
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

Tesis Licenciatura en Sociología

Ana Karina Videgain
Tutor: Marcelo Boado

2003

sgalvez
¿Quiénes quieren hipermercados en Paysandú? Clase social y opinión sobre la apertura de una gran superficie comercial (la aplicación de un modelo logit)



INDICE 

l n trotlucción .......................................................................................................................... . Pág.4 

Capitulo l. Delimitando el ohjeto de estudio ...................................................................... . Pág. 6 

1.1.Algunos antecedentes sobre el surgimiento de las grandes superficies comerciales 

en Uruguay: una descripción del fenómeno y su expansión ....................................... . Pág. 6 

1.2.Grandes superficies cornerciales: nuevas formas de comercialización ...................... .. P<ig. 8 

l .J.Grandcs superficies comerciales: los distintos niveles de debate en nuestro país ...... . Pág. 9 

1 A.Legislación al respecto en el Uruguay ........................................................................ . Púg.10 

l .5.Preguntas y objetivos que orientan el trabajo .............................................................. . Púg.11 

1.5.1.EI escenario ........................................................................................................... . Pág.11 

1.5.2. Problema y objetivos ............................................................................................ . Pág.12 

Cap i tulo 11. Paysa111.lú .•.................... .............................................................................••.•...•. Pág.14 

Capitulo 111. Dcliniciones teóricas ...................................... ................................................. . Pág.17 

3.1.La opinión como variable dependiente .................................................................... .. Pág.17 

3.2.La estrategia teórica .................................................................................................. .. Pág.18 

3.3.EI enfoque neo- weberiano sobre cstrati licación social: J. 11. Goldlhorpe ................ .. Pág.20 

3.4. Una propuesta de operacionalizació11 del concepto de clase social y sus 

componentes ............................................................................................................ .. Pág.23 

3.5. La estratilicación como fuente de acción social. ............................................. ........... . Pág.24 

3.6. La relevancia teórica de contemplar otras variables explicativas ............................. .. Pág.25 

3.6.1. Open1cio11alizaciú11 de las variables de control. ................................................... . Pág.26 

Capitulo IV. Ll!s 1.hllos e indicadores ulilizados ................................................................ . l'ág.29 

4.1. Características de la encuesta de opinión .................................................................. .. Pág.29 

4.2. La unidad de análisis de clase: ¿familia o individuo? ............................................... .. Pág.29 

4.3. La construcción de las variables explicativas ............................................................ . Pág.31 

4.3.1. Construcción ele variables de posición de clase social ......................................... . Pág.31 

4.3.2. Construcción de las variables de control... ........................................................... . Pág.36 

4.3.2.1. Generaciones .................................................................................................. . Pág.36 

4.3.2.2. Imagen del empleo que puede genernr Ta-Ta ................................................ . Pág.36 

4.3.2.3. Percepción de la decisión que tomará la Comisión Asesora ......................... .. Pág.37 

4.4.Tratamiento de los díltos ............................................................................................ .. Pág.37 

Capitulo V. Formulación de hipótesis ................................................................................ .. Pág.38 

5.1. Una descripción de nuestrris variables ...................................................................... .. Pílg.38 

5.2. Dcsílrrollo de hipótesis ................................ ............................................................... . Pág.41 

5.2.1 Primera línea para el desarrollo de hipótesis ......................................................... . Pág.42 

5.2.2. Segunda linea para el desarrollo de hipótesis .......................... ............................. . Píig...13 

5.3.Formalización de las hipótesis ................................................................................... .. Pág.-15 

Capit ulo VI. Los modelos de regresión logística ............................................................... .. Pág.47 

6.1. Regresión logística: breve desarrollo de los conceptos empleados e11 este análisis .. .. Püg.47 

6.2. Especificación de los modelos .................................................................................. . Pág.48 

6.3. Ajuste de los modelos e introducción al amílisis ....................................................... .. Píig.51 

2 



6.3.1.Fase Uno ................................................................................................................. Pág.53 

6.3.2.Fase Dos................................................................................................................. P�tg.55 

Capitulo VII. Análisis de resuUados e i11lcr11retació11........................................................ Pág.5q 
Capitulo VI 11. Co!1sideraciones finales................................................................................ Pág.66 
Bibliografía............................................................................................................................. Pág.70 

Anexo M clodolúgico............................................................................................................... Pág. 71 

3 



INTRODUCCION 

El f cnómeno de las grandes superfic ies comerciales o grandes centros de compras 110 es un 

fenómeno nuevo. y se ha vendido consolidando desde hace décadas en los pa íses desarro l lados 

generando mú lt ip les reflexiones en relación con los es ti los y pautas de consumo e inclusive a 

di ferentes formas de socialización. Sin embargo, en los últimos 20 arios la i m p.ortancia de éstos se h a  

venido acrecentando en nuestro país. en forma parn le l a  a los procesos d e  reestructura del capitalismo 

a un n ivel global. Así e l comercio abocado a la venta de productos de consumo diario o lo que se 

denomina ramos generales como aln1accnes. panaderías. carnicerías, verdulerías, bazar. mercerías e 

inc luso tiendas de vesl imcnla y calzado, comienza a tornarse atractivo para la creación y 
consol idación de grandes empresas nacionales y especialmente transnacionales que la perciben co1110 

un área atractiva para la colocación de inversiones. Este proceso de crecimiento implicó can1bios 

profumlos en Ja forma de comercial ización de mercancías, en la relución con las empresas 

productoras, proveedoras y con la estructura del empleo en el sector servicios. Mas concret<1111ente. 

este proceso de cambios tiene un fuerte i111paclo en algunos sectores sociales que histúricrnnente 

estuvieron relacionados con este tipo de actividades económicas, que en las di forentes 

conc eptual izaciones teóricas pueden ser caracterizados como pequefios emplt!adores o pequefü1 

burguesía. /\sí el crecimiento de las grandes superficies tiene un fuerte impacto negativo en estos 

agregados sociales que histórica11 1c11lt: encontraron e11 esta actividad su fuente de rentabi lidad. De 

esta manera las tensiones en torno a la instalación de estos emporios comerciales generan mú l tiples 

dimensiones de con fl ictos entre d iferentes sectores sociales que pueden ser analizados corno una 

pugna distributiva en torno a la apropiación de las ganancias de esa activ idad económica. 

El prese11te trabajo, enmarcado en la elaboración de la monografía final de la l icenciatura en 

socio logía, busca explorar y analizar este fenómeno to111a11do como referencia el proceso de 

instalación de una gran super fic ie de la empresa Ta-Ta en la ciudad de Paysandú aconlei.: ido a lo 

largo del afio 2000. De esta nwnera se buscaní analizar las determinantes de la opinión favorable o 

desfovorables a la instalación de este gran emprendimiento comercial, teniendo como criterio central 

el concepto de clase social y la existencia de u1rn pugna redistributiva como trasfondo del debate. /\sí 

a través del análisis estadístico rnultivariado. mas precisamen te con la elaboración de modelos de 

regresión log ística .. se buscará anal izar los fnctores determ inantes e11 la conformación de la opinión 

favorable o desfavorable a este empre11di111iento y la pert inencia que pueda tener el concepto de cla e 

social y de pugna redi tribuliva para el amílisis. 

La estructura de éste trabajo incluye en pri111cr lugar la presentación a lgunos datos sobre el grado 

de penetración de lns grandes superfic ies comerciales en el Uruguay y e l  esbozo de una breve 

historia del fenómeno. que nos perm ita construir el obj eto de estudio y la formulación del problema 

dt:: invesl ig<1c ión y sus objel ivos . En segundo término rea 1 izaremos u11u carader iz:ic ión de la 

estructura soc io�conómica de Paysamlú que es el  escenario local sobre el cual de desencadenan los 

hechos. 
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La estrategia teórica sení <lesarrol lada en el capitulo J 1 1. En primer lugar esbozaremos la 

conceptualización teórica e.le aborc.l<�je a la opinión co1110 variable Liependiente. t\ continuación se 

uesarrollará un 111arco conceplu<�I que nos permita la caracterización teórica de dimensiones para la 

construcción de una tipología Lle estructura de estratificación social y lo que desde la teoría se 

establece como el papel de las clases sociales corno fuente de acciones colectivas. 

El capitulo IV contiene todo el proceso de operacionalización y construcción de las variables 

consideradas como explicativas de la opinión. A partir de ahí podremos arribar a la formulación de 

hipótesis de investigación en el capitulo V. La forma de responder a nuestras hipótesis y dar 

cumplimiento a nuestros objetivos se discutirá en el capitulo VI en la especificación de los modelos 

de regresión logística que propondremos aj uslar y evaluar. A través de esta selección de un proceso 

de moucl ización, especificación y ajuste de ecuaciones de regresión logística halla remos el mejor 

modelo explicativo e.le la opinión en estudio. En el siguiente capitulo, el Vil se establece In 
interpretación de resultados tlel mismo. en vías a hallar las conclusiones finales que den respuesta a 

nuestras hipótesis y objetivos de investigación en el capitulo VIII. 



CAPITULO 1: D E LIMITANDO EL OBJETO DE ESTUDIO 

1.  l A lgunos antcccllcntcs sobre el surgimicnCo lle las granllcs supcdicies comerciales en 

Uruguay: una c.Jescripción del fenómeno y su expansión. 

Las grandes superficies comerciales, fueron hasta los años 80 una forma excepcional de 

comercialización en el país. Antes de 19 80 la existencia de centros de compras cerrados (Shoppi11g 

Centers) y <le comercios con tecnología y características de autoservicio era muy poco frecuente cn 

el país. Los primeros supermercados estaban concentrados en barrios residenciales ele Montevideo 

tales como Devoto y Tienda Inglesa. Los mismos pertenecían a capitales exclusivamente urug11ayos 

identificados incluso con familias de trayectoria en el comercio del país. El desarrol lo de estas 

firmas conocidas en grandes superficies comerciales y el surgimiento de shoppings es un elemento 

muy reciente que data de los años 90 constituyéndose en 11n fenómeno de rápida expansión. 

E l  primer shopping del país abrió en Montevideo en abril de 19 85 estableciéndose en el límite 

del barrio de Pocitos con el 13uceo. al cual denominaron Montevideo Shoppi11g Cenler. El 111is1110 

generó gran expectativa e incertidumbre en cuanto a la aceptación a estos espacios públicos cerrados 

que concentraban una oferta variada de artículos de consumo y servicios. La novedad de este 

emprendi111ienlo despertó e l  interés de los montevideanos que durante días hicieron cola para poder 

visitarlo y conocerlo. Desde 1 9 85 ha tenido que ser varias veces ampliado y remodelndo para recibir 

según las últimas estimaciones 9 50 .000 personas al mes. A este le siguieron entre 1991 y 1995 el 

shopping de Portones de Carrasco. el de Punta Carretas y el  de In terminal de ómnibus de Tres 

Cruces. 

La década del 90 fue también el escenario de la explosión en la apertura de n uevos 

supermercados en di íerentcs barrios de Montevideo, en el este de Canelones y Maldonado. Muchas 

de las conocidas cadenas de hoy en día eran almacenes de barrio o autoservicios asociados a una 

identidad del barrio. Por ejemplo el supermercado Devoto surge en Malvín como comercio 

tradicional y tardó mas de 30 años en inaugurar en 1986 el supermercado de Av. Italia y Santa 

Mónica en donde comenzó a ofrecer servicios propios de un autoservicio. En 1990 efectuó la 

apertura de un supermercado con más de 4000 1112 de superficie en Punta del Este siendo el primero 

del país con tales dimensiones./\ este le siguió el local de Portones Shopping y el Hipermercado Del 

Norte que se estableció en el barrio de Sayago. ! lasta ese momento l a  zona norte de Montevideo n o  

había sido considerada como escenario posible para estos en1prendimientos comerciales. A l o  largo 

de toda la década de los 90 Devoto continuó abriendo nuevos locales hasta alcanzar más de 20 

sucursales establecidas en Montevideo. Canelones y Maldonado. De la misma manera ha venido 

expandiéndose por todo Montevideo y el este de Canelones los supermercados Tienda Inglesa. cuyos 

orígenes estaban fuertemente identitica<los con el barrio <le Carrasco. 

Asociado con capitales de origen bi-nacional (uruguayos y argentinos) el superlllcrcado Disco 

tuvo una trayectoria simil<ir e inició sus actividades comerciales en 1960 cuando inauguran su primer 
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local (actual Disco 1) en Pocitos. Para 1970 In compaiiía contaba con 11 locales mayonnente 

c l istribuitlos en Montevideo ya que tenía un concepto estratégico tle establecerse en por distintos 

barrios de la ciudad bajo el nombre de Disco. Dumbo o Chip. Recién en 1991, con el proye1.:Lo del 

Shopping tle Punta Carretas, inauguró el  mayor local de Supermercados Disco que <.:ontú con 2200 

m2 de área de ventas. 

A estas tres cadenas de stipermercados que iniciaron la instalación de grandes supcrfici1.:s 

comerciales en el país, se le sumó también en los años 90 la empresa Ta-Ta. En esta dé<.:ada la firma 

comenzó a reconocerse como una cadt!na de supermercados estableciéndose en locales tic Shoppings 

y extendiéndose hacia e l  interior del país. Esta empresa siempre estuvo asociada a capitales 

extranjeros emparentados con la firma Casa Tía en Argentina. Ambas fueron originarias de una 

firma checa que se había expandido por América Latina con distintos nombres. Ta-Ta había sido 

desde los arios 70 una firma establecida en todas las zonas comerciales de Montevideo que se 

desplegaba sobre avenidas importantes del Centro y Cordón. el Paso Molino y la Unión. El  origen tle 

esta firma es di ferente a los anteriores supermercados mencionados, en un sistema original tle 
grandes mesas de artícu los de papelería, bazar. coti l Ión. productos de cosmética y bailo con cajas 

individuales para cada rubro Ta-Ta constituía un gran bazar. A fines de los 70 y comienzos de los 80 

comenzó a agregar a l in1entos en sus rubros. am pl iando locales o instalando al fondo de los 111is111os 

mini-mercados de autoservicio con góndolas de nl i mcntos y artículos de l impieza. Ya para los 90 

Ta-Ta había transformado todas sus casas en supermercados con mayores dir�1ensiones y se había 

instalado en shoppings cenlcrs y ciudades del i11terior. Para fines de los 90 con1enLÓ a iniciar 

negociaciones para instalar en <.:iudades como Salto. Mercedes y Paysandú grandes hiperrnercados 

con mas de 5000 metro cuadrados de superficie de venta. 

A mediados de la década de los 90 COlllenzaron a darse las primeras lransnacionalización de las 

cadenas de supermercados en el Uruguay. Disco perteneció en parte a capitales nacionalt!s hasta 

1996. Momento en el cual empezó a hacer sus primeros contactos con la empresa francesa Casino e 

inició los acuerd.os para construir lo que hoy es el Geant en el Centro Comercial Parque Roosevelt 

que abrió sus puertas en setie111bre de 1999. El mismo se cstableció en uno de los lugares de mayor 

potencial de crecimiento dcrnogrúfico y de i mportantes vías de entrada y sal i da de Montevideo como 

son las zonas a<lyacentes al puente Carrasco. En 1998 el Gru110 Exxel se adueñó de los 

h iper111ercados Devoto. En Junio del aiio 2000 el grupo Disco Casino adquirió el 96% de la firma 

Devoto 1 lennanos S.A, quedando por <.:inco aiíos la adm in istración en manos dt:I Exxel Group. El 

Grupo Casino ha sido uno tic los grupos de más larga trayectoria en Europa. cuyo primer a lmacén 

data del aiío 1898. instalando en 1960 s11 primer supermercado y en 1976 su primer h i permcrcado en 

Europa. Casino es hoy una de las marcas francesas que l ideran la distribución masiva con mús de 

6.600 puntos de venta incl uyendo 245 hipermerca<los, 2.226 supermt:rcados, 3.897 autoservicios y 
243 cafeterías. A lines úel ario 2QOO ya mancjnbn 133 hipennercados fuera de Francia. 111ientrns que 

en 1996 solo contaba con el único de Polonia. 1 loy e l  grupo Casino se encuentra desarro l lando 

inversiones en países como Francia. Polonia, Estados Un idos, México. Brasi l .  Argentina, Uruguay. 
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Columbia, Venezuela, Tailandia y Taiwnn. en las cuales conliene más de 1 65.000 puestos de empleo 

directo. 

J .2 Graneles superficies comerciales: nuevas fonmls e.le comercialización. 

La instalación y expansión de las grandes superficies comerciales en el Uruguay despertaron 

sobre todo en esta última década diferentes niveles del debate que han supuesto formas y enfoques 

de ver el fenómeno desde las distintas dimensiones que involucra. Por un lado existieron debates con 

relación al modo de vidn actual y el pnpel que el consumo juega en ella. Estos establecimientos 

comerciales se han convertido en nuevos espacios públicos llegando a constituirse para ciertas 

perspectivas teóricas en nuevas formas de identidades ciudadanas. Pero el surgimicnlo de grandt:s 

superficies coll)crciales y el t.kbate planteado en su entorno sobre nuevas formas de consumo es una 

de las caras visibles de un proceso más estructural tanlo a escala económica como social. Esto 

supone la aparición de nuevas forn1as de comercialización y venta en el desarrollo capitalista que 

rompe con las formas de comercialización y venta del modelo de desarrollo i11dustrial que 

predominó hasta mediados de los años selenta. 

El nuevo modelo emergente se caracteriza por la profundización del proceso de 

internacionalización del capital. destacándose por la dispersión geográfica de la producción. que 

abar<.:a al capital en sí, la tecnología. la ruerza de trabajo. la división social del trabajo y el mercado. 

L<1 dinámica del capital relrns<1 las frontt::rns geográficas. "En este contexto se da la metamorrosis de 

la industrialización sustitutiva de las imporlnciones a la industrialización orientada a la exportación. 

de la misma forma en que se da la desestatización, la desregulación, la privatiznció11. la apertura de 

mercados y la 111011ilorización de las políticas económicas nacionales ... " (lanni. 1 997:pp.JJ). Al 

mum.lo resultante de esta nueva forma de organización capitalista se le ha denominado de distintas 

formas: "aldea global" o "fabrica global": son nombres lodos que ponen de manifiesto la nueva 

organización y expansión del capital que se configura por encima de las fronteras nacionales. 

Una consecuencia de este cambio de modelo económico ha sido la expansión del capitalismo en 

el sector comercio de la c<.:011omía, dado el papel que ha jugado el consumo en las estrategia 

económicas actuales. Estos cambios en el paradigma productivo capitalista han ido dibt�jando 

nuevas regiones en el esquema mundial de zonas especializadas ó abocadas a las distintas fases del 

cflpital para una maximización del mismo: producción. distribución y comercialización. Por tanto 

arectando las rormas de producción, circulación y distribución de los bienes. se ha desarrollado llll 

proceso de redistribución del capital a escala mundial. Las re11tns generadas por el comercio 

111inorisla abocado a la venla de productos de consumo general, pasaron a formar µnrtes de redes de 

capitales internacionales que al interior de calla país conllevan a unn redistribución del capital o en 

ciertos casos los sectores nacio11alt:s han sufrido la perdida de los beneficios de estas aclividades. 

i pensamos en nuestro país. Uruguay ha visto en las últimas tres décadas u11 proceso de 

reforma comercial gradual. que en la década de los noventa ha experimentado una aceleración en la 
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apertura de su economía con la caída de los aranceles a las i111portaciones. Signos de esto han sitio la 

creciente 1 i beral ización de la economía. l a  apertura de los mercados y una re-orientación <le la 

estrategia de inserción del país en la economía mundial con un perfi l agro-exportador y de servic ios. 

En los noventa el país contrajo compromisos de l iberal ización comercial rec.:íproca en el acuerdo 

regional del Mercosur y otros acuerdos multilaterales. Esto supuso un marcado proceso de 

desindustrial ización en aquellas áreas de la ecouomía que sin políticas de protección no fueron 

competitivas y un esfuerzo de parte de sectores de la economía de re-conversión a estas nuevas 

formas de producción capita l i sta para poder competir: debemos recordar que nuestro país había sido 

tradicionalmente un país cerrado. 

Los sectores de la economía relacionados al pcquciio comercio m inoristas se han visto 

a111enazados por estas nuevas pautas de comercialización. Los recursos generados por éstos pasan en 

estos nuevos contextos de comercialización a mano de otros sectores generándose un proceso de 

redistribución de la renta. 

La transnacionalizaciún de los h ipermercados y las a l ianzas de los grupos internacionales en el 

Uruguay ha sign i ficado para la esfera del comercio, l a  constitución de mercados oligopólicos que se 

han convertido en una amennza para el comercio tradicional <le pequeña escala. Ese comercio 

tradicional satisfac.:ía hasta los 80 el consumo en los barrios de Montevideo y con mnyor presencia 

ali11 en las c iudades del interior del país. La unión de Disco y Exxel más Geant signi fican un control 

de 42 locales: 20 de Disco, 21 de Devoto y el h ipermcrcado Geant. Esto representa el 60 % del 

supennercadismo en el Uruguay, l legando a co11cenlrar 5000 puestos de trabajo. La cadena Disco y 
Devoto operaron en 1999 por 435 millones de dólares sin contar ventas de e lectrodomésticos y ropa. 

L.3 Grandes superficies comcrdalcs: los distintos niveles de debate en nucslro país. 

Un primer y clnro nivel del debnte estuvo dado por la preocupación de que las grandes 

superficies termi narían asfixiando a los comercios 111 i11oristas como al macenes, panaderías. 

carnicerías, etc., l legando en algunos casos al cierre de los mismos. El surgimiento de hipennercados 

en distintas zonas de Montevideo despertó grandes preocupaciones en sector del comercio 111i11orisla 

representado por CAMBJ\DU (�entro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Alines del Uruguay) 

exigiendo ya a partir de 1997 la racionalización de hipercentros y fondos de reconversión. A estos 

reclamos le siguieron los mismos de parle de los centros comerciales de los distintos departamentos 

del interior del país. 

Otro nivel  del debate vino dado por los desencuentros entre los grandes supermercados y los 

proveedores. cuando éstos acusaron a las grandes superlicies de abusar de su posición dominante. 

Los hipermercados establecen pautas propias y condiciones para o fertar los productos. Oe esta 

manera. el productor debe adherir a las lllismas para no perder los puestos de venta de sus 

mercaderías. Esto ha sido cada vez más notorio y reiterativo en medios de prensa y denuncias 
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públicas en la medida que varios hipennercados qm: pcrteneGen al 111ismo grupo uconún1ico. 

teniendo posibilidades mayores de establecer co11tlicionantcs y requisitos tle compra han perjudicado 

claramente a los productores. Marcas importantes de distintos productos tlel país tlenuncian acuerdos 

monopólicos para determinar los precios, cambios en las fechas y las condiciones tle pago y 

descuentos no previstos. Desde aquí se debate en lomo a la libre competencia y el rol que debe 

desempeñar el Estado como arbitro que asegure a lodos los sectores de la economía igual 

posibilidades para compelir. 

En tercer nivel el debate larnbit!n implicó a los productores nacionales que tlcben competir con 

las marcas propias de los hipermercados. Estos lanzan marcas propias que no deben cargar los costos 

de los beneficios de góndolas y ubicación dentro del hipermercado como las demás marcas. 

La transnacionalización y la conformación de oligopolios tienen entonces efectos en toda la 

cadena de comercialización, distribución y producción . Al estar concentrado el comercio en las 

mismas manos se establecen acuerdos en la determinación de precios con características de 

monopsonio por ser el único gran comprador. Las empresas que distribuyen se ven afectadas por 

presiones para vender en condiciones de precio y formas de pago que no les son conveniente. 

De esta manera se fue �jerciendo desde los sectores nacillnales de la producción Y 

comercialiwciún presión en la esfera política para que se legislara con relación a los procesos de 

regulación en la instalación tic grandes superficies comerciales y la defensa de la libre competencia. 

Para el aiio 1999 en un contexto de aiio electoral se logran las primeras regulaciones al respecto. 

1.4 Legislación al r·cspccto en el Unigmty 

La primera ley data de setiembre de 1999. es la número 17.188 que dicta normas relativas al 

establecimiento de grandes superficies comerciales. en la cual totlos los emprendimientos 

comerciales <le más de 300 1112 tleben presentar en Ja intendencia tlel departamento un proyecto tle 

impucto en el comercio local, en el mercado de empico y de aspectos urbanos. Para el análisis tle 

dicho proyecto se establece la creación de una comisión. A la misma le correspontlc asesorar al 

intendente del departamento en cuestión sobre la conveniencia o 110 tle la instalación de ese 

supermercado 1• 

A esta ley le siguió la número l 7.243 del 29 de junio de 2000 (primera Ley tle Urgencia) que 

tiene tres artículos ( 13. 14 y 15) relativos a la "Defensa de la Competencia". Las funciones y las 

facultades de los órganos de aplicación tle dichos artículos y las sanciones en caso tic transgresión de 

los mismos. se establecieron en el artículo 162 del proyecto de presupuesto Quinquenal tle la 

Nación. Estos artículos establecen procedimienlos entre los agentes económicos en relación la 

1 1 lay 11110 serie c.k requisitos que cstahlcce In ley sobn: tiempos y protocolos. e111re esos cstabkcc que lu Coniisit\n dchc 
i11tcg.rnrse por rnalm miembros: u11 n:prcsc11tantc del l'm.h:r �jce111ivo. u11 n:prcsenlantc de la l11tc11dc11ria. 1111 rcpn:s1:11la11h: 
del sector privndo designado por la Cúmnrn Nacio11al de la Ali111enturi1'i11 y por la Cu11fcdcraciún Empresarial c.lcl Uruguay. 
y un n:prcscn1anle de los ronsumidorc� designado por las asoeiaciom:s del defensa del consumidor co11 personcrla jurídica 
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asociación de empresas, el abuso de posición dominanle, el libre acceso al 1111::n;ado de producción. 

procesamiento. distribuc.ión y co111ercial ización Je bienes y servicios. 

J .5 Preguntas y objetivos que orientan el traba.io. 

J .S. l El escenario 

Estas legislaciones han recibido fuertes críticas desde d iferenles actores sociales en la medida 

que estas kycs intentaron regular el juego del mercado cuando la apertura económica ya había 

generado consecuencias que a f ectaba11 la l ibre competencia y establecían situaciones de posición 

dominante. Eslos han sido los puntos de vista de actores involucrados, corno asociaciones de 

comerciantes minoristas de todo el país, y de economistas que se han expedido sobre eslos temas. 

Por consiguiente, al regular las entradas ele nuevos agentes a los 11 1en..:ados con la ley de grandes 

superficies. no se generarían soluciones a los males contraídos sino que se aseguraría a los que �a 

están dentro de ese mercado que no entrarán otros. Este elemento con fiere más poder a los m ismo 

grupos, pues los que ya están "adentro" de ese mercado dejan de sentir presión de nuevas 

competencias. Se estaría intentanuo cerrar el mercal.lo a nuevos abusos y protegiendo a la vez a los 

que ya están dentro. favoreciendo a estos últ imos al  dar la seguriJaJ de que no surgirían nuevos 

competidores. 

Se man i fiesta así. que este debate entorno a la apertura de grandes superficies supone un 

proceso de redistribución de renta, que conlleva a cnfrc11ta111ienlos entre distintos sectores de In 
economía. Se desarrol l aron una serie de cambios a una escala si se qu iere macroeconómica en los 

procesos de maximizaciún del capital y sus i 1 1 1pactos en los procesos de producción, distribución ,. 

c irculación de las mercancías, �ue incide en los escennrios nacionales en la composición Je los 

sedares sociales v las tareas a el los asignadas. que posicionan y re-posicionan a los agentes sociales 

a enfrentam ientos con intereses contrapuestos, 

El proceso de reuistribución de tareas en el mercado v los cambios en las estructuras Jel 

mercado de enipleo son los elementos que nos interesa rescatar, a través de en foques teóricos y 

metodológicos sobre las posiciones estructurales de los individuos y las formas en como se espernría 

que éstos debieran ubicarse en función de sus acciones y opiniones en e l  escenario social .  

E l  prt!sente trabajo es un cjl:!rcicio exploratorio en esa dirección. A tales efectos. el presente 

trabajo re-examinara el ejemplo de la opinión publica en torno al caso Je la apertura de una gran 

superficie comercial de la empresa Ta-Ta en la c iudad de Paysandú durante el aiío 2000. Para 

conocer la opinión de los habitantes de Paysandú sobre este proyecto comercial.  e l  Centro Comercial 

e Industrial de Paysandú solicitó a la consultora r:actum la realización de una encuesta en la c iudad 

de Paysandú. Como dicho Centro integra la comisión asesora al intendente 11 1unicipal -Lamas-

Dil'ha comisión f'u11cio11a a los electos de nscsont1nic11to al intendente. E11 definitiva la loma dt.' dccisió11 recae sob1e el 
i1 11ende11le. 
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sobre estos temas, en el marco de l a  npl icación de la ley 1 7 . 1 88 , la encuesta originalmente fue un 

insumo müs para t:l trabajo dt: la reíerilla comisión. Por lo tanto e l  presente trabajo es un ejerc icio de 

investigación que re-examinará algunos resultados de la opinión de los habitantes de Paysandú 

requeridos por esa encuesta, que provienen lle esa base de datos cedida generosamente por la 

empresa ractum para este único fin. 

l .5.2 El problema y los objetivos 

¿De qué forma puede pesar la posicióu de clase de los individuos e11 que apruebeu o 110 la 

i11stalación de la gran superficie'!. ¿ La clase social a la que pertenece u11 individuo puede explicar 

o incidir en los niveles de respuestas a favor o en contra con la apertura de 1ma grau superficie 

comercia/? La pre�1111fa que guía este trabajo sercí saber si la opinión (positiva/11egativo) sobre la 

i11stulm:ió11 de 111w gran superficie comercial de Ta- Ta e11 Paysmultí puede .\'er e.xplicatla, ó tiene 

relm:iá11 co11 las posido11es en la estructura social de los individuos. 

Esta a1ticulació11 entre opinión y posición en la estructura lle clase se funda en la lógica de 

pugna de intereses que esta temática despierta entre los distintos sectores sociales: una pugna 

distributiva entre clases. Anal izando la opinión a favor o en contra a través de una perspecliva de 

cambios en la cstruclura de estrat i ficación social que pone en juego intereses por mantener el poder 

económico y social enlre los dist inlos sectores de esa sociedad. 

Es necesario destacar que el análisis de las opiniones a través de un en foque de estratificación 

social es un intento de aborllaje entre otros posibles que puellan apo1tar sent illo a dichos 

comportamientos. Este intento de abordaje descansa en dos motivos fumlamcnlales, por un lado. en 

una inquietud -propiamt:nte sociológica- por rescatar un debate clásico en las ciencias sociales como 

es el de la relación entre clase y conciencia, o posición y acción, que emerge en un contexto de 

pugna distributiva e11 la fase de comercialización de las mercancías. Y por otro, en el interés de 

desarrol lar un ejerc icio exploratorio lle aplicación de métodos de amí l isis de datos avanzados, que 

aporte resultados que permitan extraer la d iscusión sobre el tema de los tratamientos habilualcs y 
especulativos. 

En consecuencia, este trabajo disti ngue sus objetivos de la siguiente lll<lnera: 

Objetivos Generales: 

• Explorar el rendimiento explicativo de la clase social como concepto, en l a  opinión favorable o 

desfavorable a l a  apertura de una gran superfic ie comercial. 

Objetivos Específicos: 

• Caracterizar una definición co11lem poránea de c lase soc ial,  sefialando las d imensiones que su 

teoría establect: como elementos que contribuyen a la configuración de la misma. 
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• 

• 

• 

Desarrol lar un n i vel de opera<.:ionalización que p�rmita hallar en los datos suministrauus por la 

encuesta a los indicadores de las d imensiones del com:epto clase social, para así apl icarlos y 
caracterizar las posiciones de los indiv iduos encuestados. 

Analizar el potencial explicativo del concepto sobre la opinión de los entrevistados respecto a l  

tema arriba. 111enc io11ado. Evaluar ese potencial e n  relación con otros factores competitivos. 

valorando si esos otros factores son independientes o están asociados a la clase socinl. en su 

explicación de la opinión. 

Elaborar para lo anterior, un conjunto de explicaciones h ipotéticas - modelos -, sobre la base del 

análisis de regresión logíst ica. 
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CAP ITULO 1 1 :  PAYSANDU 

A continuación es importante detallar a lgunas de las características, y la evolución a uuestros 

días. <le este departamento para comprender desde los origines de su constitución socia l .  Este 

departamento ha tenido indicadores de industrialización simi lares a Montevideo y hoy tiene 

indicadores de desempleo s imi lares también a la capital nacional. La reestructuración econón1ica. y 

los procesos de relocalización de cnpitalcs. que ésta implica. han mod i ficado la estructura social del 

departamento. 

H istóricamentc en el Uruguay la asignación de recursos y ca pita 1 estuvo centrado en 

Montevideo y otros pocos centros urbanos en los que se destacó el departamento de Paysandú. 

Desde el siglo X I X  Paysandú i ntegraba las l lamadas "ci udades estratégicas", que se localizaban a l  

oeste del  país y funcionnban colllo " lugares centrales" para e l  interior del  país. La frontera con e l  Río 

U ruguay la vinculaba al mercado argentino y permitía una salida a mercados externos. contaba con 

recursos naturales y una población de inm igrantes extranjeros que residieron a l l í  y le impri1 1 1 ieron 

una impronta moderniznnte. 

A fines del X I X .  durante los períodos de formación y consolidación del Estado nacional no se 

hizo más que reforzar estas características a lravés de la prerninencia del modelo agro-exportador. 

La principal caracteríslica había sido el desarroll o  agropecuario, y ya avanzado el siglo X X .  lo fue e l  

desarrol lo  de l a  aclividad industrial. La industria fue el resultado de una etapa de política económica 

del país cara¡;terizada como el modelo de sustitución de Ílllportaciones. Por e l lo, el período de 1 945 

y 1 95 5  fue muy i n1portantc en sus consecuencias político económicas para Paysandú, ya que dio 

surgimiento a importantes indostrias nacionales que se localizaron all í  como fueron Paylana. 

Paycueros y Azucarlito. Fue el  departamento del interior que junto con Canelones y Sallo seguían en 

industrialización a la capital del país, Montevideo (Nahum y otros, 1 99 1  :pp. 1 3 0). Este desarrol lo 

industrial le perm itió a l  departamento una configuración de su estructura social similar a la de 

Montevideo con in1 portante presencia de empleo industrial que permitió la con for111ación de una 

c lase trabajadorn u obrera en e l  sentido müs clásico del operario fabri l .  

En e l  estudio d e  desarrol l o  regional e n  e l  Uruguay realizado por Danilo Veiga, Paysandt'1 

integra l a  regional l i toral que contiene a además a Salto. Soriano y Río Negro. Esta región l itoral 

para el período que va desde 1 975 hasl.n 1 985. fue la que más perdió en términos reliitivos posición 

relativa en el país, comparado con su desarrol lo  dinámico de las épocas anteriores. Paysandú sufrió 

en sus indicadores el impacto de la rclocalización de capitales y actividades socioeconómicas que 

fue experimentando el  país. Primero sufrió la reducción de la agricultura cerealera. que se muda al 

nordeste del país, y luego la disminución del empleo en el sector industrial. 

El porcentaje de la población económicamente ai..:tiva con empleos en e.1 sector agropecuario 

según datos del Gcnso de 1 985 era de 26 %, habiendo sufrido una variación descendente entre 1 963 

y 1 985 de un 1 n10. 
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De acuerdo al censo <le 1 985, el 2 1  % de la población económicamente activa contaba con 

empleos <lel sector industrial. Debernos tener en cuenta además que:: en el período de 1 975 a 1 985 ya 

había sufrido u1w variación descendente de casi un 1 0%. De to<las formas para 1 985 Paysandú 

soste::nía aún el primer l u gar en la región l itoral especificada por Veiga en la proporción de la PEA 

ocupada en la industria. 

El empico industrial se va a ver mayormente afecta<lo aún en la <léca<la ele los 90 con la apertura 

económica del país y la per<lida de compet it ividad <le sus principales industrias. Se sucederán cierres 

dramáticos en las consecuencias socioeconómicas como fueron e l  de las i n dustrias Azucarl ito y 

Famosa. 

Las transformaciones pro<loctivas y la apertura comercial de la década de los 90 han generado 

cambios en la demanda de trabajo. producto Je la reasignación de recursos y capitales en la 
economía nacional. La estructura de empico de Paysandú y la composición de la ocupación por 

sectores nos acerca a esa realidad local. 

El cuadro 1 nos permite evaluar la distribución Je la población económicamente activa del 

departamento al año 2000. 

Total 

Total del país 1 00 
Montevideo 1 00 
Interior 1 00 
Paysaudú 1 00 

('lJAUIW 1 

OC'IJl'ACIÓN l'Olt SECl'Olt DF. ACl l\1IDAO 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

'1,0 25, 1 7 1 ,0 
1 ,7 22,9 75A 
6 5  27,4 66. 1 
5 , 1  28,3 66.7 

FllE 1 F:: clabornciún <.k indkad01.:s ror t:I E.:. l lortn y d Ec. vl'l'a en d llla!CO del estudio de impaclll d.: la instolm:iún de 
una GSC en Paysandí1 realizado poi Facl11n1 Opi11 ií111 Pública. 

La mayor proporción de la población ocupada de Paysandú se encuentra. en el sector terciario. 

un rasgo simi lar al resto del país, que tiene por dcb<1jo de la 111e<lia nacional pero se verifica un 

porcentaje levemente mayor que en el resto del interior. Muestra de e l lo es que se tratn de uno de lo 

departamentos con menor ocupación en el sector primario; y a su vez con mayor promedio del país y 

del interior. Se pone de mani fiesto una clara sobreterccrización del empleo, fenómeno que e::s la 
expresión a l a  vez de la ausencia de posib i l idades de empleo en los sectores dinám icos. como 

resultado de un estancarn iento productivo (V ciga, 1 99 1  ). 
En la distrib'ución de la población por tipo <le ocupación representada en el Cuadro 2 

comprobamos una proporc ión muy importante de comerciantes con 1 8.6% de la población ocupada 

en Paysandú. El promedio del inlcrior en este tipo de actividad es del 1 4 . 1  %. Paysamlú expresa la 

proporción mayor entre los diecinueve departamentos. seguido por Rivera con una ci f'ra bastante 

menor del 1 5 .8%. 
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Esta distribt1ción por sector de la economía de la población ocupada en Paysandú y el peso tiuc 

reviste el sector comercio resalla la importancia que tiene el debate de la instalación de una gran 

superficie comercial en la ciudad capital. 

Total 
pa ís 

CllAORO 2 
1'0111.A('IÓi'i OClJl'Al>A ron Tll'O in: OCUJ',\('IÓN 

Total Profes 

llcl 100 

Y Tec. 

1 3,2 

Gerente Empl. Comer Agrop. ComJuc 01)cra Scrvic Otros 
Oficina cio tor rios pcrs. 

2,9 14,0 1 4,3 4,4 4,1 26,2 1 9,5 1 ,4 

Montevideo 1 00 16,8 4,1 1 7.7 1 4.5 1 ,9 4,1 22,0 17,9 1,2 
Interior 1 00 9,2 1,7 1 0,1 1-1,1 7,0 4,1 30,8 21 ,3 1 ,7 
Paysandú 1 00 9,2 1,7 1 0,6 18,6 5,5 5,6 29,4 1 8,9 0,6 
Fl'E TE: elaboración tlc intliradorcs por d Ec. l lortn y el Ec. Vera en el marco del estudio tlc impacto de la instalación tic 
una (iSC en Paysantlú realizado por ractum Opiniún Pública. 
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CAPITULO l l l :  DEFI N I C IONES TEORICAS 

El surg in 1 iento de las grandes superfic ies comerciales (en adelante: GSC) rornia parte de 

importantes procesos de la estructura econó111 ica que han generado cambios que se ntan i fiestlln en la 

estructura social. Los cambios en las formas y procesos de comercialización de las mercancías tienen 

como una de sus varias man i festac iones en la cstrnctura social el desarrollo de un proceso rc
distributivo de la renta. Este proceso re-distributivo puede entenderse tamb ién como una 

transferencia de recursos que i mp l icaría una pugna distributiva entre los distintos sectores <le la 

eco110111ía y la sociedad. J\sí las actividades y remuneraciones que recibirá un sector de la sociedad y 
de la actividad económica serán producto de la perdida que sufran otros. La clase social emerge así 

como una categoría teórica que nos permite aprehender las posiciones de los indiv iduos en la 

estructura socio-económica, tonrnndo en cuenta las d i ferentes di mensiones que se ponen en juego en 

la conformación m isma de una clase social.  De ahí surge la pregunta de investigación con relación al 

posib le caudal 
·
explicativo que pueda contener la c lase socia l para exp l icar la  opinión de acuerdo o 

no con la apertura de una GSC en Paysandú. 

3.J  La opinión como variable tlcpcntlicnte 

Ante nada debemos definir qué es una opin ión y qué elementos o dimensiones de los indiv iduos 

se ponen e11 j 11-ego en la conformación de una opinión. 

La opin ión puede ser entendida como actitud. La actitud es una orientación rnñs ó 111enos 

favorable hacia a un objeto social, que constituye una estructura cogn itiva relativamente estable en el 
individuo, pero que a su vez tiene naturaleza dinámica (S.  Moscov ici, 1 993 : pp. 1 1 8 ). El di1 1a1 1 1 is1110 

está dado por el proceso interactivo entre las distintas dimensiones de los indiv iduos que se ven 

involucradas en su conformación. "Las actitudes y el comportam iento están en func ión de un 

proceso interactivo entre lo interno ( lo que lleva la gente dentro <le sí: personalidad, conocimientos y 
estructuras de creencias) y lo externo (lo que les llega de fuera: las iníl uenc ias ejercidas por otros 

indiv iduos en conversac iones o a través de los medios de comunicación de masas )"(Mi lburn. 

l 994:pp. 1 8 ).  Se estab lece en las actitudes una natura leza d inám ica part iendo de lo que se ha dado a 

l lamar la perspect iva situaciorial sobre la opinión públ ica . Esta perspectiva contempla al públ ico 

como una sumatoria de gente que de hecho desarro l l a y expresa opiniones sobre u11 lema part icu lar 

en un momento espec i rico. 

Por lo tanto, diferentes situaciones pol íticas pueden afectar la formac ión y la expresión de 

opin ión " ( M i lburn, l 994:pp37). Desde este punto de vista las opiniones n:levadas serían mlls 

actitudes que creencias . "Por lo tanto la opinión pública refl�ja las actitudes relacionadas con 

po l ít icas de d i ferentes individuos. a través de una diversidad de temas. A lgunos individuos pueden 

tener aclitudes firmes y expresarlas a menudo. Otros pueden enunciar sus actitudes sólo cuando se 

les pregunta acerca de el las". (Mi lbum, 1 994: pp39) . 
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Desde esta perspectiva no se podría hablar de im.:011sistc11cia o inestabilidad de actitudes del 

público. sino de una correctfl o incorn:cta definición de situación y del lugar que ocupa la temática 

en e l  contexto sobre el cual se investiga. Es decir. tener una perspectiva situacional para tomar en 

cuenta aquel los aspectos que puetlen ser relevantes en c iertos contextos y en otros no. relevando lns 

variables que hacen a la variabilidau de la opinión. 

En resumen. la actitud expresada en una opinión (a favor o en contra hacia un objeto. persona o 

comportamiento) es uefinida como un proceso dinámico que pone en juego la personalidad. los 

conocimientos y la estructura de creencias de un individuo con las influencias que ejercen la 

interacción con otros individuos en el desarrollo de su vida social .  

Esto permite considerar e l  valor que se le  ha otorgado a lo largo de la investigación de las 

opiniones en ciencias sociales a los factores que actúan como indicf!dores de esa experiencia de vida 

y trayectoria de los indiv itluos. Estas variables llamadas explicativas ó independientes actuarían cual 

indicadores de los aspectos de vida de los individuos. Los factores más clúsicos son el sexo, la edad, 

la religión, la raza, la profesión u ocupación. Desde esta perspectiva teórica se debería integrar a los 

rnodelos de análisis de la opinión variables explicativas que puedan recoger el caudal y la trayectoria 

de vida. así como elementos de la coyuntura puntual, ó lo que se ha dado a 1 lamar "el contexto 

situacional". en el que surge no solo la opinión sino el o�jelo mismo de la opinión. Por ejemplo. no 

en todas las sociedades. ó en todos los temas. e l  problema racial ó religioso (ó cualquier otro factor) 

tiene que ser elemento que distinga las opiniones "per se". Por lo que la selección de las variables 

explicativas de lá opinión deben derivar del sentido teórico y el conocimiento acumulado que exista 

sobre esa sociedad. sobre e l  comportamiento de esa variable en esa sociedad, y del objeto en 

cuestión que es una actitutl a l'avor ó en contra. 

3.2 La estrntcgia teórica 

La estrategia teórica tle esta investigación pasa por la construcción y aplicación de un motlelo 

de estratificación social que recupere eficientemente la  estructura particular de clases en que estún 

insertos los habitantes de Paysandú, para examinar cómo se relacionan las d i ferentes posiciones en la 

estructura social con las opiniones sobre la instalación de tilla ose. 
La posición en la  estructura de clase que ocupan los individuos expresaría. ó podría resumirnos. 

parte esencial de la trayectoria de vida de esos individuos que expresan opiniones dalia la 

contextua lizaciún y problematización anteriormente desarrollada sobre e l  objeto de opinión. 

Retomamos un debate clásico en la sociología. la correspondencia entre clase y conciencia. es 

decir. la relación existente entre e l  lugar que los intlividuos ocupan en el entramauo social y las 

acciones que promueven. El  peso relativo y e l  poder de determinación que puede tener en la 

configuración tic la consciencia · y  acción individual la pertenencia a una clase han sido ub,ieto ue 

debate desde la sociología clásica por Marx y Weber. Ambos le conferían a la clase un papel 

d iferente en la evolución histórica en general y en la acción de los indivitluos en pa11icular. El interés 
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exploratorio de nuestra investigación nos hizo recorrer vnrios caminos teóricos para seleccionar una 

teoría de la estrati ficación que nos permitiera medir la presencia y peso de la c lnse social en la 

explicación de la opinión. Esos.caminos tuvieron como base el análisis de los distintos enfoques tle 

estrati ficación social desarrollados hasta la fechn, comenzando por la propia l iteratura de Marx y 

Weber hasta l legar a las teorías más actuales y reconocidas que han desarrollado a estos enfoques 

clásicos. 2 

En términos de alcanzar el cumpl imiento cabal de los objetivos de la investigación para esta 

monografía y dada la prof'undidad del análisis que estos suponen, tuvimos necesariamente que optar 

por un sólo soporte teórico en la construcción de las clases sociales. De todas maneras tratamos de 

salvaguardar dos elementos que consideramos importantísimos a la hora de realizar una 

investigación: eslflr a la altura del c:.lebatc actual en lo que a estrati ficación social se reíiere. y 

conservar los ejes derivados de los enfoques clásicos relevantes. EL modelo de conceptuali1.ación de 

las clases sociales que propone John 1 1 .  Goldthorpe. es uno de los más potentes. relevantes y 

reconocidos en la actualidad. La propuesta dt:! este autor a la vez que desarrol la  la tradición clásicn 

weberiana. ha cobrado gran notorie<lad. y su expandido uso y d iscusión pue<le hal larse en casi todos 

los recientes trnbnjos <le estratificación y movil idad soc ial .  Poco a poco la aplicación de su escala de 

clast:!s se ha co11�crtido en la escala de clases sociales de numerosas investigaciones comparativas a 

nivel internacional. En U ruguay e l la no se ha aplicado hasta el presenle. Por e l lo asumimos la tarea y 

el desafío metodológico con interés. 

Corno ya lo establecimos a11teriorn1cntc, el enfoque de estratificación social puede ser uno de 

los tantos posibles a cotejar, el cual fue fund<11ne11tado en los capítulos anteriores por la construcción 

misma del objeto de estudio en esta invc ·tigación. Siendo esto así, consideramos igualmente 

necesario co11tc111plar en e l  mo<lelo explicativo propuesto olras variables que puedan ser también 

potencialmente explicativas de las opiniones. Esta es una necesidad teórica y metodológica en el 

d iserio de investigación, en la medida que integrando variables de potencial teórico explicativo se 

disminuye el  riesgo de que factores no controlados generen efectos de perturbación en las 

mediciones que se obtengan·� .  

2 Corno es e l  caso Je (ioldlhorpe. Wrighl. Poulant7.as, C'rnmplon y Bourdicu. 
' " . . .  en los casos e11 que no se consideran simultúncumcntc todas lus variahles imporLantes en In explicación de u11 
fenómeno. la.� i11cluidns darán cuenta correcta Lh: sus propios cfcclos e incluirán. crróncarm:ntc. el efecto de las varinhlcs 
que se rclncio11a11 a la vez con ci tas y con la vnr iable explicat1a. Esle es el precio que se paga por especilicnr 
incorrectamente el motlelo". (Cortes. Fcmm1do 1997: pp. 1 4  1 )  
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3.3 El enfot¡ue neo- wcberiano sobre estrntilicación social: J. 1 1 .  Golc.Jthorpe 

Estableceremos primero las características del pensamiento weberiano sobre las clases sociales 
parn luego profundizar en los aspectos que ha desarrollado Goldthorpe, que hacen a su enfoque 

teórico y sus implicancias metodológicas enlt!nderlo como neo-weberiano. 

Weber distingue en la sociedad la existencia de tres órdenes: el orden económico. el orden 

social y el orden político. Las clases pertenecen al orden económico, los grupos ele status al orden 

social y los partidos al orden político. Las clases se conforman por lodo grupo humano que se 

encuentra en igual situación de clase. a esta última la define como: " . . .  el conjunto de lns 

probabi l idades típicas: 1 .  De pro'visión de bienes. 2 .  De posición externa, 3. De destino personal , que 

derivan, dentro de un dcterm inado orden 1;conóm ico de la magnitud y naturaleza del poder de 

disposición (o de la carencia de é l )  sol>re bienes y servicios y de las maneras de su aplicabil idad parn 

la obtem:ión de rentas o ingrnsos" .  (Weber, 1 979: pp. 242) Las situaciones de c lase existen cuando 

las personas se encuentran en una situación simi lar en el control relativo de bienes y cual i ficaciones. 

De esta manera puede decirse que Weber "amplía .
. 

el concepto de determ inación econórnicn de 

situaciones de clase 'marxista'. ya que la propiedad de los medios de producción ó la venta de 

fuerza de trabajo, son sólo dos de los elementos de todos los que contribuyen a su determinación. La 

situación de clase es una situación de mercado y varían conjuntamente con las experiencias 

comunes de los individuos en respuesta a los cambios económicos. por el lo la  situación de clase 

refleja "oportunidades ele vida" determinadas por el mercado. Y finalmente por eso Weber establece 

una distinción entre e l  concepto de clase y el  de clase social .  Para este úll i 1 1 10 debe existir un 

intercambio generacional de situaciones de clase. 

Con el concepto de clast:: social hace referencia a: " . . .  la totalidad de aquellas situaci<mes de 

e/use entre las cuales: a) w1 i11terca111hio perso11ul. b) e11 la sucesit'm de los ge11eraciu11es. es jlícil y 
suele ocurrir de 1111 mudo IÍ!'icv. '' ( Weber, 1 979: pp. 242) 

Goldthorpc co111bina dos elementos b<ísicos ele la concepción weberiana que es la propiedad y el 

conocimiento. Descansa sus concepciones en lo que da a llamar la 'Teoría de Acción Racional" 

( R A  T). En este enfoque teórico tiene por objetivo mostrar como las regularidades macrosoc iales 

que se tienen como "explananda", son el  resu ltado de la acción e interacción dt: los individuos. !\. tal 

modo que son ?St11nidos con objetivos y alternativas de cómo alcanzarlos, y en esa elección de 

cursos de acción tienden en alguna medida a evaluar probables costos y beneficios. El énfasis del 

en foque está en có1110 los actores el igen y optan por cursos particulares de acción en persecución de 

sus objetivos. Esos objetivos se hacen intel igibles en relación con Ja posición de clase que ellos 

tienen. Esas acciones dirigidas por sus objetivos on conuicionadas por la distribución de recursos, 

oportun idadcs v constricciones de la estructura de c lase entendida como un todo. Pretende 

aprehender las interrelaciones entre las estructuras macrosociales y la experiencia cotidiana de los 

individuos. 
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Goldthorpe distingue entre posiciún de clase y clase. Estos dos conceptos son fundamentales 

para la medición de la teoría propuesta por esle aulor. La pusiciún de clase está definida por 

relaciones de empleo en el mercado de trabajo y unidades de producción. Más específicamente. RQ!: 

dos ideas Rrincipales que son el status de empleo v la regulación de empleo. I ntentando contener en 

estos conceptos la temática de base: quienes compran el  trabajo de otros y a quienes venden su 

trabajo. 

las clases son colectiv idades de individuos y fam i l ias que poseen una particular posición de 

clase. Así las clases derivan de la agrupación de las personas a partir de sus ocupaciones. A través de 

estas últimas se constituyen los agrupamientos de individuos con s imi lares posiciones de clase. o sea 

que comparten simi lares relaciones de empleo. E l  empico habla de la situación de nicrcado que 

ocupa el individuo en e l  control relativo de bienes y cual i ficaciones. E l  autor desarrol la categorías 

que le permiten aprehender las d i ferentes situaciones de c lase posibles de los individuos cn rclaciú11 

con el status de empleo y su regulación. Los contratos de empleo tienen características distintivas 

b'1sadas en e l  hecho de que el trabajo que es comprado por empleadores en e l  mercado de trabajo 1 10 

puede ser físicamente separado de la persona individual que lo vtmde. Comprar v vender a través tlt: 
un contrato de e

_
mpleo no es un bien en el sentiuo de cosa objetiva sino que es una relación socia l .  

(Gol<lthorpe.2000:pp.2 l l )  

Las ocupaciones las categoriza en función de sus fuentes y niveles de renta, su grado de 

seguridad económ ica, las posibi l idades de ascenso económico y la localización en las jerarquías de 

control y autoridad en los lugares de trabajo. Distintas ocupaciones suponen distintos niveles de 

pago. Je beneficios y prestaciones sociales. de control del tien1po de trabajo, de seguridad laboral y 

de oportunidades de promoc ión y ascenso. 

{'lJAl)IU) 3 
ESQUEMA DE CLASES DE GOLOTllOIU'E 

CLASES DE SERVICIO 

l. Profesiom1lcs superiores; directivos de grandes establecim ientos y grandes empleadores (más 

de 25 empleados). 

1 1 .  Profesionales d e  nivel medio e inferior; técnicos superiores, directivos de pequeños 

establec imientos (menos de 25 empleados), supervisores de empleados no manuales. 

CLASES INTERMEDIAS 

1 1 1 . (a y b) Empleados no manuales de rutina de la adminislra<:ión y del comercio, personal de 

ventas y otros trabajadores de servicio. 

1 V. a) Pequeños propietarios, artesanos, etc., con empleados (menos de 25). 

b) Pequelios propietarios, artesa11os, etc., sin empleados 

V. Supervisores de trabajadores manuales, té<:nicos de nivel inferior, etc. 

CLASE OBRERA 
V l .  Trabajadores manuales cuali fi<:ados. 

V I I .  a) Trabajadores semicua l i ficados y s i n  <:ual i ficar (no del sector primario) 

b) Campesinos y otros trabajadores del sector primario. 

Fl!ENTE: categorías del esquema de ch1scs de Goldthcn pe. (Goldlhorpe. 2000.pp.20')) 
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Eslos agrupamienlos ocupacionales y la forma de regulación de sus empleos aparecen 

empíricamente tJemostrados por dos dimensiones del lrabajo que son fuente o soporte de diferentes 

t ipos de contratación. Por un lado. a) El grado de especijicidad del capital h11111w10 en lo que refiere 

a su capacitación, conocimientos y habil idades uti l izad.as por los empleados en el desarrollo de su 

trabajo. Que los establece en un rango de grados elevados y bajos. que podemos establecer como el 

espectro de hab i l idades y conocirnientos implícitos en las tareas de trabajo manual ( bajo) y t rabajo 

intelectual (alto). Por otro lado. b )  la auto11vmía que supone y desarmlla e11 su trnbt!ju. Establecido 

como el grado de d i ficultad de monitoreo del trabajo desarrollado por los emplea<los. Dilicultau en 

medir la cantidad y también la calidad del trabajo desarrol lado. 

< 'l lA l>ltO 4 
llli\I ENSIONES l)E 'IUABA.10 COMO FUF.NTF.S llF. IHESt;OS ('() Tl�ACTUALES 

COMBINM'ION 

CüN 1 RATO Ul'l 
TRA IJ A.JU 

RELJ\CION 
DE SERVICIO 

COMIJINJ\CION 

TI�/\ 111\.I O  MANUAL 

+ A l lTONOMIJ\ 

Fl I E TI�: Diagrama derivado del esquema de clriscs de Goldthorpe. (Goldthorpc. 2000.pp.223) 

Características tlel "contrato de t rauajo " :  

Son principalmente el bajo nivel de  cali ficación de  la tarea realizada ( manual) y la  poca 

autonomía o escasa d i ficullad de monitoreo de la m isma. (Ver en el cuadrante i nferior izqu ierdo del 

cuatJro 4) La 1?ag<1 del empleado es el resultado de un monto discreto de trabajo rt!alizado. tanto ser 

por tiempo o por tarea. El esfuerzo del trabajador puede ser fácilmente observable. sea por 

supervisión o porque el trabajo implique una actividad de componente físico o conve11cionalmenle 

llamado "manual". Esto implica a su vez poca autonomía o baja dificultad de monitoreo de la tarea 

realiznda. La rela<.:ión laboral en <.:uanto interca111bio de trabajo por paga es por naturaleza de corto 

tic111po, aunque pueda de forma concretu repetirse el intercambio no hay nada en el contrato laboral, 

ni explícito ni implícito que suponga lo contrario. O frece por tanto poco potencial para el uesarrollo 

Je la especif'ícidad del capital humano (posibil idades de ascenso). 
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Características e.le la " relación de servicio" :  

Son pri11cipal111ente e l  alto ·nivel de cali ficat:ión de l a  tarea rea l izada y a l to nivel de m1tonomí<l 

(o d i ficultad para monitorear la tarea). (Ver en d cuadrante superior derecho del cundro 4 )  Est;1s 

relaciones se genernn cuando se emplea a nlguien para desarrollar su conocim iento y saber 

específico en un área: los profesionales. O para delegar cierta autoridad del empleador: niveles 

gerenciales y t'.iecutivos. La naturaleza del trabajo rea l izado y los roles de trabajo impl ican cierta 

asi111etría de información entre empleado y empleador. Lo que deriva en fuente de autonomía o 

d i ficultad para monitorear la tarea. El sistema de pago no descansa en una paga por tiempo de la 

tarea o resultado de trabajo objetivo, sino por un servicio que el empicado ofrece con relación a los 

objetivos de la institución empleadora. Ese serv icio supone un compromiso con los objetivos de In 
institución o agencia empleadora que impl ica un contrato de larga data para l a  real i zación de los 

m ismos. Se í ntegra como beneficios el continuo desarro l lo profesional que es costeado tanto por 

empleado corno por empleador. Se genera una carrera laboral en el desarrol lo  de esa relación de 

servicio. 

Características ele la regulación combinaua: 

Puede darse en la combinación de tipologías contractua les dos situacio11es di ferenciadas: 1 .  

N ivel medio alto de cal i fic::ición en la  tarea rcalizndíl con bajo nivel de autonomía y 2.  Bajo nivel de 

cal i ficación en la tarea realiwda con nivel medio alto de aulono111ía. ( 1 .  Ver en e l  cuadrante superior 

izquierdo y 2. Ver en el cuadrante in ferior derecho del cuadro 4) .  

Para la situación 1 .  Se refiere a supervisores de trn bajadores manuales con bajo n ivel de 

cuali ficación. sobre los cuales ta111bíén se ejerce algún control o dirección. Su pago guarda las 

características del contrato de trabajo. 

Para la situación 2. Se refiere a estructuras burocráticas de trabajos con cierta cunl i ficación pero 

rutinario. Suponen cierta flexib i lidad con autonomía relativa pero no se involucran en los procesos 

de formación de las empresas en tanto real izadores de una carrera laboral. Reciben sobrepagas por 

horns extras que asem�jan a las relaciones de servicio. 

3.4 Una propuesta de operacionalizaci(m del concc1>to de clase social y sus componentes. 

En e l  proceso de operac ionalización de los conceptos teóricos que nos plantea Goldthorpe para 

la invesl igación actuíll establecemos tres dimensiones: la autonomía en la larca desempeñada 

derivada de la t l i ficullad de monitoreo de la misma, la espccificic.lac.1 del capital humano entendido 

como hab i l idades. conocimientos y niveles de cual i ficación que impl ica la tnrea a desempefíar; y los 

beneficios sociales o prestaciones que in1pl ica distintos niveles de seguridad económkét. 

E11le11dicnclu por esta lilti111a. la pertenencia a un trabajo for111al o relíltivamente estable. que supone 

a la vez la posib i l  iclad de que el individuo pueda contraer prestarnos bancarios, ta�jetas de crédito o 
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a lqu i leres. Es decir, que la seguridad económica en tanto prestaciones sociales es un activo 

económico para quien la  posee. 

El proceso de operativizació11 de las variables de clase para Goldthorpe queda i lustrado en el  

cuadro 5 .  

CllAOIH > :; 

DI IENSIONES DEI. ENFO()tJE OE GOLl>TllURPE 

Tipo de trabajo 

cguridnd el·onómica i\I 01111 a I lnte/ect ucrl 

No tie11e V I  y VII I V :i 

No tiene Diticulh1d de 

monitoreo 
7'i<>11e No existe IV b 

No 1ie11<> V 1 1 1  11.1> 

7'te11e 
Dilicullad de 
mon itoreo 

1'ir11e No existe 1 y 1 1  
. . 

F EN TE: Elahoraciún propia úc acuerdo a las dcli111cioncs teórica n11:1odológ1cns de los 111d1cadorcs . 

3.5 La estratificadón como fuente de acción social 

l lemos desarrollado la teoría de Goldthorpe en lo que refiere a las ddini<.:iones que aporta para 

la construcción de su t ipología ele estratificación social. Es decir, el trabajo del ¡rntor que toma como 

punto de partida la estructura de c lase en su intento de medir la "clase soc ia l " . Examinaremos ahora 

las características de su enfoque en cuanto al pape l de la estratificación social en la configuración de 

la conciencia y la acción social . 

El análisis de clase de Goldthorpe sigue un modelo sistemático que se expresa co1110 estructura

- conciencia -- acción. pero establece una distinción analítica entre la formación de clase y la acción 

de clase. que son t ratados desde un punto de vista emp ír ico como ícnómenos d i ferentes (Crompton, 

l 994 :pp.85) .  De .esta manera, el punto de partida del análisis de clase es identi ficar la estructura de 

clase, de don<le podría derivar la conc ienc ia y la acción de clase como e lemen tos evenlualt:s o 

probab les. l la ident i ficado la neces idad de estudiar " . . .  las condiciones bajo las cuales los indiv iduos 

que ocupan pos ic iones de c lases simi lares l legan realmente a definir sus intereses en términos de 

c lase y a actuar colectivamente pnra n lcanzarlos" ( Erikson y Goldthorpe, 1 988:  pp. J 29). 

De un modo más específico, e l  esquema de Goldthorpe sería: estructura de clase -- formac ión 

demográfica de clase -- formación sociopolítica de clase. Desde una perspect iva webcriana la c lase 

social refiere a un proceso de sucesión generac iona l . Goldthorpe desarrol la  su teoría de 

estrati ficación social haciendo un espec ia l énfasis en la mov i l idad social. Las raíces de la acción de 

clase responderían entonces a los resultados de la pauta de movi l idad social ( formac ión demográfica 



de la clase), por lo que encontramos situaciones en esta teoría en que la movi l idad puede ser uno de 

los factores importantes para la acción de clase y otras situaciones en que la movil idad social se 

constituye en la causa principal. Pero esta vinculación siempre la enmarca en un contexto tk 
contingencia y nunca inevit;:ible. 

En este aspecto es un claro heredero del punto de vista weberiano en relación con el paptl de 

las clases sociales en la configuración de la acción individual y su rol histórico. Recordemos que 

para Weber las clases no son comunidades sino bases pos ibles para la acción. Las situaciones de 

clase reílejan di íerenles oportunidades de vida en el mercado. que pueden constituirse en bases 

posibles y frecuentes para la acción comunal pero no inevitables. Tanto en la perspectiva weberiana 

como en la de Goldthorpe se reconocen otros factores también determinantes en la configuración de 

identidades y la conciencia de los individuos, como el status, la etnicidad, o nacional idad por 

111c1ic..:ionar algunos. El desarrollo de una acción de clase es por lo tanto un ele111e11to probable y/o 

contingente. 

3.6 La relevancia teórica tic contemplar otras var-iables explicativas 

La pregunta que nos guia en esta investigación es e l  caudal explicativo que pueda contener la 

categoría de clase social en la opinión de los encuestados en tanto existen elementos teóricos 

abstractos y de anúlisis de coyuntura para recurrir a dicho cuestionamicnto. De esta forma la mayor 

parle del desarrol lo teórico de la investigación se ha centrado en la identificación de una teoría que 

nos permitiera hacer aprehcnsible las clases sociales en la idenli ficación de dimensiones factibles de 

operacionul izar. De todas for111as para hallar la relación y el peso de la estrati ficlción social en la 

opinión. se torna necesario desde un punto de vista teórico y metodológico la i clusión de otros 

factores que pueden guardar relación y fundamento en la explicación de la vari ble t.lependiente. 

Esto e así. en la medida de poder discriminar el peso relativo de otras variables que contemplen 

distintas dimensiones de la vida .de los individuos y contribuyan a expl icar la opinión frente al objeto 

en cuestión (posible apertura tic un a GSC de Ta-Ta). 

Entendemos que las vari;:ibles que denominamos " independientes" (como sexo, edad. 

ocupación) pueden ser una expresión transformada de un sistema de interrelaciones ocultas eon la 

variable dependiente. Las variables que integramos al análisis como independientes son unn 

man i íestación soterrada de la relación con la considerada variable depemlicnte, ya sea esta una 

actitud u opinión (Bourdicu. 1 99 1  :pp.02). Por lo tanto. un modelo explicativo debe controlar la 

mayor cantidad de factores de potencial incidencia sobre lo que queremos explicar. La distorsión en 

la medición puede producirse por no tomar en cuenta en en el desarollo del 11101.lelo explicativo 

propuesto a un conjunto de variables que pueden proporcionar algún n ivel de explicación. Por tanto 

in tcgramlo al  111odc.:lo explicntivo otrns variables que no son solo las propuestas teorican1cnlc en u11 

principo (clase social) disminuimos el riesgo de efectos ele variables no tomadas e11 cuenta que 

ntanlengan relaciones encubiertas con la variable explicativa propuesta en un inicio. 
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Acorde con l a  definición de opinión y los aspectos o niveles que se deben Lomar en cuenta para 

su analisis o co111µre11sión integraremos dos dimensiones más a considerar en rnlación con el o�jeto 

de opinión y al hecho de eslar estudiando punl11al111ente la variabilidad de una opinión. Un primer 

nivel estaría dado por lo que si se quiere tendría que ver con caracteríslicas adscriptas al individuo. 

como son el sexo y la edad. El ·otro nivel supondría el hal lazgo de dimensiones que nos permitan 

representar la propia definición del contexto situacional de los indiv iduos; a través del aspecto mús 

ideológico, de las representaciones sobre el objeto de opinión y las imágenes construidas de los 

individuos sobre la temática y coyuntura parlicular. Respondiendo a un proceso de 

operacionalización que intenta captar la definición del conLexto en el cual emerge la opinión a 

través de dos variables: la iniagen del empleo que se generaría con dicho comercio y la percepción 

de los encueslados de cual será la decisión de la comisión asesora como aclor relevante en el proceso 

de In aprobación o desaprobación del proye<.;to comercial .  

3.6. 1 Operacionalización de las variables de control 

Gcncrn ó sexo 

Una ampf ia bibl iogra fía sobre los comporlalllientos de género o sociología de género afirman la 

importancia en la conformación de las opiniones la pertenencia a un genero u otro. No hay teorías 

específicas sobr� la importancia de In variable sexo en el tema preciso de una propensión 1m1yor o 

menor a aprobar la instalación de grandes sueprficies comerc iales. Pero si es mucho lo que se hn 

teorizado sobre la imporlancia del sexo tic los indiv iduos en las v isiones de muntlo o con figuración 

de intereses particulares, nuis aún tomantlo en cuenta al asignación de opin iones di ferentes entre 

género a temas relacionados con el consumo o las compras del hogar, temas altamente relacionados 

con la instalación de un h i permercado Tn-Ta. 

E<la<l: construcción teórica de generaciones. 
La variable edad es comunmenle ut i l izada como variable independiente en tanto variable 

clasi ficatoria de los individuos. Según las d i ferentes temáticas en cuestión se ha l legado a hablar de 

que las personas dl! más edatl tienden a ser más conservadores y las más jóvenes más renovadoras. 

La edad biológica de una persona representa un elemento adscriplo, un atributo al cual los 

individuos no puedl!n negarse, pero también contiene i n fornrnción del tiempo h istórico en el cual ha 

transcurrido su vitla. La edad de una persona nos permitirá entonces representar de alguna forma la 

trayectoria de su vida, los tiempos históricos. políticos y económicos que vivió, y que en 

consecuencia, pueden tener efecto explic(llivo de la opinion como sinónimo de experie11cia histórica 

personal. En este sentido la edad será integrada al esquema explicativo no corno un mero hecho 

biológico de años acumulados. sino lralando de reconstruir las características de esos aiios. Por lo 

tanto procederemos a la construcción de generac iones que mantengan relación con períodos 

h istoricos d i ferenciados para la sociedad de Paysandü. Esta variable generación supondrá In 
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construcción de períodos di.! tiempo en los cuales el individuo comienza a �jcrcer su c i udadanía 

política e integrar la población económicamente activa, haciendo referencia a un tiempo h istórico del 

país y sus impl icaciones en Paysandli. Estnblecercmos generaciones que nos informen de Jos 

tiempos en el que los individuos nacieron y crecieron hasta ejercer sus derechos civi les, pol ít icos y 
laborales. Es una aproximación a l  contexto histórico en el cual se com ienza a desempetiar los roles 

"adultos" con derechos y responsabil idades cívicas. Esta variable podrífl constituirse del punto de 

vista interpretativo en un elemento de status. 

Estableceremos c uatro períodos de releva11cia política y económica en el período de tiempo de 

vida de los encuestados. Cada uno de e l los nos i n forma ele un modelo de país con én fasis en 

d i ferentes sectores de la economía y la sociedad. Cada modelo económico y su política comercial 

han tenido e fectos en los procesos distributivos tlc las riquezas o recursos de la  sociedad. 

Los períodos se expresan tle la siguiente manera: 

a )  Sali�l:1 del tenismo y período neo-l>a lllist:t: nacidos entre 1 920 y 1 936 .  L a  expresión 

en edades sería aquellas personas mayores de 63 años. En este período se ubican 

aquellas personas que vivieron sus primeros años de vida en los aiios 20, fueron jóvenes 

durante e l  terris1110, e l  golpe de Terra y las consecuencias de la crisis de 1 929. Se vivía 

el agotamiento del modelo agro-exportador tradicional. Este grupo estaría dado por los 

mayores de 75 aiios que por razones lógicas representa fl muy pocos intt:!grantes de la 

muestra. La mayoría de los integrantes de esta generación son aquellas personas que 

tuvieron su soc ifl lización en e l  apogeo del modelo industrial por sustitución de 

importaciones y la matriz Estado céntrica (MEC)". Lo que supone un desarro l lo de 

industrias con fuertes medidas proteccionistas en un Estado de características 

paterna lista. 

b)  Crisis del modelo nco-batllista: nacidos entre 1 93 7 y 1 948 .  Serían aquellas personas 

que tienen entre 52 y 63 olios. Viven el comienzo del desmantelamiento del modelo 

neo-batl l ista con la implementación de políticas con rasgos de un modelo económico 

1 ibera l. Cambia la poi ít ica monetaria y cambiflría en beneficio de los sectores agro

expo1todores. 

e) Apertura económica en pcdodo autoritario: nacidos entre 1 949 y 1 962. St:rían 

aquellos que tienen entre 38 y 5 1  años. Profundización de la política de f i beraliznciún, 

apertura de la economía y comienzos de la especulación financiera. Quiebre institucional 

con el golpe m i l itar de 1 973 que limita e l  desarrollo de actividades de participación 

política y social. 

4 Es un período muy in1por1an1c en sus consec11c11cins polllico ceo11(1111kas para Paysnndú. entre 1 945 y 1955 surgieron 
l'aylana, Pnycueros y /\1..11e11rli10. Ern el departamento del inlcrior que junto co11 Ca11clo111:s y Sallo scg.uia11 en 
indus1riali7.nció11 a la rnpital del puis. Monlevidco. 
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d) Apertura económica en restauración democrática: nacidos entre 1 963 y 1 986. Están 

contenidos todos aquel las personas con edades entre 1 4  y 3 7 aílos. Período en cual se da 

la profundización del proceso de l iberalización y apertura de l a  economía. Surge un 

mercado común n:gional (Mt:rcosur). Crncienle proceso de desindustrial ización y un 

aumento del desempleo estructural. 

Jmai::eu del empleo que puede generar Ta-Ta 

Por imagen entendemos a las percepciones sobre d i ferentes aspectos de l a  apertura de un nuevo 

establecimiento comercial que sean potencialmente i n fluyentes en las opiniones de acuerdo o 

clesacu1.:rdo para la instalación del m ismo. Uno de los elementos que ineludiblemente se pone de 

manifiesto frente n la apertura de un nuevo supermercado, es In generación de empico para la  zona 

que esta empresa pueda sigui ficar. 

Por estas razones construiremos una variable sobre la imagen de calidad de empleo que 

generaria el emprendimienlo comercial, que aclue como indicador del i1m1ginario que los habi tantes 

de la ciudad de Paysandú tienen sobre la empresa Ta-Ta y las características de su oferta laboral. 

Percepción de la decisión que tomará la Comisión Ascso.-a 

Si definimos a la opinión como una actitud expresado frente a un objeto y se entiende que la 

actitud es un elemento dinámico que se construye también en relación con las actitudes de otros 

individuos frente a ese objeto, la percepción de la actitud que tornará la comisión asesora pasa a 

jugar por lo menos en un nivel teórico un posible canal explicativo de l a  opinión que la nutra de un 

sentido social.  M�s aún si entendemos que dicha comisión es un actor importante por poder influir al 

inte1 1tlente, quien en ú l t irna instancia aprobará o desaprobará e l  proyecto de Ta- Ta. En cierta manera 

esta variable podría ser interpretada como una expresión Je la coyuntura y las expectativas para con 

el sistema político local. 
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CAPIT U LO IV: LOS DATOS E I N DI CADORES UTI LIZADOS 

Las cara<.:terísticas de este trabajo dados sus objetivos. la motivación que lo inspira y el carácter 

formativo que prol:ura, obl iga a exponer en e l  presente capitulo el proceso de desarrollo 

metodológico complejo para el  ajuste empírico de las categorías teóricas que se ut i l izan. F i io 

permite que se vean con claridad las decisiones y tratamiento posible de los datos que se ut i l izan. S i  

bien en los trabajos profesionales usualmente esto se incluye en los anexos, la presente exposición 

dacio el carúctcr formativo del trabajo parece de rigor y de observancia mínima. 

4. 1 Caracfcríslicas de la encuesta de opinión 

La encuesta de opinión fue elaborada en el contexto de aplicación <le la ley 1 7. 1 88 e11 la c iuúad 

de Paysandú por la apertura <le un supermercaúo Ta-Ta con mcís de 5000 metros cuadrados en el mes 

de dic iembre del año 2000. El uni verso discíiado y efectivamente cub ierto es representativo del 1 00 

% de la población residente en e l  área geográ fica representada, de 15  y más afias de edad. E l  círea 

geográfica representada cubre las secciones 1 ,  2 y 1 2  del departamento de Paysandú. Los individuos 

muestreados corresponden a personas residentes en sus respectivos hogares con 1 5  años <.:umpl idos 

al comienzo d<.:I mes ele relevamiento. La muestra es realizada por <.:onglomerado y pol iet:'1pica. con 

etapa final en la selec<.:ión a leatoria de un indivitluo por hogar dentro de los que cubriesen los 

parámetros muestra les. El total tle casos es 400. Según datos del Censo de 1 996 los habitantes en las 

secciones inern.:ionadas son 6 1 .278 personas de 1 5  afíos en ndelante, en un total de 86. 1 79 personas 

de tocias las eúades. 

4.2 La unidad e.Je :rn:ilisis e.Je clase: ;, familia o individuo'! 

Para la construcción de la t ipología tic estructura de clase debemos tornar una decisiún inicial  

que concierne a la determinación tle la unidad de clase: la famil ia  o el individuo. El  proceso de 

construcción de la t i pología de c lase nos ha impl icado el  hal lazgo teórico de las dimensiones del 

enfoque teórico de Goldthorpe (realizado en el Capítulo 1 1 1 )  y nos signi ficará la construcción 

empírica de esas dimensiones (denominadas variables intermedias construidas). Para la construcción 

tle las variables i 1 1 lermcdi<1s requeriremos de la selección tle variables brutas o inpuls. que son los 

indicadores existentes en la encucsti:i que nos refieran a nuestras dimensiones. Por tanto, para 

seleccio1rnr las variables inputs debemos tener acordada l a  unidad tle clase. dado que los indicadores 

podrán referirse a los individuos encuestados o al núcleo fam i liar del cual forma parte. 

Sobre la unidad de análisis de clase existen básicamente tres enfoques teóricos: el  convencional. 

de clasilicación conjunta y el individual ista. 
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El e11fuq11e co11ve11cio11al es1abkce que la unidad de análisis en el caso de las clases es la 

fan1 i l ia .  Por lo que se diría que todos los componentes de la familia pertenecen a una misma clase y 
el que determina la clase de la fami lia es el varón. 

El modelo de clasijicuciú11 co11j1111/a establece como la unidad de clase es la fami lia pero la 

ocupación de la mujer torna un papel al momento de asignar la situación de clase a la fami l ia. e 

habla así de familias heterogéneas cuando los cónyuges pertenecen a clases económicas d i ferentes. 

Y el criterio últ imo para decidir por una u otra actividad es muy discutido, desde las características 

de Ja tarea (manual / no manua l )  al de mayor peso económico. 

El mude/o im/iFidualista plantea que cada miembro del hogar pertenece a c lases distintas según 

las características individuales de sus tareas. Si ambos cónyuges trabajan tendrán u11n situación de 

c lase distinta, dependiente a su posición en relación con las dimensiones que determinen las mismas. 

J .H.  Goldthorpe a lo largo de sus invest igaciones y desarrol lo teórico ha evolucionado desde un 

modelo convencional hacia el que defiende actualmente: que es un modelo próximo al  criterio de 

clasi ficación conjunta, en el cua 1 el  corte de la actividad que clasi fica sería la ocupación de mayor 

peso económico (Crompton, R . .  1 994:pp. 1 24 - 1 28) .  La unidad de clase es la fami l ia y se contempla 

la ocupación de mayor peso económico en el hogar conto elemento clasi ficador sin discriminar si es 

hombre o mujer. " . . .  la posición de clase de In fami l ia viene determinada por la de la ocupacil>n 

'dominante' en términos 111ateriales al margen del género de la persona que la ocupa". (Erikson y 

Goldthorpe, l 988:pp.545-553 )  

Las características de los datos con los que trabajamos derivan de  las definic iones de la 

encuesta de opinión. En la misma se preguntó tanto por las características del emple::o del individuo 

encuestado como las del principal sostén del hogar.5 Creímos necesario establecer las características 

y los comporta111 ienlos de ambas variables brutas ( las características de empico del encuestado y del 

sostén dd hogar) para conocer los comportamientos dt:: los datos sobre los que tomar decisiones: los 

cuales se detallan a pie de páginé. 

En suma, se tomarán como variables brutas (inputs) para la creación de la tipología de 

estructura de clase a las caracle"ríslicas del empico y ocupación del sostén del hogar. Encontranws 

para ello, un soporte desde la teoría y las investigaciones desarrolladas por el propio Goldthorpe y 

un resultado adecuado y prudente desde los propios datos con los que trabajamos. 

1 El prim;ip;il soslén del hogar estit definido por la  encuesta como aquel que aporta müs di11cro al hognr sea homhr.: o mujer 
( W I  cual lo rt:quicrc el modelo de Goldthorpe). Ln cntcgoría :ima de casa es una categoría residual: en tanto solo se re!!istrn 
arna tk casa cua11do nc1 1cal i1.11 ni11gu11a Larca re111u11ernda, por lo que no existen amas de casa como sos1én del hogar. Si el 
principal sostén del hognr es un jubilado o desocupado y sostiene el hogar con esa jubilación o seguro de pnm. al hogm se 
k adjudicara como sostén de hogar las caracleríslicas de la ocupación por la cual se juhiló o por lus qm: cnhrn d segurn de 
p¡1ro. 
� Los encucslados econúmicamcnle inm:tivos se dasilkaron con las cnrncteristicas de empico del sosté11 del hogar en el 
que viven. 1 .os juliilaclos y los desocupados que son sostén de hogar se clasilkaro11 con la ocupnción que rcaliznhan nnlcs. 
Dejando de lado a esos ccom\micarnentc inactivos. desarwllnrcmos que sucede parn el caso c11 que el enrncslado sea 
hombre o mujer y la correspondencia con las can1ctcris1icas de c111pleu del sostén del hognr. Cunndo d encuestado es 
hombre coincide co11 la ocupacitin del sostén del hogar en 1111 95'Yo de los casos y el 5 % que se difcrem:iu en ocupaciones 
clasilkaria en igual clase que el sostén. J>arn el caso de las mujeres cn un 84.3% de los casos l'Oincidc y el 1 5.7 iy,, de no
coinl'iLh:11cia e11trc ocupnciü11 de la c11cuestmh1 y del sostén del hogar. clasilican en clases dife1entcs solo u11 7.5 %. Es deci1 
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4.3 La construcción de las v ariables explicativas 

4.3.1 Cónstrncciún de variables de posición de clase social 

Desde un punto de vista metodológico las construcciones de las variables de la t ipología de 

estrati ficación social trabajada será el resultado de un proceso complejo de definiciones ) 

operativizaciones teóricas (desarrolladas en el capitulo 1 1 1 .). con un conjunto de deliniciones 

empíricas, metodológicas y lógicas que tlesarrollarcmos en este capitulo. Las definiciones 

metodológicas 0 empíricas suponen la selección de variables indicatlores tic esas dimensiones (ya 

definitlas en forma teórica) a través de lns cunles construir empíricamente los grupos tle clase en In 
base tic datos de la encuesta de opinión. Por lo tanto. a la definición teórica tle las dimensiones se 

agrega la tarea de tlefin ir ind icadores empíricos que nos permitirán crear con ltls datos de la encuesta 

esas dimensiones en tilnlo variables� que denominaremos "variables intermedias construidas". Los 

intlicudores serán las variables brutas que sirven tlt: inputs en el proceso tle construcción de la 

t ipología de estrati ficación social .  De esta manera. expondremos de la forma mús clara y 
comprensible este proceso de creación (construcción) de las variables para cada una tle las etapas 

implicadas, a modo de descripción y justi lical:iún misma de las decisiones. 

Las v ariables brutas o inpuls trabajadas han sido el resultado de la clasificación y 

recodificación de una pregunta de la encuesta: características de la ocupación. La pregunta 

está referida al sostén c.Jcl hogar en al medida que se fue definida como unidad de amílisis de 

clase a la familia. La ocupación del sostén del hogar en el diseño de la encuesta es una 

pregunt·a subdividida en cinco grnmles grupos conteniendo en total casi 50 categorías, 

detallando las caractedsticas de la lare.l realizada y del contnilo laboral, esfera pública o 

privada, escala jerárquica y dimensiones de empremlimientos. Este nivel detallado en la 

recolección del dato en la  ocupación nos permitió la recodificación en variables <1ue 

informaran o darán cuenta de lo que las dimensiones lcóricas 1·c<¡uicrcn, 1·cd ucicndo el nún1crn 

de categorías (ya no 50) que hicieran más fácil el manejo y la creación de las va.-iablcs 

intermedias construidas. (Ve1· anexos) 

Las tres d imensiones del enfoque de Uoldthorpe que ya Jefinimos tle manera teórica (seguridad 

económica, autonomía y t ipo de trab;�jo realizado) son el resultado de una recodificación de 

variables brutas que se especi fican en el cuadro 6. 

De esta manera toman valores " l "  los l'uncionarios públicos, los asalarindos privntlos con 

cargos gerenciales o directivos. los empresarios con nias de 1 O dependientes y los grandes 

produl:tores rurales; contando con prestaciones sociales y durabi l idad t:n el tiumpo. 

que: solo hay hcterogc111.:iLlad c11 la fhmi lía c11tn: la ocupaciún del cm:ucst:ido y el sostén del hogar en un 5 O;(, 1rn a el total de 
casos do: la muestra. 
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Los asalariados privados sin nivel directivo o gcre11cial, los trabajadores independientes. el 

pt!queño empresario y pequeiio productor rural toman valores "O'', en la mt:dida que supone 

ausencia de prestaciones y/o de estabilidad en el tiempo. 

Las dimensiones del trabajo están planteadas por las variables de autonomía y espec ificidad del 

capital humano. Lo que hemos dado a llamar d i ficultad de 111onitoreo y tipo de trabajo realizado. 

CUAl>IW 6 
ESQlJEJ\M l)F, l'IWCESO nE CUNSTRllCnON l>E LA VARIABLE l>E POSIOON DE ( ' LASF. 

VARIA BLES INl'lJT 
Brutas 

Funciona1 io publico 

/\salariado privado con cargos 
gercnci:ilcs o directivos 

/\�alarimlo r1 ivado sin cargos 
gerenciales o dircl'tivos 

'J 'rnha.iador imkpc11dic11tc 

E111p1 e :.mrio de 1 a 1 U \kp. 

En1prcsario de 111as de 1 0  dcp. 

Pequelio productor rural 

Gran productor rural 

Cargos de dircl:ci\111 o gerencia 

Caq�os de nlta especialización 

l'<11gos de rutina 

Curgos con tareas de a lta espcci licidad 
del capi tnl  humano 

Cargos con tarens de baja csped licidad 
tkl cripilal humm10 

V11ri11hles constrnid11s intermedias 

Dimensiones 

Pn:slaciones 
socinlcs 

l\slahi 1 idad cn el 
tic111po. 

(SEG_EC) 
Scguridnd Economica 

( D I F'_MO N )  
l)ilicultad d e  111011 itorco e n  l a  tarea 

desc111peliada 

(TI PO_TR) 
Espccilkidad del capilnl hu111a110 

VAIUABLES OllTPUT 
Construidas 

(de 1 a VII)  
l'ipología dc la  cst1 uc111ra de 

cla�es 

l·UU'I r E: hlahnraciún propia rcp1cscnlandu t.:I proceso de sclccciú11 de 111cl1cntlorcs y construcción de hL� d1mc11s1om:s ) 
vnrinhks ele posición de dasc. 

'cguridad económica (SEG_EC) es una variable dicotómica que toma valores O y 1 para los 

casos de "no tit:ne" y "tiene" respectivamente. Para su cons1rucción establecemos dos dimensiones 

de In seguridad ·e¡;onómica: la obtención de prestaciones sociales (pertenecer a la esfern for111al del 

elllplco) y la estabi l idad en el tiempo que suponen el desempeño de esos cargos. El nivel de 

íonm1l idad del empleo en términos de prestaciones sociales y estabi l idad en el lit:mpo que implicnn 

los cargos nos permiten definir e111pírica111ente la variable seguridad económica. De esta manera 
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loma valores " 1 "  solo en presencia de ambos indicadores, y valores"O'' por la ausencia de uno o de 

ambos ind icadores. lal cual se detalla en e l  cuadro 7. 

CllAORO 7 

CONSTIUJCCION llE SEG_EC 

Prestaciones 

Eslabilic.Jatl 
Presencia 

Ausencia 

Presenc ia 

o 

Ausenc ia 

o 

o 

/\snlariado �riv. Con car� gerenc iales o directivos 
Asalariado priv . Sin cargos J!,Crencialcs o directivos 
Trabajador indep. 
Empresario <le 1 a 1 O dep. 
Empresario de mas lle 1 O dcp. 
Pequeiio productor rura l 

Gran productor rural 

Esrnbilidad 

1 

1 

o 

o 

() 
1 

1 

o 

Prestaciones SEG EC -
1 1 

1 1 

1 () 
o o 

1 o 

1 1 

1 1 

1 o 

Fl1E1 TE: f'.:lahornL'iú11 propin de ai:ucrdo ni proceso de recodificació11 para la co11strucci611 de la di111cnsiún Scguridnd 
Econú111 ica 

La aulonornía expresada en la di ficullad de moniloreo (Dlr  _MON) es una variable dicoló111ica 

de valores O y 1 para "no" u ausencia y "si" o presencia respectivamente. La presencia de d i ficultaJ 

en el moniton:o de la tarea supone aulonomía y la ausencia Je J i ficultad implica menor nutonomía. 

La variable tipo ele trab<\io (TI PO_TR) es dicotómica con valores de O y 1 para lrabajo 

"man ual" o " intelectual" respectivan1entc. Goldthorpe plantea la especificidad del capital humano en 

niveles de altos y bajo (high - low), lo que supone mayor capat:idad o preparac ió11 en niveles altos y 
menor para 11iveles bajos lo que puede e11lenderse como trabajo intelectual y 111anual 

respectivamente. 

Proceso de construcción lógica de las variables de csfruclura de dasc 

La conslrucción lógica de las variables de posición de clase queda representado en <.:! cuadro 8. 

En dicho diagrama podemos observar el desarrollo en etapas que describimos a conlinuación. 

Aquellos ctL!e cuentan con seguridad económica entendida en los criterios ya establecidos y 

realizan una tarea con d i ficultad en el n1onitoreo de carácter intelectual con. tituirán lo que 

Goldthorpe da a l lamar como clases de serv icio. Las características de los dalos contenidos en la 

base de datos con la  que trabajo no nos permiten dislinguir los aspeclos que disciernen entre clase J y 

clase 1 l .  De esta manera. las clases de servicio quedan agrupadas. 
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Establecemos un grupo de conslruct:ión lógica que no tiene correlutivos teóricos n i  empíricos. 

que son los que contando con seguridad económica y real izando trabajos con autonomía o d i ficultad 

de mnni toreo en e l  desempeño de la  tarea realicen un trabajo manual y 110 intelectual. Los grupos 

gerenciales con trabajo que involucren autonomía concuerdan con los contratos de servicio que no 

permiten capitales humanos de baja cal i ficación n i  en sus definiciones teóricas y por tanto tampoco 

empíricas. Lo mismo sucede cuando se combina una tarea con d i ficultad de monitoreo y un trabajo 

de tipo manual para la población sin seguridad económ ica. 

('llADRO 8 
l)IJ\GltAi\11\ llEL l'IWC.:ESO l>E ('ONSTnllCCION LOGICA DE LAS VAIU,\BLES l>E ESTIHJ<.:Tl l lti\ r>E CLi\SE 

{ �  
.... CLASE 1 y ll 

SI  .... Tll'O __ TR 

.... NU EA1STE 

.... l>IF_l\ION 
SI 

{ 
.... CLASE 111 a.b 

NO .... . 1'11'0 __ Tn 
M .... CLASE V 

SE(.; __ f:C .... 

{ 
CLASE IV b 

.... Tll'O_TR 
SI M .... NO EXISTE 

NO .... lllF_i\ION 

.... CLASE IV a 

.... CLASE VI y VII 

FUENTE: Elnbonu:iún propi:i que rq1n.:senta d proceso de consl111cciún de la variable de posici<in de dasc. 

Los que teniendo seguridad económica realizan tareas sin d i ficul tad en su monitoreo Je carácter 

intelectual representa la clase 1 1 1  a y 1 1 1  b. Están constituidas por los grupos de administrativos y 
persona l de ventas, que a la vez de ser un trabajo de impl ii..:ancias intelectuales son rutinarios y de 

cierta claridad en la definición de la tarea misma. Son tareas de contrataciones de empleo 

combinadas. 

Para los casos de seguridad económica, sin dificultad de monitoreo dt! la tarea que realizan, que 

impl ica un trabajo de tipo manual, queda delinidH la clase V. 

Aquel los que sin contar con seguridau económica, realizan una tarea de autonomía o d i ficultad 

en el monitorco de la  misma. que requiere de un tipo de trabajo intelectual, conforman lo que en este 

enfoque se entiende por clnse IV b. Esta clase contiene a los auto-ernpleauos que rea l iza11 tareas de 

corte profes ional o de relativos nivel de capacitación para la misma. lo que podemos entender como 

profes ionales indepe11die11tes. 
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Los que sin tener seguridad económica. realizan tareas sin Jificultad en el monitoreo ,. el 

trabajo es de corte i11telectual. co11vergcn en lo que se Jefi11e como clase IV a. En In misma están 

conteniJos todos los pequeños propietarios que suponen contratación de personal o gente contrnlntla 

por In empresa. 

Por últim�), en la combi11ació11 de aquellos que 110 tienen seguriJad económica en tareas sin 

dificultad de 111011itoreo y de can:ícter 1n::1mwl se definen las clases VI y VII. Representan la clase 

obrera que queda definida en lo que Goldthorpe describe como ocupaciones co11 contrato de trabajo. 

J\ partir Je Jichas definiciones se construyó la matriz de construcción expresada en el cuadro 9. 

Cll,\ UIW 9 

i\IATIUZ rm co STIHIC<"IÓN l,()(;I(',\ DE LAS V,\IUAIJLES CLASE PARA GOUHllOIU'E. 

1 y 11 

111 :1.h 

I\' a 

IV b 

\' 

VI y VII 

('LASES 
Sf.(;_E\ 

1'1c�cncia - ( 1) 
/\uscncia - (0) 

o 

o 

() 

1'1 esencia - ( 1) 
Ausencia - (O) 

o 

o 

u 

o 

TIPO_Tll 
lnldci:tual -(1) 
Manual • (0) 

(1 

() 

FllENTl:: El:ihornción propia que n:pn:scnta lu cunsll uccic'111 lügic:1 de In vnríabh: de po�ición de cl<1sc. 

Los procesos tle construcción teórica y metodológica de las clases de este enfoque. con sus 

implicanc ias lógicas y empíricas quetlan represcntaJas en el euadro 1 O de manera de combinar los 

ejes de indicadores Je las climensioncs ele! trabajo con las formas eontractualcs clt:: empleos y las 

definiciones de caJa clase. Es importante marcar la congruencia con el esquema de combinaciones 

de conceptos que propone Goldthorpc (Goldthorpe, 2000. pp.223). 

J\ los efectos del trab�jo analítico con la variable se agruparan en cinco categorías. agrupando 

en una misma a la clase IV a y 1 Vb representando los sectores indepenJicnlcs. aulo-cn1plca<lus de 

perfil profesional y/o comercial. 

('IJAUIH> IO 

Dll\IENSIONF.S DF.L TIUBAJO. FOl�l\IAS CONTR,\CTUAl.ES llE El\ll'LEO l' llllt<'ACIÚN DE LAS CL/\SES 

CONSTRUIDMi 

TRABA.10 INTELECTU1\L 

C'LA�E V 

COMBIN/\CION 

C'l.ASE IV a 

CLASE VI 
CLASE VII 

CON rRJ\TO DE 
TIV\Bi\JO 

CLASE 1 y 11 

REI ./\CION DE SERVICIO 

CLASE 111 n-h 
Cl,,\SE IV h 

COMHINM'ION 

TRABAJO 1\11\ 'U/\1. 

+ 

t\UTONOi\111\ 

FllENTF.: Elaboración propia de acuerdo a la conslruccil>n tic variabh:s y los resultados Je csquc111as co111bí11<1dos d1: 
(ioldthorpe. 
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4.3.2 Construcción de las variables de contrnl 

4.3.2.1 Generaciones 

Primeramente se establecen generaciones ele corte político electoral que nos informan Lle las 

primeras elecciones electorales en las que los encuestados pudieron participar. Variable a la que 

denominamos generación política (G EN_POL). Es una variable de 16 categorías que expresan 

cada una de ellas el afio en el que el individuo comenzaba a ejercer su ciudadanía política (cumplía 

18 aiios) y son desde 1938 a 2004. Esta variable nos informa de los tiempos del país en que el 

inc.livic.luo desarrolla su socialización política, social y cultural. 

Posteriormente trabajamos en la conceptualización y construcción de unn variable que proviene 

de la anterior. pero que agrupa sus categorías en períodos de significación histórica en la política y la 

economía del país (GEN). Establece el período histórico del país en la que el individuo se socializa. 

Para que las categorías sean de más fácil identificación la codificaremos por las edades que 

agrupa: 

Modelo en el que cumple 18 años 

Del Terrismo ni Ni::uliatllisnw 

trisis del motklo 11..:oliatllistn. 

/\p..:rlurn en dictad11rn 

Apertura en dc111ocracia 

Etl:ides 

64-91 niios 

52 - 63 nílos 

38 - 51 aiios 

14 - 37 aiios 

4.3.2.2 Imagen del empleo que puede generar Ta-Ta 

Esta variable es el resultado de la recodificación de una serie de preguntas de la encuesta: la 

cantidad de puestos de trabnjo que cree que generaría el emprendimiento, los niveles salariales y la 

seguridad Lle esa fuente de trabajo. 

La imagen sobre el beneficio o pe1juicio para el empleo que generaría Ta-Ta se recabó con las 

preguntas y admisión de respuestas que se exponen en la labia siguiente: 

Pregunta tlel cuestionario 

¿Cuúntos puestos de t1:abajo considera que se vun a crcnr 
con la aperluradcestc supermercado Ta-Ta? 

¿Parn usted ..:stos supermercados grandes Lrnliajan t:n gcncrnl 
conrcrsrnrnl lijo o cambian cada pocos meses el grueso del 
pcrsorrnl? 
Lil mayoría tic los put:stos de trabajo que v11 a crear T;i-Ta 
serún sueldos líquidos de: 

Res1rnestas admitidas 

Menos de 60 
De 60 a 120 
De 121a180 
De 181 a 300 
Mils tic 300 

Prcsonal lijo 
Cambia cada pocos 111est:s 

M..:11os de 2500 pesos uruguayo� 
De 2501 a 3000 pesos uruguayos 
De 3001 a 4000 pesos uruguayos 
Más <le 4000 pt:sos uruguayos 

Recotlilicación 

o 
() 

1 

() 

(l 
() 

1 
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A los efectos de trabajarla como variable dicotómica se recodificó con valores de O y 1. Como 

lo expresamos cn la tabla nntcrior toma valorcs O cuando sc liem: una imagen que dc110111inan1os 

"mala": menos de 120 puestos de trnbajo, que recibirían sueldos <le un máximo dc 3000 pesos 

uruguayos y con baja scguri<la<l<l <lc la fuente de trabajo (el personal cambiaría cada pocos meses). 

Toma valores <le 1 para todas las combinaciones restantes que denomino corno "no mala" (fE). 

4.3.2.3 Percepción de la decisión que tomar:í la Comisión Asesora 

Esta percepción o las expectativas sobre In actitud que tomará la comisión asesora es indagada a 

través dc una pregunta instalada al final de la encuesta que se detallé! en la siguiente tabla: 

Pregunta del cucstiorrnrio Rcspucst:1s :11l 111itidas 

¿Qué actitud cm: u�lcd que tomarü lu comisión fonnada Darü el permiso sin comlil:1oncs 
por las autoricfadcs nncionalcs. dcpartamcnlalcs y por los Darú el pcnn1so con algunas cundic1oncs 
comerciantes'? No dar;i el permiso 

No sahe ( ue hnrá 

En vías de disminuir los grados de libertad con los que trabajar, se evaluó la posibilidad ck 

convertir la variable en una <licotómica. que tomttra valores 1 para una percepción de nprobación y O 

para el resto. Pero el coeficiente de corrclación pierde significación al agrupar las categorías <le la 

variable. Esta variable contiene niveles de inf orrnación que le otorgan un coeficiente <le correlación 

importante con la variable dependiente. por lo tanto va a ser integrada ni modelo en tanto varinblc 

<lummy con las cuatro categorías inicia les (P _ COM). 

4A Tratamiento de los datos 

Como el objetivo es explorar los efectos de los factores ya presentados sobre la opinión 

respecto <le la instalación de GSC. y la variable dependiente (opinión) puede sintetizarse como una 

dicotomía (aprobación/desaprobación). esto permite la aplicación de modelos predictivos 

multivaria<los. como la regresión logística. Estos modelos permiten abordar explicaciones de 

variables Jcpendicntes nominales corno la que nos ocupa. 
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CAJ'ITU LO V :  FORM U LACIÓN UE H I PÓTESIS 

Para la formulación ele hipótesis debemos desarrollar primeramente una caracterizRción de las 

variables explicativas propuestas y sus comporta111ie11tos. Esto es así, en la medida que ade111íis de 

contar con un soporte teórico es necesario evaluar las características que poseen los datos con los 

que operaremos en la construcción y evaluación de los modelos explicativos. De nada sirve el 

planteamiento teórico de hipótesis, que por las características de los datos con los que trabajamos sea 

inviable la contrastación empírica. 

Primeramente evaluaremos los comporlan1 icntus básicos y descriptivos (univariado) de nuestras 

variables y luego el efecto bivariado de cada una de las explicativas con nuestra variable 

dependiente. A través de esta primera aproximación a los datos con los que trabajaremos 

arribaremos a un escenario que podríamos definir como "más real",  habida cut:nta que sabn.:nios con 

que variables explicativas podremos contar para la formulación y el desarrollo de h ipótesis y la 

contrastación de las mismas. Esto siempre con el fin ele poder alcanzar respuesta a nuestra pregunta 

de investigación y dar cumplim iento a los objetivos de la investigación. 

5. 1 Una dcscripciún de nuestras ,·ariablcs 

/\ modo de simpl i ficar In enunciación de las variables en las próximas etapas de evaluación de 

comportamiento de las mislllas y en la cspecificación formal de los modelos de regresión logíslicn 

trabajaremos con la  nomenclatura del cuadro 1 1 . 

O P I :  

C_G :  

S E X :  
G E N :  
I E :  

P_COM: 

Cll,\l>IU) 1 1  

NOl\mNCLA nmA m: LAS VARl,\HLES 

Opinión de acuerdo o desacuerdo con la apertura de la GSC. 
Posición de Clase del modelo teórico de Goldthorpe. 

Sexo. 

Generación. 
I nrngen del empleo c¡ue generaría Ta-Ta. 

Percepción tle la tlecisión que lomará la comisión asesora. 

Tras la construcción ele las variables queda expresado en el cuadro 1 2  la distribución de 

frecuencias de cada una e.Je el las a manera de exponer los dalos bases con los que debemos trabajar. 

Presentnmos una columna (Frecuencia) que expresa los número de casos para cada categoría de las 

variables. y una columna (%) que expresa el porccnlaje que representa esa frecuencia en el total de 

casos. Aquellos porcentajes que resaltamos en negrita señalan e l  intervalo moda l .  
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Como se puede observar, la variable dependiente (OPI)  que se distribuye de forma muy 

Jesigual entre sus categorías con un casi 67% Je Jesaprobación contra un 23% Je aprobación, tiene 

un 1 0% que se expresa como M issing. Son lodos aquel los casos en que los encuestados respondieron 

a la pregunta si aprobaría o desaprobaría el proyecto de Ta-Ta en la ciudad de Paysandú con la 

opción 11110 sab.e/no contesta". Esta categoría puede expresar neutral iúad o ta111bié11 desinterés o 

puede inferirse úistintos motivos por los cuales el encuestado no expresó otra opinión. En la meclid;i 

que no hay elementos contundentes por los cuales suponer que una respuesta e.le este tipo pucdn 

sign i ficar aprobación o desaprobación, percferimos sacrificar ese 1 O % a inferir erro11eamente una 

respuesta a favor o en contra del proyecto. 

ClJA l)ll0 1 2  
HESUl.TAllO D E  LAS DISTIUlllJC'IONES llE FIU:t JENCIA UF. CAl>A l lNA l>E LAS VARIABLES TltABA.JADAS 

OPI 

C_G 

G E N  

SEXO 

I E  

l '_COM 

DesapruelJa 
AprnelJa 
Total 
Missing 

1 y 1 1 
1 1  l a  y IJ 
I Va y lJ 
V 
V I  y V I I  

Mas de 63 
52 a 63 
38 a S I  
1 4  a 37 

l lom brc 
M ujcr 

Mala 
N o  mala 

N o  sabe que hará 
Dará el permiso sin condición 
Dará el permiso con condiciones 
No dará el  permiso 

Frecuencia 

267 

9 1  

358 

42 

1 1  

56 
1 28 

57 

1 48 

68 

68 

1 1 1  

1 53 

1 33 

267 

236 
1 64 

7 1  

96 
2 1 2  

2 1  
n·1� TE: l�laboraciún propia derivado del procesamiento cstm.listico de los datos. 

"/u 

66,8 

22,8 

89.5 

1 0,5 

2,8 

1 4,0 

32.0 

1 4,3 

37.0 

1 7.0 
1 7,0 

27,8 

38,3 

33.3 

66,7 

59,0 
4 1 ,0 

1 7,8 

24,0 

53,0 
5,3 

Tras la presentación de los resultados descriptivos. procedimos a establecer la relación de las 

variables explicativas con la opinión a travcs de los cruces bivariados de cada una de ellas con la 

variable dependiente. tal cual se expresa en el cuadro 1 3 .  

Los resultados del cruce de las variables explicativas con l a  opinión nos permite una primera 

evaluación de lá relación que guarda la variable dependiente con las distintas variables propuestas 

como explcativas y nos permite un primer nivel de decisiones para la con figuración de hipótesis. en 

tanto establecemos las variables con que podamos contar. 
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('IJADIW I J  

ltESI J l .'1'1\DOS l>EL ('Rl lCE BIVAIU1\llO l>F. Ol'INION ( 'ON l.AS Vi\IU,\BLF:S EXl'Ll('A l'IV1\S 

OPINION 

Dcsaprncb�l Aprueba Total 

C_G 1 y 1 1  1 00,0 o 1 00110 

l l la y b 83,3 1 6,7 1 00° 0 

IVa y b 8 3 , 1  1 6,9 1 00% 

V 59,6 40,4 1 00% 

VI y V I I  68,2 3 1 ,8 I OO'Yo 

C E N  M n s  <le 63 56, 1 43,9 I OO"o 

52 i:i 63 74,6 25,-1 I OOº o 

3R a 5 1  82,8 1 7,2 I OOº o 

1 4  a 37 76,2 23,8 1 ºº� º 

SEXO Hombre 77,3 22,7 1 00110 

M ujer 73,2 26,8 1 00° 0 

IE Miila 79,8 20,2 I OO�ó 

No mala 66,9 33, 1 I OOº u 

P_COM No sal>e que hará 70,2 29,8 1 00° o 
Dará el permiso sin condición 53,3 46,7 1 00°0 

Uar:i el permiso con condiciones 83,7 1 6.3 1 00°0 
No daní el permiso 89,5 1 0,5 1 00% 

Total 74,5 25,5 1 00% 
FU E TE: Elahorm.:iún propia derivado del procesamiento estadístico de los dalos. 

Para el caso de la variable que t:xpresa las posiciones de clase (C_G). podernos observar 

distintos n ivelt!S de respuesta según la perle11encia a una u otra categoría. desde niveles de 

aprobación de 1111.:nos de un 20% ·para la posi1.:ión l l la. l l l b, I Va y IVb, contra aprobaciones Je 40 % 

para la categoría de clase V .  

La variable que expresa la generación (GEN) o experiencia histórica d e  vida. tiene también 

distintos niveles d ircrencia<los de opinión entre las di forc11tes franjas elarias. La experiencia de vida 

parecería le11er e fectos desiguales en la opinión. e11 la medida que se presentan categorías con 

opiniones de aprobación de solo un 1 7  % contra otras con niveles de aprobación de más de un 40 %. 

Para el caso de la variable sexo observamos que respecto de las opiniones no genera eíecto 

alguno, como lo demuestra simpleme11te el cruce bivariado. El co11cepto <le independencia se 

sostiene en que las fi las de porcentajes condicionales observadas sean iguales o muy cercanas a las 

marginales . Eso es lo que sucede en este caso y por ello es que el sexo no hace lugar a d irerencias en 

la opinión. En esle sentido, la variable sexo quedará excluida de los modelos explicalivos. 

La variable que expresa la i111age11 del empleo que puede generar e l  proyecto ( IE )  si bien nos 

demuestra niveles bajos Je aprobación para cualquiera <le las dos categorías de la variables. existe 

una d iferencia que puede resultar relt:vanle ( 1 3  puntos porcentuales). 

Por últ i 1 110, observamos los resultados de la variable P _ COM que nos hablá Je la  capacidad 

discriminatoria de la percepción que tienen los individuos de la actitud que tornarú la colll i sión 
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asesora en torno a sus propios niveks Je aprobación o desaprobación. Los niveles de aprobación se 

J irerencian entre un 1 O %  hasta más de un 45% según la percepción. 

¡\ modo de resumen. en un primer análisis de los <latos y los comportamientos de las variables 

explicativas y sus niveles discriminatorios de la opinión obtenemos la primera exclusión de una 

variable que desde un punto de vistn teórico habíamos definido como potencialmente explicativn de 

la opinión, como es el caso del sexo de los encuestados (SEX). 

5.2 Dcsa1-rollo e.Je hipótesis 

De acuerdo a los objetivos de este trabajo hay varios caminos a cumplir en el desarrollo de las 

h ipótesis <le investignción habida cuenta de In teoría sobre las clases que se uti l iza y lo que para t! l lo 

permite las carat.:lcrísticas propias del análisis multivariado. Los caminos tendrán un carácter 

exp loratorio, que consiste en el desarrollo de secuencias lógicas de combinaciones entre las variables 

explicativas. teniendo como punto de rercrt!ncia el sentido teórico que le otorga el enfoque planlt:a<lo 

en la investigación. ln fase exploratoria estarla dada por poder probar 110 .volame11te que las cla.rns 

tiemm i11cide11cia e11 la explicación de la opi11ió11, sino que al existir pueden explicar mejor o peor 

que otro:;fac:lore.'i. 

Las potencial idades del nni1 l is is multivariado permite por un lado, desarrollar modelos de 

"erectos principales''. que son el resultado de la adición sucesiva de los ef'eclos de cada variable 

explicativa sobre la variable dependiente. a parti r  Jet supuesto de que esas variables explicalivns son 

independientes entre sí. Por otro lado. también permite desarro llar modelos que consideran "efectos 

de interacción" entre las variables explicativas sobre la dependiente, lo que quiere decir que las 

variables explicativas no son independientes entre sí, sino que están asociadas de algún modo. 

relevante conceptualmente, en su erecto sobre la dependiente. 

El enfoque teórico propuesto. como ya lo establecimos en el capítulo 1 1 1 ,  proviene de la 

vertiente weberia11a, que le confiere a la clase un potencial explicativo que radica en el  posible peso 

que la categoría de clase social tiene con relación a otros ractores explicativos de la acción. Como ya 

lo establecimos y reiteramos. para Weber las clases no son comunidades sino bases posibles para la 

acción, lo cual recupera el carácter no inevitable de las mismas. 

Esto nos permite una posibi l idad 111uy amplia para el desarrollo <le 111odelos explicativos de 

la opinión y en la for111a de integrar la clase social como uno Je los factores explicativos. Podemos 

partir destle la posibil idad que la posición de clase no explique nada a la posibi l idad extrema de que 

pueda l legar a explicarlo todo. pasantlo por un conjunto de situaciones interrnctlias. 
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5. 2. l Primera lí11ea para el desarrollo tle hipótesis: ¿ Cwíles .wm los comportamieutos 

de cada cl<M·e al interior de la tipologíll de estratijicacióu social selecdouada? 

Por un lado podemos desarrollar h ipótesis desde un escenario de posibilidad. sabemos que la 

estrati ficación social es para Goldthorpe (y para la perspectiva de Weber la111bién) una f'ucntc posible 

ó probable de sus acciones. La clase puede ser en algunos contextos fuente Je un accionar de c lase. 

la posición en la estructura de oportun itla<les puede l legar a ser un elemento determinante en la 

acción <le aquellos que comparlen una misma posición Je clase. En este sentido. como lo hemos 

establecido en la construcción del objeto mismo de la investigación, la ape1iura de una gran 

superficie comercial ha sido establecida también como un proceso de pugna redistributiva 

suponiendo beneficios y perju icios di ferenciales para los distintos sectores de una sociedad. 

J fal lamos elementos que contextualizan el surgi111iento de una GSC en Paysandú como escenurio 

fértil para el desarrollo de acciones de clase. De esta forma, desarrollaremos las hipótesis tic trabnjo 

que deriven de los posibles acuerdos o <lesacuerdos de las <listintas posiciones Je clase para el 

esquenrn de estrati ficación teórica. Sobre esa base, trataremos de establecer las posibles acciones que 

esos grupos en tanto clases puedan generar o promover con relación al objeto de opinión. 

Determina<los grupos se ven mñs per:judicados con el  fenómeno en cuestión que otros. por tanto las 

opiniones <leberían d iferir en sentido y fuerza. Siguiendo esta línea lógica y teórica para la tipología 

de estructura de clase estableceremos el posible sentido Je los coeficientes correspondientes a cada 

grupo de clase y la posible fuerza de esa relación. 

H ipótesis A): las posic:iu11es de clase que represe11ta11 los sec:tores i11depemliel/les de lv 

ecv11omía (1V a y 1 V b) tel/drá11 las probabilidades más altas de desacuerdo con la i11sfalució11 

de 1/110 G,\'C. En la metlida que será visto como una amenaza para el desarrollo de las tareas que 

dichos sectores desernpeíian (comercio independiente y auto-empleados) que se caracterizan por 

bajos niveles de seguridad económico en términos <le prestaciones sociales para solventar el 

impacto de la competencia. El lugar en la estructura de clase que ocupan no les proveería dt: los 

recursos y oportunidades para enfrentar e l  impacto y por ello se espera que en e l  logit esto se 

exprese con signo negativo. 

Hipótesis B): Las pusicirmes intermedias (/Jlah) que cu11tie11e a trabl{jadvres de mtina y 
empleadas del úrea servic:iu y ve11dedures tenderán a desaprobar el proyecto. Esta probabilidad 

se sostiene cn la medida c¡ue verían amenazadas por la competencia que representa el proyecto 

sus fuentes de empleo actuales. 

Hipótesis C): Las posiciones de clase obrera (VI y Vll), los sectores il/ter111edios representados 

por la pusició11 de clase 01 y las posiciones ele serviciu (l y 11) "º te11drú11 por que ser 

deter111i11c111te de la opi11i611. Los posibles impactos de la GSC no tendrían que ser evaluados 
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como una amenaza sino como una nueva distribución Je recursos y oportun idades . N o  se 

identifican elementos amenazadores en la apertura de una GSC para estas posic iones en la 

estructura de clase que nos permitan prever sus comportamientos o actitudes frente a l objeto Je 

opin ión . Es decir que no establecemos un signo del logit a priori y pensamos en bajos niveles de 

sign i ficación. 

5.2.2 Segunda línea para el desarrollo de hipótesis: sec:11e11cias de co111bi11acio11es 

lógicas entre las variables explicati)l{1S desde las posibilidades extremas de la teoría de 

estmt(/ic:m:ió11. 

Pero podemos trabajar también. a modo de un ejercicio teórico exploratorio y ana l ític..:o 

h ipotét ico. l l evando hasta las ú l t imas consecuencias la herencia teórica wcberiana para la 

construcción de los mm.lelos ex1)1icativos, yendo desde In mult idimensionalidad hacia otros modelos 

más detenn i n istas en cuanto al papel de la clase social en la con figurac ión de la opinión. Cntonees 

las características ele la perspect iva weberiana permiten un proceder multid imensional y 
exploratorio muy úti l  a este estudio. porque conducen a un esfuerzo de exp l icitac iones sw..:esivas, 

que usualmente se com.:eptualizan como modelos 'anidados' (nested). 

¡\ la perspect iva de Go ldthorpe (como heredera del enfoque weberiano) podríamos hal larla más 

fác i lmente asociada a un modelo de 111ul tidime11sionalidad de factores que al de Ja centra l idad de la 

clase, es decir que sean precisamente solo e fectos principales. y que se desear1.en precisamente los 

e fectos interactivos. Sin embargo, e l lo no tiene que ser necesario o inevitablemente así, porque como 

precisamente lo establece Weber, la clase es una base posible para una acc ión comun itaria, es dec ir 

habría alguna chance pero no siempre tiene que responder necesariamente a una pluralidad de 

ele111entos. ¿Sería csLa una oeasit'>n en Jóndc la clase juegue un papel aun más determ inunte? . Si lo  

fuera, entonces debería tener que probarse las in teracciones y cuales d e  d l a  tendrían sigui ficación en 

la explicación de la variable dependiente. Este mode lo que tendería a una sobredeterminación del  

papel de la clase en la  configuración de la acción, derivaría de una pos ibi l idad extrema. que s i  hien 

resu l ta más forzado atribuirlo a una perspect iva weberiana, tampoco podemos establecer desde In  
teoría la improbabilidad de que esto ocurra. Supone que en defin it iva en un caso concreto la clase 

pueda ser e l  elen1ento que determine la opin ión en forma más importante q ue las otras dimensiones 

de la vida de los individuos; y nos parece oportuno verificarlo en esta investigac ión. 

Por consiguiente, desarro l laremos hipótesis competi tivas para cualqu iera de las uos situaciones 

extremas: un ll)odelo mull idimensional - para el  cual la posic ión de clase sería uno más <le los 

ractores exp l ical ivos -; y un modelo de sobrcdeterminación de la posic ión de c lase sobre los otros 

factores . 
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Mollclo multidhnensional 

Una interpretación ortodoxa del enfoque de estrati licación de clase weberiano admitiría a priori 

un modelo de relación clase-acción mult idimensional que dejaríamos expresado en la hipótesis D). 

Dentro de este modelo m u ll idimensional estaríamos aceptando la im: idcncia en la conformación de 

la opinión de otros factores. de las demás variables independientes. Desarrollaremos entonces las 

h i pótesis que expresen los posibles compor1amientos de esas otras dimensiones o variables 

independientes sobre la opinión en las hi pótesis E). F).G). 

H ipótesis 0): En el modelo desarrollado desde 11na perspectiva lt'(!beria11a ortodoxa la 

variable pusiciún de clase puede llegar a tener 11n potencial e,,plicativu mayor, iK11a/ u menor 

que las otrus variahles a coi1sidemr. Es decir que e l  111odelo explicativo esperado sería de orden 

mult  idimensional. en donde la clase social sería una mas entre las dimensiones consideradas. 

sin tener a priori motivos pnra esperar un comportamiento di ferencial de esta variable con 

relación a las otras. Lo que supondría adcm<ls. que la clase no tiene porque mantener 

i n teracciones con las otras variables necesariamente en los e fectos sobre la  opin ión. Es decir. se 

anularía11 los efectos de interacción y tendríamos simplemente un modelo de efectos 

principales. 

H ipótesis E): la experiencia histórica perso11al que co111parle11 los inte¡fra11tes de las disti11tas 

ge11eracio11es de la vuria/Jle (GEN ) serú11 difére11tes y te11drcin efectos desiguales cm la opi11ión. 

Hipótesis E 1): La ge11emció11 que co11tie11e aquellas personas c:o11 edades entre JH y 5 J 
wios será la que desaprob(lría más el proyecto. La experiencia histórica persona l de esta 

gem:raciú11 v i v i ó  el desmantelallliento e.le la política económica protecc ionista y experimentó 

las consecuencias de la aperturn económica. e identificarían a la GSC c.;omo un símbolo de la 

nueva econo111ía que los ha desplazado de un escenario de estabilidad. Se enfrentaron al 

desempleo y cierre de fábricns o industrias en la propia ciudad de Paysandú en un 1110111ento 

de sus vidas donde el reliro laboral no es posible aún, y la reinserción o en algunos casos la 

reconversión de sus habil idades o destrezas constriñe mucho sus oportunidades. La relación 

en la ecuación logit tendrá signo negativo. 

l lir>ótcsis F): U11n imagen 11egati11a del empleo que generará el comercio tellllrú efectos 

importantes en la de.rnpro/Jació11 del proyecto en sí. La relación en la ecuación logil tendrá 

signo negativo. 

Hipótesis G): Las dis1i11tas perc:epc:io11es de la actitud que tomará la co111isió11 asesora tc11drú11 

efectos desiwwles e11 la opinión .fi11al de los individuos. S i  pensa111os ¡;n e l  sentido di1 1ñm ico de 

la  opinión. en tanto e l  rol que juegan las posibles actitudes ue otros actores en la definición de la 

aclitud personal e individual. podemos pensar que las expectalivns para con la comisión en 



tanto actores locales que en cierta medida los representan, puede reforzar o debi l i tar las 

opiniones individuales. 

H ipótesis G l): La perce¡Jciá11 de que la co1111sw11 aprobarú el prvyedo Jebililarú la 

upi11iú11 de�faFurable u fu que es !u mismo, reforzarán las upi11io11es fl111orables. A l  tener la 

expectativa de que la comisión va a otorgar el permiso de instalación, que es en definitiva el 

actor que interviene en e l  proceso de toma de decisiones, debi l i taría la importancia otorgada 

a la propia opinión individual.  restando niveles de oposición al proyecto en sí. 

Modelo con una sobredeterminación de la posición de clase sobre los c.lemás factores 

Desde la teoría de la estrat i ficación trabajada se establece la posibilidad contingente de que el 

lugar que el individuo ocupa en el entramado social y económico puede i n fluir en forma d i ferenc ial 

en sus acciones. Podemos pensar también la posibilidnd de un modelo más determinista. donde se 

establece que la variable pos ición de clase pesaní más que cualquier otra variable independiente. Se 

hipotetiza la cenlralidad de las c l ases. que sin desconocer l a  posible presencia de las otras variables. 

necesariamente tendrán que ver con, o estarán afectadas por las clases. 

H ipótesis H.): Desde 11110 perspectiva de sobredeter111i11ació11 se estah/ecería que la variable 

de posicirín de clase te11dró un pule11cial explicotivo mayor a cualquieru de las otms 

variables a considerar. De esta manera se le atribuiría a la c lase social u n  poder aun más 

determ inante en la opinión. Así los efectos de las demás variables serían sign i ficativos a 

través de su asociación con la clase social y no de manera independiente de el la .  esto es 

decir que las otras variables en su explicación Je la opinión varían en func ión de la clase a 

la que se pertenezca. 

5.3 Fonnalización de las hipótesis 

Siguiendo !f1 secuencia planteada en nuestras hipótesis estableceremos la  expresió11 formal de 

las mismas. 

En una primera 1 ínea de desarrollo de hipótesis centramos el  interés en la posibilidad de 

establecer las actitudes cte los grupos de clase al  interior de la tipología de Goldthorpe. estableciendo 

la ruerza y e l  sentido de las relaciones entre cadn c l ase y la opinión. Consistiría en desplegar el 

término de la sumatoria de la variable c lase social (C _ G) en tantas variables como categorías menos 

la unidad, cada Tiila de las ctwles tendrá un coeficiente especifico que expresará el comportamiento 

de la nueva variable d icotóm ica. El investigador determina la  categoría que se expresa a través de la 

ausencia de todas las otras en e l  momento de cargar e l  lllOdelo especificado al  software, que 110 se 

expresará como una nueva variable dicotómica sino que s1::r�1 expresnua n través <ld térlllino 
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constante de la ccunción y actúa como buse de comparación en los estadísticos dt: las restantes 

categorías de esn variable. 

Para el caso desarrollamos las hipótesis A), B) y C), en las cuales se establece como elemento 

que puede ser posible de dcterminnr una desaprobación la pertenencia a los sectores independientes 

( IVab) y los l l la b .  Las otras categorías de la variable posición de clase ( J I  y 1 1 ), (V) y (VI y V I I )  no 

se creerían bajo estas h ipótesis corno necesariamente de signo negativo, l legando a la siguiente 

representación formal a). La variable de contraste será la que establecemos como más desfavorable 

en al opinión que queda expresada en la ecuación por la constnnte Bo. Los signos de pregunta 

establecen la 'no-de fin ición' como un a priori derivado de la teoría de un comportamiento especi fico 

(signo) de esas vnriables. 

a)Ln Prv/J[l' t(¡ - P)] ;: -/Jo '! /J¡ ly/1 - {J lllab '? /3 V '? /J VlvVJI 2 3 4 . 

La segunda línea de desarrollo de h ipótesis se apoya en las impl icancias de la herencia teóricn 

del enfoque seleccionado y pone a jugar las otras variables explicativas, planteándonos los efectos di.! 

interacción entre In posición de clase (C_G) y las otros variables explicalivas ( X , ). 

El modt:: lo que deriva de unn i11tcrprctnció11 ortodoxa del enfoque webcriHnO que liemos 

trabajado como mult idimensional dio por resultado la hipótesis O). Podríamos expresarlo como un 

modelo de e fectos principales en la ecuación b). Las hipótesis E), F) y G) establecen posibles signos 

de algunas varia\Jli.!s ficticias contenidas por las variables de control. En este c::iso sería cuestión de 

desplegar parn cada una de las variables de control, tantas variables como categorías me nos la 

unidad y poner el signo cspen1do. 

i=k i;:ok i;:k 
h)L11 Pr1Jh[l' IÜ - P)] = .Oo + l: .01 ·C ( i +  I f12 .GEN + /J3 IE +  2.: fJ4 . P  COM 

i=I I - i=I I i=I I 
L11 Prvb[ PI( 1 -P)J es el logaritmo del cociente entre la probabilidad que se apruebe el proyecto 

de apertura de la GSC en Paysandli y de que no se apruebe (ó logaritmo natural de la ra7.ón de 

1110111 ios). Están integradas todas las variables explicativas en tanto modelo de agregación que suma 

los efectos de cada variable indepe11tliente sobre la dependiente. Los términos que contienen 

sumatorias de coeficientes estarían dando cuenta de las variables nominales no dicotómicas que se 

integran corno variables ficticias o variables dummy: posición de clnse (C_G). generación o 

experiencia histórica personal (GEN) y percepción de la actitud que tomará In comisión asesora 

(P COM ). 

La expresión formal de la hipótesis 1-1 )  que plantea una sobredetcrminnción de la posición de 

clase sobre otros factores explicativos la expresaremos en la ecuación c) :  
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CAPJTlJLO V I :  LOS MODELOS DE REGRESION LOG JSTICA 

6. J Regresión logística: b1·evc <lesarTollo <le los conceptos empicados en este tipo lle 

análisis. 

Los modelos de regres ión lineal han permit ido espcciíicar todas aquellas situaciones en los que 

hay una variable explicada ( Y )  . por un conjunto dt! variables explicotivas (X 1. X2 ..... Xk). Con la 

proposición teórica que supone que la variabilidad de la variable explicada o <lepemJiente ( Y )  se 

puede exp l icar a través de las variables independientes o explicativas (X;). Este lllodelo estadístico 

agrega además la operación <le un Í'1ctor alt!alorio no observable denominado error esloc{1stico que 

actúa como variable i n dependiente y está típicamente distribuido. Este factor a leatorio considen.1 dos 

aspectos: el error de medición en las variables independientes y e l  aporte relativo que puedan hacer 

otras variables no consideradas en el modelo. 

El planteamiento clásico <lel modelo cJe regresión supone que todas las variables son métricas o 

continuas. lo que operó como una l i m itación pnra integrar en los modelos explicativos a fenómenos 

que se expresaban en variables que no correspon<lí:111 con está característica. Esta l imitación se logró 

superar con las variables dummy o íicticias. Las variables ficticias convierten a cada categoría de la 

variable en unn variable dicotómica que marca la prescnc in o ausencia <le esa cualidad. Por una 

razón lógica hay una categoría de la variable que se expresa por la ausencia en todas las otras; por lo 

que se crean tantas variables ficticias como e l  número e.le categorías que contiene la variable nominal 

menos la unidad ( k - 1  ) .  

Pero puede suceder que la variable dependiente (Y) no sea continua sino discreta, ) por lo tanto 

podamos expresarla corno dicotómica con vnlores <le O y 1 .  considerando la prescm:ia o ausencia de 

un evento a explicar. Para el caso en que la variable dependiente tiene estas características o es 

plausible su adaptación a una expresión d icotóm ica se establece la util idad de la regresión logística. 

Lo que distingue un modelo de regresión logística de un modelo de regresión linenl es que la 

variable dependiente es binaria o clicotóm icn. El ajuste de un moclelo de regresión lineal cuando In 
variable dependiente es d i cotómica conlleva a anomalías en el modelo de regresión estándar que son 

superadas apl icando la transformación logit a In variable dependiente. 

Considerando entonces una co lecc ión de "k" variables independientes, la forma genera l de la 

regresión l ineal múlt iple  es la siguiente: 

El logit de la n.:gresión m ú lt iple logística está dada por la ecuación: 
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La transformación logarítmica de la regresión múl t iple podemos expresarla como: 

La transformación algebraica de lél regresión logística se representa de la siguiente manera: 

eflo 1 fl1X1 •fl1zz • +fl¡z¡ 
/>( Y = l ) =-------

I + e'," • 11,x, • fl1x1• • 11,).,  

6.2 Espedficaciún de los modelos 

La espccificaciótt de los modelos supondrá el desarrollo de una secuencia lógica de 111odclos 

que combinen las variables independientes de forma que se pueda dar respuesta a nuestras hipótesis 

y objetivos de la investigación. Pero se deberá establecer una secuencia ampl iada de modelización. 

que no solo nos permita ver como funcionan los modelos sobre los que establecimos h ipótesis. sin0 

que nos permita evaluarlos con relación a otros que puedan llegar a ser quizás teóricamente 

contradidorios a los que establecimos pero empíricamente más potentes. 

/\I conjunto de modelos que verificaremos. le adjuntaremos la h ipótesis que descansan tras esa 

combinación especifica de variables que no hayan estado contemplada en las h ipótesis anteriormente 

desarrolladas. Esto es así. en la medida que existen posiciones intermedias a las que previmos en 

nuestras h ipótesis o simplemente distintns que debemos proporcionarle u11 senlido teórico; a nwnera 

que nos acerque al proceso de interpretación de los resultados del modelo explicativo de la opinión 

finalmente ajustado. 

Básicamente existen dos métodos de selección secuencial de variables: e'.'-clusión por backward 

e inclusión por forward. E11 el primero (backwnrd) se ingresan todas las varinbles y las va 

excluyendo con relación a su baja signi licación, hasta obtener el últ imo modelo en donde propone 

solo aquel las variables de mayor nivel de significación. En el método forward de inclusión se van 

tomando las variables una a una y se agrega en tnnlo esa nueva variable n agregar sen sign i ficativa. 

Hay ntucha l i teratura y debate en cuestión al  método más optimo o aconsejable. Creemo que la 

selección del método de inclusión o exclusión debe ir acompañado de una clara especificación de los 

modelos a a,ius.tar y de los objetivos que la misma especificación persigue. 

Prescntarc111os Jos fases de modelización. Primero evaluaremos el �juste de la ecuación con las 

varinbles que creemos que importan y sobre las cuales establecimos hipótesis al respecto. Se 

integraran las variables en cada modelo tal cual lo definimos en Ja fase con el método "enter". Los 

paquetes estadísticos o software con este método proceden a ajustar el modelo con las variables que 

integra el invest igador sin exclusión de ninguna. 11i tampoco la inclusión de alguna otra. Este método 

es 1111 procedin1 iento de selección de variables, en el cual las variables elegidas primeramente por el 
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investigador enlran al modelo en unn única etapa sm 111ás criterios de sch::ct:ió11 que los de 

tolerancia. 

La segunda íase la desarro l laremos a través de un rm\todo secuencial de exclusión de variables 

(backward). con un "baseline" o modelo de partida que representa toda la agregación de las variables 

en electos simples o principales y todas las interacciones de la  variable de clase con cada una de las 

otras variables explicativas. El método backward seleccionado se íundamenta porque queremos ver 

en que medida. esos modelos i n iciales tienen o no tienen lugar y a cual modelo se l lega con la 

exclusión de variables que resulten ser no sign i íicativas y que no aporte explicación a la variable 

dependiente. 

En resumen. en la fase uno queremos probar si  la clase explica y cuanto en relación con los 

otros factores par1 ie11do de modelos separados y l legando a uno que exprese la 

l l lU l t idimensionnlidad. En la rase dos queremos ver si el modelo en donde aparecen todas los e rectos 

principales y esas variables asociadas con clase se reduce en vías de exc luir  las interac<..: iu11cs. si  

algunas son sign ificativas y cuñles. Y en caso de que alguna permanezca por sobre cual logra 

quedar. 

FASE U NO: evaluar el peso t.lc calla variable int.lepcnt.lientc consit.lerat.la 

Modelo 1 :  

i=k 
( l )L11Pr oh[t' IÜ - f>)] = /J + .I /J¡C ú' 

o 1=1 

1 l i pótesis 1 :  La posición ele clase de lus individuos explicaría por sí sola las variac:iv11es e11 

la opi11ió11. 

Nos permite evaluar si la posi<..: ión de clase como variable explicativa í\iusta bien y nos arr�ja 

indicadores accplables, tornundo n la m i smn corno único elemento discriminatorio de la opinión. Los 

resultados de este modelo no solo nos permitirán evaluar el peso de la posición de clase. sino 

1nmbié11 la pérdida sufrida por no estar considerando las otras variables. A través de eslc modelo 

también podremos evaluar el comportamiento de cada u11a de las categorías de la variable posición 

de clase a que hicilnos rcrerencia en In hipótesis A), B) y C). 

Modelo 2 :  

i-k i-k 
(2)L11 Proh[P 1( 1 - P)] = fJ  -l °i: (l1GEN + fl  !E + "i; p3 t• COM 

O i=I 2 i=I -



1 1  ipótesis 2: las 1·a,.;ables que e.wahlec:imus cumu de cu11trol, experiem.:ia de vido e 

i111úge11es sobre empleo y acrirud que fo111w·á la comisión asesom, ge11emní11 efectos 

desiguales e11 la opi11iún. 

El ajuste de este modelo nos perm itiría la eval uación de las variables de control como 

explicativas de la op in ión. además de perm i tirnos establecer la perdida de no considerar a la pos ición 

de clase como variable independ iente. Además nos perm itirá evaluar las posibles respuestas para 

cada una de esta variables de control que desarrollarnos en la hipótesis E), F) y G). 

Modelo 3: 

Hipótesis 3: fue expresada en h1 hipótesis O), que supone un modelo nu�ltic.limcnsional, en el 

cual la variable.de clase es una más y las otras hipótesis E),F) yG) c.lcscrihcn el sentido o efecto 

(1ue puec.len tenu las otras ''ariablcs propuestas como cxplicaf ivas. Es un modelo sin1ple con 

variables que tienen incidencia en la opinión y esos e fectos se vierten como una sumatoria, cada una 

explica un porcentaje de la variabilidad de la opinión y se suma al efecto de las otrns. Corno lo 

planteábamos anteriormente. el modelo de efectos princ ipales supone independencia entre las 

variables explicativas. 

Fase Dos: El cJcscai-te 

M oc.lelo 4 :  

i=k i=k i=Á 
( 4)L11 Prob[P1(1 - ? )] = /] + ::.  1.::1' + .� lis (C - (j x(j/i,V ) + .� {16 (C_ ú' x/L;' ) + .� /J7 ( e  - (j X !' - CO.\/ ) o 1=t 1=1 1=1 

La sumatoria <le cada variable como elemento independ iente lo expresa111os como sul l latoria dr 

erectos princ ipales (EP) a los erectos de hacer a la ecuación más elocuente en su lectura. Lo que 

queda resumido como sumatoria de e rectos pri ncipales es igual a l  modelo 3. 

1 1  i pótes is 4: la pusición de clase social 1w solv explicará e11 j(m11a i11depe11die11te c:v1110 los 

olms variables ta111bié11 lo liace11 a fu opi11iú11, sino que además fu dase social tiene efecfos 

sobre la experiencia de vida y las variahles de i111age11. 

El modelo de partidt1 (o  base l ine) responde a pensar en múltiples variables independientes que 

explican la variabil idad de la  opinión a través de efectos independientes que se agregan.  Adc1mís. 
una de el las -la posic ión de c l ase- genera efectos de interacc ión con las otras explicativas. Por tanto 

los individuos que tienen una determinada percepc ión de la comisión, imagen del e111pleo o 

experiencia de vida, hará que tengan una opinión de aprobación o desaprobación que les con fiere su 
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posición tk clase. Es el punto de partitla para la eAelu�ión secuencial e.le variables (backwarc.I) e.le 

forma de poder rcspondcr sobre la capacidad explicativa de la posicil>n de c lase y su interncción con 

los otros factores. 'egún el motklo resultante y los íactc,rcs t:xe luic.los podemos responder sobre si en 

n::il idad la posición dc c lase es o no In base de toda la ncción y evaluaremos las posibil idade� 

desarrol ladas en la hipótesis 1 1 ) . 

(>.3 1\j uste de los modelos e i n troduccilln al i1mílisis 

Procedemos al ajuste s1.:glin las l!Spcci íicaciones dcsarrol ladas. CI ajuste de un modelo de 

regresión logistica requiere que se obtenga estimadores del vector beta. El método de estimación 

usado es e l  de rníÍxirna veros im i l i tud ( log- l ikel i hood) que �e mul t ipl ica por -2 de mancr:i que su 

distribución sea Ch i cuadrada. El -2 log. vcros. tomílrá valores pcqueiios cuando las probabi 1 idndcs 

estimadas por el modelo tienden a coincidir con las observadas. El test cstá dado por el estadístico 

G2 o razón de veros im i l i tud (Chi square) que mw.:stra cual es la ganancia lograda en un modelo en la 

disminución de -2 Log.veros. al i ncorporar variables. De esta manera -21og..veros. se eonstituyt: en 

una de las medidas más importante para evaluar las bondadcs de ajuste de un modelo de regresión 
1 

logística. La evaluación de la suficienc ia tkl modelo supont: evaluar la bondad de ajuste. es decir. 

saber cuan cfic;wnentc describe la variable dependiente. U na prueba adicional para evaluar un 

modelo y seleccionarlo es la apreciación del poder c las i ficatorio o eficiencia predictiva. es decir. 

cuan bien c lasi ficn a los individuos. Va lorados todoc; estos aspecto · st: scleecionaní un 111odelo y se 

intcrpre1:ir;ín los coeficientes i.:stimados de las vnriablcs independientes � sus in ip l icancias en el 

capitulo VI l .  
/\ continuación se presentllrán e n  e l  cuadro 1 -1 los resultados d e  ajuste dc cadn modelc1 

anteriormente espec i ficado y la interpretación corrcspondit:nte. Las bondades del aju�le la� 

,·nlorarc111os a t ravés e.le las medidas apropiac..las anteriormente dt:scriptas. � otras formas de resumir 

esa información. e expone como primera medie.la Je ajuste ni valor de -2 Log.vcros . . seguida por el 

G1 del modelo (r-azón de \'CJ'Osimilitud), y la Mejora. El renglón Mejora establece la c..l i lerencia 

t.:ntrc la G:c del modelo aclllal con la del modelo anterior: expresa por tanto In cuantía en 111 

disminución de la -21og.vt:ros. a l  espec i ficar el modelo netual en relación con el otro. Luego 

cstablt:cemos una 111cdida que permite resumir  i n formación tal cual es el R\ . que expre:-.a un valor 

nproximado del porcentaje en que t:Sc modelo logra disminu ir  e l  -2Log.veros. in ic ia l .  /\ csti..: le �igue 

la evaluación de la capacidad pred ictiva promcc..l io (Overa11%.). que st:r:i discrim inada por eada uno 

de lo� valori..:� de la variable dependiente ( 'Yo prcd ict=I y 'Y..prcdict=O ). 

Los primeros tres modelos fueron ajustados a través del método ''t:ntcr " de sl'iccción de 

variables. lo que nos genera un modelo. ajustado para cada especificación de variables (trt:s). Del 
proceso de exclusión sccuencinl de variabks que contenía a todas las variables en e rectos 

principales mas todas la interacciones dt: la posición de clase con las otras variables de control se 

obtuvo rnmo resultado cuatro ccunciones más de a,iustc. tcni t.:ndo un total de 7 modelos. 
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( ' l l AORO 1-l 

1n:Sl l l .TAl>OS in: ¡\,J l 'STF. OE ;\l()llEl .OS 1n: F,\SE l :\ O  y F,\SE l)()S 

\':1ri:1l>lc� Modelo 1 l\lotlclo 2 Modelo J 

Con�tanle ·1 1 .952* 1 2.6()7• 1 7.223* 

C_(; 1 -1.75-1* 1 2.5..iO* 

1 0. 1 87 O.l:'R 

2 o 002 O.OIJ 

.'\ 1 0.276' 'J.l!J()• 

.¡ 7. 1 9 1  * -l. I:':>• 

G E N  1 J.208* 1 .3.246* 

1 (> 77'2.• 7.360* 
2 o .139 0.-102 
3 2. 1 2 8  l .  7'1<1 

11:: s ()( }l)* 7.67S* 

l'_COM JO.X.JO* 26.266* 

1 ú 79 I * (,.-171!• 

2 1 309 o.no 
' 1 l ')0 1 .0 1 1  

e G* GE1 -

1 •.• 

2• 1 

2•2 
, . ,  - ·' 

.)• ¡ 
J*2 
1·.1 

.1• 1 

-1•2 

.¡•3 

(' G * I E  -

1 • 1  

2 • 1  

3• 1 

.¡ • 1 
C_G*l'_CO '1 

l '  I 
1 • 2  

2 • 1  

2•2 

2*3 

J • 1  

Jlt2 

1 * )  

-1� 1 

.¡•2 
.¡•3 

* sign ificativo :.11 5% 

Modelo -' Modelo 5 
íla�cline 

-1 . 1x2• 8.837* 
2 5 8 1  7.::11-1 

0 0 1 0  0.00<> 

C IWN o 057 
1 1)5.\ " 829' 
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M EDIDAS D E  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo � 
AJUSTE 

-2Log.vcros. 385 .9-l6 352.499 337.062 3 1 3.029 

C1 = razón de veros. 1 9  .<>-l8 53.395 68.832 92.866 

1ejora 
(<;1 M.acf11:1I menos 33.447 l :'A37 2-l.034 

G1 M.antcr.) 

R\ = (;2 / 011 • 1 00 - l.9 1 1 3 ,  1 5  1 6.96 22.88 

o;., predi et= 1 o 29. 7 3 1 .9 -l 1 .8 

'V. prcdict=O 1 00 94.0 93.6 92.9 

Ovcrall %1 7-l .6 77.7 77.9 79.9 

FI ' El'i TF:: Elahorac1{111 propi¡¡ d.:nvado tkl proccsamit:nlo cstadi!>lii.:o de los datn� 

6.3 . 1  FASE UNO 

Modelo 1 

Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

32 1 .095 325.089 337.062 

8-1.800 80.805 68.83::? 

-8.066 -3.995 - 1 1 .<>73 

20.8C) 1 9,ll 1 1 6.96 

- l5 . 1  37.-1 3 1 .  <) 

92. 1 92 9 93.6 

80.2 78.8 77.9 

Este modelo cslti configurndo por la posición tic clase como únicn variable explicativa de la 
opinión. Podemos observar que s i  bien presenta una ni  el  de sign i ficación de 0.005. Sl� aj uste no es 

satisfactorio. El coeficiente -2 1og.vcros. tomó un valor de 3 8 5 .946 dcscendicmlo solo 1 <).948. que 

ruc la G� del modelo. En cuanto a las capacidades pn.:dictivas del modelo obtenemos un promedio 

bueno. eon un 74.6% aciertos. pero se distribuye de fornrn totalmente t.ksigual .  Solo se predice 

eorrect.nmi.:nte las opinioni.:s di.: di.:saprobm:ión con un 1 00%. mientras no se predice ninguna opinión 

de aprobación (O'Yo) .  
Por lo  tanto el  ajuste de este modelo no es  bueno, teniendo que establecer las 

consecuencias teóricas de este modelo que supone que la posición de clase por si solo debeda 

explicar la opinión. Establecemos entonces que no alcan1..a ría solo con considerar la posición de 

clase de los individuos para poder abarcar las variaciones de la opinión. La posic.iérn de clase 

tiene niveles significativos y efectos prcilictivos importantes ( a u nque desiguales), pero n o  hace 

a una disminución importante del -21og.vcros. con su única consideración e inclusión al modelo 

logístico. 

M odelo 2 

lJ modelo 2 contiene n las tres variables de control y aj usta con -21og. veros. de 352.499. 

obteniendo un G1 del modelo de 53 .395. del  cual tenemos una ganancia marginal de 33 .447 al 

integrar \!Stas tres v;iriablcs. Las tres variables arrojan niveles signi ficativos. 0.000 pnra las variable� 



de imagen y 0.005 pnra expericncin tlc vidn. En cuanto ¡¡ lns posib i l idades predict ivas del modelo se 

obt iene un promed io de ncier1os d1.; 77.7% con unn distribt1eión menos desigual que en el modelo 

anterior. Se logra prctlec i r  corn:ctamentc e l  ') l 'Yo de las dcsnprobacioncs contra un 29. 7% de las 

aprobaciones. 

E n  consecuencia, estas ln�s variables nos permite un ajuste ad ecmulo, con una 

disminución de -21og.nros superior al modelo anterior que nos refieren a la consideración de 

las mismas como VHriahles relevantes para integrar el modelo explicativo de dichas opiniones. 

Modelo 3 
Este modelo arro,ia un -21og.vcros. de 337.062. In gannncia total por integrar estas cuatro 

variables al modelo queda expresada por la G� del mod1.:lo de 68.832. La ganancia marginal con 

re lación al modelo :111terior es de 1 5 .437.  Ese n ive l de "me,iora" 1.:n la reducciún de -21og . veros.dc 

este modelo nos impl ica e l  nporte en ajuste de la inc l t1sión Je In variab le C_G. 

Las posib i l ida<les predict ivas obtienen un promc<l io de nciertos de 77.9. que se <listribuye en un 

3 1 .9 de aciertos en opin iones de nprobación y 93.6% en las opiniones de desaprobación. 

Las consecuencias teóricas a las que nos refiere el a,iuste de éste mo<lclo serán anal izadas en 

como los resultados íi nalcs de In  Fase Uno. 

Resultados de FASE U N O  

E n  esw rase d e  modelización qu isimos establecer 1.;I peso <le cada v::iriabk que teóricamente 
\,, 

establecimos como relevantes. Por un lado lo que deriva de un en roque de cstrati licaeión social 

como la posición de clase: y por otro Indo como varinbks de control ( I n  experiern.:ia h istórien de vida 

y las variables de imngcn de los encuestados con ternas referentes a l  objeto de la op in ión) . Los 

primeros dos mo<lclos nos arrojan rcsulta<los de cada una de estas dos c lasi ficac iones <le variables � 

nos permi t ieron establecer la v inb i l idad de e l l as corno expl icat ivas de In opinión.  si bien sugiere que 

la posición de clase por si sola 110 seria suficiente. CI modelo 3 tenía por obji.:tivo valornr la 

perspectiva de la ruentc mul t id imensional de la acción social. Sobre csto. to<las las variable!) 

consideradas o incluidas en forma conjunta aportaron a la c.\p l icaeión del fenómeno. 

Con base en estos resultados cl modelo 3 nparcce como ;iquel que presentíl los mejore: 

resultados de ajuste, junto con 1 1 n  poder predictivo prom1.:<l io bueno y mejor bnlanceado quc los do� 

�interiores. Las cuatro variables inclu idos muestran n iveles signi ficativos y aportes interesantes a la 

explicación de la op inión . La inc lu. ión conj unta <le las vnriablcs hace disminuir  muy levemente los 

valores de Wald Je cada una Je e l las en relación con lo dos modelos anteriores que la consi<lcraban 

por separado. 

Por lo hrnlo, IHs implicancias tcúricas de estos resultados de ajuste sería la confirmación 

de las variables propuestas como efcdivas, y lo q u e  es m:ís aún,  que el modelo 

multidimensional de la intcrpretaciún ortodoxa wcbe.-iana se ajustaría para el caso. a la 



explicación de la opinión estudiada. La posición de clase aporta sentido a la variabilidad d e  la 

opini<in pero no es la única, sino ufü1 más tic las dimensiones q ue se deben cont rul:u· para una 

mejor explicación del fenómeno. Es decir, que la posición de clase d e  los individ uos, al igual 

que la experiencia histórica tic vi1h1 y las imágenes configuradas sobre el contexto de la 

situación, j uegan u n  papel relevante en la comprensión del fenómeno. 

6.3.2 FASE DOS 

Esta fase serú anal i1.ada primeramente como un proceso de aj uste global di.! exclusión de 

variables hasta qui.! a lcanza la estabil idad. Para luego poder interpretar las consecuencias t1.:óricas de 

la exc lus ión de variables en cada modelo en forma panicular. 

Del proceso di.! exclusión secucncial de varinbles que se 1n 1 crn desde e l  modelo de partida 

identi ficado como modelo 4. se obtiene como resultado cuatro ccuaciones de aj ustc (contando e l  ele 

base). La primer variable exc l uida es la que representa los efectos de interacción de C_G eon G E  
(C_G*GEN) a consecuencia d e  ser la  menos significativa y tlcriv:i e n  e l  mode lo 5 .  E l  proceso de 

ajus1e contint'
.
w l!Xcl uyendo a la variable C_G * I E  y por ú l l imo al término de interacción 

1 
C_G * P_COM. Eslo nos habla de que las variables qlll:: repn.:sentnban los efoclos de interacción entre 

la posición de clase y la experiencia de vida e imúgem:s no fueron sign i ficativas en la mcdidn que 

quedaron totalmente exc lu idas en el modelo final .  

El coeficiente -21og.vcros. tomó un valor en el modelo 4 (de partida) tle 3 1 3 .029 numentando 

hacia el modelo 7 a 33 7 .062. La mejora total en aj uste del modelo base va de:ccndiendo de G� del 

modelo de 92.866 a 68.832 a medida que se excluían las variables. 

La perdic.Jn que representa e l  crecimiento e.le  -21og.veros. se va ganando t'n lns valores del 

estadístico Waltl de las variables y sus n i veles de s igni ficación . Con !.!Sto se in terprcla que el motklo 

logra más l!Stab i l idad a medida que se selecciona las variables rcalmcntc sign i ficativas. L::n la 

valoración tic las capacidatles predictivas de los modelos aj ustatlos se encon1ró en el modelo 5 el 

mayor promedio de aciertos en la opi 1.1 ión con un 80.2%. De todas formns el modelo 7 con la 

exclusión de la li l t ima variable di.! imeracción lince descender muy poco el promedio gcnl!ral ele 

nciertos a un 77.9%. con una distribución de aciertos entre aprobación y desaprobación de 3 7 .4º/.i � 
92.9 o/o respectivamcnle. 

Consecuentemente con estos resultados. el  modelo 7 aparece eomo aquel que present:J los 

resultados de aj uste más estab i l izados coincidiendo con el modelo � de efectos principales. 

incluyendo a todas las variables que consideramos teóricamente rele\·antcs l!n tanto efectos 

sumatorios intlepentlientes. Por lo tanto los resultntlos di.: aj uslc y capacidades predictivas : a fueron 

establecidos y son obviamente coinc identes. 

I n terpretaremos los aspectos más rclcva11tcs de cada modelo ajustado en i.:I proceso de 

exclusión. 
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Modelo 4 

Este modelo es el de partida. desde el cunl se rca l i z::mi la cxcl11sión scc11cncial de las variables. 

ajusta - como ya lo cstabkcimos - con una dism inución de -2log.vcros. Je 1J2.866 (Cf del modelo). 

La gnn:rncia marginal o "mejora" al incluir a l  modelo mul t id imensional de efectos principales t0dos 

los efectos de interacción de C G con las variables de control es de 24.034. /\ I  incluir  todos los 

efectos de interacción se mejora solo un 5 .93% en el ajuste. que e'> I" d i rerencia de l R:, del modelo 3 

al modelo 4 .  

S i  bien n.:prescnta u n  apone a l  aj ustc relevante. todas las variabks en erectos simples pierd1;:n en 

signi ficación. corno lo demuestran los est:idísticos Wald. N i nguno de las variables de cfoctos tic 

i nteracción presentan n i veles sign i ficativos. El promedio de ac iertos se mantiene práct kamente 

constante con un 7<J.9%. aumentando n un 4 1 .8% la aprobación y dism inuyendo a 1 1n n.9º11> los 

aciertos de la desaprobac ión. 

Los resultados de ajuste de este modelo nos refi<.:rcn n lo que cstnblecimos en In h i pótesis 4. En 

la misma se establecía la posibil idad de una mul t ip l icidad de variables que pudieran aportar sentido í.I 

la opinión. 1.:01110 lo representan todas las variables independientes en efectos simples o principales 

que integran este modelo. Pero ademús se evaluaba la posibil idad de que In posición de clase pudiern 
1 

tt:ner 1.:ft:ctos de interacción con las demás variables intl<.:pendientes considcradas. J::s decir. 

establecíamos que la p<.:rtenencia a una particular posición de c lns<.: tendrían e fectos en la opinión ele 

los individuos con una experiencia histórica de vida particular y o las d i ferentes imágenes que se 

construyeron sobre elc1m.:nt0s contextuales. 

Como resultado de esta especificación obtuvimos una disminución ele la -2Log.veros . 
... 

inicial relevante pero con la tota lith1d de las variables sin sobn:vcnir la  prueba d e  significación. 

F:s decir q ue la cspecificaci<Ín no es la  adecuada y la  hip<Ítcsis .t no representaría una 

explicación válida que aportara sentido a las actitudes frente al  objeto de opinión. 

Modelo 5 
De esta manera el proceso de aj uste continúa en el modelo 5 en donde se excluy<.: la varinble dt.: 

efectos de in teracción C_G *Cll�N por ser In menos sign i ficntiva de todas. Se mantienen como efecto.., 

tic interacción a las variables de imagen asociadas con la posición de clase - C_G * I E  � 
C_Ci* P  COM - rese a no alcanzar a�n n i veles sign i ficativos. S i  bien el -2 1og.veros. para este 

modelo en relación con el de base aumenta en 8.066 ( la  " mt:jora" es ncgativél). la exclusión de la 

variable C_G * GEN representa parn las varinbles 1.:n sus efectos simples dt.: C Ci ,. G EN una 

ganancia. ya que los valores de Wald crecen de 3 a 5 veces mús. 

Este modelo es el resultado de un proceso dc c:-.clu:.ión de la variable que re:.ulló scr la mt:no� 

sign i ficat iva. Sobre el mismo no establecimos la h ipótesis que lo sostiene. ju. wmcntc por no saber a 

priori cual serían los comportam ientos tras ese proc<.:so de ajuste en la exclusión. Pero debc1m�s 

ahora sí. 1.:stablecer la h ipótesis o surucstos que se deducen del m ismo a los efectos de in terpretar sus 

a lcances teóricos. 
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Primer:rn1ente se puede in terpretar el sentido teórico de la exclusión lk C_G "GEN, )' 

deberíamos en ese caso destac:r1r que la opiniún de las d i ferentes generaciones agrupadas por 

1111a experiencia histúrica de vicia no tiene d"ectos si�n ifirativos asociados con la pl'rtenencia a 

una posición de clase específica. Los efectos de esa expcrienda histórica de vida particulnr no 

.scnín diferentes por la posición de clase a la q ue pertenecen los individ uos. 

Lo que nos estaría dic iendo el modelo con formado por lns Vilriabks qu<.: mantiene es que lo 

opi11i1í11 se explicaría en fórmo co11j1111la por /u posición de clase. la experiencia histcirica de vida .1 ·  

las i111ríge11es co11jig11rnclas sohre e/e111e11t/J.'i ¡n111t11ales o coy1111t11rales de lo sit11aciá11 como lo son JE 
}' /' _( '()¡\ / y  mle111tís a¡J/Jrturít111 e.r¡J/icaciti11 l/Js efectos de lo ¡msici<Í11 de clase con esas l'llriuhles de 

i1110}!,e11. Esrnbleciéndosc entonces una probabi l idad de que las variables qut:: rcprcsen1<111 

percepciones o configuracionc::s de imág.t::nc::s adc::más de ser expl icativa · o tener e fectos 

i ndependientes sobre l;i opinión. tengan n iveles lle asociaciún con In pos ic ión de clase que se 

mani fieste en efectos de intcrncc ión que i nc idan en forrnil mas o menos neg;it i va subre la opinión 

final según In clnse con l; i  que se asocie. 

Como resultado de ajuste de esta ecuación debemos concluir q ue no es conveniente, ya 

que si bien las varia bles en sus efrctos simples sobre la dependiente me.i oran en signifü:ación, 
\ 

las de interncdón siguen siendo no significati\'as. En suma, este modelo no logra articular los 

elementos que verterían sentido a las actitudes analizad;.1s. La · variables que mejoran su 

rendimiento son las de efectos simples y la posibilidad de e fectos asociados entre la posición de 

clase y las variables de imagen aparecen como posibles candidatas a ser deseclrndas. 

Modelo 6 

l � I  proceso de njustc y exclusión continú{I por la variable CG * l l� presenlilndo los resultados del 

n1ode lo ú. La salida de esta vnriable representa una perd ida proporc ional mente menor en 

-2Log..veros. que la anterior. ya que e l  G� de l modelo sulo decrece en 3 .995. Pero las vnriables se 

tonrnn rrnís estables en la medidn que su Wald se mantiene cas i s in  modificaciones en su valor pero 

con mej L>r n ive les d e  significación. La capncidad prt!d ict i vn dccr<.:ce en promedio a 78.8% por la 

bnja n 3 7 .4% en los aciertos en las op in iones de aprobación. 

Si interpretamos lo que la exclusiún de esta variable C_ G *I E nos informa, estamos en 

condiciones de afirmar que el  efecto �e la pertenencia a una posiciún de clase sobre la imagen 

del empico no contribuye a la cxplic:-1ción de la  actitud sobre el  proyecto Ta-Ta. Por lo tan to. 

la imagen del empico que oferta esta em presa comercial de los individuos no se ve afectada por 

la posici1ín de clase de los mismos (efectos asociados), y por consiguiente, no vierte sentido ni 

efecto a las opiniones finales expresadas. 

1 :: 1  modelo resultante a part ir de la nuc \'él c�clusión dt.: variables nos pone frente a la valoración 

de una nueva h i pótesis qw.: lo resu m a y cxprcsl: : /,o pusici1í11 de clase suciol 110 so/u explicor<Í e11 

j(;mw i11depe11die11te co11w las otros l'oriohles (0 éN. 11:.; y /l _ CO!vf) to111hiJ11 lo hocen u lo u¡n11iú11. 

si110 (//le ode111ás lo ¡w�iciú11 de e/ose 1e11drá efectos .rnhre lo percepciií11 de lo actitud 1¡11e to111orá lo 
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cu111isi<i11. y estos lo lwní11 sohre la opi11i<)11 .fi11ol. En consecuencia. pensaríamos qm: la percepción 

de lo qm: serían lns actitudes de las autoridades locales y los reprcscmantes locales en In toma de 

decisión tendría una asociación con In posición ele clase y eso genc.:raría cfcctos desiguales en la 

opinión final .  

Evidentemente esta pauta d e  interpretación n o  es l a  correcta ya que hay variables que 

continúan sin ser significativas, y lo que es rmís destacable es que la variable menos 

signilicaliva es la que nos implica efectos asociados entre la posición de clase y la percepción de 

aclitud de la comisión. 

Modelo 7 

De csta 111a111.:ra se termina excluyendo el ú l t imo término dc inter;icción entre C G ,. P COM 

alcanzando la estabilidad f inal .  Se arriba n un modelo cxactnml..!nte igunl que e l  modelo 3: de cf'ccto� 

principnlcs integrado por las cuatro vnriablcs Sl..! lcccionadas dcsdc 1111 princi pio. 

La exclusión de esta últ ima variable nos permite considerar que la percepción de las 

aut oridades locales, que serían los tomadores de la decisión sobre la viabilidad del proyecto 

comercial de Ta-Ta, no se \'e asociada a la pertenencia a una determinada posición de clase 
., 

que termine incidiendo en la actitud fa\'Orahlc o desfavorable finalmente ex1ffesada. 

F.I modelo resulttrnte es el de m ultid imensionalidml de factores explirntivos de h1 opinión, 

de efectos principales, con un ajuste que fue determinado para el modelo 3. La intc;rprctación de 

los resu ltados tle su njustc para cada variable serún debidamente anal iLados en cl  capitulo siguiente. 

Resultados de F ASF. DOS 

Los propios rcsultados del proceso de exclusión. las características de aj uste de cada modelo y 

las consecuencias teóricas tle la exclusión fueron debidamente interpretados en los items anteriores. 

Pero si  tuviéramos quc resumir  todo e l  proceso ck la  fase dos deberíamos destacar quc la� 

interacciones no n.:sul taron eficientes en los modclos hasta cu lminar por la c:--c l usión total cn c l  

ú lt imo modelo. 

El modelo mult idimensional es p�>r  una doble vía de verificación, evaluado como el de 

mejor ajuste. Al  llegar a él a través de u n  backwa r·d nos representa mayor estabilith1d y la 

independencia entre las variables explicativas consideradas, por lo q uc los efectos de 

interacciún son desechados. No solo que el modelo mult idimensional ajusta bien, sino q ue 

ajusta mejor que el modelo en donde pensamos a la posición de clase con cierta 

sobredetcrminaciéin en la opinión, en la medida que tendría efectos combinados con las otras 

variables independien tes sobre la variable dependiente. Los modelos con cierta 

sobrcdcterminación del papel de la posición de clases son desechados y el m ultidimensional es 

considerado el mejor sin excl uirse ninguna de las variables en sus efectos sim ples o principales. 
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CAPITULO V i l :  A N A L I S I S  D E  RESU LTADO .. F. INTERJ>RETAC ION 

En 1.:ste capitulo proceden:mos u a1 1al iLur d tnOlklo tkbidamente aj ustado. os d1.:mostró 
buenos resultados de n,i uste y cstnbilidnd 1.:n el  proceso de sl'lccció11 ck vnrinbks. y estaríamos en 
1.:0ndiciones de desc ribir y anal iLar· los resultados. 

Los eoelicicntcs de regresión logisticn. como en la regresión l ineal.  puctkn ser interpretados 
corno t.:I cnmbio en la variable dc¡x:ndicntl! asociado con una unidad de cambio en la variable 

independiente. Oebemos recordar que la  variable dependiente en estos modelos es el  logit ( Lnl P/( 1 -

P ) l .  esto q u iere ckei r  que In relación entre la probabi l idad de OPI= 1 ) los coeficientes beta 110 e::. 

l i nea l .  La signi ficación estadística d e  los coeficientes está dada por un estadístico llamado \Vald.  
Para los casos que la variable tiene un solo grndo de l i bertad: 

[ h¡ 
]� 

Wald = 
.\·td.err.h¡ 

Los valores de Exp(8) expresan el número por t.:I cual debemos n1 u l t ip l iear al momio rrcnLe a 
cndn unidad de aumento en esa variable independiente. De esta nrnner;i reprcscntn la magnitud del 
e fecto de l::i variación de la variable sobre el momio. Es importante destacar que el  Exp( B )  no es un::i 
medida separada de la relación existente entre lns variable dcpcndicmt.: y lns variables 
independientes. Contiene la misma in formac ión que e l  coefieicntc de regresión logística. solo que es 
d i f'crenlt.: la forma en la qm: esa i n formación es presentadn y es hnce más íác i l  la interpretación del 
::ilcnncc de l::i misma. 

La l'ormn l ización dt.: <::Slt.: modelo. tal como ya la habíamos l'orm::i l i zndo para la hipót<::s is e) era 
la siguiente: 

i=k i=k 1=k 
h ) l11 Proh[1' 1( 1 - f')] = Po + ¿ p1 c_ c; � l: fJ, GE.\' -1 ff, /E +  L /J-!i .f' C0/11 

r=I 1 i=I - ' J 1=1 1 

De ·nrroll::iremos la presentación y in terpretación di.: lns resultados de ajuste del modelo 
expresados en el Cuadro 1 5, en el orden de las variables que hemos con idcraclo a lo largo ele indo el 
trabajo: posición de clase (C _ G ). cxpericnc ia h istórica de vida ( G EN ). im;íg.cnes sobre elementos 
conte.xtu::iles n i  objeto de opinión ( I E  y P_COM ). Estas ú l t imas por ra¿ones de c:-..po ·ición ) mc_:1or 
comprensión las interpretaremos .i untas. 
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('l i,\f)RO l :"i  

\ ,\l<f,\BU:S E:'/ l.1\ EC"l i,\('f()j\' 

Cocí.Beta Er.Est Wahl (; 1lc L Sig. F.x p( 13) 

C_C 1 2,540 ..¡ 0.0 14  

C_C ( l y l l )  -5. ()J.t 1 2.675 0. 1 58 0.691 0.007 

\_(; ( l l lal>) -0.056 0.·197 o.o 1 ·' 0. C ) l ( )  ll.'J-15 

C_G ( \") 1 .28 1 0 . ..JOX 1).XJ6 0.002 J.600 

c_c ( \ ' t  y , · 1 1 ) ll.<>82 lUJ5 .i .  1 5 5  ().().12 l .'J7') 

G I:: ' 13.246 :i 0,004 

GEN (+ tic 63) 1 .065 O.J9.1 7.360 0.007 2.1102 

( ; F. N  (52 -63) 0.256 O.·llM 0..102 ll.526 1 .21)2 

C E !'\  (38-5 1 )  -IJ.471) O.JO(> 1 .766 0. 1 8·1 0.61'1  

1 F. ( o l\l:ila) 0.763 0.275 7.675 0.006 2. 1 · 15 

P_COM 26,266 ' ·' 0.000 

l'_COM (lhr:i Sin Cond) 1 . 1 21) ()_.¡.¡.¡ (l_.¡7¡¡ ·0.0 1 1 3.091 

I' COM (Oar:i Con Cond) -0.36:1 0.-128 0.720 0 . .1% O.ü95 -

I' COM ( N o  r>ar:í pcrrni�o) -0.871 0.8(>(1 1 . 0 1  1 0.3 1 5  0.-1 1 11 -

Constante -2. 1-l 1 0.5 1 6  1 7,223 º·ººº o. 1 1 7  
1-T E'\ n:: l'.lnhor;i.:it'>n pr\lplH di:m:ido dc:I p10i:i:�a111knlo <:Slnublii:O dc: lo� datos 

... 

Ante nada estableccremo los resultados de la constante de l mode lo  o In ecuación de reg.rc�ión 

logística. ya que contiene i n formación tlc una de las categorías de cada unn de las \ ariablcs que lo  

integran. La constante expresa un coeficiente negativo. con un Wal<l de 1 7 .233 > .  altamente 

signi ficativo (0.000). Debemos interpretar con dcw l lc los resu l tados que expn:sn la constante. ya que 

la misma contiene a todas las categorías de las variables nominales ( trabajadas corno tlummy o 

dicotómicas) que establecimos como tle base de comparación. La constante representa a aque l l os 

indiv iduos que tit:ncn una posición de r.::l asc ( I Y a  y I Y b). que t iem:n entre 1 4  y 3 7  aiios. que tienen 

un;i imagen que describimos como mala tlcl empico que genernrü Ta-Ta. y rrcnte a b pos ib le actituc.J 

que tomarü la comisión man i fiestan no saber que har{1 la misma. El coe fic iente es negat ivo y e l 

poseer todas estas condiciones o compart i r  estos atribulos de cae.Ja variable que integra e l  modelo 

hace dism inuir  el momio o la P/( 1 -P )  en un 88.3%. ya que pre<;cntél un Exp(íl) tle 0. 1 1 7. 

Posicii'in de clase 

La lcc1urn e interpretación de los resultados asociados a la posición de clase (C_ G) deben 

t:ntcndcrsl: en d marco dt: una variable que fue trabnjada corno variable dumrn� . Esla variable t iene 

c i nco céllcg.orías y se trabnjó como categoría de comparación a los pequeños propietarios o artesanos 
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con hastn 25 cmpkndos que representan !:is posiciones de c l ase !Va y I V b: cons iJ1:rndos por 

11 11estras h ipcí tcs is como aq 1 1c l los sobre los q 111.: t:sta blec imos la mnyor probn bi l idaJ de dcsnprobae ión 

del prnyel'.to por 1:0111cner a los sectores intlepcndientt:s de la eco110111ía que st:dn m;ís frágiks para 

soport;ir el imp;icto dt: J;i com petenc ia co111crc i a l .  Ot.: cst;i nwn<..:rn, al scr b c;itegori;i (o ' :irinb le 

fict ic ia)  establecida como factor de contraste. los estadísticos de cada una de las otrns categorías la 

tomaran como bnse de comparación y los resultados scrün expresados también como varinbles 

lictic i:is con resultados propios para cada clltcgorín. El estadístico que cxprcsn un n.:s11 lt:1do como 

1111a variahlc cn s11 conjunto es el test dc sig1 1 i ficn1.:ió11 o test dt.: Wnld. 

La variable C_G tiene un Wald de l ::!.540 con signi fit.:ación de 0.0 1 4 .  Los eodicientes p:irn las 

J i  fcrrntcs categorías Je esta variable tienen signos disti ntos. En suma. b posiciones Je c lasL: ( 1 y 1 1  ) .  

l l lab y ( I V a  y !Vb) tienen coeficientes de signo negativo en la ecuación. cs decir que disrninu'.'·en In 

probab i l idad de nprobación del proyceto: sueetlicndo lo contrario pnra las posiciones V )  (VI y V I I )  

que prcsentnn signo pos i t ivo . Este resultado ya nos podría permit ir  e n  una primera instancia, la 

afirmaciún de que la posición de clase t iene e fectos diferenciales sohre la opinión. Tener una 

pos ic ión ele clase en particular no t iene e l  mis1110 cfccto que tener otra. no solo en magnitud del 

efecto si  no que en el  sentido. es decir que los indiv itluos 1.:011 determi nada. posición de clasc 
1 

tenderán a actitudcs de arrobac i l)n mientras otros a la tksaprobación d1.: I  pro) ecto comerc ia l . Tal 

como se l'spcraba la posición tk clase t iene efectos importantes y difercncü1dos sobre la 

opinión. Las proba bi l idades de aprobación son mu� dist intas según el scctor que n.:prescnta 1.:ada 

clase. 

Veamos que sucede con cada unn de estas posicilJncs de clase Y el  sentido teórico Je las 

actitudes promovidas para cada caso. 

El tener una posición de clase J<..: scrvi1.:io ( 1 y 1 1 )  en com parac ión con la rosieión de clase !Va '.' 

I V b. ti1:nc 1111 cfecto ncgat i"o sobre el momio con una ca ída en la P/( 1 -P) de un <)9.3%. Las clases de 

servicio se mani fiestan en una act i tud negativa frente al proyecto comercial .  tratándose del mayor 

nivel  tic incidencia neg.lltiva en el momio. Esto nos estnría d ic icntlo que ser tlircctivo. gerente. 

supervisor especia l izado. gran em p leador L) profesiona l tl isn1 inu iría la probabil idad de aprotrnc ión 

del proyecto. Corno vemos es una categoría que agrupa de esta manera situacionc. ocupac ion:1 les 

muy d i ferentes. 1o es lo m i smo un empleador di.: mas de 25 emp leados que puede ver en la G. C una 

competencia importante par<1 su empresa que para un profesional o gerente. Para una in terpretnción 

accr1ad11 dc este comportnm icnto debemos tener prcsentt.: q11c las clascs dc scrvi1.:io. por la:-. 

características de la encuesta y los datos trabajados nos impl icaron aunar la c lase 1 con In clase 1 1 .  

l legando J e  toda!) a formas a contener un poreentaj<..: J e  casos muy pcqucño Je la totalidad de la 

mucstra. ademús de quc no resultó una variable sig.nifi1.:ativa. Por lo que creemos que la 

interpn.:.tación de estos resultados se torna muy rt.:slringitla. 

El coeficiente corri.:spondicntc a las posi1.:ioncs di.: elase l l l ab  es ta111bi�11 11 1.:gat i vo y no mostró 

er sig.1 1 i fil:at ivo. Lo magnitud dt.:I e recto sobre el mom io dc i.:sta eontlieión e<; menor. /\ pcsnr de no 

ser sign i ficativo interrretorcmos el signo del 1.:oelicicnte. El :-er emplt:ado� no n1anualcs de rutina de 
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tipo ndmin islrntivo o personal de comcn:io u otros servicios en Vl'ntns y tart.:as rutinaria<;. t iene un 

efecto nega t i \. O  sobrt: t.:I momio en comparación a pertenecer a las c lases IYa � I V b  <.k u n  5°/.i . Por 

un lad\l la posición Je dast.: I l lab representa al funcionario de o fieina. admin istrativo. que 

hi1.c, icnmentc en Pays:rndú debemos :isociarlo n i  fu111.:ion:irio p1'1bl ico ( lo que scrí:i cspcdfican1cntl' 

1 1  l é 1  ) .  Por otro lado, se encuentran los empicados de la esf cra del comercio. b;isicnmcntc vendedores 

o trabajadores de ser\' icio ( l l l b). La construcción misma del objeto de estudio y contextualización 

del smg.im icnto de las GSC y un superrncrcndo de estas earacterístic<ls en la  ciudad de Pays:indú en 

particular. nos remitió a un escenario tk debate fn:nte al tema � a los efectos rcdistributivos de renta. 

E l  e fecto negativo comparado con los de IVa y I Y b  no es importante - representa un poco más de 

5°/i,- pt.:ro creemos que puede cnh.:ndcrsc a los l'fcctos de la estructura de oportun idacks y riesgos 

q11c contiene esa posición de clase. Los realizadores d<..: trabajtlS de rutina son en gran 111t.:tlida 

rcpn:scntant<..:s de la esfera públ i ca. funcionarios del Estado que t ienen una visión estatista de l:i 

economía que los l lcvnría a oponerse n cmprcndimientos que resu l lan de un cambio en estruct11rn de 

In economía que los pcr:j udica notoriamente. El sector dt.: empicado!> del  comercio :• vendedores 

puede ver en este grnn supermercado un elemento que haga peligrar sus puestos actualt.:s de trnbajo 

ya que las empresas a las que pertenecen no puedan solventar la competencia. F, ·lélblecimos con bast.: 
1 

en estos sectores tic la estructura socinl la hipútcsis B). que preveía tal como obtuvimos un signo 

negativo en e l  logit: pero no podemos establecer respuesta verificativa sobre la misma en la  medida 

que no se obtuv ieron resultndos sign i ficativos para esl:i posición de clase. 

La posición tle clase !Va y IVb esuí contenida en In constante del motlelo ) ya vimo!> que tiene 

1111 efecto negativo y de nltn sign i ficación. La situat.:ión <le los sectores independientes de la 
'-

ccon om ía. pcqueiios propietarios con o sin empicados representados por la cla�e ( I V  a y 1 Vb) fueron 

especialmente determinados en una tic nuestras h i pótesis de invcstig.<1ción - l l ipótesis A) - rnmo el  

sector que tcn<lría más pro babi 1 ida des de desaprobar el proycc10. O expresado en términos de la 

ecunción dt.: regresión logí�tica planteada. tendría un e fecto negativo im portantt: que haría cksccndcr 

lns prolx1bi l idades de aprobación del proyecto. lsta varinblc t:stá contt:nida en la const:intc y se 

veri fica s11 comportamiento negativo. De la misma forma en el modelo 1 que t:spec i ficarnos solo con 

la posición de t.:lase podemos destacar q11e la constante que representaba solo a esta c:itegoría de la 

variable C_G ten í::i un Wald de 4 1 .952 con sign i ficación de 0.000 y un Exp(l1) de 0.20-t. Nos 

encontramos en condiciones de afirmnr que los comportam ientos esperados cn In investignción para 

este sector de In estructura de estratilicnción social se vieron con firmados con esto� 

comportam ientos de la variable. 

La posición ele clase V mantiene una relación posit iva con e l  mom i o  (siemprc en comparación 

con la !Va y IVb)  con niveles de signi lic:ición. Se expresa en cst:i condicionante el mayor 

incremento l'n el momio pn.:scntantlo un Exp ( 13 )  de 3 .600. En rt.:lcrcncin la posición de clase que 

reprt.:scnta a los supervisores de trabajatlorcs ma11ualcs y tt!cnicos de nivel  tlt.: cspccilicidad inferior 

(clase V) hal lamos un i m portante respa ldo n i  proyecto comercial prl' -c:rllnndo el ma�·or i ncremento 

en la P/( 1 -P) en comparación con los sectores de !Va y IVb. Debemos identi ficar por las 



características dt• su crnpko y las cstructurns de benefic io� y ricsgL1S quc involucrn en sus tareas no 

tendría motivos pnra nponcrse (como lo cstnblecimos c11  la hipc'itcsis C), pero dcl mismo modu 

tambi0n estableei1110� que 110 tendría espceialcs beneficios para apoyarlo y supusimo:-. baja 

signi licnciún. Podríamos establecer unn ínlta de comprnn1iso con la problemúticn )' la pugna 

distributiva que pone en juego el surgimiento de cstas formas nuevas de co111erc ia l iz.1ción y solo vcr 

los beneficios de unél nueva oferta comercia l .  Esta posición de clase posee un elemento parn su 

definición que cra la seguridad económica. J ,a m i sma impl ica la posesión de prestaciones sociales :• 

la expectativa de durabil idad en d tiempo dc la  ocupación obtenida. demento que sin lugar a d uc.las 

disminuye o e l i m i na riesgos que otras posic iones deben amortiguar frente a cualquier modiricnción 

en la estructura socioeconómica. Debemos tener presente también. que e l  mayor incremento del 

momio lo obtenernos a raíz. de que lo medimos c11 oposición y contraste con la  posición de clase de 

mayor cfocto negntivo ( !Va y IVb).  

Léls posiciones clase obreras (VI y V I I )  en comparación con los pcqucllos propietarios ( I Va �· 
I V b) le supone n i  momio un incremento �xpreséldo en e l  E�p(B) de 1 .979 (97.9%). Las posiciones 

dt: clase obrerns tienen un efecto positivo e incrementan la  probabi l idad de aprobación en una 

magnitud importí'lnte, además de ser sign i ficativa. Creemos que los riesgos de la npc11urn de unn 
\ 

GSC de Ta-Tn nunca afoclarían su posición en la eslructurn de oportun idades sino más bien que 

generaría una posible fuente de empico. que ampl iaría por tanto sus oportunidades di.! trabajo al  

ampl iarse la ofcrtn de empleo local. 

F: xpcriencia hishírica de vida o gcncraciún 

La experiencia histórica de vida (GEN)  fue agrupada en cuatro gcncrnc1011cs según los 

procesos de h istoria política y cconúmiea que compartían. La variable se trab:1jó también como una 

dummy. Su Wald es de I J .2.t6 con un nivel de s igni ficación de 0.004. La categoría de comparación 

es la franja de aquellos que tienen entre f <l y J 7 años. que alcnnzaron sus derechos de ciudadanía 

política y c i v i l  ya en tiempos dc profundización de la élpl.!rtura económica en los allos de salida 

dcrnocnitica o en democracia propiamente dicha. 

Los coeficientes y comportam ientos de cae.la una de estns generaciones t ienen e fectos bien 

disti ntos sobre la opinión. De esta manera, las gem:racioncs que representan los mayores de 5 1  aiios 

expresan signo positivo m ientras que los menores t ienen una relación nl.!gntiv;:i. sil.!rnprc en 

comparación con los que tienen entre 1 4  y J 7 aiios. Estableciendo yn a 111odll de conclusión, que In 

vivencia y 1.!Xpcricncia histórica d i ferencial tiene efecto� desiguales en la actitud de :iprobación o 
de:aproh:ición sobre el proyecto comercial Ta-Ta ( h ipótesis F:). 

E. decir que Ll.!ner cualquier edad mayor a 5 2  años en comparación con lo� de 1 4  n 3 7 años 

generan un incremento en la P/( 1 - P).  Lo que varía es la magnitud de ese efecto. Ln generación que 

agrupa a los mayores de 63 mios. t iene e l  efc(tO ascendente más importantt: t::n reladón con las otra::. 

generaciones ya que el Exp(B) en 2.902 ) su signi licación es de 0.00 7 .  Podemos observar que el 

incremento supera al doble que la  generación anterior en edad. IJ estado de característ ica · 
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patcrna l istas en domk desarrol lan s u  vida c i v i L  laboral y pol ít i ca se enmarca en e l  modc.:lo de.: 

protecc.:ión industri a l .  Repn:senla un;i ge 1 1crnc ió11 que 110 con 1bat i ri;i con l;is consc.:eucncins <le los 

modelos cconó111icos que <lcbcn en frentarse la gencr:ic iún con la que sc con trasta ( 1m:nor1:s <le 3 7  

niios). 1 .n experiencia <le vida cn u n  t icm po histórico dist into p:ircccría mi gcm:rar actitudes 

contrarias a un:i GSC. no tendría desde esta ópt ica porque ser idcnt i ficad<1 corno un baluane de l:l 

apertura económ ica y las  consecuencias que esta trajo aparejadas para Iris generac iones rrn1s jóvenes. 

Los que tienen entre 52 y 63 años en comparac ión con los tk 1 4  <l 3 7, hacen incrementar e l  

mom io e n  1 .292 (29.2%). L a  magn i tud e s  i n ferior a sus mayores y se pi erde sign i licac ión con un 

n.:sulta<lo de 0.526, lo que restringe el a lcance de nuestras intcrpri.:lacioncs. Esta grncraciún agrupa a 

aque l los que nacieron en d período nco-ba t l l isla y alcanzaron la rnayoría de edad t:n momentos de 

crisis <le ese 111odclo neo-bat l l ista y pasaron a ej ercer sus responsa b i l idades c iv i les  en la década del 

úO, cuando cumpl ieron los 1 8  años. El mode lo de sus1 i tución de importaciones se cambia por uno 1.:n 

beneficio de los sec tores agr<H.:xportadon.:s, sis l l!rna que aún hcncficin a la reg ión �, hasta d a rio 

1 975 el porcentaje del empleo agropecuario no experimenta una caída notoria o <lra1mi1 ica. 

La gcncr:ición que contiene a los que poseen entre 38 y 5 1  años . como ya lo indicamos. t iene 

una relación rH.:g.ativa con el  mom io. La pertenencia a esta generación representa una d ism inuc ión de 
\ 

la P/( 1 - P) de un 38. 1 % en com paración a aquellos entre 1 4  y 3 7 años. Esta generac ión con t iene.: n 

aq uc.: l los que viv ieron el primer i mpac to de la profundización del mode lo de apertura de la economía. 

acompaiiado <le un qu iebre inst i t uc ional con el golpe de Estndo de l l) 7 3 .  Los efectos de la poi ítica 

económica experimentados por esta generac ión fueron de fuerte i m pac to en la  estruc1urn social 

nac ional y di.: la propia localidad <le Paysandú . R.eílejúndose en cierres de industrias y una 
... 

redistribución de rccurs(1s hacia el úmbito financiero en dctrimcn10 de la industria que rcprcscnlnba 

una fuente <le.: recursos y em p ico i m portante para el departamento. Era de esperarse. tal cual  lo 

desarrollamos en la hipótesis E l ,  el c01�1porta 111 icn to negat i vo por la posibk ident ificación de estos 

proyectos con un modelo de organ i Lac ión cconómica y soc ia l qut: sino los ha pc�ju<lica<lo en forma 

personal, si  ha impl icado un cambio impo rtante en la organización de la socicdad y cslructura en la 

que viven.  Pero la no s ign i ficnción tic esta posición de clase no nos perm ite confirmar nue tr;J 

h ip(itcsis. 

f rnágencs u opiniones sobre elementos del contexto 

Las vnriables que integran percepciones e i rmigcnes de.: los indiv iduos que pueden afectar los 

n iveles de nprobat.:ión de la  apertura de una GSC en Paysan<lú son do!>: IE y P _COM .  La primera 

invol ucra aspectos de imagen de la empresa en part icu lar -Tn-Ta- sobre un lema cru c i a l  como s11 

po l ít ico y calidad de emp ico . La segunda está invol ucrando a In perccpc iün y cxpectn1ivns de act i lud 

p<lra con l<ls autoridadc:s nacionales. y sobretodo locales. que i n tegrnn la corni silin. 

La variable r _COM obtuvo un Wald superior a l  rc.:sto de 26.266 con s ign i ficac ión de 0.000. 

E�ta variable tiene cuatro categorías y se trnbajó como ca1egoría de comparación n la pcrccpci l'ln de 



que " o se sube que haní la com isión".  Por lo que los cstadísticos de cada una tk las otras categoría� 

tomaron esa categoría como base de contrastación. 

De esta 111anera. la percepción de que la  colllisión dani e l  permiso sin condición alguna en 

comparación ccm In perccpción de que no se sabe q LH.: hnrrí la m isma. exrrcsn una relación con el 

momio ro�itiva y de significación (O.O 1 1  ) . Es decir que aumenta In  P/( 1 -P )  en un 3 .093 . La 

rercepción de que las autoridades que tiene en su lrnbcr la  asesoría a l  intendentt! que to111arñ In 

decisión de aprobar e l  proye1.:to de apertura de Ta-Ta aumenta las probabil id(ldes de opin iones 

favorables propias. Podemos también int¡;rpretarlo por la vía 1.:ontraria. en donde fn:ntc a las 

percepciones de que la comisión vn a poner condiciones en el permiso o d irectamente no dará dicho 

permiso n i  compararlo con los que no saben lo que hará la comisión. c l  efecto sobre e l  momio es 

negativo. haciéndolo decrecer para el primer caso en un 30.5% y para el segundo en un 58 . 1 %. 
Notemos que estas ú l t imas categorías que expresan la pen,;¡;pción de que se pondrá condiciones u l:i 

empresa Ta- l'a y que no se dará el permiso a la misma no son signi ficativas. 

Estaríamos cn condiciones de afirmar entonces. qut: la percepción dc aprobación en el otro ( l a  

comisión) aumenta l a  opinión favorable propia y la  percepción de desaprobación o trabas en t.:I 
proceso disminuyen las opiniones favorablcs. La actitud csperadn en el otro t iene efectos 

\ 
d i ferenciales en In opi nión ( h i pólcsis G y G 1 ). Las i.:Xpectat ivas th.: las ;ict itudcs pucstas en lns 

autoridades locales inciden fuertemente en la toma de decisiones propias. 

La imagen "no mala" del empico que puede generar Ta-Ta presenta el menor de todos los 

valor¡;s del test de Wald: 7.675.  Estc coeficiente tiene un efecto ascendente en In P/( 1 -P): dado que 

presenta un Exp(íl) de 2 . 1 45 .  El hecho de no tener una mala imagen del empico que se pucdc 
"' 

generar en cnntrastc con la mala imagen l leva a aumentar las probabi l idades de aprobación. 

pudiendo idcntilicar c11 el  proyecto una oferta laboral no desckñablc. De todas formas la vnriable <le 

imagen del empico. pcst.: a las d iferencias entre los re�ultaclos con P_COM. aporta sentido �· 

explicación a las actitudes expresadas tal cual lo expresarnos en la hipótesis F. 



V I I I .  CONSIDERACIONES FI NALES 

1 : 11 l!ste capitulo trataremos de resumir los resultados ya interpretados a los e l.ectos de cot�jar e l  

rnni pl i m i c n to de los  o�jctivos rropuestos y dar clara respuesta n nuestro problema de investigación. 

Para el  caso de las opiniones anal izadas la po · ic ión de clase Luvo un rcml i m iento aceptable y 
apropiado para el modelo explicativo como lo wvieron también las otras variables consideradas. 

tales como í11cron la experiencia tle vida o generaciones y c l cn1cn tos tk i m ;igcnes o percepciones del 

contexto t.lel objeto t.le opinión. Recordemos que el  sexo o genero de los individuos fue tomado 

como relevante desde un primer momento dcsde una perspectiva teóricn: pero para e l  c<1so en 

particular traba_iado no tuvo un cornportam icnto discrim inatorio en la opinión de los indiv iduos 

t.:ncuestados. 
/\ motlo de conclusión del anñl is is  n.:a l izado estamos en condiciones de aíirmar que la clnse 

:-.ocin l  explica y otorga sentido a lns rictitudes expresadas 1.:n  In encuesta. Pcro su contt.:xtti t.:xplicativo 

está expresado por el modelo resultante a los ajustes electuados: que es d que dimos a l lamar el 

modelo de i nkrpretación ortodoxn de la teoría weberinna o mul t id imensional .  El mismo establccin a 

la clase social tomo una herramienta teórica y metodológica como put.:den serlo otrns . Esto supone 
\ 

cksdc la perspect iva del invt.:stigador la considt.:ración de la posición de clast: tk los indiv iduo� 

rnmo uno ele los foctores posibles. entre otros clcmentos de la vida de lns p1.:rsonns. parn dar sentido 

n sus acciones. Y planteado desde una perspectiva del actor. diriamos que la posición de clase es una 

base y fuente posible de acción colectiva o propinmentc de c lnsc tanto como otros factores o 

d i mensiones de In vida puedan conducirnos a una acción común. 
.... 

La m u lt id i mensionalidad del modelo explicativo quedó demostrado para el caso de anál is is  por 
d i ferentes víns n través de la especificación y 1 11odeli1.nción.  La posit.:ión de clase grncró dcctos 

sobre nuestra variable dependiente de íorma de eít.:ctos s in 1 pks o principa les. cs tkcir q ut: la 
posición de clase explica lns opin iones sobre la apertura dc una gran sup1.:ríieic comerc ial  de Ta-Ta 

en Paysandú como un íactor i 1 1dependichlc de las demás variables o factores que aportaron también 

sentido él las opiniones expresadas. Por lo tanto. no podríamos decir que las opiniones cxpresndas 

sean el resultado <le una acción propia y cxclusivnmente de clast.:. Es decir que lo que podemo� 

l lamar como modelo o perspecti vél de sobn::tkterminnción del electo de Ja variable de clase frente él 

otras no íuc a<lecuado pélrn el caso estudiado. La clase social no nctuó como variable que 

sobrcdetcnn inc las opiniones en relación con las otras. e i n c l uso no estuvo asociada a otras en el 

cíecto sobre la opinión como se verificó para el caso. La clase social  ticnc un  ca1Hlnl explic;:itivo con 

indcpendcnc i;i de otras variables consideradas. 110 siendo un íactor que colon izara las otrns 

dimensiones consideradas en este caso. 

De esta manera las d i ícrcntes posiciones de c lase demostrnron tener eícctos independicntt.:s de 

las otras variables. pero clan.Jmcntc d i íerenciales sobre las rictitudcs en un eje de polarización al 

interior de la variable. Dejaremos a los sectores o posiciones de clase de serv i c io por íuera e.le las 

conclusiones porque las cnracteríst icas de los datos que nos impidieron la debi<la  i n terpretación.  Las 
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opiniones Lle desaprobación son expresadas por grupo� que en alguna de las dimensiones que 

contiene su posición part icular de clase ven amen;izmlas sus expectat ivas o estructura L le riesgos a 

l\ls que los cxpone la apertura del grnn h ipermercado 1.:xpresados por las posiciones 1 1  lab. 1 V a y 1 V b. 

Sobre estas posiciones e.le clase h;ibíamos h ipoteti1.nc.lo sobre su signo nt.:gativo ta l cunl n.:sul tl'1. pt.:ro 

no obwvimos resultados sign i ficativos para las posiciones l l l a b .  El de los sectores de pequeños 

empleac.lorcs que representn la  posición I Va y I V b  es sobre el  cua l poc.lemos verificar nuestra 

h i pótesis. siemlo el grupo que desaprueba e l  proyecto con un nivel  de signi ficación m;1s relevante. 

Las opiniones favorables o Lle ncueruo con e l  proyecto comercial provienen de grupos que.: 

pnrcccrían en relación con las dimens iones que.: expresan en sus ocupaciones tener poco parn perder 

como las posiciones V y ( V I  y V I I ). ambas s igni ficativas. Las posiciones c lase V I  y V I I  ya c¡uc no 

t ienen mas c¡ue un contrnto de trabajo 1.:11 un contexto de sobretercerizaciún de la estructura SOl.: io 

l>Cupacional .  done.le la expectat i va laboral solo se centra en la esfera del comercio. Por otro lado la 

posil.:ión e.le clase V representa una cstruclura ocupacional tic mnyor cstabi l itlad sin poner rn riesgo 

su estnicl ura riart icular de oportunidndes y de estn manera t:I proyecto puede ser percibido por su<; 

cf'ccto:-. c.l ircc!os o inmediatos: un nuevo gran supermcrcado Tn-Ta c¡ue ofn.:ccría nuevos productos 

para el consumo. Sobre estas po:-.iciones de clase no establecimos elementos para desaprobar. a la  
" 

vc1. quc tam poco las creímos tan importantcs en la determinación de una opinión favora ble al 

proyccto, 1 lcgando a prever baja sign i ficación para estas categorías. 

La c:-.pcricncia histórica de viua expresada en generaciones fue otra herramicntn que brindó 

sentic.lo a las act i tudes expresadas en las opiniones anal iza<las. El corte fundamental en la actituJ de 

desaprobación a l  proyecto l.:Omcrcial estú clac.lo por la experiencio acumulada de los indiv iduos de la<; 
' 

generaciones menores de 5 1  añns. que comienzan n v iv ir  las consecuencins de la apertura 

ccnnómien. que adquieren su mayoría de cdnd � sus dcn..:cho:-. c iv i le:-.. políticos y laborales en un 

contexto de <lebatL: sobre la apertura económica nacional y sus repercusiones localcs. Las 

generaciones que viv ieron el Neobatllismo o nntcriorcs incluso a �l .  con mayores e.le 5 1  años. no 

tu\'ieron en su escenario de c.lebatc político y económico en sus t iempos de vida laboral activa quc 

deb;itir sobre la apertura o e l  papel del Estado. como las que expresan oposición al proyecto. De 1.:sta 

manera los dos grupos signi ficativos fueron los mas v iejos y lns mús .ió\'enes. donde esta 

d i fcrcnciat:ión entn.: los modelos de país que vivieron es aún m6s importante. 

Las variables de imagen y percepción fueron importantes. La imagen <lcl empico que ofertaría 

el comercio Ta-Ta explica variabil ic.lad de opinión. pero también nos ind icnría las baja¡, expectativa� 

de empleos en se<.:tores müs d i námicos dL: la economía. ya que la imagen mala contra la definida 

corno "no mala''  (por no ser necesariamente buenn) ya impl icnrín un aumento en e l  momio. l ,n 

percepción de la aL:titud que tomaría la comisión fue la que rcpn.:senló mayor n ivel de signi ficación 

cobrando por lo tanto unn importancia ndcvantc las expectativas que se tienen de aquellos q ue.: 

rcnlml.:nte tienen posibil idades de incic. l ir  t;n la  decisión final  a In hora e.le definir  o expresar la actitud 

propia. 
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De esta manern. en la finali7m:ión dl· este e_iL·rt.:i<.:io tk i 1 1vestig:11.:iún <.::-.t 1 1vi11 1os en <.:tllldieio11e:-. 

de roder <.:011<.:luir sobre el papel de l:is <.:lases en In opinión estudinda. Parn dar cumpl i m iento a 

lllle:-.ln> primer obj<.:l i VO )' Jar CStaS rcspllC�laS dcb i ll l\lS r<.:<l l Í /llr llllH Caractcri1.acÍÚll Je UÍll lellSitlllC� 

t¡l ll' nos permitieron con figurar la estructura de estratificación soc i a l .  Para lo cual ucbimo:-. 

desnrrol la r  un proceso de operaciona l ización tlernl latlo entre la teoría y los datos de la encuesta quL' 

nos in formaban de los distintos aspectos de I n  vida de los in<livi<luos. Llegando así en ú l t i ma 

instancia :1 med i r  e l  potencial explicativo de la clase en tanto variable y valorarla con otras 

compet i t ivas ó complementarias a lcanzando un nivel  tk modelización que nos permit iera c.:stabl<.:ccr 

respuestas a In asoc iación ó independencia de las variables consideradas. 

En rclílción con la posición de clase obtuvimos dos grandes niveles de respuesta. una clnra 

desaprobación del sector que estable<.:imos desde un comienzo de la inv<.:stigación como el más 

perjudicado ) una clara aprobación d1.: los sector<.:s que establecimos como menos amcna�1do · .  Por 

tanto el escenario definido como de pugna rcdistributivn y e l  planteo del  concepto de clase social 

pnra apn:hender estas condicion:rntes se mostró e rcct i vo. Por los resultados ele las opiniones de l:is 

d i ferentes posiciones de clase podríamos decir que estamos frente a un contexto de 

sobredeterminación coyuntural en donde los que se ven amcna1.ados por e l  proyecto se oponen con 
\ 

íuerza y los que no ven nmena1,:as para sus estructuras de oportunid<ldes lo aprueban. La <.:lase social 

como concepto en este contexto. se convierte en una de lns lentes a trav�s d<.: cual los actores 

perciben el fenómeno de grand<.:s superficies com1.:rciales. al no reprcsc.:ntar a111ena1.a solo se percibe 

como bem:ficio en la oícrta corm:reial local. La sobrcdetcrminación coyunturnl estaría rlanteada por 

las modificaciones en la estrnt:tura socioeconóm ica que reprcsentn las nuevas formas de 
"' 

comerc ia l ización y venta de mercancías y la incidencia que tiene esto para la::. distintas rosicioncs de 

clas1.:. Las grnndes superficies comerciales níectan claram<.:nt<.: n los sectores independientes o 

pcquei'ios emplc<ldorcs que t.!Xtrnian su renta tic la comercia l i.a1ció11. Los grandes hipcrmcrcado� 

n:rresentan una competencia i mportante p::ira estos sectores que ponen en j ut::go totla la cadena de 

distribución y venta en la que e l los sostenían sus beneficios. Las distintos posiciones de cluse que 

c;-.prcsan di fcr<.:nt1.:s 1.:strudurn tic oportunidades. benc lic ios y riesgo::; en el mercado. actuaron en d 
C'1SO estudiado en respuesta al escenario de pugna redistribut iv:i de renta que supone In npertura de 

una gran superficie comerc i a l .  

1 : 1  objetivo q u e  nos guió en toda l a  investigación nos condujo por momentos <l u n  cam ino que 

debimos lransitar cual ramal por l:is múltipl<.:� deci�ione:-. a las que ncls exponía. Para poder C.: \. a lunr 

e l  rendi m iento explicativo de la  c l ase social debimos poner en march::i 1111 proceso que a veces se 

tornó demasiado comp lejo en relación con e l  n ivel  de genera lización restringido de nticstros 

re ... ultatlos. En la medida que hemos sido conscientes del poder restrictivo de nuestras conclusiones 

a frontamos el  desa fio de la exploración teórico metodológica a las que nos sometía: y establecimos 

a esta vía de acceso corno una de las tnmas vías posibles de otorgar sentido a lns nctitudes 

cxpres:idas. Con lél rnnviceión que el  <.:ampo exploratorio de teorías en In aplicación a casos 

empíricos concretos y la u t i l iL.ación dt: las herrnmientas c.:stadisticns actuales que lo permiten. nos 
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posibil ita el ingreso al terreno <le las ciencias sociales. en donde lo incl uso obvio sea veri ficado y el  

prcju ic io  puctln ser  desandado. 

Creemos que e l  legado de esta invest igación no esta en In genera l ización ó c.,Lrapolación del 

mot.h:lo cxpl icnt i vo nlcanzatlo para este caso particular. ó a l  estudiu de las opiniones en genera l .  Sino 

l!ll la �ibtención de una conceptualización clara de apl icación <le un estudio � a n ú l isis de clase en b 
opinión l!n un ternn que tenía efectos sobre la estructura socioeconórnica � deri va en contextos de 

pugna rcd istribut ivn.  /\demás el csqucleLo conccplllal teórico y metodológico en la construcción y 
caracterización de estructuras de estrati licación social puede constituirse en un capi ta l para f uturns 

investigaciones. en la medida que mostró solidez teórica y resistió la contrnstación emp írica . 

El nncil is is de clase apareccrí<1 com0 una vía de acceso a la repercusión en las acciom:s 

individuales de procesos en la estructura social y económica a n ive l  macro-soc i a l .  El  proceso a n ivel 

macro estnría pautado por los cambios y el desarrol lo global del cnpitalismo y su incidencia en líls 

nuevas formas de comcrc ial izacion. distribución y ven ta de lns merc:rncías. que t ic111.: eÍt.:ctos !>obre la 

L'Slructura ·ocioeconómica y la  distribución de oportunidades y obl igaciones a su interior. e:-.prcsado 

a través de una lógica de pugnn rcdistributiva. El concepto de clase sociíll responde en consecuencin 

y se obtiene un resultado de opos ic ión del sector mas amenazado. La carat.:tcrización de la 
1 

L'.St rn l i íicación de la L'.Structura social fue de gran ut i l idad analít ica parn ver como los procesos 

rnacrosociales pusieron en juego inten.:ses a niveles mas micro y n rcctaron las estructuras de 

oportunidades e intereses locales y se respond ió en consecuencia. es decir que impl icó difcrcntl!S 

t i pos de respuesta "Oc i a l .  
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A N F.XO M ETODOLOGJCO 

l .  Cruce dr ocupaciones con cada dimensión o variable i ntermedia 

( 'l ', \l))�O I C1 
HESl l l.T1\DOS DEI.  nwn: lllV1\l{I.\()() ()('; ()('t ' (',\( ' ION 1)1-: 1 .  SOSTEN D E I .  110(;,\I� y lllF_�ION 

OClll'ACIÓN OEL sosn:N DEL l lOGAR 

Rcntislí1 

i>c11sio11is1a :1 la vcjc1. 
FUNCION A RI O  l'llBLICO 

Pú bl  ico/po 1 ít i co/d irccl or/gercnrc 

Públ ico/profcsional/docc11tc univ. 

Publico/capataz/regente/supervisor 

Publ ico/adm in istrati vo 

Publico/obrero/de servicio/peón 

Publico/conductor de transporte 

Oficial rF./\/\./policía 

Subalterno FF. A /\ ./ policín 

Publ ico/docente 

Publico/térnico 

Publ ico/obrero calificado 
ASAL/\Rl/\00 PRIVADO 

Privado/ti i reclor/cj ceutí  vo/gcren te 

Privado/profesional/docente un iv .  

Pri vado/doccnt e/111nest ro/pro fco;or 

Privado/bancario 

Pri vado/t érn ico 

Privado/administrativo 
Vrndcdor 

Privado/capalruJregcntc/supcrvisor 

Privado/obrero cal i fic¡¡do 

Priv¡¡do/obrero/dc scrvicio/pcún 

Privado/co11duc1or de transporte 

Vigilanc ia/seguridad 

, crvicio domcslic() 
I N Dl:: l 'ENDI ENTE 

Profosional indcpendirntc 

Vendedor independiente 

/\ct ividad informal 

Ch:rngas/carritos 

Trabajador indcpcntlienlc 

Docente independiente 
Limpiezas i n dependiente 
PRODUCTOR RUR .. \ L (ll!?rll(lCCuaria y lcd1cria) 

Protl.agror. lcchcria/20 1 a 750 hm,, 

Prod.agrop. 11.:chcria/mns de 750 has. 

Quinta/granja/ 2 a 1 O has. 
1-:M l'l�ESAIHO 

Unipersonal sin dependientes 
Empresario de 1 n 1 O der. 

TOTALES 

D I F  MON 

No tiene Tiene 

·' 

..¡ 

5 

20 

1 2  
�l 

1 3  
8 

1 2  
2 

1 6  

.) 

2 
8 
7 
l) 
3 

� �  ·'-' 

..j<) 

1 5  

5 
2 1  

2<> 

5 
., �  --' 

)<) 
1 

2 

5 

., -

5 
5 

375 2:' 
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('l ,\IHW 17 
RhSl l.T.\J)()� DEI. CJH'('E lll\',\IU,\I)() m: ()('l 'l'.\('f()j\ DEI. :-,o:-. n:'\ IH.l. llOC:.\R \' f'll'O_ l 1( 

OClil'ACIÓ DEL SOSTI:: DEL llOCAR 

Rcntista 

Pe11�1onista a la v..:_1c1. 
Fl INCION/\ I{ 10 l'llBLICO 

l'úhl ico1 poi it icold irector gerente 

l'übl ico/profcs1011n l/doccn1c un i v. 

Pub 1 ico/ca pataí'Jrcgcntc/su pervisor 

P11hl icohdm in islrat i vo 

Puhl ico1ohrcro 'de servic io/pcón 

Puhlico/comh1c1or de 1rn11sportc 

Oficial FF.A/\Jpolicia 

'uhalterno FF./\/\.t ptilicia 

l'ublico/docentc 

Publico 'técnico 

Publico 'obrero calil.1l.'.ndo 

ASALARIADO l'Rl\'.l\DO 

Pri vnclo/d i rcctorlcj ecut i vo/gcn�n tc 

l'nvado/profc�iomil/doccntc un iv. 

Pri vado/docl'll l c/mncsl ro/pro f csor 

l'ri vado/bancario 

Privado/1éc11ic:o 

J>n\'adolndm i111stra11vo 

Vcnd1.:clor 

Pri,·ado capata1. rcge11tc,q1rcrv1sor 

Privndotobrcro cali licado 

Privado obreroidc servicio peón 

l'rivado/conduclOr ck trnnsportc 

Vi!!1la11cia1!'cgundnd 

Servicio domestico 
1 DEI'!·: DIE 'TF: 

Profcsionnl i11dcpc11dic11tc 

Vendedor indepc11dic1lle 

/\ct1vidnd informnl 

("hangaslcnrritos 

írnba_1ador indepc11dic11tc 

Docente indcpcndiente 

LimpicLas 111dcpcndicnte 

l'ROOUCTOR RURAL (agropcrn:1ria y lechería) 

l'rod.agrop. kdKTÍa '201 a 750 b<1s. 

J>rod.ngrop. lt.:ch1.:ria/mas de 750 hns. 

()u111ta. gr.rnjnl � a 1 O has. 

EMPRESARIO 

U1uper�o11al sin dcpcndicntl'S 

l�mpresario de 1 a 1 O dcp. 

TCH:\LES 

------

TIPO TR 

Manual Intelectual 

2 

-1 

5 

20 

12 

.1 

1' 

8 

12 

2 

16 

' 
·' 

2 

8 

7 
t) 
' 
-' 

' '  
'·' 

-19 

IS 

5 

21 

..¡ 

21) 

5 
..,, 

-·' 

51¡ 

.., 

5 

... 

5 

5 

20:' l l):' 
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('I ,\lllW IN 
1u.st 1 ;r,, no.-, nu. nu 1n: nn ,\IUADO m: oc Tl',\CIO:'\ 1>1·:1. sos-n::'\ nE1. 110< ;,\ll Y �t-:<;_i-:c 

OC\ll',\CIÓ OEL SOSTl�N OEL llOC:..\R 

Re111is1a 

Pensionista a la vc_¡a 
FllN("IONARIO l'tlBLICO 

J '1"1hl icolpol ít ico/d irec10r/�en.:111t· 

Públ 1co/profi.:s1011al/docc11te un iv. 

Publico/ca pnt a1Jrcgc11tc/supervisor 

Puhl icoladmin istral 1 vo 

Publico/obrero/de servicio/pccín 

Publico co11duc1or de transporte 

Oficial FF./\/\Jpolicia 

Subalterno Fl-'./\/\.I policía 

Publico docente 

Publicoitét:nico 

Puhl ico. obrero calificado 
A. ALARIADO PRl\"ADO 

Pri vndo/d i rector'cjcc11t i vo1 gcren te 

l'rivado/profesiom1l/doccnte un 1v 

Pri vado1 doccn te/maesi ro/profesor 

Privndo/bancario 

Privado/tccnico 

Privndoladm in istrat i vo 

Vendedor 

Privado/capata1)rcge11tcisupcrvisor 

Pri vndo/obrero cal 1 ficado 

Pri vm.lolobrcro/dc scrv ido/peón 

Privado/conductor de lransporn.: 

Vigi lancia/scgundad 

Servicio domestico 
INOEPENDIE TE 

Profesional independiente 

Vendedor independiente 

/\ct1vidad in formal 

Changas/carritos 

·1 rnbaj<Jdor indcprnd11.:nti.: 

Docente independiente 

Limpie1.as independiente 
l'ROO!ICTOR Rll RA L (agropccu:iria y lcd1cría 1 

Prod.agrop. lcd1criai201 a 7 SO has. 

Prod.agrop. lechería/mas de 7 SO híl�. 

()ui111a/gra11ja/ 2 a 1 O has. 
F:MPIU:. ARIO 

Unipersonal sin depi.:ndit:ntes 

Emrresario de 1 a 1 O dep. 
TOTAi.ES 

No licnc 

7 

<) 
' 
.' 

..j l) 

21 

..j 

s 

s 

27ó 

SF:C_F:C 
------

Tiene 

..j 

20 

12 

..j 

13 

8 

12 

16 

" 

l:'i 
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R ESI l. I".\ no:-. DE l. C'R 110: 111\',\ IU,\ 1)() m: ()('{ I' ,\('I º·" IH'.I. :-.o ..... 1 �::\' 1) El. 11 ( )( ;,, I< \ (' ( .  

Tll'OLO(;IA DE lSTHATIFl\ACIO . �OCl,\l. 

e e 
OCUl'A\IÓ DEL HOGAR 1y11 11 la y h 

-
IVa y b V VI y VII 

Rcn11sta 2 
Pc11sio11is1a a la vc,ic1. 3 
FUNCIO 'ARIO l'llBLICO 

Púhl ico/pol íl ico d ircctor/g.crenlc 
Públ1co1prort:siom1ltdocc111c u111v. .¡ 

Puh 1 ico1 capa Ladrcgcntc/supcrYi sor 5 
l'ubl ico/mlmi 11 is1ra1 i YO 20 
l'ublico/ohrcro/ck servicio/peón 1: 

Publicoh:onductor d� transporte .¡ 

Oficial FF./\/\. policia 13 
'ubnltcrno Fr.1\/\./ policía 8 

Publico docente 12 
l'11blico/1�c11ico ..., 

Publ icofobrcro ca 1 i fic;ido !(> 

ASALARIADO l'Rl\'AOO 

Pn vado/u i rcctor/c.i ce ut i vo/gcrcnt l' 

Privado/pro rc�iom1 l/doccnlL' lll1 i V. -; 

Privado'docentetmacstro/profcsor 
Privado. hanc;irio .., -

Privatlo/t�cn ico ;) 

Privatlo/admi 11istríll i YO 7 
V cndedor C) 

Pri vado/c;ipatadn:gc111c/s11pc1 vi�or :; 

Privado/obrero cal i lil:ado ,, 
-' .. ' 

Privado/obrero tk serYicio1p�ó11 .¡9 

Prin1do/conductor de transporte 15  
Vigi lnncia/seg.uridad 5 
Servicio domes! ico 21 
1 Dt:l'ENOI ENTE 

,_ l'rorcsio11:il indcpt:11dic11tc .¡ 
Vc11dt:dor i11dcpc11dic11tt: 29 
/\ctiYidlld informal 5 
Chang::1slcarri1os 'l' -" 
Trabajador independiente :W 

Docente i11dcpc11dic111c 
l.impicLa� im.lcpcndic11te ..., -
l'HOOll('TOH IWl{AL ( agrop. y lcrhcría) 

l'rod.ngrop. lcchcria/201 n 750 has. 5 
Prod.agrop. kchcria/mas de 7 50 ha�. 
()uintalgrnnjél, 2 íl 1 O lrn�. � 

F.Ml'RF.!'>ARIO 

l l111pcrso11al �in dt•pi:ndicntcs 5 
Emprc:�ílno de 1 íl 1 O dcp. 5 
TOTALES 1 1  :i6 128 :;7 l.t8 
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