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INTRODUCCION

Los conceptos que aparecen en el titulo de

esta tesis representan en cierta forma una tauto

logra, ya que como podrá concluirse de nuestro - 
trabajo, no es posible hablar de la ps icologia - 

sin estudiar a la sociedad, ni estudiar cabalmen

te a la sociedad sin hablar de su psicologia. 

Sin embargo, nuestro objetivo no es tautal6

gico, representa un intento por reunir lo que ex

plicíta o implicitamente se da por separado. 

En forma explicita, cuando el dato de lo - 

social" aparece como circunstancia] o azaroso - 

para la psícologia y en forma implícita cuando - 

la relaci6n psicologia- sociedad si bien existe, 

resulta una relaci6n externa, superficial y no - 

esenc i a 1 . 

Nuestro objetivo de ninguna manera es nove- 

doso. Si revisamos con cuidado la psicologia y

la sociologia, podremos encontrar infinidad de - 

lineas que se entrecruzan de un punto a otro, ob

se rvándose 1 os p rob 1 emas más d i ve rsos . 

En algunos casos desaparece la sociedad, en

otros, la psicología. Se psicologiza a la socio

logra o la sociologia engloba a la psicologia - 

quitándole toda raz6n de existir. La perspecti- 

va de una psicologia social fuerte y poderosa - 

que resuelva los problemas anteriores no deja sa

tisfechos a muchos pensadores, se habla de que - 

la psicologra social es una " hija ¡ legitima" de

la sociologia. 

En el campo de la psicologia encontramos - 

que aparece la tradici6n psicoanalitica como una

de las más activas propulsoras de esta relaci6n; 
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no s6lo de Reich a nuestros días sino aún antes

desde el propio Freud. 

Por otro lado, la tradici6n conductista no

ha podido avanzar mucho, principalmente la linea

de investigaci6n que sigue al conductismo radi— 

cal . 

Finalmente, podemos constatar que el cognos

citivismo en sus diferentes matices, ha hecho es

f uerzos por colocarse en un pap e] p reponde ran te
en la psicologia social. 

El análisis detallado y sistemático de las

corrientes mencionadas y la forma en que se vin- 

culan con el estudio de los procesos sociales, - 

rebasa en mucho nuestros objetivos inmediatos, - 

pero sin duda alguna, es un análisis que debe - 

realizarse. 

En el campo de la sociologia el problema no

es más sencillo, las diferentes concepciones de

lo " social" tienen una idea diferente de] llama- 

do " factor subjetivo de la historia"; en algunos

casos y con orientaci6n idealista, aparece como

el gran creador de] cambio en la sociedad; en -- 

otros aún en aproximaciones materialistas dicho

factor no tiene ninguna " eficiencia" o está dado

simplemente como un subproducto, que en el mejor

de los casos acelera o retrasa los cambios socia

les. 

S6lo en el llamado marxi,§mo revolucionario, 

la relaci6n objetivo -subjetivo aparece plenamen- 

te como una totalidad de reciprocidades. 

La presente Tesis tiene como objetivo explo

rar algunos de estos problemas. El trabajo cons

ta de dos partes, una te6rica y otra aplicada, - 
que en cada momento buscan su unidad. 



La primera parte es un inventario de proble

mas importantes que deben ser tomados en cuenta

para avanzar en la discusión de las posibilida— 

des y limitaciones de la psicología social. 

El primer punto de esta parte corresponde - 

al problema de] método de la psicologia social. 

Algunos autores de corte positivista, han preten

dido asimilar el método de las ciencias sociales

al de las ciencias naturales, por tanto resulta

importante insistir una y otra vez en su especi- 
ficidad. [ Por otro lado, planteamos la idea de - 

que para que la realidad sea captada plenamente, 

es necesario un método capaz de integrar las múl

tiples relaciones de los procesos en un continuo

cambioJ Después presentamos un problema que no

podia dejar de tocarse aún cuando fuera brevemen

te: la ideologia. 

Tanto en el análisis de] pensamiento socia- 

lizado como en el de la producción científica, - 

la ideologia aparece como un punto de partida ne

cesario. Respecto a su relaci6n con la psicolo- 

gia, planteamos que existe una vinculación en la

forma en que se estructura la percepción de los

individuos, ya que para ello son necesarias la - 

existencia de anclas perceptuales, que en la for

mulaci6n de juicios están " culturalmente" dadas ' 

lo que quiere decir que tienen un condicionamien

to histórico y en una sociedad dividida en cla— 

ses tienen una génesis clasista; particularmente

los juicios que tienen que ver con la valoración

social de lo bueno y lo malo, lo adecuado o ina- 

decuado, etc. 

Sigue un capitulo denominado Psicologia y - 
Clase Social. En 61 cuestionamos la metodologia

empirista de análisis de las clases sociales; ~ 

mencionamos que sólo el materialismo histórico - 

ha sido capaz de proponer y realizar una metodo- 



logia adecuada para el estudio de las clases so- 

ciales, este análisis se realiza en diferentes - 

niveles, parte de lo abstracto y va a lo concre- 

to, en él podemos encontrar un lugar adecuado a

la denominada 11psicologia de clase", esto es, la

forma de pensar y de sentir de los miembros de - 

una clase en un momento dado de su historia. 

En el siguiente capitulo denominado " Psico- 

logia y Sociedad", analizamos brevemente: la re- 

lací6n entre necesidad hist6ríca y necesidad psi
col6qíca, la determinaci6n en última instancia, 

el papel de) individuo en la historia y en este
contexto, la funci6n de la psicología social. 

En el capítulo '' Psicologia e Historia", re- 

tomamos la problemática de] factor subjetivo de

la historía bajo la perspectiva de G. Lukács, en

el sentido de analizar la conciencia de los indí

víduos, a partir de dos instancias relacionadas

díalécticamente, la conciencia atribuida o posí- 

ble y la conciencia psicol6gíca o psícologia de

c ] ase , 

Se maneja también la ídea señalada arriba - 

de anal izar la realidad social a través de dífe- 

rentes niveles: modo de producci6n, estructura - 

social, situací6n social y coyuntura, 

A continuaci6n, estudiamos al grupo social

que nos permitió hacer la ínvestigaci6n empírica, 

Para ello intentamos integrar los diferentes ni- 

veles mencionados; por lo tanto, primero caracte

rizamos al grupo en el conjunto de la sociedad - 

mexicana y posteriormente revisamos su historia

concreta como grupo sindical de oposici6n así co

mo sus ideas. 

El haber escogido este grupo para hacer -- 

nuestra investigaci6n, no fue producto de] azar, 



con sus especificidades, representa a un proceso

social de gran importancia en la vida contemporá

nea de México: la lucha por la independencia po- 

lítica e ideol6gíca de los sindicatos respecto - 

de] estado y de las direcciones " charras". 

De este grupo conocimos no solamente su pa- 

pel estructura] y su historia concreta, sino tam

bién datos básicos de su situaci6n social como - 

son: tipo de educací6n, salario, vivienda, etc., 

que nos dieron una imagen más acabada de su exis

te ric í a. 

Para realizar nuestra ínvestígací6n, utili- 

zamos dos instrumentos de captací6n de datos: - 

una entrevista estructurada y unas láminas pro— 

yectívas. Consideramos que ambos instrumentos - 

nos darían abundante material de análisis, de la

forma en que el grupo encuestado percibe las -- 

tres instancias de conduCcí6n social estudiadas: 

estado, partidos y sindicatos. 

Estas instancias de conducci6n social, re— 

presentan puntos claves para el conocimiento de

su conciencia de clase 11psícol6gíca% esto es em

piríca. Dependiendo de la representací6n que

tengan de estas instancias estarán más o menos

lejos de la conciencia de clase atribuida; esto

es, la conciencia que tendrían los integrantes

de un grupo social si fueran conscientes de su

situací6n real y de sus perspectivas híst6rícas, 

Por otra parte, estas instancias han tenido gran

importancia en la historia concreta de] grupo, - 

como podrá constatarse en el capitulo correspon- 

d ¡ ente . 

De] análisis te6rico concluimos, que el gru

po social encuestado no correspondia en sentido

estricto, desde el punto de vista de] materialís

mo hist6rico ( Poulantzas), a una clase o frac—- 
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ci6n de clase sino a una categoría social situa- 

da en la superestructura de la sociedad, pertene

cientes a la burocracia estatal. De manera que

existia una distancia esencialmente determinada

entre su conciencia psicológica real y la con --- 

ciencia posible. 

Por tanto, nos interesaba responder dos pre

guntas: ¿ cu9l era su percepción de las instan--! 

cias de conducción social? y ¿ qué relación exís- 

tia entre su percepción empirica y la conciencia

pos ib le? 

No quisimos restringir nuestro estudio for- 

mulando hipótesis; sin embargo, de] análisis teó

rico se desprendió que dado que la burocracia es

tata] es una categoria social situada en la su— 

perestructura y no una clase, su lugar en el to- 

do social condicionaría la ausencia de una clara

percepción de la sociedad y de su papel,, 

Respecto al manejo formal de la investiga-- 

cí6n, consideramos que se trata de un estudio de

caso ya que, existe un objeto social unico por - 

investigar, una gran amplitud de datos y díferen
tes niveles de anál ís ís, 

Una vez realizadas las entrevistas y aplica

das las láminas a cada uno de nuestros 16 suje— 

tos, categorizamos las respuestas para cada una

de las preguntas. Con ellas elaboramos tablas - 

de datos que contienen los porcentajes que obtu- 

vieron cada categor7la de respuestas en relación

al conjunto de los encuestados, 

Al buscar las respuestas tipicas de] grupo, 

destacamos aquellas que obtuvieron las más altas

frecuencias ( respuestas dominantes), Sin embar- 

go, al analizar las respuestas y observar rela— 

ciones significativas entre las respuestas domi- 
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nantes y las que no lo eran, destacamos el tipo

de relaci6n existente y su posible interpreta--- 

ci6n a partir de la informaci6n a nuestro alcan- 

c e . 

Las conclusiones obtenidas de cada ínstan— 

cia de conducci6n fueron integradas al análisis

de las láminas proyectivas, de lo cual obtuvimos

finalmente conclusiones generales. 

Hasta aquí hemos hecho una descrípci6n de - 

los aspectos que comprende nuestra investigací6n, 

Simplemente cabe añadir que sin la cooperací6n - 

de] grupo de trabajadores, esta Tesis no se ha— 

bría podido realizar. Estamos en deuda, no s6lo

por las facilidades que obtuvimos, sino además - 

porque la utílízaci6n de los resultados de la in

vestígaci6n en beneficio de las tareas que el - 

grupo de trabajadores se propuso, aún está por - 

realizarse. 
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EL METODO EN LA PSICOLOGIA

Cuando queremos aproximarnos al conocimien- 

to de un objeto, cuando tratamos de desentrañar
la naturaleza de un fen6meno, echamos mano de - 
instrumentos, técnicas y métodos capaces de acer
carnos a su conocimiento. 

En la historia de la humanidad, el hombre, 

se ha visto en la necesidad de crear tales méto- 

dos y técnicas para lograr la comprensión de su

mundo. 

El " método" y procedimiento más generaliza- 

do y utilizado por la psicología es aquel en el

cual se nos muestra una serie de técnicas encami

nadas a describir y explicar los complicados pro

cesos de la mente y el comportamiento social del
hombre. 

Esta forma de aproximaci6n a la " realidad - 

humana" nos conduce por un complicado engañoso - 

camino, capaz - según la psicologia- de conocer - 
las formas de pensar y sentir de los individuos, 

y por lo tanto de su sociedad. 

La psicología al igual que las llamadas
ciencias sociales, consecuentes con las formas
dominantes de pensar en una sociedad determinada, 

afirma y mantiene en diferentes tonos y formas - 
que la trama y esencia de la vida se encuentra - 

en el interior de] hombre. Esta y otras concep- 
ciones similares de pensamiento las encontramos
más acentuadas en la psicologia. 

Esto presupone que el conocimiento y el ma- 

nejo de esta " metodología" nos permite llegar a

través de ese hombre, al conocimiento de lo exis
tente; la naturaleza y la sociedad y en general—, 
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las manifestaciones de éstas. 

En s intes is, el procedimiento de la ps ¡ colo

gía tradicional es partir de los pensamientos - 

sensaciones, percepciones y motivaciones de] om

bre, que cada vez se encuentra más alejado y des
fasado de su contexto. En este sentido — parad6

jicamente— la psicologia es la negación cognos_- 

citiva y objetiva de] hombre. 

Esto es "... En la medida en que los hombres

no están prácticamente, en condiciones de resol- 

ver determinadas contradicciones, acuden inevita

blemente a una resolución ideológica ... ( 1) que

entorpece el análisis científico de la realidad

humana social substituyendo por representaciones, 

subjetivas teol6gicas y cosificadas. 

En este sentido, lo que una psicología con

semejante " método" nos proporciona, queda parcia

izado y alejado de toda objetividad ya que enc—u

bre y distorsiona la realidad. 

Se ha insistido bastante en el uso de] méto

do científico en la psicología y en la cientifí- 

cidad de ésta, ya que el manejo de unidades como: 

respuestas, índices y datos en general tienen re

ferencia con la " realidad" estudiada empirica--- 

mente en laboratorio. 

No no se puede negar que los datos en bas— 

tantes casos tengan un correlato objetivo con la

realidad estudiada, pero eso es totalmente dife- 

rente a considerar a ese fenómeno u objetivo, co

mo la realidad misma, por el simple hecho de ob- 

servarlo y cuantificarlo. 

Pasando por alto que esa " realidad" es par- 

te de un todo integrado, conc-re-to, que lo determi
na . 
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Para decirlo en palabras de Dosantos, 11,— 

la ciencia social empirista absolutiza lo inme— 
díato, pues no puede mostrar sus relaciones con

los modos de ser o las condiciones que lo deter- 

minan y por lo tanto no es ciencia, Es codifica

ci6n de métodos de observación (—) e ídeologí- 
zací6n de relaciones existentes.,." ( 2) 

Desde es -ta perspectiva, la psícología ha re

ducído y parcíalízado el método, Es claro que -- 

esto no fue gratuito ni accidente natural, sino

más bien la función y el papel que híst6rícamen- 

te ha desempeñado la ideología en los diversos - 
i

periodos de la humanidad, esto es, la función - 
que la clase dominante le ha impuesto a la psico

logia y en general a las ciencías sociales. 

De ahí que la cíentíficidad de la psícolo— 

gia no resista los cuestionamientos objetivos. - 

su origen, desarrollo, " método" y objetividad - 
quedan sin contenido al menor enfrentamiento con

la rea* ídad concreta, es decir, con la totalidad

que pretende estud íai— , 

De aqui la necesidad de utilizar un método
capaz de rea) izar esta tarea, tarea que requíere

objetividad en el análisis de] fenómeno a estu— 
diar. Es asi que nos apropiamos de] método dia- 
léctico, de la fuerza de la abstracción como ins

trumento del pensamiento, para apoderarse de lo

concreto. 

Dicho lo anterior, concluimos que el uso co

rrecto de la abstracción nos permite, aislar y - 
profundizar en la esencia de los fenómenos. Esto

no es un procedimiento mecánico, por el contra— 

rio, requiere que dichos aspectos aislados, ten- 

gan concatenación y correspondencia con el con— 

junto, es decir, con la totalidad, para que ad— 

quiera vida y concrec i6n . 



Es importante señalar la validez y trascen- 

dencía que tiene el pensamiento abstracto en el

desarrollo del conocimiento científico, Pero es

fundamental precisar, qué tipo de abstracción - 

conviene, y si ésta se justifica, esto es, no se

puede hablar de las formas de percibir, pensar y

sentir de un sujeto o sujetos a partir de deter- 

minado tratamiento experimenta], pasando por al- 

to la posición y el papel, que estos sujetos tie

nen en una sociedad determinada, ignorando a la

vez las formas dominantes de pensar y el cómo és
tas condicionan su comportamiento, 

El abstraer arbitraria e injustificadamente

conduce al ídealísmo subjetívista a una falsa re

presentación de la realidad, 

Ciertamente, esta forma de proceder en las

ciencias ( de lo abstracto a lo concreto y de lo

concreto a lo abstracto), no es simple, requiere

de un esfuerzo y un complicado rodeo, para poder

distinguir los aspectos esenciales, como parte - 

de un todo, es decir, cumple una doble función: 

De un lado definirse a sí mismo y, de otro - 

lado, definir, al conjunto—." ( 4) 

Conviene precisar que el método de la tota- 

lidad, no pretende ingenuamente agotar y dar res

puesta total a todos los aspectos de la realidad, 

en este sentido "... Es una teoría de la realidad

y de su conocimiento como realidad (... J si la - 

realidad es entendida como concreción, como un - 

todo que posee su propia estructura ( y, por lo - 

tanto, no es algo ca6tíco), que se desarrolla ( y, 

por eso, no es algo inmutable y dado de una vez

para s íempre) , que se va creando ( y, en conse--- 

cuencia, no es un todo perfectamente acabado)_'' 

En sintesis: " ... la categoria de la total¡- 
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dad concreta es ante todo y en primer lugar, la

respuesta a la pregunta: ¿ qué es la realidad?_" 

Abstrae lo esencial de] problema y volver - 

al problema, encontrar su interdependencia, cone

xi6n interna, desarrollo y movimiento. 

Esto es, mostrar al "... sujeto real, quien

crear en el pro.ceso de producción y reproducción

social la base y la superestructura, forma la - 

realidad social como totalidad de las relaciones

sociales, instituciones e ideas, y en esta crea- 

ci6n de la objetiva realidad social se crea al - 

mismo tiempo a si mismo como ser histórico y so- 
cial, lleno de sentido y potencialidad humana..." 

7 ) 

En la investigación siguiente, la preten--- 

sí6n más importante es poder aplicar el método - 

de la totalidad a la psicologia, método capaz de

devolverle al hombre la conciencia que la psico- 

logra le ha negado. 

Dado lo complicado de la tarea, trazaremos

algunas líneas, que nos permitan abordar el pro- 

blema de la psicologia. Para lograr así captar

una psicología integral, objetiva que nos permi- 

ta enriquecer la comprensión y el funcionamiento

de] comportamiento humano. El método de ; a rcta

dad concreta corresponde a un análisis ascen— 

d e n t e . 

En términos generales, el análisis ascenden

te, parte de lo abstracto a lo concreto y de lo

concreto a lo abstracto, en un todo dialéctico, 

hasta lograr la concretizaci6n; el método de la

concreción progresiva nos permite alcanzar este

objetivo. 
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La totalidad como categoria revolucionaría

y metodol6gica, no da lugar a dudas: "... La con

ciencia no es aut6noma de las formas de existen- 

cia que mantienen los hombres, ni está sujeta al

libre juego de sus voluntades. Para Marx son - 

los hombres los que, al desarrollar su produc --- 

ci6n material y sus relaciones materiales, modi- 

fíca,n junto con su existencia real, su pensamien

to y los productos de su pensamíento Y - 

más tarde agregaria: " El modo de produccí6n de - 

la vida materíal determina el carácter general - 

de los procesos de la vida social, política y es

piritual. No es la conciencia de] hombre lo que

determina su ser, sino al contrarío, su ser so— 

cial lo que determina su conciencia..." ( 8) 

Es importante señalar que, "... El negar a - 

la conciencia un carácter aut6nomo no implica, - 

bajo ningún concepto, asignarle un papel pasivo

como mero reflejo de la existencia, de modo que

la conciencia no tuviera ninguna
intervencí6n

significativa en la existencia..." ( 9) 

Esta precisi6n es fundamental, ya que elimi

na juicios equivocados, que contradicen el carac

ter totalizador de] método, por interpretaciones: 

economicistas, unilaterales y parcialízadas. 

La conciencia humana, refleja la realidad a

un sujeto dado, que a la vez se encuentra deter- 
minado por una situaci6n social concreta, es de- 

cir: El papel que juega frente al proceso produc

tivo, su posici6n en las clases sociales, más - 

aún, en la lucha de clases que un estado capita- 

lista genera. 

Esta posici6n concreta de] sujeto nos permi

te hacer una primera conclusi6n
importante: " la

clase social viene a ser el determinante más pr6

ximo de los contenidos de conciencia. Obviamen! 
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tedícha determinación se ejercerá con mayor agu

deza cuanto más relacionados se encuentren los

contenidos de conciencia al problema mismo de

las contradicciones de clase..." ( 10) 

Esta Tesis, plantea al interior de las cla- 

ses sociales la necesidad de estudio de determi— 

nados niveles de abstracción y de diferentes mo- 
mentos de análisis, para captar el problema en - 

su justa dímensi6n. La situación social y la co

yuntura son los niveles donde la psicología pue- 

de analizar los contenidos de concíencia objeti- 

vamente, esto no quiere decir, que los niveles - 

restantes, no sean importantes, ya que. " La rigu

rosa diferenciación e interdependencia entre los

niveles de abstracción es uno de los príncipales

aspectos de] método dmaléctico..." ( 11). Como - 

puede observarse, el punto de par', da es el aná- 

lísis de clase, que no implica una reduccÍ6n si- 

no más bien una totalizaci6n, que inscriba a la

psicología en una perspectiva clasista, 

De lo anterior mencionado, se puede apre --- 

ciar claramente la inversión que la psícolog' 1a - 
hace de] método y por lo tanto, de la realidad. 

Ya no se trata de partir de lo aparente, de

lo inmediato, de] motivo, la percepción, sino de

la exístencía objetiva de! hombre y sus relacio- 

nes materiales y espirituales, que son forma y - 
expresiones de las leyes sociales que determinan

a una sociedad y su vida como un todo, logrando

con esto romper con la tradicional parcialidad - 

que impera en ! a psicologia, 

Actualmente, predom', na en la psicologlia la

tendencia experimenta] que aplica el método pro - 

pío de las ciencias naturales, como forma y pro- 
cedímiento de comprender la rea! ídad social, ir - 

guiándose exclusivamente como e¡ único método - 
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científico de la psicología. 

La utilización de] empírismo en las- cíen, --- 

cías de] comportamiento humano, entre ellas, la

psicología, ha mostrado su incapacidad para supe

rar los aspectos descriptivos y superficiales de

un fenómeno determinado, en sus intentos de sis- 

tematízaci6n y control reducen y eliminan las le

yes sociales a una serie de datos inconexos y i

caóticos que no van más allá de ilustrar relacio

nes parcialízadas de un fenómeno, sin llegar a - 

la comprensión de la dinámica interna y su ínter

accí6n con el todo. 

Al reducir las leyes de] desarrollo social

a un análisis de conducta social la psícología - 

ha perdido su objetivo, y se ha combinado con la

ideologra dominante, resultando un óptimo instru

mento más de sus intereses. 

El aplicar el método de las ciencias natura

les a los procesos y fenómenos propios de las - 

ciencias sociales, conlleva a los empírístas a - 

sobrevalorar los datos, lo inmediato, ) o observa

ble y lo cuantífcable. Pasando por alto las re- 

gularídades, y las peculiaridades cualitativas

de los procesos sociales, ignorando su dinámica

propia y por consiguiente, dístorsíonando la rea

1 í dad . 

Cons' de,- amos que una buena investigación - 

no depende necesariamente del instrumento de me- 

dída ni mucho menos de los experimentadores, sí - 

no más bien como objetívamente éste refleje las

propiedades y las relaciones de los objetos y - 

procesos de la ¡ ealidad socialI". ( 12) 

Es necesario si se quiere comprender, el - 

comportamiento humano en situaclícines sociales, - 

tomar en cuenta la totalidad de las
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que ejercen de una u otra forma presión sobre - 

las personas, y hacen a éstas, comportarse de - 

tal manera. 

Cabe dejar bastante claro este punto, ya - 

que en la psicología social, el concepto de in— 

teracci6n pretende cubrir y agotar lo mencionado

anteriormente. 

La ínteraccíón como la psicología la utíli- 

za, se reduce a la acción recíproca entre índívi

duos, grupos o cosas, lo mecáníco de esta concep
tualizací6n salta a la vista, véase en Clay Lind

gren ( 13), Roger Brown ( 14), Aro' do Rodríquez -- 

15) y otros textos de psícología socíal

La interaccí¿Sn de que aqui se trata tie

ne que rebasar la influencia recíproca entre ob- 

jetos por lo demás inmutables, Y lo rebasa pre- 

cisamente en su referencia al todo

Toda alteración esencial y relevante para - 

el conocimiento se expresa como transformación - 

de la relación al todo, y por lo tanto, como -- 

transformación de la forma misma de objetividad
11 ( 16). Ciertamente la psícología, aislada -- 

mente es íncapaz de informarnos científicamente

de todos los procesos sociales, esto como señala

Osipov: " Sólo puede hacerse por todas las cien— 

cias sociales tomadas en conjunto". ( 17) 

Partiendo de un análisis sociohístórico, re

conociendo los diferentes niveles de determína- 1

ciones de cada ciencia en particular. Ya que el

conjunto de sintesis de estas múltiples determi- 

naciones nos da el panorama cientifico de la rea

lídad social de] hombre. 

Finalmente, es importante señalar que las - 

leyes de] desarrollo social no sólo influyen en
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la concíencía y el comportamiento de los hombres, 

sino que ellas mismas, pueden cambiar por la ac- 

cí6n consciente de los hombres. Este punto de - 

partida esbozado a lo largo de] escrito, permite

comprender objetivamente las formas de percibir, 

pensar y sentir de los hombres en su sociedad. 

Lograr la aprehensi6n de esta objetiva rea - 

dada través de la praxis, es tarea fundamen— 

tal para la comprensi6n de la esencia humana y - 
así de esta forma, participar en su transforma— 

c í 6 n . 

En resumen, podemos anotar las 3 siguientes

criticas a la psicología social clásica, así co- 

mo también anotamos 4 proposiciones a díscusi6n: 

l- La psícología clásica llama método al con— 

junto de técnicas de recoleccí6n de datos, 

esto conduce a la utilización de una metodo

logia empirista subjetiva, que pasa por al- 

to la totalidad concreta. 

2.- No es posible hablar de las formas de perci

bir, pensar y sentir a partir de tratamien- 

tos solamente experimentales. 

3.- La psicología empirista es reduccionista y

mecánica. 

4.- No se debe pasar por alto el papel y las - 

funciones reales que los individuos tienen

en una sociedad determinada. 

La psicología requiere de un método capaz - 

de superar la subjetividad y la parcialidad. 

Un método que permita integrar los diferen- 

tes niveles de análisis, que incorpore la - 

síntesis de las múltiples determinaciones. 
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En el desarrollo científico, las abstraccio

nes juegan un papel muy ímportante, ya que

es la única forma de conocimiento, de aquí

que es necesario precisar qué abstracciones

son válidas a un campo de conocimiento espe

C 1 f í co. 

Una caracteristica importante del " método", 

consiste en la capacidad de abstraer; sin - 

embargo, resulta necesaria la negací6n de - 

dichas abstracciones, esto es, la metodolo- 
T

gía de investigací6n ( entendída como la re- 

produccí6n de la realidad por la vía de] -- 

pensamiento), debe apoderarse de la abstrac

cí6n para luego negarla, refiríéndola a la

totalidad de relaciones, a la concrecí6n, 
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LA PSICOLOGIA Y SU RELACION CON LA IDEOLOGIA * 

Antes de abordar el

queremos dejar anotadas

que, consideramos le dan

dad a esta Tesis. 

problema que nos ocupa, 

algunas proposiciones - 

consistencia y objetivi

Dentro de estas proposiciones, se encuen--- 

tran aquellas que la psicologia institucional - 

pseudocientifica ha expulsado de] cuerpo te6rico

de la psicologia y que cotidianamente desdeña - 
por ser ajenas a las " disciplinas cientificas", 

nos referimos a los aspectos señalados implícita

mente en la cuesti6n de] método, pero creemos - 

que es conveniente precisarlos. 

En el desarrollo de la psicologia se ha --- 

creido equivocadamente que las proposiciones no

psicol6gicas, entorpecen y retrasan el desarro— 

llo cientifico de esta disciplina. Nos referi— 

mos a los aspectos híst6ricos y filos6ficos que

se eliminan y niegan para obtener " pureza en el

análisis% suponiendo que "... la realidad es tan

to más real cuanto más completamente sea desalo- 

jada de ella el sujeto..." ( 1), sujeto que se en

cuentra determinado hist6ricamente por la socie- 

dad en la que vive, en este sentido la fílosofia

no se puede desligar de la historia, ya que como

señala acertadamente Grainsci: "... La filosofia y
la historia se identifican: la filosofía de un - 

período determinado no es otra cosa que la histo

ria de dicha época...". ( 2) 

Es pertinente aclarar esto, ya que varios - 

psic6logos al conceptualizar los periodos " hist6

ricos" de] desarrollo de la psicologia incurren

Ver nota al final del capitulo. 
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en posiciones semejantes a la de Hollander ( 3), 

quien considera los aspectos " filos6ficos" como

parte de] pasado de una psicología especulativa. 

Este tipo de caracterizaciones ha contribui

do a que un gran núme-ro—de psic6logos se felici- 
ten de haber superado estas engorrosas relacio— 

nes y lo que es más importante, romper para siem

pre con la " metafisica" que parasitaba a la psi- 

cologia y que le impedía ser una disciplina cien

tífica independiente. 

Si somos consecuentes con los principios de

sarrollados a lo largo de] primer capitulo,.no. p . 0

demos. co.nec- bir una. psíCológia' c: ier:iti' ííca í, ndepen

diente de] desarrollo hist6rico y filosófico de7
pensamiento, esta vieja pero olvidada precision

nos permite dar un paso adelante en el conoci --- 

miento, ya que uno de nuestros prop6sitos, es sa

ber ligar y representar objetivamente las formas

dominantes de pensar y sentir de una sociedad de

terminada. Ciertamente, la psicología estudia - 

las formas de pensar, percibir y sentir, pero su

nivel de análisis y estudio es diferente al de - 

la ideología. 

Apuntada esta primera diferencia bastante - 

general, ¿ c6mo podemos entonces captar esta rela

c i 6 n ? 

Consideramos que la serie de proposiciones

restantes pueden contribuir a una integraci6n di

námica que culmine con la detecci6n de los ele -_Z

mentos claves de este problema. 

Ya anotada la necesidad de una psicologia - 

hist6rica, que permita un conocimiento y recono- 

cimiento de] comportamiento humano en los diver- 

sos periodos de la humanidad, a través de las - 

formas imperantes de pensamiento de su época, es
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posible obtener una radiografia de su comporta— 

miento y personalidad. 

Anteriormente mencionábamos las diferencias

entre la ideologia y la psicología en términos - 

muy generales, deciamos que existian diferencias

en términos de niveles de análisis, por un lado

la ideología estudia las formas de pensar y sen- 
tir de una sociedad determinada en diferentes ni

veles de abstracción, referidos a la totalidad

de una estructura económica y poUtíca de un

pais determinado, por lo tanto su análisis es

más general. La psícología por otro lado, se

centra en el mayor de los casos en los aspectos

inmediatos, circunstancíales y espontáneos de) 
comportamiento humano, su análisis es más parti- 

cular, frecuentemente trata de buscar referentes

empiricos para validar sus análisis; ésta es una

tarea cotidiana aunque no la única en la psicolo

gia, ya que también se propone estudios sistema - 

ticos, permanentes y a largo plazo para poder ' lo

grar la comprensión total de] comportamiento hu- 

mano y así de esta manera romper con la parcial¡ 

zaci6n, la inmediatez, el sentido común y lo -- 

le v í den te". 

A lo largo de la historia, los estudios de

psicologia han acumulado una gran cantidad de ín

formación que se encuentra dispersa en la líter l
tura psícol6gica y que con cierta frecuencia se

presenta en forma contradictoría por algunos au- 

tores, véase a Bower ( 4), Hilgard ( 5), WIadyslaw

6) y a la escuela eto] 6g! ca respecto al aprendí

zaje y la percepcíón. 

Este tipo de contradicciones se debe en

gran medida, a los intereses de los autores, a

la estrechez de las investigaciones y a la confu

si6n ideológica que priva en la psicología, lo :» 

cierto es que estas contradicciones ilustran el
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estado actual de la psicología. 

Consideramos que un buen puente de relación

entre la psicología y la ideología nos lo ofrece

la percepción, entendida ésta como: una represen

tación subjetiva, dinámica de la realidad que de

pende de situaciones particulares, 
digamos: exp l

ríencia, estados motivacionales, 
forma de vida, 

etc.; sí a esta situación agregamos los princí— 

pios en los que se fundamenta la percepción so— 

cial, es posible lograr una relación orgánica en

tre dos niveles de estudio. 

Siguiendo esta lógica, encontramos que al - 

interior de la psicología existe una
corriente - 

que ha establecido y
desarrollado en gran medida

los principios de la percepcí6n, nos referimos a

la psicología de la gestaít, de aquí que varías

de las proposciones estén teñidas en ese sentido. 

Antes de continuar nuestro tema, es impor— 

tante precisar algunas cuestiones
acerca de las

caracterizaciones que en su tiempo consignaron - 

los psicólogos de la gestalt ( 7), desde Werthei- 

mer hasta K¡5hler en el sentido innato y estático

de las estructuras perceptuales; 
esto es, estas

relaciones permanecen constantes
respecto al -- 

tiempo y al espacio, es decir, son universales y

están dadas y acabadas para siempre. 
Obviamente

que una psicología social que se diga científica

no puede aceptar semejantes
posiciones, seria - 

tanto como negarse a si misma, amén de negar la

importancia y determinación de los múltiples fac

tores sociales en el
comportamiento humano; he— 

cha esta precisión, 
afirmamos nuevamente nuestra

definición de percepción, como un proceso de ex- 

tracción de información, subjetivo, dinámico Y

parcial de la realidad. 

Uno de los aspectos centrales de las propo- 
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siciones es el que se refiere al concepto de to- 

talidad, el cual implica la intima actividad y - 
relací6n entre sujeto, objeto: hombre - naturaleza

de tal manera que para poder percibir este com— 

plejo de relaciones, no es suficiente considerar

las aisladamente; en resumen, para determinar - 7

las propiedades de lo percibido, es menester con

siderarlas como una totalidad, la cual no impli- 

ca suma ni agregado de cosas sino una nueva cua- 

lídad surgida de ese todo, 

Para Asch, esta premisa vale no solamente - 

para la percepci6n, ".,, sino también para todo - 

el campo de los fen6menos ps icológícos y para la

esfera de todos los procesos cognoscitívos y emo
cíonales aso como la percepcíón no es la

suma de las sensacíones, la accí6n no es una su- 

cesi6n de movimientos, ni el pensamiento una ca- 

dena de ideas_." ( 8) 

A partir de esta premisa enmarcada en un -- 

contexto sociol6gico, se desprenden otras bastan

te importantes, Ciertamente, el hombre no puede

percibir todos los fen6menos de] mundo en un mo- 

mento dado y para siempre, las razones son va --- 

rias; en este caso son dos las que nos interesan: 

la primera es que todo está en constante movi --- 

miento y la segunda, que la percepcíón está con- 

dícionada por factores externos: cultura, clase, 

modo de vida; su práctica especifica, de aquí - 

que la percepci6n sea limitada y parcial, obvia- 

mente esto no quiere decir que la realidad sea - 

incognoscible. 

Para Sherif "... toda actividad psicol6gica

incluye la seleccí6n de determinados aspectos - 

de] mundo estimulante y la concentración sobre - 

otros" ( 9). Esta caracteristica de selectividad

de los procesos psicol6gicos permite relacionar

los siguientes principios: si al hombre en su ac



25

tividad lo quían determinadas necesidades e inte

reses, los cuales para la psicología son select -i

vos, podemos inferir entonces que los aspectos - 

relevantes para el sujeto, dirigen su percepción

y en gran medida sus actos. 

Es en este punto, donde abordamos directa— 

mente una estrecha relación entre la psicologia

y la ideología. Es de todos conocido que para - 

la psícología existen una serie de mecanísmos - 
que funcionan en determinadas circunstancias, - 
por ejemplo, cuando una situación no es clara p2. 

ra un sujeto, difícilmente o incómodamente acce- 

de a tomar una decisión o realizar una acción en

torno a esa situación, ya que mientras no se ín~ 

forme, organice o estructure un hecho o determí- 
nado fenómeno, su tarea es más

inquietante. A - 

este fenómeno se le conoce en psicologia con di- 

ferentes nombres: í ncongruenc ¡ a, di sonancía , 

inestabilidad, desequilibrio, etc., pero que a

nuestro parecer no explican el
comportamiento da

do. 

En la psicologia social de la percepción, - 

existen tendencias que conforman patrones de per
cepci6n jerárquicos y cuando las situaciones de

estímulo se presentan más inestables o ínestruc- 

turadas, más participan factores internos en el

procesamiento psicológico, al hablar de factores

internos nos referimos a los efectos de las expe

riencias pasadas de] individuo, incluyendo los - 

valores y normas culturales
internalizadas y más

adelante la psicología social afirma que ".. cuan

do la situación o algunos aspectos
centrales de

ella carecen de estructura objetiva, las ínfluen

cias provenientes de otras personas o grupos 0 - 

medios masivos de comunicación, tienen alta pro- 

babilidad de afectar la experiencia y el compor- 

tamiento de] individuo...'' ( 10) 
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De aquí la necesidad de un nivel de estudio

más global que nos permita insertar estas formas

de percibir en su totalidad concreta, considera- 

mos que la ideología puede hacerlo si logramos - 

relacionarla con la psicología, volviendo nueva- 

mente al punto anterior, la psícología afirma - 

que "... en condiciones que carecen de estructura
objetiva en algún aspecto importante, el indivi- 

duo se vuelve inseguro y aumenta su sugestibili- 

dad cuando se encuentra en condiciones - 

fluidas de crisis, el individuo percibe, siente, 

se mueve y actúa de manera exagerada (_.), es - 

sumamente sensible a las palabras y acciones de

los otros_" ( ll); ya nosotros anotábamos que - 

en periodos critícos los estudios coyunturales - 

nos ofrecen la posibilidad objetiva de compren— 
der estos comportamientos, 

Finalmente, ese todo que determina la per— 

cepción de los individuos ( factores internos y - 
externos en relación dialéctica), se le conoce - 

como marco de referencia en el cual, algunos de

sus factores integrantes determinan el patrón - 

perceptual, debido a que tienen más influencia y

peso en un momento dado que los otros factores - 

participantes ( 12). Esto como lo hace notar She

r: f, aclara el panorama de la percepción, ya que

a través de] conocimiento y distinción de qué - 
factores son dominantes en la percepción, pode— 

mos por un lado conocer el papel que juegan los

factores secundaríos y por el otro, dirigir o te

ñir la percepcí6n de determinado contenido y dí - 
r e c c i 6 n . 

Creemos precisamente, que es en este punto

donde se puede relacionar en concreto la integra

ción y participación de la ideología, como ele— 

mento o factor dominante, que condiciona el con- 

tenido, la orientación y dirección de la acción

psicológica. 
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Deciamos que los factores que orientan la - 

percepción son los dominantes y que los secunda - 

ríos se subordinan, ahora esta relación no es - 

unidireccional ni permanece estática, de aquí la

importancía de tener en cuenta estos últimos. Ci

tando a Sherif diremos que, "... por conveniencia, 

los factores que determinan las consecuencias

psicológicas con mayor peso que los otros los

llamaremos anclas..." ( 13). Consideramos que el

término ancla le da una dimensión global y com— 

pleta a los determinantes de la percepcí6n, fi— 

nalmente como se ha mencionado, la clase o las - 

fracciones de clases en el poder no satísfechas

con reproducir un modo de producción que entraña

profundamente su ideologia, invade y abona el te

rreno de los conceptos, ideas, pensamientos, se2_ 

timientos y formas de ser, como una variante más

de su dominación, esto se logra a través de to— 

dos los medios posíbles y a su dísposící6n, es - 

en este momento cuando las anclas adquíeren vida

nutriéndose de elementos ideológicos, con tal po

tencia y rapidez que son capaces de penetrar to- 

dos los ámbitos de la existencia humana, 

Quisiéramos ilustrar con algún ejemplo lo - 

anteriormente dicho, en una sociedad capitalista

con intereses antagónicos entre clases es para - 

nosotros comprensible el porqué el dominio y so- 

juzgamiento de una clase a manos de la que se en

cuentra en el po' er y que controla y regula las

actividades económicas, políticas, culturales y

sociales en general de un pueblo; para lograr es

tos objetivos, la clase en el poder tiene que - 

echar mano de todos los recursos posibles que le

garanticen el mayor tiempo en el poder, de aquí

el interés y la necesidad de conocer y orientar

la mentalidad de] hombre. Estas razones objeti- 

vas de clase, de dominio, tienen que racional¡-- 

zarse, justificarse y aceptarse como verdades
eternas para el hombre y su sociedad. 
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Es así como la función de la ideología tie- 

ne que artícularse en torno a estas razones, es

así como también podemos evidenciar en términos

generales su carácter consciente, sistemático y

altamente elaborado, 

Es precisamente dentro de este contexto co- 

mo se puede comprender la actividad ídeo) ógica, 

por un lado, al hombre se le presenta sístemáti- 

camente un panorama desarticulado de] mundo, un¡ 

lateral, parcial, invertido y frecuentemente faT

seado, esta actividad ideológica tiene obviamen- 

te altos dividendos, ya que de hecho , diseña la - 

topografía mental requerida por el sistema capí- 

talista, El otro lado de la cuestí6n es comple- 

mento de] primero y consiste en ofrecer una es— 

tructura alterna; '' lógica", " coherente", estruz- 

turada, organizada y muy simple, que sea capaz - 

de " aclarar" y organizar el todo ca6tíco en la - 

percepcíón teñida por la ideologia, así de esta

manera la perspectiva " ofrecida'' por el sistema

adquiere mayor influencia, obviamente esta " A]-- 

ternativa" res ponde a la perpetuac;,,:,.7 de sus n- 

tereses de clase, a su ideología, 

Esta caracterizaci6n de la función de la - 

ideología no debe ínterpretarse como si todo es- 

tuviera dado y perdido, sino más bien debe enten

derse como el marxismo lo ha hecho, es decir, c 

mo una necesidad de¡ sistema capitalista que con

trola los modos de produccí6n material y mental

de un pueblo, y como un sístema que también pue- 
de y debe sucumbir a las voluntades organizadas

revolucionariamente, 
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Coincidimos con Dos Santos en su caracteri- 

zaci6n de la ideología, en su trabajo " CON- 

CEPTO DE CLASES SOCIALES" plantea: "_ El - 

concepto de ideología tomado en su forma pu

ra inicial no supone necesariamente ningún

falseamiento de lo real ni ninguna raciona- 

lizaci6n. Ideología es en un primer momen- 

to de análisis, la expresi6n consciente de

intereses reales de clase y su operacional¡ 

zaci6n en formas de acci6n concretas para - 

lograr estos intereses,, Sin embargo, en un

segundo momento, y s6lo en un segundo momen
to, pues puede que sea o no necesario, se - 

agrega el elemento falsedad P --;es ni todas

las ideologias son falsas, ni nínguna ideo - 

logia es falsa, en cuanto es la representa- 

ci6n de los intereses que expresa—." 
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PSICOLOGIA Y CLASE SOCIAL

En la literatura psícol6gíca norteamericana, 

es posible llegar a encontrar algunas referen--- 

cías acerca de las clases socíales. Tanto en la

llamada psícologia diferencia] como en la psíco- 

logia social, la temática de las clases sociales

aparece como un elemento o variable a tomarse en

cuenta para analizar el comportamiento de los in

d í vi duos . 

El problema nos parece relevante en la medi

da en que para el materialismo día) éctico, la - 

historia de la sociedad moderna es la historia - 

de la lucha de clases. 

Por tanto, analizar la relací6n psícologia- 

clase social, es analizar el papel de la psíco) o

gra en funcí6n de] motor de la historia. 

Analizaremos la concepcí6n de " clase social" 

que la psícologia social norteamericana maneja y

junto con ello, los problemas que surgen a par— 

ti r de ello. 

En la sociologia es común encontrar el con- 

cepto de estratífícaci6n ( de ahí es tomado por - 

la psicologia social). Como podremos ver más - 

adelante, este concepto pretende substituir al - 

de clase social de] materialismo hist6ríco, aun- 

que con muy pocos recursos teóricos. 

La estratíficaci6n, es definida como un pro

ceso mediante el cual los individuos, las fami- 7
lias o los grupos sociales son jerarquizados en

una escala, unos en los escalones superiores y - 

otros en los inferiores. ( 1) 

Los criterios para organizar esta escala, - 
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podemos dividirlos en dos grandes tipos: los cri

terios subjetivos y los criterios objetivos. 

En el caso de los criterios subjetivos, po- 

demos localizar las nociones de prestigio y de - 
jerarquía de va lores . 

Respecto a los criterios subjetivos como es
claro observar, resultan sumamente inadecuados - 
para dar raz6n de la organizaci6n de la sociedad, 
vale la pena preguntarse simplemente acerca de - 

la existencia de un sistema de valores común a - 

la sociedad que nos permitiera organizar la esca
la referida. Como esto no es posible, debemos
descartar la posibilidad de utilizarlos. 

Otro tipo de criterios son los objetivos, 
éstos parten de investigaciones empiricas, Se

recurre generalmente a variables como por ejem— 

plo: monto de ingreso, origen de] ingreso, la ri

queza, la educación, el área residencia'¡, etc. 

Estos criterios pueden ser utilizados en forma
aislada o formando combinaciones. 

Podemos analizar estos criterios por su na- 

turaleza ya sea cuantitativa o cualitativa, 

En el primer caso, pueden estar representa- 

dos por gradaciones o curvas, como por ejemplo: 

el monto de i ngreso. 

En el segundo caso, podemos mencionar que - 

se trata de criterios discontinuos, como por -- 

ejemplo posesi6n o no posesi6n de bienes, típo de
trabajo, etc. 

Si partimos de los criterios señalados, s6 - 

lo es posible considerar a las clases sociales - 

como estratos, capas estadísticamente jerarquiza
das , de donde podemos estructurar un número i nd—e
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bipartidistas, tripartidistas, 

etc. ; de manera que podremos

diferente de clases sociales - 

criterio de escalamiento esta - 

el numero y caracteri st ica de

Esta situaci6n arbitraria surge de un proce

dimiento de] pensamiento que se origina en la - Z

aceptaci6n del objeto inmediato como base satis - 

factoría de conocimiento. Esto es, se origina - 

en una metodologra empirista. ( 2) 

Los conceptos que surgen por esta via son - 

descriptivos y estáticos, a diferencia de lo que

es planteado por el materialismo dialéctico, don

de la categorra de clase social es analítica, da

cuenta de la estructura social y de su génesis, 

esto es, nos lleva al conocimiento de las fuer— 

zas motrices de la historia, pasa de la descrip- 
ci6n a la explicaci6n. 

Las clases sociales no son categorias está- 

ticas para el materialismo dialéctico, son hist6

ricas, Existen en formaciones hist¿Srico- socíales

especificas; cada época tiene las clases sociales

que la caracterizan. 

No existe por tanto una jerarquizaci6n uní - 

versa], no son inmutables, sino que se modifican

a medida que se va transformando la sociedad. - 

Son el resultado de sus contradicciones y contri
buyen al resultado de las mismas. 

Hasta este momento nos ha quedado un proble

ma sin resolver. Si la via empirista es ¡ nade-:- 

cuada para dar razi5n de las clases sociales, da- 

dos los productos intelectuales ya señalados --- 

cuál es esa otra vra que propone el materialis- 

mo dialéctico? 
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Marx plantea en " EL METODO DE LA ECONOMIA - 

POLITICA% que cuando se estudia a un país pare- 

ce lo correcto comenzar a investigar lo que hay
de concreto y real en los datos, esto es, la po- 

blacíón ( el conjunto de pobladores) que, según - 

Marx, es base y sujeto de todo acto social de la

producción. Pero agrega, que si se observa con

cuidado, este método resulta falso, ¿ por qué? - 

porque, indica, que la población es una abstrac- 

ci6n si deja a un lado las clases de que se com- 

pone, luego, estas clases son una palabra sin - 

sentido si se ignoran los elementos sobre los - 

cuales reposan, como por ejemplo el trabajo asa- 

lariado, el capital, etc. Por ranto, sí comenza

ra por la población resultaria una representa --- 

ción caótica del todo, y por medío de lo que ] la

ma, una determinación más estricta, llegaria ana

liticamente siempre más lejos con conceptos mas

simples, llegaria hasta alcanzar a las más sím 

pies determinaciones. 

Pero - indica- habria un momento en que se— 

ría necesario hacer el viaje a la inversa hasta

dar de nuevo con la original población, pero es- 

ta vez no con una representación caótica de un - 

todo, sino con una rica tota)¡ dad de determina— 

cíones y relaciones diversas. ( 3) 

Se trata tanto de fíjar o abstraer momentos

aislados y proceder a reproducir lo concreto por

la vía de! pensamíento, 

Al primer método, Marx lo llama falso ya - 

que según él, conduce a la representación de un

todo caótico, en donde la representación se vola

tiza en determinaciones abstractas. 

Lo concreto o real que aparece en el primer

momento se convierte en abstracto, cosa que suce

de irremediablemente con la manera de proceder - 

emp ir¡ sta . 
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El empirísmo no utiliza el potencial cognos

citivo que representa la abstracci6n- concrecion, 

sino que reduce su campo al dato más inmediato

bajo su central preocupación de que el único

principio del conocimiento es la experiencia, pe

ro en su acepción más inmedíatísta, la experien- 

cia sensible, de ahf su interés por reducir la - 

realidad a lo medible y observable, reducción - 

que llamaremos fisicalista. 

Finalmente, cabe mencionar que cuando el em

pírismo intenta " abstraer", no hace otra cosa - 

que reducir este proceso a una simple generaliza

c í 6 n . 

Hemos señalado cuáles son los dos procedi— 

mientos fundamentales para el conocimiento de - 

los hechos sociales, hecho que nos parece rele— 

vante para el análisis posterior, cuando discuta

mos cómo la psicología social ha tradícíonalmen7

te enfrentado este problema; sin embargo, antes

de abordarlo directamente señalaremos cómo este

concepto ha sido sistematizado por te6ricos mar- 

xístas modernos. 

Comenzaremos señalando que el concepto de - 

clase social como tal no es una creación de] mar

xismo; ya los griegos a través de Aríst6teles, - 

así como en la tradición Judeo- Cristiana en el - 

nuevo testamento se da cuenta de las clases como

relación entre pobres y ricos. 

En la economía burguesa de Adam Smíth, en - 

el socialismo utópico de Saint- Sim6n y en el en- 

ciclopedismo de Rousseau aparecen representadas

las clases sociales con mayor o menor claridad. 

Sin embargo, lo que va a hacer Karl Marx es por

un lado, darle una dimensión científica al con— 

cepto y por otro, atribuirle el papel de base de

explicación de la sociedad y de la historia. ( 4) 
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Sin embargo, diversos autores, desde ángu— 

los diferentes han llamado la atención acerca - 

de] tratamiento poco sistemático que Marx dio al
problema ( 5), ya que en su análisis en momentos

aparecen dos clases ( Esquema dícotómico) en --- 

otras tres clases ( Esquema Trícot6mico), en algu

nas situaciones es tomada en cuenta la concien— 

cia de clases como elemento constituyente de la

propia clase, en otras no, 

Particularmente el sociólogo Theotonio Dos

Santos, ha planteado que los elementos toman co- 

herencia cuando pensamos la obra de Marx a tra— 

vés de su método; esto es, cuando la vertebramos

con la dialéctica materi¿ lista. 

Por tanto, debemos ubicar los análisis de - 

las clases sociales en distintos " niveles de Abs

tracci6n", Plantea que debemos hacer el recorri

do que Marx nos propone en '' EL METODO DE LA ECO- 

NOMIA POLITICA"; ir de lo abstracto a lo concre~ 

to. Este recorrido va a lograrse en diferentes

niveles o grados de aproximación a lo concreto. 

Dos Santos va a explicarlo de la siguiente mane- 

ra : 

11 ... ( MARX)... sólo va a tratar el concepto

de clases después de haber analizado el proceso

de la producción de] capital en el primer volu— 

men ( Del capital), el proceso de circulación de) 

capital en el segundo, y al final de] estudio - 

de] proceso de producción capitalista en su con- 

junto_" ( 6) 

Lo anteriormente mencionado no significa de
ninguna manera desprecio por los datos empíricos, 

significa su cabal aprensión a través de la re~ - 

producción de lo real por la vía de] pensamiento, 

quiere decir que sólo es posible alcanzar un ni- 

vel explicativo de análisis, cuando se inserta - 
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el nivel descriptívo empirico en un cuadro te6rí

co abstracto. 

Finalmente, Dos Santos propone los siguien- 

tes niveles de análisis: Modo de producci6n, es- 

tructura social, situaci6n social y coyuntura. 

PSICOLOGIA SOCIAL Y CLASE SOCIAL

El concepto de clase social aparece muy es- 

trechamente ligado a la psicología diferencia]. 

Al respecto, la principal preocupaci6n de - 

los psic6logos norteamericanos consiste en anal¡ 

zar las diferencias psicol6gicas de los indivi— 

duos que puedan tener como varíable independien- 

te a las clases socíales, Al respecto, Annasta- 

s i seña 1 a : 

La investigaci6n reciente en las comuni

dades americanas no s6lo ha demostrado la preva-1

lencia de dicha estratificaci6n social, sino el

efecto profundo que la pertenencia a una clase - 

puede tener sobre el desarrollo de la conducta - 

de] individuo..." ( 7) 

Como podemos ver, aparece nuevamente el pro

blema de la estratificací6n, cuyos límites y pro
blemas hemos señalado arriba. 

Posteriormente, la misma autora refiere -- 

Profundas" investigaciones en los Estados Un¡ -- 

dos que han arrojado un modelo de estructura de

las clases sociales, que según éste son: supe--- 

rior alta, superior baja, media superior, media

inferior, baja superior, baja inferior, y desco- 
noc ¡ dos . 

Para lograr este esquema estático, ahíst6ri
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co, arbitrario y descriptivo se tomaron en cuen- 

ta cuatro factores: 1) Ocupací¿5n, 2) Fuente de
ingreso, 3) Tipo de casa y 4) Zona residencia. 

Estas variables o indicadores, son de] tipo

señalado arriba y son tan arbitrarios, que así - 

como resultaron tres categorias básicas ( Supe--- 

rior, Media, Baja) bifurcadas cada una en supe— 

rior e inferior, pudieron resultar tres más o - 

una menor, todas ellas sin níngún poder explica- 

tivo de] conjunto de la sociedad, Si analizamos

lo arbitrario de] procedimiento, podemos enten— 

der c6mo Roger Brown, un clásico de la psícolo— 
gia norteamericana, ha llegado a poner en duda
la existencia de las clases sociales. El se

plantea que si las clases sociales tienen exis— 

tencía real en la población que se está estudian
do, sus límites y fronteras se podrán describir— 
en la vida de esta poblaci6n. ( 8) 

Para investigar lo anterior, utilíz6 tres

indicadores " emp' ii- cos": 1) conciencia de Id
clase, 2) accí6n recíproca Y 3) estilo de vida, 

Finalmente, sin romper con la metodología - 

empirista y con un criterio aún más radical en - 

esta línea, concluye que. ''_ si las clases fue- 
sen reales en los Estados Unidos, tendríamos que

haber encontrado discontínuidades en cada clase

de datos..." ( 9) 

El autor señala que las " normas" en los Es- 

tados Unidos no están organizadas en términos de
clase, sino más bien en términos de papeles, al- 

gunos de los cuales " quedan comprendidos en un - 

continuo de status socioecon6micos, por tanto la
conducta se prescribe en términos de papeles y - 
no de clases, de ahí se concluye que las clases

son funcionalmente reales. Por medio de] análi- 

sis empirista substituye clase social por pape— 
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les. Aun el propio concepto de estratifícaci6n

es invalidado. 

Lo anterior demuestra una vez más que los - 

extremos se tocan, a través de sus pretensiones

de objetívidad, definidas en el sentido de máxi- 

ma precísi6n en la observaci6n y en la medici6n, 

como criterios únicos y fundamentales, se llega

a caer en el idealismo donde lo que existe depen

de de lo que yo pueda observar y medir. 

Pero continuando nuestro análisis, encontra

mos que la psicología utiliza estos procedimien- 

tos en su análisis de las clases sociales, queda

por preguntarnos: ¿ cuáles son las conclusiones - 

que saca en el pleno estricto de la psicología? 

Habiamos ya mencionado que para Anastasí el

pertenecer a una clase conlleva un efecto profun

do. Este efecto se expresa en los aspectos deT

desarrollo emocíonal e intelectual de] individuo. 

Por ejemplo, en relaci6n a la crianza de los ni- 

ños la autora señala que aunque con algunas con- 

tradicciones los niños de las clases media- ínfe- 

rior y baja- superíor suelen criarse en condicío- 

nes exageradamente restrictivas que exigen dema- 

siada conformidad, en contraste con la mayor li- 

bertad de que gozan los niños que se desenvuel— 

ven en la clase baja inferior. ( 10) 

En lo que puede determinarse partiendo de

los datos que disponemos, los padres de las cla- 

ses medias y bajas superior tienden a exigir más

sumisiún que los de clase baja, e introducen - 

por ello más frustraci<Sn, ahogando en algunos ca

sos iniciativas y espiritu creador. Por otra - 

parte, ciertos aspectos de la vida familiar de - 

la clase baja tienden a minar la confianza y se- 

guridad emocional propias de] niño y a entorpe— 
cer su desarrollo intelectual. Estas diferen--- 
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cias se reflejan en una adaptaci6n emocional más

pobre y en un rendimiento escolar inferior en - 

los muchachos de clase baja". ( 11) 

Los análisis se siguen en la relaci6n entre

diversos elementos, por ejemplo rendimiento esco

lar y estatus soc', a',, en relaci6n a la adapta --- 
ci6n emocional donde se señala que los escolares

de estado social inferior presentan claramente - 

más neurotismo, inseguridad emocional e irritabi

1 ¡ dad. 

Otra relaci6n que se analiza es la que se - 

refiere a niveles de inteligencia y status socio

econ6mico, donde la autora encuentra que a mayor

nivel de ocupaci6n, mejor ejecuci6n en los test

de inteligencia. 

A partir de los datos mencionados que repre

sentan una minima parte de los existentes pero

que son representativos de] tipo de análisis

efectuado, podriamos elaborar un '' perfil psicol6

gico" de las " clases bajas''. 

E ncont ra r ¡ amos una educac i 6n más severa, a

individuos frustrados, carentes de iniciativa y
de espiritu creador, con una adaptaci6n emocio— 

nal pobre, con escaso rendimiento escolar y con
ejecuciones deficientes en los test de inteligen

cía. Todo ello en comparaci6n con las clases su

periores. 

La explicaci6n que los autores dan a este - 

descubrimiento", consiste en señalar que la cau

sa de las diferencias son las variantes en las - 

oportunidades ambientales y de estímulacion que
un estatus socioecon6mico da al individuo, como

por ejemplo atenci6n, riqueza y precisi6n de] -- 

lenguaje fami 1 iar, cal ¡ dad de la enseñanza r esco

lar, etc . 
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Lo anterior correspondería a la respuesta - 

de] porqué de estas diferencias; sin embargo, la

pregunta no ha sido todavia planteada y menos - 

respondida. 

Este tipo de análisis muestra claramente su

carácter estático y descriptivo. 

A X tipo psicológico corresponde Y situa --- 

ci6n de vida, pero ¿ por qué? la existencia misma

de diferencias socioecon6micas no es retomada co

mo pregunta, no se explica, aparece como lo dado. 

El " prestigio de los datos" hace innecesario el

preguntarse el porqué de las cosas. 

El análisis no rebasa las limitaciones de] 

culturalismo en sociología, se acepta la existen

cia de diferencias en las culturas que a su vez

provocan diferencias en los individuos, pero no

se logra explicar la existencia de las propias - 

11cu ] tu ras". 

Esta interpretación plantea necesariamente

un punto de vista de clase. A diferencia de lo

que plantea el empirismo estático, las clases so

ciales no son un dato universal sino un producto

histórico, que corresponden a la forma en que - 

los individuos se relacionan para producir en un

momento de su historia. Las clases a su vez son

el propio motor de la historia. El empírismo co

rresponde por lo tanto a una visión identificada

con el estatu quo, que elimina el análisis hist.6

rico de las clases sociales. 

Una via de investigación alternativa consis

te en definir primero el carácter histórico de - 

las clases sociales a estudiar y plantear a con- 
tinuaci6n, las diferencias psicológicas como di- 

ferencias histórico- psicol6gicas. 
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Podría pensarse que el punto de vi sta de -- 

Anastasi ha sido abandonado por la psicologia so

cial actual, ya que la primera edición de su H_ 

b ro " Di f fe re rit ¡ al Psychol ogy" a pa rec í6 en 1937 - 
Sin embargo, en " Sicologia y conducta social" de

McDavid y Harari ( 1974) , doctos profesores de la

Universidad estatal de Georgia y San Diego, res- 

pectivamente encontramos: ". , la diferencia de - 

roles y las definiciones de las subclases ( por - 

edad, sexo, aptitudes, etc..), sugiere que básica

mente no hay sociedad que está de] todo despro- 1

vista de la divísi6n de clases—" ( 12) y en
cuando a los criterios para identificar a las

clases sociales, encontramos a los autores seña- 

lando que "_ En nuestra sociedad las bases más

adecuadas para definir la pertenencia a una cla- 

se social son la ocupaci6n, el grado de educa--- 

cí6n y los ingresos..." ( 13) 

Finalmente, en relaci6n a los efectos de

pertenecer a una u otra calse señalan, " ... se

han observado, en diferentes contextos díferen-- 

cías estables en la conducta típica de los míem- 

bros de cada una de estas clases, Por lo gene— 

ral, la definicrón objetiva de la clase social a

la que uno pertenece (—) coincide con la valo- 

rizací6n subjetiva de] propio individuo acerca - 

de su identificaci6n con una clase social deter- 

minada (...); sin embargo, cuando existe discre- 

pancía, la conducta del individuo se asemeja ge- 
neralmente a la de la clase con la que se ` denti

fíca sicol6gicamente en forma subjetiva más que

de la clase, que desde el punto de vista objeti- 

vo seria asignado..." ( 14); por lo tanto, la dis

cusi6n que hasta el momento hemos tenido es adel

cuada también para estos autores, cuya defini--- 

ci6n de clase social sea dicho de paso, consiste

en señalar que "... clase ( es) el grupo más gran- 

de cuyos miembros tienen acceso intimo entre --- 
I

s 1 - - - " - ( 15) 
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De lo anterior podemos concluir acaso que

no existe estratifícaci6n y un efecto díferen--- 

cial de la situací6n socioecon6mica en la psico- 

logia de los individuos? no, no es posible seña- 

larlo; sin embargo, es necesario proceder de una

manera diferente para entender los datos que nos

aporta la psícología es necesario insertar el ni

ve] descriptivo empiríco en un cuadro te<5rico =_ 
abstracto. Debemos analizar las clases partien- 

do de] momento abstracto al momento concreto y - 

darle un significado real a los datos empiricos. 

Para ello recurrimos al análisis ya mencio- 

nado de Dos Santos, a los diversos niveles de - 

concepto de clases sociales. Señalaremos los - 

elementos centrales que los caracterizan. 

Primer nivel, modo de producci6n. Aqui apa

recen" las clases sociales como el resultado deT

análisis de las fuerzas productivas ( nivel Técní

co de los medios de producci6n y organízací6n de

la fuerza de trabajo) y de las relaciones de pro

ducci6n ( relaciones que los hombres establecen - 

entre si en el proceso de producci6n). 

Fuerzas productivas y relaciones de produc- 

ci6n toman cierta forma o modos posíbles de rela

cí6n en la historia. 

Cuando las relaciones de produccí6n se for- 

man en base a la propiedad privada, los modos de

producci6n son esencialmente contradictorios. Es

esa caracteristíca de ser contradictorios lo que

define a las leyes generales de] funcionamiento

y desarrollo de los modos de producci6n clasís— 

tas . 

Los modos de producci6n contradictorios su- 

ponen a su vez componentes antag6nicos, cuya ex- 

presi6n fundamental son las clases sociales. 
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Cuando hablamos de componentes antag6nícos

en relaci6n a las clases sociales, estamos en

campo te<Srico de la lucha de clases, concepto

clave para comprender las clases sociales, 

La lucha de clases está relacionada directa

mente con la superaci6n de una determinada forma

ci6n social ( modo de producci6n más modo polití- 

co y cultura]). 

En este nivel se integra el concepto de '-- 

conc"íencia de clase" que no corresponde en el - 

discurso marxista a la idea empirica que los in- 

divíduos tienen de su condici6n de clase. Se tra

ta de las formas de conciencia antag6nicas posí- 

bles que surgen de los modos de produccí6n, 

Segundo Nivel, estructura social. Corres— 

ponde' a un nivel más concreto de análisis, se - 

aproxima más a una sociedad concreta. Este ni— 

ve] surge en la medida en que el desarrollo de] 

modo de produccí6n ( nivel anterior) y de sus con

tradicciones plantea situaciones sociales híst6:- 

ricamente. Especificas; como por ejemplo la for

ma imperialista de] modo de produccí<Sn capitalis

ta de finales de] siglo XIX. 

Por otro lado, el desarrollo de] modo de -- 

producci6n desarroll6 nuevas formas especificas

de relaci6n entre sus componentes, como ejemplo

la llamada " Aristocracia Obrera" o las nuevas - 

clases medías". 

En este nivel hay que trabajar sobre datos
empíricos de carácter hist6rico, demográfico, so

ciol6gico, etc.; pero todavía no se relaciona - 

con lo que las personas o grupos sociales empiri

camente piensan. 

Tercer Nivel, situaci6n social. En este mo
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mento el análisis se aproxima a la descripción - 

de una sociedad concreta, pero la descripcion no

será solamente emprrica sino cientifica, en la - 

medida que se conocen las determinaciones que ex

plican a esta realidad inmediata o " aparente". 

Resulta interesante señalar que no se pier- 

de la riqueza de relaciones y de niveles donde - 

los instrumentos te6ricos no permiten que confun

damos la estructura de clase con la estratifical

ci6n social, ni la sicologia_de las clases con - 

su conciencia de clase. 

En este nivel los individuos dejan de ser

la personificaci6n de categorias sociales para

ser personas y pueden ellos mismos construir ca_- 

tegorias por el conjunto de aspectos sociales - 

que se entrecruzan en su persona. 

En este nivel no podemos estudiar la con --- 

ciencia de clase sino a nivel de la llamada sico

logía de clases; esto es, las formas de pensar_ y
sentir de las clases sociales situadas histórica

mente . 

Todas estas relaciones se oponen a la real¡ 

dad unilíneal y plana del empirismo donde jamás

encontramos la multiplicidad de planos, de con— 

tradicciones, y posibilidades de análisis de] -- 
comportamiento humano. 

Cuarto Nivel, la coyuntura*. El análisis - 

es más rico y diferenciado cuando introducimos - 

el efecto de ciertas coyunturas especrficas en - 

el estudio de] fen6meno. Según la coyuntura, la

estructura de clases va a sufrir profundos cam— 

bi.os al desarrollar sus contradicciones, según - 

Ver nota al final del capítulo. 
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los giros que tome la lucha de clases en sus ele

mentos fundamentales, con repercusión en los di- 

ferentes niveles. 

Si regresamos a nuestro análisis, podemos - 

constatar que la sicologia de corte empirista re

duce claramente su análisis a la realidad más in

mediata de las clases sociales. Un ejemplo al - 

respecto lo tenemos en el análisis que hace Anas

tasi de la " conciencia de clase": 

estudios de escrutinio de amplitud na— 

cíonal asi como investigaciones más intensas en

áreas locales (—) concuerdan en concluir que - 

el nivel socioecon6mico superior se asocía con - 

actitudes más conservadoras, y el níve) socioeco

n6mico más bajo con actitudes más radícales. Co

mo cabria esperar, los individuos que ya ocupan

una posición más favorecida en la escala social

tienden a favorecer el mantenimiento del Estatu

Quo, También en general, las personas de la c) a

se media se interesan más por las mejoras si---- 

guiendo las líneas vocacionales y otras, míen--- 

tras que las clases más bajas se apoyan en la se

guridad—'' ( 16) 

En el análisis que propone Dos Santos donde

se concretan diferentes niveles, el problema de

la conciencia tiene diferentes momentos. 

Uno corresponde a la concíencía atribuida, 

la conciencia que los miembros de una clase ten- 

drian si fueran conscientes de] todo social. Es

una conciencia teórica que corresponde al modo - 

de producción. 

Otro nivel corresponde a la conciencia empi

rica, la conciencia sicol6gica o sicol6gica de - 
clase, que corresponde a la forma de pe- sar y de
sentir de las clases en un momento dado. Donde
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corresponde a la sicologia social plantear sus - 

categorias de análisis y procedimiento de ínves.- 

tígacion que se concatenan con los otros níveles

de análisis, con categorias más abstractas. Ana

liza a las personas emp7irícas en una totalidad - 

de relaciones. 

Sin embargo, esta gama de posibilidades que

da excluida en el análisis empirista, Si revisa

mos el párrafo mencionado arriba nos surgen mu— 

chas preguntas: ¿ Cu,'] es el origen de los dife- 

rentes niveles socioecon6mícos? ¿ Cuáles son las

fuerzas sociales que lo condicionan? ¿ Cuál es - 

el momento híst6ríco por el que atraviesan? Y en

relací6n al radícalísmo preguntamos: ¿ En qué co- 

yuntura se da ese radicalismo?, etc. 
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Denominamos coyuntura a un momento o situa- 

ci6n en el cual se artículan un conjunto de
circunstancias políticas, econ6micas y so— 

ciales que resultan diferentes — por lo me- 

nos algunos rasgos— al momento inmediato - 

anterior. 
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PSICOLOGIA Y SOCIEDAD

En la época de Revolución Social en que vi- 

vimos, no hay actividad humana que no se trasto- 

que, se transforme, se cuestione y sea el produc

to de] choque de múltiples intereses. La psico- 

logia social no es la excepcion. Al respecto, - 

parece importante señalar la existencia de toda

una tradición de cuestionamíento a la psicologra

social " clásica% no sólo en nuestro país, sino

también en diversas partes del mundo, ya sean ca

pitalistas o socialistas. 

Todo ello muestra, 

nueva forma de vivir ha

cones donde se debate el

problema de] futuro, 

cómo el combate por una

llegado a todos los rin- 

problema de] hombre, el

Sin embargo, la critica no ha sido utiliza- 

da de manera certera y a fondo en nuestro medio, 

lo anterior se expresa por un lado, en el abando

no de] campo de la psicología por un conjunto de

estudiosos ante la idea correcta aunque parcial, 

de que la psicologia social es un instrumento de

la clase dominante y de otro grupo que aunque - 
progresista en otros campos, toma de manera acrí

tica la psicologia social. Ambos hechos no son

sino aspectos de un mismo problema, la incompren

si6n de la problemática de la psicología social. 

En esta oportunidad nos proponemos hacer un

replanteamiento de] problema, para ello partire- 

mos de las consideraciones generales de autores

clásicos", de la psicología social. 

Trabajaremos en un nivel global en el que - 

trataremos de precisar el problema que nos ocupa

en un sentido Hist6rico- Social, esto es haciendo

referencia al todo social. 
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Hay que notar que la gran mayorra de los - 

psicólogos evitan tener que dar explicaciones - 

globales de este tipo, tal vez porque mientras - 

menos preguntas tengan que hacerse acerca de la

sociedad, más fácil será " deshacerse" de ella, 

De] conjunto de psicólogos sociales, aquel

que intenta situar el problema a un nivel gene— 

ral ( 1) es sin duda Salomon E. A, h. Para ello - 

toca dos puntos fundamentales: el problema de la

determinación social y ligado a éste el papel - 

del individuo en la historia. Tiene además una

respuesta a la pregunta de cuál es el papel de - 

la psicología en los hechos sociales. 

Asch parte de la refutación a Plejanov, se

opone a éste señalando como equivocado que desde

el punto de vista de la necesidad histórica la - 

actividad de los individuos resulte casual, seña

la lo siguiente: 

Aunque la argumentación tiene considera

ble peso, su conclusión es injustificada. Atri- 

buye a los procesos psicológicos un papel entera

mente parcial, es decir, estar determinado por o

reflejar, las condiciones sociales, negando que

los factores psicológicos puedan también desempe

ñar un papel en la alteración de las condiciones

sociales imponen de tal modo el contenido de sus

ideas y finalidades, que los individuos que ocu- 

pan posiciones particulares no pueden evitar so- 

meterse..." ( 2) 

Pasaremos a revisar algunos de los argumen- 

tos. Como podemos observar, Asch señala que tal

interpretación niega la posibilidad de que los - 

factores psicológicos puedan alterar las condi— 

ciones, y además que, los individuos que ocupan

posiciones no pueden evitar someterse; Asch cri- 

tica de esta manera a Plejanov pero critica asr
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mismo sin nombrarlo al pensamíento, marxista. Sin

embargo, tal interpretaci6n de] marxismo resulta

a todas luces mecánico. El marxismo como precí- 

sa Engels en una carta a Bloch, nunca ha dicho - 

tal cosa, ha planteado sin embargo, que la deter

minaci6n econ6míca, debe considerarse, como la - 

determinaci6n en última instancia de los hechos

hist6ricos, 

Ni Marx ní yo hemos afírmado nunca mas que

esto,. Si alguien lo tergiversa diciendo que el

factor econ6mico es el único determinante, con— 

vertírá aquella tesis en una frase vacua, abs—- 

tracta, absurda..." ( 3) 

Resultaba importante en el tiempo de Marx - 

aclarar este problema, poner las cosas en su lu- 

gar y terminar con las interpretaciones idealis- 

tas de la historia y resulta importante hoy des- 
pués de 100 años de insistir en esta cuesti6n en

un campo de] pensamiento cientifíco, donde dicho

problema sigue teniendo vigencia. 

Marx planteaba ya en 1859 que la existencia

misma de los individuos era un producto social, 

que para producirse a si mismo, los individuos - 

entraban en relaci6n de producci6n. Estas eran

necesarias e _ independientes de la voluntad de - 

las personas, y corresponden al grado de desarro

lo de las fuerzas productivas materiales. ( 4) 

Más tarde, en " E] CapitaP al referirse a - 

la forma en que trata a d í ferentes " personal ¡ da - 

des" que entran en su análisis econ6mico aclara: 

11 ... no pinto de color de rosa, por cierto, 

las figuras de] capitalista y el terrateniente. 

Pero aquí s6lo se trata de personas en la medida

en que son la personif icaci6n de categorías eco- 

n6micas, portadores de determinadas relaciones e
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intereses de clases", 

Mi punto de vista, con arreglo al cual con

cibo como proceso de historia natural el desarro

lo de la formacion economico- social, menos que

ningún otro podría responsabilízar al individuo

por relaciones de las cuales él sigue siendo so- 

cíalmente una crítica por más que subjetívamente

pueda elevarse sobre las mismas". ( 5) 

Hay que observar aquí, que los autores " clá

sícos" de psícología social y algunos soci6logos
de quienes los primeros han tomado un conjunto - 

de conceptos, han definido las relaciones socia- 

les como la " interacci6n" de los individuos y a

ésta, a partir de '' expectativas recíprocas". Re

sulta diferente entonces el punto de vista mate! 

rialísta de] idealista; en uno los individuos en

tran en relaciones necesarias e independientes - 

de su voluntad, en el otro las relaciones se de- 

finen a partir de sus " expectativas". 

11 ... 
el término social ( indica Lindgren) tal

como lo emplean los psic6] ogos y otros especia— 

listas de la ciencia de la conducta, se refieren

a la interaccí<5n entre individuos y grupos, así

como ' a la influencia de los individuos y grupos
1 1 ( 6) 

Lo anterior no quiere decir, sin embargo, - 

que no existan como parte de la realidad los fe- 

n6menos subjetivos, entre ellos los psicol6gícos. 

Engels, señal6 que la inconsecuencia no estriba

en admitir m6viles ideales ( subjetivos), sino en

no remontarse partiendo de ellos, hasta sus cau- 

sas determinantes. 

De esta manera, el materialismo hist6rico

considera que el conjunto de relaciones de pro— 

duccí<5n constituyen la estructura econ6mica de - 
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la sociedad la base real sobre la que se eleva - 

una superestructura jurídica y política y a la - 

que corresponden determinadas formas de concíen- 

cia social. Así las cosas, el modo de produc--- 

ci6n de la vida material condiciona el proceso - 

de vida social, política e intelectual en gene— 

ral . 

La situación económica es entonces la base, 

pero los diversos " factores" de la superestructu

ra que sobre ella se levantan ejercen también su

influencia sobre el curso de las luchas hist6ri- 

cas y determinan predominantemente su forma, 

Después de lo anterior, resulta absurdo pen

sar ( como pretende Asch hacer pasar a Plejanov)_ 

que los aspectos subjetivos no tienen un papel - 

activo en los hechos sociales, La forma, sí --- 

bien depende de] contenido, es un elemento diná- 

mico en la transformación, somos por lo tanto no

sotros mismos quienes hacemos nuestra propia his

toria, pero lo hacemos con arreglo a condiciones

dadas. Las condiciones económicas, deciden en - 

última instancia, las otras condiciones también

desempeñan un papel, pero no el decisivo. 

El planteamiento anterior resulta entonces

diametralmente opuesto al de Asch: el cual men— 

ciona que: " Quienes hablan de necesidades hist6- 

ricas, sólo pueden hacerlo mientras íncluyan las

necesidades que surgen de las fuerzas psicol6gi- 
1 1

cas . ( 7) 

La relación entre necesidades históricas y

necesidades psicológicas, no es un problema de - 

inclusión" como piensa Asch, es un problema de

determinación en última instancia, de forma y - 
contenido, etc. Para el pensamiento Fisicalista

de Asch, la realidad es la suma de diferentes fe

n6menos, tal idea está en la base de sus conside

raciones. 
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Si partímos de la idea de remontarse a las

causas materiales para analizar los " factores - 

subjetivos", habrra que señalar siguiendo a En -- 

gels que todo lo que mueve a los hombres tiene - 

que pasar necesariamente por su cabeza, que las

impresiones de] mundo exterior se reflejan en la

cabeza de los individuos bajo la forma de senti- 

mientos, pensamientos, de impulsos, de actos de

voluntad. 

Si bien resulta importante para épocas y
acontecimientos aislados el percatarse de que

los individuos que actúan movidos por la " refle- 

xí6n o la pasi<5n", esto no altera para nada el - 

hecho de que el curso de la historia se rige por

eyes generales de carácter interno. Hay por lo

tanto de " necesidades" a necesidades. 

Todo esto le parece a Asch " parcial", la de

termínací6n y el reflejo de las condiciones so— 

cíales en la conciencia de los individuos resul- 

ta injustificado y fatalista, prefiere hablar de

interacci6n entre los individuos y las condicio

n e s 11 . 

El problema de la interacci6n ya lo hemos - 

señalado, pasaremos ahora a analizar el concepto

de " voluntariedad" y al papel de] individuo en - 

la historia. 

Al respecto, Asch señala: 

Hay un problema que no hemos considerado - 

en forma suficiente, a qu¿ nos referimos cuando

hablamos de las condiciones hist6ricas generales, 

de las relaciones de las fuerzas sociales o de - 

las necesidades hist6ricas que imponen Irmites a

las acciones de los individuos más poderosos? en

particular, ¿ cuál es su relaci6n con los proce— 

sos psicol6gicos?,'. 
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Para nosotros e) hecho de importancia con- 

síste en que las fuerzas inherentes a un orden ~ 

social incluyen, además de los hechos físicos, ~ 

los de la psicología, abarcan las maneras como - 

las gentes creen, sienten y actúan, cuando se ha

llan dentro de un conjunto de condiciones dadas

1

11 ( 8) 

Por lo tanto condiciones históricas genera- 

les, relaciones de fuerza sociales y necesidades

históricas son la misma cosa e incluyen además a

la psicología. 

El problema por otro lado, lo p) antea como

la búsqueda de unos limites a la accí6n de los - 

individuos más poderosos". 

Habíamos señalado anteriormente algunos as- 

pectos de la necesidad histórica como la expre— 

si6n de las leyes generales de carácter ínterno

que rigen el desarrollo de la sociedad, como dí- 

ferenciado de las necesidades psicológicas que - 

son la forma en que las relaciones sociales mate

riales se expresan. Al respecto, habría que re7

cordar a Marx cuando señala que: 

No se trata de lo que tal o cual proleta— 

rio o incluso el proletariado todo, puedan consí

derar en el momento como su objetivo. Se trata

de lo que el proletariado es y de lo que, de --- 

acuerdo con este ser, se verá históricamente a - 

hacer, Su objetivo y su acción histórica están
prefijados en su propia situación de vida, así - 

como en toda la organización de la sociedad bur- 

quesa actuaP, ( 9) 

Marx clarifica de este modo la necesidad - 

histórica, que no surge de un capricho o de una

definición más o menos venturosa, surge de la - 

forma en que se organiza la sociedad burguesa ac
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tual independíentemente de la voluntad de los ín

d ¡ vi duos . 

Habíamos señalado arriba que somos nosotros

quienes hacemos nuestra historia pero con arre— 

glo a premísas muy concretas, económicas, pero - 

hay que agregar lo siguiente: un hecho histórico, 

es el resultado final de los conflictos entre mu

chas voluntades individuales cada una de las cua

les, es a su vez, producto de una gran díversi— 

dad de condiciones especiales de existencia. Al

respecto, Engels menciona que: " ... Innumerables

fuerzas que se entrecruzan las unas con las --- 

otras, un grupo infinito de paralelogramos, de - 

fuerza, de las que surge una resultante, el acon

cimiento histórico. 

Que, a su vez, puede considerarse producto

de una fuerza Gníca, que como un todo, actúa sín

concíencia y sin voluntad, Pues lo que uno quíe

re tropieza con la resistencía que le opone otro, 

y lo que resulta de todo ello es algo que nadie

ha querido. 

De] hecho de que las distíntas volunta- 

des individuales cada una de las cuales apetece

aquello a lo que le impulsa su constitución fís - i

ca y una serie de circunstancias externas que
Z

son en última instancia, circunstancias econ6mí- 

cas ( o las propias personales o las generales de

la sociedad) no alcancen lo que desean, sino que

se fundan todas en una medida total, en una re— 

sultante común, no debe inferirse que estas vo— 

luntades sean = O por el contrario, contribuyen a

la resultante y se hallan por lo tanto incluidas

en ella". ( 10) 

Planteadas así las cosas, no resulta de nin

guna manera despreciable el papel que juegan los

factores subjetivos", la acción consciente de - 



au: 

los individuos, ya que la historia es el resulta

do de estas múltiples voluntades con proyeccío— 

nes diversas en permanente conflicto y con mú) tí

pies influencias sobre el conjunto, 

El papel de la Psícologia Social queda cla- 

ro cuando se prescinde de lo superficial y lo - 

aparente, A través de ella los contenidos gene- 

rales de la sociedad toman forma, expresándose - 

esto como voluntades que chocan entre si y que - 

producen los hechos socíales. 

Habiamos mencionado que las condíciones ma- 

teriales se exprecan en forma de pensamientos, - 

sentimientos, etc,, y que a través de diferentes

formas de conciencia social, ídeol6gícas, políti

cas, etc, se adquiría conciencia de] conflicto - 

de las condiciones de la vída material, Resu) ta

por lo tanto útil para analizar la problemática

de la Psicologia Social el descubrir cómo esta - 

cíencia tradícícinalmente ha manejado la relación

forma y contenido. 

Consideramos que en general, la Psicología

Social se abstrae de los contenidos; lo logra - 

evadiendo el plantearse el problema de la socíe- 

dad o tocándolo cuando le resulta imposíble ha— 

cer otra cosa a través de! concepto de ínterac— 

cí6n, entendido como expectativas o como " cade-- 

nas de respuestas", Sucede entonces que lo que

esperan los individuos pasa a suplantar a las - 

condiciones materiales que lo condicionan, exís- 

te por lo tanto una carencia de " contenidos", el

contenido que le da razón de ser a la forma, pa- 

sa a ser forma, vivimos pues el mundo de las for

mas, existe un reflejo sin nada que reflejar, la

realidad entonces desaparece. 

Este prodigio de magia sin embargo, no es - 

gratuito, el " desaparecer" a la realidad social



59

nos garantiza en cierta medida el no tenernos - 

que ocupar más de ella, y por lo tanto el ser me

nos cuestionados por ella. Esta tendencia tiene

expresí6n en la llamada psicologízaci6n de las - 

ciencias sociales. 

Tenemos a la mano dos ejemplos de ello, dos

psic6logos norteamericanos Língren y Mcl_lelland. 
El primero al referirse a las clases sociales se

ña la: 

Las personas que ocupan cierto nivel se

sienten atraidas por sus semejantes, pues su com

pañia se encuentran más a gusto social y psícol. 

gícamente. 

Esta atraccí<5n mutua, más o menos espontá- 

nea que se produce a ciertos niveles, da lugar a

los agrupamíentos que se conocen como clases so - 

cíales", ( 11) 

Por su parte McLIelland, con una visión

más amplia", concluye de sus investigaciones, 

que "... lo que le interesa a la gente determina

lo que hace, y lo que hace determina el resulta- 

do de la historia". ( 12) 

Las clases sociales entonces no están deter

minadas por las relaciones de produccí6n necesa- 

rias e independientes de la conciencia de los ín

divíduos, sino por '' una extraña atraccí6n mutua

más o menos espontánea", y los intereses de la - 

gente determina el curso de la historia. Mayor

trastocamiento de términos no podría existir, 

La pregunta que nos hacemos a estas alturas

es la siguiente, c6mo es posible que la Psícolo- 

gía Social " tradicional" sea capaz de estudiar - 

todas estas formas, le interese hacerlo, sin es- 

tudiar en forma explícita los contenidos. 



Pre

Consideramos que el estudio de estas formas

resulta indispensable para las clases dominantes. 

A través de ellas imponen cotidianamente su domi

nación, y resulta así porque objetivamente no es

posible aislar los contenidos de las formas. El

contenido de su dominación es sin lugar a dudas, 

las condiciones capitalistas de producción; la - 

explotación de] trabajo por el capital; ello se

expresa en las formas, como la explotación de - 

aquellas formas que reflejan de manera mas par— 

cializada y menos nitida las condiciones genera- 

les de existencia de los explotados: los sentí -- 

m ¡ en tos. 

Para que este manejo funcione y sea renta— 

ble a los intereses capitalistas, debe tener una

base empirica. De ahí el estudio de todas aque- 

llas instancias y fenómenos psico- sociales por - 

medio de los cuales se expresan los aspectos ge- 

nerales y esenciales de la sociedad en los índi- 

viduos, por ejemplo, la socializacion, el apren- 

dizaje social, los grupos pequeños, etc. Todo - 

el lo conforman y estructuran la personal ¡ dad de

los individuos en su aspecto más inmediato. 

Finalmente, resulta relevante señalar la ¡ m

portancia que estos fenómenos tienen en la actua

dad, en momentos de agudización de la lucha de

clases y de profundizaci6n de la crisis econ6mí- 

ca capitalista, donde la posibilidad de una salí

da revolucionaria depende en gran parte de] gra- 

do de organización y conciencia de los explota— 

dos, es en este momento que cobra gran valor la

psicologia social como critica radical y como me

dio para el desarrollo de la conciencia de los - 

explotados. 
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PERCEPCION SOCIAL Y PRAXIS SOCIAL

En este capitulo nos proponemos analizar el

problema de percepción social, desde los niveles

más generales de la existencia y actividad huma- 
na, como punto de partida para la interpretación

correcta de sus múltiples aspectos e implicacio- 

nes; el no haber procedido asi por parte de la - 

psicología tradicional o el haberlo hecho pero - 

apegado a interpretaciones filosóficas ya supera
das por el materialismo dialéctico, ha llevado a

la psicologia a callejones sin salida como es el

nnúmero de particularidades inconexas como re- 

sultado de sus reflexiones. 

Es ya conocido en el campo de] marxismo que

lo representa, la novedad esencial de la filoso- 

fía marxista consístí6 sin lugar a dudas, el no

tomar como punto de partida el objeto abstracto

ni el sujeto abstracto, sino la actividad práctí

ca social de los individuos concretos e hist6ri- 

camente dados ( 1), de ahi que la falla esencial

que Marx descubrió en todas las formas anterío— 

res de materialismo, era la incapacidad de éstas
para concebir al hombre como un ser activo y --- 
creador. ( 2) 

En esta linea de pensamiento, Adam Shaff -- 

3) señala que el proceso de conocimiento es una

interacci6n especifica entre el sujeto cognoscen

te y el objeto de conocimiento; esta interaccion

tiene como resultado los productos mentales que

denominamos conocimiento. 

Lo anterior viene al caso por lo siguiente, 

la concepción que de la percepción social tene-- 
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mos consiste en señalar que forma parte en gene- 

ral de la práctica social y que corresponde a - 
una forma de conocimiento al sensible e inmedia- 

to. 

De ahí nuestro interés de analizar el pro— 

blema de] conocimiento y de la práctica, puesto

que ello permite tomar las herramientas necesa— 

rias para investigar el complicado problema de - 

la percepci6n y darle un sentido adecuado a los

múltiples datos y hallazgos obtenidos de manera

emp i r i ca . 

Comenzaremos por recoger el punto de vista

de Schaff sobre el proceso de conocimiento. Es- 

te autor plantea que hay tres modelos básicos pa

ra interpretar este proceso. ( 4) 

El primer modelo - señala Shaff-, correspon- 

de a la concepci6n mecanicísta de la teorra de] 

ref 1 ejo . 

En este modelo, el objeto de conocimiento - 

actúa sobre e 1 apa rato pe rcept i vo de 1 sujeto que

es un agente pasivo, contemplativo y receptivo. 

5) 

El producto de este proceso, es un reflejo

o copia de] objeto; reflejo cuya génesis está en

relaci6n con la acci6n mecánica de] objeto sobre

el sujeto . 

El papel de] sujeto en la relaci6n cognosc « i

tiva, consiste en registrar los estimulos proce- 

dentes de] exterior, a modo de espejo en el caso

de las percepciones visuales. Sin embargo, ¿ c6 - 

mo interpretar las diferencias entre las imáge— 
nes de la realidad percibidas por distintos suje

tos cognoscentes? Estas diferencias entre las - 

imágenes se reducen a las diferencias individua- 
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les o genéricas de] aparato

Podemos concluir que el primer modelo es pa

sivo y contemplativo donde claramente predomína— 
el objeto en la relací6n sujeto -objeto, ( 6) 

El segundo modelo es definido por Shaff co

mo idealista y activista donde el predominio o

exclusividad, vuelve al sujeto cognoscente que
percibe el objeto de conocimiento como su produc

to ( 7). Este modelo por su naturaleza idealista
entra en contradícci6n con la experiencia sensi- 

ble del hombre, desaparece en conclusi6n el obje

to de conocimiento, 

Respecto al tercer modelo, el autor plantea

que opone el princípío de su ínteraccí6n a cual- 
quíer preponderancia de los elementos de la tela

cíón cognoscitiva. 

AquÍ, al contrarío de] modelo mecanicísta, 

se atribuye un papel activo al sujeto que a su - 

vez está sometido a condicionamíentos diversos, 
en particular a determinismos sociales que intro
ducen en el conocimiento una vísi6n de la reali- 

dad transmitida socialmente, 

Este modelo también es lo opuesto al modelo

mecanicista, pero al revés de] idealismo subjeti
vo que escamotea en forma mistica el objeto de - 
conocimiento, deja solo - según el autor- en el - 

campo de batalla el sujeto cognoscente y sus pro
ductos mentales. El tercer modelo propone como— 
contrapartida, en el marco de una teoria modifí- 
cada del reflejo, una relaci6n cognoscitiva en - 
la cual el sujeto y el objeto mantienen una exis

tencia objetiva y real, en la cual actúan el uno

sobre el otro. Finalmente, es necesario señalar

que Schaff plantea que esta interaccion se produ

ce en el marco de la práctica social del sujeto— 
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que percibe al objeto en y por su actividad, ( 8) 

Después de señalar lo anterior , nos parece

realmente complicado entender cómo ha sido posí- 

ble que la psicología haya entablado grandes dís
cusícines defendiendo posturas racionalistas o e_m

píricas, queriendo explicar la conducta humana

ya fuera por la existencia de ideas innatas o

por el conocimiento abstracto o absoluto de la
conducta por el medio. Es claro por otro lado, 
que el tercer modelo planteado por Shaff es el

único consecuente con el marxismo y el único que
nos puede aproximar a una interpretación correc- 

ta de los procesos psicológicos en el hombre. 

A continuación, presentaremos una polémica

que si bien es un tanto compleja y puede ser con

síderada sólo del dominio de '' expertos", desde - 

nuestro punto de vista, dados los elementos que

aporta nos puede ayudar a entender con mayor cla

rídad la relación entre práctíca- conocímíento —y
percepción, no siendo en este momento nuestra ín

tencí6n el coincidir o dejar de hacerlo con la—s
posturas manejadas. 

Quien introduce para su discusión esta polé

mica es Míhailo Markovic ( 9), quien menciona quJe

en la actualidad existen entre los marxistas di- 

ferencias en el modo de concebir el punto de par
tída de la teoría de] conocimiento. La alterna_- 

tiva consiste - según este autor- en hacer de] - 

concepto de reflejo la categor7a fundamental de
la teorra del conocimiento y considerar la pra— 

xis como un criterio de verdad, o partir de la - 

praxis y derivar de ella todas las otras catego- 
rías, incluso el conccpto de reflejo. ( 10) 

En el primer caso - señala nuestro autor- re

trocedemos inevitablemente al viejo y superado - 

dualismo de] materialismo mecanicista. Por una
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parte tenemos la abstraccí6n de] objeto en sí; - 

por la otra, diferentes formas subjeti,,ias: per- 

cepci6n, concepto, julcío, etc., todos los cua— 

les son por defíníci6n reflejo de] mundo objetí- 

vo  ( 1 1) 

Markovic mencíona que si en todos los proce

sos conscientes al menos algunos elementos de] - 

contenido pueden ser caracterizados de reflejos, 
esto no es de níngún modo un rasgo especifico de
la conciencia humana; las percepciones animales, 

las reacciones de las plantas e, inclusive, la - 

influencia recíproca entre los objetos de la na- 

turaleza inorgánica son también a su modo refT_e- 

j 0 S - , , . . . En cambio, la actividad práctica es al

go especifico para el hombre, caracteriza el com

portamiento humano frente a la realidad,,,.,,,," 

12) 

Por su parte, otro autor K. Kosik ( 13) coin

cíde con esta última aprecíaci6n al preguntarse7

quién es el hombre?, ¿ qué es la realidad humano - 

social? y ¿ c6mo se crea la realidad?. Para este
autor "... en el concepto de la práctica la realí

dad humano - social se presenta como lo opuesto a-] 
ser dado, la praxis es por tanto la esfera de] - 
ser humano...% es la determinaci6n de la exís— 
tencia humana como transformací6n de la realídad. 

La práctica - para Kosík- es activa y produ- 
ce híst6ricamente; " es decir, continuamente re— 

nueva y constituye prácticamente la unidad de] - 
hombre del mundo, de materia y del esprritu, del

sujeto, y del objeto, del producto y de la pro— 

ductividad". Y a continuací6n, plantea un aspec

to fundamental: "_ si la praxis es el modo espe

cífico de ser del hombre, forma parte esencial --- 
mente de él en todas sus manifestaciones y no s6

lo determina algunas de sus características". - 

14) 
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Í

ón co - De ahi que cons deremos a la percepc 

mo una forma de praxis socíal, ya que no puede - 

ser separada de lo que forma parte e, encial de - 

las manífestaciones de] hombre, 

Pero sigamos con Markovic, él plantea que - 

si se toma la categoria de reflejo como la funda

mentací6n, se procura evitar las consecuencias

desagradables "_. se habla de reflejo relativo, 

creador; de] momento subjetivo siempre presente, 

se concede que todo conocimiento está fundado en

el praxis, etc, Sin embargo, todo lo que así se

logra es la formulací6n de una teor7a ecléctíca

cuyos elementos singulares no guardan la necesa- 

ria correspondencia entre s7Í_" ( 15) 

Una vez planteado lo anterior, pasaremos a

exponer el punto de vista de este autor respecto

a la praxis, a partir de que define las dife en- 

tes formas de praxis y las conclusíones que de - 

ello extrae. 

Para Markovic, la praxis puede definirse co

mo actividad social conscientemente díríg da a - 
un f i n . ( 16) 

1 1 - 
es un concepto más amplío, 

puesto que tambí¿ n los animales, las máquínas y

objetos inorgánicos son capaces de actividad, - 

Una actividad social conscientemente dirigida a

un objetivo, en cambio, es caracterrstica de los

hombres; es lo que llamamos praxis. Aqu podrra

objetarse que se restringe el concepto de " pra-- 

xis" si se le define como actividad social, pue- 

de cualquiera trabajar en el aislamiento ( el -- 

cientifico, el artista). A este respecto, debe

recordarse sin embargo, la notable explicación - 

que dio Marx de] concepto de sociabilidad. 

La actividad social y el espiritu social de
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ningún modo existen s6] o bajo la forma de una ac

tividad común directa y de un directo esprritu - 
común Ya en cuanto actué cientifícamente, 

etc. lo hago socialmente, porque actúo co- 

mo hombre, No s6lo me es dado el material de mí

actividad como producto social - pues sobre el - 

pensador actúa incluso el lenguaje- sino que ya

mi propia existencia es actividad social; de ahí

que lo que hago por mi, lo hago por respecto de

la sociedad, y con la conciencia que tengo de - 

ser social . . . ( 17) 

Para Markovic, la praxis es siempre social

dado que siempre, por lo menos algunos de sus - 

elementos, tienen inevitablemente carácter so --- 

c i a 1 . ( 1 8
1) 

El autor señala que a pesar de lo dicho an- 

teriormente sobre la defínicí6n de praxis, po--- 

drra pensarse que es aún insuficiente, por lo - 

que a continuaci6n señala diversos criterios pa- 

ra diferenciar las distintas formas de praxis, - 

Tomaremos en nuestro caso s6lo aquellos que re— 

sultan más importantes para nuestro análisis, 

Uno de los criterios gnoseol6gicos fundamen

talmente para conocer las diferentes formas de 7
praxis, serra la posibilidad de experiencia ín— 

tersubjetiva de ésta. 

De algunas formas de la actividad práctica

somos conscientes como los demás hombres: tiene

un momento físico corporal y no s6lo se local¡-- 

zan en el tiempo, sino también en el espacio. Es

tas formas son el trabajo fisico, la producci6n, 

la participaci6n activa en diferentes formas de

la vida social, el lenguaje, etc. (...) son --- 

aquellas formas que por incluir la categorta de

materia, pueden caracterizarse como praxis mate- 

r i a 1 " . ( 19) 
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Exísten demás otras formas de activídad - 

práctica que no se localizan en el espacío, por

lo cual sólo quienes las ejecutan pueden tener - 

de ellas una experiencia directa. Pertenecen a

este grupo la producción e interpretaciones de - 

percepciones y emociones, la educación de los - 

propios sentidos, la selección y establecimiento
de valores, las operaciones mentales, etc. Estas

formas de praxis pertenecen a los diferentes ti- 

pos de actividad psiquica; son los elementos -- 

constitutivos de la praxis materíal y las trans- 

formaciones físicas. Aunque resulte imposible - 

lograr una experiencia intersubjetíva directa de

ellas, pueden ser investigadas mediante dístín— 

tos métodos indirectos de carácter intersubjeti- 
vol¡ , ( 20) 

En la categoría de praxis que no se locali- 

za en el espacio, están englobadas según el au— 

tor, la producción e interpretación de percepcío

nes, emociones, etc., paso fundamental para en— 

tender los problemas generales más importantes

de este tipo de procesos. Se entiende tambíén, 

como un error metafisico el dividir - en el caso

de la percepción humana- entre percepción y per- 

cepción socia i - de la misma manera que se divide

entre psicología y psicología social- la percep- 
ci6n humana es una formade praxis y por lo tan- 

to es social por naturaleza. AGn algunas mani— 

festaciones tradicionalmente ligadas a aspectos

biológicos" como podría ser el lenguaje, son - 

formados en su momento por medio de la práctica

social en forma más o menos mediata como podre— 

mos ver más adelante. 

Otro tipo de análisis de la praxis - según - 

el autor- parte de] principio de la diferencia-- 

ci6n entre objeto y actividad: "... según este - 

criterio de división diferenciamos tres catego— 

rias fundamentales de praxis: a) transformación
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de las condiciones naturales de la vida humana.., 

b) creací6n de distintas formas e instituciones

de la vida humana, de las ínteracciones humanas, 

de la mutua comunicaci6n, trabajo cooperati- 

vo, de la lucha y la competencia; transformací6n

de las condiciones sociales de la vida humana. - 

c) autocreaci6n del hombre. 

No sólo el hombre se crea a si mismo como

ente biol6gico, como especie, no s6] o transforma, 

mediante la educaci6n y perfeccionamiento de és- 
ta, a otros hombres en seres sociales ( civiliza- 

dos, cultivados, humanos) como individuos, el - 

hombre se transforma en personali`dad mediante la

abolici6n de las distintas formas de alíenací6n, 

y el desarrollo de sus potencialidades físicas, 

sensoriales, intelectuales, emotivas, motoras..." 

21) 

Los planteamientos señalados aquí resultan

por tanto " desnaturalizado- es" y " despsícologíza

dores", ya que implican una vísíón hist6rica de

fen6menos no tratados de esta manera, como son - 

el desarrollo de potencialidades fisícas, 

riales, intelectuales, emotivas, etc, Rompiéndo

se una vez más la idea de concebir al hombre co- 

mo género, al que según la lucidez de] pensador

en turno le adjudica mayores o menores caracte— 

rísticas y necesidades abstractas al margen de] 

ser concreto, sin que esto implique claro está, 

la desaparíci6n de su naturaleza biol6gíca. ( 22) 

Por todo lo anterior, el autor concluye que

son múltiples las ventajas de tomar el concepto

de praxis como punto de partida de la teorra de

conocimiento; ante todo, la praxis es en todas - 

sus formas, algo dado inmediatamente y accesible
a todos los métodos directos de investigaci6n. 

De este modo, ha respondido satisfactoria- 
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mente al principio metodol6gico general de que, 

en el desarrollo de cualquier teoria, los con, --- í

mientos indirectos han de fundarse en los di rec7

tos, Por ello ínsíste Marx, refiriéndose a las

premisas de que parte, que ellas son comproba--- 

bles por medios puramente emprrícos. Por supues

to, debemos destacar aqur la enorme distancia - 

que medía entre la concepci6n Marxista y todas - 

las formas conocidas de empirismo. La experíen- 

cía sensorial puramente receptiva es por entero

subjetiva: es accesible de modo directo sólo pa- 

ra el individuo que la vive. Por el contrario, 

la actividad práctica es un proceso que tiene, - 

además, un aspecto frsico y que, por tanto, pue- 

de investigarse con métodos íntersubjetívos, La

experiencia sensorial concebida como una mera da

tídad, como recepci6n pasiva de las impresiones

y así, por lo general, lo entienden los empíris

tas-, es además una abstracci6n irreal. En la - 

realidad, vivimos la experiencia en el proceso - 

de la actividad; justamente la percepcí6n misma

es ya la actividad de interpretación, organiza-- 

ci<5n y reflexión respecto a lo inmediatamente da

d o 1 1 . ( 23) 

El concepto de praxis implica también para

nuestro autor necesariamente otro concepto, Cla

ve de la gnoseologia; el de sujeto ..." Una actil

vidad consciente, dirigida a un objetivo, supone

un ser consciente de sr mismo, de la matería y - 
el medio de su actividad, y de] fin que desea al

canzar ( . ) . En vez de receptor pasivo, lugar

de convergencia de distintos reflejos encontra-- 

mos un hombre creador, que no sólo recibe impre- 

síones sino que también las elabora, las inter— 

preta, las correlaciona, anticipa acontecimíen— 

tos todavra inexistentes, esboza imágenes y con- 

ceptos de objetos por producirse, crea formas y

relaciones y simbólicas que sólo en el futuro - 

tendrán explicación como instrumento de expre--- 
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sión de las estructuras de los sucesos reales -- 

En lugar de la co- I— encía pura del yo -- 

abstracto (...) tenemos aqui un ser consciente, 

corpóreo, que se apropia los objetos exteriores

con cada ejercicio de su actividad, que modela - 

de acuerdo con ello las propias representaciones, 

las piensa y valora..." ( 24) 

Entendido el problema de] sujeto de esta ma
nera, queda fuera de lugar la posición radical 7
que ha existido en la psicologia tradicional res

pecto al " aprendizaje" y a las teorías " cognosc Í

tivas"; al introducir la dialéctica en la rela- 1
ci6n sujeto -objeto; se llega a la comprensión de

la síntesís que representa la acción de] sujeto

en un mundo real que se apropia en la acción mis

ma y las representacíones que de ello y para -- 
ello surgen. 

Para apuntalar aún más esta idea, citaremos

a K, Kosik, en referencia a la actividad prácti- 

ca de los hombres concretos y el proceso de cono

cimiento, este autor plantea que "... el más ele

mental conocimiento sensible no deriva, en nin— 

gún caso, de una percepción pasiva, sino de la - 

actividad perceptiva. ( 25) 

la actitud que el hombre adopta prima— 

ria e inmediatamente hacia la realidad no es la

de un sujeto abstracto cognoscente, o la de una

mente pensante que enfoca la realidad de un modo

especulativo, sino la de un ser que actúa objeti

va y prácticamente, la de un individuo histórico

que despliega su actividad práctica con respecto

a la naturaleza y los hombres y persigue la rea- 

lizaci6n de sus fines e intereses dentro de un - 

conjunto determinado de relaciones sociales". 

Resulta por tanto importante analizar las - 

características de las formas de práctica dete— 
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ni¿ ndose de manera necesaria y fundamental en el

conjunto de relaciones sociales dentro de las -- 

cuales tiene lugar. No hacerlo así, sería tanto

como volver a caer en un análisis especulativo. 

El hombre no sólo persigue y realiza sus f - i

nes e intereses dentro de ese conjunto de rela- Z
ciones, sino que son también su producto, éstas

también las engendra en el proceso de interac— 

ci6n con el sujeto "... en la relación práctico— 

utílitaría con las cosas, en la cual la realidad

se manifiesta como un mundo de medios, fines, - 

instrumentos, exigencias y esfuerzos para satis- 

facerla, el individuo en situación se crea sus - 

propias representaciones de las cosas y elabora
todo un sistema correlativo de conceptos con el

que capta y fija el aspecto fenoménico de la rea

dad..." ( 26) 

Queda por aclarar un aspecto básico, ¿ qué - 

caracterrstícas tiene esta actividad práctica a

la que se está haciendo referencia, desde el pun

to de vista de las relaciones sociales en que - 

tiene existencia? Para Kosík es una práctica - 

históricamente determinada y unilateral, es la - 

praxis fragmentaria de los individuos, está basa

da en la división social del trabajo, en la je— 

rarquizaci6n, en aumento de las posiciones socia

les que de ellas se derivan. Y es precisamente

en esta praxis - indica Kosik- donde se forma tan

to el ambiente material determinado de] indívi-- 

duo histórico, como también su atmósfera espiri- 

tual . ( 27) 

Hasta aqui* hemos hablado de la relación su- 

jeto -objeto, de] problema de la praxis en el pro

ceso de conocimiento y de el cómo debe enfrentar, 

se a la percepción para entenderla en este con— 

texto. De lo dicho anteriormente, destacan a ma

nera de resumen, los siguientes puntos: 



74

1,- El papel de] sujeto no es pasivo sino acti- 

vo . 

2- El sujeto está sometido a diversos condicio

namientos principalmente de tipo sociales. 

3.- El sujeto introduce en el conocimiento una

visi6n de la realidad transmitida socialmen

t e . 

4 El sujeto percibe al objetoen y por su ac- 
tividad en el marco de la práctica social. 

5.- Si la praxis es el modo especifico de ser - 

de] hombre, forma parte esencialmente de él
en todas sus manifestaciones y no s6lo de— 

termina algunos de sus aspectos o caracte— 

r i st i cas . 

6,- El más elemental conocimiento sensible no - 

deriva de una percepci6n pasiva, sino de la

actividad perceptíva. 

La percepci6n misma es la actividad de ín— 

terpretacíi5n, organízací6n y reflexi6n res- 

pecto de lo inmediato dado, 
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PSICOLOGIA E HISTORIA

El objetivo de tomar el análisis que hace - 

G. Lukács en " Historia y Conciencia de Clase" - 

1) es metodológico. Esto resulta, porque esta- 

mos convencidos de las limitaciones de los análi

sis empiristas, donde se da cuenta solamente de

relaciones parciales de los datos encontrados, - 

sin preguntarse a fondo, el porqué de esos datos

Reivindicamos por tanto el análisis concre- 

to como la síntesis de las múltiples determina— 

ciones y a la dialéctica de la totalidad como la

única que puede dar valor objetivo a los hechos

particulares. 

Es partiendo de lo anterior, que buscamos - 

situar el proceso psicológico como parte de la - 

totalidad social , sin que ello signíf ¡que que no

hay elementos particulares que deban ser estudia

dos como específicos de esta forma de práctíca, 

pero a condición de que sea sólo un momento ene

proceso de conocimiento de] hombre concreto. 

La primera idea que nos parece importante, 

es la que se refiere a lo que Luk9cs ha llamado

la '' esencia de] marxismo científico% esto es, 

el reconocimiento de que las fuerzas que ejercen

el papel de motor de la historia, tienen índepen

dencía respecto de la conciencia que de dichas - T

fuerzas tengan los hombres. Sin embargo, a con- 

tínuaci6n señala que el plantear así las cosas - 

no significa, que se arrebate a la conciencia - 

toda eficacia decisiva en el proceso histórico"; 

por tanto, señala Lukács, no se niega de ninguna

manera que los hombres realizan ellos mismos sus

actos hist6ricos y precisamente con conciencia
pero indica, se trata de una " falsa conciencia". 
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Ahora bien, señala que no basta con recono- 

cer la falsedad de dicha conciencia, ya que ello

implícaría una rígida contraposición entre lo - 

verdadero y lo falso, hay por tanto, que investi
gar esa falsa conciencia pero como momento de la

totalidad histórica a la que pertenece, como " es

tadio del proceso histórico en el cual es acti--- 

v a 1 1 . ( 2) 

Se trata por tanto

creta, entendiendo por

totalídad_ como un todo. 

de una investigación con

esto a la referencia a la

3) 

Es sólo a través de referir a la sociedad - 

de esta manera, que aparece con todas sus deter- 

minacíones esenciales la conciencia que en cada

momento tienen de su exístencia los hombres, ( 4) 

El asunto es ir más allá de la mera descríp
ci6n de lo que los hombres han pensado y requeri

do efectivamente en determinadas situaciones hís- 

tóricas y en determinadas posiciones de clase - 

5); esto se logra, haciendo referencia a la to- 

tal ¡ dad concreta y esa referencia, dice Lukács , 

arroja la categoria de " posibilidad objetiva". 

Qué quiere decir con posibilidad objetiva? 

Lukács, al referir la conciencia al todo de la - 

sociedad, señala que se descubren las ideas, los

sentimientos, etc,, que tendrran los hombres en

una determinada situación de vida, si fueran ca- 

paces de captar esa situacion y los intereses re

sultantes de ella. 

El captar completamente la situación, se re

fiere tanto a la acción inmediata, cuando respec

to a la estructura de la sociedad entera, cohe— 

rente según Lukács, con estos intereses. Para - 

decirlo en una sola frase, se trata de " las ideas

a su situación objetiva". 



79

Qué características tiene esa conciencia? 

No es, ni la suma, ni la media de lo que los in- 

divíduos singulares que forman la clase piensan, 

sienten, etc. pero, la actuaci6n hist6rica de la

clase como totalidad, que pretende por tanto ser

significativa ( esto es tener significado en el - 

sentido de historia universal) está determinado

en última instancia por esa conciencia y no por
el pensamiento, sentimiento, etc. de] individuo. 

6) 

Se precisa por lo tanto, la distancia que - 

separa la conciencia de clases de las ideas de - 

los hombres acerca de su posici6n en la vída. 

Estas ideas resultan emprríco- factuales des

cribíPes y explicables psícoibgícamente, 

Un aspecto que resulta necesario investigar

una vez hecha la di ferenciaci6n anterior, cons i s

te en analizar si la distancia entre conciencia

de clase y conciencia psicol6gica, es distinta - 

para las d íversas clases según las relac íones - 

que guarden, con el todo econ6mico- social, Hay
que analízar también si esta diferencia es tan - 

grande que resulten de ella diferencias cualíta- 

tí vas . 

Existe según Lukács una utilidad metodol6gí

ca de la categoria de la posibilidad objetiva: 

Hay que preguntarse ante todo, en qué medí

da es en principio perceptible, dentro de una de

terminada situaci6n y desde un punto de vista de

una determinada posici6n en el proceso de produc

ci6n, la totalidad de la economia de la sociedaj
11 ( 7) 

Lo anterior se desprende de la idea de que

por mucho que los individuos puedan rebasar lim-i
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taciones , estrechez y prejuicios de su si tuac 16n

no es licito - expresa Lukács- rebasar los ]¡' mí -- 

tes que le son impuestos por la estructura econ6

mica de la sociedad, de la época y por su posi— 
ción en ella. ( 8) 

Es claro que el marcar estos límites de nin

guna manera torna el razonamiento en mecánico. - 

Es bien conocida y aceptada la idea de que los - 

individuos hacen la historia pero partiendo de - 

sus condiciones de existencia, esto es, por lo - 

hecho por otros individuos. 

Marx señalaba en el Pr6logo a la Contribu— 

ci6n a la critica de la Economia Politica ( 9), - 
que la humanidad s6lo se plantea problemas para

los cuales ya están dadas las condiciones de su

soluci6n o que están en vias de formarse. 

Finalmente, mencionaremos que para Lukács - 

la conciencia de clases es a la vez una " íncon-- 

ciencia". Esta inconciencia está clasisticamen- 

te determinada, es la inconciencia de su propia

situaci6n econ6mica, hist6rica y social. 

A continuaci6n, revisaremos a dos autores - 

que han tomado en sus trabajos la propuesta meto

dol6gica de G. Lukács: Lucien Goldmann y Theoto- 
nio Dos Santos. 

1. LUCIEN GOLDMANN ( 10) 

Para Goldmann en una transmisi6n de informa

cí6n no hay solamente un hombre o un aparato que

emite informaci6n y un mecanismo que lo transmi- 

te, hay también en alguna parte un ser humano - 

que las recibe. 

Sin embargo, ¿ c6mo las recibe? La concien- 

cia receptora, es opaca a toda una serie de in— 
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formaciones que no pasan por el hecho mismo de - 

su estructura, mientras que otras informaciones

pasan y otras lo hacen pero de manera deformada. 

i i) 

El autor menciona, que mirando desde afuera

y comparando lo que fue emitido con lo que fue - 

recibido, se comprueba que s6lo una parte de la

emisi6n fue recibida y no s6lo ello, sino que lo

recibido lleg6 a tener una significaci6n bastan- 

te diferente de lo que se habia enviado. 

La sociología tradicional - segun menciona - 

Goldmann- se centra más sobre el concepto de con

ciencia real que sobre el de conciencia posible ' 

se interesa solamente por lo que las gentes píe2. 
san efectivamente, usa por tanto métodos descrip
tivos, como por ejemplo encuestas. 

Para Goldmann el problema está en saber, no

lo que piensa un grupo, sino cuáles son los cam- 

bios susceptibles de producirse en su conciencia, 

sin que haya alguna modificaci6n en la naturale- 

za esencial de] grupo. ( 12) 

A continuaci6n, citaremos un ejemplo que da

el propio autor: 

11 ... 
una encuesta tan precisa como sea posi- 

ble, que utilice métodos que pueden imaginarse - 

mil veces más perfectos que aquellos que se dis- 

pone hoy en día, relativa a los campesinos rusos

en enero de 1917, probablemente habría comproba- 

do que la gran mayoría de ellos eran fieles al - 

zar y ni siquiera se imaginaban la posibilidad - 

de un derrocamiento de la monarquía en Rusia, - 

mientras que al terminar el año aquella concien- 

cia real de los campesinos habia cambiado radi— 

calmente sobre ese punto. 
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Las informaciones transmitidas a los campe

sinos y recibidas por ellos, relativas a la es— 

tructura social de Rusia y a las posibilidades - 

de cambiarlas, habían en efecto transformado en

algunos meses la conciencia de aquellos campesí- 

nos..." Al mismo tiempo... los revolucionarios - 

rusos habran sido llevados a modificar por com— 

pleto la posición socialista tradicional sobre - 

un punto particularmente importante, y eso par— 

tiendo de] análisis del concepto de posibilidad

de transmisión de información ... pues todo ese - 

pensamiento, o por lo menos todos los teóricos - 

que tenran cierta autoridad en el movimiento so- 

cialista, estaban hasta entonces de acuerdo so— 

bre el hecho de que el socialismo debia oponerse

a la propiedad individual de la tierra y preconi

zar la gran explotación cooperativa o estatal. 

Mas he aqui que Lenin, que era un hom— 

bre polrtico pero que en ese momento y sobre ese
punto, hacia trabajos de sociólogo y aún teórico

de la información, explicó que se podra hacer ad

mitir cierto número de consignas socialistas, p2. 

ro que en ningún caso hacer comprender las venta

jas de la gran explotación y convencerlos de que

debian renunciar a la propiedad privada de la

tierra; por fieles que fuesen al zar, se podía

hacer pasar una serie de informaciones tendien— 

tes a modificar su conciencia, pero había una in

formación que era imposible hacerles asimilar: 
1

la idea de que valia más trabajar en cooperativa

que poseer la tierra a titUIO personal. ( 13) 

El autor considera

quien quiera intervenir

nocer en un momento dado
pueden transmi ti rse, las

formaciones, más o menos

no pueden pasar. 

que es importante para - 

en la vida social", co- 

las informaciones que - 

que pasan sufriendo de - 
importantes y las que - 
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A continuación, propone cuatro planos para

analizar este problema: 

Ocurre con mucha frecuencia que una informa

ci6n no pasa por falta de informaci6n ante:" 

rior, es necesario entonces proporcionar to

da una serie de informaci6n complementaria

para que se pueda comprender el mensaje. 

2. El segundo plano corresponde a la estructu- 

ra psiquica de] individuo. Según el autor, 

Freud sac6 a la luz, la existencia en la - 

psicología de cada hombre toda una serie de

elementos estructurales de deseos y de re— 

pugnancias, resultantes de su biografia que

hacen que su yo consciente se haga impermea

ble para ciertas informaciones y atribuya - 

un sentido deformado a otras. Este, es un

caso más resistente que el anterior; sin em

bargo, una estructura psiquica individual

puede en definitiva transformarse. 

3. El tercer piano aunque sociológico es aun - 

periférico, aqui se trata de que en un gru- 

po social particular de individuos, dada la

estructura de su conciencia real que fue el

resultado de su pasado y de los diversos -- 

acontecimientos que obraron sobre ella, ha- 

ce resistencia al paso de ciertas informa -- 

c i ones . ( 14) 

En este nivel, el hecho de transformar la - 

conciencia real no poner en duda la existen

cia de] grupo social. 

Para Goldmann este es el plano más importan

te, aqui, se plantea el problema de lo que

se denomina los límites de la conciencia p2. 

sible, ya que para conseguir la transmisión

de informaci6n, " el grupo en cuanto grupo - 



Mo

debe desaparecer"; transformándose hasta el

punto de perder sus características socia— 

les esenciales. ( 15). 

Por lo tanto, el sociólogo debe preguntarse
siempre que estudie un grupo social, cuáles son

las categorias intelectuales fundamentales de - 

ese grupo: el aspecto especifico de los concep— 
tos de espacio, tiempo, de bien, de mal, de his- 

toria, de casualidad, etc. que forman la estruc- 

tura de su conciencia, Debe preguntarse: en qué

medida esas categorías están enlazadas a su exis

tencia y cuáles son las informaciones situadas -- 

más allá de esos limites y que no pueden ser re- 

cibidas sin una transformación social fundamen— 
tal . 

Como conclusión, tenemos que si bien todo - 

grupo tiende a conocer de manera adecuada la rea

dad, sus conocimientos tienen un límite; y és- 
te es el máximo compatible con su existencia, y
por tanto, la información sólo puede pasar de
ese limite si se transforma la estructura de] 

9 r u p o . ( 16) 

2. THEOTONIO DOS SANTOS ( 17) 

Para Dos Santos, la conciencia de clase no

puede estudiarse independientemente de las for— 

mas históricas concretas de producción. Refiere

su análisis a diferentes niveles de abstracción, 

para el conocimiento de las clases sociales. Es

tos son: Modo de Producción, Estructura Social, 

Situación Social y Coyuntura. 

Hasta el nivel que corresponde a " Estructu- 

ra SociaV, la conciencia de clase debe ser tra- 

tada bajo la forma de intereses sociales defini- 

dos teóricamente, por lo tanto, por conciencia - 

de clase se entenderá: las formas posibles de - 
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conciencia en las condiciones específicas de una

estructura social dada. 

Sin embargo, al pasar al siguiente " nivel - 

de abstracci6n", al pasar a la " situaci6n social" 

el análisis se aproxima a la descripci6n de una

sociedad concreta, encontramos entonces, que en

este nivel no podemos estudiar la conciencia de

clase, es decir, las condiciones y modos pos¡--- 

bles de expresar los intereses de clase, sino a

nivel de lo que Lukács ha llamado ' Tsicología de

Clase" esto es, las formas de pensar de las cla- 

ses sociales situadas hist6ricamente. 

En este nivel, existen problemas entre la - 

conciencia de clase psicol6gica y la conciencia

de clase posible, entre la mentalidad condiciona

da por la estructura existente, por los valores

de la estratífícaci6n social, etc., y los íntere

ses de clase que condicionan las posibilidades - 

de su actuaci6n de clase. 

Para Dos Santos, una vez identificada esta

dinámica contradictoria entre psicologia de cla- 

se y conciencia posible, es posible investigarla

no s6lo en la clase, sino tambi¿ n en los secto— 

res de clase y sub - grupos y estratos sociales - 

que diversifican la estructura de clase y la li- 

mi tan . 

En este nivel tenemos que combinar el análí

sis econ6mico- social abstracto con las observa— 

ciones más directas. Entonces podemos identifí- 

car las manifestaciones ideol6gicas. Para lo --- 

grarlo, habrá que perfeccionar las técnicas de - 

análisis de texto al modelo de intereses previa- 

mente identificados. De donde analizaríamos las

relaciones entre las manifestaciones ideol6gicas, 

las tendencias ideol6gicas básicas y su dinámica. 
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Finalmente, Dos Santos plantea otros medios

adecuados para identificar la PSICOLOGIA DE CLA- 

SE, como son los estudios de movimientos politi- 

cos, de opini6n pública, huelgas, meetings, con- 

gresos , etc. que nos perm itirían captar esos in- 

tereses en su movimiento complejo. Así también, 

las encuestas con grupos y clases sociales. ( 19) 

De la revísi6n anterior, podemos concluir - 

lo siguiente: 

Los conceptos " conciencia posible" y liposí- 

bilidad objetiva'', abren amplias posibilidades a

la investigací6n social en diversos campos, ya - 

que rompen los límites de la descripcion, plan— 

tean la necesidad de referirse al plano de la - 

historia cc; mo totalidad. Permiten además, anal¡ 

zar la realidad en diferentes niveles y buscar - 
sus múltiples vinculaciones. 

Estos conceptos representan instrumentos de

análisis muy valiosos en la medida en que nos - 

permiten pensar la " realidad psicol6gíca" vincu- 

lada al conjunto de las relaciones sociales, que

determinan la existencia concreta de¡ hombre, su

carácter hist6rico- social. 
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ANALISIS TEORICO E HISTORICO DEL GRUPO SOCIAL EN
CUESTADO

Vivimos en una formación social donde el mo

do de producción capitalista se comporta en for -1
ma hegem6nica o denominante. Cuando hablamos de
capitalismo, lo hacemos porque el fin esencial - 
de la producción en nuestro país, es la extrac— 
cí6n de plusvalia, 

Para acercanos realmente al problema que -- 

nos ocupa, es necesario que lo hagamos sucesiva- 

mente, y en este sentido pensamos que el capíta- 

lismo mexicano no es ígual al capitalismo que - 

opera en los centros desarrol ! ados , El cap¡ ta— 
lísmo en México está agravado por una relación - 

de subordinación hacía los paises metropolitanos. 

La dependencia no es un " error" en el desa- 
rrollo capitalista, sino por el contrarío, es la
unidad básica que ha permitido su funcionamiento, 

Dicha unidad básica surgió en el momento en

que los paises latinoamericanos empiezan a cola- 
borar al mercado mundial con bienes primarios, y
reciben de las metrópolis manufacturas de consu- 
mo. Ello corresponde por un lado al ascenso de
la gran industria, y por otro al período indepen
diente de América Latina. ( 2) 

América Latina al contribuir al mercado de
bienes - salario, redujo el valor de la fuerza de

trabajo en los paises industrialízados, contribu

yendo de esta manera a la consecuente alza de - 
las cuotas de plusvalia de los paises centrales, 

es decir, la acumulación se desplaza de la pro— 

ducci6n de plusvaira absoluta a la de plusvalia
re] at ¡ va. 
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Toda esta situací6n condicionante para Amé- 

ríca Latina, se explica hacía su interior por la
forma en la cual es explotada la fuerza de traba

jo. Más que una foru.,a, se ha convertido en una— 

estructura de superexplotaci6n, es decir, un ré- 

gímen que se basa fundamentalmente en la mayor - 
explotací6n de] trabajo y no en la elevaci6n de
su capacidad productiva. Estructura que se ver- 
tebra a través de tres canales: 

1) Una mayor intensidad de¡ trabajo. 11) - 

Prolongací<5n de la jornada de trabajo, y 111) - 

La depresi6n de] salario por debajo de su valor. 

3) 

Con el surgimiento de] ímpari. . : Smo, se ope

ra una transformaci6n en la constítucí6n de lo—s

sectores medios, pues dejan de integrarlos, el - 

pequeño artesano o el pequeno campesino, debido

a que se insertan en un proceso tendíente a su - 

proletCrizaci6n. Surgen nuevos y vigorosos sec- 
tores medios - capas de bur6cratas índustriales y
de] gobierno- profesionístas, vendedores y pub]¡ 

cistas, etc., en general empleados de] capital.— 

4) 

En América Latina, el surgímíento de los -- 

nuevos sectores medios, se da fundamentalmente
a partir de la necesidad de remodelar o redefi— 

nir el carácter de la dependencía. Es después - 
de la gran depresi6n de 29- 30, cuando surge en - 

América Latina cierto parque industrial, pero - 

por otro lado, se presenta un portentoso desarro
llo de] sector bienes de capital, en los centro—s
desarrollados ( básicamente a partir de la segun- 

da guerra mundial), todo ello va a permitir que

se desarrolle en América Latina un importante - 

sector de la econorrira, que se orientará a la pro

ducci6n de bienes de consumo duradero y suntua— 
río. Pero de nuevo los trabajadores no son in— 
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corporados al consumo de díchos bienes, producto

de mantener la estructura de superexplotación, 

EL ESTADO MEXICANO

El estado es un 6rgano de dominaci6n de una
clase por otra, en el caso de) Estado burgués es

un aparato especial para el uso sistemático de - 

la fuerza y el sometimiento de la poblaci6n. 

En el caso de Méxíco, se encuentra configu- 

rado ya desde el período de reforma ( 1857) y pre

cisa sus rasgos aún más durante el periodo de] - 

porfíriato, pero los rasgos centrales que hoy - 
dia tiene el Estado Mexicano, se configuran a

part' de la revoluci6n de 1910 y se consol da

en el período que va de) 36 al 40, en el cual

las masas son cuasi - corporativas, 

Sí bien el nuevo estado se apoya en las ma- 

sas populares, éste lo hace sin perder de vísta

su funci6n clasista de sometimiento a las am ---- 

plias capas asalariadas. 

La ídeologia de los representantes de] Esta

do, ha consistido tradicionalmente en la ídeolo- 

gía de la Revoluci6n Mexícana, que plantea la -- 

existencia de un estado por encima de los íntere

ses de las clases, y propone asi una alianza de

clases en torno a un proyecto híst6rico único, - 

5) 

LOS SINDICATOS EN MEXICO

Los sindicatos en principio, son la más am- 

plia organizaci6n de los trabajadores, para la - 

defensa de sus intereses inmediatos y en determi

nados momentos son organismos que juegan un pa-~ 

pel muy importante en la defensa y el arribo de
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sus intereses históricos. 

Sin embargo, en nuestro país, el sindícalis

mo ha sido tradicionalmente un sindicalismo con!' 

trolado, " Charríficado", semícorporativo. El -- 

11charrísmo" ( lo que en otros parses se denomina

sindicalismo amarillo o burocracia sindical), lo

podemos ubicar desde mediados de los años cuaren

tas ( cuando empieza el proceso de substitución 7
de importaciones), hasta la fecha, ha cumplido y

cumple la funci6n de manipular y mediatizar a la

clase obrera, para garantizar de esta manera que

la estructura de superexplotaci6n se profundice, 

para, a la vez ahondar la explotación, mantener

cierto clima propicio que permite el desarrollo

industrial, es decir, posibilitar una era de es- 

tabilídad politíca y económica. 

Uno de los m¿ todos predilectos de] charrís- 

mo es la separación entre la dirección sindical

y sus bases, a trav¿s de la imposíci6n autoríta- 

ria de las direcciones, ello am¿ n de mantener un

uso irrestricto de la violencia, la corrupción, 

etc. Todo esto, vertebrado por la represi6n. 

Otra manifestaci6n de] charrismo de funda— 

mental importancia, es la dominación que se ejer

ce al nivel de lo ideol6gíco. En nombre de] " na

cionalismo", se encubren los más sucios contuber

níos con las empresas transnacionales, en nombre

de la Revolución Mexicana, fomentan el conformís

mo y en nombre de la unidad de los trabajadores, 

desarrollan el colaboracionismo de clase. 

Durante el periodo cardenista, los sindica- 

tos son integrados a las instituciones de] Esta- 

do y en ese sentido el estado absorberá a los - 

mejores talentos" de la clase explotada. El as

censo social al interior de] aparato estatal, va

unido al sojuzgamiento, aprovechamiento y aún en
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vilecimiento de los amplíos sectores de trabaja- 

dores estatales y de empresas privadas, a través

de lo cual transitan los integrantes de] sindica

lismo oficial y de sus incondicionales. ( 6) 

El partido oficial, está organizado a tra— 

vés de tres sectores: 

El campesino ( Confederación Nacional Campe- 

sina C. N. C.), el obrero ( Confederación de Traba- 
jadores de México C. T. M.) y el popular ( Confede- 
ración Nacional de Organizaciones Populares

C. N. O. P.), dentro de esta última encontramos a - 
la Federac i6n de Trabajadores al Servicio de] Es

tado ( FTSE) que está formada por 44 sindicatos,— 
dentro de los cuales destaca el Sindicato Unico

de Trabajadores de] Gobierno de] Distrito Fede— 

ral - SUTGDF-. Es la sección 17 del SUTG1) F la -- 

que abordaremos expresamente en este trabajo. 

EL ESTADO Y LA BUROCRACIA

El aparato especial de represión que es el

estado, está organizado en forma burocrática, es

to es, una forma de organización social consis— 

tente en una jerarquía de funcionarios rentados, 

en que cada componente del grupo es controlado - 

únicamente por sus funcionarios superiores y el
trabajo de grupo está dividido y centralizado co
mo en una fábrica. Existe por lo tanto una sepa

ración, una subordinación - dominación entre la - 

base y la cúspide-, ya sea tomado como un todo - 

el organismo burocrático respecto a las masas - 

trabajadoras, o tomando el aparato en su inte--- 

r i o r . ( 7) 

Son varias las razones que determinan la ne

cesidad de la burocracia en el capitalismo depen

d ¡ ente. 
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Por un lado, tenemos la necesidad de] em--- 

pleo masivo de personal, resultado de la agudíza

ci6n de conflictos ( problemas de ocupací6n en eT

sistema). Por otro lado, la imposibilidad fisí- 

ca de la burguesía de abarcar todos los cargos - 

de un aparato estatal masíficado y la incompati- 

bilidad social de la burguesía con los cargos in

feriores. 

Finalmente, como sectores medios que se han
desarrollado a partir de la plusvalra no acumula

da y como parte integrante de la demanda de biel

nes de consumo duradero y en algunos casos de -- 
bienes suntuarios. ( 8) 

Las relaciones de producci6n condicionan la

estructura jerárquica del aparato de estado. E n

el régimen de propiedad privada suponen la explo

taci6n de los más por los menos; esto define a - 1

la estructura jerárquica del organismo burocráti

CO. 

Para analizar el problema de los aspectos - 

clasistas de la burocracia hay que notar, que si

bien las clases se constituyen a nivel de la es- 

tructura econ6mica, no se reducen a un mero as— 

pecto econ6mico, sino que su análisis incluye di

versos niveles: modo de producci6n, estructura - 

social, situaci6n social y coyuntura. ( 9) 

Partiendo de lo anterior, resulta relevante

precisar el tipo de trabajo que desarrollan los

traba . adores al servicio del estado que nos ínte
J r

resan, esto es, ver si su trabajo produce o no

p 1 usval Í a. 

En términos clásicos se define el trabajo - 

productivo como aquel que genera plusvalia; " que

se realiza en un incremento excedentario de mer- 

cancias para el monopolista de los medios de tra
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bajo% no importando que e) trabajador esté más

pr6ximo o más distante de] trabajo manual direc- 

to. ( 10) 

Las premisas básicas que definen el trabajo

productivo son: el trabajador que lo realiza es

un trabajador asalariado, es un producto de plus

va] la . 

El trabajo improductivo en cambio es aquel

que es para consumirlo como servicio, como valor

de uso y no como trabajo generador de plusvalía, 

Servicio es aquel tipo de trabajo que " no es -- 

útil como cosa sino como actividad". 

Po- todo ello podemos decir que los traba- 

jadores bur6cratas son trabajadores asalariados, 

pero no productivos. 

La anterior conclusí6n plantea sin embargo

una pregunta: ¿ sí los trabajadores de la buro— 

cracia no generan valor, de d6nde se obtienen - 

los recursos para mantenerlos en funcionamiento? 

A lo que responderemos, que dos son los íns

trumentos clásicos por medio de los cuales el el

tado financia sus actividades: los ímpuestos y - 

la deuda pública al final se paga con impuestos, 

resulta claro que el mecanismo tributario, es el

modo según el cual, se produce la transferencia

de] excedente en favor de] estado. Por tanto, - 

opera de sectores productivos a sectores impro— 

ductivos. 

De total de la plusvalia producida, hay una
parte de ella que es destinada a financiar los - 

gastos improductivos de] estado, El hecho de - 

que estos gastos sean improductivos, no quiere - 

decir de ninguna manera que no sean necesarios - 

para el capitalismo se pueda reproducir en forma

amp 1 ¡ a. 



wM

Pero continuemos con la caracterización de

los burócratas. Además de que no son producto -- 

res de plusvalia, los burócratas no pertenecen - 

al ejército industrial de reserva, por lo tanto

no pueden ser catalogados como una fracción pro- 

letaria. Por otro lado, en su carácter de no po

seedores de medios de trabajo, imposibilita que

sean catalogados como fracción burguesa. 

Por tanto, la burocracia estatal no es una

clase especial, ni tampoco una fracción de clase. 

Son por tanto un grupo social, localizado a ni— 

ve] de la superestructura. Los fines del traba- 

jo funcionario son la reproducción, no de las -- 

fuerzas productivas, sino de las relaciones so— 

ciales de producción. La posición social de los

burócratas, se localiza a nivel de la superes --- 

tructura, pero ello no significa que existan al

margen de las relaciones económicas. ( 11) 

Los grupos sociales localizados a nivel su- 

peestructural ( como en este caso la burocracia - 

estatal), no engendran una expresión superestruc

tural propia ( ideología), se asimila , n en mayor o

menor grado a las expresiones superestructurales

que emergen a partir de la base económica, 

Los factores que juegan un papel importante

en la asimilación clasísta y que resultan rele— 

vantes para el caso que nos ocupa son: origen de

clase, nivel de ingreso, tipo de trabajo concre- 

to, el rol que ocupen, y la situación de escola- 

ridad. Pasemos a analizar cada uno de estos fac

to res . 

En el renglón que corresponde al origen de

clase, encontramos que son sectores de la llama- 

da " pequeña burguesía% los que componen funda— 

mentalmente la burocracia. Las autoridades más

importantes provienen tanto de la mediana como - 



M. 

de la pequeña burguesía que aprovechando las po- 

sibilidades de " ascenso social" se han logrado - 

colar" hasta altos puestos de direcci6n. 

Una vez que dichos puestos de direcci6n son

ocupados, las autoridades se mantienen en su pa- 

pel durante varios decenios ( el caso que nos pue

de ejemplificar lo mencionado es el de] Tesorero

de] D. F., quien hace más de treinta años ocupa - 

dicho puesto). 

La corrupci6n, los beneficios indirectos, - 

etc. son acciones que permiten que las autorida- 

des en un corto tiempo se enriquezcan. 

Las autoridades medías también provienen bá

sicamente de sectores pequeño - burgueses, y gene- 
ralmente para alcanzar estos puestos lo hacen - 

por medio de dos caminos: el primero se relacio- 

na con lo que comúnmente se denomina " compadraz- 

go", una segunda vía abarca a las autoridades me

d ¡ as que encuentran su origen en la masa de tra- 

bajadores , pero que se destacan por ser incond i- 

cionales a los jefes inmediatos, cosa que les - 

permite ser " tomados en cuenta" para las pos¡--- 

bles promociones, al margen de los reglamentos - 

estatuidos. 

La gran masa de trabajadores bur6cratas la

componen: estudiantes de nivel medio y superior, 

y buen número de mujeres que proviniendo de la - 

pequeña burquesia no logran ocuparse en otro em- 

pleo: hijos de pequeños comerciantes, y un redu- 

cido número de trabajadores que tienen su origen

en el campo y en la clase proletaria. 

Respecto al nivel de ingresos, el grueso de

los sueldos ( marzo 76) va de $ 2, 209. 00 a ------- 

2, 743. 00 mensuales, constituyendo la remunera- 

ci6n ordinaria. A esto debemos sumar un sobre— 
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sueldo de] 20%, que nos da aproximadamente un - 

sueldo medio de $ 2, 974. 00. Debemos agregar a es

te monto las llamadas compensaciones que giran - 

alrededor de $ 200. 00, pero las cuales son utili~ 

zadas como un medio de control por parte de las

autoridades, puesto que s6lo son concedidas a - 

sus incondicionales. 

Pero a todas estas percepciones hay que re- 

ducirles las deducciones existiendo un listado - 

de cuarenta tipos de deducciones. 

A modo de empleo, señalaremos algunas de

las más comunes: Préstamos a corto plazo dados

por el ISSSTE ( es dificil encontrar un bur6crata

sin un préstamo de esta naturaleza), el fondo de

pensiones, el seguro colectivoy la cuota sindi— 

cal , etc . 

En general, encontramos que el salario reci

bido por un bur6crata no se aleja de] salario mi

nimo de cualquier obrero, lo que obliga a los - 

trabajadores bur6cratas a buscar desesperadamen- 

te las horas extras u otro empleo. 

En relaci6n al tipo de trabajo concreto en- 

contramos que, el tipo de trabajo desempeñado, 

tiene importancia en la medida en quepredomine

el trabajo manual o el intelectual. - Generalmen- 

te, el trabajo que desarrollan los bur6cratas se

relaciona con: mecanografia, archivo, relaci6n

de listas y documentos, trabajo de recaudaci6n, 

atenci6n al personal, etc. Podrramos pensar con

reservas que el tipo de trabajo que realizan los

bur6cratas es un puente entre el trabajo manual

y el intelectual. Sin embargo, el tipo de traba

jo es sumamente mon6tono, donde el trabajador '_ 

desde el principio hasta el final de la jornada, 

tiene una escasa relaci6n con sus compañeros y - 

donde se establece un tipo de competencia ten--- 
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diente a ganar la símpatia de] jefe o supervisor, 

En cuanto al rol que se cumple según predo- 

minen las labores de organizaci6n y direcci6n - o

subordínaci6n, encontramos que si bien va a es— 

tar determinado por el nivel y puesto en que se

encuentren en la estructura piramidal burocrátí- 

ca, podemos mencionar que la gran mayoria de los

trabajadores bur6cratas ( por lo menos de] caso - 

que nos ocupa), no realizan labores de direcci6n

u organizaci6n, sino que sus actividades están - 

determinadas por la voluntad de los jefes inme— 

diatos superiores. 

Finalmente, en cuanto a la situaci6n de es- 

colaridad, encontramos que existe

ño de trabajadores con estudios de

superior. ( Ver Anexo p. 225 ). 

EL CASO TESORERIA

un grupo peque

nivel medio y

Surgimiento y desarrollo de la lucha. 

Ante la estructura sindical tradicional, an

quilosada, actuante no s6lo por encima de las ba

ses de trabajadores, sino en la mayoria de los - 

momentos inexistentes, presente solamente en las

elecciones, surge en un sector de la burocracia

tradicionalmente marginado, un grupo de trabaja- 

dores y trabajadores -estudiantes, influenciados

en mucho por el movimiento estudiantil popular - 

de 1968, por las luchas desarrolladas subsecuen- 

temente por los estudiantes, el ascenso de la ] u

cha en diversos sectores de trabajadores y la in

fluencia de grupos politicos de izquierda que co

mienzan a tener presencia y participaci6n polit, 
ca - sindical al interior de la Tesorería de] Dis- 

trito Federal. 

Dicho grupo de trabajadores participa en - 
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durante 1971, pero

ria, Sin embargo, 

cubríria el periodo

12) 

M

Comíté Ejecutivo Seccional - 

no logran conformar la mayo— 

para la segunda intentona que

de 1974- 77 logran el triunfo, 

Una vez instalados en el comité ejecutivo, 

comienzan a desarrollar un conjunto de luchas - 

reivindicativas tales como: aumento de salario, 

la petici6n de una guarderia, médico de emergen- 

cia, tiempo extra, comedor, estacionamiento, -- 

etc,, hasta alcanzar un pliego de peticiones de

trece puntos que levanta al comité ejecutivo de- 

mocrát i co . 

Esta práctica sindical, llega a sobrepasar

los marcos tradicionales de la política sindical

en ese sector, cuestionando el aparato sindical

como instrumento de dominaci6n de] estado, tradu

cíéndose la situací6n en un problema político, - 

por significar un brote de disidencia en uno de

los bastiones tradicionales de] conservadurismo. 

Ante tal situaci6n, los lideres charros, va

liéndose de algunos delegados, deciden la desti- 

tuci6n de] comité democrático el 7 de julio de - 

1975 - 

Los argumentos que esgrimen para tal destí- 

tuci6n giran en torno de algunos postulados de - 

los estatutos de] SUTGDF, tales como: Articulo

8.- " Son obligaci6n de los miembros de] sindica- 

to: 1.- Asistir con puntualidad a todas las asam

bleas, sesiones, mitines, huelgas, manifestacio- 

nes y actos que organice o en que participe el - 
sindicato. 11.- Acatar y cumplir estos estatu— 

tos, así como todas las disposiciones y acuerdos
que emanen de las asambleas y 6rganos directivos
sindicales... IX.- No pertenecer a ninguna agru- 

paci6n que persiga fines antag6nicos al* sindica- 
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to ... X.- " Los miembros de] sindicato que hagan

uso de cualquier medio de publicidad para atacar

o desprestigiar a los companeros de su secci6n o

de las secciones hermanas, así como de] Comité - 

Ejecutivo General, imputándole faltas sindicales

o delitos sin haberlos comprobado debidamente... 

Los miembros de] sindicato que aislada o colecti

vamente desconozcan la autoridad de los 6rganos
de direcci6n de] sindicato... Los miembros de] - 

sindicato que militen en Partidos de Oposicion a

los Principios de la Revolucí6n Mexicana% son - 

sancionados de acuerdo a su estatuto% llegando

incluso a la expulsi6n. 

La destituci6n origín6 una vigorosa respues

ta por parte de los trabajadores. Actos masivos, 

paros, mitines dispersados por la policía, una - 

marcha al Z6calo de la C iudad de MéXico, entran

a formar parte de la vida cotidiana de los traba

jadores. Se reclama y desconoce a los delegados

que colaboraron en la destituci6n de] comité eje

cutivo democrático, se realiza un referendum ex- 

traoficial donde asisten más de 4000 trabajado -- 
res . 

Sin embargo, dada la importancia de este mo

vimiento, y el conjunto de intereses que ponia - 

en entredicho, a pesar de la creciente moviliza- 

ci6n no se logra que el comité democrático sea - 

reconocido, creándose paulatinamente una crecien

te desmovilizaci6n que s6lo es perturbada cuando

los charros intentan hacer política al interior

de la Tesoreria. 

Podemos señalar finalmente, que este perio- 

do de lucha concluye cuando a finales de 1978 se

realizan nuevas elecciones y los sobrevivientes

de la coyuntura anterior son nuevamente derrota- 

dos por una planilla donde figuran como responsa

bles los bur6cratas sindicales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de haber analizado el problema de
la percepción y de la conciencia de clase en for
ma teórica, y de haber analizado las con, - i - iones

de existencia e historia de] grupo encuestado, - 

se presenta la siguiente problemática. 

T

Hemos definido a la burocracia como catego- 
ría social, como grupo ligado no directamente a

la producción sino a la reproducción de las con- 

diciones sociales. La hemos definido como frac- 
ci6n no proletaria. 

Siguiendo las reflexiones metodol¿ gicas de
Lukács, en el sentido de investigar en qué medi- 
da es posible percibir al conjunto de la socie— 
dad en su totalidad desde una sociedad especifi- 
ca o en una situación de clase particular, encon

tramos que desde esa situación " de clase" no e_s

posible tener una conciencia referida al conjun- 

to de la sociedad, ya que se plantea que sólo a

partir de las condiciones de existencia de la - 

burguesia y de] proletariado, es imaginable un - 

plan para el conjunto de la sociedad. 

Al analizar a la burocracia, encontramos - 

que puden identificarse con el p' roletariado, da- 
dos los factores de asimilación clasista como - 
por ejemplo nivel de ingreso, situación de esco- 
laridad, etc. 

Sin embargo, en lo que se refiere a las ca- 
racteristicas " esenciales" de] grupo social en - 

cuestión, encontramos importantes Irmites para - 

plantearse una real conciencia de clase. 

Esta situación se refiere al conjunto de in

dividuos considerados como grupo social, lo cuaT
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no invalida que algunos individuos en particular

se eleven te6ricamente a la comprensi6n de su si

tuaci6n de existencia en referencia al todo. 

Ello nos lleva al análisis de la conciencia

de clase posible y de su relaci6n con la concien

cia de clase psicol6gica de] grupo en cuesti6n. 

Por tanto, una vez planteado el problema en

el sentido de la conciencia posible ( te6ricamen- 

te), era necesario conocer su " conciencia de cla

se real" empiricamente constatable, 
psicol6gica7' 

mente explicable, y buscar según las observacio- 

nes metodol6gicas de Dos Santos y de] propio Lu- 

kács, las relaciones existentes entre ambos ele- 

mentos. 

Revisando lo expuesto en relaci6n al concep

to de '' conciencia posible% podemos constatar lo

complejo de su manejo te6rico: " Ia percepci6n - 

de] todo social", " la idea de la existencia real", 

etc. Sin embargo, en relaci6n a nuestro análisis

empírico, consideramos que deberiamos centrar - 

nuestra atenci6n en tres aspectos que denomina— 

mos " instancias de conducci6n social" ( 1): Esta- 

do, Partido y Sindicato. 

La importancia de estas áreas , podrán obser

varse en el análisis hist6rico de] grupo social

encuestado, ya que representaban elementos de - 

primer orden en el proceso político sindical que

vivi6 el grupo, como es su lucha sindical por - 

reivindicar sus intereses más inmediatos, lucha

que a su vez se planteaba como contraria a las - 

imposiciones sindicales, su situací6n como traba

jadores al servicio de] estado, su enfrentamien- 

to con ¿ ste, su afiliaci6n al partido oficial -- 

PRI ) , etc. 

De lo que se trata entonces es de investi— 
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gar c6mo el grupo de trabajadores señalado perci

be estas tres áreas de conducci6n social, en pa—r

ticular investigar si existe una percepci6n de - 
su significado histórico.* 

1) Mihailo, Markovic, 1968. p. 47

Por significado hist6rico de las instancias

de conduccion social queremos señalar: el - 

papel que juegan en la historia, los intere

ses sociales que defienden, sus posibilida- 

des de acci6n y sus limitaciones, producto

de las relaciones que guardan con el conjun

to de la sociedad en los diferentes momen— 
tos de su desarrollo. 
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FUNDAMENTACION DEL DISEÑO DE INVESTIGACION

En las páginas anteriores, hemos analizado

un conjunto de problemas por demás complejos que

desde nuestro punto de vista son fundamentales - 

para la comprensi6n de nuestro objetivo de estu- 

d i o . De una u otra manera han estado girando en

torno a la unidad que forman " psicologia y socie
dad". 

Si bien habria resultado interesante estu— 

diar la poblaci6n mediante una muestra represen- 

tativa, tuvimos que centrar nuestra atenci6n en

un grupo específico, por tres razones principal- 

mente de carácter " técnico": 

1) F a 1 ta de tiempo para contestar la entrevis- 

ta, que requería aproximadamente entre 40 y
50 minutos. 

2) Fa 1 ta de un lugar adecuado para entrevistar

los, esto se hacía en el interior de un ca- 

rro, en alguna banca en la calle y eventual
mente en un despacho sindical prestado, y

3) Temor a ser identificado o reprimido por - 

las autoridades de la Tesoreria. 

Fundamentalmente para nosotros resultaba - 

más atil investigar al conjunto de individuos - 

que en ese momento tenia el papel de actores de

primer orden en las luchas sindicales que se es- 

taban desarrollando. 

Estas caracteristicas, así como los aspec— 

tos metodol6gicos que a continuaci6n mencionare- 

mos, nos hicieron estructurar la investigaci6n - 

como un estudio de caso. 



Las caracter i st icas

dios y las ventajas para

son las siguientes: 

wort

de este tipo de estu --- 

nuestra investigací6n, 

El examen de casos es una forma de organi— 
zar datos sociales, de tal modo que se conserve

el carácter unitario de] objeto social que se es

tá estudíando ( 1). Al respecto, debemos mencio- 
nar c6mo el conjunto de personas estudiadas for- 
maba una unidad, el grupo realizaba acciones en

forma unitaria, y de esta manera era percibido - 
por el conjunto de trabajadores de la seccí6n - 

sindical; su importancia no era cuantitativa si- 
no cualitativa. 

Otro aspecto importante se refiere a la " am

plítud de los datos". ( 2) 

Este tipo de estudio tiene la característí- 
ca de reunir un número muy grande de datos rela- 

tivos al objeto estudiado. En nuestro caso, es- 

ta condici6n se cumple ya que conocramos el ori- 

gen de este grupo y el conjunto de actividades - 
político -sindical realizadas por ¿ I en forma ex- 
haustíva. 

Un tercer aspecto que t íene una relaci6n - 

muy estrecha con el anterior, se refiere al " ni- 

vel de datos" ( 3), esto se refiere a que un estu

dio de casos puede reunir diversos niveles de - 
análisis ( PsiCO16gico, sociol6gico, econ6míco, - 

etc.), con el único requisito de que sean rele— 

vantes para el estudio. En nuestro caso, esto - 

representaba lo más adecuado, ya que de entrada
nuestro interés por realizar un estudio de tipo

totalizador, nos llevaba a integrar diversos ni- 
veles de análisis de la realidad para comprender

con mayor profundidad nuestro objeto de estudio. 

Finalmente, encontramos que el estudio de - 
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casos, "... intenta organizar los datos en torno

a una unidad de crecimiento, la estructura de -- 

grupo o la pauta indivídual de vida..." ( 4). Pa

ra nuestro estudio resultaba adecuado manejar de
esta manera los datos; nuestro análisis busca y

encuentra estructuras organizadoras a partir de] 

conjunto de informaci6n obtenida. 

Por todo lo anterior, concluimos que el es- 

tudio de caso se adecúa a las condiciones en que

trabajamos y por otro lado, cubrían nuestros -- 

principales objetivos. 

1) Goode, J. William y Hatt, K. Paul, 1979, 

p . 404

2) Ibid. p. 406

3) 1 b i dem. 

4) Ibid. p. 413
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INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCION DE DATOS

Para lograr los objetivos señalados, era ne

cesario contar con instrumentos adecuados que ~ 

proporcionaran un conjunto de datos que fueran - 

valiosos, más por su profundidad y amplitud, que

por una posible precisión, 

Por tanto, el análisis fue principalmente - 
cualitativo, a6n cuando el cuantitativo no dejó

de estar presente. 

Dos instrumentos llenaban satisfactoriamen- 

te nuestras expectativas: la entrevista y las lá

minas proyectivas. 

En el caso de la entrevista, utílízamos una

de tipo dirigido, con preguntas estructuradas - 

previamente. 

Como hemos señalado más arriba, nos íntere- 

saba analizar la percepción de] grupo respecto a: 

Estado, partído y sindicatos, por lo cual elabo- 

ramos un conjunto de preguntas que abarcan los - 

aspectos que a nuestro juicio resultaban relevan

tes; por otra parte, para una mejor sístematiza:_ 

ción y profundidad de análisis, organizamos las

preguntas de acuerdo a lo que denominamos Dimen- 

siones de análisis, esto es: aspectos relevantes

que podian ínvestigarse con una o mas preguntas

y que correspondían a cada concepto estudiado. 

La entrevista, tuvo un total de 26 pregun-- 

tas; 9 en relación a Estado, 10 en relación a - 

Partido y 6 en relación a Sindicato. 

El otro instrumento para obtener datos, fue

ron las láminas proyectivas. Partiendo de la - 

utilizaci6n de láminas proyectivas en ciencias - 
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sociales, como en el caso de] TAT, diseñamos una

serie de 7 láminas que presentaban en forma un - 

tanto difusa, diferentes situaciones que tradi— 

cíonalmente se presentan en un movimiento de lu- 

cha sindical - por lo menos en lo que respecta a

Méx i co- . Sin embargo, de lo que se trataba e r a

que los entrevistados organizaran una secuencia, 

por lo cual se les pedia que las organizaran - co

mo ellos creyeran conveniente- y posteriormente ' 

relataran una historia en relací6n a dicha se--- 

cuenc í a.* 

Finalmente, se pedra que se señalara cuál - 

era la lámina más importante y porqué, el objetí

vo de ello era reunir un conjunto de informaci6n

complementaria que nos indicara sobre la percep- 
cí6n de] proceso. 

La utilizaci6n

pirada. por el

guras del Test

Bellevue. 

de este instrumento fue ins - 

Subtest de Ordenamiento de Fi

de Inteligencia de Wechler-~ 
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ESTRUCTURA Y OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ENTRE
VISTA

ESTADO

En relación con el concepto " ESTADO", se - 

analizaria la existencia o ausencia de elementos
de percepción que lo sitúan como instancia de do
minaci6n; esto es, analizar la posible identifi- 
cación de] estado con la clase dominante. Segu i
riamos estos elementos a través de la dimension

de nomin a da " CONTE NIDO". 

Analizaríamos también la imagen que se tíe- 

ne de] estado en el sentido de su conformación; 
quién lo forma o cómo se forma; para ello utílí- 

zamos la dimensión denominada " FORMA", 

Resultaba signífícatívo también analizar la

percepción respecto de la función de] Estado en

la Sociedad. Analizar si es percibido o no como

instrumento de la clase dominante. Para ello - 
utilizamos la dimensión denominada " FUNCION", 

Por último, analizamos lo que esperaban -- 
acerca de] Estado y en términos generales de la
Nación, para ello utilizamos la dimensión " EXPEC
TAT 1 VAS" . 

PREGUNTAS QUE CORRESPONDEN A CADA DIMENSION DE - 
11WC T A nn1l

DI MENS ION P R E G U N T A

CONTENIDO ¿ QUE ES EL ESTADO? 

FORMA ¿ QUIEN LO FORMA? 

FUNC 1 ON ¿ A QUIEN SIRVE? 
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D I M E N S 1 0 N P R E G U N T A

PARA QUE SIRVE? 

ES NECESARIO? 

EXPECTATIVAS ¿ COMO LE GUSTARIA PARTICIPAR EN
EL ESTADO? 

COMO LE GUSTARIA QUE FUERA EL

ESTADO? 

COMO QUE PAIS LE GUSTARIA QUE

FUERA MEXICO? 

COMO QUE PAIS NO LE GUSTARIA - 

QUE FUERA MEXI O? 

PARTIDO

En el caso de Partido, se trat6 de investi- 

gar sí la percepci6n de los entrevistados refe— 

ria elementos que lo situaran como un instrumen- 

to de clase, que representara intereses híst6ri- 

cos y que tuviera como meta la disputa del poder. 

Como en el caso anterior, utílízamos la dimen--- 

si6n Contenido para rastrear estos elementos de

fondo. Utilizamos tambi¿ n la dimensi6n denomina

da Funci6n, para analizar los aspectos arriba - 

mencionados para analizar la percepci6n que se - 

tenra de los Partidos en acci6n. 

En cuanto a la dimensí6n denominada Forma, 

fue utilizada para detectar elementos internos - 

que identificaran a los Partidos, la diferencia

entre unos y otros. 

Como en el caso anterior, utilizamos la di- 

mensi6n Expectativas bajo la idea de que una ima

gen de los Partidos estaria incompleta si no se

tenia informaci6n de lo que se esperaba de ellos. 
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Finalmente, utílizamos la dimensí6n denomi- 

nada Conductual, para investigar algunas actívi- 

dades especificas ( elecciones para presidente) - 

que resultaban importantes en relaci6n con el mo

mento político que se estaba viviendo al aplicar

la encuesta. 

PREGUNTAS QUE CORRESPONDEN A CADA DIMENSION DE - 
ID A DTI nnil

DI ME NS 1 ON P R E G U N T A

CONTENIDO QUE ES UN PARTIDO? 

FUNCION PARA QUE SIRVE? 

SON NECESARIOS? 

FORMA CUANTOS CONOCE? 

CONOCE SUS PROGRAMAS? 

EXPECTATIVAS DEBEN LOS SINDICATOS PERTE- 

NECER A PARTIDOS? 

LOS SINDICATOS DEBEN INFLUIR

PARA QUE VOTEN SUS. MIEMBROS?* 

CONDUCTUALES ESTA EMPADRONADO? 

PIENSA VOTAR? 

Se especifica que se trata de elecciones pa- 

ra cargos de representaci6n politica. 

SINDICATOS

En el caso de] área de conducci6n social de

nominada " Sindicato% se trat6 de investigar si

nuestros sujetos se situaban o no en un nivel de

conciencia econ6mico- corporativa; esto es, si - 

sus intereses se encontraban definidos por el or

den estricto de lo gremial y de las reivindica-:- 
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ciones econ6micas más inmediatas o si por otro - 

lado habían elementos en su percepci6n que apun- 

talaran a la conformaci6n de una conciencia más

propíamente política. 

Para ello utílizamos como en los casos ante

ríores, las dímensiones que corresponden a su - 

CONTENIDO, FORMA, FUNCION, EXPECTATIVAS y CONDUC

TUALES. 

PREGUNTAS QUE CORRESPONDEN A CADA DIMENSION DE - 

SIN DI CATO S" 

DIMENSIONES P R E G U N T A

CONTENIDO ¿ QUE ES? 

FUNCiON ¿ PARA QUE SIRVE? 

SON NECESARIOS? 

FORMA ¿ CUANTOS CONOCE? 

EXPECTATIVAS ¿ COMO LE GUSTARiA QUE FUERAN? 

QUE LE GUSTARIA HACER EN EL

SINDICATO? 

CONDUCTUALES ¿ PARTICIPA EN EL SINDICATO? 
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LAMINAS PROYECTIVAS — FUNDAMENTACION

Optar por una técníca prejuícíada en un ám- 
bito académíco- científico, no es decisí6n fácil

de tomar, la desconfianza y la descalíficaci6n - 
están al orden de] día. Sin embargo, creemos - 

que las técnicas proyectívas ( 1) - poco utiliza— 

das en investígací6n social- son un instrumento
6ptimo de penetraci¿Sn, que permite con cierta fa

cilidad y accesibilidad la exteriorizaci6n de e_x

períencias y vivencias significativas de] ínves- 
tígado; proporcionando asr un marco adecuado pa- 

ra la interpretaci6n de sus respuestas. 

A continuaci6n, consideramos necesario men- 

cíonar las ventajas que proporcionan el uso de - 

láminas proyectívas ( 2) en la investigación so— 
cial, ya que éstas son algunas de las razones

por las cuales decidimos diseñar una serie de
siete láminas fotográficas: 

1.- Permiten mayor facilidad de expresi6n acer- 
ca de lo que rodea al indivíduo y de s' i mis

mo. 

2.- Permiten describir con mayor precísi6n sen- 

timíentos y actitudes, ya que dan la sensa- 

cí6n de hablar de] objeto - lámina- y no de
si mismo. 

3.- Permiten explorar t6picos " prohibidos% de- 

licados o comprometedores, en este caso de

rndole política con cierta profundidad, co- 

sa que con otro tipo de instrumentos, sobre

todo con los directos, es más complicada la

obtenci6n de informaci6n. 

4.- Frecuentemente se obtiene más informaci6n - 

de la que se fija como objetivo, que nos - 
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permite distinguir los aspectos actitudina- 

les y motivacionales más significativos pa- 

ra el individuo. 

Obviamente, también existen desventajas que

en nuestro caso son menores que las ventajas, és

tas se encuentran relacionadas con la validez y

confíabilidad, y son: 

U- La amplía variedad de aspectos sobre los - 

que puede obtenerse información y en conse- 

cuencía, el gran nimero de ínferencias. 

2- El margen de confianza en la habilidad in— 

terpretatíva de los analístas. 

3.- No existen reglas universalmente reconocí—, 

das en cuanto a medicí6n, de aquí que cada

investigador tenga que elaborar sus propías

categorias. 

Este 6ltímo punto es de particular importan

cia, mas como nuestro objetivo estrictamente ha- 
blando no era medír, sino más bien comprender y

conocer los elementos esenciales de la percep--- 

c l 6 ni política, para después hacer una aprecia --- 

ci6n más acabada de] desarrollo y conciencia po- 

1 Í t íca . 

Finalmente, existen limitantes de tipo eco- 

n6mico y técnico para la aplicación. 

Es importante mencionar que a pesar de no - 

existir normas estrictas en la medición, es pos¡ 

ble validar un instrumento proyectivo, a conti~- 

nuaci6n mencionamos algunas formas: 

a) A través de analistas expertos o jueces. 

b) A través de comparaciones con otros instru- 

mentos. 
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En nuestro caso se utilizó una entrevista - 

abierta que en esencia expresa contenidos seme— 

jantes; además se cuenta con la historia y los - 

detalles más sobresalientes de la participación

de los sujetos en su movimiento sindical. 

Obviamente que con lo mencionado anterior -- 

mente, no pretendemos justificar o validar nues- 

tro instrumento, ya que para ello requiere su -- 

aplicación con grupos diferentes de trabajadores

y otra serie de requisitos más, que por el momen

to no trataremos. Lo que podemos decir es que - 

para nuestros fines el instrumento funcionó bas- 

tante bien, proporcionando la información c) ave: 

Organización de tareas, percepción política, con

ciencia política y perspectivas de la propia par

ticipaci6n. 

Finalmente existen materiales ( historías

personales, sueños, estudios psicoanalítícos, 

etc.) que pueden validar un instrumento proyectí

vo, pero dado el caso no cUníco del estudio, no

profundizamos en ellos, 

Es importante desde el punto de v,, sta técní

co, mencionar las ventajas y limitaciones del '- 

instrumento, ya que precisa sus posibilidades ob

jetivas, y por lo tanto, permite zanjar díscusio

nes estériles. 

Creemos que las laminas proyectivas son íns

trumentos poco utilizados en la investígacion so

cial, ciertamente estos instrumentos requieren - 

una reorientaci6n e interpretación para dichas - 

investigaciones. 

Respecto a la fundamentación teórica acerca

de los instrumentos proyectivos la encontramos - 

en la percepción, particularmente en el princi— 

pio qu,e dice: " ... Entre menos estructurada sea ~ 
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la situación de estimulo, mayor será la contríbu

ci6n de los factores internos (...) al hablar de

factores internos, nos referimos a los efectos - 

de la experiencia pasada, incluyendo valores y - 

normas culturales ínternalizadas que el índívi— 

duo ha incorporado en sus actitudes sociales, - 

sus necesidades, sus emociones, sus categorias - 

conceptuales y sus expectativas
temporales...''. 

Este principio, señala Sheríf, es básico en ' la - 

investigaci6n cuando se estudian los motivos, - 

las actitudes y la personalidad a través de la - 

percepcí6n, el juicio y la imagínaci6n de] índi- 

v i duo" . ( 3) 

Ahora en nuestro caso no es una mancha o un

mot i vo bo r roso , deses t ruct u rado , 1 o q ue se p re- - 
sent6 al sujeto, sino más bien sítuacíones que - 

probablemente le son familiares, aquí lo que ca- 

rece de estructuración no es el motivo síno la - 

tarea, se le pide al sujeto un ordenamiento de - 

las láminas y después una hístoría en base a ese

orden . 

El ordenamiento que hace el sujeto puede re

flejar secuencias coherentes o incoherentes de - 

acontecimientos políticos, aquí las respuestas o

re 1 atos son i nte rp reta das como ev i denc í as de í n - 

certidumbre, confusi6n, temor, impotencía o desí

lusí6n, acompañadas de " malestar", " coraje'' y

otras emociones. 

El énfasis está en su percepci6n de las lá- 

minas, en el significado que les da y en la for- 

ma como las organiza, sus relatos son expresio-- 

nes de su opini6n, de su percepci6n politica y - 

de la forma en que se concreta su ideologia. 

1) Selltiz, J. Jahoda, Deuch M. Cook, 1965, 

p - 321

2) Ibid. pp. 322- 325

3) Sherif, Muzafer. Sherif, W. Carolyn. 1974, 

p - 55
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PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE LA ENTREVISTA

Se decía a cada uno de los miembros de] gru

po por separado que accedieran a contestar unas

preguntas. Generalmente se entrevist6 a una per

sona por dia durante un período de aproxímadamen

te dos meses, ya que por su trabajo y por su la- 

bor sindical no ten jan tiempo para la entrevista. 

Una vez establecida la situaci6n de entre— 

vista, se señalaba que se harian unas preguntas

acerca de sus problemas sindicales, que quería— 

mos saber su opini6n, que no existian respuestas

correctas o incorrectas y que no era un examen - 

de inteligencia. 

Posteriormente, se procedia con la fase No. 

1 las láminas, Se tomaban las laminas y se bara

jaban con la impresi6n hacia abajo; a continua— 

ci6n se le daban al sujeto y se le pedia que las

ordenara como mejor le pareciera y que destacara
la lámina que le pareciera más interesante, ex— 

plicando el motivo. Posteriormente se le pedía

que hiciera un relato con la secuencia de las 1 ' á

minas. Los entrevistadores por su parte apunta- 

ban lo siguiente: 1) el orden de las láminas, - 

2) cuál se mencionaba como la más importante y - 
porqué, y 3) la historia que las láminas evoca- 

ban en cada sujeto. 

Una vez terminado lo anterior, se pasaba a

la siguiente fase No. li, Se indicaba que a con

tinuaci6n se harian algunas preguntas, se mencio

naban una a una y se apuntaban cada una de las - 

respuestas. Finalmente se concluía la entrevis- 

ta , 
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PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LA ENTREVISTA

Una vez terminada la aplicación de las en— 

trevistas, se procedió a analizarlas. 

Si bien la parte de la investigación te6ri- 

ca dirigió el rumbo de la aplicada, y de antema- 
no se había planteado lo que se buscaba, en lo - 

que corresponde a las categorias de respuestas - 

especificas, el análisis se torn6 más bien de tí

po inductivo. Esto fue así porque desconociamos

la forma concreta que las respuestas podían te— 

ner y de elaborar un conjunto de categorías pre- 

vias, podríamos perder riqueza en el análisis. 

Por tanto, revisamos cada una de las res --- 

puestas de todos y cada uno de los sujetos y ela

boramos a partir de ahí las categorias 

A partir de lo anterior, se estructuraron

las tablas de respuestas que incluyen: ( Ver Ane- 

xos, pp. 228). 

l- Las diferentes categorias, en frecuencia y

porcentaje. 

2,- La lista numerada de sujetos. 

3- Las respuestas a cada pregunta que cada su- 

jeto emitió. 

Sí bien contamos con datos cuantitativos -- 

frecuencias y porcentajes), el análisis incluyó

el aspecto cualitativo, por lo que tomamos el - 

criterio de trabajar con la respuesta más fre--- 

cuente, a las que denominamos RESPUESTAS DOMINAN

TES, haciendo abstracción de la diferencia ( cuan

titativa) con otras respuestas, llamando la aten

ci6n sólo en caso necesario. Nos interesaba por

tanto la respuesta más tipica de] grupo. 
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ANALISIS DE DATOS EN RELACION A " ESTADV

En la primera pregunta ( contenido) ¿ Qué es? 

encontramos que hubo dos tipos de respuesta domí
nante, las que se refieren a la categoría 1 ( EL— 

QUE TIENE DIFERENTES RELACIONES LEGALES, REPRE— 

SENTACION ADMINISTRATIVA E INFLUENCIA EN EL PUE- 
BLO), y las que están agrupadas en la categoría

número 3 ( ES UN EXPLOTADOR, AUTORITARIO, REPRESI

VO Y DEMAGOGICO). Tabla No, 1. 

En la segunda pregunta ( forma) ¿ quién lo - 
forma? hubo también dos respuestas dominantes, - 
la que corresponde a la categoria No, 1 ( los di- 

ferentes organismos ofícíales formales) y las - 

que corresponden a la categoria No. 4 ( grupo de
poder, camaríllas y é- I' tes), Tabla No, 2, 

Para la tercera pregunta ( función) ¿ para - 

qué sirve?, encontramos como ) a única respuesta

dominante la categoría No, 4 ( funciones de repre

sentací0n, dírección y organización). T a b 1 , No—, 

4, 

Podemos observar ya en este momento las res

puestas integradas de dos maneras, tipos o es-- 7- 

tructuras- El contenido visto como " representa- 

ción", etc, y formado por " organismos ofíciales% 

que denominaremos estructura tipo 1, y una segun

da estructuracíón en la que se percibe u conten, 
do " explotador, autoritario, demag6gíco, etc." y

formado por élites, grupos de poder, etc., que - 

denominaremos tipo 11, 

En relación a la pregunta 3, podemos obser- 

var que a pesar de que respecto a las preguntas

de contenido y forma las respuestas se estructu- 

ran de dos maneras, cuando llegamos a preguntar

a quién sirve? el grupo da una única respuesta

dominante, considera que sirve a " intereses per- 
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sonales y de grupo" 

Para las respuestas de estructura 11 ( que - 

con s í dera que el estado es explotador y repres í - 

vo, y formado por camarillas, etc.), la idea de

que el estado sirve a intereses personales y de

grupo, no resulta contradíctorío. Sin embargo - 

para la estructura 1, que organiza la percepción

en el sentido de ver en el estado un contenido - 

de representación y formado por organismos ofí— 
cíales, ver en relací6n a su función, que sirve

a intereses personales y de grupo resulta contra

dictorio, ¿ Cómo interpretar esto? 

Lo prí mero que podemos observar es que la - 

pregunta está formulada en sentido personal, a - 

diferencia de la siguiente pregunta ¿ para qué - 

sirve? formulada en forma impersonal y en donde

encontramos una única respuesta dominante que po

dríamos clasificarla como de estructura típo 1 - 

funciones de díreccí6n, representación y organí

zac í6n) , 

Finalmente, en relaci6n a la i1ltíma pregun- 

ta de la dímensión denominada funcíón, ¿ es nece- 

sarío? la respuesta dominante fue tajante al in- 

dicar que si ( categoría No. l). 

Para el caso de la estructura tipo 1 afírma

que el estado si es necesario resulta completa -- 

mente " natural", pero en el caso de la estructu- 

ra tipo li, ¿ de qué se trata?, ¿ es un explotador

necesario"? ¿ es una camarilla " necesaria"? 

Las contradicciones que encontramos en las

respuestas anteriores tienen desde nuestro punto

de vista la siguiente explicación. 

Independientemente de la formulaci6n más - 

abstracta que de] estado tenga el grupo de traba
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jadores encuestados, la relación directa de los
trabajadores con él, les ha demostrado que los - 
intereses de] estado, no son precisamente los in
tereses de los trabajadores, esto se hizo cil.aro- 
en los diferentes momentos de] conflicto de los
trabajadores de la Tesorer ía. 

Sin embargo, encontramos la siguiente situa
c i6n , hemos señalado, que el grupo estructura s—u
percepcí6n de los intereses de] estado, como ín- 
tereses '' personales y de grupo", también hemos - 
señalado que existe una estructuraci6n de la per
cepci6n que no es la única dominante, en el sen_- 

tído de ver en el estado un contenido explotador
y autoritario y formado por camarillas, todo -- 
ello corresponde a ' la estructura No- 11, 

Pero en ningún momento, la percepción es re

ferída a la sociedad como un todo, ver al estado

como órgano o instrumento de dominación de la - 
clase dominante, lo que llamaremos estructura No,. 

1 1 1 . 

En el caso de la estructura 1, la re¡ -ación
con una posible estructura tipo 111 es aún más - 
vaga; está estructurada de manera que el estado

es el representante, está formado por organismos
oficiales y sin embargo sirve a intereses perso- 

nales y de grupo. Vemos en este caso que la per
cepción es estructurada por los valores de la -- 
ideología dominante; sin embargo, en la práctica
cotidiana en su sentido más inmediato existe la
contraposición de intereses, esto se expresa cla

ramente, cuando se pregunta en un plano más con-- 
creto acerca de la función del estado " a quien - 

sirve", cosa que no sucede cuando nuevamente se

pregunta en un n ¡ ve] abstracto, general, pero bá
sicamente " impersonal% ¿ para qué sirve?, ya que

por medio de esta pregunta regresamos una vez - 

más a la estructura de pensamiento tipo 1 ( fun— 
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ciones de representacion, organizacion, direc --- 

ción, etc.). 

El origen de esta contradicción debemos in- 

tentar buscarlo en la existencia misma de estos

t rabaj adores. 

Son trabajadores al servicio del estado, en

este sentido forman parte de él, conocen de cer- 

ca a los encargados de la adminístrací6n '' públí- 

e a 1 1 . 

Por, otro lado, si en general, la ideología

dominante presenta al estado como al representan

te de la sociedad en su conjunto, en el caso de

los trabajadores a su servicio, esta idea está - 

más arraigada, funciona una "¡ deologia interna" 

que lo reafírma. 

En el plano material encontramos lo síguíen

te, aGn cuando los trabajadores al servicio deT

estado están inmersos en el proceso de proletari

zación, siempre en su interío, existe la expecta

de la movilidad social y cuando rechazan aT

estado no lo hacen en el sentido de relaciones - 

de trabajo ( patrón - trabajadores) sino fundamen-- 

talmente en el sentido de carencia de oportunida

des de ascenso ( incumplimiento de) escalafón por

ejemplo). Ante esta situación nos preguntamos, 

cómo es posible bajo esta con!*,radiccíón percí~- 

bir al estado como el órgano de dominación de la

clase dominante?, ¿ cómo concebir desde esta sí— 

tuaci6n social la destrucción de] estado burgués? 

A continuac i6n pasaremos a analizar las res

puestas que corresponden a la dimensión de " ex-- 

pectativas". ( Preguntas 6, 7, 8 y 9). 

En la pregunta 6 ¿ cómo le gustaría partici- 

par?, encontramos que la respuesta dominante co- 
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rrespondi6 a la categoria No. 1 " dentro de] pro- 

pio gobierno en diferentes organismos formales". 
Tabla No. 6

Para la pregunta No. 7 ¿ c6mo le gustaria -- 

que fuera?, la respuesta dominante correspondi6
a la categoría No. 1 " democrático y popular al - 

servicio de] pueblo y contra el capital extranje

r o 11 . Tabla No. 7

En el caso de la pregunta No. 8 ¿ como que - 

pais le gustaria que fuera México?, la respuesta

dominante correspondi6 a la categoria No. 1 " co- 

mo el mismo". Tabla No. 8

En la pregunta No. 9 ¿ como qué pais no le - 

gustaría que fuera México? hubo tres resp—uestas
dominantes: la categoria No. 1 " socialista", la

categoria No. 3 " en crisis, guerra, represi6n", 

y la categoria No. 4 " no hay informaci6n1l. 

Al analizar la dimensi6n " expectativas% en

contramos claramente un fuerte " nacionalismo", 
1

la categoria dominante de la pregunta 7 ¿ c6mo le

gustaría que fuera? incluye dos elementos: uno, 

en el sentido de expectativas de democracia y
servicio " al pueblo" y otro que corresponde a
una oposici6n al capital extranjero, elemento

clave para la ideologia nacionalista. 

En el caso de la respuesta dominante a la - 

pregunta 8 ¿ como que pais ... ? en donde encontra- 

mos como respuesta " como el mismo" nuevamente el

sentimiento nacional se expresa, a través de la

expectativa que podríamos formular en el sentido

de que " como México no hay dos". Una vez consta

tado lo anterior, resulta relevante la ausencia

de respuestas que evocaran el problema de] siste

ma social esto es, de un proyecto clasista; los

individuos encuestados consideran prioritario el
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elemento unificador de lo '' nacional". 

El análisis se complica cuando revisamos la

pregunta 9 ¿ como qué país no le gustaría ... ? Lo

primero que encontramos es una gran dispersión - 

de las respuestas, existen 3 respuestas dominan~ 

tes: a) socialista. b) crisis, guerra, repre— 

si6n, y c) no hay información. 

Repartidas de esa manera las respuestas, ve

mos que casi la tercera parte manifestó que no

le gustaría que México fuera socialista, otra

tercera parte aproximadamente, no hizo referen— 

cia a sistema social alguno, sino que enfocó la

respuesta al problema de la violencia y la repre

si 6n . 

Concluimos por tanto, que si bien existen - 

expectativas de democracia y justicia ( qué mayor

prueba que sus propias luchas) existe una tenden

cia marcada a anteponer los valores nacionales - 

comunes a la problemática de clases y finalmente, 
si bien algunos casos aislados se definen por la

existencia de una patria socialista ( ver Anexo p. 
235), existe una parte importante de] grupo que

ha asimilado la propaganda anticomunista. 

Nuevamente nos encontramos ante una percep- 

ci6n estructurada en forma contradictoria: la - 

conciencia posible enfrentada con la ideología - 

burguesa de] estado- naci6n. 

ANALISIS DE DATOS EN RELACION A ' TARTIDO" 

Para la pregunta No. 1 que corresponde a la

dimensión denominada " contenido" ¿ Qué es?, la - 

respuesta dominante fue la que corresponde a la

categoría No. 2 " organización o grupo de gentes

que tienen como fin alcanzar el poder o integrar
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un gobierno. ( Tabla No. 1) 

En el caso de la pregunta 2 ( Función) ¿ para

qué sirve?, la respuesta dominante correspondió
a la categoría No. 1 " velar por los intereses -- 
institucionales". ( Tabla No. 2) 

En la pregunta No. 3 ( Función) ¿ son necesa- 

rios?, la respuesta dominante correspondió a la
categoría No. 1 " SU'. ( Tabla No. 3) 

En el caso de la pregunta No. 4 ( Forma) -- 

cuántos conoce?, la respuesta dominante corres- 
pondi6 a la categoría No, 1 donde se señalaba un

intervalo entre 4 a 6 ( Tab) a No. 4). 

Para la pregunta No- 5 ( Forma) ¿ conoce los
programas?, la categoría dominante mencionaba -- 
que " NO" , ( Tabla No. 5) 

En relación a la pregunta No, 6 ( Relacio--- 

nes) ¿ deben los sindicatos pertenecer a Parti --- 

dos?, la categoría dominante expreso que " NO". - 

Tabla No. 6) 

En la pregunta No. 7 ( Relaciones) ¿ deben - 
los sindicatos influir para que voten sus miem— 
bros?, encontramos que la respuesta dominante -- 

mencionaba que '% o". ( Tabla No. 7) 

En la pregunta No, 8 ( Relaciones) ¿ los sin- 

dicatos deben influir para que sus miembros asís
tan a concentraciones que organizan los Partidos? 
la respuesta dominante correspondió a la catego- 

ría No. 1 " no deben influir''. ( Tabla No. 8) 

En el caso de la pregunta No. 9 ( Coyuntura) 

está empadronado?, la categoria cominante co--- 

rrespondi6 a " SU'. ( Tabla No. 9) 
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Para la pregunta No. 10 ( Coyuntura) ¿ piensa

votar?, la respuesta dominante correspondió a la

categoria No. 1 " Sí" ( Tabla No. 10). 

Una vez revisadas las categorías dominantes, 

es necesario analizar algunas caracteristicas de

las respuestas. 

Lo primero que observamos en el caso de la

pregunta No. 1, es la gran dispersión de las res

puestas fue prácticamente imposible hacer menos

de ocho categorías de respuesta. Quiere esto de
cir que promedíando, aproximadamente cada dos - 

personas tenían una respuesta diferente. 

Sí revisamos las respuestas específicas an- 

te la pregunta ¿ para qué sirve? ( Función), que - 

están integradas en la categoria " velar por los

inl¿ereses ínstitucionales% encontramos que es— 

tos intereses nacionales se especifican en la - 

idea de " nación", '' gobierno", " enaltecer a Méxí- 
col, 

al país'', encontrándose en este caso tam

bién una gran díspersí6n de las respuestas: 1 - 

velar por los intereses nacionales" ( dominante), 
2.~ " formar las instituciones", 3.- " ascender - 

en los puestos gubernamentales", 4.- " función - 

negativa% 5.- " favorecer a los capitalistas'', 

6.- " función positiva y negativa% 7.- " para po

lítizar o favorecer a las masas o gente". 

Si analizamos conjuntamente contenído- fun-- 

cí6n en sus aspectos dominantes, observamos que

la percepción de partido quedaría integrada de - 

la siguiente manera: ... es una organización o - 

conjunto de gentes que tienen como fin alcanzar

el poder o integrar un gobierno ... y ... sirve pa

ra velar por los intereses institucionales: na— 

ci6n, gobierno, el país, etc ... 

Observamos una vez más la ausencia de la -- 
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problemática de clase. Si relacíonamos este pun

to con el anterior ( estado), encontraremos algu- 

nos elementos significativos. En la lógico de - 
la percepción de] grupo encuestado aparece lo s i

quiente: Alcanzar el poder o integrar un gobierZ
no ¿ para qué?, para cumplir un conjunto de ta --- 

reas o postulados que consideran a los intereses

dominantes como los intereses del conjunto de - 
las clases incluyendo las subordinadas. Su lle- 

gada al estado ( sea quien sea), tiene como fin - 

realizar los " intereses generales", expresados - 

en la idea de " país% etc. 

Encontramos por lo tanto la ausencia de -- 
plantearse el problema del estado y en este caso
de] " partido" en el sentido de] conjunto de la - 

sociedad. 

No se percibe al partido como una organiza- 

ci6n de clase, sino como organización de indivi- 

duos o grupos de gentes, se percibe por tanto en

el sentido de la ideología dominante, como " ciu- 

dadanos". 

Es por demás visible la carencia de una --- 
idea generalizada concreta, aún en este nivel. - 

En la gran dispersión de las respuestas encontra

mos una gran diversidad de puntos de referencia

que dificultan una percepci6n global. Particu— 

larmente en lo que a función se ref iere (¿ para - 

qué s i rve?) pasa de los intereses instituciona-- 
les en general, a los puntos gubernamentales, a

politizar a las masas y a favorecer a los capita

1 i stas . 

Partiendo de lo anterior, resultó importan- 

te conocer la información que de los partidos po

liticos tenia el grupo encuestado. Para ello s—e
pregunt6 ¿ cuántos partidos polrticos conocer?, - 

la respuesta dominante consistió en mencionar el
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nombre de¡ partido ( en siglas) entre 4 y 6; sin

embargo, cuando se pregunt6 ¿ conoce los progra— 

mas?, la contestaci6n fue " NO" en forma unánime. 

El desconocimiento de

ba entonces dominante, aún

cual formalmente pertenecen

servicio de] estado ( I` STSE) 

los partidos resulta - 

en el caso del PRI al

los trabajadores al

por medio de la CNOP. 

Las siguientes preguntas fueron estructura- 

das bajo la dimensi6n denominada " relaciones", - 

que investigaba los vínculos entre partido y sin

d i ca tos . 

A diferencia de las respuestas que dieron - 

en relaci6n a partido, donde su caracteristica - 

es el ser dispersas, en este punto encontramos - 

la tendencia contraria, el consenso. 

Ante las preguntas

pertenecer a partidos?, 

fluir para que voten sus

catos deben influir para

tan a concentraciones qu

la respuesta unánime fue

deben los sindicatos - 

deben los sindicatos in

miembros? y ¿ los sindi- 

que sus miembros asis— 

e organicen los partidos? 

NO" . 

Independientemente de la idea que de parti- 

do se tenga, existe como hemos señalado, unas -- 

fuertes expectativas de democracia. Se explica

por el continuo sojuzgamiento y manipulaci6n que

han sufrido durante mucho tiempo. Es precisamen

te este sector de trabajadores los que son sist2_ 
mát icamente " acarreados" a los diversos actos - 

que organiza el estado. La situaci6n es tal que

los jefes de las oficinas gubernamentales de es- 

te sector pagan jornadas completas sin trabajar, 

para que los trabajadores asistan a dichos even- 

tos y en muchos casos se llega a intimidarlos - 

con la idea de que si no asisten se les desconta

rá parte de su sueldo. 
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Finalmente, resulta interesante analizar - 

las respuestas a las preguntas que denominamos - 
de " coyuntura". 

Como en las respuestas anteriores, encontra

mos unanimidad al preguntar ¿ está empadronado? y
piensa votar?, la respuesta dominante y hegem6- 

nica fue ' SP. ¿ C6mo interpretar esto? 

Consideramos que deben considerarse tres - 
elementos, por un lado, la gran influencia de la

ideología dominante y la importancia que tiene - 

en ese sentido el cumplimiento de las " obligacio

nes ciudadanas"; por otro lado, si bien existe - 

un grupo de trabajadores que se manifiestan en - 

contra de] estado al menos al nivel que hemos ca

racterizado, son controlados de manera definiti- 

va por las amenazas que ante el incumplimiento - 

de este tipo de actividades '' cívicas" ejercen - 

las autoridades, como es que de no presentar su

credencial de elector sellada no podrán inscrí— 
bir a sus hijos en la escuela; por lo tanto, las

amenazas y el temor correspondiente son un fac— 

tor esencial que explica su comportamiento poli - 

ti co . 

ANALISIS DE DATOS EN RELACION A SINDICATO

A la pregunta de contenido, ¿ qué es un sin- 

dicato?, la respuesta dominante coincidía en re- 

conocerlo como una organizaci6n de defensa de - 
los trabajadores, también fue identificado como

uni6n y agrupaci6n de trabajadores. Otros fue— 

ron más lejos, al señalarlos como uni6n de traba

jadores mandados por un líder, esta afirmacion - 

ilustra la dependencia y el paterna] ismo que ge- 

nera y ejerce un 1 rder, y a la que los trabajado

res de un sindicato están acostumbrados, esto es

de importancia particular porque viene de una - 
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sección de un sindicato de empleados de gobierno, 

donde el control charro. es dominante, donde la - 

relación con la base trabajadora es vertical, - 

ajena, de autoridad y manipulación, no se logra

diferenciar la función de] líder y su relación - 

con los trabajadores, a pesar de ser progresista

y popular entre los trabajadores. 

En pocas palabras, el lema principal del - 

sindicalismo inglés es expresado nuevamente aqui. 

A la pregunta ¿ para qu¿ sirve un sindicato? 

la respuesta dominante reafirma una vez más lo - 

dicho anteriormente; a la defensa de los dere--- 

chos e intereses de los trabajadores o como orga

nismos de ayuda, aunque no se mencionó cuáles - 

eran esos intereses, dos trabajadores dijeron - 

llanamente que no eran útiles, que no servían, - 

esta afirmación es bastante objetiva, ya que en

la práctica el charrísmo no beneficia ni defien- 

de a los trabajadores ni mucho menos a los que - 

lo impugnan, en síntesis el sindicato es un orga

nísmo de defensa de los derechos que les ha otor

gado el sistema a través de los charros, implicí

tamente no se violenta nada, se pide se respete

la legalidad ofrecida. 

Ninguno de nuestros entrevistados consideró

al sindicato como un organismo de lucha. 

A la pregunta siguiente, ¿ son o no necesa— 

rios los sindicatos? la respuesta dominante fue

afirmativa, o sea, es un mal necesario, no se - 

mencionó una estructura de organización alterna, 

capaz de resolver sus problemas. 

En la siguiente pregunta, ¿ cuántos tipos de

sindicato conoce? la respuesta dominante fue de- 

mocráticos y charros, ésta es la clasificación

más difundida entre los trabajadores, aunque
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existen otros tipos que son menos frecuentes, en

tre ellos están los sindicatos " blancos"; ningun

trabajador hizo una diferenciación más fina, por

ejemplo en base a funcion o procedimientos, un - 

trabajador confesó no saber cuántos tipos exís— 

tían; otro los identificó de acuerdo a su esta— 

tus jurídico, los de] apartado " A" y '' B" de la - 

Constitución de] pais. 

Las siguientes preguntas trataron de cono— 

cer las expectativas con respecto al sindicato a

la pregunta ¿ cómo le gustaría que fuera el sindi

cato?, obviamente la respuesta dominante se ¡ den

tific6 con extremo de la dicotomía antes mencio- 

nada; es decir, democrático e independiente cier

tamente ésta es una de las exigencias fundamenta. 

les de] sindicalismo mexicano, para poder aspi— 

rar a otro nivel de participación y de decisión
en la lucha politica. 

A la pregunta ¿ participa en el sindicato?, 

la respuesta dominante fue afirmativa. 

A pesar de las limitaciones que implica la

lucha sindical en general y particularmente en - 
México, en un sindicato de empleados de] estado, 

creemos que el participar en las diferentes ta— 

reas aún sin una conciencia clara, es sin duda

un buen paso en la lucha sindical de nuestro

país, ya que estas confrontaciones con la " auto- 

rídad" permiten por más incipientes y espontá--- 
neas que éstas sean, que el trabajador se pregun

te y preocupe por conocer y adquirir los elemen7

tos que le proporcionen un marco de comprension

de " su" mundo que a la vez le reconstruya una -- 

conciencia objetiva, una conciencia política de

lucha, una conciencia de clase, creemos que es - 

posible alcanzar este nivel de desarrollo politi

co en este largo proceso de confrontación, de en

frentamiento donde no se desdeñe la necesidad de
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I a p repa raci 6n te6r i ca revo I uc i ona r i a. 

A la pregunta, ¿ qu¿ le gustarra hacer en el

sindicato? la respuesta dominante fue: Formar - 

parte de] comité directivo, esto consideramos de

bido a dos cosas principalmente: una de ellas de

bido a la enseñanza y práctica de] charrismo; es

to es, solamente se pueden lograr beneficios y - 
cambios siendo el dirigente, los líderes son los

que las pueden, estos hechos objetivos " son los

que permiten entender esta 16gica, los líderes - 

son los únicos que pueden cambiar las cosas", de

ahí esa sana aspiraci6n de los trabajadores; la

otra raz6n que no está desligada de la primera, 

posiblemente es debida a una buena identifica --- 

ci6n con el dirigente progresista destituído de

su secci6n. Es importante hacer esta precisi6n, 

ya que en México dados sus antecedentes hist6ri- 

cos, el papel de los lideres es básico para en— 

tender el comportamiento político de sus seguido

res, de aqui la importancia de un buen liderazgo. 

El análisis global de] tema está contempla- 

do al inicio de esta parte y a lo largo de] tema; 

sin embargo, el análisis de cada respuesta nos

muestra un panorama con diferentes elementos
ideol6gicos que connotan de alguna forma la in— 

fluencia de la ideología burguesa, las incoheren

cias y las dispersidades de sus respuestas nos - 

permiten conocer que su desarrollo politíco es - 
bastante escaso, este desarrollo político corres

ponde a lo que Gramnci llamaba el primer nivel '
7

econ(5mico corporativo, un nivel econ<5mico, par— 

cial de grupo, combinado con el segundo nivel, - 

donde la solidaridad de intereses en lo econ6mi- 

co es el motor de su actividad, en este nivel se

pide la participaci6n, colaboraci6n y la igual— 

dad jurídica al estado, no se desafía ni se aten

ta contra su existencia. 
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LAMINAS PROYECTIVAS. DIAGNOSTICO Y EVALUACION

En la fundamentación teórica, tratamos de - 

precisar los aspectos más importantes que conlle

va la utilización de técnicas proyectivas; cree- 

mos que a pesar de sus limitaciones y la descon- 

fianza que suscitan, son un buen instrumento en

el sondeo de opiniones y sentimientos. 

La evaluación e interpretación que se hizo

de las láminas, mantienen una unidad de análisis

que se complementa y enriquece con la informa --- 

ci6n de la entrevista de cada caso. 

La interpretación de los relatos es global, 

tomando en cuenta el ordenamiento de las láminas, 

el desarrollo y desenlace de la historia relata- 

da; para tal efecto, existe un primer ordenamien

to: A, B, C, D, E, F y G. Las diferentes lámí-- 

nas expresan los actos más conocidos en la lucha

sindical que implican: planeaci6n y organización

de actividades, Estos actos van desde una peque

ña reunión, una asamblea, una marcha, y una con- 

centraci6n pública masiva ( meetíng). 

Cabe señalar que si los sujetos no lograban

este ordenamiento no significaba estrictamente - 

falta de " conciencia" o ausencia de lucha síndi- 

cal, ya que la iniciación y desarrollo de un mo- 

vímiento sindical puede lograrse de formas dife- 

rentes, que van desde las calculadas en base a - 

un análisis político, hasta los que carecen par- 

cialmente de él, 0 los que se realizan en forma

meramente espontánea; de aquí que su ordenamien- 

to represente solamente un esquema de participa- 

ci6n determinado que es necesario analizar a la

luz de los objetivos que se proponga. 

En la medida en que una organización se de- 
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sarrolla, sus pasos son menos azarosos, menos es

pontáneos, menos aventurados; claro está que es- 

te desarrollo se logra 6nícamente con la aprehen

si6n de una teoria revolucionaria y con su prac- 

tica consecuente, dando como resultado una partí

cípaci6n y planeaci6n más organizada. 

Esta secuencia de organización y planeaci6n

es la que expresamos en las láminas, la idea cen

tral es conocer si el trabajador planea y organi

za las tareas sindicales, si es capaz de dístin- 

guir sus diferentes pasos y precisar sus objeti- 

vos. Difrcílmente se puede hacer una manifesta- 

ci6n antes de reunir un conjunto de voluntades, 

o de difundir el acto; en síntesis, se requiere

de pasos intermedios para alcanzar ese objetivo. 

La definición de cada lámina es una descrip

ci6n de aspectos particulares, dado que represen_ 

ta sólo una parte de] conjunto: 

Lámina A.- Orador dirigiéndose a un " auditorio" 

Lámina B.- Asamblea en un auditorio. 

Lámina C.- Marcha pública ( manifestación), 

Lámina D.- Concentración pública de " masas" m -i

t i n) 

Lámína E.- Vista parcial de la concentracion p.. 

b 1 i ca . 

Lámina F.- Orador dirigiéndose al mitin. 

Lámina G.- Ataques o represí6n por elementos de

la fuerza pública. 

En resumen, este ordenamiento expresa capa- 

cidad de organización. Y planeaci6n de una u - 

cha . 
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La interpretací6n de cada entrevista está - 
sujeta al ordenamiento de las láminas y al desa- 

rrollo y desenlace de] relato, Un ordenamiento

contrastante con el patr6n y una historia incohe
rente, expresan desorgan ízací6n y ausencia de me— 
tas definidas en la lucha sindical. La secuen— 

cia ABCDEFG connota el desarrollo de un acto sin
dical planeado y organizado, y es en este senti- 
do que va de lo simple a lo complejo, 

Finalmente, la informaci6n obtenida a tra— 

vés de las láminas se vinculaba con las respues- 

tas expresadas en la entrevista posterior ( ESTA- 
DO, PARTIDOS, SINDICATOS). 

Este es el panorama de la interpretaci6n - 
que hemos hecho de las láminas, es claro que és- 
ta depende de la experiencia y habilidad de] ana

lista o como dice Murray ( 1), depende más de la

perfeccionalidad de] intérprete ( instrumento o¡- 
vidado de la psícología) que de] perfeccionamíen

to de su material. Aún así, al igual que Sell— 
tiz, creemos que " ... al menos en forma presente, 

las técnicas proyectivas sacrifican la precisi on
en aras de la amplitud y la profundidad ... 11 ( 2) 

1) Murray A. Henry, 1975, p. 104

2) Selltiz M. Jahoda. Deulch M. Cook, 1965. 
p  35 1
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE LAS LAMINAS

A contínuaci6n, presentamos una introducci6n

que reseña brevemente, el procedimiento de] aná- 

lísís de ' las láminas proyectivas. 

En un intento, por hacer el análisis de ca- 

da caso lo más objetivamente posible, recurrimos

a la presentaci6n literal en primer término, de

los relatos de cada caso, acto seguido presenta- 

mos la informací6n obtenida en relací6n a: Part i

do, Estado y Sindicato de] caso en cuestí6n. He

cho esto, procedimos al análisis y la interpreta

ción, tratando de sujetarnos en cada caso, a lo

dicho por el entrevistado. 

Este procedimiento, se encuentra más deta— 

lado, en el apartado de diagn6stico y evalua--- 
cí6n de las láminas proyectivas. 

Creemos que la forma mencionada, permite al

lector hacer su propia evaluacion y por consi--- 

guiente, juzgar lo interpretado, sin necesidad - 

si asi lo desea- de recurrir a los anexos. 

Respecto a la colocaci6n de las laminas, re

cordamos que el objetivo era lograr un orden en

las tareas; para tal efecto, contamos con el sí- 

quiente ordenamiento: A B C D E F G que es nues- 

tro " patr<5n- guÍa", éste nos permite conocer la - 

existencia de organizaci6n y planeaci6n de " ta-- 

reasii _

en este caso políticas- en sentido estric

to, pero tambien nos permite hacer junto al rela

to general de la entrevista, algunas i nferencias

respecto a su conocimiento o' rganizativo y politi
co y por lo tanto, a sus expectativas. 

Este trabajo de interpretaci6n, se comple— 

menta con las respuestas políticas a Partido, Es

tado y Sindicato, dando como resultado una inter
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pretaci6n más sólida. 

Después de esta i nterpretac i6n , se hace u n

resumen " globaP, donde se incluyen algunas pers

pectivas de partícípaci6n y posibílídades de de!- 

sarrollo poIrtico para cada caso - si es que exis

ten, según nuestro análisis-, 
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ANALISIS Y CONCLUSIONES GENERALES DE LAS ENTR.E
VISTAS

A continuaci6n, presentamos una vision gene

ral de los resultados obtenidos en nuestras en - 7
treví stas , tratamos de integrar las respuestas y

los relatos de todos nuestros sujetos en una so- 

la vis i6n que nos permí ta entenderlos como una - 

sola unidad, a pesar de sus contradicciones. 

Creemos que la categoria organizací6n- desor

ganízaci6n bastante empleada para explicar los

fen6menos de la percepci6n social, es el punto

clave para entender los resultados de nuestras

entrevistas, partimos de conceptos como: clari— 

dad politica, organizaci6n de tareas, claridad - 

organ izativa y otras que de alguna manera expre- 

san organizaci6n. Creemos que si se tienen pre- 

cisados una serie de conceptos, ideas y actítu— 

des, la acci6n que se emprenda hacia lo que se - 

persigue será mucho más probablemente alcanzado, 

partiendo de este razonamiento, encontramos que

un elemento común que comparten todos nuestros - 

entrevistados, es el que se refiere a la ausen— 

cía parcial y total de organizací6n de tareas, - 

no se logra organizar una secuencí a entre even— 

tos. Mase la tabla de ordenamiento de las lámi

nas ( salvo dos excepciones 1 y 7), son los que

logran ordenar sus tres primeras láminas, pero

esta desorganizaci6n va más allá de] ordenamíen- 

to, es decir, en el relato de las láminas se en- 

cuentran las incoherencias y la falta de clari— 

dad . 

Esta desorganizaci6n se encuentra en todos

los ámbitos, en sus conceptos, conocimientos, ac

titudes y percepciones políticas. La ausencia - 

de una vida politica se pone de manifiesto, la - 

ideología burguesa expresa su poder y dominio en
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en los trabajadores despolitizados a través de - 

a ignorancia y la confusi6n, 

Esta despolitízacion permite reducir ' los - 

problemas y contradicciones de un sistema econó- 

míco, político y social a problemas de indivi--- 

duos, de personalidad; más aún, permite responsa

bilizar a una sola persona en este caso el presi

dente que a la vista de los trabajadores aparece

como el estado mismo como un poder omnipotente - 

que se sitúa por encima de la sociedad, 

Las caracteristicas que comúnmente se aso— 

cian con Estado son aquellas que están teñídas - 

de contenidos emocionales: " calamidad", " porque- 

ría", etc., pero difícilmente se le

considera instrumento de clase. Otro aspecto ¡ m

portante de señalar, es el que se refiere a la - 

aceptaci6n de] México capitalista, esto quizá se

pudieran entender como una " actitud nacíonalís— 

ta" o chouvinista, ¡ como México no hay dos, " es

ta actitud nacionalista" muy acorde con la ideo - 

logra burguesa no es algo por lo que se deba es- 

tar orgulloso, este nacionalismo en el ámbito - 

sindical ha significado: explotaci6n, sumisi6n, 

represi6n y dependencia de los trabajadores a ma

nos de] estado, Caso concreto, el conflicto que

protagonizaron nuestros entrevistados, que fue— 

ron reprímídos al querer llegar al z6calo para - 

entreví starse con el Pres ídente, para pedí r la - 

soluci6n a su problema, esperando ingenuamente - 

que éste lo resolviera; como puede observarse el

paternalismo que el estado ha fomentado es evi— 

dente, se confia más en el Presidente que en su

propia fuerza y capacidad de organizaci6n. 

De esta desilusi6n de] estado, los trabaja- 

dores descruben la unidad de intereses entre los

dirigentes " charros" y el estado. 
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Esta falta de claridad politica o despolítí

zaci6n se evidencia aGn más en la decisí6n espon

tánea de su participací6n, no se participa por :_ 

un programa o un vago proyecto político, la deci

si6n más bien tiene un carácter emocional o mo— 

ral: por la injusticia o por las buenas cualida- 

des de] líder. 

Para la mayor parte de nuestros entrevista- 

dos, esta lucha sindical fue su primer contacto

con una actividad política propiamente dicha, p.2. 

ra otros fue el " despertar" a una realidad ocul- 

ta o la desHusi6n de una autoridad -gobierno que

respetaban y en el cual creían. 

Encontramos que la mayoría de los trabajado

res se expresan estrictamente a nivel de lo que

han vivido, es decir, de su experiencia sindical

en la Tesorería del D. F.; no hay vestigios al me

nos manifiestos de alguna actividad partidaria o

de otro tipo, repetimos, para la mayoria esta ex

periencia fue el primer contacto, su informací6n

no proviene de una película, revista o sueño pa- 

sado, la situaci6n que representan las láminas - 

es bastante clara; un acto político organizado, 

los trabajadores se encargan de darle organiza— 

ci6n a partir de sus vivencias, como puede dedu- 

cirse los relatos expresados son incompletos, - 

desorganizados y confusos. No obstante esta dis

persidad en la informaci6n, se encuentran res --- 

puestas notables que a primera vista podrían con

fundir a un conocedor del tema, ciertamente se
1

logra percibir situaciones claras aunque parcia- 

les, particularmente en el aspecto sindical que

es el medio que más conoceng aunque a un nivel - 

meramente economícista. 

Respecto a la percepci6n de Estado y Parti- 

do, la ignorancia y la confusi6n dominan, el Es- 

tado es un organismo administrador que sirve pa- 
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ra representar y organízar no se le pc_-rcíbe como

clase; por lo tanto, la responsabilidad y los ac

tos de] mismo recaen sobre los hombres, éstos - 

son los que fallan y no las estructuras, el pro- 

blema de la corrupción y otros se disuelven en - 
la personalidad, a través de este tipo de razona

mientos se niegan las contradicciones de] siste- 

ma. Es importante señalar en base a lo dicho an

teriormente, que los trabajadores ( entrevistados) 

no piensan en base a sistemas, sino más bien en

personas. Concluido lo anterior ¿ cómo explicar

su antisocialismo?, creemos que un pedagógico me

canismo publicitario es el que ha permitido el - 

aprendizaje de ciertos slogans anticomunístas , - 

éstos entran a formar parte de un lenguaje coti- 

díano más que razonado. 

Respecto a partido, desconoc.en sus progra— 

mas y no aceptan ser presionados ni incorporados

ase acarreados) a los partidos, 15 están em- 

padronados y 10 piensan votar. Nos preguntamos

por qué, para qué y por quién? Parece ser que

el engaño y la represión no son suficientes para

perder la credibilidad en el gobierno, parece - 

ser también que la vía electoral crea expectati- 

vas, en este sentido la " participación" de] par- 

tido comunista mexicano aún sin estar reconocido

en el juego electoral contribuyó a crear un espe

jismo en los trabajadores despolitizados que ] le

garon a creer en un cambio de verdad ( recuérdese

que esto sucede en 1976 durante '' la postulací6n" 

de L¿Spez Portillo como único candidato a Presi— 

dente, ya que la " oposición" se negó a partici— 

par, obviamente nos referimos al PAN). 

Finalmente, quisiéramos llamar la atención

respecto a las connotaciones logradas en la org2_ 
nizaci6n de las láminas que nos llevan a conf ir - 

mar lo que ya algunos trabajadores nos han expre

sado en sus relatos. Nos referimos a la repre— 
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si6n, la cual se manífiesta en el momento que - 

los trabajadores se organizan y se manifiestan - 

públicamente, a la accí6n y partícípací6n organí

zada, sobreviene la represi6n y la der, cita; éste

parece ser el razonamiento expresado por los tra

bajadores y se encuentra connotado en las rela— 

cíones de las láminas C - Gy C - D - G, la lámina C - 

representa una marcha, la D un mitin masivo y la

lámina G la represi6n. 

De los 16 casos, 11 logran esta asociaci6n

véanse Anexos p . 254 ) ; 1 a enseñanza de 1 Es tado

está presente para la disidencia, esta asocia--- 

ci6n es bastante importante, ya que permite en— 

tende r en g ran pa rte 1 os temo res , e 1 conf orm i smo , 

la resistencia a la participaci6n organizada y - 

la despolitízaci6n en general. 

En resumen, podríamos enumerar las siguien~ 

tes características: 

1.- No hay organizaci6n ni
planeaci6n de tareas

ni claridad politica (
despolitizaci6n). 

2.- No hay claridad organizativa, 
aunque existe

una actitud de lucha y partícipací6n. 

3- Existe una tendencia a personificar el po— 

der de] Estado. 

4,- La participaci6n en un primer momento es - 
emocional y espontánea. 

5.- El rechazo y la oposici6n al sistema politi

co también es a nivel emocional. 

6- Para la mayoría de los trabajadores, ésta - 

fue su primera experiencia poi tti ca . 

7.- Existe una dependencia hacia el Estado en - 
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la '' soluci6n" de sus conflictos ( léase pie- 

s i dente) . 

8,- Hay un marcado prejuicio hacia el socialís- 

mo, así* como un fuerte nacionalismo chouvt- 

n i s t a . 

9.- Existe una asocíaci6n connotada, que expre- 

sa: a la organizací6n y partícipaci6n sigue

la represi6n. 

lo,- El charrismo sindical es repudiado por sus

efectos, más que por sus causas. 

ll- Existe una tendencia a la mistificací6n de] 

presidente. 

12.- No se piensa en base a sistemas econ6micos, 

politicos y sociales, sino más bien en per~ 

sonas , 



145

CONCLUS10NES FINALES

A lo largo de] presente trabajo, se han ex- 

presado algunas conclusiones; sin embargo, resul

ta necesario hacer una sintesis final de los as- 

pectos más sígnifícativos 

Comenzaremos por señalar, que los límites - 

reales de la conciencia psicológica o empirica - 

de] grupo entrevistado corresponden - según los - 

datos obtenidos- a los límites planteados te6ri- 

camente, dada su situación social, esto es; a su

extracción de clase que limita una visión de con

junto de la sociedad, se señaló que esto
influi7

ría notablemente, a la vez al no ser sujetos di- 

rectos en 1 a producc i6n favorecería una forma de

lucha inmediatista- economicista con pocas posi— 

bilidades de un desarrollo politíco, esto se pue

de observar en la percepción que se tiene de] Es

tado; no hay una idea suficientemente estructura

da de] papel de] Estado, de su función y determ.1_ 
nación clasista. 

Las limitaciones en su desarrollo politico

también se manifiestan en la existencia de pro— 

blemas de estructuraci6n organizatíva. Al res— 

pecto, cabe mencionar que los miembros de] grupo

han vivido un conjunto de experiencias persona— 
les que estructuran su percepción política, pero

en la medida en que no se han volcado en un mar- 

co de referencias más general y sistematizado se

limita una visión de conjunto, esto es; se perci

ben las partes aisladas de] proceso, pero no se

logran integrar. 

Sin embargo, hay elementos abstractos forma

les con contenidos ideológicos dominantes que - 

son rotos por la vía de la experiencia indivi--- 

dual directa, por ejemplo: al preguntar en forma
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personal, ¿ a quién sirve el Estado?, se expresan

claramente los conflictos entre los objetivos do

minantes de] Estado y los de los trabajadores 1

que vuelven a enturbiarse cuando la pregunta se

formula en forma impersonal, contradicciones que

en el mayor de los casos adquieren resoluci6n - 

dentro de los marcos de la ideología burguesa; - 
al " cambiar" las situaciones o algunos persona— 
jes involucrados en la escena poIrtica. 

Otra conclusi6n importante, es que existe - 

una suerte de " trauma político" o derrotismo, - 

que se expresa en la fuerte asociaci6n de las lá

minas que representan movilizacion y represion, 

esta última aparece como el momento final o con- 

clusi6n de su lucha, ciertamente la ausencia de

alternativas de organizaci6n superiores actúa co

mo una limitante más, es en estos momentos cuan_ - 

do se puede observar que en la medida que se -- 

identifican personalidades y no categorías socia

les, el significado hist6ríco de éstas se pierde, 

la lucha independiente, la lucha partidaria, la

lucha organizada en general adquieren otras di-- 

mensiones, en este sentido las categorías revolu

cionar ¡as no exísten, o en el mejor de los casos

están vacías sin contenidos. 

De] análisis global de las respuestas, pode

mos señalar un rasgo dominante de la ídeología Z

burguesa que consiste en renovarse constantemen- 

te, desarrollando formas de asímilaci6n clasista, 
que le permiten estar a la cabeza de] proceso de

producci6n y control " mental" de la sociedad. Es

ta renovaci6n va desde el simple discurso popu— 

lista hasta la " defensa" y solidaridad con paí— 
ses socialistas y progresistas del mundo. 

Podemos señalar que la ideología dominante

es tá f uertemente a rra i gada , que ex¡ ste una pe rso

nificaci6n de las funciones de] Estado, así como
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rasgos muy importantes de nacionalismo y en alg1
nos casos de antícomunísmo. 

Todo lo dicho anteriormente no niega sin em

bargo, la capacidad organízatíva y la combativi- 

dad de nuestros entrevistados, simplemente pre— 

tende dar un díagn6stico que señale sus' posibili

dades y limitaciones, limitaciones que dicho sea

de paso, en estos momentos son dominantes. 

En cuanto a los instrumentos utilizados en

nuestro trabajo, cabe señalar que funcionaron al

nivel de lo esperado, esto es, proporcionaron - 

una gran riqueza de datos; sin embargo, es nece- 

sarío seguir trabajando con las láminas, de tal

manera que se estudie al máximo sus posíbilida— 

des, para ello será útil aplicarlas a otros gru- 

pos con experiencias semejantes al utilizado en

esta ocasi6n, como con experiencias diferentes, 

más aún diseñar láminas que trasciendan los as— 

pectos meramente clinicos y puedan arrojar aspec
tos particulares que la investigacion requiera. 

Respecto a método intentamos aplicarlo, aun

que resta mucho por hacer, tratamos de estudiar

la percepci6n política, nos interesaba especial- 

mente el proceso. 

Estamos conscientes que para estudiar un he

cho hist6rico se requiere necesariamente de un - 

método hist6rico, que dé cuenta de] hecho objeti

vamente; esto es, que integre en una totalidad - 

las múltiples determinaciones de la ciencia. La

tarea es demasiado ambiciosa y apenas se ha ¡ ni - 

c i a d o . 

Tratamos de integrar en un todo coherente a

la psicologia y a la sociología, respetando sus

diferentes niveles de determinacion, es en este

sentido que queremos dejar planteada la siguien- 
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te pregunta: ¿ Qué procesos acompanan a la con— 

ciencia psicologica empírica, cómo se concreta? 

Finalmente, señalaremos que la amplitud de
temas de la presente Tesis y las expectativas - 

que en ella depositamos analizadas a la luz de - 
lo obtenido, nos ha dejado la inquietud de pro— 

fundízar en diferentes líneas de análisis, E s t e

trabajo representa simplemente un primer intento

por lograr un marco de referencia más adecuado. 
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ENTREVISTA No, 1 ORDENAMIENTO: BUFAGE

Se inicia su relato a partir de un problema

laboral, " se hace una asamblea para elaborar un

pliego, posteriormente se hace una manifestaci6n

y terminan en un mitin, cuando empezaron los ora

dores principales llegó la represión; despues se

repasaron los hechos ( causa de la manifestaci6n), 

el permiso que se dio ( de hablar, de decir o de- 

nunciar) fue restringido y al salirse ( de lo per

mitido) los reprimieron ( se lamenta) cómo se per

miti6 la palabra a gente extraña con problemas - 

de orientación". 

Finalmente, las láminas más significativas

en esta entrevista son la D y la G o sea: La con

centraci6n multitudinaria que representa la fuer

za de los trabajadores y la manífíesta represión

asocí a da al Gob ¡ e rno

Como puede observarse, hay una definida se- 

cuencia en la organización de las tareas que con

llevan a la organización de un evento político— 

sindical, pero veamos cuáles son sus respuestas

a los indicadores políticos de nuestra entrevis- 

ta

Respecto a partido en la pregunta No. 1) 

Qu¿ es?; nos dice: es una organización en la

que se reune gente de la misma ideología. 2) ¿ Pa

ra qué s i rve? : Pa ra ve 1 a r por 1 os i ntereses i ns- 

titucionales. 3) ¿ Son necesarios?: No son nece- 

sarios. 4) ¿ Cuántos conoce?: De cuatro a seis. 

5) ¿ Conoce sus programas?: No. 6) ¿ Deben los - 

sindicatos pertenecer a partidos?: No. 7) ¿ De -- 

ben los sindicatos influir para que voten sus -- 

miembros?: No. 8) ¿ Los sindicatos deben influir

para que sus miembros asistan a concentraciones

que organizan los partidos?: No. 9) ¿ Está empa- 

dronado?: No. 10) ¿ Piensa votar?: No. 
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A las respuestas sobre Estado nos dijo: 1) 

Qué es?: Es explotador, autoritario, represivo

y demag6gíco. 2) ¿ Quién lo forma?: Los adinera- 

dos, 3) ¿ A quién sirve?: A los ricos. 4) ¿ Para

qué sirve?: Para los ricos. 5) ¿ Es necesario?: 

Sí 6) ¿ C6mo le gustaria participar?: Como par- 

te integrante de] pueblo y a favor de] pueblo. - 

7) ¿ C6mo le gustaria que fuera?: Democrático, po

pular al servicio de] pueblo y contra el capitaT

extranjero. 8) ¿ C6mo qué pais no le gustaria - 

que fuera México?: En crisis, guerra o represi6n. 

Finalmente, respecto a sindicato a la pre— 

gunta No. 1) ¿ Qu¿ es?: Refuerzo de] sistema, ins

trumento de] patr6n. 2) ¿ Para qué sirve?: Para

reforzar al sistema. 3) ¿ Son necesarios?: Sr. - 

4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Dos; democráticos y - 

charros. 5) ¿ C6mo le gustaria que fueran?: Demo

crátícos e Independientes. 6) ¿ Qué le gustaria

hacer en el sindicato?: Formar parte de] comité. 

7) ¿ Participa en el sindicato?: Si. 

Pasemos a ver cuál es el ordenamiento y se- 

cuencia de eventos que nos presentan, BCUAGE, - 

que contiene cuatro ordenamientos semejantes a - 

nuestro patr6n- guía, las últimas tres láminas, - 

contrastan con nuestra quia, hay que observar - 

que la lámina G, se encuentra en penúltimo lugar, 

en sintesis las diferencias son menores que las

semejanzas. 

Primera observac i6n: En su relato hay orde- 
namiento en las tareas que conllevan a la organi

zaci6n de un evento político -sindical, ordena ---
Z

miento de tareas que evidencia claridad en el en

foque sindical. 

Segunda observaci6n: En su relato nos comen

ta que después de la represi6n ( fin de] acto po- 

litico) se repasan los hechos, se analiza '' lo o-¡ 
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b' e" o sea la causa de la manifestación, esto es, 

que se hizo un balance de] acto Politíco, esto - 

de alguna manera manifiesta cierto compromiso 0

involucramiento en dicho movimiento, ya que se - 

supone que los dirigentes o los trabajadores más

interesados son los que frecuentemente se encar- 
gan de realizar este balance, 

Para esta entrevista la autoridad " legal" - 

que otorga el permiso de manifestarse, hay que - 
respetarla, nos dice: el permiso que se dio ( la

autoridad) fue restringido y al salirse ( o sea - 

al no respetarla) los reprimieron, el permiso - 

era restringido, lo violaron permitiendo hacer - 
uso de la palabra a gente con problemas de orien

taci6n, y sobrevino la represión, es claro que

su explicación a la represión no es justa, ya

que la expedición de un permiso '' legal" no es

condición que excluya la represión o garantice

que ésta no se va a dar, esto en el caso de los

sindicatos independientes al menos. El Estado - 

puede reprimir en la medida en que sus intereses

sean afectados, la represión en los sindicatos - 
al servicio de] Estado es una constante, ya que - 

éstos son los organismos que por muchos años han

funcionado como una base social de apoyo " incon- 

dicional" a su política. 

Como puede apreciarse a través de estos re- 

latos y de las preguntas concretas en esta entre

vista, no se identifica al Estado como un instru

mento de una clase, aunque se conocen sus mane— 

jos más evidentes; es explotador, autoritario, - 

depresivo y demag6gico, que lo forman los adine- 

rados y sirvea los ricos peroque a la vezes - 

necesario. ¿ Cómo explicar esto?: Quizás sus res

puestas representen el Estado capitalista, Esta- 

do " inaprensible% este Estado en el que vive y

que soporta, porque en sus expectativas desea un

Gobierno Democrático, Popular al servicio de] - 
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Pueblo, le gustaría participar como parte de] -- 

pueblo y que México fuera un País Socialista. 

El Partido para esta entrevista es una orga

nízaci6n en la que se reune gente de una misma - 

ideología que sirve para velar por sus intereses

institucionales, que no es necesario, desconoce

los programas de los seis partidos que nos men— 

c i o n 6 . 

Como puede verse, no hay claridad respecto

a la función que debe tener un partido, no se le

considera como una organización capaz de tomar

el poder, como una organización de lucha, de

transformación. Se llega a decir que no son ne- 

cesarios, quizá se diga esto pensando en el PRI, 

pero la pregunta es en plural, de aquí que no se

logra distinguir el papel de los partidos, aun— 

que se mencione que son organizaciones de una - 

misma ideologia. 

Loque sí se sabe o se tienemas preciso - 

por parte de algunos trabajadores es que sus sin

dicatos no deben pertenecer a partidos, ni deben

ser influidos en el voto, ni mucho menos deben - 

influir para que sus miembros asistan a concen— 

traciones organizadas por los partidos. 

Esta enseñanza la han vivido cotidianamente

a través de la " práctica política" que el PRI - 

les impone, los trabajadores no quieren presión

para votar, ni quieren ya ser más " acarreados% 

desean que sus órganos de dirección laboral, -- 

sean democráticos e independientes de] Estado pa

t r6n . 

Respecto a sindicato en esta entrevista, se

considera que son refuerzos del Sistema, instru- 

mentos de] patrón ( obviamente que su apreciación

es bastante justa, ya que el Charrismo en la -- 
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práctica ha hecho de] sindicalismo un ínstrumen- 

to de control que se revierte cotidianamente con

tra los trabajadores que de alguna manera preten

den superarlo) . 

En resumen, podemos decir que hay claridad
organizativa, actitud de lucha pero confusi6n p.11
lítica que expresa una conciencia potencia] con

perspectivas y posibilidades de desarrollo polt- 

tico. Esta apreciaci6n la hacemos con respecto

al grupo entrevistado no se niega el desarrollo

de los demás, únicamente se indica que las posí- 

bilidades de desarrollo de este caso pueden ser

más eficaces, quizá con menor trabajo politíco - 

que otros casos. 
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ENTREVISTA No. 2 ORDENAMIENTO: BCEFADG

Nos dice: " Es un movimiento revolucionario, 

en la primera lámina están en pláticas con las - 

autoridades, en la segunda, no llegan a un acuer

do, en la tercera llegan a unmitin, en la cuar- 

ta esperan a los oradores, en la quinta están - 

los oradores, en la sexta los resultados: Violen

cía, cuando una persona se mezcla con otras, sus

ideas van a ser dirigidas, no piensa individual- 

mente, la idea que dan estas personas es de inde

cisi6n, cuando una persona tiene ideas colecti— 

vas, la idea principal se desvirtúa, se desvia

el objetivo. Todas las láminas significan lo

m i smo', . 

Como puede observarse, su ordenamiento no - 

representa un conocimiento político claro, pero

veamos qué nos dice respecto a las preguntas so- 

bre Partido, Estado y Sindicato. 

1) ¿ Qué es un partido?: No sabe, no tiene - 

informaci6n. 2) ¿ Para qué sirve?: Para el mal - 

funcí6n Negativa). 3) ¿ Son necesarios?: No sa- 

be. 4) ¿ Cuántos conoce?: De cuatro a seis, 5) 

Conoce sus programas?: No. 6) ¿ Deben los sindi

catos pertenecer a partidos?: No. 7) ¿ Deben in- 

fluir los sindicatos para que voten sus míem---- 

bros?: No. 8) ¿ Los sindicatos deben influir pa- 

ra que sus miembros asistan a concentraciones - 

que organizan los partidos?: No.. 9) ¿ Está empa- 

dronado?: Si. 10) ¿ Piensa votar?: No. 

Respecto a Estado: 1) ¿ Qué es?: El que tíe

ne diferentes relaciones legales, administratí— 

vas e influencia en el pueblo. 2) ¿ Quién lo for

ma?: No sabe. 3) ¿ A quién sirve?: A los ricos. 

4) ¿ Para qu¿ sirve?: Funciones de representa-- 

ci6n, direcci6n y organizaci6n. 5) ¿ Es necesa— 

rio?: Si. 6) ¿ C6mo le gustaria participar?: No
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Justo, patri6tico, 

mo le gustaría que

C6mo qué país no

No sabe. 
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C<5mo le gustaría que fuera?: 

limpio y equitativo. 8) ¿ C6 - 

fuera México?: No sabe. 9) - 
le gustaría que fuera México?: 

Finalmente respecto a sindicato: 1) ¿ Qué - 

es?: Agrupaci6n de trabajadores. 2) ¿ Para qué - 

sirve?: Para defender los intereses, derechos y

ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son necesarios?: 

No. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?: No sabe, 5) ¿ C, 5

mo le gustaría que fueran?: Que tuvieran funcío- 

nes sociales y econ6micas. 6) ¿ Qué le gustaria

hacer en el sindicato?: Formar parte del sindica

to ( ser base). 7) ¿ Participa en el sindicato?: 

No. 

Su ordenamiento BCEFADG es contrastante con

nuestro patr6n guía, aunque observamos que la lá

mina G está colocada en último término, es la - 

única que responde al patr6n guía, es bastante - 

ilustrativo ya que los trabajadores no conocen - 

los procedimientos y manejos sindicales, pero si

saben que a la movilizacion procede la represion, 

en este caso es bastante claro. Uno de los argu

mentos centrales de esta entrevista es el que se

refiere a la conveniencia de la individualidad - 

opuesta a la colectividad. Este punto de parti- 

da expresa en sí, una diferencia fundamental, a

este respecto Goldmann señala: La conciencia hi - s

t6rica s6lo existe en una actitud que ha superaZ

do el Yo individualista, es precisamente uno de

los medios principales para realizar esa supera - 

c i6n . 

Pensar en singular, abstraerse de nosotros

o hablar de " los otros hombres" se hará cada vez

más, no seres que yo veo y oigo, sino seres con

los cuales obro en común, ya que no están de] -- 

otro lado de] objeto, sino del lado del sujeto, 
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de] conocimiento y de la acci6n. Goldmann ( p. - 

Nos dice: Cuando una persona tiene ideas co

lectivas la idea principal se desvirtúa, ¿ existe

tal individualidad? En su relato se evidencia - 

la imposibilidad de una organizaci6n. La fa] ta

de claridad y combatividad, la confusi6n queda - 

de manifiesto a lo largo de la entrevista. 

Respecto a Estado no hay la distinci6n cla- 

sista, no sabe quién lo integra, aunque sirva a

los ricos, es necesario y no le gustaria partíci

p a r . 

Respecto a partido, no sabe qué es aunque - 

sirva para el mal, no es necesario y desconoce - 

sus programas Lo que se mantiene constante con

respecto a todos los demás trabajadores es la ne

gativa a ser acarreado, a ser influido en el vo- 

to e incorporado al PRI. 

Respecto a sindicato, es una agrupaci6n de

trabajadores que defiende los intereses, dere--- 

chos y ayuda a los trabajadores, no es necesario, 

desconoce sus diferencias pero le gustaria que - 

tuviera funciones sociales y econ6micas, aunque

no le gustaría tener ninguna funci6n en el sindi

cato, ni participar en él. 

En resumen sus argumentos son evidentes, no

le interesa, no conoce y no desearia participar, 
el nivel de conocimiento politico es nulo, no - 

hay claridad politíca. 

Creemos que las posibilidades de desarrollo

politico son dificiles, ya que no se vislumbra - 

una perspect i va en sus re] atos y en sus respues- 

tas, esto queda resumido al afirmar que todas -- 

las láminas significan lo mismo. 
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ENTREVISTA No. 3 ORDENAMIENTO: CAFDBEG

Nos relata eventos sin sistematízací6n- '' Un

lider que se acerca a un grupo de compañeros, in

quietud de los j6venes, consecuencia ] 6g! ca la 7
represi6n. ( No hay orden ni secuencia), Los j « 6
venes son impulsivos, buscan arreglas las cosas, 

nadie debe marginarse, no deben separarse jóve— 

nes y viejos, por el factor educací6n forman un

mundo aparte''. ( Como puede observarse, en nín— 

gún momento hace referencia a pasos que conlle-- 

ven una forma de organízaci6n o enfrentamiento). 

Posteriormente señala la causa de la represí6n: 

inquietud de los j6venes% finalmente " la educa

ción, es causa de diferencias; se forma un mundo

aparte". 

Respecto a nuestros indícadores encontramos

en Partido: 1) ¿ Qué es?: Es una porquería, 2) - 

Para qué sirve?: Velar por los intereses instí - 

tucionales. 3) ¿ Son necesarios?: No sabe. 4) - 

Cuántos conoce?: De cuatro a seis. 5) ¿ Conoce

sus programas?: No. 6) ¿ Deben los sindicatos - 

pertenecer a partidos?: No. 7) ¿ Deben los sind - i

catos influir para que voten sus miembros?: No. 

8) ¿ Deben los sindicatos influir para que sus -- 

miembros asistan a concentraciones que o—garízan

los partidos?: No. 9) ¿ Está empadronado?: Sí, - 

10) ¿ Piensa votar?: No. 

Respecto a Estado nos dice en la pregunta - 

No. 1) ¿ Qué es?: El que tiene diferentesrelacio- 

nes legales, administrativas e influencia en el

pueblo, 2) ¿ Quién lo forma?: Grupos de poder, - 

camarillas y élites. 3) ¿ A quién sirve?: A inte

reses personales y de grupo. 4) ¿ Para que sir— 

ve?: Para organizar, dirigir y representar. 5) 

Es necesario?: Sr. 6) ¿ C6mo le gustaria parti- 

cipar?: Dentro de] propio Gobierno en diferentes

organismos formales. 7) ¿ C6mo le gustaria que - 
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que fuera?: No sabe. 8) ¿ C6mo qué país no le - 

gustaría que fuera México?: No sabe. 

Respecto a Sindicato en la pregunta No. 1) 

Qué es?: Un conjunto de personas que dirigen -- 
una misma seccíón. 2) ¿ Para qu¿ sirve?: Para de

fender los intereses, derechos y ayudar a
1, cs 7

trabajadores. 3) ¿ Son necesarios?: Si. 4) ¿ Cuán

tos tipos conoce?: Democráticos y Charros. 5) ¿ C6

mo le gustaría que fueran?: Politícos, sociales y

de lucha. 6) ¿ Qu¿ le gustaría hacer en el sindi- 

cato?: Formar
1

parte de] comité. 7) ¿ Participa en

el sindicato?: Si. 

La organizací6n de las láminas: CAFDBEG, co

mo puede observarse, aquí también la lámina G se

encuentra en último término, todas las demás pre

sentan un orden totalmente diferente. 

Primera Observací6n: No hay organizaci6n en
las tareas, esto evidencia falta de claridad en

el manejo de organizaci6n sindical, en este caso

hay confusi6n en el desarrollo de las tareas, - 

aunque lo que sí realmente " se sabe% es que a - 

la moví] ízación sobreviene la repres i6n , una vez

más la enseñanza de] Estado se manifiesta, en es

te caso, debido a la inquietud de los jovenes, 

Segunda observaci6n: Como podemos darnos -- 

cuenta, en su historia general relatada, no lo— 

gra hilar un acto politico, más bien señala la - 

necesidad de unidad entre j6venes y viejos, como

si de la edad dependiera el cambio, no logra men

cionar otros atributos o condiciones esenciales

para el logro de éste. Finalmente, aparece la - 

educaci6n como elemento de " conciencia" de impul

s ividad " de arreglar las cosas" por parte de los

j6venes. Estas respuestas parcialmente ciertas, 

son difundidas como panaceas que permiten real— 

mente un cambio en las sociedades capitalistas; 
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a través de la educaci6n se da el cambio, la -- 

transformaci6n la hacen los educados o estudia— 

dos, etc., etc,, ciertamente se requiere la edu- 

caci6n para el cambio, pero es un tipo partícu— 

lar de educaci6n ligada a una práctica política

transformadora y no la educací6n en general como

se pretende representarla. 

Por lo que respecta a su percepci6n politi- 

ca, consideramos que existe un atraso, que queda

manifiesto en ciertas preguntas no contestadas, 

esto lo confirmamos más adelante con el tipo de

respuesta al contenido y funci6n de nuestros in- 

dicadores, para esta entrevista el partido es - 

una porqueria, que vela por los intereses instí- 

tucionales, desconoce sus programas, no sabe sí

son necesarios. Lo que se mantiene constante en

la mayoria de los trabajadores, es la negativa a

las tres siguientes preguntas; relacionadas con

la intromisi6n y acarreo sindical por parte de] 

partido oficial. 

En estado, es el que tiene diferentes rela- 

ciones legales y formales, lo forman grupos de - 

poder, camarillas y élites, que sirven a intere- 

ses personales y de grupo, a pesar de responder

las siguientes cuestiones sobre el Estado, se le

considera necesario para dirigir y organizar, - 

más aun le gustarra participar dentro de] mismo, 

podría interpretarse ateniéndonos a sus respues- 

tas que quiere formar parte de ¿ las camarillas - 

para beneficio personal?, aunque no sepa c6mo - 

quiere que sea su Pais y pueden hacerse muchas - 
más relaciones en este sentido, pero lo que si - 

creemos es que la práctica ideol6gica y poIrtica

de más de medio siglo por parte de] PRI, no les

posibilita '' ver más allá" de eso. 

No logran rebasar el marco de la ideología

burguesa, respecto a sindicato, nos dice que es
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un conjunto de personas que dirigen una misma - 

secci6n que defiende y ayuda a los trabajadores, 

es necesario, le gustaria participar formando - 

parte de] comité, además le gustaría también que

fuese un sindicato politico de lucha, esta res— 

puesta podría pensarse que invalida las observa- 

ciones dentro de un todo confuso que lo que ex— 

presan es una gran dispersi6n, en este caso una

expectativa que se comprende o se sintetiza en - 
los lIslogans" coreados y más difundidos, ya que

no hay una perspectiva clara, 
un proyecto, o una

tratectoria de luchas y sí en cambio, un control

férreo sobre sus organizaciones 

En resumen, consideramos en base a nuestra

informaci6n que su formaci6n política es atrasa- 

da, y que su nivel de conciencia no es claro, pe

ro que existen posibilidades de un desarrollo Po

1 1 ti co. 
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ENTREVISTA No. 4 ORDENAMIENTO: CBFADEG

Nos dice: " Está haciendo cola para entrar - 

al sal6n de] mitin de apoyo a Guerrero ( Lider de

puesto de la secci6n), o a otro líder, están

oyendo o esperando, los lrderes hablan contra

los ' charros"', 

Atacan a la gente, disolviendo a la gente, 

no les interesa, no le conviene al Gobierno, pi- 

den justicia. La gente acude a los mitines, ma- 

nifestaciones, etc., a protestar, esperan con ¡ m

paciencia la llegada de un presidente". ( Como 7
puede ob se rvarse , no hay una secuenc ¡ a o rgan iza - 
da de tareas, se habla de cola para entrar a mí- 

tines, de charros, Gobierno, protestas y espera

de un presidente), la lámina más significativa

es la G, d6nde atacan a la gente ( obsérvese la - 

colocaci6n de ésta), veamos qué nos dice respec- 

to a nuestros indicadores, a la pregunta No. 1) 

de partido ¿ Qué es?: Organizaci6n o grupo de gen

tes que tlenen como fin alcanzar el poder o inte

grar un Gobierno ( i! 2) ¿ Para qué sirve?: Para

politizar o favorecer a las masas o gentes. 3) 
Son necesarios?: Si son necesarios. 4) ¿ Cuán -- 

tos conoce?: De cuatro a seis. 5) ¿ Conoce sus - 

programas?: No. 6) ¿ Deben los sindicatos perte- 

necer a partidos?: No. 7) ¿ Deben los sindicatos

influir para que voten sus miembros?: No. 8) - 

Los sindicatos deben influir para que sus miem- 

bros asistan a concentraciones que organizan los

partidos?: No. 9) ¿ Está empadronado?: Sr. 10) 

Piensa votar?: Si. 

Respecto a Estado dice que es el que tiene

diferentes relaciones legales y administrativas
e influencia en el PUEBLO. 2) ¿ Quién lo forma?: 

Los diferentes organismos oficiales formales. 3) 
A quién sirve?. Al pueblo. 4) ¿ Para qué sirve?: 

Para representar, dirigir y organizar. 5) ¿ Es - 
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necesarío?: No sabe. 6) ¿ Cómo le gustaría parti

cípar?: No participaría. 7) ¿ Cómo le gustar' l - 

que fuera?: Democrático y popular al servicio - 

de] pueblo, contra el capital extranjero. 8) - 

Cómo qué País le gustaría que fuera México?: Co

mo México. 9) ¿ Cómo qué País no le gustaría que

fuera México?: No sabe. 

Por último en Sindicato nos dice en la pre- 

gunta No. 1) ¿ Qué es?: Agrupación de trabajado -- 

res . 2) ¿ Para qué s i rve? : Para defender los -- 

ideales. 3) ¿ Son necesarios?: No son necesarios. 

4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democráticos y cha --- 
r ros . 5) ¿ Cómo le gusta r ra que f ueran? : Democrá

ticos e independientes. 6) ¿ Qué le gustaría ha- 

cer en el sindicato?: Formar parte de la base. - 

7) ¿ Participa en el sindicato?: No participa. 

Veamos cuál es su ordenamiento y qué seme— 

janza tiene respecto a nuestro patr6n- guia: CBFA

DEG; como puede observarse, la única semejanza - 

es la última lámina, que como vamos a ver a lo - 

largo de la mayoría de las entrevistas se coloca

en último término, la razón política fundamental

en su mayoría los trabajadores la desconocen, pe

ro la asocian a las movilizaciones de los traba- 

jadores de ahí la significación de esta lámina, 

la enseñanza de] Estado está presente para la di

si denc ¡ a. 

Su ordenamiento es contrastante con nuestro

patr6n- guía. 

P r i mera Obse rvac i6n : No hay ordenam iento de
tareas, se habla indistintamente de diferentes - 

cosas, por ejemplo, se confunde una marcha con - 

una cola para entrar a un salón de un mitin; -- 

otro ejemplo bastante ilustrativo de los trabaja

dores de] Estado, es el que se nos comenta en es

ta entrevista, cuando nos dice: refiriéndose a - 
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los trabajadores, esperan con impaciencia la ] le

gada de un presidente, tradicionalmente ¿ De quíé

se sirve para hacer recibimientos de presí— 

dentes u otros? ¿ A quiénes puede acarrear con - 

cierta facilidad a ese tipo de actos?, que apa— 

rentan la unidad de un pueblo en torno a sus Go- 

bernantes, a su sistema, no hay que profundizar
demasiado para contestar esta pregunta; pues a - 

los Trabajadores de] Estado ( que esperan con im- 

paciencia), esto no excluye echar mano también - 

de otros sectores tales como campesinos o colo— 

nos de sectores populares, ya sea a través de - 

días de descanso extras, de " mejores" prestacio- 

nes econ6micas, de tolerancias de tiempo en el - 

trabajo, etc., etc.; esto en el caso de los em— 

pleados de Gobierno, respecto a los otros: Prome

sas de tierra, agua, préstamos rurales, carrete- 

ras, legalizaciones de predios, drenajes, pavi— 

mentos, luz, etc., etc, 

Segunda Observaci6n: Como puede apreciarse, 

no se mencionan los pasos o procedimientos que - 

conlleven a la organizaci6n de un acto político, 

esto evidencia falta de conocimiento en el mane- 

jo organizativo, en este caso Sindical, esta -- 

afírmaci6n puede quedar mejor comprendida cuando

se conocen su respuesta negativa a la participa- 

ci6n en el Sindicato. 

Respecto a Partido: Nos dice que es una or- 

ganiz,aci6n que tiene como fin alcanzar el poder

o integrar un Gobierno para poi ¡ tizar o favore— 

cer a las masas o gentes, es necesario, descono- 

ce sus programas, los partidos no deben influir

en los sindicatos, ni en el voto, ni en ningún - 

aspecto de la vida sindical, está empadronado y

piensa votar, si tiene la noci6n conceptual de - 

un partido, aunque no se conoce ningun programa

de los que existen, de esto se desprende al --- 

igual que sus compañeros, deseo de no ser manipu
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lado, ahora como conciliar estos deseos o aspira

ciones con ' la respuesta afirmativa de votar ¿ 1 -'- 

quién?, ¿ Para qué? 

Ciertamente, estamos conscientes de que la

negaci6n al voto acarrea posibles problemas admJ
nistratívos y legales o posiblemente se penso en

el voto al PCM " como alternativa", aún sin estar

reconocido en el juego electoral y por esta ra— 

z6n hasta de tipo legal estar canceladas sus po- 

sibilídades electorales. 

Lo cierto es que estas cuestiones implican

una posici6n, ante las elecciones que organiza - 

un Estado Capitalista para reafirmar y justifí— 
car su domin ío y existencia, pero veamos qué nos

dice respecto a esto: El estado es el que tiene

diferentes relaciones legales y administrativas
e influencia en el pueblo, lo forman las organí- 

zaciones formales y sirve para representar y di- 

rigír al pueblo, no sabe si es necesario, no par

ticíparia en él, aunque le gustaria que fuera De

mocrático y popular, le gustaría que México fue- 
ra como México, en suma las respuestas a estos - 

índicadores son más claras, ya que no se identi- 

fíca la funci6n de] Estado, se le asignan tareas

de organizací6n y direcci6n administrativa, no - 

se le considera instrumento de clase ya que sir- 

ve al pueblo, a la pregunta respecto a México no

lo cambiarra, ni le gustaria que fuera como otro

pais, esto podria interpretarse como una " acti-- 

tud nacionalista" o como una aceptací6n de] Méxi

co capitalista a pesar de todos sus problemas, - 

esto se resume en un dicho bastante popular " co- 

mo México no hay dos". 

Finalmente, respecto a Sindicato mantiene - 

la actitud de defensa de los ideales, no los con

s idera necesarios , pero le gustaría que fueran - 

Democráticos e Independientes, le gustaria ser - 
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sindicato es una agrupación de trabajadores de - 

defensa que en este caso le gustaría que fuera - 

Democrático e Independiente ( ese puede ser un -- 

ideal), pero por otra parte no sabe si son nece- 

sarios, más aún no particíparía ¿ Entonces que p,1

sa?, desea que sea Democrático, que defienda a - 

los trabajadores, pero a la vez no participa, es

frecuente que nos encontremos con este tipo de - 

incongruencias que pueden explicarse de diferen- 
tes formas, pero creemos que una de las más im— 

portantes es la falta de una práctica po rtica - 

determinada y que en este sentido el origen de - 

clase y la influencia de la ideología burguesa - 

son determinantes; en resumen, esta dispersión - 

en las respuestas no es privativa de esta entre- 
vista sino que es una constante que se manifies- 

ta de diferentes formas en los trabajadores, es- 

to como ya lo hemos dicho, expresa y representa

un determinado nivel de conciencia pol rtíca, una

actitud frente a la lucha, de frustración, confu

si6n y expectativa de superación, creemos que en

este caso hay posibilidades de desarrollo que re

quieren un intenso trabajo ideológico y poirtico. 
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ENTREVISTA No. 5 ORDENAMIENTO: CDGBFAE

Nos dice: " Es una marcha, llegamos a donde

está la reuni6n ( mitin) llega la policia, acá es

una asamblea, escuchamos a los oradores, están - 

sentados oyendo, es la marcha que hicimos". 

La lámina más importante es la marcha, y - 

aquí donde nos van a disolver los policías, cuan

do íbamos en la marcha nos dísolvi6". 

Tanto las autoridades de Senties ( Regente) 

como de] Unico ( Sindicato FSTSE) les molesta, no

les conviene, yo no entiendo de politica ( Se la- 

menta en forma de pregunta) c6mo iban a hacer a

un lado a Molina" ( Lider Charro de la FSTSE, hoy
diputado). 

Como puede observarse, no hay un ordenamíen
to de tareas, ni secuencia, más bien gran parte

de su relato se basa en sus experiencias persona

les. 

Completemos una aprecíaci6n con información

acerca de nuestros indicadores politicos. La - 

primera pregunta 1) ¿ Qué es un partido?: Son los

que forman el Gobierno, Presidentes, Diputados, 

etc. 2) ¿ Para qué sirve?: Funci6n negativa. 3) 

Son necesarios?: No sabe. 4) ¿ Cuántos conoce?: 

De uno a tres. 5) ¿ Conoce sus programas?: No. - 

6) ¿ Deben los sindicatos pertenecer a partidos?: 

No. 7) ¿ Deben los sindicatos influir en el vo— 

to?: No. 8) ¿ Los sindicatos deben influir para

que sus miembros asistan a concentraciones orga- 

nizadas por los partidos?: No. 9) ¿ Está empadro

nado?: Sr. 10) ¿ Piensa votar?: Sí. 

Respecto a Estado: 1) ¿ Qu¿ es?: Explotador, 

autoritario, represivo y demag6gico. 2) ¿ Quién

lo forma?: Los diferentes organismos oficiales - 
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nales y de grupo, 4) ¿ Para qué sirve?: Para ro_ - 

bar. 5) ¿ Es necesario?: Sr. 6) ¿ Cómo le gusta- 

r Ía pa rt i cípar?: No particí p a r ¡'a . 7) ¿ Cómo le - 

gustaría que fuera?: Justo, patriótico y equíta- 
tívo, 8) ¿ Cómo qué país le gustaría que fuera - 

M¿ x¡ co?: C:: i7,o él mismo, 9) ¿ Cómo qué país no le

gustaría que fuera México?: No sabe, 

Finalmente, respecto a Sindicato: 1) ¿ Para

qué sirve?: Para defender los intereses, dere--- 

chos y ayudar a los trabajadores, 3) ¿ Son nece- 

sarios?: Si. 4) ¿ Cuántos conoce?: Democráticos

y charros. 5) ¿ Cómo le gustaría que fueran?: - 

Que tuvieran funciones sociales y económicas. 6) 
Qué le gustaría hacer en el sindicato?: Formar

parte de] cc- 171té. 7) ¿ Participa en el sindica -- 

to? : S r . 

Su ordenamiento CDGBFAE, como puede obser— 

varse contrasta con nuestro patr6n- guia, se pre- 

sentan diversas situaciones de su participación

en el sindicato y su lucha, no hay conexión, ni

relación entre los eventos. 

Primera observación: No hay claridad organí
zativa, ni secuencia en las tareas; sin embargo, 

al hacer su relato se incluye en los actos que - 

señala; llegamos a donde está la reunión, escu— 

chamos a los oradores, es la marcha que hicimos, 

esto nos señala su participación que se confirma

con la respuesta afirmativa respecto a sindicato, 

La participación espontánea salta a la vís- 

ta, los motivos de su participación no se encuen

tran conectados estrictamente o en un primer mo- 

mento con la claridad organizativa y política - 
que un acto de éstos merece. Los " resortes" de

participación son más simples, mas evidentes. 
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Segunda observación: A pesar de no existir

semejanza respecto al ordenamiento de nuestro pa

tr6n, se manifiestan dos elementos claves en la

represión, la marcha y la concentración y poste- 
r ¡ o rmente sobrev í ene la rep res í6n , esto se p rec i
sa cuando señala que las láminas mas importantes

son: La marcha y aquí donde nos van a disolver - 

los policias cuando íbamos en la marcha, nos di - 

s o 1 v í 6 . 

Tercera observación: Es aquella que se en— 

cuentra contenida en los dos últimos renglones - 

de su relato, se confiesa; yo no entiendo de po- 

litica, pero antes ya habia dícho, tanto a las - 

autorídades de Sentíes ( el Regente de la Ciudad) 

como de] Gnico ( se refiere al sindicato controla

do por los Charros de la FSTSE), les molesta, no

les convíene ( que luchen y que se manifiesten) - 

hecho este razonamiento concluye: Cómo iban a ha

cer a un lado a Molina ( entonces Srio. Gral, deT

Sindicato Uníco, hoy diputado priísta). Su razo

namiento es claro, a pesar de su despolítizacíon, 

percibe la situación claramente, cómo iban a des

conocer a la autoridad de los charros y en este

razonamiento, también se incluye a un represen— 

tante de] Estado al entonces Regente de la Ciu— 

dad Octavío Sentres, Gobierno y lideres charros, 

son un solo organismo, esta connotación puede - 

ser interpretada de esta manera, es claro, que - 

se desconocen y " confunden" al partido con el Go

bíerno, dicho sea de paso " confusión" nada gra— 

tuita ni azarosa, por ejemplo, ¿ Qué es un parti- 

do?: Son los que forman un Gobierno, presidente, 

diputados, su función es negativa, desconoce sus

programas, no sabe si son necesarios, no deben - 

influir, ni inmiscuirse en la vida sindical, es- 

tá empadronado y piensa votar, si desconoce los

programas y no sabe cuál es la función de un par

tido o es negativo, ¿ Por qué píensa votar o para

qué?, son preguntas que saltan a la vista, como
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hemos dicho a lo largo de las entrevistas las ín
coherencias son bastantes, 

Esta dispersidad es a la vez, la unidad en

las entrevistas, que reflejan al fin y al cabo - 

una falta de conciencia clara, una incipiente - 
formaci6n política en el mejor de los casos, y - 
una ausencia total de politizaci6n en los otros. 

Respecto a Estado, se conocen sus expresio- 

nes más evidentes. Autoritario, demag6gico y ex
plotador, aunque difícilmente se le identifique
como estado de una clase, sirve para robar pero

es necesario y finalmente como México no hay dos. 

Respecto a Sindicato: Se mantiene la premi- 
sa fundamental del sindicalismo; la defensa, los
que conoce son Democráticos y Charros, le gusta- 
ría que tuvieran funciones sociales y econ6micas, 

sí participa y le gustaría formar parte de¡ comí

té. 

Creemos como se dice en el análisis de sin- 

dicato que en estos momentos la participaci6n de
los trabajadores en la vida política, ya sea de
sus sindicatos u otras organizaciones, sin una - 

formací6n y una conciencia clara es un paso ade- 

lante, para la formaci6n y desarrollo de una con
ciencia politica progresista y porqué no, revolu— 

cionaría; esto no debe de entenderse como una -- 
reivindícaci6n o culto al espontaneismo, sino co

mo un paso que permita un desarrollo posterior,— 
claro está que esto depende de] trabajo de las - 
organizaciones para con los trabajadores. 

En resumen no hay una claridad organizativa, 
ni política, pero existe una disposici6n y una - 
actitud de lucha que se manifiesta en las expec- 
tativas, en el deseo de participar. En este caso, 

creemos que hay disposici6n y posibilidad de de- 
sarrollo politico. 
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ENTREVISTA No. 6 ORDENAMIENTO: DEBAFCG

Nos dice: " Gente atenta a lo que está ha— - 

blando un orador, escuchan, parece que esperan - 

un aví6n, no sé si es de día o de noche, no en— 

tiendo, desconozco lo que sucede, no asiste por

enfermedad, ataque a personas a diferentes horas

en el dia y la noche, viene la gente a presen --- 

ciar una arenga, la gente escucha a los or3dores, 

lo despíden y lo atacan, aníma en lla lucha, escu

chan lo que pasa''. 

Atacan los que no quieren que haya proseli
tismo, marcha s ignif icatíva, interés de] mitin , 

sin orador, gente dispuesta a oir". 

Es claro que la inconexi6n de eventos está

presente en el relato, no existe coherencia en— 

tre los hechos, se menciona un ataque a personas, 

a diferentes horas de] día ( parece ser que el -- 

tiempo es más importante, que los eventos que su

ceden). Veamos la demás ínformaci6n de la entr1
v í s t a : 1) ¿ Qué es un part ido?: Es una organiza- 

cí6n o grupo de gentes que tiene como fin alcan- 

zar el poder o integrar un gobierno. 2) ¿ Para - 

qué sirve?: Para politizar o favorecer a las ma- 

sas o gentes. 3) ¿ Son necesarios?: Si. 4) ¿ Cuán

tos conoce?: De uno a tres. 5) ¿ Conoce sus pro- 

gramas?: No. 6) ¿ Deben los sindicatos pertene— 

cer a partidos?: No. 7) ¿ Deben los sindícatos - 

influir en el voto de sus miembros?: No. 8) ¿ Los

sindicatos deben influir para que sus miembros - 

asistan a concentraciones que organizan los par- 

tidos?: No. 9) ¿ Está empadronado?: Si. 10) 

Piensa votar?: Si. 

Respecto a Estado la pregunta No. 1) ¿ Qué - 

es?: Es una calamidad. 2) ¿ Quien lo forma?: Gíu

pos de poder, camarillas y élítes. 3) ¿ A quién
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sirve?: A intereses personales y de grupo. 4) - 

Para qué sirve?: Para representar, dirigir y ad
ministrar. 5) ¿ Es necesario?: Sr. 6) ¿ Cómo le

gustaria participar?: Dentro de] propío Gobierno

en diferentes organismos formales. 7) ¿ Cómo le

gustaria que fuera?: Limpío, patriótico y equíta

tivo. 8) ¿ Cómo qué pais le gustaria que fuera 1
México?: Otro país Capitalista ( EE. UU.). 9) ¿ C6

mo qué pais no le gustaria que fuera?: Socialís- 

ta . 

En Sindicato nos dijo: 1) ¿ Qué es?: Organi

zaci6n de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Para

qué sirve?: Para defender los intereses, dere --- 

chos y ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son nece- 

sarios?: Si. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democrá

ticos y Charros. 5) ¿ Cómo le gustaria que fue— 

ran?: Que tuvieran funciones social y económica. 

6) ¿ Qué le gustaría hacer en el sindicato?: For- 

mar parte de] comité. 7) ¿ Participa en el síndi

cato?: No, por incapacidad. 

Su ordenamiento de las láminas DEBAFCG, co- 

mo puede observarse, la lámina G, se coloca en - 

último término, semejante a nuestro patr6n- guía. 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, 

los trabajadores saben que a la movilización so- 

breviene la represión ( Véase la lámina C que re- 

presenta una marcha) . 

Primera observación: No hay claridad organi
zativa, la secuencia de sus relatos son incohe— 

rentes, existen confusiones respecto a los tiem- 

pos como si esto fuera lo más importante, en su

relato, no se incluye en ellos, nos dice: Parece

que espera un avion, no entiendo, desconozco lo

que sucede. 

Respecto a la espera de un avion, ya lo co- 
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mentamos en la entrevista No. 4, las experien--- 

clas de ese tipo son vividas a través de la maní

pulaci6n y el acarreo a manos de] Estado, son la

Burocracia los elementos que utiliza frecuente -- 

mente en los recibimientos de personajes y fun— 
cíonarios extranjeros, esto puede ser la raz6n - 

de la espera. 

Segunda observaci6n: Los personajes de su - 

relato, no son obreros o trabajadores, sino gen- 

te en general, no precisa qué tipo de gente, pe- 

ro parece ser, que es gente " pasiva", cuando nos

dice: Gente atenta, escuchan, parece que esperan, 

la gente presencia una arenga, gente dispuesta a

oír, ciertamente hay acci6n cuando dice la gente

escucha a los oradores, lo despiden y lo atacan, 

anima en la lucha, atacan los que no quieren que

haya proselitismo. Pero es una acci6n confusa, 

incoherente. 

En esta entrevista el partido sirve para po

Htizar a las masas, conoce de uno a tres, desco

noce sus programas, sirve para integrar o alcan- 

zar el poder, al igual que sus demás companeros, 

considera que los sindicatos no deben influir en

el voto, a presionar a sus miembros para que

asistan a concentraciones organizadas por los

partidos, está empadronado y piensa votar y nue- 

vamente surge la pregunta, ¿ Por qué, para qué y

para quién?, asunto que no se preguntan los tra- 

bajadores a la hora de las Elecciones, vota como

sí fuera un ríto tradicional, donde el ciudadano

tiene el derecho de votar, donde se " concretiza" 

la voluntad de un pueblo, donde toma vída la " li

bertad", donde a través de] rito se crean tales

i 1 u si ones . 

Respecto a Estado: Es una calamidad, mas no

un instrumento de clase, ya que lo forman camari

las y élite, que lo ponen a su servicio e inte- 
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reses personales, a pesar de considerar al Esta- 

do como tal, es necesario. ( Si el Estado no ~ 

existiera, quién nos adminístraría y representa- 

ría; éste parece ser el razonamiento más genera- 

lizado de los trabajadores). 

En esta entrevista también, le gustaría par

ticipar en el Gobierno siendo éste justo, limpio

y patriótico, el problema de la corrupci6n, se - 

plantea en los hombres y nunca en las estructu— 

ras que lo condicionan. El sentido común articu

lado en la ideologia dominante es un medio peda- 

g6gico de aprehensión de] mundo, que los Capita - 

1 istas quieren. Le gustarta que México fuera co
mo otro país Capitalista pero desarrollado, 

Cuál es el criterio de su elección, en base a

qué está fundado? Las interpretaciones pueden

ser bastantes, pero lo cierto es que no hay cri- 
terios, al menos manifiestos que permitan funda- 

mentar una elección en base a un juicio objetivo. 

Finalmente, el sindicato es percibido, como

una organización de defensa de los intereses eco
nómicos, le gustaría participar en el comité, es

tablece diferencias entre los sindicatos: Cha--- 

rros e independientes, aunque en la práctica no

puede participar por incapacidad ( enfermedad), - 

como puede observarse se mantiene la Irnea econo
micista de defensa, donde no se identifican los

intereses generales de los trabajadores, donde - 

se pide participación y no se atenta contra el - 
s i s tema . 

En resumen, no hay claridad política, ni or

ganizativa, esto unido a la falta de participa— 

ci6n, limita las posibilidades de un desarrollo
politico. 
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ENTREVISTA No. 7 ORDENAMIENTO: ABUDEG

Inicia su relato diciendo: '' Ante un proble- 

ma que se suscitó, hay personas que tratan de or

ganizar, de dialogar, ya sea en un Auditorio.... 

que no es aceptado por la parte Gobernante, no - 

queda más que la protesta pública, el conglomera

do a una manifestación, luego viene la represion

en contra de la expresión de las ideas, por da— 

ños a un cierto derecho". 

Y la última lámina ( G), " es el resultado". 

La lámina más importante, es la primera, - 

refleja personas interesadas... luchar por lo - 

que se quiere, la libertad es la responsabilidad

de nuestros propios actos, no confundir libertad

con libertinaje. Las gráficas dentro de la li— 

bertad". 

Hay cierta semejanza con respecto al patrón

guia, aqui como en la entrevista No. 1, también

se parte de un problema que concluye en repre--- 

si6n aunque la diferencia entre ésta y la príme- 

ra, radica en una mejor organizaci6n y desarro— 
lo de tareas. 

Completemos una interpretación más amplía - 

consultando las respuestas de nuestra entrevista: 

1) ¿ Qu¿ es un partido?: Una organización o grupo

de gentes que tienen como fin alcanzar el poder

o integrar un Gobierno. 2) ¿ Para qué sirve?: Pa

ra velar por los intereses institucionales, 3«T
Son necesarios?: No sabe. 4) ¿ Cuántos conoce?: 

De cuatro a seis. 5) ¿ Conoce sus programas?: No. 

6) ¿ Deben los sindicatos pertenecer a partidos?: 

No. 7) ¿ Deben los sindicatos influir para que - 

sus miembros voten?: No. 8) ¿ Los sindicatos de- 

ben influir para que sus miembros asistan a con- 

centracíones que organizan los partidos?: No. 9) 
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Está empadronado?: Sí. 10) ¿ Piensa votar?: No, 

Respecto a Estado: 1) ¿ Qué es?: Es una cala

midad. 2) ¿ Qui¿ n lo forma?: Los diferentes org!_ 
nismos oficiales formales. 3) ¿ A quién sirve?: 

Al capital extranjero. 4) ¿ Para qué sirve?: Fun

ciones de representación, dirección y administra
ci6n. 5) ¿ Es necesario?: Si,, 6) ¿ Cómo le gusta

ria participar?: Entre el propio Gobierno en di7_ 

ferentes organismos formales. 7) ¿ Cómo le gusta

ria que fuera?: Patriótico, limpio y justiciero. 
8) ¿ C6mo qué pais le gustaria que fuera México?: 

No sabe. 9) ¿ Cómo qué pais no le gustaría?: No

sabe. 

Finalmente en Sindicato: 1) ¿ Qué es?: Orga- 

nizaci6n de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Pa

ra qué sirve?: Para defender los intereses, dere, 

chos y ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son nece- 

sarios?: Si. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democrá

ticos y Charros. 5) ¿ Cómo le gustaria que fue— 

ran?: Que tuvieran funciones sociales y econ6mi- 

cas. 6) ¿ Qué le gustaria hacer en el sindicato?: 

Ser parte de la base, 7) ¿ Participa en el sindi

cato? : S 1 . 

El ordenamiento de las láminas es el si ---- 

quiente: ABCFDEG, como puede observarse, nueva— 

mente la lámina ( G), es colocada en último térmi

no junto a ésta, se encuentran las tres primeras

láminas que dan un total de cuatro semejantes a

nuestro patr6n- guia. 

Primera observación: Esto refleja un cierto

grado de conocimiento en la organización de las

tareas, aunque no necesariamente ilustra una cla

ridad política. 

Se parte de un problema donde hay personas
interesadas de resolverlo, esto no lo aceptan - 
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los Gobernantes, el problema crece y no queda - 

más que la protesta pública; una manifestací6n, 

a esto sobreviene la represi6n en contra de la - 

expresi6n de las ideas. Hasta aqui puede decir- 

se que las tareas llevan una secuencia. 

La represi6n diriamos nosotros no se limita

únicamente a la expresi6n de las ideas, sino -- 

principalmente a la acci6n y movilizaci6n de los

trabajadores que disienten o que mantienen una - 

independencia respecto al Estado. 

Segunda observaci6n: Aunque nuestro entre— 

vistado, habla de personas y no de obreros o tra
bajadores, se da cuenta que la parte Gobernante

no acepta, que los problemas crecen, propiciando

la represi6n, como única salida. La historia de

nuestro pais está llena de este tipo de ejemplos, 

donde los que siempre triunfan son los Gobernan- 

tes, los dominantes, los poderosos, aunque difi- 

cilmente se analiza el porqué son derrotados los

movimientos, para la gran mayorra de nuestros - 

trabajadores despolitizados, estos aspectos care

cen de significaci6n o importancia, el hecho ev_1
dente ( represi6n, derrota), satisface su posible

cuestionamiento, ante la acciol, la represi6n y

derrota son asociados. 

Como se ha observado en los casos anterio— 

res, no hay acci6n alternativa a la represí6n, - 

más que la desilusi6n, la " conformidad", la apa- 

tia y en algunos casos la desesperacion con gra- 

ves consecuencias. Claro está que éste no es el

caso de esta entrevista, ya que mantiene una ac- 

títud de lucha, por lo que se quiere ( aunque no

aclara qué, de aqur que esto queda a la interpre

taci6n y a la " voluntad" de cada quien, quiza se

entiende mejor con sus últimas frases); la líber

tad es la responsabilidad de nuestros propios ac

tos, no confundir libertad con libertinaje, las
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gráficas dentro de la libertad, esto es, si uno

es responsable de sus actos, es líbre, y por ' lo

tanto la libertad exíste en la responsabilidad, 

asi vemos que su expresíón de lucha por lo que - 

se quíere pierde ríqueza, al no ser concretizada, 

ya que permite entenderla como un deseo vo) unta- 

rista y personal. 

Al partido se le consídera como un ínstru— 

mento para alcanzar el poder, vela por las ínsti

tuciones, no sabe si es necesario, desconoce sus

programas, no acepta la particípací6n e íntromi- 

si6n de los partidos en la vida de los sindica -- 

tos, a estas alturas, ya es comprensible el por- 

qué,, en este último punto, todos los trabajado -- 

res salvo una excepción responde negativamente a

estas preguntas, está empadronado y piensa no vo

tar, luego entonces para qué empadronarse, la ex

plicaci6n quizá sea para evitar problemas lega— 

les o administrativos. 

Respecto a Estado, lo considera una calamí- 

dad, formado por organismos ofici-ales formales, 

o sea tal como apare--,-: a la vista de muchos en— 

trevistados, también se le asignan funciones de

representación, dirección y administración, le

gustaría participar en el Gobierno en diferentes

organismos ofíciales, le gustaría que fuera Hm - 

pío, patri¿Stíco y justiciero, nos damos cuenta - 

que no hay una percepci6n clasista del Estado, - 

por lo tanto la responsabilidad y los actos de] 

mismo recaen sobre los hombres, esto es los hom- 

bres son los que fallan mas no las instituciones, 

a través de este razonamiento se niegan las con- 

tradicciones de] sistema. 

Finalmente, en lo que respecta a sindicato, 

es la instancia organizativa mejor conocída, la

más coherente en los trabajadores; organismos de

defensa, necesarios, distingue entre los Charros
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e Independientes, respecto a sus expectativas, - 

le gustaría que tuvieran funciones sociales y - 

econ6micas, no tiene aspiraciones de ]¡ der. 

Nuevamente es la defensa, la guía sindical

y no el desafío o enfrentamiento, de aquí que el

interés sea inmediato y las funciones meramente

económicas, al no ver más allá de esto, los tra- 

bajadores condenan a sus sindicatos a una práctí

ca que satisface a los dirigentes Charros y al

propio Estado. 

En resumen, consideramos que hay claridad - 

organízativa y disponibilidad a la participací6n, 

aunque su percepci6n politica presenta ímpreci— 

siones fundamentales que entorpecen un desarro-- 

lo politíco más avanzado. 



180

ENTREVISTA No. 8 ORDENAMIENTO: CDFBEAG

Nos dice: " Un principio de lucha, cuando co

mienzan los trabajadores a unirse, una pequena - 

marcha, como manífestaci6n de algún acto violen- 

to que pudo—. por Dependencia'' ( está relatando

y describiendo las láminas). 

Pongamos por caso nuestra lucha, vinieron - 

los Halcones, Policias y golpearon a los compane

ros y se manífest6 el repudio a ciertas autorída

des. Estamos en pleno mitin, pongamos el caso - 

de nosotros, están cuatro mil quinientos trabaja

dores interviniendo en un mitin que tenia por oU

jeto salir avante en nuestra lucha contra los - 

Charros, autoridades y contra el Gobierno". 

Están como protestando, parece que están - 

en plena protesta, están comentando algún acto - 

que acaban de llevar a cabo, y de] cual obtuvíe- 

ron un triunfo, pueden ser compañeros de alguna

secci6n sindical". 

Como puede observarse, no se precisa una se

cuencia en la organizaci6n; sin embargo, se men- 

cionan formas objetivas de acci6n a la represi6n, 

por parte de los trabajadores. 

La informaci6n de nuestros indicadores es - 

la siguiente. 1) ¿ Qué es un partido?: Son los - 

que forman un Gobierno, presidentes, diputados, 

2) ¿ Para qué sirve?: ¡ Para ascender en los pues- 

tos Gubernamentales! 3) ¿ Son necesarios?: Sí. - 

4) ¿ Cuántos conoce?: De cuatro a seis. 5) ¿ Cono

ce sus programas?: No, 6) ¿ Deben los sindicato—s

pertenecer a partidos?: No. 7) ¿ Deben los sindi

catos influir para que voten sus miembros?: No, 

8) ¿ Los sindicatos deben influir para que sus - 

miembros asistan a concentraciones que organizan

los partidos?: No. 9) ¿ Está empadronado?: Si. - 
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10) ¿ Piensa votar?: Sí. 

Respecto a Estado nos dice: 1) ¿ Qué es?. - 

El que tiene diferentes relaciones legales, admí

nístratívas y de representací6n. 2) ¿ Quién lo - 

forma?: Los diferentes organismos oficiales for- 

males. 3) ¿ A quién sirve?: Al pueblo. 4) ¿ Para

qué sirve?: Para robar. 5) ¿ Es necesario?: Si. 

6) ¿ C6mo le gustaria participar?: Dentro de] pro

pio Gobierno en diferentes organismos formales. 

7) ¿ C6mo le gustaria que fuera?: Democrático y - 
popular al servicio de] pueblo y contra el capi- 

tal extranjero. 8) ¿ Como qué pais le gustaria - 

que fuera México?: Como el mismo. 9) ¿ Como qué

país no le gustaria que fuera?: En crisis, gue— 

rra o represi6n. 

Finalmente Sindicato: 1) ¿ Qué es?: Conjun- 

to de personas que dirigen una misma acci6n. 2) 

Para qué sirve?: Para defender los intereses, - 

derechos y ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son - 

necesarios?: Sí. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?: De- 

mocrátícos y Charros. 5) ¿ C6mo le gustaria que

fueran?: Democráticos e Independientes. 6) ¿ Qué

le gustaría hacer en el sindicato?: Parte del co

m 7) ¿ Participa en el sindicato?: Si. 

El ordenamiento es el siguiente: CDF13EAG, - 

tiene más diferencias que semejanzas respecto al

patr6n- guía, la lámina G, se mantiene en último

t é r m í n o . 

Nos dice: se parte de un principio de lucha, 

aunque no se menciona cuál, comienzan los traba- 

jadores a unirse de aquí pasa a describir una ma

nifestaci6n, después un acto violento. 

Primera observací6n: No hay un relato siste

mático ni organizado, por lo que creemos que no

hay una claridad organ izat ¡va . 
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En el siguiente renglón se inicia un relato

más concreto, donde nos dice: Pongamos el caso - 

de nuestra lucha, vinieron los Halcones, poli--- 

cias y golpearon a los compañeros y se manifesté, 

el repudio a ciertas autoridades, 

Selltiz, nos señala que una de las ventajas

de las láminas proyectívas es aquella que pe! -mí - 

te expresar experiencias personales, sin que ne- 

cesaríamente uno se las pregunte, 

Continúa su relato, estamos en pleno mitin, 

pongamos el caso de nosotros, están cuatro mil - 

quinientos trabajadores intervinieron en un mí— 

tin, que tenia por objeto salir avante en nues— 

tra lucha contra los Charros, Autoridades y Go— 

b ¡ e rno , 

Segunda observación: Como lo expresamos en

el análisis de! grupo, y en el tema referido a - 

sindicatos, para muchos trabajadores en este ca- 

so la mayoría, esta lucha sindical fue su primer

contacto con una actividad política, fue el des- 

pertar a una realidad " oculta% fue la desílu--- 

si6n de una autorídad- Gobierno, que respetaban, 

de aquí que algunos trabajadores se expresen es- 

trictamente a nivel de sus experiencias sindíca- 

les personales , 

No se menciona en este caso, otro movímien- 

to, no se vislumbra una idea general, no se lo— 

gra entender el acto de represi6n como forma de

ser de] Estado, ni mucho menos sus causas. 

Se ven hechos aislados, trabajadores por - 

aqui, por allá, represí6n por diferentes partes, 

etc., etc,, el nivel de conciencia escasamente - 
se- puede comparar a lo que Gamsci llama nivel de

conciencia economícísta. 



183

En el párrafo siguiente de] relato, se ex— 

presa una mezcla de formas de manipulación sindí

cal por parte de las autoridades. 

Este conocimiento nos permite inferir cíer- 

to contacto de nuestro entrevistado con dichos - 
manejos. 

Finalmente nos dice: Es una represión con— 

tra los trabajadores, repres i6n f ís í ca muy palpa

ble ( se refiere a la lámina G), su objeto seria

calmar a cierto número de trabajadores que po—- 

dían pedir aumento de salario, alguna huelga, el

Gobierno piensa que así los puede calmar, pero - 

los trabajadores se encendieron más. 

Tercera observación: Aqur nuevamente nos da

mos cuenta de la asociación que se establece en- 

tre organización, movilización y represión, la - 

una precede a la otra, aunque ahora se presenta

debido a una causa más concreta; aumento de sala

rios. La función económica en el sindicalismo - 

es quizá la causa más importante, no se menciona

reivíndicaciones sociales ni mucho menos políti- 

cos . 

Es claro para nosotros que a base de repre- 

sí6n no se eliminan los problemas políticos, aun

que ciertamente se les puede controlar, 

Nos dice: El Gobierno piensa que así los - 

puede calmar ( penbar acerca de las formas de con

trol de] otro en este caso, Charros, Gobierno) - 

es ya, importante. Creemos que el darse cuenta

de los otros es fundamental en la acción políti- 

ca. Para nuestro entrevistado el Gobierno es el

que tiene diferentes relaciones legales, adminís

trativas e influencia en el pueblo, obviamente - 

lo forman organismos formales ( Instituciones más

que una clase) sirve al pueblo ¿ En qué?: para ro
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bar, además es necesario, Sr particípari*a en el
Gobierno, le gustaria que México fuera como Méxi
co ( o sea puede entenderse, como es), no le gus- 
taria que fuera un país en crisis, guerra o re— 

presión. Es importante hacer la siguiente obser

vación: Para ciertos trabajadores no ligados a

la producci6n de bienes materiales, las crisis

económicas, las represíones sistemáticas son ya

casi algo natural de] sistema, se considera cri- 

s una guerra, catástrofe o un estado de sitio, 

lo otro: Miseria, hambre, desnutrición y demás - 
ya es cosa cotídiana a lo que la gente se acos— 

tumbra, 

Respecto a partido nos dice: Son los que - 
forman un Gobierno, Presidentes, Diputados, etc, 

sirve para ascender en los puestos Gubernamenta- 

les, son necesarios, conoce los nombres de cua— 
tro o seis, ignora sus programas, no está de

acuerdo en que los partidos intervengan en los
sindicatos, está empadronado y piensa votar, las
preguntas que uno se hace en base a esta informa
ci6n vertida son las mismas. 

Una conclusi6n que se antoja pertinente en

base a toda esta falta de informaci6n politica, 
es aquella que se encuentra relacionada con el - 

control de sus organizaciones y por consiguiente
bajo el dominio de la influencia de la ideología

dominante, 

Finalmente, respecto a sindicato área más - 
cercana a su práctica politica encontramos más - 

correctamente expresados los intereses de defen- 

sa de derechos, son necesarios, distingue entre
charros e independientes, participa y le gusta— 

ria formar parte de) comité. 

En resumen, como lo expresa el último ren— 

glón de la entrevista, hay disposici6n y confían
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za en su ' lucha, aunque los atributos esenciales

de esa lucha están todavra lejos de su concien— 

c i a . 

Creemos que hay posibilidades de un desarro

Illo politico. 
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ENTREVISTA No. 9 ORDENAMIENTO: ADFBEGC

Nos dice: " Creo que es un movimiento de tra

bajadores, la primera imagino que son líderes d—e

ellos, se hace el planteamiento donde se inicía
la lucha, la segunda es un acto masivo donde es- 
tán diversos sectores: Obrero, Campesino y Estu- 
d iant i 1 . 

La tercera más o menos igual. La cuarta me

imagino que están en un local cerrado donde están

haciendo un análisis de la lucha que han llevado

a cabo. El quinto es donde ya están sentados en

espera de alguna comision que se está entrevis-- 
tando con ciertas autocidades, esperan a sus lf- 
deres, la otra es la represi6n que sigue por par

te de] Gobierno". 

Su ordenamiento es contrastante respecto a

nuestro patr6n- guia, la primera lámina es la Gni
ca semejante, se parte de un movimiento de traba

jadores encabezados por sus líderes. Echemos - 

una mirada a las respuestas de nuestros indicado

res . 

1) ¿ Qué es un partido?: Organizaci6n o gru- 
po de gentes que tienen como fin alcanzar el po- 

der o i ntegra r un Gob ¡ e rno . 2) ¿ Para qué sirve?: 

Pa ra f avorecer a 1 os Cap i ta 1 i s tas . 3) ¿ Son nece
sarios?: Si. 4) ¿ Cuántos conoce?: De cuatro a - 
seis, 5) ¿ Conoce sus programas?: No. 6) ¿ Deben

los sindicatos pertenecer a partidos?: No. 7) 
Deben los sindicatos influir para que voten sus

miembros?: No. 8) ¿ Deben los sindicatos influir

para que sus miembros asistan a concentraciones

organizadas por los partidos?: No. 9) ¿ Está em- 

padronado?: Si. 10) ¿ Piensa votar?: Sí. 

Respecto a Gobierno nos dice: 1) ¿ Qué es?: 
El que tiene diferentes relaciones formales de - 
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representací6n, administrativas e influencia en

el pueblo. 2) ¿ Quién lo forma?: Grupos de poder, 

camaríllas y élites. 3) ¿ A quién sirve?: Al ca- 

pital extranjero, 4) ¿ Para qué sirve?: Para di- 

rigir y organizar. 5) ¿ Es necesario?: Sí. 6) - 

Cómo le gustarra participar?: A favor del pue— 

blo y como parte de él. 7) ¿ Cómo le gustaria - 

que fuera?: Democrático ' popular al servicio del

pueblo y contra el capital extranjero. 8) ¿ Cómo

le gustaría que fuera México?: Como el mismo. 9) 

Como qué pais no le gustaría que fuera México?: 

Como otro Capitalista. 

Respecto a Sindicato: 1) ¿ Qué es?: Organi- 

zaci6n de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Para

qué sirve?: Para defender intereses y derechos - 
de los trabajadores. 3) ¿ Son necesarios?: Si. - 

4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democráticos y Cha--- 
rros, 5) ¿ Cómo le gustaria que fueran?: Que tu- 

vieran funciones sociales y económicas. 6) ¿ Qué

le gustaria hacer en el sindicato?: Formar parte

de] comité. 7) ¿ Participa en el sindicato?: Si. 

Anotábamos que su ordenación era contrastan

te, esto evidencía ausencia de claridad organiza
t í va , Aunque se parte de un núcleo - lideres- - 

que dirigen a los trabajadores, éstos son los - 

que hacen planteamientos para iniciar la lucha, 

Primera observación: Hasta aquí creemos que

se expresa la idea central de la primera lámína; 

un germen de inquietud, un ínicio de organiza --- 

c í 6 n . 

Segunda observación: Posteriormente se ]¡ mi

ta a describir cada una de las láminas, pero a - 

diferencia de sus demás compañeros introduce nue

vos elementos que permiten inferir, mayor conoci

miento y participación, cuando nos dice; es un - 

acto masivo donde están diversos sectores: Obre- 
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ro- Campesíno- Estudíantí], el síguíente argumento

importante es el que se refíere a la evaluación

o balance hecha de] movimiento llevado a cabo, - 

quienes realizan esta activídad generalmente son

los trabajadores más interesados y sus líderes, 

Tercera observación: En estas respuestas y

las siguientes, podemos darnos cuenta que este - 

trabajador es uno de los que tiene una visión - 

más amplia de la actividad sindical. En la quin

ta lámina están sentados en espera de una comí— 

sí6n que les informe de alguna negociación con - 

las autoridades. 

Esperan a sus lideres, en la penúltima lámi

na la represión por parte del Gobierno a cual— 7

quier mitin, aqui nuevamente se menciona otro - 

elemento, que ejerce represión; la patronal, jun

to a Gobierno connota asociación, unidad; nos di

ce les afecta en el sentido politico. 

Lo toman como rebeldia en contra de ellos, 

y finalmente dice, la última ( se refiere a la lá

mina que representa una manifestación), es un ac

to de protesta silenciosa contra los actos repre

sivos, silenciosa para no provocar otra repre--- 

sí6n, este argumento nos permite inferior parti- 

cípaci6n estudian: H, ya que nosotros sepamos de

manifestacíón semejante; silenciosa, solamente - 

la estudiantil en 1968, esta pregunta, particu— 

larmente no se hizo, pero se infiere a partir de

la información socioeconómíca, que indica estu— 

dios profesionales, a nivel Universitario por - 

esas fechas. 

Otro argumento que nos permite confirmar su

mayor participación, es el que nos indica su ac- 

tividad en el comité depuesto de] cual formaba - 

p a r t e . 
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Pa a este entrevistado es en la Unidad de - 

fuerzas donde se le p— ade demostrar al Estado o

patrón lo que se p— rsígue. 

Finalmente nos dice; todo es un proceso de

lucha que tiene varias etapas. 

Es la excepción más notable, que supo tocar

aunque de manera desordenada el tema de la orga- 

nizaci6n y el enfrentamiento con el Estado, qui- 

zá la explicación de esta falta de organización

radica en la comisión que tenia a su cargo den— 

tro de] comité ejecutivo ( Secretario de Depor--- 

tes), la cual lo mantenia " desconectado" de algu

na manera con la organización politica propiamen

te d i cha . 

Esto lo podemos ilustrar también, si revisa

mos sus respuestas a Partido, Sindicato y Gobie_L
n o . 

Por ejemplo: desconoce los programas de los

seis partidos que nos mencionó, está empadronado

y piensa votar, ¿ Por quién?. Como lo hemos men- 

cionado, el PCM , jo" sín registro y de he
cho las posibilidades de triunfo electoral c. - ta - 

ban canceladas, este argumento aunque a discu— 
sí6n por algunos, creemos que sigue siendo váli- 

do, entonces la pregunta vuelve a surgir ¿ Por -- 

qué y por quién votar? 

Respecto al Gobierno, no se le percibe como

clase, sino como camarilla o grupo de presión, - 
ésta quizá sea la precisión más importante que - 

deban tener presente los trabajadores. 

Respecto a sindicato, su elemento sigue la

línea democrática y de independencia, aunque se

limita a aspectos económicos y de defensa. 
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En resumen, no hay claridad organízatíva, - 
pero se perciben algunos elementos polTitícos pa- 

ra la acci6n, creemos que las posibilídades de - 

desarrollo politíco se pueden dar más fácilmente

que en otros de sus compañeros. 
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ENTREVISTA No. 10 ORDENAMIENTO: EFCGDBA

Nos dice: " Fue cuando fuimos a la Plaza de

la República, con actitud de espera. Después - 

llegamos, aunque no veo ninguna relací6n, ésta - 

ha de ser alguna manífestací6n de Provincia", 

Una manifestací6n contra el Charrísmo, só- 

lo me puedo imaginar lo que a nosotros nos ha pa

sado. Antes no sabía lo importante que podia - 

ser la uní6n, 

Yo imagino que es una de las manífestacio— 

nes o mitines de los compañeros Electricistas- - 

Esta parece una asamblea, aunque yo nunca he es- 

tado en una, para exponer los problemas sind íca- 

les contra el Charrismo". 

La más importante, el conjunto mayor en ac

títud de uni6n. Con el símbolo de] Comunismo, - 

levantar el puño", 

Por la forma de ser de Manuel, nos hemos - 

unido, por su legalídad"- 

Su ordenamiento es contrastante respecto c, 

nuestro patr6n- guía, gran parte de su comentaric 

es en base a su experiencia, pero veámos cuáles

son sus respuestas a los índícadores polítícos, 

Respecto a partido: 1) ¿ Qué es?: Es una or- 

ganizaci6n o grupo de gentes que tiene como fín
alcanzar el poder o integrar un Gobierno. 2) ¿ Pa

ra qué sirve?.- Para formar las instituciones. 3T

Son necesarios?: Si. 4) ¿ Cu<:intos conoce?: De - 

cuatro a seis. 5) ¿ Conoce sus programas?: No, - 

6) ¿ Deben los sindicatos pertenecer a partidos? - 

No. 7) ¿ Deben los síndícatos influir para que - 

voten sus miembros?: No. 8) ¿ Los sindicatos de- 

ben influir para que sus miembros asistan a con- 
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centraciones que organizan los partidos?: No. 9) 
Está empadronado?: Si. 10) ¿ Piensa votar?: No. 

Respecto a Estado: 1) ¿ Qué es?: Es autori- 
tario, represivo y demag6gíco, 2) ¿ Quién lo for
ma?: Los diferentes organismos oficiales forma— 
les, 3) ¿ A quién sirve?: A intereses personales

y de grupo. 4) ¿ Para qué sírve?: Para funciones
de representación, dirección y organización. 5) 

Es necesario?: Sí. 6) ¿ Cómo le gustaria parti- 
cipar?: Como parte integrante de] pueblo y a fa- 
vor de] pueblo. 7) ¿ Cómo le gustaria que fuera?: 

Democrático popular al servicio de] pueblo. 8) 
Como qué pais le gustaria que fuera México?: Co

mo el mismo. 9) ¿ Como qué pais no le gustaria
que fuera?: Como un pa7s Socialista. 

En sindicatos: 1) ¿ Qué es?: Organizaci6n
de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Para qué
sirve?: No sirve. 3) ¿ Son necesarios?: Sí. 4) 

Cuántos tipos conoce?: Democráticos y Charros. 

5) ¿ Cómo le gustaria que fueran?: Democráticos e
Independientes, 6) ¿ Qué le gustaría hacer en el
Sindicato?: Formar parte de la base. 7) ¿ Parti- 
cipa en el sindicato?: Si. 

El contraste respecto al patr6n- guia, es - 

muy claro, EFCGDBA. 

Primera observación: No logra organizar las
tareas, como lo confíesa en la entrevista; no ve

ninguna relación. 

Inicia su relato, con una experiencia, fui- 
mos a la Plaza de la República, con actitud de - 
espera, después salta a una descripción de las - 
láminas, sin haber concluido su relato inicial, 
ésta ha de ser alguna manifestación contra el - 
Charrismo, sólo me puedo imaginar lo que a noso- 

tros nos ha pasado, antes no sabía lo importante
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que podia ser la unión. Es para nosotros claro

estas experiencias de participación, son las pr_!_ 

meras para muchos de los trabajadores, que les - 

permitieron ver un poco de adelante, de su sítua

ci6n, de tratar de entender las causas de otros

movimientos, cuando nos dice; yo me imagino que

es una de las manifestaciones o mitines de los - 

compañeros Electricistas, su recién iniciada par

tícipací6n sindical, se conforma aún más, cuando

nos dice: Esta parece una asamblea, aunque yo - 

nunca he estado en una. 

Posteriormente expresa que la lámina más ¡ m

portante es aquella donde se encuentra el conjun

to mayor en actitud de unión. 

Finalmente comenta que debido a la legal¡ -- 

dad de Manuel ( Lider depuesto por los Charros), 

es que se han unido. 

Segunda observación: Como puede darse cuen- 

ta el lector, los contenidos politicos son pocos, 

no logra descubrir los pasos que conllevan a una

organización, según sus comentarios; se unen por

la legalidad de su líder, no menciona una idea - 

politíca o un vago principio, como puede verse - 

se personifica la actividad sindical en el líder

mas no en un proyecto, este proceso se debe en - 

gran medida a la falta de formación politica, a

la ausencia total de una vida sindical democrát - í

ca, esto como lo hemos visto anteriormente, gene

ra dependencia hacia el líder fomentando la des- 

polítizaci6n. 

Respecto a nuestros indicadores, encontra-- 

mos ciertas iegu-1- aridades, que van confirmando - 

algunas ideas que se encuentran dispersas en las

entrevistas, la asociación de] partido y el Go~- 

bíerno, al preguntarle ¿ para qué sirve el parti- 

do?: pues para formar las Instituciones, son ne- 
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cesarios, desconoce sus programas, los partidos

no deben influir en el voto, ni inmiscuirse en

la vida de los sindicatos- Estas prácticas de) 

partido oficial son de las más frecuentes en el

sindicalismo estata), de aquí, la negativa de

los trabajadores a esas preguntas ( P. 243). 

Su respuesta respecto al voto al menos es

coherente. 

Respecto al Estado, se expresan las caracte

risticas más acusadas: explotador, represivo y - 

demag6gico, aunque sirve a intereses personales, 

y no a una clase, nuevamente se personifican las

formas de gobernar, los hechos políticos en las

actitudes de los hombres, se abstrae el sistema

como tal, El Estado es necesario para organizar

y dirigir, le gustaria participar como un miem— 

bro de] pueblo, le gustaria que fuera Democráti- 

co y popular, aunque a México, no lo cambia por

otro pais, mucho menos un Socialista, este tipo

de respuesta nos permite inferir la asimilaci6n

de un mensaje muy difundido por la ideologia do- 

mínante; el Socialismo excluye la Democracia, pa

rece ser que esta connotaci6n es la más fuerte - 

respecto al Socialismo, a falta de argumentos - 

más s6lidos, resultando de esto un funciona] pre

j u i C i 0 . 

Respecto a sindicato, se manifiesta la li— 

nea Democrática de defensa, aunque no sirve ( co- 

mo en la actualidad se encuentra, creemos que és

te es el sentir de la respuesta), pero son nece_- 

sa r ¡ os. 

Ciertamente los sindicatos bajo el control

oficial en la práctica no son útiles para garan- 

tizar ni siquiera los intereses más inmediatos - 

de los trabajadores: Los econ6micos, participa - 

en el sindicato, no tiene aspiraciones de Uder. 
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En resumen, creemos que no hay claridad po- 

litica, ni organízatíva, aunque si una dísposi— 

ci<5n a la participací6n, que nos permite indicar

posibilidades de desarrollo politíco. 



ENTREVISTA No. 11 ORDENAMIENTO: EBFACGD

Inicia su relato así: " La gente está tran— 

quila y no tiene níngun problema, después se reu

nen para discutir algún problema, llegan a la - 

conclusión que se tiene que hacer una marcha, - 

donde son reprimidos por la policía y su meta es
una reunión ( la lámina C y la F las más importan

tes), porque en el problema que tuvimos, hicimo—s

una marcha para ver al Presidente ( lámina C), y
la lámina F representa a los mítines. Nuestro - 

lider nos daría a conocer por lo que se fuera a

1 uch a r" . 

En la lámina cinco, no necesariamente nos - 

recibieron, porque movilizaron al cuerpo policia

co. 

Mas la resolución de los problemas depende

ya sea de los trabajadores o de las autoridades, 

y es que respeten los derechos y que la voluntad

no sea pisoteada. Es lo que el Pueblo Mexicano

debe empezar a hacer y exigir sus derechos no co

mo un favor. En esta entrevista, tambien se par

te de un problema, que suponemos es importante, 

ya que amerita una manifestación pública". 

Pasemos a revisar la información de nues --- 

tros indicadores: 1) ¿ Qué es un partido?: Es - 

una organización o grupo de gentes que tiene co- 

mo un fin alcanzar el poder o integrar un Gobier

no. 2) ¿ Para qué sirve?: Funciones positiva y

negativa. 3) ¿ Son necesarios?: No sabe. 4) --- 

Cuántos conoce?: De cuatro a seis. 5) ¿ Conoce

sus programas?: No. 6) ¿ Deben los sindicatos

pertenecer a partidos?: No. 7) ¿ Deben los sindi

catos influir para que voten sus miembros?: No. 

8) ¿ Los sindicatos deben influir para que sus

miembros asistan a concentraciones organizadas

por los partidos?: No. 9) ¿ Está empadronado?: 
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Si. 10) ¿ Piensa votar?: S' i. 

Respecto a Estado encontramos: 1) ¿ Qué es?: 

El que tiene diferentes relaciones legales y ad- 

ministrativas e influencias en el pueblo. 2) - 

Quién lo forma?: El pueblo. 3) ¿ A quién sirve?: 

A los ricos. 4) ¿ Para qué sirve?: Para los ri— 

cos. 5) ¿ Es necesario?: Sr. 6) ¿ C6mo le gusta- 

ría participar?: Como parte integrante del pue— 

blo y a favor de] pueblo. 7) ¿ C6mo le gustaría

que fuera?: Democrático, popular al servicio de] 

pueblo contra el capital extranjero. 8) ¿ Como - 

qué país le gustaría que fuera México?: Como un

País Socialista. 9) ¿ Como qu¿ país no le gusta~ 

ría que fuera México?: Como un pars Capitalista. 

El sindicato: 1) ¿ Qué es?: Organizaci6n de

defensa de' los trabajadores. 2) ¿ Para qu¿ sir— 

ve?: Para defender los intereses, derechos y ayu
7- 

dar a los trabajadores. 3) ¿ Son necesarios?: Si. 

4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democráticos y Cha --- 

rros. 5) ¿ C6mo le gustaría que fuera?: Democrá- 

tico e independiente. 6) ¿ Qué le gustaría hacer

eri e'; sindicato?: Formar parte de la base, 7) - 
Participa en el sindicato?: Si. 

Las diferencias de su ordenamiento son bas- 

tantes respecto al patr6n- guía, n6tese que la - 

Lámina G) se coloca en penúltimo lugar y le an- 

tecede la lámina C ( ésta representa una marcha). 

A la movilizaci6n, acecha la represi6n. 

Primera observaci6n: En esta entrevista hay
un intento de organizaci6n de tareas, se parte - 

de un problema y se llega a la conclusi6n que - 

hay que manifestarse, el siguiente argumento que

precede a la manifestaci6n es la represi6n por - 

parte de la policía. 

Posteriormente continúa su relato; el argu- 
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mento ( de todas las láminas), sí se tratará de - 
trabajadores serían las condiciones en que se en
cuentran ellos, ya sea en contra de los patrone—s
o el sindicato, también aquí la idea central se

localiza en contra de los patrones o en un pro— 

blema al interior del sindicato. 

Segunda observaci6n: También se connota que

estos problemas no nada más son de trabajadores, 

esto implica conocimiento de movímientos de otro
tipo; de colonos, estudiantiles, etc., claro es- 

tá, como él lo señala no seria por las relacío— 

nes de trabajo, ni de tipo sindical. 

Hasta aquí el relato es impersonal, conti— 

núa diciendo, las láminas cinco y tres ( C, F) - 

las más ímportantes , porque en el problema que - 

tuvimos hicimos una marcha ( se incluye en los ac
tos), para ver al Presidente y no necesariament—e
nos recibieron, porque movilizaron al cuerpo po- 

1 iciaco. 

Tercera observaci6n: Pongamos un poco de - 
atenci6n a este argumento; tradicionalmente en - 
México, los trabajadores, por lo menos desde el
Cardenismo hasta nuestros días, han recurrido al

presidente, como última forma organizada de solu
cíonar sus conflictos, obviamente que este pate7

nalismo ha sido inaugurado y fomentado por el - 
propio Estado, para tal efecto, cuenta con la s6

da alianza de los líderes Charros, y con la - 

gran despolitizaci6n de los trabajadores, que - 

llegan a creer en las promesas de] Estado a tra- 

vés de su personíficaci6n: el Presidente. 

Ciertamente el margen de poder en un Estado

que se dice Presidencialista, es bastante am--- 
plio, pero no al grado de permitir que las deman
das de los trabajadores atenten contra su mejor

c6mplice; el charrismo sindical ( recuérde la re- 
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presi6n " última" a la marcha llamada de la digni

dad por los Electricistas de] SUTERM a Los Pinos

en 1978), esta lecci6n de] Estado a los Trabaja- 

dores ha permitído en gran medida la desmistífi- 

cací6n de] Presidente, y también ha permitido - 

ver más desnudamente su rostro, ciertamente a un

costo alto y con bastantes efectos nocivos para

los trabajadores. 

Después de relatarnos su marcha reprímida, 

continúa diciendo: la resoluci6n de los proble— 

mas, depende ya sea de los trabajadores o de las

autoridades ( esto es parcialmente cierto). En - 

esta entrevista se considera que: Sí se logra - 

respetar los derechos Y la voluntad no es piso— 

teada , pueden resolverse los problemas. N6tese

que no se piensa en enfrentamientos, destruccí6n

o sustítuci6n, se exige sean respetados los dere

chos que el sistema ofrece " y garantiza", esta
1

concepcí6n queda más " acabada" al presentar las

siguientes respuestas. 

El partido sirve para alcanzar el poder o - 

integrar un Gobierno, su funci6n es ambigua, no

sabe sí son necesarios, conoce de cuatro a seis, 

ignora sus programas, no está de acuerdo con la

intromisi6n de partidos en la vida sindical, es- 

tá empadronado y piensa votar, Saque Ud. sus - 

conclusiones. 

Al estado se le identifica como administra- 

dor y organizador, y por lo tanto necesario, aun

que sirve a los ricos, a pesar de que lo forma - 

el pueblo, luego entonces podria concluirse que

el pueblo es rico, o que el Gobierno no está for

mado por el pueblo, esta segunda interpretací6n

consideramos es más coherente, con sus expectatí

vas; le gustaria que fuera Democrático y Popular
al servicio de] Pueblo y contra el Capital Ex--- 

tranjero, concretamente, un Estado Socialista, - 
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no Capitalista, 

Respecto a sindicato: Es el punto donde se

mantiene mayor coherencia y conocimiento, no tíe
1 — 

ne aspiraciones de líder y si participa, 

En resumen, podemos decir que se mantiene - 
una actitud de lucha, una dísposíci6n a la parti

cipaci6n y una expectativa progresista, esto a - 
pesar de las imprecísiones conceptuales y de la
falta de claridad politica y organizativa, cree- 
mos que las posibilidades de desarrollo politíco
están ab íertas . 
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ENTREVISTA No. 12 ORDENAMIENTO: FDBEACG

El relato se inicia de la siguiente manera - 

Esto se me imagina cuando comienza una lucha, - 

aquí estamos oyendo en un sal6n hablar al candi- 

dato a Secretario General, éste es un acto como

cuando fuimos al cine Florida, fueron varios se- 

cretaríos del PCM, igual, estábamos en el cine; 

un desfíle... como la gente de] pueblo que

estaba esperando ... como cuando fuimos al Monu-- 

mento de ) a Revolucí6n en apoyo a los Electricís

tas de Puebla, etc., etc—. Unas manifestacio--! 

nes en apoyo al Presidente, o en apoyo a un gre- 

mío: Electricistas, Spaicer, etc.''. 

Uno debe estar unido a ellos para que lue- 

go lo apoyen a uno, para vencer a los Charros - 

que nos tienen bajo sus plantas, Los de arriba

nos tienen como títeres. 

Aquí está hablando un orador respecto a lo

mismo, aquí es como el pueblo, los campesinos, - 

esperan a un candidato que ayude, depende de los

candidatos. Si Campa queda si veria por el pue- 

b 1 o" , 

Esto es como cuando íbamos al Z6calo, que

nos querian matar, no querian que llegáramos al

Z6calo, no les conviene. Porque nosotros tene— 

mos a nuestro candidato. No querían que el Pre- 

sídente se diera cuenta de nuestra lucha, puede

ser que si el Presidente se da cuenta, actuaría

favorablemente por conveniencia propia. El apo- 

yo de la burocracia es necesaria para el Gobíer- 

no" . 

E] debe tener contenta a la burocracia pa- 

ra que le pueda servir. Debe hacer una asamblea

o un referéndum para cerciorarse si Guerrero tie

ne mucha gente o no". 
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La más importante la lámina G, ésta me cau
s6 pavor. Se imagina lo que sentimos cuando lle— 
vamos a niños que querian ver como nosotros al - 

Presidente, ambulancias, el ejército, fue una co
sa espantosa, no se los perdono, otra lámina im_- 
portante ( donde se ven las masas), como cuando - 

Manuel gan6, una alegria muy grande, nunca en - 

veinticuatro años se habia respetado el voto de
los trabajadores". 

Como puede observarse, las experiencias per

sonales se suceden más frecuentes impregnadas d—e
emociones. 

Pero vayamos a las respuestas de nuestros - 
indicadores: 1) ¿ Qué es un partido?: No sabe, 
2) ¿ Para qué sirve?: Para politizar y favorecer
a las masas. 3) ¿ Son necesarios?: Sr. 4) ¿ Cuán

tos conoce?: De cuatro a seis. 5) ¿ Conoce sus - 
programas?: No. 6) ¿ Deben los sindicatos perte- 

necer a partidos?: No, 7) ¿ Deben los sindicatos

influir para que voten sus miembros?: No. 8) - 
Deben los sindicatos influir para que sus míem- 

bros asistan a concentraciones que organizan los
partidos?: No. 9) ¿ Está empadronado?: Si. 10) 

Piensa votar?: No. 

Respecto a Estado: 1) ¿ Qué es?: Es explota
dor, autoritario, represivo y demag6gíco, 2) -- 

Quién lo forma?: El pueblo. 3) ¿ A qui¿ n sirve?: 

A intereses personales y de grupo. 4) ¿ Para qué
sirve?: Para funciones de representaci6n, organí

zación y direcci6n. 5) ¿ Es necesario?: Si. 6) 
C6mo le gustaría participar?: Dentro de] propio

Gobierno en diferentes organismos formales, 7) 
C6mo le gustaría que fuera?: Democrático y popu

lar al servicio de] pueblo. 8) ¿ Como que pais -- 
le gustaria que fuera México?: Como el mismo. 9) 

Como qué pais no le gustarra que fuera México?: 
En crisis, guerra o represi6n. 
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En sindicato encontramos que: 1) ¿ Qué es?: 

Organízaci6n de defensa de los trabajadores. 2) 

Para qué sirve?: Para defender los intereses, - 

derechos y ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son - 

necesarios?: Sr. 4) ¿ Cuántos conoce?: Democrátí

cos y Charros. 5) ¿ C6mo le gustaria que fuera?: 

Democrático e Independiente. 6) ¿ Qué le gusta— 
ría hacer en el sindicato?: Formar parte de] co- 

mité. 7) ¿ Participa en el sindicato?: Si. 

Su ordenamiento es contrastante con nuestro

patr6n- guia, a excepci6n de la lámina G, que se

coloca en último término. ( N6tese que la lámina

C antecede a ésta). 

Primera observaci6n: Esto manifiesta falta

de cla- idad organizativa, como puede constatarse

en el relato su entrevista, a veces trata de des

cribír cada lámina, luego nos habla de su movi— 

miento y no logra organizar las tareas que impl i

can la movilizací6n. 

Segunda observaci6n: Nos dice; se me imagi- 

na cuando comienza una lucha ( impersonal). A - 

partir de este rengl6n, el relato se mezcla con

sus experiencias sindicales ( hace referencia a - 

elecci6n de un Secretario General)  Se i nc 1 uye

en los actos que menciona, que por cierto permi- 

ten inferir una mayor participaci6n cuando dice: 

Estamos oyendo, fuimos al cine Florida ( aquí se

realiz6 un acto politico de] PCM), cuando fuimos

al Monumento a la Revoluci6n en apoyo a los Elec

tricistas de Puebla, uno debe estar un,. do a --- 
ellos ( se refiere a los trabajadores en lucha, - 

anota dos razones: una, por conveniencia, para - 

que luego lo apoyen a uno y dos; para vencer a - 

los Charros que nos tienen bajo sus plantas). En

otras palabras, como una necesidad que permita - 

unidad y fuerza en los trabajadores. 
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Aqui' encontramos también ciertos relatos - 
que manifiestan " una práctica Politíca% a la - 
cual el Estado los somete ( léase " acar-reo' I), -- 
Cuando nos dice: aquí es como el pueblo, los cam
pesinos esperan a un candidato que ayude, depen- 

1de los candidatos, si Campa queda Sr veria por - 
el pueblo ( nótese cómo se percibe el poder, en - 
el hombre, en el voto, no se perciba el sistema
como organización de clases). Y continúa diciendo: cuando íbamos al Uca lo que nos querran has -- 
ta matar, no querian que llegáramos al Zócalo - 

la Policia), no les conviene, porque nosotros - 
tenemos a nuestro candidato. No querian que el
Presidente se diera cuenta de nuestra lucha, pue
de ser que si el Presidente se da cuenta actua— 
ría favorablemente, por conveniencia propia. El
apoyo de la Burocracia es necesario para el Go— bierno ( léase Presidente) , ¿ I debe de tener con- 
tenta a la burocracia para que le pueda servir, 

Tercera observación: Nuevamente vemos aquí
la mistificací6n en torno al Presidente; no que- 
rían que llegaran para que el Presidente no se - 
diera cuenta porque tal vez ( esperanza) 5 i se da
cuenta, por conveniencia les hubiera solucionado
su problema. Podemos darnos cuenta que para mu- 
chos el objetivo de la marcha, no es la manifes- 
tación, ni la denuncia pública como medio de in- 
formación, y sensibilizar a su favor a la llama- 
da opinión pública, y a la vez lograr con esto - 
la pres i6n deseada, o cierto poder. Para hacer- 
se escuchar, 0 poder negociar. 

Parece ser que el objetivo - al menos mani— 
f ¡esto en varias entrevistas- era ver al Pres i— dente, al cual se le considera según esto, " aje- 
no" a los problemas sindicales ( probablemente - 
pensamos que quizá en esos momentos ni el Presi- 
dente se encontraba en el Palacio de Gobierno, - 
pero eso lo anotamos como un elemento más, aun— 
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que la importancia no radíca en que estuviera o

no), sino en que este movimiento atenta contra - 

la " paz", en otras secciones síndicales controla

das por los charros. 

En esta entrevista, también nos podemos dar
cuenta que la legalidad puede reducirse a la ma- 
yoría, si este razonamiento bastante " sobado" en

las Democracias, se traslada a otros ámbitos en

la práctica, la legalidad de las mayorras no -- 
e x í s t e . 

Finalmente se refuerza y afirma el objetivo, 

que para muchos trabajadores significa la marcha
al Ucalo: Ver al Presidente, nos dice; llevamos
niños que querían ver como nosotros, al Presiden
te . 

Después algunas emocionales y una reflexi6n: 

Nunca en veinticuatro años se habfa respetado el

voto de los trabajadores ( como cuando ganaron - 

las elecciones de 1974 ellos, aunque su comité - 

ejecutivo desconocido por la FSTSE, durara esca- 
sos meses), respecto a nuestros tres indicadores

no hay nada significativo para agregar: Se man- 
tienen las siguientes regularidades; en partido, 

no sabe qué es, aunque sirve para politizar y fa
vorecer a las masas, desconoce sus programas, n—o

deben los partidos influir en la vida sindical, 

está empadronado y piensa votar. 

En esto se expresan sus efectos más vistos: 

represivo, demag6gico, explotador, que como vi— 

mos anteriormente, sirve a intereses personales; 
éste es el Estado se " concretiza" y personifica
en el Presidente, es necesario, participaría en

organismos formales. Como México no hay dos, no

le gustari à un país en crisis o en guerra, como

puede verse son más importantes los efectos que

las causas, es decir, los sistemas, 
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Respecto a Sindicato: Ya - se va conformando

una percepci6n más " acertada" en cíertos trabaja

dores activos, aunque todavi¡a se mantiene a un - 

nivel economícísta, 

En resumen, creemos que hay imprecísiones - 

conceptuales graves, que no permiten una clarí— 

dad política más F.-- funda, tampoco hay claridad
organizativa, aunque se mantiene una actitud de

1 ucha . 

Creemos que hay posibilidad de desarrollo - 

POI ít i co . 
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ENTREVISTA No. 13 ORDENAMIENTO: FDAEBCG

Inicia su relato as 1 : " Las dos últimas las

valoro como lo que pas6 en 68 ( despu¿ s de la ma- 

nifestaci6n pública, se presenta la represión, - 

esto se encuentra representado por C, G de lámi- 

nas) " . 

Las otras, como el movimiento que nosotros

tuvimos, la asamblea se debe a la intransigencia

y al poco criterio de las autoridades. Las asam

bleas si se han podido hacer, pero las autorida- 

des no resuelven, el Presidente no quiere solu— 

cíonar. Sólo son palabras pero no hacen lo que

dicen, no quieren solucionar, porque hay intere- 

ses . . . La lámina más significativa es la última" 

Hay un contraste respecto al patr6n- guía, - 

no hay ordenamiento de tareas, aunque se habla - 

de movimiento en general . 

Pasamos a revisar las respuestas a nuestros

índicadores, para obtener un panorama más comple

to de la organización y percepci6n politica. 

1) ¿ Qué es un partido?: Agrupación o comité

que pretende que su gremio salga adelante, que - 

ayude al pueblo. 2) ¿ Para qué sirve?: Para ve— 

lar por los intereses institucionales . 3) ¿ Son

necesarios?: Si. 4) ¿ Cuántos conoce?: De uno a

tres. 5) ¿ Conoce sus programas?: No. 6) ¿ Deben

los sindicatos pertenecer a partidos?: No. 7) - 

Deben los sindicatos influir para que voten sus

miembros?: No. 8) ¿ Los sindicatos deben influir

para que sus miembros asistan a concentraciones

que organizan los partidos?: No. 9) ¿ Está empa- 

dronado?: Sr. 10) ¿ Piensa votar?: No. 

Respecto a Estado: 1) ¿ Qu¿ es?: Es una ca- 

lamidad. 2) ¿ Quién lo forma?: No sabe. 3) ¿ A - 
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quién sirve?: A intereses personales y de grupo. 
4) ¿ Para qué sirve?- Funciones de representací-; n, 

organización y dirección. 5) ¿ Es necesario?: Si. 

6) ¿ Cómo le gustaria participar?: Dentro del pro

pio Gobierno en diferentes organismos formales. 

7) ¿ Cómo le gustaría que fuera?: Patriótico, )¡ m

pio y equitativo. 8) ¿ Como qué país le gustaría

que fuera México?: Como el mismo. 9) ¿ Como qué

país no le gustaría?: Como un pais socialista. 

Respecto a sindicato: 1) ¿ Qué es?: Organí- 

zaci6n de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Para

qu¿ sirve?: Para defender los intereses, dere --- 

chos y ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son nece- 

sarios?: Sr. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democrá

ticos y Charros. 5) ¿ Cómo le gustaria que fue— 

ran?: Que tuvieran funciones sociales y económi- 
cas. 6) ¿ Qué le gustaria hacer en el Sindicato?: 

Formar parte de] comité. 7) ¿ Participa en el - 

Sindicato?: Si. 

Su ordenamiento es contrastante con nuestro

patr6n- gura. 

La lámina G al igual que en la mayoria de - 

las entrevistas, se mantiene en último término, 

no hay claridad organizativa. 

Primera observación: Comienza diciendo; las

dos últimas las valoro como lo que pas6 en 68 - 
C, G), éstas son las láminas que podríamos de— 

cir que connotan acción y represión; es decir, a

la movilización o manifestación sobreviene la re

presión, esto ellos lo han vivido las causas di- 

ficilmente las logran precisar. 

Todas las láminas siguientes, las relaciona

con el movimiento en Tesoreria, cuando nos dice: 

las otras como el movimiento que nosotros tuvi— 

mos y empieza a hablar de su problema; se debe a
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la intransigencia y poco criterio de las autorí- 

dades ( no hace ninguna referencia a los líderes

Charros, como elemento principal de] problema), 

se menciona y culpabílíza a las Autoridades, es- 

te argumento nos permi te ver nuevamente que la - 

percepción de lideres y autoridades es una, aun- 

que puede pensarse que hay confusión, nosotros - 

creemos que no, ya que hay un trato cotidiano en

tre autoridades y Charros, mas ain, hay autorida

des que fueron Charros, continúa diciendo; las

asambleas si se han podido hacer, pero ( esto

quiere decir que los trabajadores discuten, ha— 

blan y proponen), pero las autoridades no resue - 1

ven, el Presidente no quiere solucionar. Nueva- 

mente aparece el mistificado Presidente, él no - 

quiere resolver el problema ( se supone que en es

te argumento ya el Presidente está enterado, lo

que es más, ya no creen en las palabras), Cuan- 

do dice: sólo son palabras, pero no hacen lo que

dicen, no quieren solucionarlo, porque hay inte- 

reses . . . 

De todo este relato podía inferírse que: - 

Las asambleas ya no funcionan ( no hacen caso); - 

para qué reunirnos?, no quieren solucionar el - 

problema y también puede pensarse. ¿ Para qué ] u

cho o participo?, ellos deciden, hay intereses

aLnque no los conozco. 

Además, como podemos darnos cuenta, el pro- 

blema se escapa de] ámbito de los trabajadores, 

ellos no son capaces de solucionarlos, si el Pre

sidente quisiera ¿ Tal vez si se podria?., Pode— 

mos pensar que hay desmoralización, apatia o fa- 

tiga, la lámina más significativa es la que re— 

cuerda la represión, la derrota. 

En partido confunde su actividad con la de

un sindicato; agrupación, comité que pretende - 

que su gremio salga adelante, sirve para velar - 
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por los intereses institucionales, es necesario, 

conoce de uno a tres ( o sea conoce de nombre me- 

nos partidos), Desconoce sus programas al igual
que todos los demás, no deben influir los partí - 
dos en la vida sindical, está empadronado y no - 
piensa votar. 

Respecto a Estado, es una calamidad, mas no
un instrumento de clase, no sabe quién lo forma, 
sirve a intereses personales y de grupo, organí- 

za y administra, es necesario. Si particíparia, 

le gustaria que fuera justo, patrí6tíco y equita
tivo, aunque a México no lo cambíarra por otro
país, no le gustaría que fuera Socialista. 

Ya hemos dicho en otras entrevistas que la
dispersión de las respuestas, es la unidad que . - 
distingue a nuestros entrevistados, la contradíc
cí6n y la confusión son frecuentes, esto por un

lado nos permite comprender la importancia de la
ideologia dominante; por otro lado, comprender - 

que ésta enseña la verdad, pero la oculta cuando

se muestran en ciertas respuestas bastante aguza
das . 

En sindicato; encontramos que: Hay semejan- 
za en la mayoria de los trabajadores, organiza— 

ci6n de defensa, necesarios, que debieran tener
funciones económicas, también encontramos aspira
ciones de lider y participación en el sindicato7

En resumen, creemos que no hay claridad po- 

Irtica, ni organízativa, aunque si, cierta dispo
sici6n a la participación - quizá no entusiasta -- 

pero que consideramos puede permitir un cierto - 
desarrollo político. 
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ENTREVISTA No. 14 ORDENAMIENTO: BDAFECG

Nos dice: " Es una especie como lo que hící- 
mos, en la Arena México, una asamblea para que - 

se dieran cuenta la gente que estaba con Manuel", 

Es una persona que está hablando, después

esto parece una manifestaci6n y esto el Ejército, 
como cuando fuimos al Z6calo, otra cosa no se me

imagina, la última es la represi6n de la policia

para no dejar pasar. No dejaron pasar porque no

les gustarra que pasáramos. En aquella ocasi6n
para ver al Presidente, para que viera cuánta - 

gente estaba con Manuel. Disuelven porque no - 

les conviene que uno diga lo que siente. No pen

saba que estuviéramos tan mal". 

Echeverri*a dijo que se iba a resolver, de- 
be haber muchos intereses, mucho dinero, más -- 

bien cosa política". 

Para mi, 61 ( Echeverria), tiene mucha cul- 

pa de que no se resuelva, en sus manos estaba - 

que se resolviera el problema". 

La lámina G, la más significativa), por— 

que al]¡ estaba la gente en la calle". 

No hay ordenamiento de eventos, en un momen

to se describe, y en otros se expresan sus expe- 
r ¡ encías . 

Las respuestas a los indicadores son las si

quientes: 1) ¿ Qué es un partido?: Una porqueria, 

2) ¿ Para qué sirve?: Funcion negativa. 3) ¿ Son
necesarios?: No. 4) ¿ Cuántos conoce?: De uno a

tres. 5) ¿ Conoce sus programas?: No. 6) ¿ Deben
los sindicatos pertenecer a partidos?: No. 7) - 

Deben los Sindicatos influir para que voten sus
miembros?: No. 8) ¿ Los sindicatos deben influir
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para que asistan sus míembros a concentrac ones

que organizan los part; dos'?: No. 9) ¿ Está empa- 

dronado?: Sr. 10) ¿ Piensa votar?: Sí, 

Respecto a Estado nos dijo: 1) ¿ Qué es?: - 

Es explotador, autoritario, represivo y demagógi
co. 2) ¿ Quién lo forma?: Grupos de poder, cama- 

rillas y élites. 3) ¿ A quién sirve?: A intere— 

ses personales y de grupo. 4) ¿ Para qué sirve?, 
Funciones de representací6n y organizací6n. 5) 

Es necesario?: Si. 6) ¿ C6mo le gustaria parti- 

cipar?: Der -.'ro de] propio Gobierno en diferentes

organismos formales. 7) ¿ C6mo le gustaria que
fueran?.- Democrático, popular al servicio del

pueblo y contra el Capital Extranjero. 8) ¿ Como

quiS pais le gustaria que fuera México?: Como un

Pa is Socialista. 

Respecto a Sindicato: 1) ¿ Qué es?: Organi- 

zaci6n de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Para

qué sirve?: Para defender intereses y derechos y
ayudar a los trabajadores, 3) ¿ Son necesarios?: 

Si. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?. Democráticos y - 
Charros, 5) ¿ C6mo le gustaría que fueran?: Demo

cráticos e Independientes, 6) ¿ Qué le gustaria— 

hacer en el sindicato?: Ser base, 7) ¿ Participa

en el sindicato?: Sr. 

Primera observaci6n: Su ordenamiento es con

trastante respecto a nuestro patr6n- guia, esto - 

expresa falta de claridad organízatíva, como pue

de observarse, el par C, G, se coloca en último

término. 

Se incluye en los actos que relata; cuando

fuimos al Z6calo, no les gustaría que pasáramos; 
en fin, el relato está hecho en base a su expe— 

riencía que repetimos para muchos fue su primer

contacto con la actividad política sindical, su

informaci6n no proviene de una pelicula, revista
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o un sueño, La sítuaci6n que representan las 1 ' á

minas es bastante clara, un acto político, orga- 

nízado, los trabajadores se encargan de darle - 

una organizaci6n y coherencia a partir de lo que

en este caso han vívído, 

La siguiente expresí6n; esto, parece una ma

nífestaci6n y esto el Ejércíto, como cuando fui- 

mos al Ucalo, otra cosa no se me ímagina, este

relato precisa lo dicho anteriormente. Continúa

diciendo: La represi6n de la policía para no de- 

jar pasar, porque no les gustaría que pasáramos, 

en aquella ocasi6n para ver al Presidente, 

aqui. 
aparece nuevamente la expectativa que se ha for- 

mado alrededor de] Presidente; querían que el -- 

Presidente víera con sus propios ojos, que la ma

yoría estaba con su lider depuesto pensando inge

nuamente que de esa manera, éste quedaría " desen

gañado'', continila diciendo: Echeverr' Ía dijo que

se iba a resolver, debe haber muchos intereses, 

mucho dinero, más bien cosa política. En este - 

segundo momento de] relato, se intuyen causas po

derosas que impiden la soluci6n de su conflicto, 

se menciona: más bien cosa política, aunque no - 

se logra precisar cuál. 

Segunda observaci6n: Posteriormente, vuelve

a su prímer argumento; para mi, 61 ( Echeverría), 

tiene mucha culpa de que no se resuelva, en sus

manos estaba que se resolviera el problema. 

La dependencia por parte de los trabajado -- 

res hacía el presidente no da lugar a dudas, se

le considera la mano omnipotente y a la vez la - 

culpable de los problemas, Pero estos razona--- 

mientos no se hacen después de haberlo situado - 

en la estructura política de] sistema, como un - 

representante de clase, sino como una persona. 

Por tal motivo, podemos darnos cuenta que - 
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se juzga la actividad pol rtíca de] s ístema a tra
vés de las características personales de] Presil- 

dente ( imagen), " buena voluntad, simpatía, serie

dad, rectitud% etc., etc. Esta percepci6n de--- 
sgrganizada, favorece una gran dispersidad de - 
opiniones" que enriquecen y mantienen una ideo - 

1 o 9 í a . 

Lo dicho anteriormente queda claro, cuando

se conocen las respuestas a la entrevista. 

El partido es una porquería, no es necesa— 

rio, tiene una funci6n negativa, conoce de uno a

tres, ignora sus programas, está empadronado y - 
piensa votar, ¿ Por quién, para qué, por qué?: Si
el partido es un todo negativo. 

Respecto a Estado, no se le percibe como -- 
instrumento de clase, aunque se dice para intere
ses personales, es necesario, sí participaría en

diferentes organismos formales, le gustaría que
fuera Democrático y popular al servicio del pue- 

blo. Parece ser que estas respuestas forman par
te de un lenguaje cotidiano más que razonado, es— 

to lo decimos en base a toda la falta de informa
ción que la entrevista manifiesta. 

Se quiere que México, sea como México y no

le gustaría que fuera un País Socialista ¿ Se pen

saría acaso en un capitalismo desarrollado?, por

la falta de información, nos damos cuenta que no, 
ya que no se piensa en base a sistemas políticos, 

s i no más b ¡ en en personas . 

Por lo que toca a sindicalismo, se mantiene

una línea de defensa, necesario, democrático, no

tiene
Í

aspiraciones de líder u organizador, aun— 

que si participa. 

En resumen, no hay claridad política, ni or
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ganizativa, existe un atraso político muy pronun
c íado . 

Su participací6n emocional, es típica de - 
los movímientos espontáneos, creemos que las po- 

sibilídades de desarrollo político en este caso
son dif íciles. 



ENTREVISTA No. 15 ORDENAMIENI' O: DAFBUIG

Nos dice: " El mitin que se hi' zo- n la eKp 1 a
nada donde vinieron,.. me imagino que fue la -- 

asamblea en la Arena México, en éste estamos en

la asamblea. Esta la marcha y la forma en que - 

nos recibieron, cuando ibamos a protestar hacia

el Presidente, no les con,., l, ane gente como Manuel, 

que dice las cosas como son ( las láminas más im- 

portantes; la C, y la G) donde va toda la gente

y la policía esperándolo a uno ( también la lámi- 

na B), es el voto de confianza, la primera tam— 

bién, la de] mitin, demuestra que toda la gente, 

está contra el Gobierno, que es una causa justa

los Trece Puntos, eran buenos para los trabajado

res " . 

Como puede observarse, no hay sístematicí— 
dad en sus relatos " salta de uno a otro% no hay
una idea que permita tratar de integrar todos

sus relatos. 

Pasemos a sus respuestas: 1) ¿ Qué es un

partido?: Es un grupo que decide los destinos de

un país. 2) ¿ Para qué sirve?: Para velar por - 

los intereses lnstitucionales. 3) ¿ Son necesa— 

rios?: No sabe. 4) ¿ Cuántos conoce?: De cuatro

a seis. 5) ¿ Conoce sus programas?: No. 6) ¿ D- 

ben los sindicatos pertenecer a partidos?: No. - 

7) ¿ Deben los sindicatos influir para que voten

sus miembros?; No, 8) ¿ Los sindicatos deben in- 

fluir para que sus miembros asistan a concentra- 

ciones que organizan los partidos?: No. 9) ¿ Es- 

tá empadronado?: Si. 10) ¿ Piensa votar?: Si, 

En Estado- 1) ¿ Qué es?: Es una calamidad, 

2) ¿ Quién lo forma?: Grupos de poder, camarillas

y élites. 3) ¿ A quién sirve?. A intereses perso

nales y de grupo, 4) ¿ Para qué sirve?: No sabe

5) ¿ Son necesarios?: Si. 6) ¿ C6mo le gustaria
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participar?: No participaría. 7) ¿ C6mo le gusta

ría que fuera?: Democrático popular al servicio

de] pueblo y contra el Cal ¡ tal Extranjero. 8) - 

Como qué pais le gustaria que fuera México?: CO

mo el mismo, 9) ¿ Como qué pais no le gustaría - 

que fuera México?: Como un Pais Socíalísta. 

Respecto a Sindicato: 1) ¿ Qué es?: Organi- 

zaci6n de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Para

qué sirve?: Para defender los intereses, derechos

y ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son necesarios?: 

Sí. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democráticos y - 

Charros. 5) ¿ C6mo le gustaria que fueran?: Demo

crátícos e Independientes. 6) ¿ Qué le gustaría

hacer en el sindicato?: Ser base. 7) ¿ Participa

en el Sindicato?: Si. 

Su ordenamiento es contrastante. 

Primera observaci6n: No hay claridad organi
zativa, obsérvese que la lámina G, se mantiene - 

en último lugar, ésta expresa en general repre— 

si6n, la penúltima lámina es la marcha pública. 

Queda connotada la relací6n - marcha repre— 

si6n-, en su relato nos dice: la más importante

la C, y la G, donde va toda la gente, y la repre

si 6n . 

Como podemos darnos cuenta, éstos son los — 

recuerdos más fijados en la memoria de los traba

jadores. 

En su relatz general, no logra organizar - 

una historia completa, describe a veces y luego

expresa algunas experiencias. Me imagino que - 

fue la en la Arena México, en éste esta

mos en la asamblea, la marcha y la forma en que

nos recíbieron cuando íbamos a protestar hacía

el Presidente. En este caso, a diferencía de
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los otros que mencionan al Presidente como ins— 

tancia de soluci6n de] conflicto, ya no se va a

ver o a pedir sino a exigir o a protestar, la -- 

causa de la represi6n, según el entrevistado es

que no les conviene, se habla en plural. 

Gente como Manuel, continúa diciendo que d - i

ce ( la verdad) las cosas como son, parece ser
Z

que en esta entrevista la actitud es más de en— 

frentamiento que de solicitud o esperanza, nos - 

dice: el mitin demuestra que toda la gente está

contra el Gobierno. No se habla de trabajadores

u obreros, no se hace referencia a la uni6n de - 

fuerzas o a otro evento politico. 

Segunda observaci6n: El contenido político

es poco, posteriormente se resalta la importan— 

cía de] líder, como fundamental, no se habla de

la organízaci6n, ni de la importancia de ella. 

Se menciona la importancia de los " Trece -- 

puntos", en los cuales se plasmaban los intere— 

ses econ6micos y algunas reivindicaciones socia- 

les, se dice: Es una causa justa los trece pun— 

tos, eran buenos para los trabajadores, 

En esta entrevista, el partido es un grupo

que decide los destinos de un País, sirve para - 

velar por los intereses institucionales, no sabe

si son necesarios y conoce de cuatro a seis, por

otro lado, ignora sus programas. 

No está de acuerdo en que los partidos de— 

ben influir y manipular a los trabajadores, está

empadronado y piensa votar. 

Respecto a Estado: No se le percibe como - 

sistema, ni como instrumento de clase, es necesa

rio, sirve a intereses, PERSONALES, no partícipl

ria aunque le gustaría que fuera Democrático y - 
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popular, al servicio de] Pueblo y contra el Cap¡ 
tal Extranjero, le gustarra que México fuera co -1
mo México, mas no como un Pars Socialista; como

pueden darse cuenta, el punto de referencia de - 

la elecci6n, no se encuentra en el conocimiento

de un sistema economico, político y social, sino

en las " personalidades" que son difundidas y co- 

mentadas comúnmente. 

Respecto a sindicato: Se mantiene la posi— 

ción de defensa con expectativas democráticas y

de independencia. 

No tiene aspiraciones de organizador o dir-i
gente, participa. 

En general, éste es el aspecto en el cual - 

las imprecisiones se hacen menos notables, esto

quizá debido a su práctica - aunque limitada-, en

ese terreno. Por otro lado, también podemos in- 

ferir la ausencia total de una participaci6n par

tidaria o a otro nivel organizativo. 

En resumen, no hay claridad política, ni or

ganizativa, aunque si una disposíci6n a la partí

cipaci6n, las posibilidades de desarrollo polít_L
co creemos son difrciles. 
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ENTREVISTA No. 16 ORDENAMIENTO: AFEBDCG

Se inicia el relato asi: " Aquí me imagino

que están llamando a la gente, aqui se empieza a

juntar, aquí hay más gente.., Aqui hay un ¿ 2 - Ii - 

le, aqui golpean a la gente, por la represí<5n - 

tal vez sea un acto o un problema sindical que - 

nos atañe, porque no quieren que despierte uno, 

cuando a Manuel lo destituyeron nos abri6 los

ojos, los teníamos cerrados. No les conviene

que a partir de ese momento ya no nos dejamos co

mo quiera, está uno peleando por sus derechos y

la injusticia". 

Representa un peligro para el Gobierno, 

desde la mataz6n de 1968, despertamos con las

ideas de] comunismo que es lo mejor. Es un peli

gro para el Gobierno porque puede cambiar el R¿- 

9 i men" . 

La lámina más importante es la de la con— 

centraci6n " D"), porque es importante que la gen

te esté unida, la uni6n hacía la fuerza, si no - 

va al fracaso", 

Otra importante, la de la Policía " G"), - 

porque nos ha atacado muchas veces, entraron en

la oficina ( en la Tesorería), estaban ahorcando

a Manuel". 

Esta también me sugiere, cuando fuimos a - 

la Arena México, Acá, cuántas veces nos ha ha— 

blado Manuel y otros companeros de varias partes". 

Completamos un panorama más rico, conocien- 

do las respuesta a nuestros indicadores. 

Respecto a partido: 1) ¿ Qué es?: Organiza- 

ci6n o grupo de gentes que tienen como fin alcan
zar el poder. 2) ¿ Para qué sirve?: Para políti- 
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zar y favorecer a las masas. 3) ¿ Son necesa ---- 

rios?: Si. 4) ¿ Cuántos conoce?: De cuatro a --- 

seis. 5) ¿ Conoce sus programas?: No. 6) ¿ Deben

los sindicatos pertenecer a partidos?: No, 7) - 

Deben los sindicatos influir para que voten sus

miembros?: No. 8) ¿ Los sindicatos deben influir

para que sus miembros asistan a concentraciones

que organizan los partidos?: No. 9) ¿ Está empa- 

dronado?: Si. 10) ¿ Piensa votar?: Sí. 

Respecto a Estado: 1) ¿ Qué es?: Es explota

dor, autoritario, represivo y demag6gico. 2) -- 

Quién lo forma?: Los diferentes organismos ofi- 
ciales formales. 3) ¿ A quién sirve?: Al Capital

Extranjero. 4) ¿ Para qué sirve?: Funciones de - 

representaci6n, direcci6n y organizaci6n. 5) - 

Es necesario?: Sí. 6) ¿ C6mo le gustaría parti- 

cipar?: Dentro de] propio Gobierno en diferentes

organisnios formales. 7) ¿ C6mo le gustaria que - 

fuera?: Patri6tico, limpio, equitativo. 8) ¿ Co- 

mo qué pa Í s le gustaría que fuera México?: Como

un País Socialista. 

Respecto a Sindicato: 1) ¿ Qué es?: Organi- 

zaci6n de defensa de los trabajadores. 2) ¿ Para

qué sirve?: Para defender los intereses, dere --- 

chos y ayudar a los trabajadores. 3) ¿ Son nece- 

saríos?: Si. 4) ¿ Cuántos tipos conoce?: Democrá

ticos y Charros. 5) ¿ C6mo le gustaria que fue— 

ran? : Que tuvieran funciones soc íales y econ6mi- 
cas. 6) ¿ Qué le gustaria hacer en el sindicato?: 

Formar parte de] comité. 7) ¿ Participa en el - 

sindicato?: Si. 

Su ordenamiento es contrastante, no repre~- 

senta un orden claro de tareas. 

Primera observaci6n: No hay claridad organi
zativa, esto queda de manifiesto, en sus relatos

incompletos: Aquí me imagino que están llamando
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a la gente, aquí se empiezan a juntar, aquí hay
más gente... aqui hay un desfile, aqui golpean a

la gente ( Obsérvese, la connotación que se ha es

tablecido respecto al par de lámina C, G), Poste- 

riormente todo el relato expresado, gira en base

a su experiencia, por la represión - nos dice- - 

tal vez sea un problema sindical (- lo dice por ex

periencia) que nos atañe, no quieren que despier

te uno, cuando a Manuel ( su líder) lo destituye- 

ron nos abrió los ojos, etc., etc. 

En el argumento anterior se indica la causa

que motiva la participación; destitución de su - 

líder, que les abre los ojos porque - nos dice- - 

los teniamos cerrados, a partir de ese momento - 

ya no nos dejamos como quiera, está uno peleando

por sus derechos. 

Recuérdese que este movimiento se llev6 a - 

cabo en 1975, ateniéndonos a sus palabras, po --- 

dríamos decir que se inicia en ese año su parti- 

cipación, aunque después nos dice: Desde la mata

z6n de 68, despertamos con las ideas de] comunis

mo, que es lo mejor. Esto se podria interpretar

como una contradicción, despertó por la influen- 

cía de su líder o por las ideas de] comunismo - 

nos preguntamos). Creemos que esta aparente - 

contradicción podria explicarse de dos maneras: 
1) Después de la represión de 1968 se aclara un

deterioro de la imagen y autoridad de] estado, - 

este desprestigio hace eco en amplios sectores - 

de la llamada " clase medía", probablemente esta

inquietud, expresada en la entrevista tenga su - 

origen, o haya surgido por esos tiempos, pero no

logra concretizarse este juicio hasta después de

sufrir una represión a manos de] estado. 2) El

siguiente argumento parece, a simple vista, es— 

tar relacionado con cierta tesis poIrtica que d - i

ce: Que la conciencia política, se forma enfreni

tando a los trabajadores a la fuerza pública. - 
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Si nos atenemos al anterior argumerto podríamos

concluir, que para esta situací6n es justo). Pa

ra dicha '' Tesis" los efectos nocivos y el alto - 

costo de la " conciencia% no es importante. 

Como el lector puede percatarse a través de

esta entrevista, como de las otras, los trabaja- 

dores mantienen viva en su memoria la represi6n, 

Esta experiencia ciertamente ha permitido - 

afirmar su rechazo - aunque en forma emocional- - 

hacia el Estado y sus organismos de control ( Par

tido y Sindicato, véase las respuestas a estos _
Z

indicadores). Como podemos darnos cuenta, no es

precisamente a través de la represi6n como se a. d

quiere una conciencia poIrtica. 

También en esta entrevista, podemos darnos

cuenta de su particípací6n activa en el movimien

to, cuando se incouye en las actividades que men

ciona. Otra cosa que podemos observar, es su re

laci6n afectiva y su estrecha cercanra respecto

a su lider, éste, como podemos ver, es el eje - 

central de su relato. 

Respecto a Estado: Se mantiene la falla fun

damental, que consiste en no percibirlo como ins

trumento de clase, sino como un conjunto de Insi- 

títuciones formales, que sirven para administrar

y organizar, le gustarra que México fuera como - 
un Pais Socialista, no le gustar-ia que estuviera

en crisis o guerra. 

Respecto a Partido: Se mantiene invariable- 

mente la oposici6n a ser manipulado e influido - 

por los partidos, desconoce sus programas, está

empadronado y piensa votar. 

Finalmente, en Sindicato: Se mantiene la lí

nea de defensa social y econ6mica, participa y - 
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le gustaria formar parte de] comité. 

En resumen, no hay claridad organízativa, - 
ni política, aunque existe cierto interés por la

actividad política y la participaci6n. 

Creemos que existen elementos que pueden - 

permitir un desarrollo político efectivo. 
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DATOS SOCIOECONOMICOS

INGRESOS: 

ESCOLAR 1 DAD: 

Primaría incompleta .... 

PESOS MENSUALES* 

Prímaria completa

De 501 a 1000 0

De 1001 a 1500 ....... 1

De 1501 a 2000 9

De 2001 a 2500 ...... 4

De 2501 a 3000 ........ 1

De 3001 a 3500 1

16

ESCOLAR 1 DAD: 

Primaría incompleta .... 0

Prímaria completa
1

Secundaría o equivalente incompleta 7

Secundaria o equivalente completa 4

Preparatoria incompleta ... 1

Preparatoria completa
1

Profesional incompleta 2

Profesional completa ....... 
0

16

E D A D : 

De 21 a 25 1

De 26 a 30 1
6

De 31 a 35 0

De 36 a 40 11 0

De 41 a 45 1

De 46 a 50 4

De 51 a 55 1

De 56 a 60 3

Datos de 1976



ESTADO CIVIL: 

Casado .... 7
Solero 6

Divorciado , 1

Viudo 0

Otros ...... 2

16 Total

ANTIGUEDAD EN EL TRABAJO: 

226

S E X 0 : 

Masculíno .— 4

Femenino 12

16

16 Tota I

PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES POR PARTE DE PENSIO

NES : 

De

En años . 

3

De 0 a 5 . . . 1

De 6 a 10 5
De 11 a 15 5
De 16 a 20 3
De 21 a 25 1

De 26 a 30 1

16 Tota I

PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES POR PARTE DE PENSIO

NES : 

De 0 a 5000 3
De 5001 a 10000 3

De 10001 a 15000 2

De 15001 a 20000 6

De 20001 a 25000 2

16 Total
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PERSONAL BAjO SU CARGO: 

11 No tienen a su cargo

5 Si tienen, de los cuales: 4 dirigen de

1 a 3 ; y

16 1 d í r i ge de

13 a 15

PUESTO: 

Mecan6grafa

Mecan6grafa B ..... 2

Controlador A —.. 1

Controlador B ..... 1

Controlador F ..... 1

Ensobrador ........ 1

Oficial B ......... 1

Oficial C ....... .. 3
Revisor D . ..... — 1

Revisor ........... 1

Cajero -- :"-- 2

Jefe de Seccion ... 1

OTRA FUENTE DE INGRESO: 

13 S i t ienen

3 No tíenen

16

MEDIO POR EL CUAL INGRESO AL TRABAJO: 

Recomendaci6n .... 

OCUPACION DE LOS PADRES: 

Agricultor — ......... 2

Comerciante 5

Empleados, burocracia ...... 5

Profesionista ............ — 3
Obrero ................... — 1

W

W
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TABLA DE RESPUESTAS ESTADO* 

NUMERO PREGUNTA

1 QUE ES? 

CATEGORIAS: 

1.- El que tiene diferentes rela- 

ciones ( legal, representaci6n

administrativa) e influencia

en el pueblo. 

2.- Es una calamidad. 

3.- Es explotador, autoritario, - 

represivo y demag6gico. 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A

2 3

X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

1 1 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

Casos 6 4 6

373 26 o 37. 0 = 100% 



TABLA DE RESPUESTAS ESTADO* 

NUMERO PREGUNTA

2 ¿ QUIEN LO FORMA? 

FORMA) 

SUJETO C A
7. 

E G 0 R

1 2 3 4

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 1

12

13
14

15
16

Casos

CATEGORIAS: 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A
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5

x

x

x

x

x

7 1 2 5 1

43- 75 6. 25 12. 5 31 25 6, 25

100% 

1.- Los diferentes organismos oficiales forma— 

e s . 

2.- No tiene informaci6n. 

3.- El pueblo. 

4.- Grupos de poder, camaríllas y ¿ lites. 

5 -- Los adinerados. 
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TABLA DE PREGUNTAS ESTADO-* 

NUMERO PREGUNTA

3 ¿ A QUIEN SIRVE? 

FUNC ION) 

SUJETO

1

f 

3 X

4

0

5 X

6 X

7
8

3

9

4

10 X

1 1

1 2 X

1 3 X

14 X

15 X

16

Casos 8

50 - 0

CATEGORIAS: 

C A T E G 0 R I A S

2 3 4

X

X

Ll

X

X

X

X

X

3 4

18- 75 25. 0 6, 25

100% 

1,- Intereses personales y de grupo. 

2,- Al capital extranjero, 

3 , - A los r i cos . 

4,- Al pueblo. 
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TABLA DE PREGUNTAS ESTADO* 

NUMERO PREGUNTA

4 ¿ PARA QUE SIRVE? 

FUNC ION ) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

2 3 4

x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 1 1 2 2 1

68. 75 12. 5 12. 5 6 25

100% 

CATEGORIAS: 

1 .- Funciones de representaci6n, dirigir y org2_ 
nizar. 

2.- Sirve a los ricos. 

3.- Para robar. 

4.- No hay informacion. 
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TABLA DE RESPUESTAS ESTADO-,, 

NUMERO PREGUNTA

5 ¿ ES NECESARIO? 

FUNC ION) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2 3

r4

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

C a s o s 15 0 1

93 . 75 6 . 25

100% 

CATEGORIAS: 

1 . - S I . 

2. - N o . 

3,- No hay informaci6n, 
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FABLA DE RESPUESTAS ESTADO-,` 

NUMERO PREGUNTA

6 ¿ COMO LE GUSTARIA PARTICIPAR? 
EXPECTATIVAS) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2 3

1 X

2 X

3 X

4 X

5 x

6 x

7 X

8 X

9 X

10 X

1 1 x

1 2 X

1 3 x

14 X

1 5 X

16 X

C a s o s 8 4 4

50 - 0 25 - 0 25 - 0

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Dentro de] propio gobierno en diferentes or

ganismos formales. 

2,- Como parte integral de] pueblo y a favor - 

de] pueblo. 

3 , - N o p a r t i c i p a r i a . 



TABLA DE PREGUNTAS ESTADO: 

NUMERO PREGUNTA

7 ¿ COMO LE GUSTARIA QUE FUERA? 

EXPECTATIVAS) 

SUJETO

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 1

12

13
14

15
16

C A T E G 0 R I A S

1 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C a s o s lo

62 - 50 27 50

100% 
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CATEGORIAS: 

1 - Democrático y popular al servicio de] pue- 

blo y contra el capital extranjero. 

2.- Justo, patri6tico, limpio Y justicio Y
equitativo. 
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TABLA DE PREGUNTAS ESTADO' 

NUMERO PREGUNTA

8 ¿ COMO QUE PAIS LE GUSTARIA QUE FUERA

MEX 1 CO? 

EXPECTATIVAS) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

2 3 4

x

2 x

3 x

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

1 1 x

12 X

1 3 X

14 x

15 x

16 X

C a s o s 9 3 1 3

56. 25 18. 75 6, 25 18 75

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Como el mismo. 

2.- Socíalista. 

3.- Otro capitalista 

4,- No hay informaci6n. 
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TABLA DE RESPUESTAS ESTADO* 

NUMERO PREGUNTA

9 ¿ COMO QUE PAIS NO LE GUSTARIA QUE FUE- 

RA MEXICO? 

EXPECTATIVAS) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

2 3 4

x

2 X

3 x

4 X

5 X

6 x

7 x

8 x

9 x

10 X

1 1 x

1 2 x

13 x

14 X

15 x

16 X

C a s o s 5 2 4 5

31. 25 12. 5 25. 0 31. 25

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Socialista. 

2.- Capitalista. 

3,- En crisis, guerra, represi6n. 

4,- No hay informaci6n. 
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TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO* 

NUMERO PREGUNTA

QUE ES? ( CONTENIDO) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

2 3 4 5 6 7 8

x

2 x

3 X

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 1 6 1 2 1 2 2 1

6. 25 37. 5 6. 25 12. 5 6. 25 12. 5 12. 5 6. 25

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Una organizaci6n en la que se reune gente de

la misma ideología. 

2.- Organizaci6n o grupo de gentes que tienen co

mo fin alcanzar el poder o integrar un Gobier

no . 

3 Una porquer i a

4.- No sabe que tiene informaci6n. 

5.- Grupo que decide los destinos de] Pars. 

6.- Agrupaci6n o comité que pretende que su gre- 

mio salga adelante que ayude al pueblo. 

7.- Son los que forman un gobierno, Presidentes, 

Diputados, etc. 

8.- Una organizaci6n de] pueblo. 



TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO* 

NUMERO PREGUNTA

2 ¿ PARA QUE SIRVE? ( FUNCION) 

SUJETO

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 1

12

13
14

15
16

Casos

CATEGORIAS* 

238

1 2 3 4 5 6 7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6 1 1 2 1 1 4

37 . 5 6 . 25 6 . 25 1 2 5 5 . 25 5 . 25 25 . 0

100% 

1.- Velar por los intereses Institucionales. 

2.- Formar las Instituciones. 

3.- Ascender en los puestos Gubernamentales. 

4,~ Funci6n negatíva. 

5 - Favorecer a los capitalistas. 

6  - Funci6n " ambigua". 

7 Para pol ¡ tizar o favorecer a las masas o - 

gente . 



TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO* 

NUMERO PREGUNTA

3 ¿ SON NECESARIOS? 

FUNC ION) 

SUJETO

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 1

12

13
14

15
16

Casos

CATEGORIAS: 

1.- Son necesarios. 

2.- No son necesarios. 

3.- No hay informaci6n. 
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C A T E G 0 R I A S

1 2 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8 2 6

50- 00 12- 50 37- 50

100% 



TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO* 

NUMERO PREGUNTA

4 ¿ CUANTOS CONOCE? 

FORMA) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

2

x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

1 2 x

13 x

14 x

15 x

16 x

C a s o s 5 1 1

3 1 , 25 68  75

100% 

CATEGORIAS: 

1 . - De 1 a 3

2,- De 4 a 6
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TABLA DE RESPUESTAS PARTíDO* 

NUMERO PREGUNTA

5 ¿ CONOCE LOS PROGRAMAS? 

FORMA) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 2

13
14

15
16

Casos

CATEGORIAS: 

9

1,- Si conoce los programas. 

2.- No conoce los programas. 

Ti

100% 
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TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO* 

NUMERO PREGUNTA

6 ¿ DEBEN LOS SINDICATOS PERTENECER A

PARTIDOS? 

RELACIONES) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

1 5 x

16 x

C a s o s 16 0

100% 

CATEGORIAS: 

1.- No deben pertenecer a partidos. 

2,- Sí deben pertenecer a partidos. 
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TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO* 

NUMERO PREGUNTA

7 ¿ DEBEN LOS SINDICATOS INFLUIR PARA QUE

VOTEN SUS MIEMBROS? 

RELACIONES) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 16 0

100% 

CATEGORIAS: 

1.- No debe influir. 

2.- Si debe influir. 
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TABLA DE RESPI'-'ESTAS PARTIDO,` 

NUMERO PREGUNTA

8 ¿ LOS SINDICATOS DEBEN INFLUIR PARA QUE

SUS MIEMBROS ASISTAN A CONCENTRACIO-- 

NES QUE ORGANICEN LOS PARTIDOS? 

RELACIONES) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

C a s o s 15 1

93 - 75 6  2 5

100% 

CATEGORIAS: 

1.- No deben influir. 

2- Si deben ínfluír, 
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TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO -,'c

NUMERO PREGUNTA

9 ¿ ESTA EMPADRONADO? 

COYUNTURA) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 1 15

6. 25 93 - 75

100% 

CATEGORIAS: 

1 No

2 S r
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TABLA DE RESPUESTAS PARTIDO* 

NUMERO PREGUNTA

10 ¿ PIENSA VOTAR? 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 10 6

62. 50 37. 50

100% 

CATEGORIAS: 

S I . 

No. 



TABLA DE PREGUNTAS SINDICATO* 

NUMERO PREGUNTA

1 ¿ QUE ES? ( CONTENIDO) 

SUJETO C A T E G 0 R

1 2 3 4

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

1 1

12

13
14

15
16

Casos 10

62. 50

2 2

12. 5 12. 5
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A S

5

x

1 1

6 . 25 6  2 5

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Organízaci6n de defensa de los trabajadores. 

2.- Conjunto de personas que dirigen una misma

secc i6n . 

3.- Agrupaci6n de trabajadores. 

4.- Uni6n de trabajadores o empleados mandados

por un ]¡ der. 

5.- Refuerzo de] sistema instrumento de] patrón, 

x

x

x

x

x

x

x

10

62. 50

2 2

12. 5 12. 5

247

A S

5

x

1 1

6 . 25 6  2 5

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Organízaci6n de defensa de los trabajadores. 

2.- Conjunto de personas que dirigen una misma

secc i6n . 

3.- Agrupaci6n de trabajadores. 

4.- Uni6n de trabajadores o empleados mandados

por un ]¡ der. 

5.- Refuerzo de] sistema instrumento de] patrón, 
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TABLA DE RESPUESTAS SINDICATO, 

NUMERO PREGUNTA

2 ¿ PARA QUE SIRVE? 

FUN C ION ) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

2 3 4

x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 13 1 1 1

81 25 6, 25 6. 25 6. 25

100% 

CATEGORIAS: 

l'- Defender los intereses, derechos y ayudar a
los trabajadores. 

2. - Reforzar al sistema. 

3, - No s i rve . 

4,- Para defender los ideales. 
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TABLA DE RESPUESTAS SINDICAT0-,` 

NUMERO PREGUNTA

3 ¿ SON NECESARIOS? 

FUNC ION ) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

Fq

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 14 2

87 - 5 12. 50

100% 

CATEGORIAS: 

1,- Son necesarios. 

2.- No son necesarios. 



TAB L A DE RES P UESTAS S IND I CAT O;' 

NUMERO PREGUNTA

4 ¿ CUANTOS TIPOS CONOCE? 

FORMA) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

C a s o s 15 1

93 - 75 6. 25

100% 

CATEGORIAS: 

1,- Democráticos y charros. 

2.- No sabe. 
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TABLA DE RESPUESTAS SINDICATO

NUMERO PREGUNTA

5 ¿ COMO LE GUSTARIA QUE FUERAN? 

EXPECTATIVAS) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2 3

x

2 X

3 x

4 x

5 x

6 X

7 X

8 x

9 x

10 X

1 1 x

12 X

13 X

14 x

15 X

16 x

C a s 0 s 9 6 1

56. 25 37, 5 6, 25

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Democrático e independiente. 

2,- Que tuviera funcíones sociales y econ6micas, 

3,- Político, social y de lucha. 
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TABLA DE RESPUESTAS SINDICATO-* 

NUMERO PREGUNTA

6 ¿ QUE LE G'-- TARIA HACER EN EL SINDICATO? 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

C a s o s 9 7

56 . 25 43. 75

100% 

CATEGORIAS: 

1.- Formar parte de] comité. 

2.- Formar parte de] sindicato ( base) 



TABLA DE RESPUESTAS SINDICATO* 

NUMERO PREGUNTA

7 ¿ PARTICIPA EN EL SINDICATO? 

CONDUCTUAL) 

SUJETO C A T E G 0 R 1 A S

1 2 3

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

1 1 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

Casos 13 2 1

81. 25 12. 50 6. 25

100% 

CATEGORIAS: 

1 . - Pa rt i c i pa . 

2.- No participa. 

3.- No participa por incapacidad. 
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TABLA DE RESPUESTAS ( ORDENACION DE LAMINAS) 

1 B c D F A G E

2 B c E F A D G

3 c A F D B E G

4 c B F A D E G

5 c D G B F A E

6 D E B A F c G

7 A B c F D E G

8 c D F B E A G

9 A D F B E G c

10 E F c G D B A

1 1 E B F A c G D

12 F D B E A c G

13 F D A E B c G

14 B D A F E c G

15 D A F B E c G

16 A F E B D c G
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ENTREVISTA

QUE ES EL ESTADO? 

2.- ¿ QUIEN LO FORMA? 

3'- ¿ A QUIEN SIRVE? 

4.- ¿ PARA QUE SIRVE? 

5,- ¿ ES NECESARIO? 

6,- ¿ COMO LE GUSTARIA PARTICIPAR ( EN EL ESTADO? 

7.- ¿ COMO LE GUSTARIA QUE FUERA? 
MEXICO? 

8- ¿ COMO QUE PAIS LE GUSTARIA QUE FUERA

9- ¿ COMO QUE PAIS NO LE GUSTARIA QUE FUERA ME - 

x 1 C 0 ? 

lo,- ¿ QUE ES UN PARTIDO? 

11,- ¿ PARA QUE SIRVE? 

12.- ¿ SON NECESARIOS? 

13.- ¿ CUANTOS CONOCE? 

14.- ¿ CONOCE SUS PROGRAMAS? 

15<- ¿ DEBEN LOS SINDICATOS PERTENECER A PARTIDOS? 

16.- ¿ GS
PARA QUE VOTEN

SINDICATOS DEBEN INFLUIR

SUS MIEMBROS? 

17.- ¿ LOS SINDICATOS DEBEN INFLUIR PARA QUE SUS

MIEMBROS ASISTAN A CONCENTRACIONES QUE ORGA- 

N) CEN LOS PARTIDOS? 

18,- ¿ ESTA EMPADRONADO? 

jq,- ¿ PIENSA VOTAR? 

20 - ¿ QUE ES UN SINDICATO? 

21,- ¿ PARA QUE SIRVE? 

22,- ¿ SON NECESARIOS? 

23,- ¿ CUANTOS CONOCE? 

24- ¿ COMO LE GUSTARIA QUE FUERAN? 

25,- ¿ QUE LE GUSTARIA HACER EN EL SINDICATO? 

26- ¿ PARTICIPA EN EL SINDICATO? 
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