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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

La teorfa funcionalista tiene como antecedente más inmediato al kan

tismo. De su tratamiento se deriva el criticismo o doctrina del conoci- -

·miento cientffico, lo cual como medio busca indagar las causas de nues

tro conocimiento. 

De las clasificaciones principales Jogrmlns por dicha corriente está -

la de la crfüca teórica, la cual particularmente interesa destacar en ra

zón de la relaci6n que maoticne con la rama axiológica, el positivismo y 

el estructw·al is rno funcional is ta. 

El método de indagaci6n que caracteriza a la crrtlca tc6rica es la - -

bílsqueda de las condiciones apriori que hacen posible el conocimiento. 

El conocimiento tiene su orrgen en las facultades cognoscitivas en as 

ci6n de los sujetos~ 

Es así como las instituciones, conceptos e ideas son actividades de -

la raz6n. Ello significa que el origen Ciltimo de nuestro conocimiento se 

reduce a que nuestras experiencias internas y externas son s61o represe.!}_ 

taciones en el espacio y el tiempo. Esto es que el entendimiento impone las 
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leyes a la naturaleza y por !TlJdio de éllas impone los objetos a la natura

leza. 

Los autores ronsiderados en esta investigaci6n son precisamente se-

guidores del enfoque kantisro. Consideran la realidad como un ente exter

no en términos de la estructura rociaI; 

Se considera que Durkheim destaca en los tratamientos clasificatorios 

y diferenciadores de las 1·elaciones sociales. Mientras Weber lo hace en -

cuanto a la acci6n social~ .Parsons formnliza coherentemente la relación -

de la acci6n social con la estrucrura y de ahr Sll importancia; 

El aspecto de la conccptualizaci6n de la estructura social y de los ele

mentos que la componen, es un aspecto crucial para la teorfa sociol6gica; 

En este sentid:> las diferenciaciones expuestns por Durkheim en tém1inos 

de las relaciones sociales. particularmenro la solidaridad orgánica y la -

solidaridad mec1inica, son aspectos de conocimiento que nos permiten ser 

retomados, a través del manejo que Parsons les da cuando establece la di

fcrenciaci6n y la integración de los elementos internos de la estructura s~ 

cial; Ello en el sentido de que su conc:eptualizaci6n y la clasificaci6n de -

sus elementos nos facilita la des=ipci6n abreviada de los fen6menos y es 

Otil como instrumento de análisis; 
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Otro perfil, igualmente im¡:iortante es el referido a las distinciones -

que marca Weber en cuanto a los tipos de acci6n manejados como tipos -

ideales, y de los cuales Parsons deriva las recompensas que como san-

clones se hacen acreedores los actores, cuando hay uniformidad en la 

mutullidad del comportamiento social de los actores. 

En suma se pretende destacar que es Parsons quien se ocupa princi

palmente de la relaci6n entre la acción social con la estructura social a 

nivel de las unidades más elementales del sistema, como es la colectivi

dad, actores, actos y status-rol. 

En este sentido cabe desucar 1::1 relaci()n que la estructura mantiene 

con el sistema de estratificación lo cual nos lleva a la mantención del - -

equilibrio y la estabilidad del sistema. 

En este sentido la presente inv~stigaci6n permite manifestar la rela

cl6n que. mantienen los elementos más sencillos de la estructura social -

con las unidades del status-rol. Esto es la relnci6n entre la diferencia-

ci6n y la integración con los elementos que forman parte de la estructu-

ra social, y su fUnci6n para lograr la estabilidad, continuidad y cohesión 

del sistema. 
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Por otro lado lo significativo que resulta el efectuar un estudio en to!.. 

no a la estrarificaci6n social estriba en que se resalta la relaci6n que un 

todo guarda con los conceptos de la teorra estructural funcionalista. 

El principio diferenciador que da importancia a su calidad de medio -

para ser utilizado por varias disciplinas como un criterio que fundamen

te positivamente las relaciones res.iJrantes, nunca se pone a discuci6n: 

Antes bien se notifican s.1 s resultados diferenciadores a trnv6s ele la ob

vledad que da la experiencia ele lo común y cotidiano: 

Es Precisamente a trav6s od registro de nuestros sentidos como in

te1·pretamos el acontecer de la realidad, y rara vez a trav6s de la inte-

racci6n con un marco conceptual y referencial objetivo y sisromátizado: 

En este sentido la raz6n tc6rica b~sica que explique la jcrarqufn so

cial no es contemplada como posibilidad en el método que los investiga-

dores implementan cuando definen su objeto de estudio y su fundamenta

ci6n emprrica. Se limitan a conceptualizar, sin ning\'.in fundamento te6r!_ 

co, los principios que funjirá'11 como diferenciadores sociales: 

El presente estudio tiene como finalidad estatificar desde un punto -

de vista socioecon6mico a los tutores de alumnos (que acuden :il primer 

grado de primaria) ubicables en la Zona Metropolitana de la Ciudad de -
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México para 1980, en base a los conceptos que comprende la teorfa fun-

cionalista de la sociedad, la cual es expuesta por Talcott Parso:ls. 

En este sentido la investigaci6n hace necesario el describir los con-

ceptos básicos de valoraci6n sobre cstratificaci6n que mcneja la teorfa -

fUncionalista de la sociedad a partir de: Jos conceptos de la teoría de la -

estratificaci6n expuesta por Talcott Parsons que comprende, como aspe!::. 

to principal, el de los juicios evaluativos, sistemas simb6licos funciones 

y propiedades aplicables a las unidades. 

Centrar dicho análisis sqbrc ta'. fondo implica enmarcar sus concep-

tos principales en lu teorfa de la acción social y subsistemas correspon

dientes. Esto es que las propiedades de la unidad se ponderan objetiva-

mente a la luz de las pautas valorativas (universalismo como preponde

rante asf como sus respectivas funciones). 

Ello significa hablar de adaptaci6n en términos del aspe.etc normati

vo de logro presentes en el sistema productivo. Ello implica considerar 

la eficiencia técnica la cual, en primera ira tanela depende del grado de 

capacidad mostrado por el individuo, 

Este tipo de orientaci6n demuestra que despu6s de apegarse.el actor 

al criterio valorativo coman, puede esperar de los demas la aprobaci6n 
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como recompensa lo cual se puede materializar en poder, biere s o pres -

tigio. 

En este sentido la orientaci15n evaluativa a la cual se remire la ade- -

cuaci6n de los juicios de la colectividad, como dimcnsi6n del sistema de 

aDCi.6n social, es la eficiencia; Colareralrnente se tratal.a clefinici6n ele -

JllCltas, la integraci6n y la conservación de pautas: 

Cabe aclarar que la orientaci6n fundamental presente en fa sociedad, 

segtln Parsons, define simult..-'ínearncntc los juicios evaluativos que son n2_ 

cesarios para la jerarquizaci:".ln y especifica la forma de estratificaci:".ln; 

Por otro lado piu-ticip= en estns inquietudes obedece a destacar la a~ 

sencia de una ligaz6n entre el acpccto sociocconómico de los sujetos y el 

sismma de juicios evaluativos imperantes en la estructura social, lo cual 

no siempre ha sido suñcientemcnrc fundamentado a partir del oomporta-

miento de datos empfricos. 

En el presente contexto con el uso del aparato "parsoniano" y el uso 

de la técnica de la entrevista se formulan cuat:ro estratos socioecon6mi

cos diferenciados y jerarquizados cuyo nivel de ingresos es alto, medio, 

medio bajo y bajo; 
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Desde un marco meramente descriptivo la mecánica a seguir en este 

estudio es la siguiente: mediante la técnica de la entrevista se buscn je-

rarquizar a la poblaci6n de la Z. M~ e: M. en cuatro estratos socioecon6-

rnicos mediante el uso de las vnriables del ingreso, tipo de vivienda, car. 

go, ocupaci6n y la escolaridad de los jefes del hogar; 

La mecánica a seguir para tal diferenciaci6n, consiste en asignnr a -

la posición que le corresponde a cada uno de los cuatro indicadores de 

que consta cada variable, un c6digo conformado en orden descendente~ -

En base a la sumatoria de los cuatro índices superiores correspondien

tes a c-.ada variable se estructura el estrato superior; Proceso semei'ln

te se lleva a cabo para los restantes estratos:-

Las variables de que consta el instrumento de mcdici6n son: el ingr!::. 

so, la vivienda, el cargo, la ocupaci6n y la escolaridad de los jefes de -

hogar; 

En un segundo momento se analizan los resultados de las variables y 

la conformaci6n de los estratos a la luz de los planteamientos te6rico-m~ 

todol6gicos en los que basa la teo:rra empleada en este estudio: A la vez -

se busca resaltar el rnétodo de este enfoque sin desconocer de manera a!_ 

guna la utilidad que resulta como producto cuando se contrastan sus prin

cipios con la realidad inmediata de la. sociedad; conocer el grado de in- -
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fluencia y determinismo que como valoraci6n presenta el investigador -

cuando se ocupa del estudio de problemas de dicha naturaleza. 

En esta medida, el prescn~ estudio se efectúa bajo el principio ele -

· que los conceptns btisicos de la teoría fUncionalista ele la sociedad si son 

congruentes con los grupos jerarquizados obtenidos a través de los da-

tos empíricos de la realidad: 
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l JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

llisde el punto de vista de.la reorfa, un elemento crucial para la so

ciología es el de la estructura social. Su importancia, en relaci6n a la 

conccptualizaci6n y clasificaci6n de sus elementos, estriba en que su 

conocimiento facilita la descripción abreviada de lmi fenómenos y sir

ve ade::u'is, como instrumento de ani'ilisis. 

No resulta redundante decir que en general la sociologra es produc 

tiva en el campo de la con=í>tualizaci6n y la clasificaci6n. 

En el campo propio de la clasificaci6n sociol6gica cabe mencionar 

las diferenciaciones que Durkhcim establece d:! las relaciones socia -

les, particularmente en cuanto a la solidaridad mecánica y solidaridad 

orglinica se refiere. 

En esr.e mismo sentido cabe destacar la distinci6n que Weber efec

tua en relación a los tipos de acci6n (tradicional, afectivo y racional en 

términos de medios y fines) imperantes en la sociedad. Otro tipo de 

clasificación que desarrolla ésre autllr es el referente a los tipos de 

autoridad tradicional, carismático y burocrático. 
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Un autor contemporáneo que se ocupa precisamente de ligar cohe -

rentemente la relaci6n de la acci6n socinl con la estructura es Talcott 

Parsons. 

En este sentido la invcstigaci6n permite manifestar la relaci6n -

que mantienen los elementos más sencillos de la estructura social con 

las unidades del státus-rol. Esto es In relaci6n entre la diferenciación 

y la integraci6n con los elementos que forman parte de la estructura -

socinl, ~· su funci6n para lograr la estabilidad, continuidad y cohesión 

del sistema. 

En la anterior formul:!d6n está presente la finalidad que Dur•:hcim 

inicialmente marcó en sus plnntenmicntos, la de lograr el equilibrio de 

la estructura referido ello a In relación que mnnticnen sus unidades 

principales en términos de la acción social~ 

Por consiguiente se puede decir que las formulaciones expuestas 

por Tnlcott Parsons son de hecho una continuación de lo que inicial -

mente planteó Durkheim para lograr la cohesión del sistema como 

estructura. 
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Por otro lado lo significativo que resulta el efectuar un estudio en 

corno a la estro.tificaci6n social escriba en que se resalta la relaci6n 

que un todo guarda con los conceptos de la teor!'a estructt.iral funciona

lista. 

El principio diferenciador que da importancia a su calidad de me

dio para ser utilizado por varias disciplinas como un criterio que fun

damente positivamente las relaciones resultantes, nunca se pone a dis

cuciOh. Antes bien se 1atifican sus resultados diferenciadores a través 

de la obviedad que da )a experiencia de lo comCin y cotii.iiano. 

Es precisamente a trav6s del registro de nuestros sentidos como 

interpretamos el acono:ccr d::: la realidad, y rara vez a través de la 

intcracci6n con un marco conceptual y referencial objetivo y sistema

tizado~ 

En este sentido la raz6n te6nca btisica que explique la jerárqtúa 

social no es contemplada como posibilidad en el m6todo qt1e los inves

tigadores implementan cuando definen su objeto de estudio y su funda

mentaci6n empfrica. Se limitan a conccptualizar, sin ningOn fundamen

to te6rico, los principios que funjiran como diferenciadores sociales~ 
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2 P LANTEAMlENTO DEL PROBLEMA 

La acci6n social como se entiende en éste esrudio, se refiere a las 

orientaciones de la acci6n que presentan las unidades en una siruaci6n. 

En dicho concep ro se incluye las motivaci6n de las unidades, las cua

les para relacionarse conforman sistemas organizados. Se puede de

cir que el significado del sistema lo confiere la unidad, por la relaci6n 

manifiesta respecto a metas e intereses perseguidos. 

En una situaci6n se puede presentar dos tipos de objetos priniripa

les hacia los cuales se puede orientar el actorcn un sistema. 

l) O!:>jeros no sociales (objetos ffsicos, recursos culruralcs) 

2) Objetos S<;'Ciales (actores, indi\riduos, colecti'1idades) 

En una colectividad el grupo de personas constituyen con sus ac -

ciones un sistema que es un objeto para el actor o actores que son el 

punto de referencia. 

Las selecciones combinadas que efectúan tales objetos en una si -
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ruaci6n dada constituye una orientaci6n de la acci6n para un actor par

ticular. La suma de tales orientaciones de acci6n constituye un siste

ma. Esto es determinadas relaciones de interdependencia. 

Dicha orientación de la acción hacia los objetos implica selecci6n 

y elecci6n. Dicha f'!elecciún im;;ilica discriminaciones cognoacitivas de 

acuerdo a la relevancia para la satisfacci6n de los impulsos y la orga

nizaci6n en la motivaci6n. A dicha tendencia se adhiere la fijaci6n de 

objetos que son gratificantes y el rechazo de aquellos que son nocivos. 

Para efectuar dichas selecciones se requiere de evaluar a trñ·:Ss 

de las orientacio:1es motivacionales y las de valor. Esto es distinguir, 

probar, distribuir y seleccionar. 

Los subsisc:cmas que funcionan dentro de la acci6n social estan for

mados por sist.cmas integrados de la acci6n humana o componentes de 

la accil5n humana, y tienen lugar en tres configuraciones: 1) sistema de 

personalidad, es el sistema organizado de orientaci6n y motivaci<"in de 

la accilSn de un actor individual. 2) El sistema social, es el componen -

te de relaciones entre individuos, organizados alrededor de los proble -

mas inherentes que se originan por la misma inceracci6n social. 3) El 

sistema cultural, es el conformado por un cuerpo de símbolos no orga

nizados como sistema de accit'Sn, sino como objeto y elemento que debe-

.I 
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ser articulado conceptual y emprricamcnre con personalidades y sis te -

mas sociales. 

Los elementos culturales constituyen ces de un sistema de acci6n 

pueden ser clasificados como: a) de acuerdo al predominio de incere -

ses que resa.lcan cada uno de los modos de orientaci6n motivacional; 

b) como objetos de situacilln social y com;ionentes internalizados del 

sistema de orientaci6n del individuo. 

Estas dos clasificaciones se ÍLOC.'TTelacionan para dar: sistemas de 

ideas o creencias;sisrema" de sfmholos expresivos (formas y esrilos 

artísticos); sistemas de orit:ontaci6n de valor (acci6n de evaluar las al

ternativas en una sicuaci~n). Una segunda clasificaci6n se refiere a la 

posibilidad que tiene el actor para evaluar entre varios tipos de obje -

tos, en base a lo inrernalizado que pueda o no estar las pautas cultura

les. 

El sistema social, conformado por colectividades, se sucede en una 

inreracci6n mutua a través de los distintos comportamientos en las o

rientaciones de valor. Su orientaci6n se da · 1acia las gratificaciones, 

de modo que se acepte un conjunto de reglas armoniosas con respecto 

a metas precedentes. 
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En este sentido aquellas unidades que comparten orientaciones de 

valor subordinandose a las pautas de acci6n de roles constituyen una 

colectividad. 

Por lo tanto el sistema social comprende una pluralidad de actores 

cuya acci6n esta orientada por reglas que comprenden complejos de ex 

pectativas complementarias que incluyen roles y sanciones. Ello im

plica que los tipos de orientaci6n m::itivacional implfcitos en dichos com 

plejos de interacción conforman las condiciones previas para el funcio

namiento del sistema. 

Una de las funciones del sistema social consiRte en asignar los ro

les, bienes o recompensas adecuados a cada uno de los actores. Dichas 

diso·ibucioncs entre los sectores re fa poblaci6n se efectua a trav6s del 

proceso de socializaci6n en la ~amUia, en la escuela, en los grupos de 

juego, en la comunidad a través de procedimientos normales, lo cual no 

exoedera demasiado de lo que reciben. 

Es precisamente a trav6s del rol y la expectativa ele rol generada 

por el sistema social como se posibilita su equilibrio interno. 

Las expectativas de rol logran su combinaci6n con las variables pa 
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tr6n cuando se institucionalizan en el sistema social. En este sentido 

las variables patr6n que resultan mi'.is aproiadas para la descripci6n 

de los problemas que gobiernan las expectativas de rol son la adscrip

ci6n-desempeño, y el univeTsalismo-particularismo. 

En el sistema social se conocen cuatro unidades fundamentales: 

los valores, las normas, la colectividad y el rol. 

Los valores se reconocen como los puntos que conectan el sistema 

social con el cultural, Son los que mantienen el funcionamiento de pa

trones del sistema social. Las normas son los corT?plemcntos qLY.: re

gulan las relaciones sociales. 

En cuanto a la colectividad su f-.mci6n consiste en alc::mzar las me

tas del sistema social. El papel que cumple el rol en el sistema es la 

de lograr la adaptaci6n. 

Cabe decir que estas cuatro unidades de hecho se encuentran in -

rrelacionadas en cualquier sistema social. 

El componenoo:·que resalta a nivel delsistema social es el rol el 

cual funge como punto de contacto entre el mismo y el sistema de ac

cU5n del individuo. 
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Del concepto de rol se deriva la expectativa de rol y se refiere a 

las relaciones que mantienen los actores cuando se relacionan unos a 

otros. 

En el sistema social los roles que persisten en su interior varían 

segOn su grado de institucionalizacic'in. J\qui por institucionalizaeic'.5n 

se entiende donde cxisw la integraci6n de las expectativas de rol y 

pautas de sanciones con el sistema generalizado comCin para los miem 

bros que conforman la colccti\•idad. 

·La particularidad de !ns sistemas sociales es que permiten r> sus 

miembros alcanzar metas comunes en base a q:.ie existe el consenso 

en cuan;;o a un contenido .comOn. 

En el interior del sistema social se logra el equilibrio en base al 

mecanismo de la socializacic'.5n que hace posible la regulaci6n de la 

asignaci6n de bienes, roles y recompensas entre los participantes. Un 

criterio que regula la asignaci6n, y que deben cumplir rodos los aspi -

rantes a ocupar los roles, es el de la educación. 

La asignación se logra tanto de medios o de roles sobre la base de 
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las cuolidades que poseen los actores o del producto de su propia rea

lizacil'.5n en el acto. 

La asignacic'.ln de bienes permite a la vez adquirir un valor sim!>l'.51i

co de prestigio que nos permite alcanzar a la vez metas de estima. 

La asignación de recompensas nos permite automnticamente adqui

rir el prestigio. Aquellos élctores que tienen acceso a objetos altamen

te valorados, esto es el ingreso, el poder y el prestigio, tienen mi'is ac

ceso para alcanzar y controlar metas. 

Otro factor importante que debe imperar en el seno del sistema so

cial a fin de lograr el equilibrio es el que las distintas orientaciones 

de los actores se deben integrar en un sistema común. Aqui lo que im

porta es que exista un sistema comcln de orientaciones culturales co

munes. 

En otras palabras lo que es importante al interior del sistema es 

que exista la integraci6n y la diferenciacic'.ln de roles. Es la existencia 

de un sistema de recompensas como factor para la motivacil'.5n~ 

Los dos mecanismos que hacen posible se logre la motivacUin pa-
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ra el efectivo funcionamiento del sistema son el mecanismo de la so

cia1izaci6n y el mecanismo del =ntrol social. 

El primero opera a trav6s del mecanismo del aprendizaje entre lo 

cual. la imitación, la identificaci6n y la generalizaci6n son importantes. 

Primeramente el individuo fija los patrones de valor inherentes al sis -

tema de rol institucionalizado en su personalidad. Posteriormente el 

individuo adquiere orientaciones =n las definiciones, fines y re=m -

pensas que se asocien a ellas. En este sentido se puede decir que los 

mecanismos de la sodalizaci6n prepa:·an al individuo para adquirir los 

conocimientos, orientacio:ics y expectativas que son vigentes al !ntc -

rior del sistema. 

Los mecanismos de control social que posibilitan el equilibrio so

cial operan a travl!s de la identlficaci6n de intereses y mediante la ma 

nipulaci6n de re=mpcnsas y privaciones. 

Al inrerior de cualquier sistema social existe la diferenciaci6n de 

sus unidades las cuales tienden a someterse a evaluaci6n. 

Las características de la unidades a las que se les aplica un juicio 
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se pueden diferenciar en base a las propiedades que les caracrcriza;es

to es en relacit'5n a sus cualidades, posesiones y desempeños~ 

Por cualidades se entiende a rodas aquellas características del in

dividuo que no pueden ser alrcradas. Son propiedades de la unidad que 

resultan como consecuencia de procesos previos al desempeño en el 

contexto social. 

Las posesiones son todos aqueEos objetos situacionales que se pue

den transferir y cono:olar por los actores o colectividades. Las pose

siones en su relaci6n con l",; unidaues pueucn funjir como medios re

lativos para la obrenci6n de meras, o pueden ser objetos de gratifica -

ci~n directa o asociados a las unidades. 

El desempeño se refiere a.Ja actividad ejecutada por la unidad. Co

mo valor depende de lo que los individuos han logrado. 

03 acuerdo a lo anterior toda unidad es factible de encararse como 

un objeto dotado de cualidades y hace referencia al status del actor. 

Cuando se me;:;ciona el desempeño que tiene la unidad se esta refi-
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riendo altérmino de rol que cubre el actor. 

A la luz de estas consideraciones anteriores la estratificaci6n al 

interior del sistema social se define como: las categorias en cuyos tér 

minos se analizan los objetos sociales y los sistemas de ellos en roles 

Los st'.ándares de valor, entonces se clasifican en t~rminos de las mis~ 

mas dimensiones o variables que clifcrencran las unidades del sistcmtl 

social en un sentido estructural y que definen los tipos de desempeño 

sancionados de esas unidades, y por lo tanto las sanciones adecuadas 
l 

de esos desempeños: 

De la anterior d~scripci6n se deduce que el de,;empcño o rol q~ie 

despliega el individuo como relaci6n social cuando intcract1'.\a con los 

demlis individuos, funjc como factor que e:<plica tanro la inregraci6n , 

la diferenciaci6n y la estratiücaci1Sn de los elemenros que persisten al 

interior del sistema. 

Esto es que a trav~s del rol desplegado por el actor es como se lo

gra la conexi6n con la situaci6n y la estructura del sistema. O sea que 

le da funcionalidad al sistema al asegurar que las necesidades se satis 

fagan. 
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El rol como unidad organizada de acto:= dinamiza con su aacic5n la 

estructura, al posibilitar que con la expectativa de rol y la sancic5n co

rrespondiente se formalize la funcic5n al interior del sistema. 

Por otro lado la suma de expectativas de rol y su conjuncic5n 

con las normas sancionadoras, y la integración de am'Jas con el sis te -

ma com:lr. de valores da lugar a la institución. En este sentido la ins

tltucionalizaci6n de las expectativas de rol y las sanciones correspon

dientes da lugar a la integración de la acción. 

A la vez la interacción que mantien los individuos a trav<Ss d~ los 

roles respectivos, para la busqLieda e.le una meta coman, conforma la 

colectividad. 

De manera paralela la dife:enciación de los roles existe al interior 

del sistema,en la medida en que las capacidades y recursos humanos 

entre las tareas esten igualmente diferenciados. Los actores seran 

portadores de distintas capacidades y los roles que desempeñan se di

ferenciaran a la exigencia particular y al m~rito logrado. 

Igualmente se hace presente la expectativa de rol y la sanción en 
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correspondiente en las variables patr6n en el sistema, particul=men-

te cuando el actor debe efectuar elecciones antes de actuar. 

De acuerdo al planteamiento anterior se considera que la variable 

dependiente, presente en el estudio, es la cualidad o status que ocupan 

las unidades al interior del sistema. 

Al respecto parsons sostiene que el status de la familia depende 
2 

del status ocupacional que desempeña el padre de familia. 

A la vez se deduce que Ja escolaridad lograda por los actores ex-

plica la jerarquizaci6n del prestigio que los mismos logran al interior 
3 

del sistema. 

Con base a los anteriores planteamientos cabe conocer ¿En cuan-

tos estratos esta diferenciada la poblaci6n? ¿Cuál es la relaci6n entre 

l<;>s componentes de cada uno de los estratos? ¿La estratificaci6n se 

efect6a sobre las unidades? ¿Cufil es el significado de los componen -

tes de la estratificaci6n? ¿Cuál es su relaci6n? ¿Cufil es el significa-

do de los componentes que influyen sobre los estratos? ¿Cuál es la 

fUnci6n de los componentes de cada uno de los estratos? 

En esta medida se proponen l~ siguientes hip6tesia. 
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3 HIPOTESIS DEL ESTUDIO 

La poblaci6n en el estudio está diferenciada en cuatro estratos 

cuyo nivel es alto, medio, medio bajo y bajo. 

Entre la ocupaci6n y la escolaridad de los sujetos que conforman 

cada uno de los estratos existe una relaci6n directa. 

Entre la ocupaci6n y el cargo de los sujetos que conforman cada 

uno los estratos existe una relaci6n directa. 

El desempeño y la cualidad de las colecti;.ridades que caracteriza 

a cada uno de los escracos socioecon6micos tiene relaci6n con la inte

graci6n y la diferenciaci6n~ 
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4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Estratificar socioecon6micamente a una muestra representativa 

de sujetos ubicados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

en cuatro estratos. 

Analizar cada uno de los estratos socioecon6micos resultantes 

en cuanto al perfil de adccuaci6n de la cualidad, posesión y desem~ 

ño que alcanzan los integrantes de dichos grupos. 

·Lograr la comprobaciC,, de las hip6tesis propuestas en el est:"..i

dio~ 
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5 DISEJ\lO DE LA INVESTIGACION 

Del planteamiento mencionado anteriormente se deduce que las va

riables independientes son el cargo y la escolaridad. La ocupaci6n de 

los sujetos es la variable dependiente. La vivienda y el ingreso son las 

variables intervinientes en la anterior rclaci6n. 

La conjunci6n teórica refiere que la cualidad se corresponde con 

la ocupaci6n. La posesi6n con el ingreso y la vivienda. El desempeiio 

con el cargo y la esC;Qlaridad. La cxplicaci6n de tal conjunción estriba 

en'los lineamientos que Pu:.-sons marca, al definir a la escolariaad co

mo el rol que el actor despliega cuando se relaciona con los demás; 

Una suposici6n que se estima probable es la que también es el cargo 

un rol, que igualmente el actor despliega al interactúar con los demás 

actores; Se refiere a los logros alcanzados por el actor y al valor s~ 

n!ficativo que los demás actores le imputan; La ocupaci6n se refiere 

a las capacidades que los actores poseen como elementos inherentes 

y hace referencia al status o posici6n que ocupa la unidad al interior 

del sistema; La vivienda y el ingreso son elementos que el ·actor ha -

logrado como parte o producto de la cualidad, el desempeño o ~mbas, 

que les caracrerrza; 
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5.1 D.;!finiciones 

Estrato sociocconúmico se define como la jcrarquizaci6n ele co-

lectivielacles que persisten nl interior ele un sistema social, y en co!l 

corcl.:incin con el sisremn común ele valores que ahf impera. 

Se entiende por colecti\'iclad nl conjunto tle sujeros que al interne 

tuar comparten un sistema común de valores y poseen metas colccti 

vas afines. 

La r,ascsi6n se refiere d los objetos que los individuos pose<.:11 o 

sobre Jos cuales tienen control, en la medida en que son relevantes 

para la estratificaci6n; Aquí se incluye el tipo de vivienda y el ing~ 

so co1110 dos criterios importantes. 

El clesempciio se refiere a Jos juicios sobre la actividad efe una 

unidad con respecto a Jo que otros ejecutan. En este punto Ja cstra!;! 

ficaci6n depende ele lo que los individuos han logrado. El cargo y Ja 

escolaridad son criterios relevantes para el rubro debido a que es 

considerado como \'alor por la sociedad. 

Cualidad son aquellas propiedades de una unidad que pueden ser 



evaluadas independientemente de cualquier cambio en sus relnciones 

con los objetos de la situaci6n, pero que pueden ser adscritas a la uni

dad como tal. Se entiende como la caracror(stica del individuo que no 

puede ser .alterada. Puede íntcrp1·ecarsc como consecuencia de prore

previos de descmpcílo por parte ele la unidad. Aqui se considera a la 

ocupaci6n como un_ criterio importante para la clifc1·enciación del grupo. 

La vivienda es el lugnr donde habitan o se all.>ergan las pcrsonn.s. 

Recinto estructun:tlm~nte separado o independiente, que ha sido cons -

truido o adaptado para scr\•ir como alojamiento. ~e considera. en ello 

las piezas, cuartos o rccn:nuras,el material utilizado, la dispo!<iri(jn 

o no de servicios de bnílo(s) con ta7..a, regadera, de que dispone o no la 

vivienda. 

Esta catcgorfa se desm:::nbra en casa sola, condominio o departa

mento de lujo; departamento o condominio ele interés social; vi•1ienda 

adaptada.y vivienda. 

La casa sola, condon-.inio o departamento de lujo, es la casa indivi

dual (independientemente de la relación jurrdica que tenga con sus due

ños) en que pueden o no convh•ir varios miemh¡·os de varios hogares. 
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Su conso:ucci6n es de manposrerin con dos o tres recamaras~ Tiene 

servicios propios (baiío, taza, regadera y/o tina). 

El departamento o condominio cb interés social es el espacio que 

consta de dos recamaras}' poacc servicios propios en su interior. 

Vivienda es el cspncio en que hnbiran los miembros del hogar)' 

por lo cual pagan una renta de alquiler. Ln form.1n una o dos piezas. 

Posee servicios propios o colectivos, 

Vivienda adaptada es e, espacio que consta de un solo cuarto (sin 

baño ni cocina en su interior) y que posee servicios adaptados. Su cons 

trucci6n es con material ·de adobe, Himina, C•11·t6n, asbesto o metal. 

Por servicios propios se considera In existencia de bm1o y cocina. 

El ingreso son las percepciones monetarias mensuales q~re recibe 

el jefe principal del hogar en forma regular u ocasional por partici -

par directamente en el proceso productivo o de distribuci6n, ya sea en 

labores trsicas, por tranferencias econ6micns o por algdn tipo de rega 

lta;· 
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Se consideran los sueldos independientes de los puestos, seguridad 

social, cuotas, etc •• 

Se consideran como ingresos los sueldos, sobresueldos, compensa

ciones, pagos de horas extras, propinas y otros; las percepciones mo

netarias ocasionales provenientes de aguinaldo, gratificaciones, prima 

de vacaciones, pre nios (k: trabajo o utilidades de un negocio o activi

dades productivas; a):¡uilcr de casa, edificas, locales, vehiculos, maquina 

1·ia. Se incluye peeccpciones recibidas y que no constituyen un pago por 

trabajos realizados; prcsrncioncs de seguridad social; pensiones por \'e• 

jez, jubilaciones, accidentes, daiios o enfermedades. 

La divisi6 n del salario se considera de u1:·.snlario m{nimo a menos. 

O:: uno a dos salarios mínimos. ~ dos a cuatro salarios mfnimos. O:: 

cuatro a mlis salarios mrnimos. 

Estos datos fueros calculados para 1980, segein lo irnpe-rante en la 

Z.M.C.M •• 

Ocl ;J¡ici6n es la actividad que desempeñan las unidades dentro de 

una colectividad para percibir un sueldo. Es la acci6n Citil y constan

te de producci6n o distribuci6n de bienes que llevan a cabo los sujetos 

en su vida diaria. 

1 
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Hogar es la unidad constituida por dos o más personas unidas por 

relaciones de parentesco, ql1e habitan una misma \rivienda, u otra clase 

de alojainiento o parte de ella y consumen en común alimentos u otros 

bienes indispensables, mediante fondo que aponan Jos miembros que 

pe1·/;H;e11 sueldo. 

Estos miembros se consideran como naturales aún cuando sean ex

tranjeros, si cumplen con una residencia estable en el pafs al menos un 

semestre • 

.jefes de bogar son lo.::; p:!rzon:?s rcco110chlns con10 tal por los mien1 

bros ele! hogar. 

Parentesco es la relación de los miembros del hogar con respecto 

a los jefes de hogar, determinados poi· lazos de matrimonio, consangui

nidad o adopci.:5n, 

Las personas que dependen económicamenre de los jefes de hogar 

son-las que tienen una relación de parenresco con los mismos. 

Cargo es la posición ocupacional presente en la clasificaci6n que 

permite establecer si las personas que trabajan son em[.lleadores, tra

bajadores inde;xindientes, empleados u obreros. 



:Empleadores son las personas que dirigen sus propias empresas 

econ6micas o que trahajan independientemente en una profesión u ofi-

do, y que emplean a una o más personas que no sean familiares o a -

prendices sin renumcrac.i6n. 

Trbajadores inclependientcs son nquellos que explotan a su propia 

empresa econ6mlca solos o asociados con ocios dueños, o que traba -

jan independientemente en unn profcsi6n u oficio sin ocL1par asalaria-

dos en sus cm;:-i-esas, o solo co:: la ayuda de fnmilinres o aprendices 

sin renumcn•ci6n. 

Empleados sor. las 1~1-sonas que trabajan para c1nplcaclores públi

cos o privados y que reciben renumernci6n por su trabajo en forma de 

sueldo, pagos a clcstnjo, propinas u otros. 

Obreros son los trabajadores que pueden o no ser operadores de 

alguna m1iquina, pero que poseen como escolaridad la secundaria o la 

primaria com¡)leta. 

Las personas que trabajan en empresas econ6mlcas corno socios 

deben clasificarse como empleadores si su empresa utiliza asalaria-

dos. 
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Escolaridad es el último grado cu··sado com;ileto (años cursados 

completos con o sin certificad::>) por los sujetos. 

Para el nivel blisico se consideran los aiios cursados. 

En rel aci6n a las carreras tl'.!cnicas, se consideran de alto nivel a 

las que requieren haber cursado la secundaria. Com'.l técnicas ele ni

vel medio se tipifican a Is que tienen como requisito haber cursado so 

lo la prinrnria. 

5. 2· Modelo del estudio, 

Para comparar la situaci6n empfrica se diseña un modelo ideal. 

El mismo fue deducido de fa teorfa y la realidad inmediata en lrnse a 

la adecuación de la cualidad con el desempeño, y su influencia de la po 

sesi6n respecti\•a de las caracteristicas de los sujetos que conforman 

la sociedad, 

La base teorica que marca la linea a seguir en el modelo mencio -

nado implica considerar la aclccuacil'in entre las expectativas y las re

compensas de los sujetos con las rcspecti\'as sanciones que reciben 

por la acci6n que llevan a cabo cuando buscan alcanzar una meta, y por 
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los resultados obrenidos ele unn prueba piloto previa a la prueba formal 

(Ver anexo lX). 

El modelo considera al conjunto de las cinco ''ariables las cuales 

conforman los cuatro estratos sociocconómicos considerados,)' a la vez 

estructuran el indicador sec:.1cncial y ordenador de cada una de las va-

riables. Esto es que los cinc1.i primc1·os cin= indicndores de cada va-

riablc representan el estrato alto en base .:i la sumatori.G o índice respec 

tivo. lguGl procedimiento se sigue parn la conformaci6n de los estra -

tos medio, medio bnjo ); bajo, res¡~tanclo siempre el principio de la su-

mntorin. 

Los indicadores que .comprende cada variable poseen una numera-

ci6n en forma descendente. 

Considerando que las personas encuestadas solo debernn de respon 

der a una sola opci6n por cada variable, y que cada indicador contiene 

un número o c6digo, la sumatoria obten! da de las cinco variables en 

cuesti6n para todo el cuestionario, nos clara el estrato de -pertenencia 

a los grupos considerados. 

El puntaje de clasificación descrito a continunci6n obedece a la re-
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laci6n que cada indicador tiene con el estrato jerarquizado correspon

diente. El puntaje asciende progresivamente porque el indicador corres 

pondiente se ubica tamtii.:;11 en un csti-ato a,;=nclcntc. 

Dicho modelo hace referencia al equilibrio y la cohesi6n que tocio 

sistem:i debe rencr entre las caracturist:icas de las unidades, según lo 

expresado par Parsons en sus escritos. 

De 5 a 8 puntos se corresponde al estrato alto. I::e 9 a 12 pLmtos se 

corresponde al estralo m;)dio. D.:3 13 a 16 puntos se corresponde ni es

trato madio bujo. De 17 a ;.-: 11untos se corresponde al estrato bajo. 

Las variables consicl::radns son la vivienda, la escolaridad, el car

go, el ingreso y la ocupación. 

Para la contcstaci6n de la pregunta tipo de vivienda se consid::ra 

la disposici6n o no de servicios de baiio y cocina en su interior, el nú

mero de piezas para dormitorio ele que dispone el hogar, y el material 

de que esta consu·Lúda. 

Posteriormente con el uso del anexo 11 se designa el c6digo que le 
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corresponde. 

Para la variable escolaridad se considera el !'.iltimo grado cursado 

completo por Jos jefes del hogar. El cácligo respectivo para la respues 

ta se obtiene haciendo uso del anexo 111. 

El cargo es la ocu:'aci6n posicional que despliega el actor. El pun-'

taje respectivo se obtiene consultando el anexo IV. 

Consultando el anexo V se obtiene el puntajc respecti\'O para la va

riable del ing1·eso. 

La ocupaci6n considerada como la principal ele donde se obtiene el 

ingreso mayor, el c6cligo que le corresponde se obtiene consultando el 

anexo VI. 

Bajo la direcci6n de cual-ro cordinadores, los cuales reciben una ca

pacitaci6n pormenorizada sobre el manejo del cuestionario, laboran 18 

personas bajo su mando para la obtcnci6n de los datos socioecon6micos. 
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5. 3 Universo del estudio. 

Las unidades que se emplearon en este estudio se derh•an de una 

muestra diseñada bajo los siguientes puntos: n-1cdiantc el muestreo a

leatorio sim.ple se seleccionaron 5596 escolares pertenecientes a 218 

escuelas (turno m~tutino y vespcrtino;oficiales y privadas ). A fin de 

que en las cuatro direcciones en que se divide el universo, tuvieran 

igual proporción de escuelas, se proccdio a su selección mudiante el 

uso del muestreo esLTatificado. 

El grado de precisión .::onsiderado para la mu:!stra fue de . C'.:·. El 

vcl de confianza es del 953. La varianza fue de • 64 • 

En este sentido del marco muestra! anterior se derivan 5396 jefe:s 

de hogar, mismos que se esrratifican en base a su situación sociOC'co -

n'5mica. 

El procesamiento de los datos se efecruo en el Cenrro de Computa

ci6n "Arturo Rosenblueth". 

El cuationario diseñado para ser contestado por los jefes de hogar 
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consta ele 13 preguntas. Su aplicaci6n se llevo a cabo en un lapso ele 45 

minutos como promedio. 

El espacio dD ::iplicaci()n del cuestionario fue en el sal6n de clases 

del alumno. La raz6n por la cunl se esco5io dicho espacio fue por lo 

limitado de los recursos y el marerial humano de que se dispuso. 
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6.- MARCO TEOHlCO 

6.1-La Sociología de Emile Durkheim 

El nacimiento de la sociología se gesta a partir de la busqueda de 

lograr el cc¡uilibrio·dcl sistema ri·adicional alterado por los estragos 

de la revolución francesa, y en lo cual tuvo un papel importante la he

rencia de los enciclopedistas e ilustrados radicales. 

Paralelo a ello Slll'ge la burgucsfo corno grupo social fortalecido, 

producto de la especu1acion:.s económicas efectuada::: con la ticrr.:: 

en el antiguo régimen. Este grupo social, cuestionador del dominio de 

la realidad por lo divino y lo irracional, encuentra viabilidad de in,·e_r 

si6n de sus excedentes en los adelantos m:inufacrureros generados a 

partir de la revo!uci6n induso·ial. 

La prlixis cientffica ele la burguesfa se fundamenta en el principio 

te6rico de que el acontecer social se gesta con la parLicipaci6n de la 

voluntad humana. Es el posiLivismo el pensar de una burguesía emer

gente, protagonista de la economfa capitalista industrial y de una cie.!} 
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cia industrial y una polfrica liberal. 

Su con=rci6n del conocimiento cicntil"ico traduce a lit sociedad co

mo un protagonista hist6rico de la propia realidad y hunde con ello a la 

concepción idcol6gica-tradicional de la voluntad del principc como re

presentante de una voluntad metafísica colectiva regida por leyes rco

lc:lgicas. Se genera así la ncccsidacl ele considerar a la sociedad como 

una categorfo conceptual objetiva nc=sarin para el conocimiento cien

tffico. 

·En este sentido la po,,~;.ividad mctodulúgica para la investigad6n 

de las leyes cientIIicas que rjgen la socicdacl, se adopta siguiendo una 

dirección imitativa de l::is ciencias naturales con la idea de adecuar 

sus principios a las ciencias sociales. 

A pesar de que el postul:ido fundamental descansa en considerar a 

la naturaleza social como una realidad total y observable, las ciencias 

humanas persiguen en su fin ele imitar a las ciencias naturales. 

La sociologfa ele Emile Durkheim se gesta precisamente por la 

prioridad que ele equilibrio exige la sociedad francesa ante la influen

cia de instaruaci6n ele la lll RepCiblica y el triunfo polnico ele las cla

ses medias, las presiones y amen=as del tradicionalismo monárquico 
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de la clase alta, y de un proletariado que aun pretende revolucionar 

un socinlismo en Francia. 

Asi, las primeras obras de Durkheim .:=stan dirigidas a definir las 

bases que cien cuenta del equilibrio social en térm.inos positivistas. Pa-

rn ello postula dos principios: la necesidad de mantener la vida social 

y la vigencia de esa situnci6n de acuerdo a los valores sociales exis-
4 

tentes ••• 

Para la elaboraci6n ele su teoría Durkhcim busca antes que nada 

dar autonomía a la sociologra y desligarla del organicismo psic0l.:..gi -

zante. Para ello adopta la rigurosidad cientITica de l;is catcgorias bio-

lc'.igicas. Se considera asi a la vida social como un sistema con funcio-

nes estables y regulares, 

El papel del observador cicntl'fico, en la totalidad objetiva, es la 

de consic;erar a la sociedad como a la sociedad como un organismo ex~.: 

terior. Su actividad es la de diagnosticador del acontecer social sin 

adentrarse en Ja problcmlitica del sistema. 

fusdc esa posici6n totalizadora, para Durkheirn la sociedad es en-

tendida en términos psicoff'sicos; es decir como una conciencia que se 
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asienta en la conciencia colectiva de lo social y material. Significa el. 

principio espiritual de los fen6menos en tanto formas de pensar y sen-. 

tir, localizando su explicaci6n s61o en Ja conciencia colectiva. 

En este sentido el resultado de las acciones y reacciones que tic-

nen lugar en lns conciencias colectivas se denominan hechos :iechos 

sociales. Estcs hechos como formns recurrentes y generales en la 

vida socinl implican funciones. 

En este sentido Di.irkhcirn pretende autonomizar el sistema soc.ial 

desde lo interno, distinguiendo dos tipos ele hechos: Jos morfol6gi.-::0s 

(hechos rmrurales) y los fisiol6gicos (ele la vida social). Los hechos 

de tipo morfol6gico social se dan en asociación, de acuerdo al tipo de 

agrupamiento de agrupamiento de la sociedad. Son ele tipo general y 

se extienden a todo el espacio,;' su variación es mínima. Aquí la es-

tructura es un focco1' determinante para la dinámica de los hechos de 

este tipo. Los hechos morfol6gicos son las formas de ser colectivo. 

Se refiere a la naturaleza de. asociaci6n de las partes;son de corta du

raci6n y se encuentran en las mi norias. Es la com·Jni6n de unos ele-

meneos hacia otros referido al hábito con que conviven. Se llam;rn nor-
5 

males a los hechos que presentan generalidad, y a los otros patológicos. 
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El que un fenlimeno se suceda con generalidad dentro de un cierto 

limbito de organizacWn colectiva es lo que define su carácter de nor-

mal; ello en el sentido de que su recurrencia implic,1 el funcionamicn-

to causal de su estructura y contribuye fUncionalrnenrc a su nwntcni -

miento. 

La normalidad significa la contrihuciún positiva al csrablecimien-

to y desarrollo de una clcccrminada estructura social. Toda separa -

ci6n del tipo normal y tipo medio, respecto a este moclclo, se denomi-
6 . 

na fcn6mcno morbido ..•• 

6. l- So!idariclad-funci6n 

La superaci6n de anteriores planteamientos Re visualiza en las o-

bras "Las reglas del mt'.!todo sociol6gico" y en la "Divisi6n del traba-

jo",en base a que considera que los hechos sociales solo pueden se1·-

explicados por los hechos mismos. 

El concepto que de sociedad tiene Durkheim es la de las interrelacio 

nes y com:.micaciones que establecen los seres humanos dentro de un 

sistema. Las relaciones de esta unidad son organizadas, permanentes 

y regulm·es. 
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refiere precisamente a la capacidad que tiene el grupo de funcionar co 

mo un tocio. 

La naturale:<:a de Jos vfnculos sociales o fuente de solidaridad en

tre los individuos, se remire al rnclice peculiar del derecho. Los dis:in

tos tipos de derecho nos dar.:'i las formas de solidaridad que correspon 

den a cada uno de ellos. EsLas reglas legales legales se dan soeialmen 

t:c pues el uso y aceptaci6n es común en la sociedad; son el derecho re 

presivo y el derecho i:estitutivo. 

Los intereses que anteceden a la acci6n de los individuos se \-isua

lizan en e! derecho represivo o penal. Su vigencia se da cuando los sen -

timicntos de los miembros de la sociedad se sienten ofendidos fuerte

mente y claman castigo. La suma total de similitudes sociales y for -

mas de pensar, hacen posible la conciencia colectiva. 

El derecho represivo es el revelador de la conciencia colectiva en 

las sociedades de solidaridad meclinica porque multiplica las sanciones. 

La sanci6n cumple la funci6n de satisfacer la conciencia colectNa. 
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La solidaridad mecánica es aquella donde los individuos se adhie-

ren n los mismos sentimientos o valores; o sea In similitud conforin.1 

una organizaci6n. 

"El conjuntq. de creencias y de sentimientos com~mes al término 

medio de los miem!Jros de una misma sociedad, conforma un sistema 

determinado que tiene vida propia; podernos llamarlo conciencia colec-
7 

tiva". La e:dst:cncia de tal conjunto es independienu:: de las condiciones 

particulares en que se encuentran Jos individuos.· O sen que el individuo 

esta determinado por Ja sociedad y por ello esta determinado histórica 

menw. Luer;o Ja solidnricl:1d r¡uc surge por la práctica o cohesi6n de 

semejanzas se llama solidaridad mccrtnica. 

El derecho restituti\'o que establece relaciones sociales de abstcn-

ci6n o colaboraci6n derivan esencialmente de la divisi15n del trabajo. 

Se observa que el derecho restitutivo es derivativo .<Je la solidaridad 

que se fundamenta en las semejanzas o similitudes en la divisi6n del 

· trabajo. La solidaridad org:inica como consenso se desprende de la 

existencia misma ele la difcrenciaci6n. 

Se observa entonces que la rclaci<'.in que existe en la solidaridad 

mec/inica entre las unidades y la sociedad es directa porque la rela -

cil5n es del individuo y el todo. El individuo es miembro de la sacie -
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dad en la ·medida en que se adhieren en él los h1ibitos, las costumbres 

y los valores ele los mien1bros de la sociedad en que se desenvuelve. 

Aqui el individualismo no esta plenamente consolidado, pues es el sim 

ple reflejo ele la situacMn de la solidaridad mec.:inica ele la socieclacl. 

En Ja denomina.da solidaridacl org.:inica Jos vínculos entre el indi.

viduo y la sociedad son e.le tipo indirecto, la relaci6n dul individ.10 con 

la sociedad se efectúa s6lo a través de las instituciones y con otros in 

dividuos. O sea que la rclaci6n con las unidades es ele intenlepcnclencia 

en un sistema con funciones caracti.::rizaclas ¡xir la espccializaci6n y la 

diferenciaci6n. Este tipo .:k: solicJaridad alcanza su plena mnclurc.: cuan 

do mlis plena es la expresi6n de la personalidad. 

Estos dos tipos de integración no son excluyentes mutuamente. En 

cualquier sociedad se cncueno·an uno u otro, siempre y cuando se pue

da moso·ar su importancia y significancia desde un punto de vista fun

ciÓnal de la solidaridad, en el sentido de lograr la cohesión del grupo. 

Tanto el derecho represivo como el restitutivo producen la sanci6n 

a la infracción leglil por un lado, o la restituci6n al. equilibrio por el ot:ro. 

Ello se relaciona directamente con los tipos de sociedad, la diferencia

da y la indiferenciada. El derecho represivo es fndicc del comportamien 
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la manifestnci6n de la conciencia colectiva. El derecho rescitutivo es 

un índice de diferenciaci6n social. En uno hay "solidaridad mecánica" 

en el otro hay "solidaridad orgánica". 

La causa particular de fa solidaridad la encuentra Durkheim en la 

divisi6n del trabajo, el cual como fen6meno social es uno com~inaci6n 

del volumen, la densidad m::itcri:ll y la densidad moral en la sociedad. 

El volumen se enciende como el número de individuos que pertene

cen a una socicdod. La densidad moral es la intcnsificaci6n de las co

n1unicaciones y los intcrcamhios entre los individuos. Un mayor ndme 

ro de relaciones e'itre los individuos eleva la densidad. La diferencia

cic5n resulta precisamente de la combinaci6n de estos dos fen6mcnos, 

la densidad material y la moral • 

. Esto es que la solidaridad 6rglínica es entendida como un conjunto· 

de reglas normativas que regulan la acci6n de los individuos. Esre ere 

cimiento de hubituamienros de roles y normas en el tiempo crea obli

gaciones y reglas vinculantes. 



53 

Dicha densidad depende a la vez de la densidad material de la so-

ciedad, del número de sus rriiemliros c¡ue han de estar en mutuo con-

tacto. 

Para Durkhcim la causa principal ele la divisi6n del trabajo es por 

el aumento en la sociedad de Ju presi6n dcmog1·áfica. "No puede haber 

densidad din<'imica sin densidad material; ni dcnsidnd material sin vo-
8 

lumen". · 

EJ suicidio como ft•1Í6mcno social es rratado como una continuaci6n 

de la divisi6n del trabajo. /.qui Durkheim considera positivo el dt:!sa-

rrollo de la divisi6n porque posibilita el desenvolvimiento y diferen -

ciaci6n de los oficios e individuos, de 1 a raz<'in y de Ja iniciativa persa 

nal. 

El suicidio como fenc'imeno patolc'igico tiene lugar de modo más nf't:i-" 

do cuando se da la relaci6n del indiyiduo con la sociedad. 

Se entiende poi· suicidio a "tocio caso de muerte que resulte direc-

ta o indirectamente de un neto positivo o negativo realizado por la vic-
9 

tima misma, y que según ella sabia dcbfa producir este resultado". 
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Durkheim considera al suicidio como un fen6meno social en la sacie -

dad global~ La objetividad que le da a lo social, el fcn6mcno del suici-

dio, y fas deducciones que result:in del m:wcjo estaclístico correlativo, 

le permite formular tres tipos de suicidio: el egoista, el altruista y el 

an6mico. Según Parsons en esta etiipa Durkhcim no poseiá una clara 

conccptualizaci6n de sus elementos, pues apenas estaba en una etapa 
10 

de desarrollo. 

En reJ.aci6n al suicidio altruista dice Durkhcim que la vinculación 

del inclivicluo a la sociGdacl le obliga a cumplir preceptos de tal grado 

que en su cumplimiento se juega la vicia misma. Un ejemplo claro e<: 

la situación de los ejercitas en las sociedades occidentales en donde 

las tasas dz suicidio son mlis altas que en las sociedades civiles. 

Con el manejo de las correh1ciones Durkheim establece que cuan-

do el individuo esta integrado al grupo la autoridad generada al interior, 

la fuerza de las obligaciones impuestas no reducen los deseo·s que ani-

man a la gente a actuar de otr.a manera. Aqui la reinviclicaci6n del de

recho a la vida no tiene validez porque el individuo desaparece total -

mente en el grupo como entidad pensante y cfitica. Es la prevalencia; 

del imperativo social sobre el instinto de conservaci6n; Es la notable 

prevalencia de la conciencia colectiva y la subordinaci6n del individuo 

a su mandato. 
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En relación al suicidio por egoismo el individuo tiene una relación 

con la sociedad más ele tipo emocional. Así es de más frecuencia que 

suceda en personas solteras viudas o divorciadas. Parece tener exis

tencia en la medida en que el individuo tie:,c rclaci6n nula o muy escl'i

sa con la sociedad; 

En relación a los indi\•itluos que tienen Lm exceso ele altruismo, o 

sea los grupos religiosos, compm·::mclo sus distintas concepciones, dice 

Durk.heim que son los protestantes los que en 111ayor cantidad se suici

dan en rclndl'in a los·catolicos. Encuentra que a pesar de la elimina -

ción de ciertos factores h !·claci6n s·'.' 1:1:.ir1tiene. 

La explicaci6n ele este hecho reside en el tipo de libertades ele que 

goza cada grupo; para el protestante la libertad esta fijada por la pro

pia autonomfo y tipo de conducta particular :ello en el sentido de que 

su relación con un cuerpo de reglas y prescripciones es ml'is relativo 

que en el católico. En este grupo las relaciones de los inclivicluos, las 

prescripciones y dependencia que hacia la 1glcsia tienen, son claras y 

tajantes. 

La diferencia se observa en el tipo de relaci6n del individuo con 

el grupo religioso en el sentido claro de la conciencia colectiva; Para 
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Para el gru~o protestante :i.!l asociaci6n influye para que el mismo asu-

ma su propia responsabilidad. Mientras que al cat6Iico se el presiona 

para que asuma su papel ante
1
la Iglesia. 

íf.w 

Esa diferencia de cargos y obligaciones que sobre el grupo protes-

tantc impera crea tensiones cuyo resultado es el suicidio. 

El suicidio an6rnico es el que crece con las crisis econ6micas. O 

tro fen6rneno digno ele mcncionnrse es el que existe una tendencia a la 

disminuci6n ele los suic~dios en los periodos de grandes ac.ontecimien ~ 

tos polrticos. Sin embargo lo que verdaderamente interesa a Durkheim 

es Ja cfisis ele la sociedad moderna manifestado en lo social :~or la de -

sintegraci6n de los vrnculos que relacionan al individuo con el grupo. 

La sociedad moderna es donde la existencia no esta regulada por 

la costumbre sino que prevalece la competencia constante, y hay des-

proporci6n constante entre las aspiraciones y las satisfacciones. 

Es en la sociedad moderna donde se tilda al suicidio como un fen6-

meno patológico. Ello en el sentido de que los fen6rnenos de la difcren-

ciaci6n social, la solidaridad orgilnica, densidad de la poblacl6n, inten-
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sificaci6n de las comunicaciones y lucha por la vida son anorma-

les.Es decir que lo patol6p;ico se sucede por las escasas integra

ciones de los individuos a la sociedad. De esta manera aunque 

Durkheim cncuentTe explicaciones psicológicas a ln prevalencia ele 
11 

suicidios, sus causas p1·incipales se redu=n esencial menre a facl:2_ 

res sociales. 

Cuando trata el as¡x:cto de la int-egrnci6n del individuo al --

grllpo, encll<!ntra que ni el grupo familiar, el religioso y el polf--

tico logra ofrecer seguridad al individuo, ni lo somete a las exi--

· gencias de la solidaridad. 

El (mico grupo qllc logra favorecer la integraci6n son las --

organizaciones profesionales donde se agrupa a empleados y em-

pleadores. En ella se logra la uproximaci6n de los individuos y -

la prevalencia del prestigio y la autoridad. Se sabe que existe co-

mo tendencia en el individuo su busqL1eda constante a la comedida 

y el bienestar. 

Para que exista un verdadero progreso en los individuos debe 

existir un verdadero progreso en los individuos, una clara definí- -

ci6n de los mcclios y fines. Esto es que los intereses y apetitos -
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deben ser limitados y disciplinados. 

Dicha disciplina para que rinda fruros de felicidad en los indi

viduos deberií ser im:m::!sta por la sociedad. Ello implica que los 

hombres comprendan que las ni:! tas a alcanzar sean justas. A 

la vez que dicha disciplina deberá implicnr la autoridad m:-iral, 

sentimientos y creencias comunes n la sociedad. De esta manera 

las normas morales socialm::!ntc dadas es el medio por el que se 

definen las metas de la acción. 

6.1. 2. - MetodoJogfo dp Emile Dukheim. 

El principio de considerar a la realidad explicada en tórminos 

sociales implica caracterizar a los hechos que en su seno se mal.!! 

ficstan como hechos sociak:s exwriores y que logran imponerse en 

la conciencia de los individuos. Esto es que lo social esta presente 

en la acci6n humana por la determinaci6n que ejerce la conciencia 

colectiva, las creencias y los sentimientos en el común de los inc:!J 

viduos. 

Dicha imposición tiene vigencia y fuerza por que para la socie-
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dad en común tiene exisrencia propia y es independiente de las m!!_ 

nifcstaciones individuales, y los hombres deberán de adaptarse al 

grupo de condiciones imperantes. Cabe aclarar que la independen

cia que se menciona de los hechos sociales, se refiere a las inclJ.. 

naciones subjetiiras que de sentimientos o deseos pueda tener el - -

actor~ 

Durkheim dice que la realidad hny que reconocerla como obsc_r 

vaciar desde afurn, pues su significado r aprchcnsi6n no se recono

ce inmediatamente. Su coherencia interna debcrli ser descubierta o 

elaboradn progresivam2ntc. 

El vcrdndero sentido de los fenr.mcnos se descubre solo mccli~.P 

te una explicaci6n ele tipo objetivo. y cient'.ífico. 

Para Du.rkheim la cxplicaci6n científica supone definir el fac

tor anteredcnre que produce un fcn6meno~ Conocida la causa se pu~ 

de buscar la funci6n que cumple la misma. 

Funci6n expresa la relaci6n o correspondencia que existe en

tre dos movimientos vitales y algunas necesidades del organismo~ 
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Cuando se trata de explicar un fon6mcno social ·es preciso buscnr se-

paradamentc ln causa eficiente que ln produce y la funci6n que cumple; . 

Lo que es preciso determinar es si hay correspondencia entre el hecho 

considerado y las neccsiclacles generales del orgnnismo y en que con -
12 

siste esta correspondcncfa sin preocuparse si ha sido inroncional o no; 

Pai·.n -llc~;nr a tal causalidad eficiente se hace necesario definir ri-

gurosamentc los conceptos gracias a lo cual se nbstraen las caregorras 

del fen6meno. Finalmente la explicación del hecho particular se efectua 

en el intel"ior del ndcleo social. 

La pn1eha ele ln explicaci6n se obtiene mediante el m6todo de las 

variaciones concomitanros. Consiste en comparar un mismo fe1161ne-

no en dos sociedades de la misma especie. 

En la sociología de D..rrkl\eim la conceptualización, definici6n y cla-

sificaci6n ocupan un lugar importante. Su fin esencial es el de aislar 

de un fen6meno una sola causa, categoria de hechos y una sola explica -

ci6n. 

Dlll-kheim dice que la funci6n de un hecho social c.onsiste en la pro-
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ducci6n de efectos socialmente utiks a un fin social. Y en ese mismo 

sentido, es ese medio donde se mide la utilidad y función del hecho S_.2 

cial. 

Se dice entonces que la funcionalidad de un hecho existe en la me-

dida en que se satisface algunas de las necesidades definidas en el --

proceso de adaptaci6n social-funcionamiento, Jo cunl dn paralelamen-

te el proceso de consolidación de unn cierta estructura. Luego estrus_ 

tura y funci6n se exigen recíprocamente. 

Para Durkheim el i:;ignificado ele estructura implica las formas de 

pensa·r, de actuar, obras dc: ser, y es lo que le da siµnHicndo. Es on 

sistema de 6rganos con funciones diferenciada mente determinadas las 

cuales buscan que se asegure la supervivencia colectiva. Tal estruc-

tura es la que fija los límites del com¡x>rtnmiento social. La contint!!_ 

dad, la estabilidad, la resolución y satisfacción ele las necesidades y 

el asegurar el funcionamiento social de la organizaci6n colectiva es el 
13 

significado de estructura. 

El significado de papel o funci6n que formula Durl<heim en su obras 

refiere siempre el cumplimiento a orgnno social el cual en curnplimie_E 

to a la unidad del sistema social, esta constituído por un solo sujeto o 

;1 
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la suma de ellos; Esto es que el individuo con el acto jllega un papel.de 

organo. Luego en la actividad de los sujetos se ponen en relaci6n las 

funciones de los individuos. 

Lllego Jo que busca Durkjeim a travc:;s de su sociología para mejo-

rar a la sociedad, es diferenciar lo normal y lo patol6gico. Entemlicn-

do co1no normal aquello que aparece de manera general en llnn sacie·-

dad; Su elemento diferenciador de la normalidad de un fcn6rneno es 
14 

llanamente la frecuencia. 

Para Parsons, interpretando a Durkheim, la relaci6n entre los indi-

viduos se logra a t::rriv6s de la compulsión entendidn cl>1mi la inculca -

ci6n de normas, que como necesidad social tienen un consenso mo:?.n!. 

Esto es que la adhesi6n compulsiva a un cb ber es una obligaci6n 1110 -

ral de la obediencia a una regla_. Son ele111cntos normativos interiori-

zados en los individuos; 

Ademtls de la compulsión a los elementos normativos, en el indivi-

duo existe una actitud de respeto especifico hacia la regla. Dicho acto 

ex:ste porque se considera que la felicidad y la autorrealizaci6n estan 

ligados a ella. "La solidaridad de los individuos consiste en la unidad 
15 

de obediencia a un cllerpo comCin de reglas morales, de valores"; 
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Es asi que la intngraci6n de los miembros cb una sociedad es conc.c 

bida como una comunidad moral, y comprendu una suma de ideales, ideas 

y normas comunes. Son normas ideales lo que moralmente vincula a los 

individuos, los cuales trasladados a la acci6n presentan y dan cqull ihrio 

a la sociedad; 

Para Durkheim exisrc un sistcn'.la cornl'.í11 ele valores en In sociedad; 

Para el individuo en particular son fines formulados miís o menos ex -

plicitnmeno:: y (!'.IC opcrnndcl dentro de un sistema organizado, funcionan 

como un conjunto delimitado de principios que regulan ln conducta. O -

pera donde cxi»tc 1111 conjtm~0 clC' reglas normativas .;-stablcs. Sirven 

como 1nodos para fines especnh:os para regular gran parte de la ne -

ci6n del individuo en cuanto a modos ~· condiciones se refiere. 

Este ílltimo sistema de valores comunes a los individuos y su desa

rrollo paralelo a las acciones individuales, es lo que significa lo rea -

lidad moral en la sociologfa ele Durkheim. 

A causa de la incensantc búsqueda de beneficios propios y de la com 

pctencia por alcanzar y cumplir los intereses en la sociedad se da que 

el sistema nonnativo, particular1ncntc el control de la autoridad moral, 

se relaje lo que tiende a provocar un sistituto en forma de sanciones. 

"Un debilitamie rito del control po:r: medio de la autoridad moral tiende 
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a provocar un sustituto en forma de sanciones, una sustituci6n de las 

consecuencias e>:ternas y desagradables para suministrar un motivo 
16 

de obcd.lencia en lugar del sentido moral interno <fol uebci-:' 

Sin embargo persiste la integraci6n de las normas de la acci6n, lo 

cual esta precedido de acuerdo a los motivos el:..: la obligaci6n moral, 

con el mo Livo de los intci-c ses y la aUtu!·idad en un cuerpo ele reglas 

firme.:ient:e establecido. 

Es~a idea ccno:al pos remite ne=sariamcnte al caracter privati-

vo de las reglas morales que persisten en la socfodad, a la actitud de 

respeto y obligaci6n moral, en suma a Ja conciencia colectiva; 

El cuerpo de reglas reguladoras de las acciones ele los individuos 

que persiguen fines inmediatos reciben el nombre de instituciones so-

ciales, }' ejercen una autoridad moral dcri,·able ele un sistema comrin 

de valores. 

Co1no se menciono anteriormente, los planteamientos de Durkheim, 

se ubican dentro de: la corriente positivista. Con su teorfa diseña los 

primeros indicios del estructuralismo-fL111cionalis1110, ante el impera-

tivo de lograr una justificaci<"ln cientffica }' social de la realidad de la 

111 Rep(1blica, que para ese entonces imperaba en !=''rancia; 
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Al logr= el autór dar las primeras bases cientITicas y mctodol6gicas 

a la doctrina sociológica, marca las lineas generales y estructurales a 

nivel de sistema, que posteriores tc6ri«:> s, entre ellos Parsons, proce

den a estructurar y complcjizar relacionando sus elementos a tocio un 

aparato teórico. 

De esta man·::ra no resulta arbitrario decir que los !X'r[iles que da 

da Durkheim a la tcorra con su concepto ele lo orglinico y meclinico de 

la sociedad, marca un anteccdcmte importante que en forma posterior re

ton1ara Parsons para caracterizar a nivel estructural lo que es la difc

renciaci6n y la intcgraci6!~ al in!Drior del sistema. 

En realción fntima con lo anterior estan los funda n-cntos episten10-

l6gicos que Parson retoma ele Max Weber para justificar la neuo·nlichd 

valorativa o creaci6n de la realidad por d actor a trav(';s tle 1n experien 

cia desplegada. 

Es decir que con estos antecedentes Parsons delimita su marco re6 

rico, el cual se mueve en un nivel descriptivo y conceptual. 

De este modo al construir su modelo abstracto se posibilita su ge

neralidad y aplicación a cualquier sociedad. 
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Con es nos principios Parsons conceptualiza lo que sucede cuando in

teractuan los individuos, y en este sentido intenta describir la realidad 

cmprrica. 

De Weber retoma varios conceptos, sobre todo lo referido a la ra

cionalidad, tipos de accWn y poder. 
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6. 2. l La sociologfa de Max Weber 

Desde el punto de vista ideoll5gico el marco do referencia que ur::i-

li.z6 Weber parn elabornr su teorra fue basicamcntc con el uso de la· 

posici6n hist6rico-ideolista. 

A diferencia de aquella, Weber acentúa la integracWn interna, la 

originalidad y Ja individualid"c! de cada sistema cultural. 

Bajo el principio de respetar el úmhito histúrico cultural y sepa

rarlo de las perspectivas y métodos de las ciencias nnturales, y· con 

el empleo de fa posici6n kantiana, Weber dota de elementos originales 

a las ciencias naturales y sociales en la materia erripfrica estudinda; 

esto es, utiliza un m6todo y modelo do conceptualizaci6n original. 

Un punto característico del pcns~nrú.cnto de Weber es el empleo de 

la ideologfo social brittínica, el utilitarismo. Este pensamiento se ca-

racteriza por dos principios esenciales: o) tie;:dc a conjuntar al ám -

bito cultural y el sociocultural en lugar de separarlo como lo prcten-
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día la tradici6n alem.::ma; b) busca convertir en una t!i"sciplina tc6rica 

la ciencin ccon6mica, la cual para ese entonces ya esta solidamcnte 

constituida en Jaqran Bretaña. EnAlemani.:i este' pcnsamfonto se con-

sideraba solo como una expansi6n idcol6Jica ele los intereses materia-

les de sus partidarios. Se le consideraba i ncstable pues estaba orien

tada a aplicar el modelo tc6rico de las ciencias natu ralcs y manteni; 

al homhre como un simple organismo. 

Otra corriente que influyo en fonna importante en el pensamiento 

de Weber fue el socialismo. Para ese entonces el m,"'lrxismo era la 

prhcipal corriente del pensamiento socialista que fluía en Alcm:min. 

"El marxismo fue el <JllC mayor influencia ejercio en el pensamiento 

de Weber. Ade1rn'1s ele que el marxismo era la principal forma de pen-
17 

samiento socialista en Alemania en la 6poca de Weber". 

· De estos tres planteamientos \Veber retoma algunos factores para 

conformar su teorra sociol6gi.ca. 

El punto de partida que Weber emplea para describir el capitalis-

mo es la empresa, la cual la considera como la unidad bi!siea del sis-

rema. Esto es,aquella cuyo fin se orienta fundamentalmente hacia la 

busqueda de rentabilidad a través ele la organización racional del tra-
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bajo y de la producci6n. 

El rasgo distintivo que prevalece en la moderna sociedad occiden-

tal, en relaci6n a otras 6pocas donde prcvalccio el capitalismo, es que 

ahora la ganancia se logra utilizando la disciplina y la ciencia. Además 

del afán desmedido de acumular cada vez m.:is riqueza. 

La empresa como unidad organizada del sistema capitalista, le ca-

ractcriza la separación que ha tenido Ja clase obrent de In propicdml 

de los medios de prod~ccil'.b. (El) "moderno capitalismo se ha centra-

do snhre una clase libre asalariada sc:,arada d'-'! Jos medios de p1·c.duc
l8 

ci6n:' 

La org:mizacWn racional del trabajo libre, como Jo llama Weber, 

implica un tipo ele organización. fumlamcntaJ denominado "burocracia." 

El tér:nil!O blU:ocraciu implica una organizaci6n, una divisi6n del 

trabajo con grados ele especialización y funciones clm.·amentc delimi-

tadas segl'.ín criterios túcnicos_. Su funcionanücnto se reglamente en la 

autoridad y jerarqufo organizada. 

Cada uno de los individuos que cumple una funci6n es¡:ecializada re 

cibe el nombre de bur6crata, 
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Una ele las caractcristicas del empleado es su disciplina. Se en -

tiende a tal como el conjunto de acciones organizadas de modo que las 

relaciones del individuo son debidamente controladas, en interes del 

fin al que esta dedicado el todo. La imrortancia de la di.sciplina estri

ba en que se puede contar con el individuo para que realize sus tareas 

con eficacia y eficipncia. 

La burocracia comn mc;todo es el medio mlis eficaz para G:J:::-ttrolnr 

a nucleos sociales para~·calizar tareas complicadas de organización y 

expnnsi6n. 

De los distintos tipos de burocracia existentes en la historia, \\'ebcr 

se avoca al estudio de las mlis desarrolladas: el moderno Estado eu -

ropeo y la moderna empresa capitalista en gran esciíla~ 

La segunda tiene con"lo caracteristica un grado considerable ele in

debcndencia respecto al Estado. De la categorfa mtis general de capi

talismo Weber deriva la esfera de capitalismo burgu6s racional, el cual 

queda caractcii zaclo como la organizaci6n burocrática al servicio del 

beneficio econ6mico dentro ele un sistema de relaciones de mercado. 



La g(,ncsis del capitalismo la presenta Weber como un hecho uni -

forme de sistema de valores y actitudes de valor. Como un conjunto 

de actitudes mentales dirigidas hacia actitudes econllmi.c~s. 

El espíritu del capitalismo, como lo llama Weber, es un conjunto de 

acticudcs dirigidas hacia la adquisici6n cbl dinero. 

Sin embargo para abordar los pruhlem:is econ6micos del medio se 

requiere mantener un medio jurrclico estable. En este sistema ¡~rsis

ten un conjunto de elementos institucionalizados como es el derecho u

nivc.irsalista la autorid.::¡d jurídica racion.:1J 7 .:a~i co1r1n la existencia de 

la empresa privada la cual esta orientada hacia la ganancia. Es en vir

tud de la organizaci6n de la autorido:id y el poder del Estado en donde 

la acci6n de los individuos, de los dirigenLBs politicos, esta ordenada 

juridicamcnte dentro de un marco que es inde¡~mliente de In regla (,

tica y religiosa. 

Es precisamente en este orden lcgrtimo donde convergen los con

ceptos de derecho, autoridad pol!'tica y papel social de la ética religio

sa. Estima Weber que la comparaci6n de la acci6n social concreta so

lo es posible con el análisis de los valores y el sistema religioso de 

signüicaci6n, considerando a la vez la influencia sobre las concepcio-
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nes de tipo normativo y legftimo; 

El espfritu del capitalismo es posible por el conjunto de actitudes 

que manifiestan los individuos hacia la adquisici6n del dinero, Dichas 

actitudes de adquisici6n se particulnrizan como un ffn en si, e implican 

una obligaci6n CEtica por si misma: 

Este fin adquisitivo es racio· .alizado por el individuo y el criterio 

de sicicdad no cxistt!. Aún mli.s, tnlcs actitudes racionalmente prescri-

tas buscan satisfucci6n a costa del menor esfuerzo posible. Es cnton-

ces las actitudes adquisitivas y de trabajo correlativas. Se reali:r.1 n 

con el fin de alcanzar Jos m6.s altu.; principios ~ricos del individuo. E:; 

tonces en la medida en que el honürc asocia la disciplina al control es 

tricto,el hombre honrado racional que vjecuta un trabajo sistcmtitico, 

en bien de la producci6n, automatica111cntc esta auton:ealizando y res-

ponsabilizandose eticamenw; Es el trabajo el medio. mli.s inmediato pa 

ra lograr la salvaci6n de este mundo, pues es mandato de Dios obcde-

cer y trabajar. 

SegCin Weber exista una cierta congruencia entre el espfritu del ca-

pitalismo y el espíritu del protestantismo. O sea que hay una cierta a-

íiniclad entre la visión del mundo y un cierto tipo ele actividad econ6mi-

ca. 
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Por ética protcstanre se entiende lo imperante en Calvino. La inspi 

raci6n calvinista \Vcbcr lo asocia o resum8 en los siguientes puntos: 

- Hay un Dios único, creador y gobernador de todo. 

- Cada ser humano esta hecho o predestinado a la salvaciún o con-

denaci6n por dicho Dios si:i que exista oportunidad de cambio de tal 

manclatn. 

- Dios ha creado al mundo para su propia gloria. 

- El homhrc c¡uc puede ser salvado o condenado debe trabajar en 

la tierra. 

- Los casos del pecado y la muerte pertenecen a lo material y so-

lo Dios puede dar las gracias de la salvaci6n. 

Dichos principios cristianos derivados del calvinismo en los que 

el individuo participa, derivan hacia las ocupaciones en las que el indi-

viduo podía trabajar sabia y racionalmente en una profesión aceptable 

a Dios~ El campo de accil'.ln adecuado a tales principios es el negocio 

particular o independiente; Aqui la aprobaci6n de la ética calvinista a 

tal actividad reside en el trabajo racional y sistem~tico como profe -

si6n útil, aceptable a los principios de Dios. Los productos derivados, 
19 

aparte de las ganancias, serviran para fomentar el ahorro. 

Luego entonces la motivaci6n adccuapa que recibe el individuo del 

protestantismo, reside en que fomenta el trabe jo como profcsi6n, y que 

! ¡ 
1 
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e.orno mandato divino es imperioso cumplir.· 

Este espíritu religioso que de hecho presidio al espfrin1 del capi

talismo tuvo tal influencia, po•·c¡uc prcdsanK'ntc los intereses religio

sos de los indi\•iduos creyentes convergfan en su acci611 hacia esi1 di -

reeci6n; 

Sin embargo cabe decir c¡uc el pensamiento de la actividad ccon6 -

mi.en y la actitud religiosa en bnse a la rclaci6n con el trabajo, impli

= Onicamcnte Ja forma en c¡uc un tipo de pensamiento puede orientar 

la acci6n; Desde el punto de vistn cientltico, descl"ibc el pensamiento 

de la iorma en que los valores y las c·•ccncias influyen sob1·e la con -

duct:i hmnana. 

6. 2.1; - La metodología de Max. Weber. 

Weber participa denLTO de los principios do la fi1osoffa idealista 

alemana criticando a dos de .sus principales ?Jrrientcs: el objetivis -

mo y el i11tL1icio11ismo~ Indepcnclientomentc del principio que subyace 

a la distinci6n alemana entre ciencia natural y ciencia culnn-al, cabe 

decir que ambas estan de acuerdo en que es imposible para las ciencias 

>j 
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culturales el ocuparse cJe leyes generales, propio de lo que trabajan 

las ciencias nattu:ales. 

Weber aduce q11c el desurrollo de fa ciencia sudal es pracricamen 

te imposible sin que el juicio demostrable de la explicación hist6rica 

se base en principios generales y tcorims. Esta postura objetiva ex-

pone, que dado el car5ctcr frracional de la realidad hist6rica y el ra -

cional de los conceptos generales, hacia im¡Josible cualquier intcrsec.., 

ci6n; 

Sin embargo en vista ü...: lo c~'l6tico de la realicJad y su complejidad 

mism~, no es posible su aprehensi6n a trav6s de un sistDma general de 

categorías abstractas. Asi lo que se formula con las leyes generales 

no es en si Ja realidad misma sino solo una parte concreta. 

En este sentido dice Weber qt1c la acci6n humana selecciona hechos 

significativos para un objeto cientn:ico dado. Aqui cabe decir que el 

sentido claro de lo importante estriba en la clireeci<'.Sn subjetiva que le 

da el inter<'.:s del cientíl'ico, en ter minos de una delccci6n de variables; 

Se hace menci<'.511 de estos elementos por considerarlos importan -

_tes para incltúr el concepto de lo que es la comprcnsi6n~ 
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En vista que de la conducta de los seres humanos solo podemos ob-

servar el curso externo de los acontecimientos, se formula como nece-

sario descubrir elementos de uniformidad. Asi lo factible por hacer pa 

ra el cientITico, es el imputar motivos a la conducta de los humanos, in-

tcrpretar sus acciones y palabras como expresi(in de estos motivos. En 

este sentido se pue.cle decir que se tiene acceso al aspecto subjetivo ele 

la acci6n. 

Para efectuar !ns generalizaciones científicas de la realidad, es ne-

ccsario considerar el aspecto racional de la acción misma de los acto-

res. Pa1·a efectos de an6li:..:is es lu ac:ciúu ruciunaJ la que nos ¡x:::;-:--:1itc 

formular relaciones generales de medios y fines. Esto es c¡ue lns i.l -

tuicio!.:eS r¡'.!!:! tenemos ele la realidad, aún cuando puedan ser reales :· 

concretas, i·ec¡uic-rC'n pnra su intcrpretnci6n de un sistema racional 
20 

mente congruente de conc.cptos tc6ricos... El fin que se propone \\'e-

ber es descubrir los fines y los motivos de la sociedad actual. 

Ello implica que al examinnr las acciones ele los individuos se des-

cubren sus intenciones, y en base a In sclecei6n ele lu actividad que in1-

pliqL1e la funci6n de aquellos motivos, los cuales nos revelan su signi-

ficaclo. 
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El concepto ele comprcnsi6n tiene un carácter de clasificación en 

actual o inmediato y comprensión, es to es lo emocional y lo racional: 

De la primera forma se comprende la conducta de enojo de un sujeto; 

De la segunda forma, mediante Ja intervención de motivos, captamos el 

sentido do la acción. Es precisamente en éste último sentido de com

prensión como se ~apta la relaci6n de causalidad, m::dio fin }. condicio

nes; 

Fara captar ese sentido debemos comprender in rerprctando sus 

componentes, es decir organizar en conceptos el sentido subjctivo;en 

este sentido se esta en pc:;ibilidad de explicar las rcgulnridadca ~!::! 

las formas ele conducta de Jos actos sociales. 

Acto social de cualquier actividad humana, es para Weber, el acto 

interno o externo en donde se asocia un significado sLúJjctivo;esto_es 

que como asociación implica al aspecto subjetivo ele la relaci6n y o -

rientacic5n de la acción entre dos o más actom s. Luego la relación en

tre la acción y In motivación es pura1rn::ntc causal. La explicación se 

da en t.6rminos en que el observador atribuye un motivo al a,_pnte con 

quien se relaciona. La relación se da por la previa elaboraci6n de hi

p6tcsis y la selección de un motivo con lo cual se llega a la explica -

ci6n; Para llegar al factor causal esencial solo es necesario cuestio

nar que pasarla si el factor seleccionado no 11llbiera estado presente o 
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se hubiera alterado. En esta opcraci6n el factor imaginaci.:Sn es im -

portante para encontrar el factor causal~ 

El carácter dinfünico de la comprensi6n es un proceso en donde el 

propósito o la intención va sic ·11:~;;e por clelantc y le da base al acto. En 

tte la estructura del acto y el prop6sito debe haber un ajustamiento. 

Sobre esta base se formulan tipos de csqucrna de ncci6n y por su 

medio que se llega a conceptos sociológicos de car1irer sistcmlitico. 

Para comprender que la relaci6n causal ha siclo efcctivamcnr"' esta 

blecida es necesario mencionar el con=pto de lo que es el tipo itlcal. 

Fundamentado en el concepto de comprensión, Weber disciia el tipo 

ideal racional ele la actividnd social de moclo que sea acorde con la con 

ceptuulizaci6n racional. 

Como anroriormente se menciono en relaci6n a la motivaci6n, a tra 

v~s de ella se capta la esencia del sentido de lo que hacen los integran 

tes de una sociedad~ 
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De dicha realidad se seleccionan, como objeto ele estudio, los tipos 

de actividad qtie se pueden explicar en !:6minos de los motivos a f¡·,_1 de 

que nos revelen su significado. Esto es que con los elementos ahstrai -

dos de lo concreto urJidos se forma un con=rto o modelo conceptual 

unificado, tin cuadro de pensarnientu llomo¡;Gnco con la conceptualiza -

ci6n racionalmentq definida y ello da un cierto d¡xi de conducta. Sobre 

dicha conducta o base se elabora, segdn Weber, el modelo o ripo lcleal. 

Ello sirve como p::11:r6n par;i ln comp!·cnsi6n de la sociedad que se cstu 

dia; La idea central es formar un cu::idrn en base a la elccci6n tic los 

mc:dios racionales p:n;a alcanzar un fin elegido, con lo cual se compa

ra la realidad a fin de acl..rar el componente empfrico de algunc:; de 

sus elementos. La base de la comprcnsi6n es que en la medida en que 

los acontecimientos se diferencian la diferencia pucd<.: ser imputncla a 

los factores abstraidos. Por otro lado si el cnm~io hipoti::tico no logra 

cambiar las cosas entonces se justifica el diagnostico de que Jos fac -
21 

tores no eran los causales importantes ••• Es importante aclarar que 

la "explicación del resultante no es de tipo de certeza 16gicn, a campa-

ración de la ubicaci6n de la causa por la falla de una mliquina, sino 

que estrf"Ja en la im:iginaci6n misma, en la casualidad motivacional de 

la conducta humana. 

De esta manera se esta en posibilidad de lograr un sistema de le -

yes respecto a lo ocurre en la sociedad, lo cual es exclusivirr.cnte vli

lido para las sociedades con la misma motivación y significado gene-
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ralmcntc aceptado. Esto es, se explica con el tipo ideal el marco de ac 

ci6n, el significado total de las intenciones y acciones de una situaci6n 

social particular. 

6. 2. 2 - Los tipos de acción social en Max Weber; 

Para Weber lo que es la acci6n se refiere n las acciones en que uno 

a otro actor se relacionan conforme a una orientación subjetiva; El de-

sarrollo de este aspecto se refiere n la idea de comprender ohjctivn -

mente de como los ho~1brcs C·l!ean, utilizan y destruyen sus distintas 

relaciones sociales. El conc.:cpLO ele comprensión significa captar el 

sentido de una actividncl o de una relación humana. Esto es, captar la 

relación u orientación de su sentido considerado subjetiva1rn..:11tc; Je los 

sujetos. Para captar el sentido se requiere considerar los motivos de 

los actores; Luego comprender, significa captar la evidencia del sen

tido de una actividad; Por sentido Weber entiende el sentido mentado 

y subjetivo de los sujetos de la acción ''bien exislPntc de hecho; a) en 

un casi> histórico dado;.~) como promedio y de un modo aproximado, 

en una deternlinacla masa de casos; bien, b) co1no construido en un ti-
22 

po ideal con actores ele este car{c::er:• 

Es importante aclarar que para Weber la comprensión m.'is com -

pleta es aquella que se capta con el intelecto racional. Dicho nivel es 

\ 
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evidente cuando se controla con precisi6n su desarrollo a trav6s del 

trayecto del método cientffico. Ello implica que se requiere compro

bar con la demostraci6n el carlicter de evidente. Esto es que para ob

tener proposiciones cient:Jlicas se requiere de la conceptualización pa

ra asi fijar la causalidad. Con el auxilio de la comprensi6n se facili

ta el desciframiento del sentido lo cual dcber1i ser confirmado por la 

imputaci6n causal o la inferencia estaclistica según el caso. Es ele ahí 

precisamente ele donde surge lo significativo tb la relación social, pu

es son relaciones causales. Por lo ta::~o explicar una relación social 

significa comprender ~u rcl::itiviclad significativa con los objetos y me

dins. 

Cabe decir que Weber considera a la comprensión como un tipo 

ideal racional evidente de la actividad social, el cual busco qm sea com 

patible con la intcrpretaci6n a nivel explicativo con el fin de vulidar co 

mo objetiva dicha ::icción. El carlicter causal del conocimiento empfri

co ·se posibilita cuando hay vinculación cnn·e el aspecto hist6rico y el 

anlilisis fUndado en un tipo teórico gener::iliz::ido de nivel abstracto. 

"Entendemos por activicl::id un comportamiento (poco importa que 

se trate de un acto exterior o interior de una omisión o de una toleran

cia) en t::into siempre que el agente o los agentes le comuniquen un se1:

tido subjetivo. Por actividad social entendemos lo que seg!ln el sentido 
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cons:c!erado, el agente o los agentes relacionan con la conducta ajena 
23 

para orientar en consecuencia su desarrollo". Independientemente del. 

tiempo en que se suceda la oricntnci6n de la actividad social, es funda-

mental que Ro traduzca en un comportamiento con una orientaci6n sig-

nificativa con respccto a un teroero. Para el investigador, aC'.in cuando 

es fundamental detectar la relaci6n significativa, lo es tambión clescu -

brir la relatividad inconsciente de la actividad con el fin de ciar sentí-

do o comprensi6n a lo mi.smo. Esto se menciona por qtX? en Ja re la -

ci6n significativa no es necesario que el agente tenga consciencia del 

sentido de la conducta c•.mnclo se or 1.enta con las expectativas de 1 pr6-

jimo. 

Los tipos de acci6n social que Weber con si.dera son: racional con 

a1-reglo a fines; racional con arreglo a valores; acci6n emotiva; y ne-

ci6n tradicional. La acci6n social puede ser: 1) racional con arreglo a 

fines y está determinada por expectativas en el comportamiento tanto 

de objetos del mundo exrerior como de otros hombres, y utilizando esas 

expectativas como conclicioni;:s o como medios para el logro de fines 

propios racionalmente sopesados y perseguidos; 2) la acci6n racional 

con m·rcglo a valores esta dererminacla por la creencia consciente en 

el valor 6tico, es!J'.itico, religioso o de cualquier otra forma que se le 

in terpretc, propio y absoluto de un deter.minado tipo de conducta, sin 

relaci6n alguna con el resultado, o sea puramente en méritos de._ese 
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valor; 3) la acci6n es efectiva, especialmente emotiva, por efectos y es

tados sentimentales actuales; ·Ü la acción es tradicional en raz6n de 
24 

que esta derorminada por una costumbre arraigada; •.. Cada tipo com-

pleto de acci6n de hecho describe fines ultimos asi como relaciones me 

dio-fin. Los conceptos mencionados son a la vez tipos ideales, y sirven 

para saber si el tipo ele actividad en cuesti6n se acerca o se aleja ele 

cualesquiera de las actividades m::!ncionaclas. El actuar ele m~mera afee 

tiva se aplica a quien busca saciar un aspecto emotivo o pasional. La 

acci6n de tipo tradi-:-ional es en la mnyoria de Jos casos una norm:J se-

guida inc.onscientument:c seguicl:J por la costumbre, en el sentido concre 

to real. Es una conducta rncrmncnte m:Jquinal; La acci6n racional con 

arreglo n valores se C<U«t<.:teriza por la t,;unvicción que prcsentn el ac-

tor ante el fin que persigue, el cunl como deber, se le impone incondi-

clonalmente. La busquecla del agente no se dc::cne ante las consecuen-

cias posibles, y solo se pone al servicio exclusivo de su convicci6n. La 

actividad racional por finruidad, es de Ja mtixim:J evidencia racion:Jl, }' 

se caracteriza por lo planeado de su estrat:égia, pues para el objetivo 

que busca cumplir, selecciona los medios mtis apropiados y considera 

a la vez los aspectos que sean succptibles ele contrarrestar el desarro 
25 

llo de la acci6n. Su antecedente mtis inm~diato es que se funda en la 

experiencia misma con el fin de logrm· el máximo de racionalidad. Co 

mo tipo ideal admite posibles variantes. Luego la actividad racional 

¡x>r finalidad como tipo idenl desempeña el papel m1is importante, ya 



sea que el agente construya de mcnera ideal la relaci6n medio-fin y 

su desarrollo de los acontecimientos, o bien que el investigador elabo

re la construcci6n a fin de precisar el sentido real dado por los agen

tes y e\•aluar la diferencia entre la conducta real y concreta y sus fina 

lidades iniciales. 

Cabe decir que estos tipos iclcalcs clasificatorios de hecho estnn 

exnustivamente diferenciados y funcionan en la mayoría de los casos 

como orientadores de la acci6n. Asi la acci6n real se puede componer 

de una mezcla. 

Del concepto ele ncci6n social pasa Weber u trat<u· lo que es la rc

laci6n social~ Se define a tal como el comportamiento de una plurali

dad de individuos cuyas conclL1ctas, plasmadas en orientaciones subjeti

vas estun interrelacionadas. El principio fundamental que define a las 

relaciones sociales es la actividad, que con sus relaciones significati

vas, orientan reciproca mente la conducta de sus integrantes. Dicha re

ciprocidad para que se catulqge como orlentaci6n de relaci6n significa 

tiva, implica que las conductas en cuesti6n sean identicas una a otra en 

cuanto al sentido. Cabe decir tambi6n que la relaci6n no es necesaria

mente de paz y concordia, sino que puede existir en cuanto a conflicto. 
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Este concepto se conjunta muy directamente con In relnci6n de opor 

tunidad o sen In probabilidad que existe de construir cualquier relnci6n . 

social. 

Dicha probabilidad objetiva significa la seguridad de que por término 

medio tienen lo hombres, de que al orientar su actividad cspcnrn ele los 

demlis una cierta manera ele comportamiento. Dc~!lo se dice que solo 

en la medida en que exista tnl oportunidad remira validez una relaci6n 

social. 

Tal posibilidad objetiva uc: la acdviclnd social se llamara caucn!men 

te adecuada cuando exista la posibilidad de contar con un tipo aproxima 

do de comportamiento de los dem!is, según el sentido objetivo considera 
26 

do .•• Sera una actividad significativamente adecuada cuando exista el 

anterior fundamcno, y adem1is"cxista In probabilidad de desarrollo co-

herente basanso tal afirmaci6n en los medios idóneos para alcanzar el 

objetivo propuesto. 

Del tipo de conceptos anteriormente citados se derivan otros tipos 

de actividad social los cuales funjen como base para distintas organiza 

clones. Aparte de In relación social existen otros tipos fundamentales 

y son: 1) La actividad de una asociaci6n:. Es aquella donde existen regla 

mentes estatuidos por los miembros que la constituyen a los cuales se 
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adhieren volllntariamcnte. Es gene1·al el: consenso que existe al estatu

to que los rige. Sus reglamentos fijan los objetivos ~, medios a sep;llir 

para su existencia que es por lo ;::eneral duradera. Este tipo de orga

nizaci6n es de tipo abierto y acepta afiliados que por su procedimien

to aceptan respetar el sentido subjetivamente considerado. 2.1 La acti

vidad por acuerdo. Este Lipo ele estructura Re caracteriza por qlle no 

se asienta sobre acllerdo o co1wicción algllna, pero que sus miembros 

respetan en base a que encuentran ahí una relevancia significativa. Es 

te acuerdo no c:ibe conflndirlo con la solidaridad plles en su accion<Jr 

los parricip:rntes muy bien se plleclcrn enfrentar en una lucha abierta. 

3) La actividad instituciorn•l. Es aquella clonclc existe una serie -

de reglamentos explfcitos pero cuy¡¡ exisrencia no depende de la 

voluntad de sus n1icmbros, aún cuam.lu .:xh;ta una serie ele suje

ciones. La adhesión del individuo a sus imperativos se logra a -

partir de la fuerza ce las circllnstanci<Js (nacimiento, ed'.tc<Jci/5n ... ) 

Este tipo de organizaci6n es la base de la familia; organizaciones 

civiles, sociales y polfcicas. -1) La actividad ele grupo. A este tipo 

de estrllCtura el individuo se adhiere sin obligación o reglamento 

alguno. Sin cn1bargo existe una autoridad que ejerce sujeción so

bre los miembros. 

Tocios los tipos de actividad mencionados existen corno tipos· 



e1 

ideales, y no son estructuras lógicas. Ent:er todas ellas existe toda cla

se de transacciones. Aclem:is de que el individuo puede muy bien parti

cipar al mismo tiempo en tC'clas ellas. 

Basandose en Ja mutualidad ele orientaciones, en la noci6n de reci -

procidad, Weber elabora una serie de definiciones, que son regularmen

te utilizadas en la sociolo~ía. 

E:·, un nivel inmediato Weber distingue entre c:l uso y la costumbre. 

El uso se define como la oporttmldad que tiene un individuo de ¡x:r

tene: .. regularmente a un ¡~r•.1po en base a la regularidad de su pr!1r:-tic:a. 

La costu1nbre es la orden que se cumple regularmente efectuando 

las mismas acciones. 

Otro tipo de ralaciones considerado por Weber es la JJ.amada comu

nalizaci6n y la socializaci6n. 

La comunnlizaci6n se basa en el sentimiento subjetivo que manifics 

tan los individuos por perteilecer a un grupo en particular. Su funda men 
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to descansa en sentimientos de orden colectivo tradicional. Cabe acla

rar que solo en la medida en que exista el sentimiento subjetivo con-io 

rasco comcln en todos los intcgranres, pues es en ftmción de lo cual o

rientan su conducta, solo asi ex~stira la comunalizacic:in. La socializa

ci6n se refiere a la actividad que despliegan los integrantes de un gru

po, y su intcgraci6n coordinada se da en función de intereses que les 

marca el esquema ele la racio:'alidac.I por valor o por finalidad. Sus -

principios clescanzan en la reciprocidad, la cual es deseada por -

razones racionales. Estos i;f,:::>s de rclaci6n pueden ser abiertas -

si los participantes no ponen ninguna traba a la aclllcsi<'in volunta -

1·ia de t:erccros. En caso contrario se dcnominn e.orno ccrracl:i. 

En rorminos m.'is concretos, dice Weber, que lo más común 

en cuanto a rclaci6n social es el grupo, el cual se caractcrrza por 

adhesi6n ele sus intc~raatcs a las restricciones y prerrogativas que 

les marca las normas y estatutos vigentes, también por la repr2sen

taci6n en tanto que el grupo comprende una direcci6n y un aparato 

adm.inistrativu. La rcprcscntaei6n tiene varias variantes pero sicm 

pre implica una jcran¡ufo en la relación social. 

Por otL·o lado la tcorfa de la acci6n social representa para Parsons 

la pretensi6n por unificar, sobre la categorfü ele acci6n, las divergen -

cías teóricas existentes entre las !=J.·adiciones fundamentales. 
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Con ello log~ =nccntrar y sistematizar tc6ricam~'nre las ciencias 

humanas imperantes disciínndo un aparato de categorias y postulados 

que permiten describir los acontecimientos empfricos. 

Talcott Parsons aein cuando es eminentemente un teórico logra lla

mar la atenci6n sobre la im¡X!riosa nccc!"!clad ele estudiar a los clási -

cos. Al considerar a Dllrkhcim resalta la rclaci6n de su visi6n te6ri

ca con el aspecto empírico, m.'is nlla de la rclnvancia rnetocbl6gicn con 

que se interpreta su ohrn. 

i::>e Weber destaca la lth.:idez intelectual e hist6ricn qu':! d.:i a sus con 

ccpros. Lo::: a:::pectos de relnci6n causal que formula para interpret<tr 

una renlid:id, son factores importantes p:ir,1 Parsons los cu:iles resca

ta e introdu:::c en su obra. 

En con1Cln ambos pensadores tienen para Parsons el mismo m6todo 

para interprctnc la realidad, y son claros reprcscntantzs de corrientes 

ncokantistas. Es asi que Parsons construye su teorfa a • •f!rtlr de los 

aspectos estructurales que contc1nplan estos autores en su obra,)' re

laciona s~ts aspectos interno:: conformando regularidades conceptuales 

para asi form:iliz:ir su sistcmn de acción social. 



6.3. -La sociología de Talcott Parsons 

6.3.i Marco de rctcrenc1a 

EJ marcu ""' rcci;rc11L'.1U de que hace uso Parsons para estan1cc:<:r 1:.1 

011erenc1acilln socttll es n c::1>1·(.J ·-'"' 1..1 .tC·.:ión srn;ial. Este esqucm:i 1103 

permite analizar la comlucta de los seres humanos, en cuanto interrela

cionan sus orientnciones con el fin de alcan~:ar una meen, a través de la 

motivaci6n manifiesta }'desplegada en una acci6n sucedida en una situa

ci6n dacia. 

Como marco conceptual la i;eorfo de la acci6n social se refiere a las 

categorías que nos permiten describir el estado mental de los actores 

que conforman una sociedad. 

Mtis especialmente significa la relacié!. que establecen dos actores 

en torno a la gratificación que dentro ele una acci6n esperan uno del otro. 

Dicha relaci6n implica para ambos actores sentimientos mutuos o com

plementarios ya sea la gratifi=ci6n o privaci6n. 
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En cualquier sitllaci6n social se dan dos tipos de objetos ha

cia los cuales se plledcn orientar los actores, en base a las pro

piedades sociales y no sociales que les caracterizan. 

Un objeto social es aquel sistema de acci6n que tomado C0:!1o 

punto de referencia es significativo por sus reacciones y actitudes 

para un actor. 

La clasificaci6n de objetos no sociales comprende tanto objetos 

ffsicos como culturales. Les caracteriza el hecho ele que pueden ser 

inicialmente desendos o no, y a la vez pueden funjir como mccHos para 

la accl6n o pueden fLmjir como símbolos. 

La diferencia entre objetos culturales y físicos significa que mien ~ 

tras aquellos pueden ser internali7.ndos luego comunicados, de "'stos so 

lo se puede comunicar la posesi6n de derechos sobre ellos. 

El térn1ino acci6n dentro del presente contexto s•· comprende como 

el proceso sistema -actor -situación que tic ne significación motivacio -

nal para cada uno ele Jos componentes de la colectiviclacl. Esto signifi

ca que la orientación de los procesos de la acci6n tienen rclaci<in con el 



individuo en el sentido de que se pretende 105rar gratificaciones y evi

tar privaciones por cada uno de los integrantes del grupo. En este sen 

tido la propiedad fundamental de los elementos de la acci6n consiste en 

que el actor despliega un sistema de expectativas en r.:>laci6n con los -

diferentes objetos de la sltunci6n. Estas se despliegan, para el caso so 

cial, a las dispociones de necesidad qu::: presenta el ego, y a las re::iccio 

nes probables que presenta el alter a la acci6n del ego. 

De este modo cuanclo se cln la interacción social y la suma de signos 

y sfinbolos que sirven =rno comunicantes adquieren significad,:s comu

nes,. se puede estar hnbl:mdo ele principios de una cultura la <"•tal re 

sulta ser parte ele los sistem"s de acci6n de los actores. 

Al referir que la interncci6n se d.1 entre una pluralidad ele incli 

viduns los cuales se orientan hacia unn Cinica situaci6n y participan 

de un mismo sistema de símbolos, se estará hablando entonces de un 

sisten1a social. 

Para Talcott Parsons In estructura del sistema social tiene su -

base en el marco de referencia de la acci6n. Dicho marco, esboza 

do anteriormente, describe que el actor se conecta con la; distin-

tos objetos externos a c'.H~ Se trata ele la estructura y los procesos 
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implicados en las relaciones del actor con la situación. 

La orientaci6n de los objetos en una situaci6n dada se C«ractcriza 

por dos aspectos: el motivacional y el denominado orientaci6n ele vnlo:::. 

El primero se refiere n la oricntaci6n q·..1c implica explicitamente un re 

gistro ele elecci6n entre posibles altcrnati\•;1s. Se refic1·e a los procesos 

por los cuales el actor d~ntro de una situación, busca la gratificaci6n, o 

privación en su caso, de un sistema de necesidades o disposiciones. 

El aspecto motivacional comr:rende a la vez tres puntos: el cognos

citivo, el catectico y el evn.!•!'.ltivo. El cognoscitivo se refiere a la orien 

taci6n que visualiza a los objetos en relación a un sistema ele necesida

des clisposici6n. En ello e_sta implrcito e: considerar a los objetos en 

su re:.sci<'.in c.on otro tipo ele objetos, sus propiedades y Jugar ele ubica -

ci6n; el moc13lo c.:1tectico se refiere a la orientnci6n ele un objeto ck:!sde 

un punto ele vista afectivo. lmplicito en ello esta la clemancla que se ha

ga ele privaci6n o gratificaci6n; el mnelo evaluativo es el proceso por el 

cual el actor -•istribuye su encrgfa entre lns acciones referido a los ob 

jetos, a fin ele lograr unn mds 6ptima gratificación. En el cbsarrollo de 

este proceso el actor hace uso ele normas de conocinliento. 

La orientación de valor se refiere a todos los objetos ·que no son so 
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cia<cs. Desde un punto d<! vist·. estra~gico son los puntos mfis impor

tantes de la cultura. En te:l'min-:>s ele la orientaci6n se refiere al aspee,.. 

to de las normas y Jos criterios ele sclecci6n a que se sol)1cte un incli

viduo cuando existe la neres'jad de efectuar un,:¡ clecci6n. La orienta

ci6n ele valor le permite al actor seleccionar entro varias normas que 

lo guien en sus elecciones. Cklsde un punto ele vista cultur."11 se obser

va que el actor se subordina ele hecho a esas reglas por s·.:s propias o

rientaciones de vnlor ~ 

Parsons .. ·1~la de tres rno~los de 01<entnci6n ele valor los cuales son 

pari.ilelos a los modos ele orlentnci6n mo:ivacional: el cognoscitivo, el 

apreciativo y el moral; 

El modo cognoscitivo se refiere a la subordinaci6n que los objetos 

tienen hacia varias normas, y lo cual establece la validez de los juicios 

de conocimiento; el modo apreciativo se refiere a las normas que sir

ven como reglas pnra diferenciar si una clase de objetos deseados ten 

dran significnci6n de gratificaci6n inmcci ata; el modo moral habla de 

las normas qu.::i guían al actor en t:Jrno a lograr la integraci6n de los 

sistemas tanto social como de pcrsonnlidacl. 

Para Parsons los modos de orientaci6n cognoscitivo y carect:ico son 
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los mi:·.:.mos actos ele orientaci·~·n y scleccidn que efectiia el actor. Ello 

es asi porque el actor al orientarse necesita discrimin= objetos dado 

el inrerés que despiertan, y en b:1se a la acción gratificadora que de e

llos se espera o de sus rclncion es con otros objetos. i\qui los elemen 

tos comunes son la sclecci6n y el interés, los cuales se dan paralelos 

y en forma simulttinca~ D~ estos dos modos el m<'is. especifico y relncio 

nal es el catcctico, en virtud de que tal cla la relnci6n de un actor con un 

objeto. 

El acto evaluativo se refiere a la accil'in ele elección y tiene como 

función integrar el sisrema de acci6n ele un :lCtor. Se presenta clcP.dc el 

actor clebcrn ele sclcccionnr entre dos o 111.'is grntiíieaciones hrn cualc;; 

no podran ser logracl:ls al mismo tiemp:::i~ 

Se debe decir tambi.:!n que la cognición esta relacionada con la eva

luaci6n a nivel motivacional;· Con ambos modos el actor aprcnc.lc a te -

ner en cuenta las consecL10ncins ele su gratificaci6n inmeodinta~ 

A la vez la. evaluación es el principio organizmlor ele la or::entaci6n 

motivacional, pues reguln In sclecci6n ele las posibles alrernativas pre

sentadas al actor. 
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Igualmente la v.1loraci6n que forma parte de la oricntaci6n motiva-

cionnl, es en donde lns normas culturales de la orientación se hacen efec 

ti vas; 

Los valores culturales para qu:! sean efectivos en la motivaci6n re-

quieren de que sean arraigados en la personalidad; Ello ocurre por lo 

regular a trnv6s del aprendizaje; ndcmlis tales objetos significativos se 

presentan dentro ele una sitw1ci611 al formar parte de las sanciones, lo 

cual se asocia con los roles de la estructura social; 

Aqui cabe decir qu::: solo cuando se da la combinacil"in de la 011entn-

ci6n motivaci:>nal con la or.;entacl6n ele valor y los objetos, se puede ha 

blar de tipos de acción. 

Sili. embargo las normas de valor encuentran su fundamento ele las 

partes que lo componen, ¡k>r la relaci6n que mantienen, con los tres mo 

dos de orientación motivacionul; 

Asilos modos de orientación motivacional son de hecho los organi-

zadores de la acci6n, mientras que los modos ele orientación ele valor 

son los reguladores de los tres modos correspondientes; 
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Asi en t6rminos de ln orientaci6n de valor,el comportamiento cog

noscitivo asegura el comportamiento de las normas de validez cognos

citivo a nivel motivacional; Dicha categorra se halla presente en todos 

los sistemas de valor cu1u1ral. 

El modo apreciativo ele la orientacl6n ele valor se corresponde con 

el modo catcctico de la orientación motivacional; Esto es que· a cual 

quier elecci6n cat:cctica le subyace lo norm:itivo, aplicado a la cvalua -

ci6n de las alror::::itivas. 

Cu:indo en un tipo de n~ci6n exista la primacía ele los intereses co_~ 

lectivos y ks normas apreciativas en relación a las clccciocn:m de ne

cesidades -disposici6n y b~>jetos, se estara hablan do de un modo expre

sivo; 

En relaci6n a las normas de valor moral su caracteres de tipo in

tegrativo, y son utilizadas para regular el sistt:ma de acci<'in. Estas nor 

mas de valor moral pueden ser de tipo universal o particular; 

Cabe decir que la colectividad genera conocimiento, producto da la 

combinaci6n ele la orientaci6n motivacional con los objetos, lo cual pue-
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muy bien fuajir como medio, meta o modo de actividad. Por otro Indo 

cuand0 existe la oricntaci6n h::icia norm::is de cualquier ncci6n, ln clec- · 

ci6n puede caer en normas cognoscitivas, apreciativas o morales; 

6. 3. 2 - Tipos de acci6n 

De la uni6n de los problemas de intcrcs de la orientnci6n de valor 

con la orientnci6n motivacional surge la clasificaci6n de tipo:> de nc...:i6:1~ 

Existen tres tipos de acci6n b5sicos: la ncci6n intelectual; la acci6n 

c~;prcsiva; y 1:1 acción rne>rnl~ 1.n ncci6n intelectual es nquclln dnnde rre 

dominan los inrercses cognoscitivos y normas de valor; Lo m5s relevan-e· 

te es la busqucda de conocimiento. La acci6n expresiva es donde preva

lece los intereses catccticos y las normas apreciativas. Aqui lo m5s im 

portante es la busqu:::dn de grnt:i'Cicaci6n directa; La .:iccic'.in moral es don 

de los intereses evnluntiYos y las normas morales destacan. Aqui lo irn 

portante es integrar las acciones a fin ele lograr un equilibrio en el sis 

tema. 

Otro tipo de acci6n un tanto marginal que tiene como meta alcanzar 

un fin en el futuro, es aquella donde los intereses catcctico y las normas 



apreciativas tienen importancia y se denomina acci6n instrumental. 

Los componentes elern;:,ntales de la acci6n suredcn en un marco de 

referencia donclc conUuycn el sistema cultural, el de ¡~rsonalidad y el 

social; 

El sis;J:!ma social corno parre de la estructura ele la nccilln social, 

se entiende comél la sum~ tle inclivicluos qu'..' ::t trnv<'.'s de r¡u:' interctunn 

entre si en una situ:ic!:'.in dada, presentan rcgularicladcs de ::i.: 'J'~'nos un 

un aspecto ffsico o 1110<.lio ambiente, actores r11otivaclos pnra obt:cncr un 

6ptimo de gratificaci6n y :::.~:yas relaciones estan mc~lidas por un ~-istc-

ma ele srmbolos culturales estructuralmente csrructurcicbs y comparti-
2? 

dos, La estructura que resulta de las pautas interactivas producto ele 

la pluralidad de individuos conforman un sistema estnble e integrad::> d¿, 

norrnas. 

·Sin CJ.nbargo las bases de tal esa:uctura exige que se mencione pri-

mero algo sobre las unidndcs del sistema social. 

La unidad m1is elemental del sistema social es el acro, y es parte 

de un proceso su=clido ena:e unos. y otros nctores. 
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Otra unidad de la estructura es la que se emnifiesta en la gama de 

procesos de interacci6n o relacic·.1es entre los actores, lo cual de he -

cho conforma la estructura del sistema social, Esta situaci6n de rela ~ 

ci6n mantiene dos aspectos importantes. Por un lado la esfera posicio-

na! en la cual se localiza el actor er: .el sistema social en relaci6n a o-

eros actores. Es el llan1ado status'ciue es un lugar en el sistema de re 

laciones considerado corno una estructura la cual es un sistema pauta-
28 

do de parces'~ D.! otra parte se encuentra lo que el actor hace en sus 

relaciones con otros "lo cunl cumple una func:i6n, dentro de su contex-
29 

to, para el sistema s~cial. Es el llam.:ido rol," 

El antecedente más inmediato, prescnt<! en estas dos pers~.!ctivas 

de relaei6n, refiere que cada actor es visualizado como objeto de orien 

_tación para otros. En la medida en que tal significación se deriva de 

la situaci6n en su posición en el sisten1a de relaci6n social, se estura 

hblando de su status. C\;:; otra parte cuando el actor se orienta hacia o-

eros actores, y al hac.crlo esta actueando, se cumple la realización de 

su rol. 

D3 la presente situación ele complementariedad, entre lo que el ac-

tor espera de si mismo en una situación dada y lo que otros esperan ele 

él, es lo que constituye las expectativas de rol. Continge·•te a tal proce 

so sucede lo que se espera que hagan oo.·os y que es paralelo respecto 
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a la acción del actor en cuestión y es lo denominado como sanción. Es-

to es que las "expectativas de rol y las sanciones son muruas de acuer-

do con el contenido de acción, para el ego y el alter. Lo que sanciones 
30 

para el ego son expcsctativas para el alrer, y viceversa". 

En dicho proceso de inreracci6n cada actor presenta una forma dual. 

Por un lado cuando el acLór se orienta hacia ot-ros como si fuese objeto 

esta cumpliendo su rol ele orientación. Cuamlo el actor es un objet<1 pa-

rala orientación de los otros esta cumpliendo sL1 rol de objeto. 

Orra unidad presente en ,,1 sistema social comn estructura es el sta 

tus-J"ol el cual es considerado co:no un subsistema organizado de actos. 

Otra unidad presente en el sistema social es el actor el cual como 

punto de re:fencia ocupa un srntus o realiza un rol. En este sent :do el 

actor es un sonjunto compuesto de status y roles. 

Otra unidad del sistema social es la institución y se refiere a la in-

tegraci6n de las expectativas ele rol y de las nonnas dd sanciones con 

el sistema de \'alor vigente y común de los miembros de Ja colectlvi-

dad. 
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En suma cuando el conjunto de expzctativas de rol del actor cstan 

institucionnlizadas, las sanciones que expresan las expectativas de rol 

de los otros actores tienden a reforzar la compatibilidad de las pro -

pias neccsidades-disposici6n con esas expectativas, y funjen corno par 

te y juez de esa situ::ición, o sea recomp:msando la acci6n o penando su 

desviaci6n. 

Cuando las sanciones fo.cilitan la obtenci6n de m.::tas scran recom

pensadas. Caso inverso succtlcra cuando impickrn la realizoci6n de las 

metas. Sin embargo c_s "comlici<'in i mprecscindible que exista una con

formidad del alter con las expectativas del ego para que se logre el cum 

plimiento de la meta. 

Derivado de lo nnterior cabe decir que algunas veces los actores 

colectivos a la intcracci6n que tienen entre si, se suma la habida con 

otros sistemas sociales para alcanzar metas colectivas compartidas. 

Se denomina colectividad a la integración ele los miembros con un 

sistema eomun ele valores. En este sentido la coleetiviclad, como sistc -

ma social, tiene tres propiedades: posee metas colectivas y comparti

das, y es un sister11a de interaeci6n donde los limites los clara la pro -

pia duración de los roles que la constituyen. 
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Una colectividad se caracteriza por la solidaridad que presentan 

sus miembros, y por la institucionalización de las orientaciones de va -

Jor compartidas cuyos valores se orientan hacia la gratificación colee 

tiva. En consecuencias constituyen una colecti\'iclad aquellos sujetos 

que comparren orientaciones de valor comunes y estan subordinadas a 

las pautas de acción ele los roles. 

De tocias las unidades mencionadas, Ja más importante es el status 

-rol. Ello en razón de la doble fUnción que cumple. Es decir que por 

una parte suministra la 'hase para ln inrcgn1ci6n institucional ele lo.;; 

elementos que la conform:'~ como sistema social;por el otro hnoc po

sible la diferenciación del siso::ma consiclcradn cnmo est-ructura. 

6, 3~ 3- Integración ele las unidades al interior del sistema. 

En el proceso de una estructura integrada se requiere de la uni6n 

entre los elementos motivacionales y culmrales en un tipo de sistema 

ordenado. 

Inhe~nre al sistema ele accidn esta la combinación de la mutllnli -

ciad ele orientaciones motivacionales con el aspecto normativo de las 
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expectativas, de modo q:ie ello da lugar a la problemlitica del orden. 

O sea que la integracilln de la estructura social se centra en la intc -

graci6n de la motivación de los actores con las pautas de orientaci6n 

de valor. 

En este proceso ele intt!raccic'.ln se da a la vez una doble estructura; 

por un lado el ego da cumplimiento a sus propias clispociones de nece

sidad. Por otro lado la estructuraci6n ele las reacciones ele! alter an

te la acci6n· clel ego da Jugar a la sanci6n. En suma cuando se clan es

tos dos puntos se dice. que el critc ria ele la orientaci6n de valor esta 

institucionalizado. ~ello se dice que una pauta ele valor se halla ins

titucionalizada en un proceso ele intcraccWn. Tal interncci<'in hace refe 

rencia a un do::.!.C.:!lspccto del sistema ele expectativas. Esto es que 

e;¡dste las expectativas de lo c¡ue crea la conducta del ego, quien se to

ma como punto de referencia. De otro lado existen, desde el punto ele 

vistn del ego, una suma de expectativas que se refieren a las reaccio

nes inherentes a los actores (alters) y seran denominadas sanciones; 

En sfütcsis las expectativas de rol y las sanciones correspondien

tes tienden a institucionalizarse. Su agrupnrniento tiene que ver con 

la iritcgraci6n de las expectativas de acción y las pautas de valor que 

sirven como base para la clefinici6n ele derechos y obligaciones. 

Para el caso particular de la enunciaci6n de las expectativas de 
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rol la oricntaci6n de valor que las define es In orientación hacia si mis 

mo y la oricntaci6n hacia In colectividad. 

Cabe sin en1!:1argo rescatar el aspecto particular de la significan -

cía moral que resulta de la intcracci6n enn·e los actores producto de 

la relaci6n entre Jqs crirerios de valor y las expectativas de rol pre-

sen tes. 

La vinculaci6n con los valores comunes significa que Jos actores 

poseen sentimientos a~ines. Tiene adem!is un aspecto c:J..e moralidad en

tendido cJlo en el sentido .;1.,:; que se define la re,,pons::ibilida<l del ~-=tor 

en el sistema de acción social en que participa~ 

Cabe decir a la vez que los sentimientos que apoyan los valores co-

munes son aprendidos. Como pautas culturales que son forman parre 

de la est:J:uctura del sistema de personalidad del actor mismo. 

6. 3.-4" Diferenciaci6n de las unidades a1 interior del sistema. 

En un sistema social persisren una suma de acciones diferenciadas; 

Para dar estabilidad al sisrema es necesario que los roles diferentes 

esren integrados. 
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La existencia de roles diferenciados al .interior del sistema es con-

siderado a trm·és de los tipos que Jo componen y su integracic:in; dada 

la estructura de Jos roles se analiza la p.:irticulariclacl de distribuci6n 

de elementos entre status y roles. El proceso de distribuc:ón de obie-
31 

tos significativos al interior del sistema se denomina asignacWn. 

En rel.:ici6n al segundo punto, todo sistema que requiere ele la intc-

g::.aci6n y funcio.iamicnto nec-.csita resolver el problema ele la funciona-

lidad, el problcm.:l ele la asignación. 

Debido a que los i.lifcn:11tes objetos son escásos al interior deJ sis-

rema, se presenta el problema ele la asignaci6n. Esto es Ja asignaci6n 

de roles, bienes y recom;Jcnsas. 

Esta asignaci6n con el fin cJc evitar el caos, ele la guerra de tocios 

contra todos, hace necesario la socializaci6n en la familia, grupos yjue-

gas de la comunielael. El proceso distributivo entre los actores se logra 

bajo el equilibrio ele que fas demandas ele objetos sociales y ··.o socia-

les no cxc-.cdan demasiado a lo que reciban. Luego mantener equilibra-

do el sistema implica que exista una complemcntariedacl entre las ex-

pectativas y los roles; 
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En relaci6n a la funcionalidad q·.ic tiene el factor asignativo en el 

sisrema social, el primer punto a considerar es el de la creaci6n y dis 

tribuci6n de capacidades y recursos humanos entre las tareas. Es de

cir que cada sistema debe seguir In asignaci6n de los roles entre sus 

miembros. La m~cánica que en algunos ca ses se utiliza consiste en 

definir los crirerios de elegibilidad para la ocuapci6n de los roles por 

parre de los miemhros del grupo; El acceso que a tales roles pueden 

tener esta regulado por un sistema de calificaciones o por la candi -

ci6n de las cualidades poseídas, o por los logors manifiestos en su nc

ci6n~ 

Un problema de re1aci6n estrecha con el sistema social es el que 

atañe a la asign aci6n de ens e ña nzas para Ja ejecuc.!6n de los roles. 

A la vez la asignaci6n de bienes para In ejecuci6n ele la acci6n o cum -

plimiento de los roles implica objetos ele derechos y o!Jligaciones. 

Inherente a la ejecuci6n de la acei6n esta la gratifi=ci6n o asigna

ci6n de recompensas. 

A nivel de sistema social la asignaci6n de recompensas cumr:ile una 

doble funci6n, In de mantener o modificar la motivación y la de afectar 

los bienes o medios. Ello en el sentido de que entre las recompensas 
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asignadas y lo que con bases considera como derecho el aspirante, se 

afecta notablemente la n10ti·'-'aci6n para la ejecuc f6n del rol • 
...., 

Las rec.ompensas por su capacidad que tienen ele ohjeto de deman

da en competencia ponen en evidencia su capacidad de generalidad; Es

ta capacidad concentra su valor sobre Jos objetos 'cicl ingreso, el poder 

y el prestigio. 

El carácter de est:imaci6n que tiene el ingreso y el poder como 

fucnro de prestigio, como m~ta por la generalidad de los actores les 

permite que se conviertan en fllente de prestigio. De ello se dice que 

la adquisición de cualquier cosa estimada se puede convertir en una 

meta para la accilin.y el exito en lograrla en una medida para el desen 
32 -

pei1o. El status de recompensa que posee el dinero y el poder esta en 

funci<"in de la interpretacWn y la cstim.:ici6n que tenga el desempeño de 

los actores al interior del sistema. 

En rclaci6n a la dücrenciaci6n de los roles al interior del sistema 

se logra en cuanto que el actor se enc.<ra con distintas alternativas que 

se pueden reducir de hecho a cinco pautas de eleccilin o variables pauta 

y son: afectividad o neutralidad; orientacilSn individual u orientaci6n co 

lectiva; universalismo o particularismo; adscripci6n o desempeño; es-
33 

pecificidad o difusifisidad. . ....-
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La combinaci6n y permutaci6n de estos cinco pares de categorias 

permite clasificar todos los posibles roles. 

El significado de estas catcgorias es el siguiente. Cuando se esta 

hablando de afectividad se refiere a las expectativas de rol que el ac

tor despliega libremente y ele tipo afectivo hacia los objetos. La neu

n·aliclad se entiende c9.,10 aquellas expectativas ele rol, en doncle el o

cupante del rol deber a de refrenar sus reacciones de tipo afectivo ha -

cia los objet_os, y debcra de adecuarlos a la disciplina. Se refiere en

tonces a una situaci6n _PÍ·oblem5tica en donde puede tener o no lugar la; 

evafoaci6n. 

Orientación hacia si mismo significa la prioridad que tienen los ac

tores de perseguir intereses pm:ticulares, independientemente ele sus 

cualidades y de los intereses de otros actores y efectos que se suci -

ten. Orientaci6n hacia la colectividad es aquella donde las expcctati -

vas de rol de los ocupantes ele rol de los actores deben tomar en cuen

ta los vnlores o intereses ele la colectividad a la pertenecen a trav.:!s 

del rol que ocupan; Esta oricntaci6n se refiere al procedimiento eva

luativo donde las normas morales tienen vigencia; El actor puede di

rigir sus acciones hacia metas privadas o colectivas. La dirccci6n de 

su conducta en relaci6n con los objetos, puede ser a la luz ele las nor

mas cognoscitivas o las normas apreciativas; 
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Universalis!.10 es aquella donde las expectativas ele los ocupantes 

de rol dentro de una situaci6n dada, se le presenta la opci6n de tratar 

a los objetos de acuerdo a una norma general. Aqui tenclr_n prioridad 

las normas definidas en t6rminos generales. Particularismo significa, 

segCín las exfl'~Ctativas de rol, que tendran prioridad los valores o n·.Jr

mns que tengan relnci6n con In propiedad efe un actor en relnci6n a las 

propiedades de un actor en relnci6n n _las propiedades generales de la 

universalidad. 

Adscripci6n es aqueJ donde las expect:itivas del ocupante de rol en 

relaci6n n In orientaci6n hacia los objetos socinles dentro de un:i si -

tuaci6n dada, le darn prioridad a Jos ntributos ele los objetos antes que 

a Ja renlizaci6nes posibles de los mismos. Desempei'io significa aque

lla situaci6n donde las expcctnrivas ele! ocupante ele rol en la orienta

ción hacia los objetos sociales le clara prioriclacl a las realizaciones ac

tuales o esperadas ele Jos objetos, nsi como a sus atributos cuando son 

directamente apropiados para las realizaciones, no asi cuando son in

dependientes de las mismas. 

Especificidad significa que la expectativa del ocupante de rol, cuan

do renga una elecci6n apropiada, se orientara hacia un objeto soc.ial so

lo dentro del cnm,"JO especúico de consideración como o~;jeto cntectico 

o como medio instrumenta.!. Comprende los modos alternativos ele de-
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limitación del actor con el objeto. Se refiere a que un prim::r actor pue 

de tener significación especial para un segundo en cuyo caso lns obliga. 

cienes se encuentran claramente definidas. 

Difusividad es aquella donde las expectativas del ocupancc de rol, en 

el momento de su elección, aceptan las obligaciones que un prirmlr ac

tor le i m;_>onc. 

Las variables patrón forrn:rn parte de la relación que mantienen los 

objetos, la situación y- los actores desde cuatro niveles: ~}entran en In 

situación concreta. del actor cumo cinco elecciones que el nctor clct>e1·a 

realizar antes ele actu ¡:¡r; 2) se hacen presentes cua11do el actor tiene 

un grupo de elecciones las cuales se basan en cLmlesc¡uicrn de esos po

los; 3) las variables patr6n se hacen presentes en las colectividades a 

nivel de definición de rol;.\) a·nivcl cultura.l se hacen presentes como 

aspectos de las normas ele valor, debido a que la mayoría ele los casos 

son reglas para la elección concreta. 

Las variables parrón tienen entonces como función delimitar las 

preferencias d~l actor y se aplican al aspecto normativo ele la cultura 

de ios sisremas ele acción. 
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De las variables patr6n se derivan los roles representativos y los 

roles auron6mos. El prir.ncr concepto se refiere a la conducta que di-

rige un actor hacia las e.,pcct:ativas de rol de la colectividad priorita-

riamente m1is c:·Je hacia si mismo. Rol auton6mo es aquel donde el ne-

tor_ es independientemente orientado como rniem.':>ro de la colecti\'idad 

en sus relaciones exreriores. Aqui se prioritn la orientaci6n hacia sl' 

mismo. 

Las variables pat:r6n son además importantes pues contribuyen en 

forma funclam~i1tal a 1'1 definici6n ele las cxpcctativo.s ele rol, y estas a 
34 

la vez permiten la diferenciaci<'>n del sis te nn social. Colateral m:::nte 

los roles como unidades primarias cumplen Ja funci6n de asegurar qlle 

alguna ncet::sidad del sisremn ,;e satisfaga. Son los focos que permiten 

In integraci6n del sistema. 

Las variables pat:r6n que resultan importantes n nivel del sistema 

social son el universalismo-particularismo y In adscripcidn-desempc 

ño. Ello en funcian de que se rel;:icionan con problemas de orientaci6n 

de valor y sistemas conformados por unidades de valor y normas. Con 

. secuentcmente las variables patr6n n1'is apropiadas para In descrip -

ci6n de los patrones normativos que gobiernan los roles son la ads 
35 

cripci6n-desempcño y el universalismo-particularismo, 
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De la interrelación c!cl orden normativo con la población colectiva

mente organizada, surgen cinco tip<>s de unidades utilcs y f·.mdamcnta

les en cualquier sistema social. Del lado normativo se presentan las 

normas y los valores. Miencrns los valores son los puntos que conec

tan el sistema social con la cultura, las nonnns como elementos socia

les tienen im¡xfftancia en base a que regulan los procesos sociales y 

las relaciones sociales. Los valores nwnticnen el funcionamiento ele 

patrones del sistema social. 

Por lo que respcct;1 a la pvbb.ció,1 ;-¡rganizada esta la colccti\•iclml, 

el rol y el status-rol. La t:..ilectividad tiene como funci6n alcanzar me

tas del sistema social. El papel del rol es la ele lograr la adaptaci6n 

del sistema social.El status-rol como unidad organizada de actos ins

titucionalmente integrados y reciprocamcntc diferenciados suministra 

la base para que exista la estructura del sistema social. Cabe decir 

que estas cinco unidades se presentan int:errelacionmlas en cualquier 

sis.tema social. 

6. 3. e;. - Estratificaci6n socinl al interior del sistema. 

Desde el punto de vista de la diferenciaci6n social que existe al in

terior ele cualquier sistema social, las caracterrsticas de sus unidades 

tienden a someterse a evaluaci6n. 
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Las caracrerrsricas a las que se aplica un juicio se pueden clasi -

ficar , en base a sus propiedaJcs, en cualidades, posesiones y desem -

peiios de las unidades. 

Las cualidades se refiere ¡1 1ns propiedades o c::iracterfoticas de 

un actor (ínclividual o colectivo) que no p~1eden ser alteradas. Puede a 

la vez ·interpretarse como Ja derh•ación de p1·ocesos pn~vios de desen1 

pciío por parte ele 1n unidad. Las cul,1idades de la unidad se podran cva 

Iuar independientemente Je la re1aci6n que tcn~nr1 con Ja unidad otros 
36 -

objetos. Las poscsio~cs se refieren ni co1m·ol, disposici6n o transfc-

rencfo que puede efectuar __;., acto1· de objetos ubicado;: dentro de un 

si,o:tema social. Las posesiones, por sLJ re1aci6n que tienen con las uní 

dades, pueden funjfr como medios para la obtcnci<Jn de metas o ser ob-
37. 

;eros de gra~ifi caci6n directa asociados a cales objetos. El dcsempefio 

de las unidades se refiere a los juicios, sobre la actividad de una uni-

dad, con respecto a Ja que ejecutan otrns unidades. En su calidml ele 

valor depende de lo que los individuos han logrado. Su relaci6n con las 

cualidndes es directa pues la unidad que ostenca tal cualidad se remite 
38 

al desempc11o desplegado. 

El tipo de standar que gobierna Ja evalunci6n del dcsempeiío y de 

la cualidad de las unidades, que se ubican en el sistema como objetos, 

es el universalismo. En relaci6n al dominio del desempeño su campo 
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define a las normas tctnicas que clestacan los valores unh•ersales en 

la adparaci6n de la acci6n fil cum;ilimienro eficaz de una meta especi

fica, La norma de sanci6n que corresponde a ral tipo ele desempeño es 

la aprobaci6n-neutraliclacl, Aprobación significa 1 a rel,'ltiviclacl, respec

to a la meta es¡x:cITica, que se avoca al proceso de acci6n. Neutrali -

dad se refiere a la inhibici6n de gratificaci6n que antecede a Ja obtcn

ci6n de la meta. 

La jerarquizaci6n ele la unidades se relaciona nclemil;; con dos fac

tores, el relativo al s~stcma de valores común inrograclo y el ele poder. 

El ¡)rin1cro se refiere a ia pnurn <J.llc ~e encuentra institucionnlii..:11...11~en 

el sistema social y ln cual pcrm<1ncce como una constante dz adapta - · 

ci6n reciproca para Jos integrantes del grupo. El poder se dzfine como 

la capaciclacl de la uni.dad para imponer respeto o alcanzar metas den

tro ele la acci6n que se lleva a calJo en el sistema social, El poder es 

la resultante de la prevalencia de tres factores que de hecho estan uni

dos en la jerarquía institucional que prevalece en el sistema social. El 

prim.zro es el referido n In evaluaci<'.in de la unidad según los stancla -

res de valor in1pcrantes en el sisLDma. El segundo se refiere al grado 

de libertad que tienen las unidades de permitirse desviaciones de los 

stanclares de dcsen1~ño. El tercero es el control ele las posesiones 

que funjen con10 ventajas diferenciales para la obtenc!C5n de un resul

tado deseado. 
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define a las normas r.c~nicas que destacan los valores unh'ersales en 

la adpataci6n de la acci6n al cum¡ilimiento eficaz ele una meta especl'

fica, La norma de sanci6n que corresponde a tal tipo de desempeño es 

la aprobaci6n-neutrallclad. Aprobaci6n significa la reku:iviclacl, respec

to a la meta es¡~cITica, que se avoca al procoso ele accWn. Neutrali -

dad se refiere a la inllibici6n de gratificaci6n que antecede a Ja obten

ci6n ele la meta. 

La jerarquizaci6n ck! la unidades se relaciona aclcm11s con dos fac

tores, el reJntivo al sistema ele vnlores c¿mi:in integrado y el de poder. 

El primero se refiere a ia pauta que se encuencra institucionali:!.!Ki.1°en 

el sistema social y Ja cual permanece como una constnnrc de adapta -

ci6n rcciprncn pnrn !os intchr::intcs dcJ grupv. El poder se tk:finc corno 

la cnpaciclacl de la unidad para imponer respeto o alcanzar rn<::tns den

tro de la accUJn que se Jlcv(l a cal>o en el sisrcma socinl. El poder es 

la resultunrc de la prevalencia de tres factores que de hecho esrnn uni

dos en Ja jerarquía institucionnJ que prevnlece en el sistema social. El 

prim·:iro es el referido a 1n evaluaci6n de la unidad según Jos standa -

res de valor imperantes en el sistema. El segundo se refiere al grado 

de libertad que tienen las unidades efe permitirse desviaciones de los 

standares de desempeño. El ter=ro es el control de las posesiones 

que funjen como ventajas diferenciales para la obtenci6n de un resul

tado deseado. 
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De acuerdo a lo anterior to:.la unidad es factible de interpretarse 

como un objeto dotndo de cualidades y como un elemento que desem-

peña funciones de un rol. El aspecto cualitativo hace referencia al sta-

tus de un actor. Cuando se mencionn el descmpcfio se refiere al rol 

que el actor ejecuta t>n el sisi:cm.:i. de ncción. 

Teniendo como bnse los anteriores plantcmnientos se dice que la 

base sobre la cual se avaluan tanto las cualid,idcs como los desempe-

fios de las unidades se remite a las variables patr6n que imperan co-

mo clomi:;ant.es en el sistema social. A la luz ele 6stas consiclerncio -

nes ·la estratíficaci6n al in!"'~!·ior del sistc 1na social es para J?an:o:~s 

las catcgorias en cuyos t6rminos se analizan los objetos sociales }' 

los sistemas <le ellos en roles, son catcgorias que en un aspecto, son 

standares de valor. Los standnres de valor,entonces, se clasifican en 

c6rminos de las misma climL~nsioncs o variables que diferencian n las 

unidades del sistema social en un sentido estructural, y que definen los 

tipos de desempefio snnclonaclos ele esas unidades, y por lo tanto, las 

sanciones adecuadas ele esos desempeños. La cvaluaci6n de las cua-

lidadcs y los clesempc11os posee inherentemenre un aspecto jertlrquico 

pues respecto a cualquier stnnclar de valor algunos se situaran.1.111is al -
39 

tos que otros. 
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El presente estudio tiene como finalidad diferenciar a los actos 

de la poblaci6n de la Z. M.C. M. en cuatro estratos socioecon6micos en 

base a las cualidades, desempeños y posesiones que les caracteriza. 

En este sentido interesa comprender la relaci6n entre la cualidad, el d~ 

sempeño y la posesi5n para cada estrato socioccon6mico y tener asr el~ 

mentos para explicar la integraci6n y la dlferenciaci6n presente entre -

Jos estatus-rol de las unidades. 

Para éllo se categorizan las variahlcs en relaci6n al grado de e;:s_ 

plicaci6n que unas a otras l?g1·an al interior del sistema (ver nota de -

apéndice merodol6gico) para el caso de J'vléxico. 

Pnra lograr este fin se selecciona una muestra de 5596 unidmle,; 

mediante el muestreo aleatorio simple. 

Los datos del estudio son recabados a tnw6s de la teorra de la entreví~ 

ta medh nte la aplicaci6n de un cuestionario; Este estudio se caracteri

za por ser de tipo longitudinal prospectivo y de nivel descriptivo: 
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1 DESCRJPCION DE RESULTADOS 

1.1. - Distribución global de la poblnci6n. 

A continuación se describe los resultados que da la distribución 

del total de la población en estlldio para cada una de las variables con

sideradas. 

En primer lugar se observa que la escolaridad que alcanzan las 

3/4 partes de los sujetos encuestados, va del nivel medio inferior al -

básico (ver cuadro 1). 

Otra varinble como es el cn1·go ocupado en el trabajo, destacan 

sujetos que dicen ser empleados en el 6-1. 75%; le sigue el rubro 1:1-aba

jadores independienres con el 17. 353 • Ello hace suponer que el 82. 1% 

de los jefes de hogar laboran en el sector de los servicios (ver cuadro 

2). 

La ocupación de las unidades se ubica, en el 57. 05% ele los casos, 

en e~ nivel medio bajo con respecto n In clnsificaci6n utilizada para la 

presente variable. Le sigue el 16.113 de los casos que se incluyen en 

el nivel bajo; 
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Lo anterior hace suponer que casi las 3/4 partes de la poblaci6n 

posee una ocupaci6n, en tGrminos generales baja, desde el punto de vis

ta del prestigio que se osronta al desen1reiíarln (ver cu.:idro 3). 

En cuanto a la viviendn se observa que el 44. 72% de la unidades 

convh•en en un llegar de nivel medio; le sigue el 22, 19% de los sujetos 

que se corresponde, en ese mismo rubro, con el nh'el m·~clio bajo (ver 

cuadro 4). 

En cuanto al ingr~so percibido mensunlmentc se refiere que el 45. 

273 ele los sujetos gt~r111 de 5. 000 a 10. 299 pesos mensuales; el 23. 48% 

gana menos de cinco mil pesos mr:nsuales. O sea que 2/3 partes de la 

población en estudio gana sueldos bajos (ver cuadro 5). 

l. 2. - Distribución efe las unidades scgCln el estrato socioecon6mico de 

pertenencia. 

La distribución de Jns unidades, en relaci6n a su ubicaci6n en los 

distintos estratos, refiere que en prome:dio e.eren de la mitad de lapo

blación en estlldio se ubica en el estrato m~dio bajo (49. 01%). Aproxi

madamente una quinta parte se ubica en el estrato de nivel bajo (19. 925l[;-. 
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El 22. 06% se ubica en el estrato ele nivel medio. El 9. 01% se ubica en 

el estrato socioecon6mico alto (ver cuadro 6). Ello nos indica que un 

poco mlis de las 2/3 partes de la poblaci<Sn se distribuye entre los ni

veles soc!oecon6micos medio bajo y bajo. 

En relación al comportamiento que tiene cada uno de los indicado

res de las variables,corresponclientes para cada estrato socioecon<'.inü

co se observa lo siguiente~ 

En cuanto a la escolarüb.d ele los sujetos que p::>secn nivel superior 

su ubicaci6n se da en .el estrato sociocc.on6mico alto. 

La escolaridad de los sujetos con un nh•cl medio superior tiene su 

correspondiente relaci6n con el estrato socioecon6mico medio. 

El rubro referido a la secundaria completa, carrera t6cnica y pri

maria, se relaciona con la conforrnaci6n cb 1 estrato socioccon6mico ba-

jo. 

El estrato bajo se encuentra influenciado por el rubro de leer y es

cribir que dominan las unidades en estudio (ver cuadro 1). 
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Lo anterior signifi= que existe una =rrespondencia entre la esco

laridad, en sus diferentes rubros, y el estrato socioecon6mico respac

tivo. 

La distribución de relaci6n que sigue el ingreso mensual percibido 

por las unidades de la población, en sus diferentes rubros tiene relación 

=n los estratos i;ociocconónü=s respzctivos (ver cuadro 5). 

E:; lo que respecta al cargo qu:: ostentan Jos sujetos en el trabajo, 

existe incongruencia en el rubro empicado, lo cual no tiene su respec

tivo correspundiGnte con ".'1 c::tratu socic•.'<:"ºn<'lmico de pertencnc·;n. No 

sucede algo semejante en los restantes rubros donde la congruencia en

tre los conceptos mencionados es clara (ver cuadro 2 ); 

En cuanto a In variblc ocuapci6n en el trabajo, la influencia de ca

da uno de los indicadores sobre la conformaci6n del estrato socioeco

n6núco correspondiente, existe en los niveles respectivos (ver cuadro 

3); 

Con respecto a la vivienda, In relación de los indicadores con el eE ·-·. 

trato socioe=n6mico respectivo es clara y l<'lgica. 
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l. 3. - Normalidad de la muestra. 

Si seguimos una mec5nica meramente comparativa de las desvia

ciones estandar respecto a cada una de las variables del estrato socio

econ6mico correspondiente, con la obtenida en la muestra total, se cons 

cata que el valor numérico es •11,,,nor en aquellos. Este hecho nos per

mite aseverar que la normalidad de la muestra exisre con respecto a 

los estratos socioecon6micos que conforman las unidades del estlldio 

(ver cL1adro 7). 

En relaci6n a la distribuci6n ·fo los estratos se observa que los nive 

les alto y bajo .:;s m1is hom<:>génea en relaci6n a las variables que la 

conforman. No es así en los est:rntos medio y meclio bajo donde la dis

tribución es mll}' hetereogénea, siendo m1is manifiesta en éste :.ltimo, 

Los porcentajes que arrojan los coeficientes de ·variabilidad para 

los anteriores conceptos de las unidades de estudio asilo manifiesten 

(ver cuadro 8). 

l. 4. - Corrclaci6n de las variables segl'.ln el estrato socloecon6mico. 

Las pruebas estad{sticas ele ji cuadrada y C de Pearson que son u

tilizadas para el cruce de cada par de variables, obedece a la finalidad 
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de conocer el nivel de asociacic'.in exisccnte, y asi su gr:Jdo de significa

cUin. 

La mecánica a seguir,vlílido para cada uno de los estratos, es la si

guiente: después de calcular la ji cuadrada y la C de Pearson se proce

de a interpretar el resultado último con el fin de posibilitar la aplica

cl6n de una pureba de significaci6n. 

De esta manera se tiene que el valor del cargo y la escoforidad (.37) 

y el de la escolaridad. con la ocupaci6n (.39) es de nivel medio bajo;pa

ra la rclaci6n cscolaridmJ-ingresos (. 18) su nivel que Je rertcncv..: es 

bajo. 

Para estos tres casos, aplicada la prueba de significaci6n mediante 

el uso de una hip6tcsis nula, se encuentra que Ja rclaci6n es significa

tiva con un 95% de confianza y con un 53 de probabilidad de que no Jo 

sea (ver cuadro 9). 

Para el caso del estrato medio, la relaci6n de Ja escolaridad con la 

ocupaci6n resulta de nivel medio alto, producto ello de Ja aplicac!6n de 

la C de Pearson. Para Jos binomios de las variables cargo-escolaridad, 

escolaridad-vivienda y ocupacMn-vivienda,la relacWn obtenida es de 

nivel medio bajo. Para el par de variables cargo con ingresos la rela-
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ci6n es de nivel bajo. Para todos estos casos se tiene que la relnci6n 

rcgistradn es significativa con un 95% de confianza y un 53 de proba

bilidad de que no lo sea (ver cuadro 10). 

Con respecto a los binomios cargo con la escolaridad, cargo-ocu

paci6n, cargo-ingresos, cargo-vivienda, escolarid::id-ocupaci6n e ingre

sos vivien(a referido todo al estrato medio b::ijo, el nivel de rel::ici6n 

aún cuando es bajo, es significaL ivo con un 953 de confianza y un 53 de 

probabilidad ele qu·" no lo sca(·:er cuadro 11). 

·Con respecto al cstratu bajo las relaciones siguientes son signifi

cativas con un 95% cb confianz:i: cargo-escol:iridad, cargo··ocupaci6n 

cargo-ingresos, cargo-vivicncla, escolaridacl-viviencla, ingresos-vivien

da, ocupaci6n -ingresos y ocupaci6n-vivicnda. 

l. 5. - Rt.:tircsiones simples. 

Cuando se cruza el cargo con la ocupaci6n y la escolaridad con la 

ocupaci6n para cada uno ele los estratos socioecon6micos, a nivel de 

regresi6n simple con el uso de los mfnimos cuadrados, se observa 

que c:úsre una relaci6n estrecha. Es decir que a medida que au1n:m

ta la frecuencia de relaci6n ele la variable cargo y la escolaridad, su-
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cede lo mismo con la ocupaci6n (ver cuadro 13 a 23). 

Los resulatados de estos primeros análisis refieren que la rela -

ci6n entre la cualidad y el descmpcilo, al nivel en que se mnncjan en 

éste estudio, son directas para los cuatro estratos socioecon6micos; 

l.ó. - Regresi6n parcial. 

Con el uso de la regresi6n parcial, se busca conocer el grado de 

influencia que trene las variables ingreso y la vivienda como factores 

intervinientes, sobre la relaci6:i entre el cargo con la ocupaci6n, y de 

la escolaridad con la ocupoci6n. 

Para evitar reiteraciones se describe el procedimiento a seguir pa-

ra dilucidar el grado porcenttml de relaci6n entre las variables en 

cuesti6n. 

Siguiendo una técnica meramente comparativa se evalua primero 

el 1·esultado de la rclaci6n cargo-ocupación, y de la relaci6n escoluri-

dad-ocupaci6n, con la conjunciún ingresos-vivienda; SegCin sea el re -

sul,tado, mayor o menor producto de esas comparaciones asi resulta 

el tipo de influencia mencionado; 

~, 

' 
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Para el caso de la relaci6n cargo-ocupaci6n, la inflllencia de la con

jllnci6n vivienda-ingresos es nula, y ello independiente del est:rato socio 

econ6mico que se trate (ver cuadro 21 a 24). 

Para el ~so de la relaci6il cscolaridad-ocupaci6n la influencia de 

la conjunci6n vivienda-ingresos es esp'..lria para los cuatro distintos es

tratos. Asi podemos observar que el porcentaje se mantiene igual (. 25) 

en el estrato alto para el par de variables (ver clladro 25). En el caso 

de los estratos restantes el valor porcentual de la conjllnci6n vivicnda

ingresos se mantiene_ por debajo del registrado para el binomio escola 

ridad-ocupaci6n (ver cuadru 26 a 28). 
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2 CONCL~JS IONES 

El sistema social a cuyo inrerior se analizan los estrat::>s sociales 

esta conformado por las unijados sociales (colecrividad, status-rol, ac

ciones) y tienden a diferenciar las caracterfsri-::.~s.c.1 ::i:i·.: · ,, 1.t ;.1 ...i-: •. 

vakn-.,:i.-·. del universalismo. 

El conjunto de .j.efes del hogar uhicn~lcs en la Z. M.C. M. tienden a 

conforn1ar con sus acch."">n~~; cnloctivns di frcncLHJas en basz a las ca -

ractcrfstic:is vnrhd:-rn que !os rr L~mo;; prcscntnn, y a la mct:i afín que 

pe;:siguen, la busqtY.!dn de l¡¡ eficiencia, en sus distintas tarc:is ebctua-

das. 

En C51J= sentido se obs·~n·n q= Ja pobhlci6n en e:;;tudi::i se concentra 

en los esn·atos de niveles medio bajo y medí<>. Ello significa que des

de un punto de visea cualiw:r;_vo,ocupan u:i cargo principal en su tra'.::>a

jo que va desde trabajadores inclcpendientei; y empicados que laboran 

solos o asociados en sus empresas econ6mic;•.:::, o er, fo_11 ·na incle¡r.~n -

cliente en llll'.l ;-irofesi6n u o[~c[.-,, hasta funjir como emplenclores pdbli

cos o privados que reciben sueldo en sus distintas moduliduclcs. El 

nivel de estudios que poseen estas unidades, y qur~ en cierta manera le 

da fundamento al prestigio qu-:! ostentan en el desempe:'ío de sus ocupa-
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cioncs, es preparatoria o vocacional completa, normal, o cai·rcr:i t6c

nl.ca, carrera técnica de nivel -:ne.dio y nivel b.lsico primado. El in -

groso principal pc::cibido se ubica entre cinco a diez mi! pe.sos me·1 -

suales. En cuanto a la vivienda uc los sujetos en estudio, su hot;ar es

ta formado de entre cuntro a siete pc1:.;;oq.:is; su vivienda co .sta de uno 

a tres cuartos la cual pu'..!d'..! poseer sen'icios propios o inclcp:~n~IL~nt.1s. 

El nSfY.:!Cto de la ocu~1aci6n de la colectiv!.dall la cual :::s valor'.lda 

por el pr.:::nl¿;io q,1e ost3ntan ~J'-li:!nes la d::sempt,:1:111, se ubica en un in

terval·:> que va dc:id"-' .a;;ec.tf.!s vi '.ljeros y el::: aduanas haata choferes, réc-

En un primer niv<;:! descriptivo se o!:>scrva que la esfera posicional 

o status predomi11:1nre, en la ccml se ubucan los a-::torcs de !a cnl-'!ctivi

dad es, de acuerdo a l:ls caraCJ:crísticas relevantes y la pauta valornti

va predominante, de nivel me::!.'.o y medi;J bajo. Podemos suponer que 

_las expectativas de rol que presentan los ocupantes de rol en el men -

cionaclo c"ntexto es la de manejar un mismo sistema cultural y nivel 

de aspiraciones, y que junto C'l1 la nctil•idnd dcsplegacl:l para producir 

o d.istribuir bienes les po3ibilira ohtener un ingr-=:so. La s'mci6n que 

reciben las unidades de tal acci6n, por parte de los actor:Js con quie -

nes bteractúan es la de aprobaci6n. 
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Las rc'.3ciones que mantienen los roles con los status en torno a 

las características que conforman Jos distintos actores de L:s f':¡¡:i;,¡

t~s que se manejan en éste estudio, tienden a conformar una afinidad 

entre las morivaciones ele los actores en relación a las metas perse

guidas. En otras palabras, la diferenciación qll0 existe al interior de 

la sociedad tiende a corresponeler con la integración de los status -ro 

les hacia el sisrema. La co1wcrguencia de un mismo lenguaje, cultu

ra y sl.nbologfa que comparten los jefes de los hogares asi lo mani

fiesta. 

La busqueda de una misma mera, la eficacia, a lo.;i;rar en sus rareas 

diarias, y l.'.1 reciprocidad que se cla entre las expectativas ele rol des

plegada con la aaci6n y el juicio ele sanci6n que reciben los actores 

fUndamentan esta inrcgraci6n. 

La diferenciaci6n que existe al interior del sistema referido ello 

a la pluralidad que se cla de las cualidades y posesiones de Jas colec

tividades independientemente del estrato que se trate, no siempre se 

cumple, en relación a la posesión ele bienes y en forma ortodoxa como 

lo asevera la teoría. Esto C's, que sucedida la integración de los statt1s 

rofos,la asignación de bienes a esa estructura no es un factor que ten

ga necesariamente una relación clara y directa. 
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Por on·o lado la asignación de roles entte las colectividades exis

te, en raz6n de que hay demandas que no exceden en demas(a a lo que 

reciben. En este sentido la asignaci6n de recompensas, como es el 

prestigio que ostentan las colectividades, se recibe como producto de 

los desempeños y las cualidades lotrauas. Ello se manifiesta m:.:y cla

ramenro en los diferentes niveles presentes en los estratos que se 

manejan en éste estudio. 

Cabe decir, de acuerdo a lo anterior, que Parsons presenta a la teo

ría como cnmarcacla dentro de una estructura social, entendido ello co

mo la serie de normas q:.::; presentan congruencia para ciar scnt!~!o y 

equilibrio a un todo. Cuando Talc.ott Parsons detalla su teorra de b ac

ci6n social relata los caractéres de pcqueiías estructuras que confor

man las unidades con su acción. A nivel inte1·no cuando destaca la regu

laridad entre los status-rol, su relaci6n con los pautas volorativas, la 

adecuaci6n entre las expcccativos )' las sanciones corresponclientes, se 

esta ;:al;.la;icio de un tipo de estructura. La conjunci6n del binomio sta

tus -rol es el que posibilita el logro de la difcrenciaci6n ele las unida

des, y a la vez la integración que institucionalmente ex"isre al interior 

del sistema 

Los dos factores anteriores consignan una afinidad en el tratamien

to de la estructura, con respecto lo que Durkheim considera en su teo-
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rra social; el tratamiento que Parsons da al aspecto de estructura es 

el considerar su aspecto interno de un modo m:is complejo, pero siem

pre bajo los principios de lograr el equilibrio y la armonía en el siste

ma social. Es asi que los aspectos de la solidaridad que Durkheim con

templa;.Parsons Jos retoma para formalizar los factores de la integra

ci6n y la difcrencinci6n ele las unidades. 

En suma se dice que los actores logran el conocimiento de adapta

ci6n en el sistnma y el m:111ejo de las normas de la eficiencia t~cnica, 

a,,:.trU\'~S de que las cap.3.cidndcs d13 1u!:j indiviJuos se hacen prescñtes. 

El tipo de orientaci6n que rlcspliegan los actores permi::c: demostrar 

Ja particular disposición de los actores por lograr la meta social~ Por 

existir un apcgamicnt9 de los actores al =iterio valorativo c.omún, se 

da la aprobacic5n lle la comunidad a rravds de la recompensa, la cual 

se materializa e 11 bienes, prestigio o poder. 
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ANEXO 1 

I!JSTRUCTIVO PARA LA APLlCAClON DEL CUESTIONARIO 

Para la contestación de la pregunta 4 su codificaci6n se realiza de 

acuerdo a la respuesta de los incisos 5, 6 y 8 y se anota en el lingulo 

superior derecho (26) el puntaje que corresponda de acuerdo al uso del 

anexo 11. 

Se pregunta si (lO~ee baiío y cocina dentro del hogar y se considera 

la respuesta en el criterio Je contestación. 

Para la pregunta 13 se =nsulta el anexo V para su contestación ano

tando el puntaje que le corresponde en el lingulo derecho (30). 

Para la contestación de la pregunta ll se consul: ·a el anexo VI y se 

anota en el !ingulo superior derecho (28); 

Para la contestación de la pregunta 12 se consulta el anexo lV y se 

anota el puntaje correspondiente en el 1ingulo superior derecho (29). 

El registro de todas las respuestas en el cuestionario se hara con 

Htpiz y letra de molde; 



J4& 

El nombre del encuestador se regiatrará en forma legible y no con 

r<1brica. 

La pregunta debe ser hecha tal y como aparece escrita en el cuestio 

nario. 

Se acepta la libertad de formulaci6n por el entrevistador cuando" el 

entrevistado no comprende o no escucha la pregunta. 

En las preguntas cerradas solo se contesta una sola alternativa por 

variable; 
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ANEXO II 
CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓll DE LA VARIABLE VIVIEllOA, 

PUNTAJE f. 

CASA SOLA DE MAMPOSTERIA 

CONDOMINIO DE LUJO CON q RECÁt~RAS o r~s CUN SERVICIOS PRO-

PJOS. DE l A 3 PERSONAS POR RECÁMARA, 

PUNTAJE 2. 

DEPARTAMENTO CON 3 RECÁMARAS O CONDOMINIO DE INTERÉS SOCIAL 

CON SERVICIOS PROPIOS, DE 4 A 5 PERSONAS POR RECÁMARA, 

PuNTAJE 3. 

VIVIENDA DE UNA O DOS PIEZAS CON SERVICIOS PROPIOS INDEPENDiEN 

TEMENTE DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION, DE 6 A 7 PERSONAS POR -

. RECÁMARA, 

t'UNTAJE 4, 

VEc I NDAD, UN SOLO CUARTO CO.N o s 1 N SERV 1c1 o COMÚN, CUARTO DE 

SERVICIO O JACAL, CONSTRUCCIÓN DE ADOBE, LÁMINA, CÁRTÓtl, AS-
.. 

BESTO O METÁLICA, DE 2 A 9 PERSONAS POR RECÁr1ARA, 
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ANEXO i I I 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLE DE LA ESCOLA

RIDAD, 

PuinAJE 1. 

PosT-GRADO, CARRERA PROFESIONAL, NORMAL SUPERIOR. 

PUNTAJE 2. 

CARRERA TECNICA DE ALTO NIVEL CON SECUNDARIA COMPLETA, NORMAL, 

PREPARATORIA O VOCACIONAL COMPLETA, 

PuNTAJE 3. 

SECUNDARIA COMPLETA, CARRERA TÉCNICA DE NIVEL MEDIO CON PRIMA

RIA, PRIMARIA, 

. l'UNTAJE 4, 

~ABE LEER Y ESCRIBIR, 
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A N E X O IV 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE LA VARIABLE CARGO, 

PuNT/\JE 

PUNTAJE 

PUNTAJE 

Pu1HAJE 

1 

2 

3 

4 

EMPLEADOR 

TRABAJADOR l llDEPEND 1 Et!TE 

EMPLEADO 

ÜBREf:O 
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ANEXO V 

CRITERIOS PARf\ Lf\ CLASIFICl\CJÓN DE LA VARIABLE INGRESO. 

PUNTAJE 1 22.00U O MÁS 

PUNT/\JE 2 11.000 /\ 21.999 

PUNTAJE 3 5.000 /\ 10.000 

PUNTAJE . 4 4.999 O MENOS 
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ANEXO VI 

· C~IT~RIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLE OCUPACIÓN, 

PROFESIONAL~S SUPERIORES. 

PUNTAJE l. 

ARQUITECTOS, Ffs1cos, lllGENIEROS, BIÓLOGOS, AGENTES DE VENTA 

CON NIVEL UUIVERSITARJO, ESPECIAL:ST/\S COU NIVEL DE POST-GRADO, 

ENFERMERAS ES?ECIALJZADAS cou·tsTUDIOS DE POST-GRADO, EMPLEADOS 

CON ESTUDIOS UtHVERS!lf',RIOS, LICEllCJADOS rn lllSTORJA, CUIHADU

RIA, MEDICO, ODONTOLOGOS, PSICÓLOGOS, ouir-11cos. LICENCIADOS EN 

FILOSOF!A, LICENCIADOS EN MÚSICA, GERENTES CON NIVEL UNIVERSI

TARIO, MILITARES CON GRADO DE CAPITAN A GENERAL, OPTOMETRISTA~ 



152 

IRABAJos It!:JiLco.s. 

,, A" <PuNTAJE 2) 

AGENTES VIAJEROS 

AGENH:s DE VEHTAS 

AGENTES DE SEGUROS 

AGENTES DE ADUAtiAS 

AGENTES DE TRANSPORTE 

AGENTES DE COMUNICACIÓN 

/\GENTES DE l\UDAllZA 

AGENTES DE TURISMO 

AGENTES DE PUBLIC !DAD 

AGENTES DE ALMJ\CEW\M 1 EIHO 

AGENTES DE BIENES RAICES 

AGENTES DE ACCIONES, BONOS Y T!TULOS BUROCRJ\TILES 

ARTÍSTAS (CANTANTES, COMPOSITORES, PINTURA, l:SCULTURJ\) 

ARCHIVISTAS 
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,, c ,, 

c 1NE11.i\-ToCiRAF1 sri1s 

CONTADORES PRIVADOS, AYUDAtlTES DE CONTADOR 

cü111s1aN1 s TAS 

COBRADORES DE CUENTAS 

CORREDORES DE SEGUROS 

CONTRA T 1 STAS CON SECUNDAR 1 /, 

" D /1 

DECORADORES 

DIBUJANTES 

,, E " 

ENFERMERAS 

EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON E.STUDIOS DE PREPARATORIA O 

VOCACIONAL 

EMPLl:ADUS EN SERVICIO 

EMPLEADOS EN SERVICIO 

EMPLl:ADUS EN SERVICIO 

" F /1 

GESTORES DE ANUNCIOS 

GuiAs 'DE TURISTAS 

BANCARIO Y FINANCJERU 

Dt: B 1 llLI uTEl.:A 

!JE E:>PELTÁCULOS y SOfffEOS 
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" G 11 

INSPECTORES 

INSPECTORES DE TRANSPORTE AÉREO 

" 11 11 

JEFES DE DEPARTAt\ENTO, DE SECCIÓf~ SIN ESTUDIOS DE PREPARATORIA 

11 I ,, 

LOCUTORES 

"J" 

l'IAESTROS DE PRIMARIA, SECUi.m;,Rir., rnr:ESCOL/\R, (EDUCADORA) 

Y ENSt::flANZA ESPECIAL, 

,, o 11 

ÜPERADORES lBM (PROGRAMADORES) 

ÜPERARIOS EN PROYECCION DE ClNEMATÓGR~FOS, 

11 p 11 

PoLICIAS OFICIALES DE TRÁNSITO 

PUBLICISTAS 



" R " 

RECEPCIONISTAS 

REGIST~ADORES FISCALES 

REMAT/\DORES 

" s " 

155 

SUPERV 1 SORES DE CUENTAS PUBLICOS Y PR 1 VADOS 

SECRETARIAS 

" T .. 

T~CNICOS EN MERCADOTECNIA 

TELEFONISTAS 

TAQUILLEROS 

TENEDORES DE LIBROS 

TRABAJADORES SOC!ALtS 



TuAB~ CAL 1E1 CAPOS 

11 A 11 

l\RTESANOS 

AJUSTADORES 

AJUSTADORES-MONTADORES 

ARMADORES METÁLICOS 

/\LFAREROS 

l\JUSTl\DORES 

ARMEROS 

,, B " 

BORDADORES 

11 e ,, 

CEPILLl\DORES DE MADERA 

CARPINTEROS 

CARNICEfWS · 

CERRAJEROS 

l.ARTEROS 

COMERCIANTES EN PEQUEílO 

COMISIONISTAS 

l.ONTRATISTAS (os) 
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COBRADORES DE TRÁNSPORTE PÚBLICO 

CLASIFICADORES DE CORRESPONDENCIA 

(PUNT llJE 3) 
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CORTADORES (SASTRERfA, ZAPATERIAJ 

CAJISTAS 

CROMISTAS 

CONFITE~OS Y PERSONAL RELACIONADO CON FABRICACIÓN DE 

PASTAS ALIMErlTICIAS, 

" Cll " 

CHOFERES 

CHOFER DE TAXI Y PARTICULAR, TRArNfAS 

,, D,, 

Di=SPACHADORES 

DEPEND 1 ENTES 

DEMOSTRADORAS 

DISE~ADORES DE VIDRIO Y CERÁMICA 

DESHIDRATADORES DE ALIMENTOS 

DESTILADORES 

,, E n 

EBANISTAS 

ENCUADERNADORES 

[Sl AMPADORES , 

ELECTRICISTAS 

ENSAMBl~ADORES DE p 1 NO 

ELECTRICISTAS OPERADORES 



[STI~ADORES DE METALES 

GÁLVANIÚDORES 

EÚcTROPlSTAS 

EMPASTADORES (1~PRENTA) 
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E~P~EADOS. SIN ESTUDIOS DE SECUNDARIA 

EMPLEADOS DE JOYERÍA 

ENGR/\NADORES 

" F" 

fo16GR/\FOS 

PRENSADORES 

fUNDIDORES DE HORNO 

foRJADORl:S 

" G ,, 

GRABADORES 

,, . 1 " 

INSPECTORES 

" J " 

JEFES DE SECCIÓN S/E SECUNDARIA 

JOYEROS 



,, L" 

LINOTIPISTA 

LuB~Ic~~OREs DE MAQUINARIA 

" 11 n 

f\ESEROS 

MONOTOPISTAS 

MAESTROS ALBAfl i LES 

MECÁNICOS 

MENSAJEROS 

159 

MECANICO AUTOMOTRIZ DE MOTOCICLETAS, AERONAVES, LOCOMOTORAS, 

TRANVfAS, VAGONES DE FERROCARRIL Y AUTOS, MONTADORES, 

MECÁNICOS DE INSTRUMEflTOS DE OPTIC/\S, lJE IJEIHAL ORTOPÉDICOS DE 

INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN Y EQUIPO FOTOGRÁFICO, MOLDEADORES, 

MARTILLADORES. MOLDEADORES Y PULiDORES 

MOLINEROS 

MANTEQUILLEROS 

ti o ,, 

ÜBRERO SIN SEAALAR QUE TIPO PERO S/E DE SECUNDARIA 

OBREROS CALIFICADOS 

OBREROS SIN SEílALAR SU ESPECIALIDAD PERO e/E DE SECUNDARIA 

OPERARIOS DE MAQUINAS, HERRf\f11ENTfl, PULIDORAS, ESMERILADOR/IS, 

CE PILLADORAS 



ÜPERARIOi DE LAMINADORAS 

ÜRFEBREROS 

ÜPE~ADORES DE PRENSA 
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ÜPERARIOS DE FABRICACIÓN DE VINO, CERVEZA, HIELO 

OPERADORES DE FABRICACIÓN DE FÓSFOROS, 

11 p 11 

PANl\DEROS 

PREPARADORES DE TELAS 

PARAG(jEROS 

PRDODUCTORES DE MARCOS, CAJAS 

PINTORES DE AVISOS, RÓTULOS Y PAREDES 

PESTELEROS 

,, Q 11 

UUESEROS 

,, R" 

RADIO TéCNICOS 

RECORREDORES 

REPARADORES UE VIAS DE TELEFONO 

" T 11 

TELéGRAFO, FUERZA ELECTR!CA Y TELECOMUNICACIONES 

REPÁ~ADciRES D~ REF~I¿ERÁ~ORES~ APARATOS ELECTRODOMéSTICOS, 

ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO, 
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REPARADORES DE 11AQU 1 NAS DE ESCRIBIR, CALCULADORAS, 

REGISTRADORAS 

RELOJEROS 

REPRODUCTORES DE PELICULAS FOTOGRÁFICAS 

REPi1RADORES DE ¡ llSTRUViErnos MUS l CALCS 

11 s 11 

SASTRES 

SOMl\REROS 

SOPLADORES 

SELECCIONADORES, MEZCLADORES, TOSTADORES DE CAFE Y CACAO 

,, T " 

TALABARTEROS 

TIPÓGRAFOS 

TORNEROS 

TEJEDORES DE ALFOMBRAS EN UNA FÁBRICA 

TEMPLADORES 

T~CNICOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEÜT!CA 

T~CNICOS AYUDANTES DE LA REF!NACION DE PETROLEO Y DERIVADOS 

TECNJCOS DE LA FABRICACJON DE PULPA DE MADl::RA Y PAPEL 

" V .. 

VENDEDOR~S AMBULANTES Y DE COMEST IBLl::S EN LA CALLE 

VOCEADORES. 
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ri{t\5Ajos srn1c/\LIF•CAD~ 

"A". 

AMAS DE CASA 

A YUD/\NTES DE ALBAl-l 1 L 

AYUDANTES Dt:. PINTORES 

AFANADORAS 
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AGENTES DE VENTAS s/sECUNDA~IA 

AMAS Dt:. LLAVES 

ASCENSORISTAS 

ASTADO RES 

ACABADORES 

"B" 

Bor·mrnos 

BOLEROS 

BARBEROS 

CAMPESINOS 

COCINEROS 

CRIADOS 

CONSERJES 

. CELADORES 

CURTIDORES 

CORTINEROS 

<PurffAJE lJ) 
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,, D " 

DESEMPLEÚlOS 

,, E" 

EMPLEADOS DOMÉSTICOS 

,, F ,, 

FLORICULTOR 

FOTÓGRAFOS AMBULANTES 

FABRICANTES DE VELAS Y REDES 

" G " 

GUARDIAS 

,, J " 

JuRlll\LERO 

" L " 

lAVA1mEHOS y PLANCHADuRE::> A DUMICILIU y PUR CUENTA PHOPJA, 

LIMPIAUORt:S, 

MATANCEROS 

MAYORDUMOS 

MOZOS MASAJISTA::> 



" p 11 

PuLICÍAS 

PURTtROS 

PELADORES 

PEINADORAS 

" R,, 
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REPARl\DOHES DE lNSTRUMt:.NTUS DE C/\UCHU. JUGUETtS 

" T ,, 

TABLEROS 

TINTOHETUS 

" V" 

VELADORES 

VlGILANTtS /\UXIL!AHES 



1G5 

ANEXO Vl I 
ENCUESTA Soc10Ecorrn1cA 

I :- Dinos DE Ú\ ErX::UESTA 

1) Nú:1ERO DI: u\ E~UESTA 
2) FECH'\ DE REÁI..IZ/\CION DE U< ENCUESTA 

3) NLr'.ERO DE LA BRIG/\DA ENCUESTN.JORA 

J J.- DATOS DE LA ESCUELA 

1) CuwE DE LA ESCUELA 

1 2 3 L¡ 5 
78910ll 

12 

J3 l'~ 15 lG 17 13 19 

2) UBICACIÓN ------------------------

3) T UR!Kl : 1) l·'A TUTI l'O 2) VESPERTltD 20 

III.- DATOS DEL H)GAR 

1) íbMBRE DEL JEFE DEL 1-0GAR 

APELLIOO PATERNO .r\?ELLIOO MATERNO NOMBRE (s) 

2) DIRECCIÓN----~-----------------
CALLE NLK~ERO COLONIA 

3) TaÉFor-o __________ _ 

JV.- DATOS PERSONALES 

4) 6(ór.p ES SU CASA 21 

l)' CASA PARTICULAR O CON!XJMINIO CON SERVICIOS PROPIOS 

2) DEPARTAMEflTO CON SERVICIOS PROPIOS 

3) CoNOOMIN!O DE INTERÉS SOCIAL CON SERVICIOS PROPIOS 

4) VIVIENDA COLECTIVA CON SERVICIOS PROPIOS 

5) VECINDAD CON SERVICIOS COLECTIVOS 
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6) (l.lt\RTO CON SERVICIOS COLECTIVOS 

7) Jf\CAL cÓN o sui srnv1é1os col.i:cnvos 

5) Nl.MERO DE PIEZAS DESTIN'\,':l<\S P1\RA OORMJTORIO 

4 PIEZAS O MÁ.S 

3-PIEZAS 

2 PIEZAS 

1 PIEZA 

6) lCUANTAS PEHSONJ\S W\BJTAtl u\ VIVIENDA? 

7 o rv\s 
6 ,, 

5 .. 

,, 
,, 

l.j 

3 

.2 

7) PROMEO IO DE PERSONAS POR RECÁl-Y\RA 

3) lDE QU~ ~V\TERIAL ESTA HEéHA LA VIVIENDA? 

1) MN·\POSTERfA 

2) AoonE 
3) LÁMIUA DE ASDESlO Cl METALICA 

l.j) f'l.wt:RA 

5) LÁMINA DE CARTÓN 

22 

23 

21.J 

25 
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9) CLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 26 

10) fsCOLAR1D1\o DEL JEFE DEL HJGAH 27 

(GRA!Xl HÁXIMJ DE ESTUDIOS) 

1) Posrc1wx> 
1) Ct.RRERA PHOFESIONAL 

1) NOf<l·W.. SUPERIOR 

2) CMRERI\ TECNJCA DE ALTO NIVEL CO:-l SECUí-lDARIA COMPLETA 

2) NORNl\L 

2) PREPARAlORIA O VOC/\ClmAL COMPLETA 

3) SECUNDMIA COMPLETA 

3) (AHRERA TECNJCA DE NIVEL MEDIO CON PRJl-'VIRIA 

3) PRIMl\RI/\ 

4) SABE LEER Y ESCHinlR 

4) Af<ALFl\BETA 

li) lCUÑ... ES LA OCUl'ACION DEL JEFE DEL 1-0GAR 28 
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12). lCuk. Es EL CARGO ocL JEF'E DEL IOGf\R 29 

1) EM.0 LEAOOR 
2) TRABÁJAooR IND!':PENDIENTE 

3) Et·1PLEAOO 
LJ) ÜBf<ERO 

]3) lCuAL ES EL INGf~SO l·'EllSUl\L PRINCIPAL DEL JEFE DEL 1-0GAR ?J:) 

1) 22.0aJ A 1-'ÁS 

2) }l.(D'.) A 21. ')'.}) 

3) 5,()J() A 10,QCD 

lj) LJ,999 A MENOS 
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ANEXO VIII 

CUADROS 



50 

45 

40 

35 

JEFES DE 30 

25 
ll."GAR 

20 

15 

5 

'7 
lo 

DISTRIBUCIÓN DE JEFES DE 1-0GAR FúR ESTRATO SUCIOECOM5....,ICO EN LA 

ZONA l'.ETROPOLITANA DE LA CIUDAD DE Í'iÉXICO. *" PARA 1 9 3 0, 
MUESTRA REPRE~ErlTATIVA 5,556. 

EsTRATus Suc10EcuN6M1cos 

FUENTE: WADRJ 6 
*" . ZONA i"éTf-.'OPUL 11 ANA DE LA C l L'DAD DE rrlÉX 1 CU , 



CL!ADRO l.- DISTRIBUCIÓN ?JRCENiUAL DE LA '1JESTRA DE LOS JEFES DEL HOGAR DE: LA ZONA 

MEW.OPOLiTM;.·\ ri:;: LA Clt.:íJ,\!J ::E ViÉ.".ICO, * SEGUN ::,l) Só'COLARll:l'.D EN RELACION 

AL ESTAATO ~CClOECQ!JC;~1co Pr~.PJ\ l :J 3 O, 

>--------i'---'-A-'-'L"-'T'--'O'----l---'-i '-"'IE'"'!J~l-"'0'----1 f ÍE DI O llAJ O 
?oST-GRAr:o -
Y.RRERl\~PROF, 
,lJRi.-AL ::>UP, 

C»P.RERA TEc. 
;·bR'·V\L 1-'RéP. 
\'~r v· ~i 1 1\! 

SEC. Ct,Rí\ERA 
ÍÉC.PHH'A.qIA 

LEE Y toscR1-
llE 

ÍOTAL 

BASE POR CAR-

91¡, 35 27.76 .52 

l¡ .14 IJ2.24 6.31 

ro (cmrros - '(531) <1250) <2677) 
DE UNIUAD1:;S) 

FUENTE: lNVESTIGAClON DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 
* Zot<A METROFDLITANA DE LA CIUDAD r-E ~·lÉxico 
"* S~ INCLUYERON 11 UNID/l.DES. 

B/l.JO 

.18 15.65 

(1097) { '. (5555) ** 



CUADRO 2.- DISTRlBLC!ON PORCE1'TU'\L DE LA nuESTM DE J~FES DE HJGAR DE LA ZONA -

METROPOL!Tf\NA Dt. LA L.Ii.0-'\D DE ~b:1co, *SEGÚi~ su CA.RC-0 EN EL TRABAJO EN 

RELAC!ON flL ESTi<i\70 s::ic1c:::ccm·nco p;,~, i 9 3 Q. 

CARGO EN 

EL 
Rf\ f\,J 

EMPLEJ\OOR 12.62 

ESTRATOS Soc1oec~Nó~¡cos 

f "" il::u 10 i3•\JO :\AJO 

3.30 .112 .13 

T rv'~\,JAD..Jq -
IiiüEPl::.I ID! E'ffE 13 , 3LJ 21.53 

EMPLEADO 

ÜBRERO 

T o T A L 

FUENl E: 

G3. 54 71!. 79 6ú.:J3 

.21 .33 13.71 

100:?; 100 % 

(531). (2G73) 

lNVESl !GAC!Otl SOBRE LA ESTRAT!F!Cf\C!Ói-l SOCIAL 

ZoNA f1ETROFüLI TMIA 01::. u, C1u0AD DE f·i0:1co 

S1::. I N<..LUYE'<m: 22 u;; IDADEs. 

7.92 

46.27 

l15.63 

100 h 

(1098) 

TOTAL 

2.18 



CLIAORU 3.- DI::;TRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MJESTRA DE LOS .JFES DEL 1-0GAR DE LA ZONA 

f·'.ETROF'.JL!TAt"" CE LA C1u:>AD DE i"~x¡co, *SEGÚN su UCU?AC!fo EN EL TRABAJO 

EN RELAc¡ó;¡ AL ES;-qATO SCC!CECO:iC·\!CO PA"11 1 9 8 0. 

OcuPACiúN 1--~~~~-E~s_T_R_A_T~u_s~~,.--s-~_·c_1_u_E_c_o_r:_t).'~'-1_co_s~~~-i T 0 1 A L 
EN EL TRa 1 
BAJU .ALTO fiEUIO f\E:ll!O !JAJü BAJO 

ALTA 

FUENTE: 

93.89 19.83 .15 .09 

6 .115 . 09 

80.79 51.37 

12.51 lj3,45 

100 7. 

(255!¡) 

lNVESTIGAC!ÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN SOCl.AL 

ZoNA METROPOLITANA DE LA e 1 UDA'.:l DE r·'ü 1 co. 
SE lNCLUYERON 74 UN !DADES. 

13.23 



WADRU 4,- DISTRIBUCIÓN PORCEJ·fTLJAL DE LA MJESTPA DE JEFES DEL 1-0GAR DE LA ZONA 

r'ETRO?JL!TANA DE LA Cil.8.:¿) Dé ;b;¡co, ., SEGv':'• s:.; TIPO::;~ Vl'/!ENDA -

EN RELACIÓ:~ AL ESIF'ATO SOCICECürlÓ.'-\1CO PA"V\ i 9 8 0, 

T 1 p o 
D ¡; 

VIVIENDA 

ALTA 

MEDIA 

tlEDIA BAJA 

BAJA 

T o T A L 

BASE POR C. 
(CIENTOS DE 
U~JIDADES) 

FUENTE: 

* 
"* 

ESTRATOS Soc 10Ecot16:·11 cos 

tnEoi o BAJo 
1 

ALTO ~~ED 1 O 

64.74 31.26 10.32 

34.83 59.33 54.01 

1 .38 i 7.33 19.72 

- 1 2.03 15.95 

100 % 100 % 100 % 

1 
(516) <1241) (2677) 

!NVESTIGAC ION SOBRE LA ESTRATI F'ICAC IÓM SOCIAL 

ZmA METROPOLITANA DE LA C!UD.C\D DE r:iÉ.X!CO 

SE INCLUYERON 37 UMIDADES, 

BAJO 

.47 

10.011 

rn.n 

70.77 

100 1: 

0095) 

T o -¡ A L 

13.16 

44.72 

14.93 

22.19 

100 % 

(5529)** 



ÚJADRO 5,- DISTR!EUCICN PO'lCENTUAL DE LA 1·1JESTRA DE JEí"ES !)EL !-'JGJ\~ CE LA ZONA 

Í
1
ET'<OPCLITANA DE LA C!lr-AD DE Í'EX!CO, ScGUN SU ING"ESO i-"ENSUAL EN 

RELAClócl AL ESTRJ\10 SOCIGECCr\CY.·'1lCO PA'lJ\ 1 9 8 0, 

INGRESO Es 1 r:,no Soc r OECONé:·~ ¡ca 
Í'iENSUAL T o T A L (MiLES !"E PE- f\LTO iÍED!O 1-i!:D!O B,'\JG R, 
22.000 1 
A ¡.·,As 72.40 13.79 .24 

11.000 
A 21.999 26.27 55.61 11.39 

1~ 5.000 ..._, 
28 . .79 l.J1 

A 10.999 1.13 

4.999 
A MEUOS .20 .80 

T O T A L 100 ~ 100 % 100 % . 

C529) (1240) (2673) 

FUENTE: lNVEST!Gf,ClÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

* Zor~A METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE Viix1co 
** SE 1NCLUYEROt1 35 l.!N iDJ\DE S , 



CUADRO 6,- DISTR!BUClÓN PORCHffUAL DE HOGARES EN RELACIÓN AL ESTKATO -

SOClOECO:~OM!CO EN LW\ t·'l.:ESTP.A R.E?:::ESE.NTATIVA D:': LA Zo.'4A -
['ETROPOLlTA:'-\ r::=. l.A C!l.JD/\D t:'E ¡:~X!CO PARA •l ') 8 o. 

E::iTP.ATO Soc1oi:.cml6;~1co ABSOLUTO PORCENTUAL 

ALTO 9.81 

fü.D!O 

FUENTE: lNVESl lGAC!Oi~· SoBRE LA ESlRATIFICACIÓN SOCIAL 

" ZoNA Í'ETRoPOL!TANA o=. LA C1uoAD DE 1'8<rco 
** SE EXCLUYERON 171 UNIDADES. 



CUADRO 7. - D!STRIOUCIÚN !:'E f"SIAS y ;)ESV!AC!CN E.STANDAR P:JR ESTRATO SOt;!O!:CO~

MlLO Y VARIADLE Slll'.:IAL P11RA LO$ JEF~S Dt í-OGAR UE l.J'. Z.M.C.r-1. 19$') 

EsTR,'\TOs Soc i OECO Nor1 l cos 
. Vi\RIABLE 

llUESTRA l ALTO l ;;rn1 o lnrn10 BAJO B~JO O 1 
\ ' ' 1 

1 X n X l o ! x ! D x o x ---- -- \J 

E:;COLARIDAD 2.T)G . S'42 l i.012 . 311i;:033 \ .1mb.oss ,uffi 5.561 5í6 

ÜCUPACION 2.723 0?4 ¡ , Cl71 ·z:3 \ 2.:~ \ -~-1- QC:Q 1 .441) 3.402 • r:JJ7 ·~.!.··!¡ , /))i .) • )~ 1 

.001 l 2.:.s3 \ 5'74-3 T9 CARGO 2.932 .7LFJ j 2, I LJ. 1 1 ........ '-• ) .5:33 3.373 .535 

l 2.313 
1 - - ·: 

' 1 

-¡ NGRF C:QS .927 \ 1.291' .'l'Jl ') 1r:~ 1 .535! 3.073 5G5 \3.690 ,4<)'.} "-·~-0 

V1v1ENDA 2.402 \ 1.G'-15 \ 1.3'57 .'-187 1.801 1 .6:::<1\ 2.413 .876 3.593 .635 

2.723 \ . '301 \ l .L!70 
1 

.0sl 2.9o7 \ T o T A L ,Lt58' 2.179 i .:e~ 35'l0 .566 

FUENTE: lNVESI !G,\ClON S0!3RE ESTl\"l !F!CAClÚN SOCIAL, 

* lsJNA ;:ll:. TRüPOL! T A~lA DE LA ( ! UDAlJ DE i'EX ! CO 



CUADRO 3.- Dr::;TR1BL'CI6N I::E COEF1c1s:rr::s DE LA VA.~!AElLIDllD "DE. 

u;{A i-:U::STRA DE JE;:Es üE <-DS\~ E.N RELl\Cl8'' i\L E.ST!'JITO 

goc1oe:co~'x::;.nco y Vf'-~!>\bLE ~Clt~ t.N L.:; Z'J~.,¡\ r::::T2-J?O

LITAN.!\ DE LA Cwrt-.'.) I:E i·E:<1co P/\'<A 1 9 3 O. 

E::;TRATOS Soc ;oEco•:ü:\rcos VAR1Al3LE 
SOC!AL 

ALTO 

e. v. 01;: 
ClQiJ) 

f1 ED~!_0 __ ,¡_:_1-_~ u_i_0~!1_t1_J_o_l,___B~A~J_O _ _, 

¡c.v. O/i I c.v. 01~ lc.v. otx 
i ClOO) , <100) <100) 

ÜCUPACtÓN 27.35 

!-------+-----+, -----¡ 

1 )Ll .70 ! llf. 33 111. 56 

27.65 19.22 1 19.33 13.32 

INGRESOS 313.03 30.23 18.38 13.27 .. 

. 

VJVlENDA. 35;83 36.31 35.30 19.03 
·. 

EscoLARlDAD 29.01 38.71 15.31 

FUEtnE: INVESTIGACIÓN SOSRE LA ESTR.l\TIF1Cf\Ctol1 SOCIAL 

1. 

" Los COEF I c l ENTES FUEROtl C/\LCULAOOS cor; LA FÓRMULA e. V. O/x (lOJ) 

,__, 
:...... = 
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CUADRO 9 

CoRREU-CIÓN DE l.J\S VAR!l\BLES PARI\ EL ESTR/1TO SOC!OECONÓ;•\JcO ALTO 

VAR1N!Ú:s 

ÍARGO-ESCOLAR!nÁl:i 

CÁROO-OCllPAC ION 

ÍARGO-INGRES!JS 

ÍARGO-VIVIENM 

EscoLAR1DAD-ocurAc1ót• 

Escou ... q l D,\D-1 NGRESOS 

· EsCOU\R 101\D-V 1 V 1 ENP/\ 

INGRESOS-VI VI ENIJA 

ÜCUPAC 1 ÓN-1 NGRESOS 

ÜCUPACION-VIVIENDA 

T1r0 DE PRUEB/\ y NIVEL DE REl~CION 

N l V E 

l- * G.L. MEDIA Efl,JA 

87.5/ 9 ,5/ 

9.49 9 

15.Q.'.J 9 

13.711 9 

68.41 9 .3'-1 
19,lll 9 

.33 9 

14.50 9 

.31 9 

.80 9 

it>TAS: $¡ EL NIVEL CALCULADO PARA L/\ (, DE PEARSON VA DE .18 A 

i•l&.s SE EFECTU'\ LA PRUEBA DE SIGN!FIC/IC!ON RESPECTIVA 

* J ! -CUADRADA 

L 

BAJA 

.13 

.15 

.16 

.13 

.16 
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W'\IX-¡Q 10 
CoRRELACJÓN DE LAS VARIABLES Pi\RI\ EL ESTRATOSOC JOECONÓl1IéO MEDIO 

N I y E L 
VARIABLES l- * G.L. i·torn f'En¡¡\ ~'EDIA BAJA 

Í\J....TA BAJA 

CAAro-ESCOU\RIDAD 207.32 9 .57 

CARGO-OCUPACIÓN 377,!fl 9 .LJ8 

CARGO-! llGRESOS lf2.71 9 .18 

CARGO-VI VI EN[\.\ 23.G7 9 .13 
EscoLAR 1DAD-OCUPt\C1 ÓN 693.51 9 .60 

EscoLAR 1 D/\D-1 NGRESOS 211.G'l 9 .13 

Escou.J? 1Dt~TJ-v1 \/ l Ci-.TIA lG0.05 9 .34 

INGRESOS-VIVJEN!ll\ LJ0.19 9 .17 

Ck:UPAC J ÓN- INGRESOS 37.37 9 .17 

Ck:UPAC!ÓN-VIVI crm; 166.60 9 .34 

ft>TA: SI EL NIVEL CALCULAOO PARA (, DE 1-'EARSOll VA DE .13 A r'Ás SE 

EFEClÚJ\ LA PRUt:.BA DE SIGNIFICACIÓN RESPECTIVA. 

* J¡ CUADRAD!\, 
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CUADRO 11 

CoRREU,CIÓN !E LAS VAAIÁl>LES PARA EL ESTRATO SOCIOECONJMICO MEDIO BAJO 

VARl/illlES Tiro DE PRUEBA Y NIVEL DE RELACIÓN 

;t. * G.L N 1 V E L 

~EDIA BAJA I31\JA 

CARro-EscoLARIDAD lli.O'.l 9 .20 
CARGO-OCUPACIÓN 89.72 9 .18 
CAAro-1NGREsos 96.84 9 .18 
ÜIRGO-V!Vll:NDI\ 129.91 9 .21 
fsCOLARIDAD-OCUPACIÚN 117.18 9 .20 

fscOLl\RIDAD-YIVIEtIDA 56.711 9 .14 
Escoll\RIDAD-INGRESOS 26.48 9 .m 
INGRESOS-VIVIENDA 102.38 9 .19 
Ü::UPACIÓN-INGRESOS 37.91 9 .11 

Ü::UPACióN-VIVIENDA 34.20 9 .11 

NoTA: SI EL NIVEL ct,LCULAOO CON C, DE f'EARSON VA DE ,18 A MÓ.S SE 

EFECTÜI\ LJI. PRUEBA DE SIGNIFICl\CION RESPECTIVA, 

* J 1 cuAÍJílA.oÁ. 
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ÚJADRO 12 

c0RRELACIÓN oc LAS WIRIABLES SOCIOECOilOMlCAS PMÁ EL ESTRATO BAJO 

N 1 y E L 

VflRil\BLES l-" G.L. f'EDIA 1EnIA f'IEDIA B,'\..JA 

fu..TA BAJA 

CARGO-ESCOLARID1\D 1123.33 9 .71 

CARGO-OCUPACIÓN 71L9!J 9 .25 
CARGO- i NGHESOS 3"".)8.37 9 .48 

CARGO-VIVIENDA 52.69 9 .21 
Es COLAR 1Dfll}-()CU?AC1 O:• lDJll.79 9 .70 
EscoLARIDAirlNGRESOS 656.GO 9 .GJ. 

EsccL'\~ r DtJ;-VI vi ENn:\ 269 .5'1 9 .ttll 

l NGRESOS-VI VI El<DA 133.36 9 .38 
0:UPACIÓN-INGRESOS 545.72 9 .57 

ÜCUPACIÓN-VIVIENDA 227.18 9 ,111 

NOTA: Si EL NIVEL C/\LCUL/\00 CON (, DE PEARSON VA DE .18 A MÁ.S 

SE EFECTÚA LA PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN; 

"' JI CUADRAD/\ 



~.~·'. 
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CU/\DRO 21 

REGREs1611 rMCJÁL DE LAS vt<Rlt.J3LES 1Nci:~ESO Y v1v1ENDÁ SOBRE 

B.. CMGO '( LA OCUP/\CJÓ:·I P/>RA EL ES1R/\TO SOCJOECOt-ÚMICO ALTO 

VMlABLES 
VALOR DE LA REGRESIÓN PARCl/\L 

CARGO-OCUPr,c 1 ÓN 
.2~71 

((ARGO-OCUPAClÓN)--lNGRESO 

((MGO-OCUi'AC IÓN)-- -V!Vl END/\ 
-.2471 

((MGO-OCUPi\C iórü---V1v l ENDA-1 NGRESO 
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CUADRO 22 

REGRESIÓN PARCIAL DE LAS VARIABLES INGRESO Y VIVIENDA 

SOBRE EL CARGO Y LA OCUPACIÓN PARf, EL ESTRATO SOCIO-

ECONÓMICO MEDIO, 

VARIABLES VALOR DE L/\ REGRESIÓN PARCIAL 

Ú'-\RGO-OCUPAC 1 ÓN 

(CJ\Rro-OCUP/\C 1 ÓU )-- 1 NGRESOS .45 

(CJ\RGO-OCUPACION)---VIVIEN[ll\ - ,117 

(CARGO-OCUPf1C IÓN)--(VIVI ENDA- 1 tlGRESOS) - ,!¡7 
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Clll\DRO 23 

REGRESIÓN P/\RCIAL DE LAS VARIÁBLES INSRESO y VIVIENDA SOBRE 

EL CMGO Y LA OC::UPAC!Ótl PAM EL ESTRATO SOCIOECONJMICO MEDIO 

Bl\JO, 

VARIABLES VALOR DE LA REGRESIÓN PARCIAL 

(CARGO-OCUPAC 1 ÓIÜ - .0393 

(CARGO-OCUPAC 1 Ót,1)--1 NGRESOS .0088 

CCARGO-OC::UPAC 161¡) --v 1V1 ENDA - .ll81 

CCARGO-OC::UPAC JóN)--( !NGRESOS-VIVI ENDA) - .ll59 



REGRESIÓN PARCIAL DE t..As V/1RIABLES IN3RESO y V!VIEHDA SOBRE 

El~ cAAGo y LA OCUP.~é16N p,\RA EL ESTRATO SOCIOECOl-ÓM!CO I3/\JO 

VARIABLES VALOR DE LA REGRESIÓN PARCIAL 

Ü\RGO-OCUPAC 1 ÓN - .2!J67 

(fARGO-OCUPAC!óN)-JNGRESOS .2516 

(Ü\RGO-OCUPACIÓN)---VJVIENDA .2719 

(Ü\RGO-OCUPAC JóN)---( l l<GP.ESOS-VIV 1 ENDA) - .2326 
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CUADRO 25 

REGRESIÓN PMCif,L DE LAS Vfl.RIAELES INGRESO Y VIVIENDI\ SOBRE 

LA ESCOLARIDAD Y LA OCU?/\CIÓN Ptm/\ EL ESTRATO SOC!OECONÓMl

CO ALTO, 

VMl/\BLES VAUJR DS U\ REGRES!ON PARCIAL 

EscoLAR1DAD-ocuPAc16N .25 

(fsCOU\R J Dl\D-OCUPAC IÓNJ--JtJGRESOS .25 

(EscoLAR JDAD-OCUP/\C J ÓN J--v IV J WDA .25 

<Escou,R IDAD-OCUPAC JóNJ--( 1 NGRESOS-V IV 1 ENDI\) .25 
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Cl.V\DRO 26 

RJ:GRESIÓf~ PARCIAL DE U1S V/IRIADLES lt'GRESO Y VIVIENDA SOBRE 

LA ESCOU\RJDl\D Y LA OCU?J\CIÓN PMJ\ EL ESTRATO SOCIOECOJ-.'ÓMI

CO MEDIO. 

VMJJ\BLES VN...OR DE LJ\ REGRESIÓN PMCIJ\L 

EsCOLJ\R 1DAD-OCUP/,C1 ÓN .57 

(EsCOLM!Dfill-OCLJPM: ION)--! f lGf!ESOS .57 

(EsCOLJ\R ID/\D-OCUPAC l ÓN)--V l V J ENDA .51 

(EscoLAA IDAIHJCUPJ\C JóNJ---( 1NGRESOS-VIV1 E~IDA) .50 
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(Uf\DRO 27 

REGRESIÓN PARCIAL DE LAS VARifJ;LES INGRESO y VIVIENDA SOBRE 

LA ESCOU\RlD/\D y LA OCUPACIÓN PÁAA [1_ ESTRATO SOCIOECOt-0;·11-

co l"EDIO IY'\JO, 

VÁRIABLES VALOR DE LA REGRESIÓN PARCIAL 

EsCO:.J-.RlIJAD-QCUPACIÓ~ .1233 

(ESCOLAR l OAD-OCUPAC IÓN)-- INGRESOS .1205 

(Esco!.J\.'HD.'\!)-OCIJPAC JON)--VIVI ENDA .ll08 

(fsCOL.ARIDAfKJCUPACIÓN)--(INGRESOS-VIVlENDA) .l!B3 
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Cul\DRo 28 

REGRESIÓN PARCIAL DE LAS VARIABLES INGRESO y VIVIENDA SOBRE 

LJ\ ESCOLARIDAD Y LA OCUPACIÓN PARA EL ESTRATO SOCIOECONÓM!

CO BAJO, 

VARIABLES VALOR DE LA REGRESIÓN PARCIAL 

EscOU\R IDAD-{)CUPAC IÓN , (}'.JI)) 

(EscoLARIDJID-OCUPACIÓ!Ü--VIVIEtIDA .0241 

(EscOLARIDAD-OCUPACióN)---( Ih'GRESOS-VIVI EHDA) .0265 



Ni.va~ DEL 
ESTRATO 

ALTO 

MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO 
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ANEXO IX 
MODELO IDEAL DE LOS ESTRATOS 

VARIABLES 

Ü\RGO OcurÁcióN EscoLARIDAD VIVIENDA INGRESOS 

ToD/\S LAS CA ANEXO VI ANEXD 111 ANEXO 1 J ANEXO V 
TEGORfr,s COJ:! PurITAJE i Put./TAJE l PUNTAJE 1 PuNT. l 
S IDER/\DAS EN 

EL INCISO IV 
CON PUNTAJE 1 

PuNfAJE 2 PuffAJE 2 PIJNTAJE 2 Pt.NTf,JE 2 Pur.rr. 2 

f>uNTAJE 3 PuNTAJE 3 PurfTAJE 3 PuNTAJE 3 PurfíAJE 3 

PuNTAJE !¡ PUt./TAJE 4 PUNTAJE L¡ PuNTAJE Lf PuNTAJE 4 
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APÉNDICE HETODOLOGICO 

ENTRE LOS PROBLEMAS PRESENTES PARA FORMALIZAR EL MARCO TEÓRICO 

DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ESTÁ EL REFCRIDO A LOS PLAtffEA- -

MIENTOS OUE PARSONS EMPLEA PARA CONFORMAR SU PENSAl1IENTO, EN

TRE LOS /1UTORES QUE SON MÁS SIGNIFICATIVOS PARA PEARSON ESTÁ -

EL DE D URl:HEIM Y WEBER, 

PARA El CASO PARTICULAR DE DURKHEIM SE CONTEMPLA EL PENSAMIEN

TO VERTIDO EN "LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO", "LAS REGLAS -

DEL MéTODO SOCIOLÓGICOu Y "EL SUICIDIOn, 

PARA EL CASO DE llEBER SE CONSIDERÓ IMPORTANTE LO PLASMADO EN -

"LA ÉTICA PROTESTANTE 'f EL C:>í'ÍRITU DEL CAPITALIS/1011
, 

DE PARSONS SE REFIERE LOS PLANTEAMIENTOS QUE SOBRE LA ESTRATI

FICACIÓN SOCIAL DIVULGÓ EN }gqQ, 

EN CUANTO A LOS OBSTÁCULOS SURGIDOS DE MANERA INDIRECTA EN LA 

INVESTIGACTÓN ESTÁ LA RECOLECCIÓN, ELABORACION, PRESENTACIÓN E 

INTERPRETACION DE DATOS, RAZÓN POR LA CUAL HUBE DE CURSAR TE-

MAS SOBRE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y MANEJO DEL PAQUETE ESTADf,S. 

TJCO CSPSS) y ASI SALDAR DEFICIENCIAS. 

ESTO ES LA SELECCIÓN DE TIPOS DE MUESTREO EXISTENTES, ESTIMA-

CJON Y ESTIMADORES A UTILIZAR, ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y DISEÑO DE CUADROS ESTADÍSTICOS Y 

LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACif>'i ;¡ESULTANTE, 



193 

LAS CORRELACIONES QUE SE MANEJAN EN EL ESTUDIO FUERON CALCULA

DAS CON EL USO DE LA COMPUTADORA EN EL CENTRO DE COMPUTÁCIÓN -

"ARTURO RosEMBLEUTH". SE 1 NTErno cr,LcuLÁR LA REGREs IÓN MANUAL.. 

MENTE A TRAVIOS DE LOS MINlMOS CLIADR/'.DOS PERO DEBIDO A LIMIT/\N

TES soDRE Tono EN cuANTo AL d.LcuLo oEL ERROR STANDAR v EL FA~ 

TOR R2 NO FUÉ POSIBLE CONTINUAR, 

lrH c 1 ALMENTE SE GR/\Tl F 1 CÓ EN UN EJE CARTES 1 /\!lO LAS VAR l ABLES A 

RELACIONAR, SEGU I DAMEtnE SE EMPLEO EL S 1Gll1 ENTE FORMULAR l O: 

P A S O (1): 

(2): ~u 
N 

(3): . " =PASO o 
XY 

(4): l'.X¡ 
2 

(5): (4x)? 
---~ 

N 
(6): 6 ~PASO 

XX 

(7): 1. y2 u 

I 

{8):(¿_,Y
1
)2 = 

--N-

(1) - PASO (2) 

(L¡) - PASO (5) 

= PASO (7) - PASO (8) 
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.... . . 
p A S O (10): B= o XY n PASO (3) PASO (6) 

". o XX 

(11): 
y 

,.. 
(12): Jl x 
(13): 

,.. "'-<:¡_ = y- ux - PASO (11) - PASO (12) 

(lll): --4#-= XX 

(15): (ri-2) 02 
(9) - PASO (14) y m PASO 

(l(:j) : 
..... 2 
o =PASO 05 ).;- (N-2 ) 

(]]) ... 
u Pf\SO (3) 

. V 
~ - " 

,.,, 
o o 

XX yy 

,..2. 
(18) : º/3 = PASO (16) -.- PASO (6) 

"·i. 

(19) : Oq =PASO (16) e , X;_. 
fl + O KX'J 

Los RESULTADOS PARA LAS REGRESJOl~ES SIMPLES EN RELACIÓN AL 

C.'\RGO CON LA OCUPACIÓN OUEDAROtl COMO SIGUE: 

[STRATO ALTO A = ,095 

R2 = .05ll 

F - 29 .1 
CotisrÁNrE = 1.31487 
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ESTRATO H:mo 
A ,61¡3 

R2 = .206 

r ~ 315.5 

Co;~sT Álfl"E = 3.9) 

A .067 

EsTRA TO VED 10 BAJO R2 .007 

F 21.2 

[.o;~sT NITE = 3.25 

A .191 
ESTRATO BAJO R2 .057 

F 67.1 
C.0NST Nfl"E = Ll.12 

CONSIDERANDO A LA OCUPACIÓN COMO VARIABLE DEPENDIENTE AL CARGO 

COMO VARIABLE INDEPENDIElffE, 

PARA EL CASO DE LA ESCOLAR !DAD CON LA OCUPAC 1 ON QUEDÓ COMO 

SIGUE: 

EsrnA TO llL TO A .361 
R2 .om 
F :9-1.6 

CoNSTANTE = ,696 
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A .566 
EsTRATO HoDIO R2 .341 

F 632.6 
CoNSlNITE ~ 1.02 

A .113 

EsTRA w n=.n 10 EA.Jo R2 .0111 

F 33.2 

CoNSTN:rE 2.7] 

A .0'10 

R2 .001 

F 1.82 
CoNSTNITE n 3.33 

SE CONSIDERÓ A LA OCUPACIÓN COMO VARIABLE DEPENDIENTE Y A LA -

ESCOLARID,\D COMO VARIABLE INIJEPEllOIENTE, 

CABE DESTACAR QUE EN EL 25% DE LAS CRUCES SIMPLES SE DA UN COM 

PORTAMIENTO QUE DIFIERE RESPECTO AL MODULO QUE SE MANEJA EN EL 

PRESENTE ESTUDIO, [STO ES QUE EN EL ESlRATO MEDIO, LA OCUPA-

CIÓN CONSIDERADO COMO INDEPENDIENTE Y EL CARGO COMO VARIABLE -

DEPENDIENTE POSEEN UNA DISPERSIÓN DE ,20 CON RESPECTO AL ERROR 

STANDAR Y EN RELACIÓN AL MODELO MENCIONADO, 

PARA EL C/\SO DE LA ESCOLARIDAD TRATADO COMO FACTOR DEPENDIENTE 

Y LA OCUPACIÓN COMO VARIABLE INDEPENDIENTE, MANIFIESTA DIFEREli 

CJA DE ,03 Eti ERROR STANDAR DE LAS UNJDAnES RESPECTO AL f<'ODELO PRESENTE EN 
ESTUDIO, 
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PoR OTRO LADO CON RESPECTO A LAS REGRES 1 ONES PARCIALES SE CON

SIDERÓ TENTATIVAMENTE A LA VIVIEND1\ Y EL INGRESO COMO VARIA- -

BLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES SEGÚN EL CASO, REGISTRANDO 

QUE SU 1 NFLUEllCI A ES NULA SOBRE LAS RESTANTES VAR 1 ABLES, 

PARA EL CASO DE LAS V.EIJ 1 Dr,s DE CORRELAC 1 ÓN SE EMPLEO EL s 1GU1 Et! 

TE FORMULARIO: 

Coú 1 e I EtiTE DE i• C" DE PEARSON 

DONDE 

c Jf7" 
7:-N 

x2 ~ ;;_: (FQ - FE) 2 

FE 

PARA LOS NIVELES DE RELACIÓN SE EMPLEA LA SIGUIENTE CLASIFICA

CIÓN: 

---
i 

.·VAJ..óR DEL COEFICIENTE f"V\GNITUD DE LA CORRELACIÓN 
- ._)! 

MENOS DE .18 BAJA 

DE .25 A .45 MEDIA BAJA 

DE .45 A .55 MEDIA 

DE .55 A .75 MEDIA ALTA 

DE .75 EN ADELANTE ALTA 

Lo ANTERI oR v EL REsuLTAoo. DEL dl.cul.o DE LA "C" nE PEARsoN 

SE EQUIPARARON, 
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CoMci OBSERVACIÓN DESTACADA POR UNO DE LOS SINODALES AL PRESEN

TE TRABAJO SE ENCUENTRA QUE EL AUTOR COMETIO EL ERROR DE CE- -

RRAR LA DISTRIBUCIÓtl DE LOS ESTRATOS MEDIANTE EL USO DE PUNTA

JES, RAZÓN POR LA CUAL SU CONTEO NOMINAL NO ES POSIBLE, Y 

ELLO EXPLICA EL POR QUE LOS TOTALES /\PARECEN ACRECENTADOS EN 

LA DISTRIBUCIÓN FINAL. ESTO SE MANIFIESTA CLARAMENTE EN LA -

DISTRIBUCIÓll FRECUEllCIAL DE CADA VARIMlLE POR ESTRilTO Y EM LOS 

RESULTADOS SOBRE EL AN~LISIS DE REGRESIÓ!I, EN TAL VIRTUD LOS 

RESULTADOS SOBRE LA llUBE DE Dl\TOS QUE SE ESPERABA Pf\RTI CULAR-

MENTE EN LOS RESULTADOS SODl~E EL ANÁLI S 1 S DE REGRES 1 ÓN NO SE -

OBTUVO, 

(/"1!E SIN EMB.º.P.GO, DESTACf\.P. QUE EN EL Pl.AflHAl\lENTO PARADIGMÁTl 

co DEL ESTUDIO SIEMPRE SE ruso PARTICULAR ~NFASIS EN ELEVAR EL 

ANÁLISIS ASOCIATIVO ENTRE LAS VARIABLES, 

ELLO SIGNIFICA QUE LOS RESULTADOS DE ASOCIACIÓN CALCULADOS EN 

CONCORDANCIA CON LO PLANTEADO METODOLÓGICAMENTE NO SE PIERDE, 

SIRVAN ESTAS ACLARACIONES PARA LOS QUE ME DISPENSAN CON SU LE~ 

TURA CRITICA AL PRESENTE TRABAJO, 
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