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RESUMEN

La presente investigaci6n constituye un intento de plantear los principales

problemas que enfrenta el estudio de las organizaciones sociales, desde el

punta de vista de la teoria de las organizaciones. EI trabajo tiene un doble

objetivo, por un lado, ofrecer una visi6n de los puntas de vista te6ricos de la

administraci6n y la sociologia respecto del estudio de las organizaciones

sociates en los diferentes contextos; por otro lado, partiendo de una serie de

hip6tesis y cuestiones, se propone un nuevo espacio de discusi6n que de

apertura a futuras investigaciones. Finalmente se realiza una breve

aproximaci6n a las organizaciones sociales mas recordadas en la Universidad.

Palabras clave: universidad, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones

sociales 0 de enlace social.



ABSTRACT

The present research, attempts to expound the main problems entitled in the

study of social organizations, within a framework of theoretical organizations.

This work has a double target: the first one is, to offer some previous and recent

administrative and social points of view, in regarding to some social

organizations in different contexts. On the other hand, starting out from some

hypothesis and issues, a new discussion space is proposed upon which future

investigations can be based. Finally, there is a brief approaching to the most

memorable social organizations in this University.

Key words: university, nonprofit organizations, social and linking organizations.
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INTRODUCCION

EI presente trabajo de investigaci6n, es un estudio de casa de las

organizaciones sociales surgidas y desarrolladas en "paralelo" a las funciones

esenciales de la Universidad Aut6noma de Nayarit, en los ultimos veinte ailos.

Organizaciones que surgen como soluciones a problematicas que el propio

desarrollo del complejo de objetivos universitarios va provocando al interior de

la estructura central para apoyar programas que Ie dan identidad, coordinaci6n,

vinculaci6nysustentaci6n a los procesosorganizativos.

La Universidad Aut6noma de Nayarit, es una instancia privilegiada para el

desarrollo social y de atenci6n a los problemas que quedan fuera del alcance de

los programas del estado. Los universitarios configuran redes ciudadanas

impulsoras de las acciones para un mejor logro de objetivos de la misi6n que

como instituci6n tiene: impulsar el desarrollo integral, intercultural y multicultural

de la sociedad y contribuir a la generaci6n de conocimiento cientifico.

La generaci6n de nuevos conocimientos en sl misrnos, implica la comprensi6n

de la sociedad y su evoluci6n, permite a las personas potencializar sus

capacidades y trascender en la familia, en la comunidad, en la sociedad yen el

pals. Precisa entonces, de la existencia de espacios comunes en donde las

personas se unan, colaboren para alcanzar metas compartidas, se comuniquen

e· interactuen; dicho en otras palabras: se construyan vinculos entre los

miembros de esta comunidad para fortalecer la identidad institucional y generar

la solidaridad entre elias y elias.

EI esquema general de las organizaciOOes de la Universidad, a traves de la

informaciOn generada en este estudio, no abarca la totalidad, ni tampoco



precisa indicadores en su devenir; en cambio, establece ciertas gulas, forma de

organizarse, la confianza, fomento, inserci6n en la UAN, entre otros.

La investigaci6n ha sido organizada de la siguiente manera:

En el Capitulo I, se define el objeto de estudio y su analisis, enfatizando la

necesidad ~e la comprensi6n de los procesos de conformaci6n y cambio de las

organizaciones.

EI Capitulo II, desarrolla un anal isis detallado de las perspectivas que los

autores clasicos y contemporaneos, han aportado a 10 largo de la historia, cuyos

constructos han versado en tomo a la estructura, efectividad de la producci6n,

humanizaci6n, desempeflo, actividades filantr6picas, de caridad, no lucrativas y

de capital social.

EI Capitulo III, muestra a las organizaciones, objeto de este estudio, como una

posibilidad de reconstrucci6n de los espacios sociales y de fortalecimiento de la

solidaridad con el entomo.

En el capitulo IV, se construyen las categorlas de anal isis que a traves del

dialogo con los informantes, Ie van dando sentido a la investigaci6n.

EI Capitulo V, explica los hallazgos del estudio y de la dinamica de las

organizaciones que evidencia, que se trata mas en una situaci6n en devenir,

debido a que se desarrollan en un espacio intermedio no del todo consolidado.

S» espera con este trabajo, abrir la discusi6n de las organizaciones, y hacer

frente a las demandas mas apremiantes de la sociedad contemporanea, en la

que la Universidad se una a la sociedad, por medio del desarrollo social, y

posibllite la participaci6n democratica a traves de una ciudadanla activa y con la

capacldad de procuraci6n de una sociedSd mils justa, creando un legado para

las Muraa generaciones.



1.1 EI problema

CAPiTULO I

DEFINICI6N DEL OBJETO DE ESTUDIO

s.

La Universidad, desde su creaci6n, ha side entendida como una organizaci6n

social que sintetiza el progreso y las aspiraciones de la sociedad modema;

tambilm, en un sentido negativo, se Ie reconoce como una instituci6n

reproductora de la dominaci6n social, sintetizando los conflictos de c1ase

propios de la modemidad (Ibarra Colado, 2003); esta aparente contradicci6n

nos lIeva a interpretarla como un pensamiento en transite y tratar de entenderla

como es ella: inmersa siempre en la complejidad de sus procesos de

constituci6n y perrnanentes cambios. (,Acaso podemos pensar a la Universidad

sin una relaci6n con los sujetos 0 las organizaciones? Las primeras

investigaciones revelan que los miembros de la organizaci6n, comparten una

(mica cultura, evocando la vieja forrnulaci6n Parsoniana que establece que: "las

organizaciones pueden ser analizadas como sistemas Instltuclonallzados de

valores que orientan la acci6n" (Parsons, 1956). "Valores colectivos que

generan lealtad y compromiso" (Bamard, 1938).

En cambio, con la aparici6n de la sociologla y los clasicos en el siglo XIX, sus

aportaciones fueron marcando la vida cotidiana y la conciencia de la gente.

Para Schwanitz (2009), "Ia historia 0 la literatura, fueron «sociologizadas»: se

hizo historia social y Ia literatura sa redujo a sar un reflejo de la sociedad",

dando origen a los movimientos social~s como el neo marxismo. revoluciOn

sexual, paclfismo, feminismo, etcet~ra.



5i el principio de la organizaci6n social estaba basado en la divisi6n de los

hombres, grupos, familias, c1anes y estamentos, en la actualidad las cosas son

diferentes: En la sociedad modema interviene el elemento de la comunicaci6n

que se forma alrededor de las funciones sociales: la regulaci6n de los conflictos

(derecho), el aseguramiento de las decisiones colectivas (politica) y del

aprendizaje (educaci6n); la dominaci6n de la naturaleza (tecnica) y la

explicaci6n de la realidad (ciencia).

Estos tipos de comunicaci6n, junto con los tribunales de justicia, los gobiernos,

los partidos, las escuelas, las universidades, las fabricas, las bolsas, los

mercados, etcetera, forman distintos subsistemas sociales, que no estan

ordenados jerarquicamente. Todos son igualmente importantes en la sociedad.

EI hombre ya no pertenece a uno de estos subsistemas, solo parcial y

transitoriamente: unas veces puede ser estudiante (subsistema cientifico),

otras, especulador de la bolsa (subsistema econ6mico), colaborador de una

campana electoral (subsistema politico), pera siempre toma una parte en un

subsistema de forma parcial y transitoria.

Tomando en cuenta estos antecedentes, y apoyada en la idea de que la

comunicaci6n, los valores y las creencias propician la integraci6n y la unidad de

los sujetos en aetos fugaces y efimeros, podrlamos preguntamos si la

Universidad Aut6noma de Nayarit toma en cuenta los diferentes tipos de

~municaci6n que se forman alrededor de las funciones sociales insertas en su

discurso organizacional; Foucault (1961), denomina como "sistemas de

dominaci6n con IImites y competencias perfectamente definidos"; entre las

Intanclones y actuac:1ones de los grupos de universitarios y la norma

formalmente estatuida. Luego en~nces, l.c6rno explicar el devenir de las

organizaciones de enlace social presentes en la Universidad?



Bajo la perspectiva de la teoria de las organizaciones, los grupos sociales

tienden hacia la autorregulaci6n, asi como a la interconexi6n de diversos

elementos (valores, metas, funciones); en esa 16gica dentro de la Universidad,

las organizaciones como: SPAUAN, FEUAN, SETUAN, AGEUAN, FODECO,

Colegio Nayarita de Seguridad y Salud Ocupacional, Fideicomiso Universitario,

Voluntariado Universitario, STUAN, Fundaci6n UAN, A.C., entre otras, han

estado y estcrm presentes en esta gran organizaci6n socialmente cargadas de

valores como 10 expresa Durkheim, 0 unidas por lazos emocionales, 0 par

diferentes tipos de comunicaci6n, como 10 expresa Schwanitz.

"Por que entonces, es importante aproximarse a estos grupos sociales

integrados por universitarios que buscan no obstante su forma de comunicaci6n

y caracterfsticas individuales, interactuar y producir un comportamiento

determinado?

La presente investigaci6n se formula como un estudio empfrico resultante de la

actividad educativa formal de la Maestrla en Educaci6n Superior, asf como de

las experiencias vividas por las organizaciones sociales de la UAN y de las

tradiciones generales del conocimiento del mundo.

Con este trabajo, se abre un espacio para recrear la historia de las

organizaciones que se crearon con la finalidad de fortalecer a la misi6n y la

identidad universitarias.

A partir de esto, se considera que a la Universidad y sus organizaciones,

objeto de estudio en este trabajo, fundada desde 1969, Ie ha sido atribuida

desde su creaci6n, una gran capacidad articuladora con el entorno social que

converge en una red constituida par instituciones y organizaciones que afectan

a la sociedad. Esta articulaci6n· que sa da entre organlz.aclo"es y

agrupaclones. creadas a su interior par los propios universitarios, con diversos



prop6sitos, es una area de oportunidad que da origen a la reflexi6n en torno a

las organizaciones sociales 0 de la sociedad civil y su devenir, en los primeros

40 aiios de la Universidad mas representativa en el estado: La Universidad

Aut6nomadeNayarit.

La propia fonnaci6n dentro del campo de las ciencias sociales, es una fortaleza

que brinda la posibilidad de recrear, desde estas y la teoria administrativa, el

acontecer de las agrupaciones mas recordadas por los universitarios durante

ese periodo, y su impacto en el desarrollo de la comunidad universitaria y la

sociedad. Mas aun, como universitaria, con activa participaci6n en las

organizaciones, y, en algunos casos, como miembro activo en agrupaciones u

organizaciones infonnales, considero importante recuperar las experiencias

vividas por los distintos universitarios que, en algun momenta de su historia

personal, han participado mas alia de su compromiso con esta instituci6n

educativa y que han legrado fortalecer1a.

Es fundamental distinguir que una instltuci6n hace referencia a las nonnas,

valores, ideas, procedimientos y metodos que orientan la acci6n de la sociedad,

otorgandoles unidad. Instituci6n supone la creaci6n de significaciones que

orientan su propia vida como sociedad, definiendo su sentido. 'Por 10 tanto, el

tennino organizaci6n debe ser reconocido como verba y sustantivo: es acci6n y

es proceso, ademas de la ya tradicional acepci6n como principio, nonna

legalrnente fundada que circunscribe los espacios institucionalizados en las que

severifican las relaciones". (Ibarra Colado, 2003).

Acorde a 10 anterior, para considerar, a la UAN como instituci6n, es necesario

tomar en cuenta las aceiones y procesos que en ella se viven. Tambien

apreciar, allnicio de este capitulo qu.e las Ofganizaciones sociales han fonnada

parte de 18 historia de esta instituci6n edueativa. Sin embargo, resulta evidente



realizar la siguiente pregunta: l,Hasta que punto se ha planteado la Universidad

reconocer la creaci6n y acci6n de estas identidades?

Las organizaciones asociadas a la UAN han presentado en su devenir hist6rico

problemas de consolidaci6n en sus procesos y acciones, aunado a que siempre

han sido consideradas externas al regimen de gobierno de la misma. No

obstante, estas han estado siempre presentes desde su aparente neutralidad,

con intenciones claramente definidas. Pero entonces:

l,Que importancia tiene para los universitarios la presencia de las

organizaciones sociales?

2. l,Entienden los universitarios a las organizaciones como identidades de

Iibre concurrencia y participaci6n voluntaria, y se adhieren a sus

prop6sitos entendiendo la acci6n de organizarse, como una oportunidad

de relacionarse en tome a las tunciones de la UAN?

3. l,Cutiles son los intereses impulsores que lIevan a los universitarios a

organizarse?

4. loSe logra la concertaci6n y la coordinaci6n Universidad-Organizaci6n

Sociedad para que contribuyan al tomento, desarrollo institucional, y

social?

1.2 Objetlvo general

Comprender y explicar los procesos de conforrnaei6n yobjeto de tomento de las

actividades en las organizacion8!l sociales presentes en la Universidad

Aut6noma de Nayarit, con un sentido socialrnente compartido.



1.3 Objetivos especificos

Describir los mecanismos de integracion de las organizaciones

sociales que justifican su presencia en el entorno y su coadyuvancia

con la Universidad Autonoma de Nayarit.

Precisar como las organizaciones sociales presentes en la

Universidad, contribuyen a la posibilidad de organizarse en favor de

lamisma.

Reflexionar y explicar acerca de la articulaci6n de las organizaciones

sociales, la Universidad yla sociedad civil.

Recuperar el antecedente hist6rico de las organizaciones de la

sociedad civil presentes en la historia.



CAPiTULO II

FUNDAMENTOS

2.1 Introducci6n

Uno de los retos que este trabajo de investigaci6n pretende, es el adentrarse

en el analisis de las organizaciones, -Ia Universidad Aut6noma de Nayarit y su

relaci6n con las organizaciones sociales- actividad que ocupa casi a todas las

disciplinas sociales y administrativas. Este estudio se enfoca a determinar sus

caracteristicas, tomando en cuenta la teoria de los c1asicos (como corriente

cientifica), asf como las corrientes modernas que explican las caracterlsticas y

actividades de las organizaciones en aproximaci6n a aquellas de enlace social

que juegan un rol de bisagra entre la organizaci6n educativa y las demas

existentes, dentro del contexto local.

la escasa informaci6n sobre trabajos de investigaci6n formales acerca de las

organizaciones sociales en la entidad, especialmente la informaci6n escrita

que da cuenta de su estructura, organizaci6n, objeto social, y actividades; la

complejidad en terminos asociados a los desarrollados en la investigaci6n, al

pretender aOOrdar 10 que son dichas organizaciones y su participaci6n en el

reposicionamiento social de la Universidad en un primer plano, y despues, las

distintas orientaciones del conceplo de organizaci6n, siempre vinculadas a una

empresa 0 un negocio en un segundo plano, hace evidente la necesidad de

aOOrdar el estudio con un enfoque multidisciplinario, pueslo que cada una de

las decantaciones implican funciones filQs6ficas, psicol6gicas, antropol6gicas,

admlnistrativasysociol6gicas.



2.2 Las organizaciones lucrativas y no lucrativas

Desde la perspecliva de los administradores, dos medidas comunes para la

efeclividad organizacional, son: la eficiencia y las ganancias. La finalidad de

la empresa lucrativa es la obtenci6n de ganancias, al vender los productos 0

servicios a un precio determinado. La ganancia constituye la diferencia entre el

precio final del produclo y los gastos que implica el hacerlo. Conocemos

empresas lucrativas como fabricas, hoteles, restaurantes, etc.

En cambio, la organizaci6n social no lucrativa, no persigue la ganancia, no

obstante crear produclos 0 servicios. Como ejemplo de estas empresas

encontramos las escuelas privadas, las escuelas publicas, que son financiadas

con recursos entregados por el gobiemo, a traves de los impuestos que

pagamos; instituciones como el IMSS y la Cruz Roja Mexicana, entre otras;

donde es comun pensar que este tipo de servicios con los que no se lucra, no

por ello mengua la calidad, la pertinencia y la competitividad y trabajan con un

enfoque integral las distintas dimensiones de la desigualdad social.

2.3 La organizaci6n y su conceptualizaci6n

2.3.1 Organizaci6n

La primera mitad del siglo XX, fue un periodo de dlversidad, en tllrminos del

"pensamiento administrativo". La adminlstraci6n cientfflca se enf0c6 al ambito

del mejoramiento de Ia productividad del personal operativo; en cambio, los

te6ricos de Ia lIdmlnistracl6n general, se ocuparon de Ia otg8nizacl6n como

un todo yde «*no hacerIamU~.



Es por esto que, algunos investigadores subrayan el lado conductual 0

"humano" de la administraci6n de las organizaciones, mientras que otros se

centran en entender la administraci6n de la organizaci6n a traves del desarrollo

y aplicaci6n de modelos cuantitativos, etc. (Jimenez, 1997)

De ahi que para conceptualizar el lermino organizaci6n en principio, es

importante diferenciar entre grupo y organizaci6n: "Un grupo es la uni6n de dos

personas 0 mas, envuelto en relaciones sociales, mientras que una

organizaci6n, es un grupo que disena estructuras y procesos que al aplicarlo

mediante un esfuerzo coordinado, Iogran objetivos previamente fijados".

(Jimenez, 1997)

Los principales pensadores definen a la organizaci6n de la manera siguiente:

1. "Un proceso de determinar que es 10 que debe hacerse si ha de

lograrse con una finalidad; dividir las actividades necesarias en

segmentos 10 suficientemente pequenos para que puedan ser

desempenados por una persona y suministrar los medias para la

coordinaci6n, de modo que no se desperdicien esfuerzos y los

miembros de Is organizaci6n no interflElran unos con otros". (Dale,

1981)

2. "Unidades sociales deliberadamente construidas 0 reconstruidas

para alcanzar fines especlficos". (Etzioni, 1972)

3. "Es un conjunto de elementos (6rganos), cuya disposici6n Ie dan

sinergia para alcanzar misi0ne8 de vida especffica en eI ecosietema

bioI6gico". "Las organ~ persiguen metas y ob;etivoe que

pueden Iograr&e mediante Ia acciOn concertada de un gropo de



individuos". "Una organizaci6n es una ordenaci6n sistematica de

personas realizada para alcanzar un objetivo especifico". (Hernandez,

1994).

4. "Las organizaciones persiguen metas y objetivos que pueden lograrse

mediante la acci6n concertada de un grupo de individuos". (Gibson,

Ivanovich y Donnelly, 1990).

5. "Una organizaci6n es una ordenaci6n sistematica de personas

realizada para alcanzar un objetivo especlfico". (Robbins, Stephen,

1987)

Las anteriores definiciones tienen en comun el concepto de grupo, objetivo y

estructura de actividades para alcanzar fines especificos.

De ahi que, para esta investigaci6n, una organizaci6n es un grupo de personas

que tienen un objetivo comun con una estructura especlfica que les permite

alcanzar sus fines.

2.3.2 Otras aproximaciones te6ricas del concepto de organlzaci6n

Como senala Castillo (2008), la literatura academica de las organizacionea

~ulta confusa para quienes la estudian, par Ia rnezcla de los tl!rminos de

"organizaci6n· y ·empresa·, que especialrnente se Ie asocia con Ia palabra

"negoc:lo". Esto lleva a entender Ia manera c6mo estos conceptos han llegado

a nuestro pals como "Teorlas Organizacionales·; en Estados Unidos y en

Europa, ae habla de "organizaciones· y, ·empresa· 0 .negocio. ae emplean en

L.atinoIwn6rica. POI' tanto. Is emp~, es entendida como una actividad de las

personas. en tanto que Ia organizaciOn corresponde ·al grupo· de personas.



Por 10 que segun Perez (2000), una organizaci6n se puede definir como: "...

un conjunto de personas cuyos esfuerzos y acciones se coordinan para

conseguir cierto resultado u objetivo que interesa a todas elias, aun cuando su

interes pueda deberse a motivos muy diversos"... Para que exista organizaci6n

no basta con el conjunto de personas; ni siquiera es suficiente que todas elias

tengan un prop6sito comun. Lo verdaderamente decisivo es que esas personas

coordinen su actividad, ordenando la acci6n conjunta hacia el logro de unos

resultados que, aunque sea por razones particulares, estimen todas elias que

les interese alcanzar". Asi pues, y retomando a Perez "una organizaci6n

humana es una realidad antropol6gica, es decir, una agrupaci6n de personas

unidas para hacer algo conjuntamente".

Para Prieto (1993), el objetivo de toda organizaci6n consiste en "satisfacer

necesidades que la sociedad demanda, y que concuerda con los ambientes

econ6micos, politicos, culturales, tecnol6gicos y sociales del entorno en que se

desenvuelven". Para 10 cual, la organizaci6n se constituye de tres elementos

esenciales: acciones y necesidades humanas, asi como de una f6rmula 0 modo

de coordinar las acciones para satisfacer las necesidades. Estos elementos nos

permiten distinguir entre una organizaci6n formal y una organizaci6n real.

"Se Ie llama organizaci6n formal a cualquier f6rmula 0 modo de coordinar

acciones que pueden ayudar a satisfacer necesidades. La organizaci6n real es

la que existe cuando un conjunto concreto aplica una organizaci6n formal ...

[~;e ultimo) incluye a Ia organizaci6n formal y al conjunto de interacciones que

sa dan entre personas y que, l6gicamente, no est4n previstas - ni pueden

muchas veoes estar10 - par Ia organizaci6n formal... tamb~n se Ie conoce

como organizaci6n infonna/: OIganizaciOn 0 sistema espontfmeo; sistema no

formaIizado". (Pllrez, 2000).



En otras palabras, la primera existe en un sentido te6rico-normativo, como

probable, predecible, deseable; mientras que la segunda es una cuestion

practica, par esc se consielera que se constituye de la suma de la formal y la

informal.

De acuerdo a Perez (2000), se necesitan tres cosas para que de verdad exista

y opere una organizacion, que bien se podrian lIamar condicionantes

ontol6gicas.

1 Definicion operacional del orop6sito. La formulaci6n de los resultados a

alcanzar pueden ser efectivamente conseguidos por la aplicaci6n del sistema

productivo-<iistributivo, cuyo logro permite aplicar el sistema de incentivos, de

modo tal, que las personas queden satisfechas, es decir, que reciban

efectivamente aquello que esperaban obtener por el hecho de formar parte de

la organizaci6n.

2.-Estructuraci6n del prop6sito, en el que se determinan las actividades para

que las personas que actuan, sepan y sean capaces de hacer 10 que el sistema

productivo-distributivo Ies piele que hagan.

3.-Puesta en practica del oro06sito, con ill se busca asegurar la motivaci6n

para que las personas de la organizaci6n quieran efectivamente hacer 10 que se

indica en el punta anterior.

Las organizaciones lucrativas se constituyen para "obtener una ganancia 0

beneficio econ6mico. Sin embargo, ... esta no se obtiene si antes no se procura

satisfacer una necesidad y si el bien 0 servicio que ofrecemos, no cumple por

completo 10 que espera obtener el c1iente a'i adquirirlo" (Prieto, 1993).



2.4 Teorias de las organizaciones

2.4.1 Teoria basica de la organizaci6n

En nuestra sociedad existe una gran cantidad de organizaciones que han side

creadas para la consecuci6n de objetivos particulares pero que finalmente

repercuten en la sociedad en general. EI bienestar social se logra al realizar

actividades de producci6n y de servicios-, ya sea de cualquier industria de

bienes 0 servicios como los hospitales, el gobierno 0 las universidades-, que

transforman materias primas en productos refinados 0 servicios simples 0

complejos para satisfacer las necesidades de una organizaci6n total como la

humanidad.

Descle la aparici6n de los primates en la tierra, hace aproximadamente 12

millones de atlos, y durante el resto de la evoluci6n de la humanidad, los

hombres tuvieron la necesidad de organizarse para sobrevivir. S610 en los

ultimos diez 0 quince mil atlos emergieron organizaciones pequetlas y simples,

las comunidades n6madas.

Mas tarde las organizaciones simples se fueron haciendo cada vez mas

complejas hasta llegar a las grandes organizaciones recientes para dominar

todo el planeta. La proliferaci6n de las organizaciones complejas caracterlsticas

de nuestro tiempo. demanda grandes esfuerzos colectivos para cumplir sus

obj~os. Crecemos y formamos una familia. Trabajamos y confiamos en las

organizaciones para procuramos los bienes y los servicios necesarios para vivir.

Aprendemos en escueIas y universidades. Participamos en equipos deportivos.

Nos unimos a c1ubes y asociaciones casi para aJalquier cosa. Construimos

esas grandes empresas hwnanas porque nos ofrecen bienes y servicios,

entreteniniento, servicios de sal~ y bienestar personal y colectivo y

realizamos nwstros suenos.



Sin embargo, tambien 10 que pudieramos decir del lado oscuro de las

organizaciones es que pueden frustrar 0 explotar nuestra buena te. Vemos a

menudo productos defectuosos, familias disfuncionales, estudiantes que no

aprenden, enfermos que no sanan, policias que se corrompen distorsionando

los sistemas de protecci6n al ciudadano. Muchas organizaciones impulsan el

trabajo ponderando el valor de la paga y no del verdadero sentido sobre la

retribuci6n; otras tantas tergiversan el verdadero valor del saber en el bienestar

de los sujetos.

Entonces, todos 105 esfuerzos de grupos organizados confluyen

necesariamente en el logro de fines, que aunque sean particulares 0 diferentes

unos de otros, tienden a satisfacer necesidades que conllevan al bien comun;

raz6n que nos permite pensar que es muy poco 10 que el hombre logra

comparado con 10 que obtiene en el grupo organizado.

2.4.2 Teorla de la administraci6n de las organizaciones

Como se puede apreciar el fen6meno organizacional ha ocupado a los

estudiosos en los ultimos cincuenta anos, debido entre otros factores a su

complejidad, los cambios acelerados de Ia tecnologla y el entomo globalizador.

En Mllxico, el estudio de las organizaciones en las universidades, ha propiciado

su .indusi6n en los programas academicos de las areas administrativas y

educativas para obtener una rnejor comprensi6n del papel que 6stas

desempellan en Ia practica organizacional. Es justamente en el programa de la

Maestrla de Educaci6n SUperior de Ia Universidad Aut6noma de Nayarit, donde

58 propicia el acercamiento con este lema de estudio.



Entendido el concepto de la organizaci6n, el siguiente diagrama explica cOmo el

estudio de las organizaciones sustenta corrientes de pensamiento relacionadas

con la administraci6n, no siempre coincidentes.

TeorfadelaAdminislraci6ndeOrganizaciones

GrMico 1. Tearle de Ie Administraci6n de las Organizaciones. Fuente: Elaboraci6n de Jimenez; 1997

2.4.2.1 Corrientes de la organizaci6n

Las concepciones de las organizaciones son el resultado de un proceso iniciado

con Ia aparici6n del hombre que ha venido evolucionando y adquiriendo sus

propios perfiles a traves de las diferentes epocas y etapas. Los estudiosos mas

actuales sustentan dos grandes corrientes de pensamiento relacionadas con la

administraci6n que por cierto no siempre coinciden: a) los derivados de la

adlJJinistraci6n publica y b) los que surgen de Ia administraci6n industrial y de

negocios iniciada en un siglo muy reciente. sa debe considerar ademaa una

multipllcidad de enfoques que sa han de&agregado debido al avance del

conocimiento, el progreso de Ia sociedad.



Parte de estos enfoques seleccionados para este trabajo, ilustran de la

evoluci6n que ha tenido la administraci6n en el conocimiento de las

organizaciones y c6mo en la actualidad se emplean algunas practicas:

Cllisicas

Modemas

2.4.2.2 Teoria Cllisica

- Administraci6n Cientifica.

- Modelo de la burocracia

- Relaciones Humanas.

- Sistemas

i) Admlnlstracl6n cientifica

EI principal representante de esta teorla corresponde al norteamericano

Frederick W. Taylor, con su teorla de Administraci6n Cientlfica, en la que

estab\ece principios y normas para un mayor rendimiento de la mana de obra y

de los materiales. Basicamente aborda aspectos como estudio de tiempos y

movimientos, selecci6n de obreros, metodos de trabajo, incentivos,

especializaci6n e instrucci6n. se Ie llama administraci6n cientlfica por la

racionalizaci6n que hace de los rnetodos de la ingenierla aplicados a Ia

administraci6n y debido a que desarrolla investigaciones experimentales

orlentadas hacia eI rendimiento del obrero. Tambi6n desarroll6 un sistema de

adminiatraci6n l\amado funclonal 0 Mde Taylor" en el que observ6 que la

organizaci6n lineal no propiciaba Is especializaci6n; propuso que eI trabajo de

supervisor se dividiera en ocho espec:ialistas. uno par cads actividad principal,

Y que los ocho tuvienln autoridad.·cads uno en au propio campo, eobre Is

totalidad del peBOn8I que realizaba Iabores reIac:ionadas con llU func:i6n. La



organizaci6n funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la

especializaci6n de manera que, cada hombre, desde el gerente hasta el

obrero, ejecute el menor numero posible de funciones. EI enfasis de esta teoria

esta orientado a las tareas del obrero para mejorar el trabajo a traves de la

observaci6n y la medici6n.

Taylor desarrolla cinco principios de la organizaci6n los cuales Ie dan

atribuciones y responsabilidades a la gerencia.

Principios de Taylor

a.- Planeamiento

b.- Preparaci6n

C.- Control

d.- Ejecuci6n

e.- Estudiar y a analizar el trabajo realizado por el obrero

Estos principios fueron establecidos para un fin comun y para lograr la

cooperaci6n entre los seres humanos. La corriente de Taylor es una de las mas

utilizadas como una forma de vida en las empresas y va a variar en funci6n del

alcance de sus metas.

ii) Modelo burocritico

Otras teorlas destacan el modele de Ia burocracia de Max Weber. EI termino

"burocracia" ha pasado a ser un termino del Ienguaje cotidiano.

Preferentemente se usa en el ambito de las organizaciones publicas que

constituyen y se ha vueIto peyorativo al Estado, oIvidando que las burocracias,

en cualqulera de sus sentidos, operan ~bien en el sector privado. EI propio

Weber considef6 a Ia burocracia ciomo un tipo de poder Y no como un

aistllma social. Un~ de poder e;ercido desde el Estado por medio de au



"clase en el poder", la clase dominante. EI aparato organizativo del Estado es la

burocracia, un marco racional y legal donde se concentra la autoridad formal en

la cuspide del sistema. Los medios de administraci6n no son propiedad del

administrador que los manipula. Sus competencias no son sujeto de herencia 0

venta.

EI termino burocracia puede tener tres connotaciones basicas:

a. Burocracia en el sentido vulgar: su significado ordinario, popular y

parroquial: procedimientos engorrosos de funcionamiento administrativo.

b. Burocracia como grupo social dominante incrustado en la

administraci6n del gobiemo.

c. Burocracia como modelo de organlzaci6n, en el sentido weberiano

del termino.

Weber sugiere que el modele de la burocracia debe estructurarse de acuerdo a

las siguientes caracterlsticas:

• Caracter legal de las normas y los reglamentos.

• Caracter formal de las comunicaciones.

Racionalidad de Is divisi6n del trabajo.

• Impersonalidad de las relaciones del trabajo.

• Jerarqula bien establecida de la autoridad.

• Rutinas y procedlmientos de trabajo estandarizados en gulas y
manuales.

• Competencla tilcnica Y rneritocrlttica.



• Especializaci6n de la administraci6n y de los administradores, como una

clase separada y diferenciada de la propiedad (los accionistas).

• Profesionalizaci6n de los participantes.

• Completa previsibilidad del funcionamiento.

Una organizaci6n burocratica esta cohesionada por normas y reglamentos

consignados por escrito que constituyen su propia legislaci6n. Para una

empresa, sus estatutos son 10 que la Constituci6n al Estado. La reglamentaci6n

organizacional 10 preve todo, como a la manera de los c6digos, es exhaustiva;

toea todas las areas de la administraci6n y procura minimizar las "Iagunas".

Ademas, las normas son racionales: estan adecuadas a los fines de la

organizaci6n. Tambien son legales porque confieren a las personas investidas

de autoridad el poder de coacci6n sabre los subordinados. EI objetivo de la

reglamentaci6n es la <estandarizaci6n> de las funciones de la organizaci6n,

precisamente para que se obtengan ahorros y racionalidad.

Henry Fayol por citar un ejemplo, se concentr6 en la estructura de la

organizaci6n, es decir, en la enumeraci6n de las actividades de la empresa. Su

tearia se expandi6 y fue enriquecida por Mooney, Urwick y Gulick, y tard6 en

llegar a los Estados Unidos. Este enfoque naci6 debido a la aparici6n de la

Revoluci6n Industrial en una epoca tan acelerada y cambiante, y por los

problemas de organizaci6n de las empresas: grandes perdidas, mucha

com,.P9tencia, bajo rendimiento, empleados descontentos sin motivaci6n alguna.

Debido a su actitud inflexible frente a las "reglas del juego de crIquet", y como

consecuencia de Ia observaci6n practica que Ie caracteriz6, Fayol extrajo la

idea de analizar e/ trabajo para descomponer1o en tareas simples que Be

pudieran aonometrar estrictamente (contmIando cada movimiento) y exigir a

los trabajadores realizar las tareas necesarias en e/ tiempo justo. Tras habet"

reaIizado un cunso de ingenierfa mee:anica en 1898, empez.6 a trabajar en una



compania siderurgica; se rode6 de un equipo con el que complet6 sus

innovaciones organizativas por medio de descubrimientos puramente tecnicos

(como los aeeros de corte rapido, en el mismo ano que Ie sirvieron para

incrementar notablemente el rendimiento de las maquinas). EI sistema que cre6

y sus variantes configuraron la columna vertebral de sus teorias sobre

administraci6nydirecci6nindustrial.

iii) Teorla de relaciones humanas

Una corriente interesante, corresponde a la de las Relaciones Humanas, cuyo

principal representante es Elton Mayo, con sus famosos estudios de Hawthorne.

Tambien denominada escuela humanistica de la administraci6n, surgi6 en

los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos

de dicho experimento. Fue, basicamente, un movimiento de reacci6n y

oposici6n a ia t&orla claslca de la administraci6n. La teorla cllllsica pretendi6

desarroliar una nueva filosofla empresarial, una civilizaci6n industrial en que la

tecnologla y el metoda de trabajo constituyen las mas grandes preocupaciones

del administrador. A pesar de su hegemonfa, y por el hecho de no haber side

cuestionada por ninguna otra teoria administrativa importante durante las cuatro

primeras decadas del presente siglo, sus principios no fueron siempre

aeeptados entre los trabajadores y sindicatos estadounidenses. En un pals

como los Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos interpretaron la

ad~inistraci6n cientlfica como un media sofisticado de explotaci6n de los

empleados a favor de los intereses personales. La investigaci6n de Hoxie fue

uno de los primeros avisos a fa autocraeia del sistema de Taylor, pues

compr0b6 que Is administraci6n 58 basaba en principios inadecuados para el

estilo de vida estadounidense. En consecuencia fa teorla de las relaciones

humanas surgi6 de Is necesidad ~ contrarrestar fa fuerte tendencia de

deshumanizaclOn del trabajo, iniciada con Is aplicaci6n de mlltodoe rigurosos,



cientificos y precisos, a los cuales los trabajadores debian someterse

forzosamente.

Las principales causas del surgimiento de la teoria de las relaciones humanas

Necesidad de humanizar y democratizar la administraci6n, Iiberandola de

conceptos rigidos y mecanicistas de la teoria clasica y adecuandola a los

nuevos patrones de vida del pueblo.

2. EI desarrollo de las IIamadas "ciencias humanas·, en especial la

psicologia y la sociologia, asi como su creciente influencia intelectual y

sus primeros intentos de aplicaci6n a la organizaci6n industrial.

Las ideas de la filosofia pragmatica de John Dewey y de la paicologia

dinamica de Kart Lewin, fueron esenciales para el humanismo en la

administraci6n.

Las conclusiones del experimento Hawthorne, IIevado a cabo bajo la

coordinaci6n de Elton Mayo, pusieron en jaque los principales postulados de la

teeria c1asica de Ia adrninistraci6n.

2.4.:1.3 Modelo de .Istamas

Este modelo estudia a las organizaciones como sistemas sociales inrnersos en

sistemas sociales mayores, tales oomo: los existentes en el arnbiente

(naturales), los creados por el hombre (artiticiales), lIagracto. por peraonas

cuyo objetIvo tIene un Itn cornun (~Ia ), rm\s pequetlos, incorporados al

'istema original (subsistemas), etc., en constante movimiento, que Ie



interrelacionan y afectan mutuamente. Tambien, define a un sistema como un

conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes, dispuestas de manera

que se produzca un todo unificado. Las sociedades son sistemas, al igual que

los autom6viles, los animales y los cuerpos humanos.

EI modele de sistemas es explicado por los fisi61ogos para expresar c6mo los

animales mantienen un estado de equilibrio tomando insumos y generando

productos. Mientras que la idea de que las organizaciones son sistemas, fue

apoyada por Barnard (1938), en los anos treinta y la aceptaci6n generalizada

del concepto fue reciente.

Esta conceptualizaci6n, recupera la forma de organizaci6n intema de la

Universidad. conformada por la relaci6n que tiene con el gobierno, con grupos

de academicos, funcionarios y sindicatos. la federaci6n de estudiantes y todas

aquellas organizaciones formadas por grupos de universitarios con intereses

comunes. Esa forma de composici6n de grupos de personas (organizaciones

sociales) que han acompanado a la Universidad desde su creaci6n, ha ido

transformando la relaci6n de los sujetos con la sociedad. buscando su

identidad. Cada persona escoge su identidad impulsando desde sus

interrelaclones el transite a la sociedad moderna.

2.5 ~80rias 0 modelos para expllcar las organizaciones

Se deben considerar tres paradigmas para poder estudiar el funcionamiento de

lasorganizaciones:

8.- ModeIoe rnectnlc:os, "que~ 8 Is organizaciOn como un sistema de

causa 0 efecto, ea dec:ir necesario 0 tec:nico, Ia organizaci6n se contempla



como una simple coordinaci6n de acciones humanas cuya finalidad es la de

producir y distribuir una serie de objetos y servicios". (Perez, 2000)

b.- Modelos organicos, que estudian a la organizaci6n como un organismo,

"trata de explicar la coordinaci6n de las acciones para la satisfacci6n de

emociones, actuales, es decir, de las motivaciones que actualmente sienten las

personas que integran a la organizaci6n. (Perez, 2000)

c.- Modelos antropolOgicos, que yen a la organizaci6n como una instituci6n

social, "analiza la coordinaci6n de acciones de personas para la satisfacci6n de

necesidades reales 0 rnotivaciones potenciales de los miembros de la

organizaci6n". (Perez, 2000)

Lo anterior explica que los elementos esenciales de una organizaci6n son

acciones humanas, necesidades humanas y un modo de coordinar las acciones

para satisfacer las necesidades.

Clasificaci6n de las organizaciones

Existen diversas maneras de clasificar y tipiflCar a las organizaciones: por su

actividad, por la naturaleza de su capital, por su magnitud, por su forma

tradicional 0 emergente, por sus objetivos:

Porsuactiv\dad

a) Las empresas industriales, que "se caracterizan por Ia transformaci6n de

elementos naturales en otro tipo de producto, 0 bien Ia transformaci6n de

elementos ftsicos 0 qulmicos a.otros" (Perez, 2000), estes Ie subdividen

enexlnldivasydetranstormaci6n.



b) Las empresas comerciales, ·se caracterizan por la simple labor de

comprar y vender, es decir, no necesitan alterar los productos que

compran. Las empresas comerciales lIegan a constituirse en grandes

escaparates de una gran variedad de articulos que seria dificil que las

desplazara una sola industria". (Prieto, 1993)

c) Las de servicio, son aquellas que proporcionan un beneficio directo a la

sociedad. Estas han proliferado en los ultimos veinte ai'ios, debido a la

gran demanda de nuevas actividades, que tal vez al principio de este

siglo ni se conocian. Lo que venden es un valor intangible, es decir no se

puede tocar ni ver.

Por la naturaleza de au capital social

Junto con el desarrollo econ6mico, surge la necesidad de lograr el desarrollo

social, mejorar la equidad, fortalecer Ia democracia y preservar el medio

ambiente. Este nace como insumo para mejorar el bienestar de los grupos

sociales. La dimensi6n social y humana resurge con protagonismo,

considerandosele como el medio en el que las sociedades modemas se valen

para mejorar las condiciones de vida en el entorno. Los elementos que

componen al capital social se incorporan a una nueva mirada y propuesta de

desarrollo, que aunque ausente en el diseno de la polltica, empieza a ser

reco~o como una posibilidad de desarrollo y crecimiento.

Entre los autores mAs citados en documentos que incluyen eI tema de capital

social, se encuentran Putnam, Coleman, Fukuyama, Bourdieu, y Partes por

mencionar algunos. y sus enfoques varian entre sl. Dada Ia divensidad de

posiciones en tome a su definici6n se.considera que l!ste"puede ser entendido

de manera geMrica oomo un recurso Intangible, que pennite a personas y



grupos la obtenci6n de beneficios por medio de relaciones sociates dotadas de

confianza, reciprocidad y cooperaci6n (Arriagada, 2004). Segun Durston (2000),

contribuye a tres tipos de beneficios: reducir los costos de transacci6n, producir

bienes publicos y, facilitar la construcci6n de organizaciones de gesti6n de base

efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables.

Autores y definiciones de Capital Social

Autores
Fundadores

Definiciones de Capital Social

Pierre Bourdieu, EI conjunto de recursos reales 0 potenciales a disposici6n
1985 de los integrantes de una red durable de relaciones mas 0

menos institucionalizadas
James Coleman, Los recursos socio-estructurales que constituyen un activo
1990 de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones

comunes de uienes conforman esa estructura.
Robert Putnam, Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las
1993 redes, las normas y la confianza que facilitan la acci6n y la

cooperaci6n para beneficio mutuo. EI capital social
acrecienta los beneficios de la inversi6n en capital fisico y
humano.

Las Instltuclones Intsmacionales
Banco Mundial, Instituciones, relaciones, actitudes y valores, que rigen la
2000 interacci6n de las personas y facilitan el desarrollo
(Woolcock,1998, econ6mico y la democracia.
Dasgupta 1999,
Na aran, 1999)
BID 2001
(Kilksberg, 1999)
PNlJD,2ooo
(Lechner, 2000)

Normas y redes que facilitan la acci6n colectiva y
contribuyen al beneficia comun.
Relaciones informales de confl8nza y cooperaci6n
(familia, vecindario, colegas; asociatividad formal en
organizaciones de diverso tipo; y marco institucional
normativo y val6rico de una sociedad que fomenta 0

inhibe las relaciones de confianza compromiso civico.
Tabla 1. Autores y Definiciones del Capital Social. Fuente. Elaboraci6n de
Arriagada, 2004. CEPAL. .



Las Redes Sociales

Las redes sociales son consideradas como sistemas de vinculos entre

personas, 0 grupos de personas, orientadas hacia el intercambio de apoyo

social. Se entiende que las redes sociales son horizontales porque los

individuos que las conforman tienen niveles similares de poder y estatus. Dentro

de estas redes el capital social se c1asifica en los siguientes tipos:

a) crea lazos entre miembros de una comunidad (bonding). Se limita a contribuir

al bienestar de sus miembros.

b) genera sinergia entre grupos disimiles (bridging). Abre oportunidades

econ6micas a grupos mas pobres yexcluidos.

c) Iiga a las comunidades locales con agentes externos como el Estado y las

ONG (linking). Vincula el capital social a dimensiones mas amplias de la politica

social yecon6mica.

Entonces, el capital social puede ser entendido como los beneficios que

obtienen las personas apoyado en las interacciones colectivas, aunque tambi~m

es importante resaltar que no siempre los elementos que componen el capital

social como la confianza, facilita la interacci6n con las personas, por 10 que

pueden actuar en un sentido inverso e inhibir la creaci6n de redes. Por 10 que el

capital social puede ser considerado tanto un activo como un pasivo para el

desarrollo de las comunidades incluyendo a la comunidad universitaria.

2.6 UI fIlantropla y las organizaciones no lucrativas

La noci6n de "filantropla" tiene origen en au etimoIogla, proviene del griego

"philantropia", que significa amor a Ia ~umanidad, esta palabra Be compone de

otras dos ralces: "philos" que significa amor, y "anthropos" hombre. Hablar de



filantropia implica tambien una serie de terminos asociados a esta, que vuelven

compleja su delimitaci6n y conceptualizaci6n, dado que se mezclan en sus

significados hasta el punta de aparentar referirse a 10 mismo, entre ellos se

encuentran conceptos como: la caridad, el altruismo, la fratemidad, la

solidaridad y el socorro. Para conocer sus diferencias es necesario entender el

significado de cada concepto. La filantropia deciamos es el amor al genero

humano, basado en la fraternidad y el auxilio a los mas necesitados.

Dicho de otra manera, la filantropia es: "Ia expresi6n del impulso generoso que

brota de todo ser humano, en todos los tiempos y en todas las culturas, es

tambilm toda actitud de respeto, atenci6n y servicio, encaminada a promover el

desarrollo del ser humane y proteger su entorno. Es tambien el compromiso

generoso de las personas, instituciones y empresas que aportan tiempo,

talento y recursos, a favor del desarrollo integral de la comunidad, un medio

eficiente para estimular la participaci6n voluntaria, distribuir recursos y crear

formas de trabajo que impulsen el equilibria y el desarrollo arm6nico de la

sociedad... que busca apoyar los sectores mas desfavorecidos de una regi6n".

(Zuniga, 2005)

La caridad, Ia beneficencia y el altruismo, se puede decir que se refieren a una

misma acci6n; sin embargo su diferencia radica en quienes ejecutan esa

acciOn, (Ia "compasi6n" 0 Ia "caridadj, la vinculan a Ia organizaci6n que Ia

real~: (Arenal, 1894). Se puede diferenciar: la caridad, como instituci6n, es

propia de las instituciones religiosas; sin embargo la beneficencia corresponde

a los gobiemos, y Ia filantropla se concentra en Ia conciencia y reflexi6n de

quienlapractica.

Zuniga (2005), para comprender sus d~encias, cita un escrito de 1894:

"Benefioencia as Ia compasi6n aliCia!, que ampara al desvalido por un

sentimientD de orden y de justicia. FiJantropla as Ia compasi6n filos6fica, que



auxilia al desdichado por amor a la humanidad y la conciencia de su dignidad y

de su derecho, Caridad es la compasi6n cristiana, que acude al menesteroso

por amor de dios y del pr6jimo",

En relaci6n a la caridad se encuentra que existen tres tipos: la caridad oficial, la

cual "hace el bien sin amof', caridad privada, que "hace el bien sin criterion y la

caridad religiosa, que carece de la "tendencia al proselitismo y a la expansi6n",

Lo anterior se resume de la manera siguiente: "EI fil6sofo ve en la caridad un

elemento de bienestar, el politico un elemento de orden, el artista un tipo de

belleza, el creyente la sublime expresi6n de la voluntad de dios, (Arenal, 2004)

En el caso del altruismo, este puede ser entendido segun Nagel (2004), como

"aquella voluntad de actuar en consideraci6n del interes de otras personas, sin

necesidad de motivos ulteriores", Como tal, el altruismo implica entonces el acto

de la raz6n sobre la acci6n a partir del conocimiento del otro, mientras que la

filantropia se origina desde uno mismo.

2.6.1 Antecedentes de la filantropia

Para Zuniga (2005), la filantropia "es la historia social de la imaginaci6n

moral", En cierta manera la filantropia, la deontologia aplicada a cierto tipo de

contextos: "consiste en la obligaci6n de saber c6mo debemos de proceder

cuando otros entrentan la adversidad, y c6mo podemos ayudar a rnejorar la

situ:cilln de todos. voluntariamente, y para otros, sin que el gobiemo 10 exija y

sin af*n de lucre, La historia de Ia filantropia es Ia historia de los esfuerzos per

organizar a las personas y movilizar los recursos para fines publicos, as decir, Ia

procuraci6ndefondos",



Es valioso acotar que mientras la caridad tiene su origen en las ideas religiosas

plasmadas en el antiguo testamento, en la forma de ayuda obligada hacia las

viudas, huerfanos, forasteros y pobres, asi como en textos babil6nicos: la

filantropia se genera en Grecia y Roma, poniendo el "mayor enfasis en los actos

para mejorar la calidad de vida, que en las obras de caridad; mas en las obras

de beneficio a la comunidad, que auxiliar a individuos aislados. Hay menor

enfasis en actuar correctamente ante los ojos de dios, y mas en ganar honores

ante la sociedad". (Zuniga, 2005).

Mas tarde, al tener bienes la iglesia, a finales del siglo III, Ie fue posible fundar

asilos; hospicios y hospitales para enfermos, desvalidos y peregrinos.

En el caso de Espana, al caer el imperio Romano se desarrolla la caridad

debido al arraigo religioso: "si la caridad, virtud cristiana, era practicada por los

mejores y respetada por todos, la beneflCencia no perdi6 el caracter individual

que habia tenido. Cada hombre en particular tenia el deber como cristiano de

socorrer a su pr6ximo menesteroso, pero estos mismos hombres reunidos no

se crelan en la propia obligaci6n; el estado no reconocia en ningun ciudadano

el derecho de pedirle socorro en sus males supremos" (Arenal, 1894).

Tomas de Aquino, en la Edad Media, en 1250, propone dos c1ases de caridad:

"las obras de misericordia corporales" (es decir, aquellas relacionadas con las

necesidades del cuerpo) se encuentran en siete palabras: visito, poto, cibo,

redimo, teco, col/igo, condo, (visitar, dar de beber, alimentar, rescatar, vestir,

reunir, enterrar). las "obras de misericordia espirituales" se encuentran en seis

palabras (el vocablo consule, que acoge las primeras dos definiciones): coiisule

soIare, castiga, remitte, fer, ora (ensenar a los ignorantes, aconsejar a los que

dudan, consoIar a 10 que sufren, reprender a los pecadores, perdonar las

ofensas. tolerar a los que son moIestos o·desagradables, y orar por todos)"

(Zilniga,2005).



En la Edad Media la flQura del sacerdote como "recaudador", nombrado por el

obispo, se encarga de cobrar y distribuir el diezmo repartilmdolo

equitativamente entre el arzobispo, el obispo, otros miembros del clero y a los

pobres. Segun datos hist6ricos en 1601, en Inglaterra, durante el reinado de

Isabell, se estableci6 el "Estatuto de usos caritativos", en el cual "La caridad y

la filantropia (valores religiosos y seculares) es convirtieron en uno mismo".

Es a finales del siglo XIX y principios de siglo XX en Estados Unidos, cuando

surge la "filantropia cientifica" 0 "filantropia modema", la cual crea "nuevos

instrumentos, tales como la fundaci6n para donar dinero en forma mas eficiente,

(y, ademas) se reform6 el concepto de procuraci6n de fondos" (Zuniga, 2005).

Personas como Andrew Carnegie y John Rockefeller, quienes "instituyeron 10

que se conoce como fundaci6n filantr6pica y la dotaron de personal

especializado en efectuar donativos" (Pulido, 2005). Andrew Carnegie, en

1889, publica un ensayo titulado "EI evangelio de la riqueza" en el cual se

proponen siete altemativas para practicar la filantropia: i) fundar la universidad,

Ii) establecer bibliotecas gratuitas, iii) crear laboratorios de investigaci6n medica,

Iv) crear parques publicos, v) proporcionar salas para celebrar reuniones y

conciertos, vi) establecer piscinas publicas y vii) ayudar a las iglesias,

especialmente aquellas ubicadas en las comunidades pobres.

La "filantropla· parte del siguiente principio: "no se debe actuar en forma

emotiva 0 impulsiva, sino empezar a actuar con base en la evidencia

cont~ndente. el analisis cuidadoso y la planeaci6n· (Zuniga, 2005). EI objetivo

principal de esta corriente es el cambia de conducta en contra de la

dependencia econ6mica, para ello, la filantrop/a debe 58f Ofganizada, realista,

mora/ista y mediadora. Surge entonces el movimiento de "organlzacl6n de

beneftc:enc..•• que naci6 de Ia frustraci6n de los donantes. ante Ia ineficiencia

de miles de esfuerzos no coordinadQs y que consiste en Ia agrupaci6n de

·instituciones de beneficencia en un esfuerzo conjunto para proaJrar dinero·.



2.6.2 Esbozo histOrico de la filantropia en Mexico

Segun Tides (2006), "Ia filantropia y la sociedad civil en Mexico tienen

profundas raices hist6ricas que datan desde la organizaci6n de las tradiciones

prehispanicas de la auto-ayuda 0 trabajo comunal hasta nuestros dias, la

filantropia en Mexico se desarroll6 en cuatro grandes momentos hist6ricos:

Despues de la conquista, durante los siglos XVI, Y XVII, Y XVIII como resultado

del maltrato a los indigenas, durante y despues del proceso de conquista, las

6rdenes religiosas, principalmente los franciscanos, agustinos y dominicos, los

protegen a traves del servicio de la caridad cristiana. Por medio de los

conventos y las cofradias y la creaci6n de hospitales que funcionaban ademas

como lugares de hospedaje y centros de enserianza.

Entre las instituciones que se edificaron entonces se encuentran:

• Hospital de la Inmaculada Concepci6n 0 de Jesus, fundado por Hernan

Cortes,

• Hospital Real de Indios 0 de San Jose,

• Hospital del Amor de Dios, creado por Fray Juan de Zumarraga,

• Hospital de San Lazaro, para Ieprosos,

• Hospital de San Hip6lito, fundado por Bemardino Alvarez,

• Hospital de Ia Mujer,

• Patronato de las VlZcalnas, para apoyar a los nirios huerfanos,

Monteplo, fundado por Romero de Terreros,

• Colegio de San Juan de L~n, y

• Colegio de Nuestra senora de Ia Caridad.

En las primeras d6cadas del Mexico independiente, Ia iglesia se mantuvo a

cargo de Ia asistencia; sin embargo., despOOs de las Leyes de Reforrna el

gobiemo tuvo eI control sobre algunas de las instituciones de beneficencia y



crea la Direcci6n de Fondos de la Beneficencia Publica. Como consecueneia de

esto, "surgi6 la divisi6n entre la beneficencia publica y privada", 10 cual erea un

colapso, "ya que el gobiemo no contaba con la capacidad para atender a este

sector y la iglesia, por la desamortizaci6n de sus bienes junto con la orden de

que tenia prohibido participar en dicho sector, tampoco contaba con los

recursos y facilidades para hacer/o". (Zuniga, 2005:)

Durante la primera mitad del siglo XIX se establecen la Beneficencia Espanola

y la Beneficencia Francesa. Pedro Munguia es considerado como unos de los

primeros en impulsar la filantropia como particular, en 1840, con su fabrica de

cigarros "La bola sin Rival", y mas tarde, en 1874, con la fabrica de chocolates

"LaCubana."

En el gobiemo de Benito Juarez se crea la Loteria Nacional, ademas, en 1873,

habia 32 loterlas organizadas por la iglesia. En 1891 Porfirio Diaz decret6 que

"como actos de beneficencia privada debian considerarse, todos aquellos que

se realizaran con fondos particulares cuyos objetivos fueran de caridad 0 de

instrucci6n". Durante su gobiemo la beneficencia publica y privada

experimentaron un importante crecimiento: Se fundan institueiones

hospitalarias, casas hagar, clubes matemales y hospicios. Tambilm proliferaron

las loterlas para la beneficencia publica, las sociedades mutualistas para el

apoyo de sus miembros en necesidades de salud, desempleo, vejez, invalidez y

muerte.

En 1911 se forma en el Distrito Federalla Cruz Blanca. Francisco I. Madero, ya

oomo presidente, Is declara "instituci6n nacional", sus funciones consisten en:

atender a los revoluc:ionarios heridos, recabar fondos de ayuda para oombatir

las enferrnedades, formar cajas de aholTo y cooperatiYas, fundar escuelas,

asilosyorfanatos.



EI numero de instituciones de asistencia social aumenta cerca del 40% durante

el transcurso de cuatro decadas: en 1904, 16; en 1921, 33; yen 1937, 54.

Durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional se desalienta la

formaci6n de asociaciones aut6nomas voluntarias. Para mediados de 1980 se

cuenta con 164 instituciones de asistencia privada en ef Distrito Federal que

realizan actividades de: asistencia a ancianos, albergues para ninos y j6venes,

comites de damas voluntarias, y promotores de programas y centros sociales.

En esa misma decada, en el primer simposio de la Asistencia Social Privada, se

sellalan los tres principios fundamentales en que se debe sustentar la

asistencia social (Verduzco citado en Zuniga, 2005):

a) Organizaci6n de la comunidad, entendida como la participaci6n activa en los

programas de los miembros de la comunidad;

b) EI compromiso de corresponsabilidad a traves de la coordinaci6n del

esfuerzo conjunto de los sectores publico y privado;

c) La reorientaci6n de la asistencia social, pasando del proteccionismo a la

prevenci6n, la rehabilitaci6n y la promoci6n, para favorecer el desarrollo y

mejora del nivel de vida de los sectores sociales que sufran carencias.

Durante el mismo periodo, inicia la creaci6n de las fundaciones como son: Ia

Fundaci6n Mexicana para la Salud (Funsalud), la Fundaci6n Miguel Alemiin, la

Fundaci6n Herdez, y el Centro Mexicano para la Filantropia (CEMEFI). De tal

manera que, durante los 70 anos de gobiemo del Partido Revolucionario

Institucional, PRI. su genero llamado "ogro filantr6pico" consiste en: "el Estado,

en lugar de los ciudadanos misrnos, se encargaba de asegurar el bienestar de

Ia geme y todos los grupos-los sindicatos, las asociaciones profesionales y los

clubes dependlan del Estado. AsI, no e"xistla Ia necesidad de un sector

filantr6pico. dado el alcance de 10 que Octavio Paz dio en llamar eI "ogro

filantr6pico" (Tides, 20(6). Una vez que cambia eI partido en eI poder, inicia,



durante la administraci6n de Vicente Fox, del partido Acci6n Nacional, PAN, una

atenci6n y apoyo a las organizaciones no lucrativas que no se habia dado

anterionnente (Tides, 2006).

2.6.3 Organizaciones no lucrativas

Son tambien conocidas como el tercer sector (de origen frances), sector no

lucrativo u organizaciones sin fines de lucro, (empleado en Estados Unidos),

sector caritativo (de origen ingles), sector de organizaciones no

gubemamentales (ONG), sector voluntarios (en literatura anglosajona,

predominantemente inglesa), sector independiente (usado en Norteamerica),

sector filantr6pico (empleado en los paises anglosajones), sector no

gubernamental privado (adoptado por los paises que reciben ayuda

internacional), economia social (de origen frances), sistema intermediario (de

origen aleman) e iniciativa privada (en Holanda) (Eleta, 2000). Como acota

Themudo (2000), "a pesar del crecimiento en la lectura academica sobre

organizaciones no lucrativas, la teoria organizacional de la mismas,

lamentablemente, todavia no ha side explorada, en otras palabras, la teoria

sobre las organizaciones no lucrativas "no preve de un adecuado y minucioso

estudio de la estructura", situaci6n que vuelve mas diflcil el estudio de las

mismas. A esta deficiencia academica se debe de agregar la complejidad en

numero de las mismas, dado que en el mundo existen alrededor de 546,000

orgaflizaciones no lucrativas. Esto implica una definici6n negativa, en el sentido

en el que se expresa que este tipo de organizaciones no tienen que ver con las

organizaciones gubemamentales, ni con las privadas lucrativas. Esta definici6n

negativa per tanto expresa:" Ia di~mica de las organizaciones...evidencia que

se trata mU de una situaci6n en "deYenir"q~ de un "es1ado de hecho" (Cogan,

2001)... (La cual reveIa Ia existencia· de un espacio intermedio relativarnente

nuevo, todavIa no del todo consoIidado, que debe gestionar au eaencia



ambigua y contradictoria por ser una mezcla de objetivos sociales no

homoglmeos' (Eleta, 2000).

Las organizaciones no lucrativas tienen como objetivo lograr una sociedad mas

generosa, participativa, eficaz y justa. Por 10 que se hace necesario que su

estructura posibilite el intercambio, la transparencia y la participaci6n

democratica a traves de una ciudadania activa. Esto tambien implica la

·profesionalizaci6n· de las organizaciones no lucrativas; entendiendo como

profesionalizaci6n, la idea de que la organizaci6n ponga enfasis en que las

estructuras institucionales, los metodos de conducci6n, la planificaci6n

institucional y el manejo del personal; esten diseliados acorde a los objetivos de

la organizaci6n y sometidos a una rigurosa evaluaci6n (Girardo, 2001). Una

caracteristica propia de estas organizaciones es que ·Ias personas Iideres que

trabajan en este campo, tienen un compromiso apasionado por cumplir su

misi6n y visi6n; expresan gran interes en la posibilidad de trabajar juntos para

asegurar la sustentabilidad y el crecimiento del sector" (Tides, 2006).

2.6.4 Caracteristicas y clasificaci6n de las organizaciones no lucratlvas

Caracteristicas

De acuerdo con Ojeda (2006), las organizaciones no lucrativas, para ser

consideradas como tales, presentsn cinco caracterlsticas:

1. Son 0I'gBIIizaci0ne porque tienen una~ra intema, objetivos, IImites

organizatlvos y un documento de conStituci6n, aunque Ia formalidad del status

legal de Ia agrupaci6n no es requisite para que sea considerada organizaci6n.



2. Son privadas ya que son separadas de los poderes publicos, es decir, y no

ejercer ninguna potestad publica. Tampoco pueden ser una unidad instrumental

del gobierno ni pueden realizar actividades que se financien en forma integrada

con las finanzas gubernamentales. No obstante las instituciones pueden recibir

ingreso 0 aportes publicos 0 pueden tener funcionarios publicos entre sus

directivos.

3. No distribuyen utilidades entre los miembros toda vez que se consideran sin

fines de lucro y ni distribuyen sus beneficios generados entre sus titulares 0

administradores. Es decir, no estan guiados por un interes comercial. Estas

entidades pueden acumular excedentes de un ejercicio determinado, sin

embargo, Elste debe ser reinvertido en la misi6n basica de la entidad.

4. Son aut6nomas porque controlan sus propias actividades y tienen

procedimientos propios de gobierno interno.

5. Son voluntarias puesto que la participaci6n, la membrecia y contribuci6n de

tiempo 0 dinero, no debe ser obligatoria 0 estipulada por la ley.

Clasificaci6n de las organizaciones no lucrativaa

Las organizaciones no lucrativas se pueden clasificar tanto por su actividad

como por su papel en la sociedad.

Por 4U actividad: Existe un sistema de clasiflC3ci6n intemacional para las

organizaciones no luerativas, llamadas en ingles International Classification of

Nonprofit Organizations (ICNPO), en el que las actividades de las

organizaciones se agrupan en doce categorfas (Ojeda, 20(6). Entonces, de

manera desagregada Ia clasificaci6n Internaaonal de las Organizaciones Sin

Fines de lucro (ICNPO) es Ia siguiente:



Grupo 1: Gultura y recreaci6n

1.1 Gultura y arte. Producci6n de medios y comunicaciones; artes

visuales; arquitectura; ceramica; desarrollo de artes; sociedades

humanisticas, hist6ricas y literarias; museos; zool6gicos y

pisciculturas.

1.2 Deportes. Glubes deportivos amateur, clubes deportivos de barrio,

centros de entrenamiento y competencias, fitness centers

1.3 Otras actividades recreativas. Glubes sociales y de recreaci6n para

individuos 0 comunidades; c1ubes de la tercera edad, clubes de

mujeres y clubes de servicios.

Grupo 2: Educaci6n e investigaci6n

2.1 Educaci6n Msica y media. Educaci6n preescolar, basica y media

2.2 Educaci6n superior. Educaci6n proveedora de grados academicos

2.30tra educaci6n. Educaci6n tecnica; formaci6n para adultos;

capacitaci6n; educaci6n diferencial; escuelas de especialidades.

2.4 Investigaci6n. Investigaci6n medica; investigaci6n de ciencia y

tecnologla; investigaci6n social y estudios politicos

Grupo3:SaJud

3.1 HospitB/es y rehabilitaci6n. Hospitales, cllnicas y rehabilitaci6n de

pacientes

3.2 Residencias de la tercera ~. Asilos de ancianos, cuidado

residencial

3.3 SaJud mental y servicios' de urpencia psiquifltric03. Hospitales

psiqu~, tratamientos mentales, prevenci6n de aisis mentales



3.4 Otros servicios de sa/ud. Educaci6n sobre salud, cuidados

teraplmticos, servicios medicos de rehabilitaci6n, servicios medicos

de emergencia

Grupo 4: Servicios socia/es

4.1 Servicios socia/es. Servicios para menores, servicios para j6venes,

servicios familiares, servicios para discapacitados, servicios para

ancianos, autoayuda y otros servicios sociales personales.

4.2 Emergencias y ayuda humanitaria. Prevenci6n y control de

emergencias y desastres; asilos temporales, asistencia para

refugiados.

4.3 Apoyo econ6mico y manutenci6n. Asistencia econ6mica y material

para discapacitados

Grupo 5: Medio ambiente

5.1 Media ambiente Control de poluci6n, conservaci6n y protecci6n de

recursos naturales, desarrollo de espacios abiertos

5.2 Protecci6n de anima/es. Protecci6n y preservaci6n animal y de vida

silvestre; servicios veterinarios.

GruP!' 6: DessITOlIo social y vivienda

6.1 DesatroIIo econ6mico, socia/ y comunitario. Organizaciones

comunitarias y vecinales, desarrollo econ6mico, desarrollo social

6.2 Vivienda. Desarrollo, construcci6n Y financiamiento de hogares,

asGtencia para hogares, comitils de desarrollo urbano y rural (agua,

Iuz, caminos y otros)



6.3 Empleo y fonnaci6n. Programas de capacitaci6n, orientaci6n

vocacional, rehabilitaci6n vocacional y de cesantes

Grupo 7: Promoci6n de derechos, asesoramiento legal y politica

7.1 Promoci6n de derechos y asesoramiento legal. Organizaciones de

defensa de derechos de grupos y civiles, asociaciones etnicas y

asociaciones civicas y de derechos humanos.

7.2 Derecho y servicios jurfdicos. Servicios legales, prevenci6n de

crimenes, rehabilitaci6n de inculpados, apoyo a victimas,

asociaciones de derechos de consumidores.

7.3 Organizaciones polfticas. Partidos y organizaciones politicas.

Grupo 8: fntennediarios fjfantr6picos y promoci6n de voluntariado

8.1 Intennediarios filantr6picos. Fundaciones privadas que intermedian y

otorgan becas y fondos concursables.

8.2 PromociOn de voluntariado. Instituciones que promueven el

voluntariado

Grupo 9: Organizaciones intemacionales

9 1 ActividBdes mtemBClOnales. Programas de IntercamblO, amIStad y

collura; organizaciones de asistencia; organizaciones que actllan en

desastres; organizaciones de paz y derechos humanos



Grupo 10: Re/igi6n

10.1 Congregaciones y asociaciones religiosas. Congregaciones y

asociaciones religiosas

Grupo 11: Asociaciones de empresarios, profesiona/es y emp/eados

11.1 Asociaciones de empresarios. Asociaciones que promueven,

regulan y protegen los derechos de los empresarios

11.2 Asociaciones de profesiona/es. Asociaciones que promueven,

regulan y protegen los derechos de los profesionales

11.3 Asociaciones de emp/eados. Uniones laborales, sindicatos y

sindicatos de trabajadores independientes

Grupo 12: No c/asificados en otrs categorla

12.1 NCOC

Para complementar las caracterlsticas que debe cumplir una

organizaci6n no lucrativa y la clasificaci6n intemacional. tambien

se clasifican dependiendo del rol que cumplan en la sociedad las

mismas:(Ojeda. 2006).

• Organizacionea cuya actlvidad tiene un rol expr..lvo:

Defensa de derechos, actividad civica. actividades culturales y

derecreaci6n,entreotras

• Organlzaclones cuya acttvidad tlene un rot de MrVIcIo:

Educad6n, servicios de salud, beneficencia, entre otraa.



2.6.5 Fuente de ingresos de las organizaciones no lucrativas

De acuerdo a la experiencia Chilena, las Organizaciones no lucrativas pueden

adquirir sus ingresos por tres medios: (Ojeda, 2006).

a) Ingresos de generaci6n propia, que incluyen pagos por venta de bienes

y servicios, pagos de membrecias y retorno de inversiones,

b) Ingresos de filantropia, que incluyen donaciones individuales y de

empresas,e

c) Ingresos del gobiemo 0 sector publico, que incluyen subvenciones,

pagos por contratos 0 convenios, transferencias y fondos concursables.

2.6.6 Fundaclones e instituciones donantes

Dentro de las organizaciones no lucrativas se pueden a lIegar otra serie de

subgrupos, entre los que se encuentran las "Fundaciones", las "'nstituciones

Donantes". entre otras mas; que tornan aun mas compleja la manera de

entender a las organizaciones no lucrativas.

Sien~o asl que una fundacl6n es considerada como aquella:

"organizaci6n no lucrativa y no gubemarnental, con un fondo 0 un

patrimonio principal constituida con el pr0p6sito de atender necesidades

sociales... (De tal manera que esta) sostiene 0 ayuda a las actividades

de beneficencia. educativas. I8/igiosas 0 de 000 tipo. que sirven al



bienestar publico, principalmente otorgando subsidios a otras

organizaciones no lucrativas· (Zuniga, 2005).

Agrega ademas, que su diferencia, radical con otro tipo de organizaciones no

lucrativas deriva de los dos tipos de funciones que tienen:

Canalizar donativos econ6micos a individuos, a organizaciones no

lucrativasya otrasentidades, y

2. Proporcionar servicios, realizar investigaci6n, organizar

conferencias y hacer publicaciones.

Menciona tambilm que, las caracteristicas especificas de las fundaciones son

lassiguientes:

• Se constituyen para otorgar donativos a organizaciones no lucrativas 0

individuos 0 para operar un programa.

• Son creadas por un individuo, un grupe de individuos, una empresa 0 por

la cornbinaci6n de ellos.

• se gobieman per un patronato 0 consejo.

• Crean su patrimonio con dinero 0 propiedades de sus donantes, pueden

tener estlmulos fiscales.

• Utilizan los rendimientos de su patrimonio para hacer donativos

_ financieros u operar programas en beneficio de la sociedad.

• Existen fundaciones que dan donativos directamente del patrimonio

otorgado per el donante.

Afirma que de Ia misma forma que I8s organizac:iones lucrativas, las

fundaciones Be pueden clasificar de diatintos subgrupos:



1. Fundaciones independientes 0 de objetivo "general" 0 "especial".

2. Fundaci6n, patrocinada por una empresa.

3. Fundaci6n operativa, cuyos objetivos son la investigaci6n, bienestar

social, educaci6n entre otros.

4. Fundaci6n, para la comunidad 0 de beneficencia publica.

Afirma Alejandro (2002), que en el caso de las "Organizaciones Donantes" se

consideran como tales, aquellas denominadas como organizaciones no

lucrativas y se caracterizan asi, porque: a) cuentan con un consejo local, b) son

independientes del gobiemo y de las empresas, y, c) ofrecen donativos a

terceros, ya sean otras organizaciones no lucrativas 0 individuos.

2.6.7 Organizacion•• no lucrativa. en Mexico

Si los trabajos academicos sobre organizaciones no lucrativas son escasos de

manera general, estos se reducen aun mas cuando se lIevan a un pals

especlfico, como es Mexico. Ademas, de acuerdo al documento de trabajo

(White Paper) del Tides Genter, el sector de las organizaciones no lucrativas en

Mexico se encuentra en una etapa de infancia, por 10 cual aun cuenta con un

"gran potencial de crecimiento". EI mismo Tides Center informa que por ejemplo

y de acuerdo al Sistema de Administraci6n Tributaria (SAT) existen 5,600

orga'l.izaciones con datos del 2005, una calda en su numero respecto al 2003

cuando habla 7,000 organizaciones; de donde Ia mayorla se dedica a Ia

educaci6n. Con datos de Ia SEMEFI, son 2.991 organizaciones al 2003. para Ia

SEDESOl, son 1,819 organizaciones, mientras que para las Fundaciones

Comunitarias son 2.m al 2005. Sin embargo. para Zuniga (2005), existsn

alrededor de 20 mil organizaciones no .Iucrativas, de las cuales menoe de 6 mil

tienen autorizaci6n del gobiemo para recibir fondos deducibles de impuestoe, y



menos de 80 fundaciones realizan donaciones. De igual manera, el numero de

organizaciones exentas de pago de impuestos, varia dependiendo de la fuente:

para el SAT son 2212, y de acuerdo a entrevistas realizadas por el Tides

Center, 2006, son 351 organizaciones. En relaci6n a su tamalio, tienden a ser

pequelias en terminos de trabajadores y de miembros. (Themudo, 2000).

De acuerdo a la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por

Organizaciones de la Sociedad Civil, no existe la figura juridica de

·Organizaciones no lucrativas" como tal en Mexico, mas bien se les conoce

como ·organizaciones de la sociedad civil". Y en el diccionario de Porrua el

concepto de sociedad civil 10 define como el ·conjunto social de individuos,

instituciones y organizaciones que no forman parte del aparato de gobierno·.

Sin embargo, a diferencia de la clasificaci6n de las organizaciones, realizada,

anteriormente, hablar de sociedad civil, se refiere a la integraci6n tanto de los

lucrativos, como de los no lucrativos; tal diferencia en la clasificaci6n parece

tener su origen en Ia perspectiva te6rica desde donde se observa este objeto de

estudio, mientras una se enfoca mas al proceso de organizaci6n de los

individuos, la otra se enfoca en la resurtante de este proceso, esto es una

sociedad civil organizada. Ademas, el termino de "sociedad civil" termina siendo

ambiguo (Guerra, 2000), debido a que en un inicio "el concepto de 'sociedad

civil' se contrapoola al concepto de 'sociedad natural' (societas civilis y societas

natuF2lis)". (Guerra, 2000).

Respecto del empleo que se oferta en las Organizaciones sin fines de luClo en

Mllxico, eI 0.3% corresponde a las personas remuneradas de Ia poblaci6n

econ6micamente activa (PEA) Y al 0.1% de voIuntarios de Ia poblaci6n

econ6milanente activa; teniendo un tQtal de 0.4%. Siendo eI ultimo lugar en un

ranking de 39 palses, ocupando los principaIes lugares HoIanda y Ca~, con



9.2% Y 8.4% de personal remunerado respecto a la PEA y 5.2% Y 2.7% de

voluntarios respecto al PEA; dando como total un 14.4% Y 11.4% del PEA

respectivamente; a su vez resalta el caso de Chile quien ocupa el mayor

numero de empleo voluntario y empleo remunerado (Ojeda, 2006). EI monto

registrado que se obtiene en donativos segun Natal (2002), es de $318, 905,

783.70 pesos.

En cuanto a su distribuci6n, este tipo de organizaciones se concentran

principalmente en la Ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterrey. Tomando en

cuenta los datos que presenta el Tides Center, el Distrito Federal, es la entidad

que concentra la mayor cantidad de organizaciones con estatus legal, variando

de 1399 a 2084, dependiendo de la fuente. Los ingresos de las organizaciones

no lucrativas en Mexico, tienen su fuente en los fondos del gobiemo, de las

empresas, y de sus propias fundaciones; asi como de fundaciones

intemacionales, y de empresarios filantr6picos, asegura el Tides Center.

Administrativamente, el Tides Center, 2006, establece que: "el sector prefiere

soluciones informales en lugar de soluciones institucionales; (y ademas), existe

una falta de datos yanalisis".

2.6.8 Clasificaci6n de las organizaciones no lucrativas en Mexico

AguilTe Reveles, 2005, en el texto La Filantropia en Mexico, los sectores que

integran a las organizaciones no lucrativas en Mexico, se organizan de una

manera muy distinta aIICNPO, aumentando las propuestas de 12 a 14, yestas

1) Organizacionesreligiosas

2) Sindicatos



3) Fundaciones

4) De promoci6n y desarrollo

5) Dedicadas a educaci6n, capacitaci6n e investigaci6n

6) Del medio ambiente

7) Dedicadas a la defensa de acci6n ciudadana, justicia social, derechos

humanos

8) Asociaciones de mujeres y de j6venes 0 estudiantes

9) Asociaciones que brindan servicios sociales y de salud

10) Promueven tradiciones y cultura indigena

11) Dedicadas a cultura y arte

12) Brindan servicios recreacionales (c1ubes deportivos, etc.)

13) Organizaciones de profesionistas 0 de empresarios

14) Asociaciones comunitarias y otras de carc!tcter informal (cajas de ahorro,

sociedades funerarias, grupos de autoayuda. cooperativas, etc.)

Clasificaci6n de las Organizaciones no lucrativas

Segun el mismo Reveles en (Aguirre, 2005), c1asifica a las organizaciones no

lucrativas de Ia siguiente manera:

CLASlFICACION De lAS ORGANIZACIONES NO
LUCRAnYAS

1)Culturayrec:r-:l6n

2)EllIIc8d6n

3)SMld

4) Depromod6nydeunolo

10)ReIgl6n

6) Delrnedio ........
OecIiaIc* daecOclnc:ludad8na.juIlic:iIt .......
danIdIoa .



11)AGysindica1os 11) Dedicadasawlturayarte

12)Otros Brindanse· nales (clubesdeportivos, etc.)

Organ· . esdeprofesionistasode empresarios
Asociaciones comunitarias y olras de caracter informal (cajas de
=rro;,,~edadeSfunerariaS,gruposdeautoaYUda,

Tabla 2. Clasificaci6nde las Organizacionesno lucrativas.

2.7 Fundaciones en Mexico

Segun Zuniga (2005), en el pais existen 430 organizaciones que lIevan el

nombre de "Fundaci6n", las cuales se clasifican en los siguientes rubros:

a) 319 Organizaciones Asistenciales,

b) 45 Organizaciones que se dedican al apoyo econ6mico de otras

donatarias autorizadas,

c) 8 Instituciones Educativas,

d) 25 Organizaciones Culturales que promueven las bellas artes,

e) 25 Organizaciones Cientificas y Tecnol6gicas,

f) 2 Organizaciones que se dedican a la preservaci6n de la flora y la fauna

(ecol6gica),

g) 20 Organizaciones que otorgan becas,

h) 1 Organizaci6n que apaya obras 0 servicios publicos.

2.7.1..Fundamento legal de las organlzaciones no lucrativa. en M6xlco

Para poder constituirse una organizacl6n aln fines de lucro en el pais, se

puede optar par ser una Asociaci6n Civil (A.C.) 0 par ser una Instituci6n de

Asistencia Privada (lAP.); Is primera se ericuentra regida par los respectivos

C6digos civiles. sa encuentran imposibifltadas para recibir herencias 0 Iegados;

mientras que en el segundo casc. se debe apegar a Is Ley de Instituciones de



Asistencia Privada, asi como a la Ley en materia de cada entidad federativa,

para recibir herencias 0 legados. Ahora bien, a pesar de que "Ia ley mexicana

es inconsciente de las actividades y el contexte actual del sector" (Tides

Center, 2006), el fundamento legal de una organizaci6n no lucrativa en Mexico,

debe contemplar la siguiente normatividad:

a) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica

Gubemamental, garantiza el acceso a la informaci6n federal, toda

instituci6n publica que forme parte del Sistema de Asistencia Publica

es a su vez parte de la Administraci6n Publica Federal. 1) EI articulo

go de La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

relativo a la Iibertad de asociaci6n.

b) La Ley General de Desarrollo Social, asegura el acceso de toda la

poblaci6n al desarrollo social, senala las obligaciones del Gobierno, y

establece a las instituciones responsables del desarrollo social.

c) La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por

Organizaciones de Ia Sociedad Civil, aprobada par el Presidente

Vicente Fox a finales de enero del 2004, "... establece que su

intenci6n es alentar, aunque no regular al sector, justo 10 que

buscaban las organizaciones par desconfiar de la intromisi6n y la

supervisi6n gubemamental" (Tides Center, 2006), establece los

derechos y actividades que pueden realizar este tipo de

organizaciones.

d) La Ley de A.sistencia Social, que proporciona las bases para un

Sistema Nacional de Asistencia Social.



e) EI C6digo de Etica de los Servidores Publicos de la Administraci6n

Publica Federal,

f) C6digos civiles de las entidades federativas. Mientras que, para el

caso del Distrito Federal, se deben considerar ademas:

1) EI C6digo Civil para el Distrito Federal,

2) La Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las

Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, la cual establece en

el Capitulo I, Articulo 2", 10 que debe ser entiendo por ley para:

I. Asistencia Social: al conjunto de acciones dirigidas a

proporcionar el apoyo la integraci6n social y el sane desarrollo

de los individuos 0 grupos de poblaci6n vulnerable 0 en

situaci6n de riesgo, por su condici6n de desventaja, abandono

desprotecci6n fisica, mental, jurldica 0 social. As! como las

acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia,

fortalecer su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus

derechos y, de ser posible, procurar su reintegraci6n al sene

familiar, laboral y social. La asistencia social comprende

acciones de promoci6n, previsi6n, prevenci6n, protecci6n y

rehabilitaci6n.

II. Asistencia privada: Ia asistencia social que se realiza con

bienes de propiedad particular.

III. Instituciones: las instituciones de asistencia privada.

IV. Fundaciones: las personas morales que se constituyan, en

tllrrninos de esta ley, mediante Ia afectaci6n de bienes de

propiedad privada destinados a Ia realizaci6n de aetas de

asistenciasocial.



2.7.2 La responsabilidad social corporativa

Para concluir con este apartado, merece la pena citar el debate que existe

acerca del papel de la responsabilidad social en los negocios; es decir, la

preocupaci6n de los negocios por el bienestar social 0 lIamada tambilln,

responsabilidad social corporativa. De esta concepci6n surge tambien la

teoria mas reciente denominada el caracter sostenible, que se refiere a la idea

de que las compaiUas socialmente responsables superaran a sus iguales en su

desempeno, al enfocarse a los problemas sociales del mundo y contemplartos

como oportunidades para incrementar las utilidades y al mismo tiempo ayudar

al mundo. Tambilln se tiene la noci6n de que las compaf\ias no pueden

prosperar durante mucho tiempo debido a que no son sostenibles, en un mundo

en el que miles de millones de personas sutren y estan en pobreza extrema.

Este nuevo concepto de organizaci6n, incorpora la responsabilidad social en las

empresas que hace que se precien de actuar como defensoras de la seguridad,

la salud, el medio ambiente; en ser organizaciones amables con la vida. En un

analisis de la responsabilidad social corporativa el ser un buen ciudadano

corporativo implica contribuir recursos a la comunidad, a fin de mejorar la

calidad de vida. 8er Socialmente responsables crea una demanda adicional de

bienes y servicios como la salud, la educaci6n, la beneficencia.

Esta!!.nuevas conceptualizaciones dan cuenta de que Ia responsabilidad social

ha estado presente en las organizaciones que desde su creaci6n, han

contribuido en el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia pobIaci6n, a Ia

fonnaci6n de nuevos vaJores y actitudes, que penniten crear las condiciones de

comunicaciOn y respeto mutua en y para' Ia vida familiar, como elemento

esencial de Ia sociedad.



2.8 Las organizaciones no lucrativas y la UAN

En el devenir hist6rico de cualquier instituci6n educativa se puede observar

c6mo estas organizaciones se comportan con las mismas problematicas que

cualquier organizaci6n ya sea del sector publico 0 privado; social 0 empresarial.

Todas elias aluden a un Iiderazgo, una planeaci6n, a una organizaci6n, una

identidad, a valores, el reconocimiento de los demas; aspectos que permiten

integrarla como un todo, como una organizaci6n con vida propia.

Se reconoce al igual que Weber, citado en Schwanitz 2009, que el aparato

organizativo de la Universidad es la burocracia, marco racional y legal donde

se concentra la autoridad formal en la cuspide del sistema. Los medios de la

administraci6n no son propiedad del administrador que los manipula. Sus

competencias no son sujeto de herencia 0 venta, de ahl que la Universidad no

tiene un patr6n 0 un dueno y al no tenerlo, presenta dinamicas complejas que a

la vez favorecen y entorpecen cualquier propuesta. Esta burocracia en sl,

diflCUlta la incorporaci6n de nuevos procesos coadyuvantes a la misi6n

institucional, limitando que a la UAN como agente de cambio en la sociedad.

La UAN como organizaci6n, presenta una dualidad: por una parte es una

organizaci6n no lucrativa, pero por la otra, genera productos tangibles e

intangibles. Los profesionistas, el conocimiento, la asesorla, el apoyo. la

vincu~aci6n, la cullura y Ia recreaci6n, Ia educaci6n e investigaci6n, que en

cierta manera, se convierten en activos al servicio de Ia sociedad. Esto Ia

convierte en transfonnadora del capital social y ese en capital activo

"econ<NnJco" que perrnite potenciar eI desarrollo de Ia sociedad.

En relaci6n a las organizaclones que han surgido en Ia Universidad: EI

Fideicomiso Universitario, el Voluntariado Universitario. Las Asociaciones de



Universitarios, la AGEUAN, el CENDI-UAN, el FODECO, la Fundaei6n UAN,

A.C., el Colegio Nayarita de Seguridad y Salud Oeupaeional, la Fundaci6n

FEUAN, el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo y el STUAN entre

otras, se puede observar que estas eumplen eon la c1asificaci6n de las

organizaeiones no luerativas, pues encontramos organizaeiones como el CENDI

que es una organizaci6n que promueve la educaei6n, el STUAN como

organizaci6n sindical que busca la defensa de los dereehos de los trabajadores,

el Colegio de Seguridad y Salud en el Trabajo como coleetivo que brinda

asesoria y apoyo a las diversas empresas y organizaeiones de la Entidad, yasi

como todas las demas organizaeiones que se senalan en los capitulos

siguientes, eumplen con estos eriterios. Todas son organizaciones sin fines de

luero que 10 (jnico que buscan es situar ala Universidad en la sociedad.

AI estudiar las organizaeiones, se pudo comprender su naturaleza, sus

prop6sitos, inteneionalidades, su misi6n y sobre todo el compromise social con

la UNIVERSIDAD y de esta con la sociedad. Las diversas organizaeiones

presentan una diversidad en sus formas y procesos de integraei6n,

encontrandose que algunas de elias no atienden a eiertos procedimientos

legales y formales, no Iimitandolas ni frustrando los anhelos y aspiraeiones de

lasmismas.

Hay que recordar que el simple hecho de reunirse con a/gun pr0p6sito, haC6

que ~ de /a organizaci6n, y 10 que se puede entender, es que dentro de la

Universidad, el rol que juegan estas organizaciones es entre otros, el de

reposicionarla socialmente dando de respuesta a las problematicas que se

presentan.

Aun cuanc:lo algunas son organizacionEls fonnalmente constituidas como es el

caso de Ia Fundaci6n UAN y el CENDI que reciben apoyo institucional, Y de



alguna manera las abraza y las cobija; en ocasiones se diluye el esfuerzo, al no

contar con politicas bien establecidas al interior de la UAN, que den certidumbre

a estasorganizaciones.

Si bien estas organizaciones en algun momento pueden solicitar apoyo

econ6mico institucional, que ocasiona la erogaci6n de recursos no

contemplados en los presupuestos, tambilm es de considerarse la capacidad

que tienen de participar en programas de estimulos publicos que promueven las

instituciones publicas y privadas dentro y fuera del pals, al estar formalmente

constituidas y reconocidas tanto por la Universidad como par la sociedad.

Estas organizaciones cuentan con la fortaleza del servicio social que 10

convierte en un bien intangible que tiene un gran valor social y econ6mico, que

pUeden lIegar a impactar a la sociedad de tal manera que se logren cambios de

cultura y promuevan una mejor calidad de vida, fin ultimo de la Universidad.



CAPiTULO III

MARCO CONTEXTUAL

3.1 Conceptualizaci6n

Para Castell6n (1999), "estudiar a la Universidad como organizaci6n es una

tarea complicada porque se trata de un entramado de relaciones articuladas por

una multiplicidad de prop6sitos. Si a eso se Ie agrega que cada universidad

tiene elementos particulares derivados de su propia trayectoria hist6rica y de su

entorno, se puede ver como un fen6meno altamente complejo".

En Mexico, el estudio de las organizaciones es una disciplina muy reciente.

Para Ibarra (1985), "EI estudio de las organizaciones en Mexico, se ha

caracterizado tradicionalmente par la utilizaci6n de esquemas te6ricos

generados en los paises industrializados; su correspondencia con las

formaciones sociales, ha generado a la fecha, s610 aislados intentos de

reflexi6n".

En la Universidad Aut6noma de Nayarit, tambien se tienen algunos

antecedentes de estudios de la Universidad como organizaci6n, entre los que

destacan autores como: Francisco Javier Castell6n Fonseca, Margarete Moeller

Porraz, Marla del Refugio Navarro Hemandez, lourdes Pacheco ladr6n de

Guevara, Josll Salvador Zepeda l6pez, Alicia del Carmen Valencia Ovalle,

Patricia Ramirez y Carmen Navarro Tellez entre otros, cuyas visones y

aportaciones han fortalecido en cierta medida la construcci6n de este objeto

de estudio. Asl la Universidad tambilln sa ha caracterizado por la utilizaci6n de

estructuras del poder del Estado, 0tl?rgandoles inclusive funciones identicas;

organizaci6n que ha ido cambiando por las necesidades de la funci6n



estructuras del poder del Estado, otorgandoles inclusive funciones idlmticas;

organizaci6n que ha ido cambiando par las necesidades de la funci6n

educativa. Se entiende ahora que las organizaciones existen dentro de

arganizaciones mas grandes. Para Moeller y Valencia (2010), la Universidad,

como una organizaci6n, esla representada por una estructura compuesta par un

consejo general universitario: que 10 integran el rector, secretario general, tres

titulares del secretariado universitario, dos representantes del personal

academico y dos representantes alumnos de cada unidad, tres representantes

de la arganizaci6n sindical de personal academico, tres representantes del

organismo sindical de trabajadores; y tres representantes del organismo

estudiantil.

Sin embargo, ademas de esta estructura, se agrega una entidad colegiada

6rganos de gesti6n academica. coordinadores de areas, coordinadores de

programas, directores que entre otros, integran grupos de personas que

tambilm constituyen organizaciones, areas, departamentos, coordinaciones;

academias y cuerpos academicos que dan vida al quehacer cientlfico y

academico. De ahi la dificultad de entender esta estructura polftica-cientifica y

academica que de alguna manera deja de lade la investigaci6n y la educaci6n.

Si se considera que la funci6n vital del sistema educativo segun Schein (1982),

es "mantener y asegurar el continuo crecimiento de la sociedad a traves de la

creaci6n, conservaci6n y trasmisi6n del conocimiento a las generaciones

futuras", de esta manera cada segmento de la sociedad reallza una funci6n

dete';'inada para asegurar el logro de sus objetivos comunes. La Universidad

puede verse entonces como un sistema de "medics y fines articulados·, en 108

que los medics para el personal en los niveles jerarquicos mas altos de la

organizaci6n, sa convierte en los fines de los grupos que estan por debajo de

ellos.



Tomando como base este antecedente, y para lograr una aproximaci6n al

objeto de estudio, la Universidad Aut6noma de Nayarit a efecto de regular el

objeto de la Universidad y sus funciones sustantivas se apoya en los 6rganos

de autoridad, gesti6n, apoyo y consulta de:

Naturaleza Colegiada

• EI Consejo General Universitario

• Consejo coordinador academico

• Consejo de unidades

academicas

Autoridades Unitarias

• Rector

• Secretarios

• Directores de unidades

academicas

Consejo General Universitario

Gntltco2: ElIInJcturaOrganlzactonal. UnldadesAcadtlmlcasdeNlvelMedIoSuperlorySuperlor.

3.2 eatructura Organlzaclonal

Organlzaclones reconocldaa fonnalmente:



Denominadas formales porque estirm agregados en la estructura de la
Universidad

Nayaril(SPAUAN) de Nayaril(FEUAN)

Personal Manualyde

Sarvicios

SindicatodeEmpleadosy

Trabajadoresdela

UniversidadAut6nomade

Nayarit (SETUAN)

Organismo

Aut6nomocon

personalidad

jurldicapropia

Tabla 3. Organtzaclones reconocldasformalmente.

6rganos de Apoyo y Consulta

Agrupaciones de apoyo contenidas en la ley orgfmica de mayo de 2003.

ConsejoSocial

Espaciodestinadoalasociedadnayaritapara

propu8Stasdemejoradelacalidadeducativa.

Tabla 4. rganosdeapoyoyconsulta.

ConseJo coordlnador acad6mico

Asociaci6nCivilformadaen2007,paralagesti6n

de mayoresrecursospara laUniverllidad

Aul6noma de Nayarit.

Es una entidad colegiada. que se desagrega en 6rganos de gesti6n academica.

a. UlJldades acad6mlcas

Esta estructura constituye un conjunto de aportaciones que dan fortaleza a la

evoluci6n hist6rica de la Universidad Aut6noma de Nayarit perfilando sus

responsabilidades y compl'Omisos actuales.. En este sentido segun la ley

Organics. aprobada en el mas de Ma~ de 2003. crea un avance signiflcativo

en la consolidaci6n de la poIltica y de la organizaci6n academica de la



universidad, establecilmdose al efecto, nuevos modelos de autoridad colegiada

y unitaria, asi como organos de apoyo, gestion y consulta que van a consolidar

la estabilidad, la permanencia y el desarrollo de la institucion.

3.3 Las organizaciones en la Universidad

En el discurso institucional se habladel desarrollo social yde la vinculacion que

la Universidad logra a traves de sus diferentes actores sociales, 10 que precisa

reconocer que estos organismos estan lIamados a jugar un papel coadyuvante

en el desarrollo economico y social a nivel local y naciona!. Estas

organizaciones sociales surgen como respuesta a necesidades no satisfechas

por el Estado; estan constituidas por actores sociales capaces de participar en

la construccion identitaria de la localidad, de articularse entre iniciativas locales

y politicas publicas, tal es el caso del Observatorio de Violencia Social y de

Genero, incorporado en la Universidad; y de respuesta a necesidades no

satisfechas. Por otra parte, es innegable el interes de los actores sociales en la

preferencia a un sector sin animo de lucro que posibilita la reconstruccion de los

espacios sociales de solidaridad. En consecuencia, estas son percibidas par el

colectivo desde dos miradas:

a) como una solucion a demandas no atendidas par una autoridad 0,

b) como acciones inherentes a la 100ica del dominic del mercado no s610

• en 10 economico sino en 10 social.

En el entomo universitario se ha visualizado una serie de desafios: las reglas de

accl6n que subyacen en las estructuras universitarias respansables de

promover el desarrollo social, la incidencia eA la gesti6n financiera, Ia gesti6n de

recursos humanos y la gesti6n de proyectos. Las formas organizacionales que

toman las organizaciones sociales en la Universidad Aut6noma de Nayarit, son



variadas: asociaciones sin animo de lucro, organizaciones sindicales que

participan en el desarrollo interne de sus agremiados, incubadoras de negocios,

asociaciones de alumnos. Lo mas frecuente que conduce a estos sujetos a

agruparse, es la necesidad de satisfacer expectativas de bienes 0 servicios

(como la empresa en su origen), en terminos cuantitativos 0 cualitativos y con

frecuencia, con la finalidad de poner en practica sus valores como la

democraciaylasolidaridad.

En el ambito universitario a partir de la direcci6n de vinculaci6n social tal como

10 expresa su misi6n, se encarga de ·vincular a la Universidad con la sociedad,

mediante programas que brinden servicios profesionales especializados con

calidad y con calidez para coadyuvar al bienestar social", planifica y desarrolla

programas de apoyo a la comunidad con servicios de salud para la prevenci6n y

tratamiento de las enferrnedades prevalecientes en el primer nivel de atenci6n,

enfocado principalmente a la poblaci6n de escasos recursos, mediante una

cuota de recuperaci6n minima de consulta medica 0 de servicios odontol6gicos

basicos (amalgamas, limpiezas, extracciones), en unidades medicas

establecidas en: Universidad, Reforrna, INDECO y SPAUAN.

a. Oferta de Serviclo8

• Consulta en medicina general y homeopatla

• Atenci6n odontol6gica

•• Detecci6n oportuna de cancer mamario y cervicouterino

• Detecci6n de hipertensi6n arterial

• Detecci6n de diabetes mellitus

• Planificaci6nfamlliar

• Serviclos de enfermerla

• Farmacia y medicina homeopatica a precios bajos



b. Programa de Salud Escolar

Promueve la orientaci6n y capacitaci6n a ninos y adolescentes de la ciudad, en

edad escolar, sobre temas de prevenci6n de adicciones, educaci6n sexual,

proporcion{mdoles elementos de auto cuidado y desarrollo integral en

vinculaci6n con las institucionesdesalud en el estado.

c. Programa de Asistencia Social

Brinda apoyo y asesoria tecnica principalmente en el area agropecuaria,

asistenciajurldica ysocial.

d. Programa de Salud Reproductiva

Promueve la mejora de las condiciones de salud reproductiva de la poblaci6n

atendida con programas:

• Detecci6n oportuna de cancer cervicouterino. mamario

• Detecci6n del virus del papiloma humane

• Planificaci6nfamiliar

• Protecci6n y aportaci6n de metodos de anticoncepci6n

• Control prenatal

3.4 La gestl6n de los recursos humanos

La integraci6n de las organizaciones sociales obedece a un grupo de

interesados directos en las actividades de la organizaci6n que generalmente

estan vinculados a programas de desarrollo de la Universidad Aut6noma de

Nayarit. Los miembros asociados contribuyen directamente al cumplimiento de

las actividades intemas: reclutamiento de sus miembros. circulaci6n de la



infonnaci6n, producci6n de los servicios, evaluaci6n de impactos y en la

mayoria de las asociaciones a hacer aportaciones econ6micas.

Un aspecto importante derivado de la convivencia de los miembros, es que la

organizaci6n social exige un clima organizacional que asegure los roles y

responsabilidades con absoluta daridad.

3.5 La gestion financiera

Existen Iimitaciones asociadas a su fonna de gesti6n financiera. La necesidad

de crecimiento y desarrollo de la organizaci6n social, esta condicionada a su

capacidad para encontrar nuevas fonnas de financiamiento, mas alia del aporte

inicial de sus miembros 0 de las contribuciones de sus aliados financieros a fin

de tener un balance econ6mico, las formas de recursos que manejan las

organizaciones sociales son de capital financiero y de capital social. EI caracter

social contribuye el desarrollo sostenido de las comunidades.

3.6 Gesti6n de proyectos

Los proyectos en el caso de las organizaciones sociales de la Universidad,

estfln diflcilmente conectados con realidad. La definici6n de objetivos y la

planificaci6n puede beneficiarse del conocimiento de los sujetos involucrados

direo&amente: proyectos de desarrollo comunitario, de vinculaci6n social, de

gesti6n de recursos, de capital social, de investigaci6n, ambientalistas; son

algunos ejemplos que sa citan. Una bondad que tienen los proyectos

desarrollados por las organizaciones sociales de la Universidad, es que son de

naturaleza multidimensional y producen multiples anclajes y numerosos

impactos. En suma, la potenciaciOn del capital social tiene un gran numero de

extemalldades.



En el plano institucional por 10 tanto, se evidencia que el reconocimiento a las

organizaciones sociales que trabajan para la sociedad dentro de esa

comunidad, es incompleto, inestable y casi siempre ausente que provoca la

insatisfacci6n de los prop6sitos para las que fueron creadas.

Luego entonces estas organizaciones sociales demandan nuevos estilos y

formas de gesti6n en un rediseiio de tipo institucional que de cabida a todo.

Organizaciones "presentes" en la vida universitaria

ORGANIZACION

Voluntartado
Universitarto

Asociaciones de
Univenlitartos

(~~~)

ColegloNayarttade
Segurtdady5a1ud

Ocuoacional

I'atronRldelaCludad
delaCulluraAmado

NeNo
T8bllI5.~deIaUAN.

ECONOMICO



CAPITULO IV

EL METODO

4.1 Introduccion

Se describe a continuaci6n, los procedimientos y las tecnicas empleadas

durante la presente investigaci6n, mismas que permitieron recabar, analizar e

interpretar la informaci6n obtenida. La investigaci6n es un Estudio de Caso que

refiere a la Universidad Aut6noma de Nayarit y las organizaciones sociales que

coadyuvan a la realizaci6n de su objetivo. Es un estudio de caso porque utiliza

un "metodo analitico de investigaci6n cualitativa, aplicable a organizaciones,

comunidades, sociedades, grupos e individuos' (Stake, 1995). Se toma este

metoda de anal isis por la necesidad de la comprensi6n general de las

organizaciones sociales presentes en la Universidad.

4.2 MU8stra

Los criterios principales de selecci6n fueron las organizaciones sociales

existentes en el periodo de 1980 a 2009 que tuvieran: presencia y coadyuvancia

con la UAN, Iiderazgo, articulaci6n con la sociedad, que en su objeto de

fomento social estuviera presente la UAN.

EI presente amlilisis con los recursos disponibles, permitieron el abordaje de

cinco organlzaclones soclales que ostentan la representaci6n de la totalidad,

en opini6n de los propios universitarios.

1. EI CoIegio Nayarita de Salud y Seguridad Ocupacional



2. EI Centro de desarrollo Infantil de la Universidad Aut6noma de Nayarit

(CENDI-UAN)

3. Grupo Universitario de Fomento al Desarrollo Comunitario (FODECO)

4. EI Sindicato de los Trabajadores Universitarios (STUAN)

5. La Fundaci6n UAN, A.C.

4.3 Categorias de analisis

En la busqueda de las caracteristicas a estudiar, se encontraron mas de los

presupuestos que rebasaron la capacidad de manejo. logrando ser analizados e

interpretadas: e\ tipo de organizaci6n, prop6sitos, clasificaci6n, afiliaci6n,

estructura, credibilidad 0 confianza, actividades, inserci6n universitaria,

liderazgo, vinculaci6n intema y extema. Una vez recogidas, se fueron

describiendo conforme al orden de la entrevista semiestructurada previamente

analizada. De este analisis se encontraron problemas comunes, formas de

relaci6n, participaci6n social e inserci6n en la comunidad universitaria y

externalizaci6n.

Siguiendo un c6digo de etica y a petici6n de los informantes sus nombres no

son revelados.

4.4 Instrumento

Se escogi6 18 entrevlsta como Instrumento clave, tada vez que permite el

contacto dlrecto con los actores principales y, a traves de ella, conocer cual es

Is cosmovisi6n e interpretaci6n que da el sujeto respecto al nucleo

problematizador. Para ello, se e1aboro una gula de entrevista semiestructurada



que consta de: datos generales del entrevistado, datos sobre la organizaci6n, la

organizaci6n, sus acciones y vinculaciones dentro y tuera de la UAN; esta

relaci6n de temas y a partir del rapport establecido con los y las intormantes se

estableci6 una comunicaci6n mas estrecha entre ambos -.entrevistador y

entrevistado- .En la secuencia de las preguntas, para comodidad del

entrevistado, se tom6 en cuenta su habilidad para responder y de anticiparse

con intormaci6n adicional, a posibles preguntas contenidas en el instrumento.

Es importante considerar que "Ia entrevista busca entender el mundo desde la

perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados." (Alvarez, 2003).

As! pues, a travEls de esta tElcnica, se obtuvo el sentido y la raz6n de ser de

cada organizaci6n, se tue dibujando la organizaci6n a partir de sus

experiencias compartidas y la experiencia personal de sus actores.

Asl pues, se cumple 10 que Steiner (1996), considera en relaci6n a 10 anterior "Ia

entrevista en la investigaci6n cualitativa, tiene como prop6sito, obtener

descripciones y a partir de ellos la interpretaci6n de los significados de los

ten6menos descritos".

Las entrevistas se lIevaron a cabo en el mes de tebrero del 2010, para ello se

busc6 a las personas elegidas para pedirtes una cita, explicandoles la raz6n de

la solicltud y una vez convencidas, sa decidla una techa probable y la hora,

para~u realizaci6n. Ocurrieron cancelaciones y reprogramaciones durante este

proceso. Se busc6 el lugar apropiado con el prop6sito de disminuir las

interferencias.

Se grabaron y sa transcribieron y, con eI apayo de la gula y asl se tue

construyendo el estudio de caso.



La entrevista, contiene 31 preguntas integradas. A continuaci6n se presenta la

entrevista:

Entrevista aplicable a los responsables 0 integrantes de una organizaci6n

(politica, social, cultural); formal/no formal de la Universidad de la

Universidad Aut6noma de Nayarit.

Instrucciones: Ofrezca una breve exposici6n que explique al entrevistado, los

motivos de la entrevista y solicite autorizaci6n para grabar el desarrollo de la

misma.

Preguntas

Rapport.

0.- Tengo entendido que participaf particip6 en la creaci6n! actividades de una

organizaci6n social en la UAN. l,Me podria compartir alguna informaci6n

relacionada con ella?

I. Datos generales del entrevlstado

1.- l,Cuc\l es su nombre y profesi6n?

2.- ,-Cuc\lessulugardetrabajo?

3.- l,A que organizaci6n pertenece 0 perteneci6? (,Existe aun la organizaci6n?

4.- ,-Cuc\l ha side su participaci6n en ella? ,-Tuvo que ver con su creaci6n?

,-Saba de las razones que lIevaron a crear1a?



II. Datos sobre la organizaci6n

5.- i,Cual es/era el objeto social de la organizaci6n?

6.- i,Cuales son los objetivos de la organizaci6n?

7.- i,Cualesson/eransusactividadesprincipales?

8.- i,Tienen un procedimiento formal para la afiliaci6n? i,C6mo funciona?

9.- i,Con cuantos integrantes cuenta la organizaci6n?

10.- i,Cual es su domicilio social? i,Es el mismo que el domicilio fiscal?

11.- i,Cual es su estructura organizacional. de acuerdo al marco normativo con

quecuentan?

12.- i,Cuales han side las fuentes de financiamiento que les

posibilitan/posibilitaban la realizaci6n de sus actividades?

13.- l.Que tipo de actividades han venido realizando a 10 largo de su historia?

14.- i,C6mo se vienen insertando en la comunidad universitaria?

15.- l.De que manera viene participando usted en la organizaci6n?

III. La organlzacl6n, sus acclones y vlnculaclones; dentro y fuera de la

UAN.

16.- l.Mantienen algunos vlnculos hacia fuera de la UAN? i,Cutlles son los

motivos? l.Con que sectores sociales?

17.- l.Tlenen algUn mecanismo de promoci6·n de la organizaci6n. enfocado a la

incorporaci6n de nU8110S mlembros?



18.- (,Cual es al vinculo que mantienen con la comunidad universitaria de sus

actividades? (,Han creado algunos canales de comunicaci6n? (,C6mo

funcionan?

19.- (,Mantienen algun vinculo hacia el exterior, con algun sector de la

sociedad? (,Cuales son las motivaciones? (,Cual es la dinamica en que se

lIeva a cabo?

20.- (,C6mo organizaci6n ofrecen algun servicio a la sociedad 0 a la

comunidad universitaria? (,Quilm decide en este aspecto? (,Cuentan con

algun mecanismo de evaluaci6n?

21.- Si la organizaci6n ya no existe, describa los motivos de su desaparici6n.



CAPiTULO V

RESULTADOS

5.1lntroducci6n

AI realizar un analisis de la vida de las organizaciones en la Universidad

Aut6noma de Nayarit, se tiene la certeza de que estan presentes en los

diferentes contextos, influyendo en ellos, tomando diferentes formas y

representando los multiples valores que esta compleja organizaci6n social

promuevedentroyfueradeella.

Los grupos de personas se organizan, deciamos, por la simple raz6n de

pertenecer a la especie humana; para fortalecerse 0, tal vez, ser convincentes

o perdurar... Juntos pueden conseguir mas que actuando de manera aislada.

En la comunidad universitaria, las tareas se desarrollan gracias a la interacci6n

de grupos de acadamicos, investigadores, psic610gos, soci61ogos, evaluadores,

certificadores, economislas, polit61ogos, etcetera, en un proceso complejo que

determina quian sirve a la instituci6n educativa y c6mo alcanzan su misi6n.

La interrelaci6n que se da entre las personas, lIevan una gran carga de

simpatia 0 de afinidad en las actividades que se desarrollan, en las

prefenmcias, en la forma en que perciben las necesidades de la colectividad, y

en las poslbles formas de resolver problemas.

La InfonnaUdad es una de las formas de creaci6n de grupos y sa da asl: Iibre y

esponttmeamente. La otra, la fonnal, atiende a la estructura organizaclonal de

la instituci6n y responde al cumplimiento de sus objetivos; asia es la forma mas

oornun de integraci6n, en la que el suje10 no se involucra emocionalmente en la



interacci6n necesaria para alcanzar las metas del grupo. La primera, por una

parte es generalmente el antecedente en la formaci6n de las organizaciones

Que surgen a partir de la falta de espacio en la estructura de la Universidad;

posibilitan la acci6n comun y actuan en las actividades Que les brindan

reconocimiento y dignidad, y mas aun, un sentido de unidad; una extraordinaria

oportunidad para crear nuevos proyectos de vida universitaria.

Las organizaciones tienen entre sus fines la satisfacci6n de necesidades

basicas; crean un principio de orden en el grupo, y promueven un conjunto de

valores y objetivos Que van dibujando su raz6n de ser. Asl, en esa relaci6n de

valores compartidos, Ie van dando sentido a su organizaci6n.

En la historia de la Universidad han surgido organizaciones, entre otras, para

apoyar obras materiales, atender casos de disfuncionalidad familiar y problemas

de adicciones en los estudiantes; para promover el arte y la cultura; conservar

el poder politico; rescatar las tradiciones, tratar temas de genero; preservar el

medio ambiente, y para atender todo aQuelio Que ha Quedado fuera del alcance

delestado.

Son justamente esas intencionalidades las Que lIevaron a tratar de entender el

papal de las organizaciones presentes en la Universidad. La Universidad como

una expresi6n global, de cambios continuos y de grandes retos, con nuevos

escenarios Que demandan el replanteamiento del fen6meno organizacional.

5.2 Rnultado de 18 entrevlsta

La entrevlsta S8 apllc6 a cinco organizaciones, Que a continuaci6n Be

presentsn como casos, y posteriormente· se presentan los hallazgos mas

Interesantes encontrados durante la entrevlsta



5.2.1 Los casos

Como parte del analisis y reflexi6n de este estudio, se presentan a

continuaci6n el estudio de casos, que permiti6 el acercamiento a las

organizaciones mas recordadas por los universitarios, sin dejar de mencionar

que existen otras que forman parte del compartamiento organizacional y que la

propia instituci6n las reconoce, tal es el caso de: EI Sindicato de Personal

Academico de la UAN (SPAUAN), EI Sindicato de Empleados y Trabajadores

de la UAN (SETUAN) y la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad

Aut6noma de Nayarit (FEUAN), y que finalmente, las demas solo

aproximandonos a elias, lograremos entender sus fortalezas.

CasoNo.1

EI primer caso, da cuenta de una organizaci6n denominada Coleglo Nayarlta

de Salud y Segurldad Ocupaclonal, la conforman medicos universitarios, que

buscan la promoci6n de oportunidades para ser contratados formalmente en las

empresas locales y tiene como objetivo, ademas de 10 anterior, promover la

medicina en el trabajo, y con ello incidir en la reducci6n de lesiones y

afeetaciones en la salud de los trabajadores en la entidad.

Asi pues. esta organizaci6n tiene como objeto la formaci6n de recursos

humanos, y dentro de sus objetivos, esta la prestaci6n de los servicios

profesionales en el area de la salud. La organizaci6n esta formalmente

constituida. Su estruetura organizaclonal esta compuesta par un presidente, un

vlcepresidente. un secretario de aetas. un secretario de finanzas. y los

miembros 0 presidentes de las comisiones; todos universitarios. pertenecientes

al cuerpo acad6mico de Salud PUblica. de la unidad academica de Medicina

Humans. No Be tuvo 8CQtSO al organigrclrna.



Sus fuentes de financiamiento son las cuotas de los socios y de la actividad de

capacitaci6n y actualizaci6n profesional registrados entre estos: congresos

nacionales e internacionales, diplomados, cursos y conferencias orientados a

los profesionales de la salud. Tiene su domicilio fiscal el Carrillo Puerto, sin

numero; en Tepic, Nayarit.

Acciones en pro de la universidad.

Esta agrupaci6n tuvo la oportunidad de participar, conjuntamente con la UAN,

en una relaci6n informal para el desarrollo academico de un grupo de

profesores en el posgrado de Ciencias de la Salud; la promoci6n de un

encuentro internacional en Salud Ocupacional, con la participaci6n de la

Universidad Experimental de la Guyana de Venezuela; con un Politecnico en

Espana, con el Gobiemo del Estado de Nayarit y sus programas (dentro de la

Comisi6n Mixta del Estado de Nayarit), en Seguridad y SaIud en el Trabajo, con

el ISSSTE, con el Instituto Tecnol6gico de Tepic, y el Departamento de Salud

Laboral del Estado de Chihuahua, por medio de la red de investigadores.

La relaci6n que esta organizaci6n tuvo con la Universidad, en algun tiempo, fue

a traves de la Secretarla de Vinculaci6n Social, en el Area Productiva; que a

decir del entrevistado "con el cambio de administraci6n, se perdi6 la relaci6n"...

Los mecan/smos de afl/lac/6n se basan en un procedimiento formal que 10

regula su estatuto: todas las solicitudes de ingreso, se discuten en asamblea y

se v~ta la aceptaci6n y afiliaciOn.

La organizaciOn guarda un estatus de vigencia, aunque el reconocimiento

social ha decrecido en los ultimos anos.



Caso No.2

EI segundo caso, trata acerca del Centro de Desarrollo Infantil de la

Universidad Aut6noma de Nayarit, conocido tambiEm, como CENDI UAN.

Esta organizaci6n, ofrece servicio educativo integral, a los hijos de las madres

trabajadoras de la Universidad, tambi{m a hijos de trabajadores que sean

viudos 0 divorciados, que tengan la patria potestad, y que no hayan contraldo

matrimonio nuevamente. Esta instituci6n educativa contribuye a la formaci6n

integral de los ninos, los forma para la vida, y les ofrece asistencia educativa.

Tiene como antecedente el proyecto de CENDI SEP, creado en el ano de

1981. EI CENDI de la Universidad, se cre6 en el ano de 1983 y tiene la

particularidad, de que los hijos de los egresados de esta primera generaci6n, ya

gozan de esta prestaci6n, es decir, que algunos de ellos ya son empleados

universitarios. La organizaci6n tiene 23 anos sirviendo a los universitarios y

universitarias.

Su fundaci6n obedece a la necesidad de apayar a las madres trabajadoras para

que puedan incorporarse a la vida productiva, y a la vez, contar con un

espacio para sus hijos, en un ambiente de desarrollo personal e integral.

A la fecha, atiende una pablaci6n de 165 menores, cuidados por 65

trabajadores. Su estructura esta integrada par tres areas, con cuatro servicios

principales: Los servicios medicos, pedag6gicos, psicol6gicos, y el nutricional.

Esto~ sarvicios son atendidos par personal especializado en su area de

competencia: una pedagoga, una psic6loga, un medico y una ec6noma.

EI tlrea pedag6gica viane a fortalecer la pedagogla, con programss de

fortalecimiento en musica, educaci6n especial, ingles y computaci6n, estos con

eI pr0p6sito de fortalecer la Intenci6n pedag6gica. EI area medica es atendida

par un "*fico de tlempo completo yuna enfermera. EI area de psicologla

apays toda acci6n pedag6gica en Ia parte emocional, sin que sa descuide Is



parte afectiva personal, que favorece el ambiente ann6nico y facilita las

relaciones interpersonales. EI area de nutrici6n es atendida por una cocinera y

seis auxiliares, y una area de preparaci6n de alimentos para bebes.

Adicionalmente disponen de un area de servicios generales, que son

considerados como servicios indirectos del menor y sus padres.

Casi el 97% del gasto de la organizaci6n, es financiado por la Universidad a

traves de un subsidio que se entrega directamente al CENDI, para atender

necesidades de alimentaci6n, mantenimiento y administrativas inmediatas al

servicio. Ademas, se tiene el apoyo del pago de n6mina para cubrir 66 plazas

de la Universidad. Otra fuente que hay que considerar, son las aportaciones

mensuales y anuales de los padres y madres de familia.

EI papel de la directora y entrevistada en la organizaci6n, es apoyar, proponer

y supervisar el cumplimiento de las acciones que se implementan para la

mejora de la calidad de los servicios que se ofrecen.

Afinna la entrevistada que "Ia organizaci6n se vincula con otras organizaciones

porque es una necesidad", agrega ademas que, "de otra fonna no estariamos

cumpliendo con nuestra misi6n educativa". La exigencia del programa

pedag6gico contempla actividades educativas, fonnativas y sociales.

EI CENDI UAN, mantiene relaciones con el CREE en programas auditivos, de

pie plano, visuales, de discapacidad y, ocasionalmente, de discapacidades

educativas especiales.

Los ninos se relacionan socialmente en los eventos de la Universidad, ya sea

slndlcal 0 lnstitucional. Se ha participado con la organizaci6n de Fomento al

Desarrollo Comunitario. conocida como F~OECO; en eventos culturales,

deportivos y artlsticos que fortalecen la identidad en los ninos.



Por ultimo, menciona que la organizaci6n, "mantiene una relaci6n formal con la

Universidad, porque contribuye a formar seres humanos integrales y, que en

un futuro, estar{m insertos en la vida social y productiva del estado".

CasoNo.3

Este caso, habla sobre la organizaci6n denominada FODECO-UAN que por

sus siglas significa: Grupo Universitario de Fomento al Desarrollo

Comunltarlo. La organizaci6n se cre6 al interior de la Universidad con el

objeto de vincularse en proyectos de desarrollo social, legal; de salud, de

genero y de interculturalidad en favor de los sectores mas desprotegidos de

la sociedad, tomando como modelo una figura conocida en otras

organizaciones, del gobierno federal y estatal, como el voluntarlado.

Trabaja ademfls, al interior de la Universidad con grupos de estudiantes que,

en algun momento, presentan problemas sociales y econ6micos. Fund6 la

Residencia Femenil Universitaria. Promueve la difusi6n de la cultura yel rescate

de las tradiciones, asl como la promoci6n de los valores entre la comunidad

universitaria; la organizaci6n se hace tambian presente en momentos de

efemerides relevantes para lavidauniversitaria.

'Su antecedente inmediato, es el vo/untlJr/o un/veraltarlo, presidldo hace

anos Por un medico cirujano y, deede los dos uttimos periodos rectorales, 10

encabeza la esposa del rector en tumo'; 'alrededor de eeta imagen femenina,

se fueron integrando grupos de trabajo, que perslguieron 108 mismos fines',

anade eI entrevistado. qulan fungl6 como secretario tecnico de eats

organlz.aci6n y que es un reconocido historiador unlversitario. No sa t1ene

c1aridad de Is estructura organizatlva. comenta: '86 que eI FODECO ~



formalmente registrado y mantiene vinculos institucionales a traves de las

dependencia federales y estatales, apoya proyectos del DIF, recibe apoyo de la

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la propia Universidad".

La afi/iaci6n ha side un procedimiento informal de amigos, que por compartir y

apoyar el valor de la ayuda, se han ido integrando.

Sus fuentes de financiamiento son a traves de la venta de souvenirs y las

cuotas de sus asociados. No tiene mecanismos de afiliaci6n formales, "esto se

logra con aquellas personas que comparten una determinada idea sobre c6mo

les gustaria que fuera la Universidad y como pueden apoyar a los necesitados",

agrega.

"Por otro lado pienso que esta organizaci6n vino a transformar la idea que se

ha tenido de los voluntarlados en las dependencias; Ie vino a dar otra

dimensi6n, vino a institucionalizar un quehacer y un compromiso de la

Universidad con el sector campesino, los indigenas y los grupos mfls

vulnerables; a fortalecer otra dimensi6n de la responsabilidad social de la

Universidad".

Finalmente, termina diciendo: "considero que el FODECO tiene vigencia en

terminos sociales, y por 10 tanto, tiene muchas cosas por hacer,

desafortunadamente en nuestro pals, tenemos una actitud trianual 0 sexenal

que impide que los programas trasciendan, se fortalezcan, y esto a su vez,

fortalezca a las instituciones".

Cuo No. 4

Este caso, trata sobre el Sindicato de los Trabadores Universitarios (STUAN),

organlzaci6n sindical creada en eI ana de 2003. con el prop6sito, a decir de la



entrevistada, de "Ia defensa de los derechos de los trabajadores y maestros,

en su conjunto"; es por 10 tanto, un sindicato mixto.

"Mi responsabilidad en esta organizaci6n es, principalmente, vigilar el

cumplimiento del contrato, las pensiones y el segura social. Tenemos como

objeto la defensa de las familias de los trabajadores y el cumplimiento al pago

de sus salarios". La organizaci6n en la actualidad no tiene el reconocimiento de

la administraci6n, en cambio, cuenta con el reconocimiento de la ley y del

estado.

Dentro de sus actividades destaca la gesti6n de temas como salarios,

prestaciones laborales y reclasificaciones. Se trabaja de manera muy cercana

con los agremiados y, en opini6n de su dirigente, se atienden tambian

problematicas de los trabajadores fuera del contexto laboral: problemas

familiares como divorcios, prastamos personales, accidentes de transito y otros

asuntos que demandan los profesores y trabajadores.

Considera que los proced/m/entos de af1llac/6n se dan en dos momentos: uno

formal y sencillo que solo implica el lIenado de dos formatos: uno con el

prop6sito de autorizar1e a la organizaci6n, el 1% de su salario, como cuota

sindical; y una vez que los solicitantes son aceptados; se lIena el otro para

recuperar los datos personales y laborales del afiliado. La organizaci6n

actualmente tiene 250 afillados y tiene su domicilio fiscal en Sierra de Picachos

No. 216, en el Fraccionamiento Jardines de la Cruz.

Su e;tructura esttl conformada par un comite registrado ante la Junta. Hay una

Secretaria General y el resto de las areas est/In representadas par un

trabaJador y un academlco universitario. La organizaci6n promueve valores

como Is 19ualdad. la equldad, el trabajo. la responll8bilidad, la lIOIidaridad y Is

toIerancia. Tlene como fortaleza Is convivencia de las personas, dejando de

Iado Is naturaleza de sus aetlvidades. dice Is entrevistada, "aqul~ eI velador,



el trabajador, el administrativo y el investigador que tiene claro, el uso que

hacen de su Iibertad y el derecho de asociaci6n"

Respecto de las fuentes de financiamiento de la organizaci6n, la entrevistada

contest6 que son los propios agremiados quienes financian sus propias

necesidades: una de elias es traves de la cuota sindical, y la otra, es una

aportaci6n que de manera voluntaria los agremiados se asignan.

La organizaci6n se ha caracterizado, porque desde su fundaci6n, ha side

representada por mujeres. En su desarrollo se ha ido vinculando con otras

organizaciones como el Frente Unico de Trabajadores del Estado de Nayarit, la

CNOP y otras organizaciones, por medio de las cuales, lIevan servicios

medicos y dentales, y, asesoria juridica a las comunidades.

AI interior de la Universidad, tiene una buena relaci6n con la Federaci6n de

Estudiantes de la Universidad Aut6noma de Nayarit, por la importancia en la

formaci6n de seres humanos y la raz6n de existir de la instituci6n social y

educativa.

Comenta que la organizaci6n ha logrado vincularse con otras organizaciones

perc exclusivamente, con prop6sitos de defensa laboral.

Finalmente, al preguntarte que si la sociedad los identificaba contest6 que sl,

que en las ultimas fechas han trabajado en temas de equidad de genero, motivo

suficiente para que los grupos sociales los tomen en cuenta.

CuoNo.5

Corresponde ahora hablar de la entrevista realizada a una iniciadora de la

Fundac:16n UAN, A.C. Es una asocifi<;i6n civil, no lucrativa, autorizada para

reciblr donatives deducibles. rtene su origen en la Ley Orgtlnica de la



Universidad, en el articulo 28, que a la letra dice: "La Fundaci6n Universitaria

tendrtl per objeto gestionar recursos complementarios para la Universidad

Aut6noma de Nayarit, y coadyuvar al incremento de su patrimonio. Su

estructura y funcionamiento se sujetartln a la legislaci6n civil aplicable, y al

reglamento que apruebe el Consejo General Universitario". (Ley Orgtlnica, ptlg.,

17)

a) Tiene como objeto incrementar el patrimonio universitario y entre sus

objetivos se contemplan:

• Obtener recursos econ6micos complementarios para el apoyo de

la Universidad Aut6noma de Nayarit, que permitan el cumplimiento

de su objeto social con el apoyo del Estado de Nayarit, y de la

sociedad en general.

• Promover programas de becas de estudios, para estudiantes

sobresalientesde bajos recursos.

• Solicitar y promover la obtenci6n de recursos financieros y de otra

naturaleza patrimonial de las personas e instituciones publicas,

sociales y privadas, nacionales e intemacionales en la forma,

mecanismos y finalidades que garantlcen su mejor

aprovechamiento; para el cumplimiento del objeto social.

• Celebrar lodos los contratos y convenios y ejecutar todos los aetos

anexos, conexos y convenientes para cumplir con los fines de los

proyeetos propios de la Fundaci6n.

• Adquirir, administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles,

que Ie permitan incrementar su patrimonio para los fines

especlficos antes indlcados.

• Recibir donalivos de personas flsicas 0 morales, deblendo obtener

y conservar la Autorizaci6n necesaria para expedir comprobantes

deducibles dellmpuesto Sobre Ia Ranta.



• Asociarse con otras fundaciones, asociaciones y organizaciones

nacionales y extranjeras, que contemplen prop6sitos y fines

similares, siempre que contribuyan a la consecuci6n de los fines

descritos y cuenten con la Autorizaci6n para recibir donativos

deducibles.

• La celebraci6n de todos los actos y contratos que sean necesarios

o convenientes para la consecuci6n de los objetivos de la

Asociaci6n.

• La Asociaci6n en sus diversas actividades no podra desarrollar

actividades de politica 0 sectarismo religioso.

A la pregunta referente a los mecanismos de afiliaci6n, la entrevistada

contest6 que "desde el mes de febrero del ano 2007, se mantiene una campana

de afiliaci6n, que consiste en el registro de los interesados a participar

activamente en los prop6sitos de la organizaci6n, y se les entrega una

credencial con fotografia que, al obtenerla, les otorga la atribuci6n de Amlgos

de la FundacI6n".

La organizaci6n, actualmente tiene registrados 735 afiliados y 234 aportantes.

Tiene su domicilio fiscal en calle Datil No. 37, en la Colonia Versalles Sur, de

estaciudad.

Su estructura se conforma per un Consejo Directivo, que representa, administra

y rea~iza los actos necesarios para cumplir con el objeto de la organizaci6n.

Esta representado per un presidente, un presidente honorario, un secretario, un

tesorero, los consejeros, y la comisi6n de vigilancia. Ellos son los encargados

de aprobar el presupuesto y los programas de actividades de la organizaci6n,

asl como de vigilar su adecuada ejecuci6n, 'aprobar la forma y control de la

recepci6n de las aportaciones, tambien de conocer, aprobar y promover las

campanas de procuraci6n de fondos y sus modalidades. Formular, al finalizar



cada ano, un informe de actividades y tumar10 oportunamente a la Comisi6n de

Vigilancia para su conocimiento y validaci6n. Tiene ademas una direcci6n

ejecutiva que es atendida poruna universitaria.

Respecto de las fuentes de financiamiento nos comenta la entrevistada, que

son basicamente dos: Una por medio del apoyo financiero de la Universidad y

la otra, a traVElS de los donativos de los aportantes, de dentro y fuera de la

comunidad universitaria.

Comenta que hasta ahora las actividades realizadas, han sido con el prop6sito

de que los universitarios y la sociedad la identifiquen, y se vayan apropiando de

sus prop6sitos. Se ha trabajado en colaboraci6n con la Universidad, con el fin

de apoyar acciones de procuraci6n de recursos econ6micos yen especie, para

la promoci6n del vinculo fundaci6n-universidad-sociedad, y en el impulso a la

investigaci6n.

Con relaci6n a la pregunta sobre la forma en que la organizaci6n se ha venido

insertando en la UAN, contesta, que "ha sido a traVElS de la vinculaci6n de

proyectos de interes mutuo con los sectores sociales y productivos, y mediante

alianzas con los diversos sectores; la Fundaci6n UAN, trabaja por el bien de la

comunidad universitaria y del desarrollo del estado en general". Agrega que, "Ia

organizaci6n, desde su origen, ha buscado fortalecer su relaci6n con otras

fundaciones y otras organizaciones nacionales y extranjeras, con el prop6sito

de a~yar a la Universidad y sus prnyectos.

Los macanismos de promoci6n para la integraci6n de nuevos asociados Be han

dado par medio de campanas publicitarias, de radio y televisi6n universitaria, la

radio y televisi6n comercial, invitaciones grflflCas personalizadas, lIarnadas

telef6nicas y visitas domiciliadas; y d~e luego la comunicaci6n de persona a



persona. Esta se ha fortalecido porque Ie despiertan a los universitarios y sus

egresados, el deseo de conocer a la organizaci6n y sus resultados.

La vinculaci6n, ha side un factor de oportunidad y de busqueda de nuevas

redes que favorezcan la participaci6n social, se busca tambien el fortalecimiento

de la concertaci6n para el desarrollo de programas y proyectos entre la

Universidad y los organismos estatales, nacionales e internacionales que

contribuyan a fortalecer los proyectos institucionales.

Se tiene un canal de comunicaci6n, abierto y formal, con las autoridades

universitarias que favorece la participaci6n de la comunidad en la formulaci6n,

ejecuci6n, instrumentaci6n, evaluaci6n y control, de los programas de la

Universidad, cualquiera que sea su naturaleza; asf como de sus beneficiarios.

Con relaci6n a las evidencias del trabajo realizado, contest6 "pudiera separarto

en tres momentos. EI primero, que se refiere a la constituci6n legal de la

organizaci6n, que posibilita su desempeflo y explica la raz6n para 10 que fue

creada; el segundo: la creaci6n de un puente de comunicaci6n con la

Universidad que ha favorecido dialogo y las confianza entre esta y los

representantes del Consejo y sus Comisiones, y tercero: las evidencias

documentales que materializan los logros para la Universidad.

AI preguntarte sabre los beneficios, que han generado impacto en el entomo

social y en la UAN, la entrevistada refiri6 que, "recientemente han incorporado a

la ul'\1versidad, el Primer Observatorio de Violencia Social y de Genero

orientado a trata de entender los orfgenes y las caracterlsticas de violencia

social y de genero; valorar alcances de las polfticas y programas, proporcionar

insumos para sustentar refonnas legislativas y Iograr la coIaboraci6n

interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria, para contribuir a la

erradicaci6n de la vioIencia social". Este Iogro de los universitarios, en un futuro



inmediato tendra un impacto social reposicionando a la Universidad, dentro de

los grupos sociales, que se responsabilizan y participan en la atenci6n de los

gruposvulnerablesdela localidad.

Con las acciones que la Fundaci6n UAN desarrolla, se ira construyendo su

identidad propia, con el prop6sito de que la sociedad la ubique como una

organizaci6n mas, que trabaja dentro del entomo universitario; que ubique sus

valores y sus objetivos, para que los ciudadanos tengan un punta de

referencia para comparar su misi6n, su visi6n y sus objetivos principales.

5.2.2 Resumen analitico de la entrevista realizada a los representantes de

lasorganizaciones

Para realizarun analisis de la entrevista, se presenta la pregunta y la respuesta

de las organizaciones, asi como un esfuerzo de conceptualizaci6n te6rica, y

luego se aborda 10 mas relevante que cada organizaci6n responde; es

importante sei'lalar que no todas las preguntas fueron responidas. Las

preguntas uno y dos, hacen referencia al nombre y datos generales de la

organizaci6n. Se exponen las organizaciones y las respuestas en el siguiente

orden: a) EI Colegio Nayarita de Salud y Seguridad Ocupacional, b) EI Centro

de Desarrollo Infantil de la Universidad Aut6noma de Nayarit (CENDI-UAN), c)

EI Grupo Universitario de Fomento al Desarrollo Comunitario (FODECO), d) el

Sindltato de Trabajadores Universitarios (STUAN), y , e) la Fundaci6n UAN,

A.C.

Nomenclatura de la Entrevlsta



3 Representante

Secretaria
General

5 Administradora

Aut6noma de Nayarit (CENDI-UAN)

GrupoUniversitario de Fomentoal Desarrollo

Comunitario (FODECO)

Sindicato de Trabajadores Universitarios de la

Universidad Aut6noma de Nayarit (STUAN).

Fundaci6n,UAN,A.C.

Pregunta tres "A que organizaci6n pertenece 0 perteneci6? "Existe a(m la

organizaci6n?

EI concepto de organizaci6n en la Universidad, que se ha logrado identiftcar

es que para algunas personas, se relaciona casi siempre con los organismos de

representaci6n de los trabajadores; que ostentan los contratos colectivos, y sus

actividades se asocian con la defensa de los derechos de los trabajadores

universitarios.

Para este estudio, el termino de organlzacl6n se reftere a un grupo de

personas que se reunen para lograr prop6sitos especlftcos. Se agrega el

concepto de Richard Hall (1973), que i1ustra de manera completa esta

intenci6n:

·Una orgamzacl6n es una colectlVldad con IImites relattvamente

identificables, con un orden normativo, con escala de autoridad, con

sistemas de comunicaci6n y sistemas coordinadores de alistamiento,

esta coIectividad existe sobre una base relativamente estable y continua

sobre un media, y sa ocupa ~e actividades que, par 10 general, ..

relaclona con una meta 0 con un conjunto de metas".



Surgen entonces con la fundaci6n de la Universidad, una variedad de

intencionalidades 0 metas, desarrolladas por la sociedad civil organizada,

quienes han logrado fortalecer a la instituci6n educativa. Ciertamente las

organizaciones que mas identifica la colectividad son los sindicatos y la

representaci6n estudiantil, debido a que estan mas visibles por el contacto que

estos tienen con sus agremiados; no obstante, no es posible ignorar que al

interior de la Universidad, se dan procesos organizacionales de comunicaci6n,

de poder y Iiderazgo, de aprendizaje, etc. Por ejemplo, (,quilm no recuerda en el

af'lo de 1966, la creaci6n del primer Patronato pro construcci6n de la ciudad

Amado Nervo, en el que particip6 la ciudadania, para la construcci6n de \0

que hoy es uno de 105 proyectos educativos mas representativos en el Estado:

La Universidad. A partir de entonces, han quedado regislradas acciones de

grupos que han modelado esta organizaci6n social tan compleja.

A continuaci6n 10 significativo de las respuestas:

• CNSSO "Nuestro prop6sito en esta organizaci6n, ha side rescatar el

esfuerzo logrado hace algunos af'los por un grupo de medicos, en la

saIud ocupacional; que como no logramos trascender, entonces, se

fund6 el Colegio",

• CENDI "Nuestra organizaci6n surge como una respuesta de las

autorldades admlnlstratlvas y slndlcales. a la demanda de las madres

trabajadoras para disponer de un espacio seguro para sus hijos, mientras

~lIastrabajan".

• FODECO "Esta organizaci6n se cre6 al interior de la Universidad para

desarrollar algunos elementos de v1nculacI6n. hacia los sectores mas

desprotegldos".

• STUAN "Esta as una organizaci6n sindlcal. encargada de la defenn de

los trabajadores y maestros en conjunto. Somos un sindicato mlxto".



• FUAN "Nuestra organizaci6n se constituye como una asociaci6n civil, no

lucrativa, autorizada para recibir donativos deducibles; tiene su origen en

la ley orgflnica de la Universidad, con el prop6sito de fortaleeer su

patrimonio".

De 10 anterior, podemos identificar que en la Universidad han surgido dos tipos

de organizaciones: las formales, 0 ligadas directamente con la misi6n

institucional, y las no formales, que se integran porque sus relaciones se

basan, en el encuentro de personas, con otras, en el curso de su vida laboral y

cotidiana.

La actividad de las primeras organizaciones, se dan en funci6n de la creaci6n

de una misi6n muy particular: la revisi6n de la politica educativa, evaluaci6n de

las IES, la promoci6n y difusi6n de la investigaci6n de los universitarios y sus

impactos en la sociedad, la presentaci6n de propuestas tendientes a mejorar

la relaci6n obrero-patronal, y todas los procesos que la instituci6n planea

realizar en su Plan de Desarrollo Institucional. La creaci6n de los grupos de

personas, entonces, estan deterrninados por la instituci6n. En opini6n del

colectivo, estas organizaciones, son las que tienen garantizado el exito y la

perrnanencia.

En el segundo caso, la tendencia a forrnar grupos no forrnales, obedece, a que

todos tenemos necesidad de relacionamos con otras personas. Es una

tendencia, se coment6 anteriorrnente, que surge como una necesidad humana;

como..,n fen6meno de oportunidad.

En ambos cases, se puecle pensar que son comunes, se les identifiea en la

Universidad: las primeras con el reconocimiento de la instituci6n, y las

segundas, tal vez, sin que sa las reconozca, 'perc evidentemente con una gran

cantidad de participantes, que desde su.objeto, trabajan para el fortalecimiento

de Ia Unlversidad.



Pregunta cuatro l.Cual ha sido su participaci6n en ella? l.Tuvo que ver con su

creaci6n? l.Sabe de las razones que lIevaron a crearla?

Conviene aclarar que esta pregunta fue hecha, para entender los prop6sitos

de las organizaciones participantes en la entrevista, y desde luego, las de sus

representantes. Ha sido interesante contemplarlas, y sin que 10 dijese el

entrevistado, identificar su intencionalidad: social, politica y cultural. Entonces,

se puede hacer una lectura, de que cualquier organizaci6n emplea

mecanismos propios de su naturaleza, para alcanzar los objetivos y con ellos,

justificarla raz6n para 10 que fue creada.

Las respuestas de las organizaciones fueron:

• CNSSO "Nos dimas a la tarea de informar, a la sociedad, aspectos

sobre medicina en el trabajo, porque no se tenia conocimiento sobre esto

y los trabajadores de las empresas, se veran afectados".

• CENDI "No tuve que ver con su creaci6n, me invitaron a participar por la

experiencia ganada con mi desemper'lo en el primer Cendi Estatal; la

Universidad, en ese tiempo ya tenia el proyecto y la estructura; yo solo

vine a operarlo".

• FODECO "Yo fui invitado a participar en la organizaci6n, desde su

creaci6n como secretario tecnico. Se cre6 con el prop6sito de apoyar a

los grupos desprotegidos. tanto al interior como exterior de la UAN".

• STUAN "Si. tuve que ver con la creaci6n de esta organizaci6n sindical.

JlOr 10 que tengo un compromise moral con mis companeros y

companeras. que algunos de ellos han construido la Universidad con su

trabajo. y sus derechos no han sido respetados".

• FUAN "Fui invitada por el representante institucional en 2007, para

retomar este gran proyecto socia~ que se formaliz6 en el ano de 2005.

Entiendo que las razones que Ie lIevaron a crearfa. fue la bUsqueda de



nuevas estrategias de financiamiento alternativas. para apoyar los

proyectos institucionales.

Se ha expresado que las organizaciones de la Universidad. tienen una

variedad de funciones que potencializan su misi6n. Los grupos formales 0

no formales, tienen la capacidad de realizar tareas que a una persona, por

si sola, no Ie seria posible. Un grupo genera ideas nuevas y soluciones

creativas para la resoluci6n de problematicas detectadas. Realiza funciones

de coordinaci6n 0 de vinculo institucional. que facilitan la comunicaci6n con

otros grupos de trabajo. Pueden intervenir directamente en las

problematicas sociales, politicas. ambientales, de investigaci6n. etcetera,

como una unidad clave que facilita la integraci6n de los fines de la

Universidad y las necesidades personales de sus miembros. Por 10 que la

existencia de las organizaciones. son de vital importancia para la instituci6n

educativa. y la efectividad organizacional debera estar apoyada en la

congruencia de la misi6n institucional y los objetivos de las organizaciones.

Pregunta cinco, sels y slete l,Cual as/era el objeto social de la organizaci6n?

l,Cuales son los objetivos de la organizaci6n?, l,Cuales son/eran sus

actividadesprincipales?

Estas preguntas tienen como prop6sito ubicar en que claslflcacl6n 0 tlpologla

se encuentra la organizaci6n. Informaci6n medular que ayuda a entender su

misi6n. sus valores, sus objetivos, y sirve ademas, como marco de referencia

para ldantificarla con otras organizaciones similares en al entomo. Se escogi6

una de las tipologlas organizacionales, para explicarlo. La tipologla

organizacional de Parsons, Katz y Kantz, que facilita la compresi6n de las

organizaciones claslflcandolas de la manera siguiente:



Tipologia Organizaeional

PARAMETRO

Hughes

Filantr6pica

Negoclotamlliar

Corporaci6n

Militar

Percy's Shop

Armco Steel

Aulorldadl

Adaplacl6n

KalzyKahn

Iglesias

Negocios

Integrativa Hospitales

Metaspollticas Ejercilo

Producci6n Empresas

Escuelas

Adaptaci6n

Administrativas

BlauyScott
Servlclo

Comunitaria

Negoclos

Clubdegoll

Universidad

Comunitarla

Negocio

Tabla 7. Claslficaci6nde las Organ nes.Fuente.Milndez,ZomllayMonroy

Los estudiosos de las organizaciones. han tratado de agruparlas segun

particular criterio y experiencia en este tema. y en el ejemplo que se describe.

se puede observar que Hughes. Parsons. Katz y Kahn. emplean las metaa 0

funelone. de las organizaciones. Mientras que Etzioni utiliza la autorldad.

Blue·y Scott utilizan al beneflelarlo.

Las organizaciones respondieron:

• CNSSO "Tenemos como objeto. Ia formaci6n de recursos humanos. a fin

de prestar servicios de salud a ~ sociedad",

• CENOI "Contribulr a Ia formaci6n integral de los ninos. para que ellos

tengan los eIernentos suficientes para incorporarse a Ia vida cotidiana".



• FODECO "Nuestro objeto esta basado en la posibilidad de brindar apayo

social a los sectores mas desprotegidos".

• STUAN "EI objeto de nuestra organizacion, es la defensa de las familias

de losuniversitarios".

• FUAN 'Tenemos como objeto. incrementar el patrimonio universitario".

Por 10 anterior, los tipos de organizacion entrevistadas para este estudio, han

side clasificados primeramente para ubicarlas en el contexte de la Universidad.

Si sabemos que tipo de organizacion son. sera mas facil ubicarlas en el

conjunto de organizaciones que hace algo similar a elias. Esto facilita el

entendimiento de los valores que promueven, los objetivos que persiguen,

para comparar la mision y c6mo la vinculan con la misi6n institucional.

Se recupera entonces que las organizaciones abordadas, tomando en cuenta

la c1asificaci6n anterior, se atribuyen como sigue:

• EI CNSSO, es una organizaci6n de servicio, que busca vineular su

actividad profesional con las empresas de la localidad. para beneficio y

protecci6n de los empleados. Su misi6n estfl orientada a la formaci6n

de recursos humanos. y los valores que promueven son la

responsabilidad. el compromiso social. el trabajo y la solidaridad. Este

tipo de acci6n organizativa, se da con frecuencia en la Universidad,

debido a que las personas, se agrupan por afinidad en las tareas que

desempeftan y por los espacios de trabajo que comparten.

• EI CENDI, es otra organizaci6n de seMelo .alatenelal para menores.

Tiene como misi6n, favorecer las capacidades humanss de los nines,

desde los 45 dlas de nacidos. Promueven valores como la amistad. la

alegrla. eI compromiso. la soIidaridad y Ia rasponsabilidad. Eats as una

organizaci6n 'mica en Is Univer8idad. reconocida par los universitarios.



con prestigio y gran aceptaci6n social, por el tipo de servicios que

otorga y el tipa de poblaci6n que es atendida.

• EI FODECO, una organizaci6n de servicio comunitario, que apoya su

misi6n en la vinculaci6n y atenci6n de los sectores sociales mas

desprotegidos: Mujeres, varones, menores, indigenas. Es una

organizaci6n reconocida en la Universidad, par la vinculaci6n que tiene

con la misi6n institucional. Promueve valores como la solidaridad y la

ayuda al necesitado, como una valiosa forma de vinculaci6n con la

sociedad.

• EI STUAN, es una organizaci6n sindical en la que se destaca la figura de

autoridad, orienta su misi6n a la defensa social y econ6mlca de una

minoria de trabajadores universitarios y sus familias. Es una

organizaci6n no reconocida en la Universidad. Los valores que

promueven son de dignidad, lealtad y compromiso social.

• La FUAN, es una organizaci6n social y filantr6plca, que tiene como

misi6n contribuir con la Universidad Aut6noma de Nayarit, a patenciar

la educaci6n pUblica y con ello contribuir en la promoci6n de la calidad

de vida de los nayaritas. Promueve valores como el trabajo, la

honestidad, la confianza y la respansabilidad. Es una organizaci6n

_ reconocida par la Universidad, par la naturaleza de sus funciones, y su

participaci6n en los proyectos institucionales.

Respecto del objeto de fomento de las organizaciones entrevistadas, se puede

apreciar que estas quedan ubicadas en UllO 0 mas de los parametres que

Parsons, Katz y Kahn refieren en su tipologla organizacional, quedando las dos

primeras. en parametro de mantenimiento per eI heche de ubicarse dentro de la

Universldad. eI FODECO en eI comunitario de Bleu y SCott per eI criterio que



guarda a favor del beneficiario, el STUAN en el de autoridad de Etzioni y la

FUAN en el filantr6pico de Hughes y de servicio de Bleu y Scott. Dichas

organizaciones al estudiarlas desde su clasificaci6n, han aportado informaci6n

valiosa relacionada con la actividad que desempenan y su ambito de

competencia. Se ha tratado de entender las motivaciones que lIevaron a

crearlas y las acciones que realizan, tomando en consideraci6n, que estas

nacen en una gran organizaci6n social, atipica, de naturaleza muy compleja;

que tambiem busca dar cumplimiento a su misi6n, y al enorme compromiso de

vinculaci6n con la sociedad.

Preguntas ocho y nueve "Tienen un procedimiento formal para la afiliaci6n?

"C6mo funciona? "Con cuantos integrantes cuenta la organizaci6n?

Para ubicar las preguntas, ha sido necesario primeramente conocer la

definici6n de afiliaci6n. Afiliar, significa entonces: Unirse a una sociedad.

Se ha dicho que las organizaciones, son grupos sociales formados por

individuos para alcanzar metas concretas. Solo que, un principio importante es

el establecimiento de un mecanisme de integraci6n sencillo, que permita que

se forme el grupo. AI respecto dice Schein (1982), que.. ." un grupo psicol6gico

es cualquier numero de personas, que interactuan unas con otras, que sean

psicol6gicamente conscientes unas de otras, que se perciban a sl mismas como

ungrupo.

La composici6n de los grupos es un factor decisivo, ya que les permite a sus

Integrintes trabajar y obtener resultados satisfactorios, particularnnente cuando

se tiene claridad en sus objetivos, valores y formas de comunicaci6n,

empleados en la organizaci6n. En las organizaciones de la Universidad el factor

de Ia composici6n. fortalece el status de las personas, la identidad y la

dlgnidad de sus integrantes.

Lo significativo de las respuestas fue:



• CNSSO "EI procedimiento de integraci6n de los socios esta regulado en

el estatuto. Nuestra organizaci6n esta integrada en la actualidad por 9

universitarios activos"

• CENDI "Para poder afiliar a los menores es necesario presentar un

comprobante que acredite que sus madres son trabajadoras

universitarias, 0 padres que tienen la patria potestad de sus hijos, y,

solicitar la prestaci6n. Nosotros somos 66 trabajadores, que atendemos

actualmente a 265 menores hasta el dia de hoy, porque no hemos

cerrado el proceso de inscripci6n todavia"oo.

• FODECO "No creo que haya un procedimiento formal para la afiliaci6n a

la organizaci6n, este procedimiento se da en funci6n a la buena fe y a la

afinidad con el grupo. Cuando yo estuve participando de manera activa

en la organizaci6n eramos 30 personas, entre academicos y

administrativos".

• STUAN "EI procedimiento para la afiliaci6n, solo requiere del IIenado de

un formate donde se nos autoriza que el 1% de su salario. Nuestra

organizaci6n ya cuenta con 250 afiliados".

• FUAN "Se ha abierto una campana de afiliaci6n permanente en la que se

otorga una credencial. Tenemos un registro 735 afiliados y entre ellos

contamos ya con 253 aportantes·.

En los grupos, el cllma organlzaclonal afecta la creaci6n de su estructura y

sus prop6sitos, los procedimientos de afiliaci6n. el desarrollo de las acciones y

la forma de conseguir que los miembros de las organizaciones. se sientan

tomados en cuenta por la instituci6n. Un sujeto reconocido y estimado por los

que 10 rodean, valorado por su participaciOn y deseos de contribuir a la misi6n

institucional, resu/ta un aporte valioso para sU.realizaciOn. EI 8ujeto que se sabe

perteneclente a un grupo, 58 percibe como parte del sistema. desarrolla un

sentimiento de seguridad que Ie permite afeclar favorablernente eI devenir

organizacional. Si Iogrilsemos ver a Ia Unlversldad, desde Ia perspect!va de un



conjunto de estructuras organizacionales, adaptables a su misi6n y que

atiendan las problematicas inherentes a su objeto, se podria pensar en

potencializar su efectividad al maximo, brindandole la sociedad

simultaneamente: educaci6n, salud, producci6n de nuevo conocimiento, labor

social y comunitaria, asistencia y seguridad, apoyo a las familias universitarias,

intervenci6nenlaproblematicaambiental,etc.

Pregunta diaz i.Cual es su estructura organizacional, de acuerdo al marco

normativoconquecuentan?

Para Pariente (2000), el analisis organizacional, a traves de su

estructura, es fundamental para la comprensi6n de las organizaciones;

y la define como: "el patr6n de relaciones relativamente estable, que se

establece entre las diferentes actividades que se lIevan a cabo en las

organizaciones, con el objeto de que estas puedan cumplir la misi6n para

la quefueron creadas".

Cuando se habla de variables, se refiere a las relaciones de variables de la

estructura organizacional. Se cita un ejemplo, que i1ustra de esta idea.

Menciona Champion (1975), en su Iibro, The Sociology of Organizations, las

siguientes variables: Tamaflo, Complejidad 0 diferenciaci6n, Formalizaci6n,

Control, Componentes administrativos, Grado de burocratizaci6n, Centralizaci6n

y Niveles de autoridad

Este sencillo ejemplo, facilita la busqueda que por medio de este estudio, se

hace-de las organizaciones de la Universidad, para conocer c6mo es su forma

de relaciones, quit actividades desempenan, en que tiempo, c6mo Be

coordinan las acciones, qu~n 10 hace, c6mo Iogran cumpllr las metas.

Lo slgnificativo de las respuestas fue:



• CNSSO "Nuestra estructura esta conformada por un presidente, un

vicepresidente, un secretario de aetas, un secretario de finanzas,

miembros 0 presidentes de comisiones, todos universitarios activos y

egresados".

• CENDI "Nuestra estructura organizacional es asi: Una direcci6n, el area

pedag6gica, el area medica y la psicol6gica y nutricional".

• FODECO "No recuerdo la estructura de la organizaci6n"

• STUAN "Nuestra estructura es un comite formal registrado ante la Junta.

Lo compone una secretaria general y las demas carteras integradas por

un trabajador Administrativo y otro Docente".

• FUAN "Nuestra estructura se conforma por un consejo directivo, que

representa, administra y realiza los actos necesarios para cumplir con el

objeto de la organizaci6n. Esta representado por un presidente, un

presidente honorario, un secretario, un tesorero, los consejeros, y la

comisi6n de vigilancia. Ellos sen los encargados de aprobar el

presupuesto y los programas de actividades de la erganizaci6n, asi como

de vigilar su adecuada ejecuci6n, aprobar la forma y control de la

recepci6n de las aportaciones, tambien de conocer, aprebar y promover

las campanas de procuraci6n de fondes y sus modalidades. Fermular, al

finalizar cada ano, un informe de actividades y tumarlo oportunamente a

la comisi6n de vigilancia; para su conocimiento y validaci6n. Tiene

ademas, una direcci6n ejecutiva que es atendida por una universitaria".

Otra forma de conocer a las organizaciones es a traves de su estructura,

porque la forma en que sa organiza, revela c6mo participan los sujetos en

elias, c6mo realizan sus actividades, Ia relaci6n entre los sujetos y eI modelo

de comportamienlo que refleja.



Con base en este modelo, se ha podido inferir que tanto el CNSSO y el

FODECO, han mantenido sus relaciones para trabajar y conseguir sus metas,

por un tiempo determinado, aparentemente corto, posiblemente debido a que

han concluido su cicio de actividades y tal vez requieran renovarto. En el caso

de STUAN y FUAN, todavia trabajan en la colocaci6n de roles de trabajo y

mecanismos administrativos, que Ie permitira dirigir, coordinar y controlar sus

actividades de trabajo.

Pregunta once. l.Cuales han side las fuentes de financiamiento que les

posibilitan/posibilitaban la realizaci6nde susactividades?

Esta pregunta se basa en el concepto de credibilidad y, de la organizaci6n y el

aportante; en esta relaci6n, 10 que se deposita a la organizaci6n, es la

confianza. Si la organizaci6n, pretende instalar un principio de credibilidad

entre sus afiliados, debera ser equitativa. Para el Grupo ZIMAC, existen

factores de competitividad para la recaudaci6n de fondos:

a. Profesionalizaci6n.- Actualizaci6n, planeaci6n estrategica; y la

implementaci6n de programas de mercadotecnia.

b. La capacitaci6n yexperiencia del personal

c. EI Iiderazgo de los consejeros y as! como el apoyo de los Iideres de la

sociedad

d. La comunicaci6n directa y frecuente con el donante, mediante un plan de

~municaci6n

e. La motivaci6n y compromiso del equipo de trabajo

La organizaci6n proyecta a la sociedad: aspiraciones y suenos que 58

materializan en metas. Es posible que existan las que inieiaron con una gran

idea pero nunca concretaron sus acciones. Una de las diflCU/tades es Iogar el



empoderamiento de sus integrantes. Es necesario dar a conocer la raz6n de

ser de la organizaci6n, para que el suefio sintetice la acci6n. La participaci6n de

los afiliados, brinda la confianza a otros, y estes a su vez, son un elemento de

atracci6n para otrosaportantes.

EI diagrama siguiente i1ustra la idea anterior:

Circulo virtuoso de la recaudaci6n

Identificarprospectos

Renovar----Cultivar

Prospectos

Investigar

Donantel Bienhechor

Agradecer, e Cultivar

Informar Solicitar ---

Glllfico3.Clrculoyirtuosodelarecaudaci6n. Fuente: GrupoZIMAC.

Resulta importante destacar, que el caracter de las aportaciones a la

organizaci6n pueden ser: moral, de relaciones, consejo, tiempo y aportaciones

ecom>micas; talemo. conocimiento, entre otros, como elementos determinantes

para mantener la motivaci6n de todos.

Esto fue 10 significativo de las respuestas:

• CNSSO "En principia, rec:lblmos aportaclones (cuotas) de los

integrantes de Ia organizaci6n. eSte fue un factor que vino a acabar con el

CoIegio, porque Ia gente no esta convencida de que el colegiado cuesta".



• CENDI "EI financiamiento de la organizaci6n, digamos, que casi el 97%

los absorbe la Universidad para el pago de alimentaci6n,

mantenimiento, servicios administrativos e inmediatos al servicio.

Tambien contamos con el apoyo del pago de 66 plazas. Y obviamente,

debemos de considerar las aportaciones anuales y mensuales que hacen

las madres y padres de familia.

• FODECO "No estuve cercano a las fuentes de financiamiento, para la

realizaci6n de las actividades de la organizaci6n. Recuerdo que se

realizaban algunas actividades para recaudar fondos. atendian una

tienda de venta de suvenires. tenian un grupo voluntario de aportantes y

la Universidad eventualmente les apoyaba con servicios de loglstica para

facilitarles la realizaci6n de sus actividades".

• STUAN "Las fuentes de financiamiento de nuestra organizaci6n, somos

los proplos agremiados. Eso ha sido 10 m{ls bello. 10 que nos da fuerza

para caminar: Una es la cuota sindical y la otra es 10 que cada quien.

Iibrementeseasigna".

• FUAN "Las fuentes de financiamiento, son Msicamente dos: Una por

medio del apoyo f1nanclero de 18 Unlversldad y la otra, a traves de los

donativos de los aportantes, de dentro y fuera de la comunidad

universitaria".

Las respuestas en su mayorla, ponen el acento en la credibilidad que los

universitarios expresan de las organizaciones; una valiosa primlcia que pone

de I11anifiesto el conocimiento que se tiene de las nuevas realldades y los

retos que tienen las universidades publicas; adem{ls, se es consciente, de

que todo esfuerzo coordinado, por pequeno que este sea, puede promover y

generar esfuerzos colectivos para resolver las proble~ticas que la sociedad y

eI mundo demandan. Dichos esfuerzos, pueden ser realizados en grupo, en eI

sentido de 18 misi6n institucional.



En la Universidad se requiere quien entienda y participe en el campo, la

degradaci6n del medio ambiente, el cambio climatico, la violencia; la carencia

de empleo, la inequidad, la desigualdad, la marginaci6n, la pobreza; perc por

sabre todas estas problematicas, quien entienda, que son las acciones

organizacionales las que van a contribuir a cambiar este gran desafio que

enfrenta lasociedad global.

Pregunta trece ~Que tipo de actividades han venido realizando a 10 largo de

su historia?

Se dijo con anterioridad que la tipologia de las organizaciones permite

agruparlas por sus cualidades, y de acuerdo a su objeto, asociar las acciones

que desarrollan. Conocer a la organizaci6n desde las actividades, permite

acercarse a ella desde otra perspectiva, pudiendo estar orientados sus

esfuerzos a metas politicas (partidos, sindicatos); de beneficio mutuo (clubes,

sindicatos); de servicios (hospitales, escuelas); de adaptaci6n (universidades);

de bienestar comun (instituciones de investigaci6n cientrfica); que se Iimiten a la

coexistencia de sus miembros (circulos de esparcimiento 0 recreaci6n), . La

c1asificaci6n de divisi6n de tareas, lIeva a este estudio a una mejor comprensi6n

desuobjeto.

Estasfueron las respuestas:

• CNSSO ·Participamos en congresos, diplomados, curses de

capacitaci6n, conferencias, en las actIvldades acad6mlcas del cuerpo

acad6mlco de Salud Publica, vincultmdonos con organisrnos nacionales

e intemacionales, por medio de la red de investigadores·.

• CENOI ·Oesarrollamos actJvldade. educativa., fonnativa. y social..

como exigencia del programa pedsg6gico, implementado por Is

Secretarfa de Educaci6n PUblics"..



• FODECO "Estoy enterado de que trabajan sobre estas cuestiones de

desarrollo humano, de equidad de genero, de pobreza, de

desigualdad y recientemente en el proyecto de la residencia femenil

universitaria".

• STUAN "Las actividades que desarrollamos son eminentemente

politicas".

• FUAN "Las actividades realizadas, han sido con el prop6sito de que los

universitarios y la sociedad la identifiquen, y se vayan apropiando de sus

prop6sitos. Se ha trabajado en colaboraci6n con la Universidad, con el fin

de apoyar acciones de procuraci6n de recursos econ6micos y en

especie, para la promoci6n del vinculo fundaci6n-universidad-sociedad,

yenelimpulsoa lainvestigaci6n.

Los factores dinamicos son tambien una forma de integraci6n de los grupos,

esto genera un sentimiento de cohesi6n que posibilita la realizaci6n de las

actividades en de manera creativa, que Ie ayuda al grupo a crecer y a ser

eficiente. En las respuestas anteriores en casi todos los casos, se observa un

claro prop6sito de manejo de una diversidad de tareas, con proyectos

particulares, con variedad de recursos, todos orientados a la mejora de la

comunidad y la sociedad. Practicamente estas organizaciones satisfacen

necesidades especlflCas, que permiten contribuir de manera de manera

intencionada, 0 no, con la misi6n institucional.

P~unta catorce l.C6mo se vienen insertando en la comunidad universitaria?

Ser parte de la comunidad universitaria, significa tener capacidad para influir y

participar en el entomo social, con el objetivo de mejorano. Los sujetos se

integran de manera natural, a personas o. grupos atines a elias, eligen las

actividades y participan en elias con compromiso y dedicaci6n; y en ocasiones,

con gran pasi6n. .



EI impulso que los lIeva a agruparse, se relaciona con su deseo de aportar

algo mas a la comunidad. Esto estimula la incorporaci6n de otras personas; a

construirse un lugar, no necesariamente f(sico en la comunidad, para el

desarrollo de sus funciones. Para que se de la inserei6n, es necesario que la

comunidad los acepte y valere.

Lo significativo de las respuestas tue:

• CNSSO "En un tiempo fuimos promovidos por la Universidad,

entonces, yo estaba encargado del cuerpo academico de Salud Publica y

una de las Iineas de investigaci6n que atendlamos era la salud

ocupacional. En ese sentido trabajamos de manera conjunta, para

incorporar a los programas de las unidades de aprendizaje, de los

programas academicos de a.F.B., Medicina y Enfermeria, contenidos de

seguridadysalud".

• CENDI "Nos hemos ido insertando en la comunidad universitaria, por la

naturaleza de los servicios que ofrecemos, principalmente a las madres

trabajadoras".

• FODECO "La forma como se ha venido insertando, es como de una

dinamica de hacerse presente en aquellos momentos de efemerldes

relevantes para la vida universitaria, para ciertos sectores laborales de la

Universidad, por ejemplo, el dlas de las madres, las posadas

decembrinasetc."

• • STUAN "La manera en que nos hemos ido insertando, es por la

problem't1ca que presentan los trabaJadores euando se Beerean a la

organlzaci6n a pedir ayuda. Ellos saban que aqul, van a sar escuchados".

• FUAN "Ha side a trav6s de la v1nculacl6n de proyectos de InterM

mutuo con los sectores socia'" y jtroduc:ttvos. y mediante ananus

con los dlversos sectorn; la FtJndaci6n UAN, trabaja por eI bien de la

comunidad universitaria y del desarrollo del estado en general. Agrega



que, "Ia organizaci6n, desde su origen, ha buscado fortalecer su relaci6n

con otras fundaciones y otras organizaciones nacionales y extranjeras,

con el prop6sito de apoyar a la Universidad y sus proyectos.

EI aspecto de la inserci6n en la UAN, supone uno de los retos mas grandes

de organizaciones sociales, debido a que no se ha contemplado un espacio en

el que se incorporen todas las acciones colectivas. 5i se ha encontrado en este

estudio, que las organizaciones estan presentes, que tienen una estructura,

que esta representada, que inciden en la misi6n de la instituci6n, y que

evidencian su relaci6n con la sociedad; valdria la pena reflexionar en que la

inserci6n en la instituci6n, facilitaria las actividades colectivas, en virtud de que

les resulta complicado operar sin su reconocimiento.

Es importante seflalar que para alcanzar las metas de las acciones

organizadas, se requiere de un marco que posibilite la reflexi6n de este vaclo

institucional, que estudie las organizaciones sociales en su propio contexto, sus

dimensiones y formas, las funciones que cumple, las sinergias que establece

con otros componentes sociales; con el fin de aprovechar sus beneficios, a

partir de la misi6n institucional. Las organizaciones, por tanto, constituyen un

andamiaje, a partir del cual, se potenciaiiza la red de relaciones existentes

entre la universidad y la sociedad, en general.

Pregunta quince ",De que manera viene participando usted en la

organizaci6n?

La organizaci6n no puede pensarse exitosa sin la presencia de un buen IIder.

Schein (1982), afirma, que a traves de un buen IIder, Use puede medir el axito

de tada la organizaci6n." Desde luego, que dependiendo de la naturaleza de su

objeto. son las caracterlsticas que un IIder debem reunir. Por ejemplo: un alto

ejecutivo elige correctamente a su director; un IIder politico 0 religioso, tiene

axite cuando comunica un buen mensaje a sus seguidofes; un director tllcnioo



de un equipo de fut bol, prepara a su equipo para lIevarto al exito. Asi ocurre

con las organizaciones de la Universidad, su Iider jugara un rol que determinara

el exito de actividades. Tambiem existe una tipologia, que se puede aplicar a

una organizaci6n dentro de un sistema determinado, aporta Etzioni (1961), que

las organizaciones tambiem pueden clasificarse segun su liderazgo.

Tipoorganizacional basico:

a. coercitivo: Rey 0 reina, emperador 0 emperatriz, dictador, tirano,

aut6crata, aut6crata benevolente, y jefe.

b. Utilitario: Supervisor, gerente, ejecutivo, bur6crata, representante,

senador.

c. Normativo: Lider verdadero, mesias, salvador, empresario, gerente,

ejecutivo.

Se explora en las organizaciones entrevistadas, tienen un Iider con

caracteristicas propias, que debe ser estudiado dentro del contexte social,

cultural, econ6mico y politico de la Universidad.

Losignificativode lasrespuestas

• CNSSO "Mi trabajo se inici6 en la organizaci6n, desde el ambito de la

gesti6n academica y administrativa con dependencias como ellSSSTE, el

Instituto Tecnol6gico, el Gobiemo del Estado y la Federaci6n".

• ~ENDI "Mi trabajo como directora, consiste en apoyar, coordinar,

proponer y supervisar las acciones que Be lIeven a cabo con el debido

cumplimiento".

• FODECO "Mi participaci6n fue como secretario t6cnico en la

organizaci6n, bssicamente cuando fue Iegalmente conslituida".



• STUAN"Yo participo como Secretaria General del sindicato. y figuro

entre los 5 presidentes colegiados de las organizaciones sindicales del

estado".

• FUAN U Mi participaci6n consiste en la ejecuci6n de los acuerdos del

Consejo Directivo: Realizar los programas de trabajo aprobados por el

Consejo Directivo; la organizaci6n y representaci6n de la Fundaci6n. con

todas las facultades correspondientes a los apoderados generales para

pleitos y cobranzas y actos de administraci6n de bienes; redactar los

reglamentos y demas ordenamientos jur!dicos de la Fundaci6n as! como

sus reformas para someterlos a aprobaci6n del Consejo Directivo y este a

su vez los presente a la asamblea general para su aprobaci6n; elaborar y

presentar anualmente los planes y programas de actividades y de

inversi6n. as! como los presupuestos correspondientes a las politicas

dictadas por el Consejo Directivo para someterlos a su aprobaci6n;

presentar el informe anual de actividades al Consejo Directivo; ejecutar

los actos de administraci6n de la Fundaci6n que permitan cumplir las

resoluciones del Consejo Directivo; el Director Ejecutivo hara la propuesta

de nombramiento del personal de la Fundaci6n al presidente del Consejo

Directivo; comparecer ante las autoridades administrativas. judiciales 0

del trabajo con las facultades necesarias conforme a la Ley Federal del

Trabajo. para ejecutar las acciones que Ie correspondan, con la

capacidad legal conferida; proporcionar al Consejo Directivo y a la

'Comisi6n de Vigilancia la informaci6n y documentaci6n que se solicite y

proponerles las sugerencias pertinentes para mejorar la administraci6n de

la Fundaci6n; asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo

Directive; y rendir trimestralmente al Consejo Directlvo un informe que

perrnlta juzgar la marcha de los asuntos de fa fundaci6n a ~I

encomendados. asl como un informe de los recursos flnancieros.



La definici6n de un buen Iider en las organizaciones tiene implicaciones te6ricas

complejas que justificarian una nueva investigaci6n, sin embargo de manera

general, se mencionan algunos atributos que requiere el Iider: Competencia en

la tarea, una buena actitud hacia las personas, saber escuchar y resolver

problemas de manera razonable, guiar, organizar los recursos materiales y

humanos, aclarar informar, buscar consenso etc.

En el caso de las organizaciones entrevistadas, sus representantes relmen

cualidades, que se relacionan con la naturaleza de su objeto, sin embargo el

estilo de liderazgo, es competencia de los expertos y quien viene a aceptar su

desempeno, son los propios miembros del grupo.

Pregunta dleciseis l.Mantienen algunos vinculos hacia fuera de la UAN?

l.Cuales son los motivos? l.Con que sectores sociales?

Una responsabilidad que tienen las organizaciones de la UAN, es fortalecer y

promover su identidad institucional, que trasciende las visiones particulares e

intereses de grupos. La organizaci6n se conduce cuidando de sus valores

sticos y principios que la identifican, se adhiere a su misi6n y su visi6n y

contribuye a fortalecerta en 10 general.

Los representantes de las organizaciones entonces, tienen la responsabilidad

de conducir a la organizaci6n bajo esa premisa, y sus actividades tendran que

estar basadas en: la busqueda del bien comun, tanto de la comunidad

universitaria, como las organizaciones con las que se vlnculan; a guardar la

misi6n" y los valores; y a incorporar la identidad institucional y de grupo. Esto

asegura la relaci6n con otras instancias sociales, vigila que se respete la

cultura, Is etics y Is integraci6n social.

Lo slgnificatlvo de las respuestas



• CNSSO "Si, creo que si, el trabajo que tenemos actualmente se poya en

una red de investigadores, con los que eompartimos lineas de

investigael6n afines, publicamos y todo esto a traves de nuestro cuerpo

academico".

• CENDI "La organizaei6n se vincula con otras, porque es una

neeesidad. Nos vinculamos a la sociedad porque de otra forma no

estariamos cumpliendo con nuestra misi6n educativa. Las normas

educativas las establece la Secrelaria de Educaci6n Publica. Ademas

tenemos un fuerte vinculo con el CREE, esta organizaci6n nos apoya en

la implemenlaci6n de programas auditivos, de pie plano, de programas

visuales y de discapacidad, y ocasionalmente, de discapacidades

educativas especiales.

• FODECO "La organizaci6n ha salido de la Universidad, con el prop6sito

de lIevar los servlcios dentales, medico y legales a las comunidades

alejadas, marglnadas. Visilamos la localidad de Atonalisco para lIevar

juguetes a los nii'\os; a Cienaga de Picachos para celebrar una posada".

• STUAN "Partlclpamos en movimlentos soelales, con otras

organlzaclones, ofreciendo a la comunidad los servlclos dlsponlbles.

L1evamos medicamento a las comunidades mas pobres, que no tiene

recurso para comprarlo; el medicamento 10 conseguimos direclamente de

los laboratorios, para acercarlo a las comunidades. Nuestra vinculaci6n

tamblsn sa desarrolla por los asuntos de gesti6n y tramites que hacemos

para la gente".

• FUAN "La organizaci6n, desde su origen, ha buscado fortalecer sus

relaelones, mediante allanus estrategleas, con otras fundaciones y

otras organizaciones nacionales y extranjeras, los gobiemos federales y

eslatales, Glubes de sarvicio. con el prop6sito de apoyar a la Universidad

ysusproyectos.



Las organizaciones entrevistadas, expresaron tener relaciones con los grupos

sociales mas desprotegidos, y en condiciones de marginaci6n; reflejando una

fuerte tendencia a la atenci6n este tipo de actividades sociales, entendiendo

que con estas acciones, la Universidad trasciende y su imagen se fortalece,

generando en la sociedad, una mayor aceptaci6n social.

La instituci6n expresa que tiene como misi6n: "La formaci6n de profesionales

de excelencia, el impulso al desarrollo integral, intercultural y multicultural de la

sociedad, que contribuya a la soluci6n de problemas a traves de la generaci6n

del conocimiento cientifico, con un alto nivel de competitividad, compromiso

social y unavisi6n global, critica yplural".

Cuando se logra identificar, 18n18s acciones con objetivos diversos, se podria

asumir que estos grupos participan en esa 16gica, y que sus funciones estan

distribuidas de manera congruente con su objeto y la misi6n institucional, 10 que

refleja una posibilidad de ir abriendo espacios de participaci6n y de asociaci6n

simple, para fortalecer una cultura de participaci6n social.

Pregunta dleclslete i Tienen alglin mecanisme de promoci6n de la

organizaci6n, enfocado a la incorporaci6n de nuevos miembros?

Uno de los primeros objetivos de la organizaci6n, es darse a conocer e

inforrnar sus prop6sitos. Una posible interrogante de los integrantes de la

comunidad universitaria y la sociedad. es saber que se persigue en ella. En

es18 parte, aparece la figura de la planeacl6n, en la que su prop6sito, es la

socializaci6n de los fines de la organizaci6n, sus actividades y sus metas a

corto plaza.

La planeaci6n sa convierte en orientadora. de las metas, y los resultados

estaran en funci6n de algunos elementos de la participaci6n de sus miembros.

Esto sa waive una tares laboriosa que exige creatividad en las estrategias de

comunlcaci6n. y la labor de convencimiento.



Las organizaciones demuestran que su desempefio no se reduce a reuniones

informativas eventuales, sino que agota una diversidad de mecanismos:

lIamadas telef6nicas, mensajes electr6nicos y telef6nicos, visitas en la intemet

y domiciliadas, invitaciones personales, publicidad radiof6nica y televisiva,

etcetera, para el cumplimiento de sus objetivos.

Esto es 10 significativo de las respuestas:

• CNSSO "La promoci6n se ha dado de persona a persona, aunque

tenemos acciones especificas, nos funciona mas, la invitaci6n

personalizada".

• CENDI "Creo que no 10 necesitamos. Tenemos actualmente una gran

demanda del servicio y la fortuna de contar ya, con los nietos de

nuestros primeros beneficiarios. No necesitamos los medios publicitarios".

• FODECO "No, solo lnformamos de nuestras actlvldades y sus

resultados a traves de la pagina web, radio y televisi6n universitaria y la

radio y televisi6n comercial".

• STUAN "No, todavla no hemos acudidos a esos procedimientos".

• FUAN "Los mecanismos de promoci6n para la integraci6n de nuevos

asociados, se han dado par medio de campaftas pUbllcltarias, de radio

y televisl6n unlversltaria, la radio y televlsl6n comerclal,

Invltaclones grflflcas personallzadas, lIamadas telef6nlcas y vlsltas

domlcllladas; la Internet, y desde luego la comunlcacl6n de persona

,.a persona. Estos se ha fortalecido parque Ie despiertan a los

universitarios y sus egresados, el deseo de conocer a la organizaci6n y

sus programasyresultados.

Para mantener activa la afiliaci6n, la mayor parte de las organizaciones Be

ocupan de hacer invitaciones personaljzadas verbales 0 escritas. Emplean los

recursos que mlIs las funcionan, con eI prop6sito de que Ia comunidad conozca



sus acciones y resultados. EI Iider tiene la responsabilidad permanente de

alcanzarestasmetas.

Es fundamental la acci6n de seguimiento en esta meta, porque se asegura que

se cumplan las tareas y hace posible el cumplimento final a los objetivos.

Aunque no todas hacen campafias publicitarias para el fortalecimiento de la

afiliaci6n, se mantienen visibles y en la memoria de los universitarios.

Pregunta dieciocho tCual es el vinculo, que mantienen con la comunidad

universitaria de sus actividades? tHan creado algunos canales de

comunicaci6n? tC6mo funcionan?

La comunicaci6n, se habia acotado que juega un papel fundamental en la

organizaci6n. Para Pariente (2000), la comunicacl6n es ·un proceso de

transferencia de informaci6n de un emisor a un receptor, asegurfmdose de que

este ultimo 10 comprenda".

Frente a las enormes cantidades de informaci6n que las personas reciben todos

los dias, las comunicaciones, se vuelven un rete para las organizaciones;

justamente porque ocupan un lugar preponderante en su vida y sus funciones.

La comunlcacl6n organlzaclonal es considerada por este aulor, como un

proceso simb6lico muy importante. Para las organizaciones, este es un

instrumento, por medio del cual, se lIevan a cabo procesos de cambio, y se

influye sobre la acci6n de los miembros, con el objeto de obtener su beneficio

indivillual y colectivo.

Con frecuencia se observa, como las organizaciones mediante el intercambio

de informaci6n, loman conciencia de las necesidades de los integrantes del

grupo. de las preocupaciones de la comunidad, de las regulaciones del

gobiemo. et~tera; y, la comunicaciQn. se welve un sistema abierto que



interactua con su ambiente: Los tipos de comunicacion mas empleados son: el

escrito, yoral.

Estasfueron las respuestas:

• CNSSO "No, se interrumpio la comunicacion, a partir del cambio

administracion, por 10 que perdimos contacto con la Secretaria de

Vinculacion y Extensi6n".

• CENDI "Nuestra organizaci6n mantiene una comunicaclon formal can

la Universidad, y sobre todo, en la parte formativa, que entendemos,

que no solo somos una instituci6n que cuida nifios; sino que contribuimos

a educar seres humanos que el dia de manana, van a estar insertos en la

Universidad y en otros circulos sociales y econ6micos del Estado".

• FODECO "No tengo Informacion acerca de los canales de

comunlcaci6n de la organizaci6n con la Universidad, pero se podrfan

hacermuchacosas".

• STUAN "Tenemos una comunlcacl6n Instltucional y de respeto.

• FUAN uSe tlene un canal de comunlcacl6n, ablerto y formal, can las

autorldades unlversltarlas que favorece la participaci6n de los

universitarios en la formulaci6n, ejecuci6n, instrumentaci6n, evaluaci6n y

control, de los proyectos de la Universidad, cualquiera que sea su

naturaleza; asl como de sus beneficiarios.

Una de las dificultades que presentan las organizaciones entrevistadas, que no

estan vinculadas a la misi6n institucional (no formales), es que perciben la falta

de reconocimiento y apoyo a su trabajo. Estos grupos desarroUan actividades

inherentes a su profesi6n y ocupaci6n. principalmente en sus funciones de

docencia e investigaci6n. A traves de Su bUsqueda de particlpaci6n en grupos,

integrados par afinidad individual a laboral. se entiende que han Iogrado



resolver problematicas, incrementando los beneficios para el desarrollo de la

Misi6n Institucional, que a prop6sito, literalmente se cita:

"La misi6n de la Universidad, es la de forrnar profesionales de excelencia,

impulsores del desarrollo integral, intercultural y multicultural de la sociedad,

que contribuya a la soluci6n de problemas a traVElS de la generaci6n de

conocimiento cientifico, con un alto nivel de competitividad, compromiso social y

una visi6n global, critica yplural".

En coincidencia a esto, afirrna Flores (2001), entresacando la idea de una

ponencia presentada en la Conferencia Regional sobre el Capital Social y la

Pobreza, que "las acciones sociales y colectivas hacen posible un incremento

en el desarrollo, la democracia y una mayor igualdad social", que se entiende, la

Universidad Publica, tiene una gran responsabilidad en estes temas.

La importancia de estas dos conceptualizaciones, es que reconocen en los

grupos sociales, una capacidad potencial para logar los prop6sitos de la acci6n

colectiva. EI dialogo abierto, supone repensar el ambiente institucional, que

requieren estas organizaciones para desarrollarse.

Pregunta dleclnueve l.Mantienen algun vinculo hacia el exterior, con algun

sector de la sociedad? l.Cutlles son las motivaciones? l.Cual es la dinamica en

que se lIeva a cabo?

Hoy en dia las instituciones que gulan la vida polltica, social, cultural,

econamica y religiosa en Mexico, presentan una crisis de credibilidad social. La

escuela es una de las principales instituciones a las que sa les atribuyen las

expectativas de progreso de la sociedad a traves de la educaci6n y su

vinculaci6n con el desarrollo del pensamiento. y el desarrollo de las sociedades.

Esta reflexi6n despert6 eI interes de preguntar a las organizaciones, c6mo sa

vincula con el exterior, partiendo de Ia premisa de que la externalidad as

gratificante cuando sa realizan sarvicios, vlnculos y comunicaci6n con eI



exterior, tomando en cuenta que en la Universidad la vinculaci6n es una

funci6n sustantiva. De ahi que cuanto mayor presencia se tenga al exterior de

la Universidad, mayor sera la extensi6n inherente a la Universidad.

Las motivaciones que lIevan a los universitarios, integrados en organizaciones

sociales a desempenar actividades de extensi6n, dependen de las relaciones

sociales entre companeros de trabajo y sus autoridades. Entonces, las

necesidades sociales, son el principal motivador de la conducta humana, y, las

relaciones interpersonales las que dan origen a su identidad.

Lo significativo de las respuestas fue:

• CNSSO "Mantenemos relaciones con el ISSSTE, el Seguro Social, la

Comisi6n Mixta del Estado de Nayarit, el Instituto Tecnol6glco de

Tepic, algunas empresas privadas de la localidad; universldades

mexicanas y una del extranjero, que comparten con nosotros

proyectos de investigaci6n".

• CENDI "Tenemos relaclones con la SEP y el CREE, principalmente".

• FODECO uSe que la organizaci6n, tiene vlnculos institucionales a traves

de las dependencias federales y estatales como DIF, la Comlsl6n

Estatal de Derech08 Humanos, el Senado de la Republica, la

SEDESOL y algunas organlzaclones sociales".

• STUAN "Pertenecem08 a un Frente Unlco de los Trabajadores en el

Estado de Nayarit, a la CNOP, y recientemente nos hemos integrado a

·un movimiento ciudadano lIamado Tu +".

• FUAN uSe tiene una comunlcacl6n muy estrecha con empresarlos

representatlvos de la localidad, que integran nuestro Consejo.

Mantenernos v(nculos con las dependencias estatales y federales: DIF,

INDESOL, SEDESOL, empresas privadas nacionales y extranjeras,

c1ubes de servicio nacionales e intemacionales, tundaciones como Peace,



Mexico; la Fundaci6n de la Universidad Veracruzana, EI Instituto de

Credito Educativo del Estado de Sonora, entre otras".

La sinergia en la que participan estas organizaciones, implica una relaci6n de

apoyo y cooperaci6n en los prop6sitos de la instituci6n educativa. Es necesario

entender la importancia de la relaci6n: organizaci6n-universidad-sociedad, que

significa, que los miembros de la comunidad universitaria, se interesan y

mantienen relaciones de solidaridad y participaci6n en las problematicas que

masafectanala sociedad.

En las universidades, se agrupan los investigadores (Sistema Nacional de

Investigadores), los Bachilleratos de pais (Red Nacional del Bachillerato

Universitario), las escuelas superiores (Instituciones de Educaci6n Superior),

los cuerpos academicos y las academias para el desarrollo de trabajo

colegiado, los evaluadores, etc. Tambien seria necesario que en la

Universidad, posibilite a las organizaciones sociales, independientemente de

su estatus, un espacio para desarrollarse y potencializar sus acciones.

Pregunta velnte. Como organizaci6n, l.ofrecen algun servicio a la sociedad 0 a

la comunidad universitaria? l.Quilln decide en este aspecto? l.Cuentan con

algunmecanismodeevaluaci6n?

La pregunta tiene como primer prop6sito, explorar a las organizaciones

entrevistadas, desde la fortaleza de su obJeto de fomento, que explicita y

regula la: Ley Federal de de Fomento a las Actividades Realizadas por las

Orga~izaciones de la Sociedad Civil, del dla 09 de febrero de 2004.

Todas las organizaciones de la sociedad civil pueden fomentar: asistencla

social. apoyo a la alimentaci6n popular, asistencia jurldica. apoyo para el

desarrollo de los pueblos y comunidades indlgenas, promoci6n de Is equidad

de genero, aportaci6n de servicios para Is atenci6n a grupoa sociales con
capacldades diferentes. Is promocl6n de Is participaci6n ciudadana en asuntoa



de interes Publico, cooperaci6n para el desarrollo comunitario, apoyo en la

promoci6n y defensa en los derechos humanos, promoci6n del deporte y

promoci6n, aportaci6n de los servicios para la salud y cuestiones sanitarias,

apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protecci6n del

ambiente, la flora y la fauna, la preservaci6n y restauraci6n del equilibrio

ecol6gico, asi como la promoci6n del desarrollo sustentable a nivel regional y

comunitario; de las zonas urbanas y rurales; promoci6n y fomento educativo,

cultural, artistico, cientifico y tecnol6gico; y fomento de acciones para mejora de

la economia popular; participaci6n en acciones de protecci6n civil.

EI segundo prop6sito, es determinar, la oportunidad que tiene la Universidad, a

partir de la presencia de estos grupos organizados al interior, con prop6sitos

especificos, y la forma en que sus acciones pueden ser vinculadas a los

proyectos institucionales. Dichos prop6sitos deberlm estar el servicio de la

misi6n universitaria y con su participaci6n, maximizar su efectividad para

reposicionar socialmente a la Universidad.

EI tercer prop6sito es conocer, si las organizaciones han empleado

mecanismos de evaluaci6n con el prop6sito de mejorar la vinculaci6n con la

UAN.

Losignificativode las respuestas

• CNSSO "Ofrecemos servlclos de consultorfa para abogados

-Iaborales y m6dlcos, en au fonnacl6n como perltoa, con el prop6sito

de que asesoren a los trabajadores y sepan que hacer en caso de

conflicto; colaboramos en la Universidad partir del cuerpo academico de

Salud Ocupacional. No tenernos implementada la evaluaci6n".

• CENDI "Partlclpamos en los eventos que organlzan los alndlcatos, ..

• dmlnlstrael6n de f. Unlwrs~y" FODECO; 800 eventos sociales.

culturales. artlsticos y deportivos; que de atguna manera fortalecen Is



identidad del nino como parte de esta comunidad universitaria. La SEP

evalua nuestro resultados".

• FODECO "No tengo informacion de que las actividades se vinculen a

algunos programas de la UAN y desconozco si tengan mecanismos de

evaluaci6n".

• STUAN "La forma de vinculaci6n de la organizaci6n, con los proyectos

universitarios, se han dado de manera personal de nuestros

afiliados, no por conducto de la organizaci6n. Hasta ahora no hemos

tenido tiempo de evaluar nuestras acciones".

• FUAN "La vinculaci6n se logra con el desarrollo de proyectos de

interes mutuo con los sectores sociales y productivos y mediante

allanzas con los diversos sectores: hasta ahora proyectos sociales y

de apoyo a la investlgaci6n. Se presentan informes de resultados de

cada programa, informes financieros y recientemente la organizaci6n fue

auditada por mandato de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

obteniendo muy buenos resultados".

La evaluaci6n de resultados de las funciones de las organizaciones, permite

vislumbrar su objeto y el aprovechamiento de las acciones, que impactan en el

entomo social. La riqueza de la diversidad de las actividades encontradas, que

desarrollan en favor de la sociedad, puede desempel'iar un papel estratllgico

para movilizar los recursos humanos y materiales, en beneficia de la misl6n

institucional.

Las organizaciones sociales entrevistadas, pueden potencializar su acci6n

social, favoreciendo la igualdad hasta donde Ie sea posible; y obtener

beneficios para el colectivo. a partir de las redes sociales.

La historia de estas organizaciones se ha construido. en escenarlos distlntos,

con interases propios de las necesidades de grupo y para resolver problemas

inherentes a su trabajo. Sin embargo, comparten rasgos comunes; sus Iogros



obtenidos esUm muy vinculados a la misi6n institucional, por el simple hecho

de pertenecer a una sola comunidad educativa en la que se comparten

visiones, valores y suenos que se van entretejiendo en ese trabajo compartido.

Para que sus logros sean percibidos en la instituci6n, sera necesaria la

evaluaci6n de sus resultados, y la apertura para la busqueda de espacios en los

que puedan formar parte del proyecto de universidad.

5.3 Respuestas a las preguntas de investigaci6n

A partir del analisis de los resultados, a continuaci6n se da respuesta a las

interrogantes de las cuales parte el trabajo de investigaci6n.

A la primera interrogante que hace referencia a la importancia tiene para los

universitarios la presencia de las organizaciones sociales, se advierte una gran

importancia para estos, sin embargo, a la fecha la UAN no ha podido vincular

los esfuerzos de estos universitarios para potenciar su impacto en las

respuestas a las problematicas sociales actuales; esfuerzos que se diluyen por

falta de estructuras y apoyos institucionales -voluntad polltica, recursos

financieros...-. Asimismo se pierde el potencial (talento, liderazgo, capacidad de

gestionar, de organizaci6n... ) de universitarios que forman y pueden formar

organizaciones que surgen espontaneamente y que 10 que los une, es el desao

de apoyar y desarrollar aun mas a la Instituci6n.

Esta incapacidad institucional deja de lade el ser de los universitarios, que es el

servicia hacia los demas, compromiso social que nos hace esc:

UNIVERSITARIOS. y par otro lado. merma Ia AUTONOMIA que Iimita el ser

universitario. lada vez que no podemOs 0 no somas capacea de conformar



grupos solidarios -academicos-de investigaci6n-de servicio social- que, al

conjunto con la Instituci6n, demos respuesta a la sociedad.

En relaci6n a la segunda pregunta l,Entienden los universitarios a las

organizaciones como identidades de libre concurrencia y participaci6n

voluntaria y se adhieren a sus prop6sitos entendiendo fa acci6n de organizarse,

como una oportunidad de relacionarse en tome a las funciones de la UAN?

La respuesta es sf, porque a 10 largo de la corta historia universitaria, han

surgido esfuerzos organizativos con diversos prop6sitos y desde los diferentes

espacios, favoreciendo problemtlticas muy concretas, que van desde la

docencia, investigaci6n, divulgaci6n y extensi6n del conocimiento; actividades

sustantivas de cualquier instituci6n universitaria. Las entrevistas realizadas a

las diversas organizaciones que han dado fortaleza a la promoci6n social de

esta Universidad,dancuentadeello.

En cuando a la tercera interrogante que busca conocer cutlles son los intereses

impulsores que lIevan a los universitarios a organizarse, se encuentra, que 10

que los mueve es el deseo de servir a la misi6n institucional y el esplritu de

servieio que promueve la Universidad, y que de alguna manera, son sus

propios actores: docentes, trabajadores, estudiantes, funeionarios, los que en

su aftln par trascender y retribuir a la sociedad, hacen estos esfuerzos que

inieian de manera individual pero que poco a poco van colectivizando y

forrna~do organizaciones. Se percibe asl tambien, la necesidad de

reconocimiento que tienen estos sujetos y buscan espacios de proyecci6n

personal y colectiva, siempre pensando en el otm.

La cuarta pregunta que busca conocer sl se Iogra la concertaci6n y la

coon:llnaci6n Universidad-Qrganlzaci6n-Sociedad para que contribuyan al



tomento, al desarrollo institucional y social; a la respuesta de esta interrogante

se puede afirrnar que se logra parcialmente; se observan vacfos estructurales

como el que no haya una entidad concentradora que se ocupe per un lado, de

aglutinar estos grupos, que muchas veces surgen de manera espontfmea 0 por

voluntad politica y que al terrnino de la administraci6n pierden su seguimiento 0

estuerzo; por otro lado, dicha entidad debe vincular a la Universidad con las

problematicas reales de la sociedad; responsabilidad que no se debe eludir y

que Ie brinda la oportunidad no s610 a los universitarios, sino a la sociedad de

participar en las propuestas de mejora de la calidad educativa.

As! pues, es urgente tortalecer a estas organizaciones que surgen al interior de

la Universidad y aprovechar que en su deseo de trascender y servir, 10 realicen

de manera organizada y vinculada a la Universidad Aut6noma de Nayarit.

Es innegable que la presencia de las organizaciones en nuestra comunidad

universitaria, ha traldo beneficios y oportunidades de organizaci6n, asl tambien

de realizaci6n tanto personal como colectiva y social; de mejora de los

programas que atienden y promueven; han dado respuesta a problematicas

concretas que han surgido a 10 largo de la historia universitaria.

Es necesario reconocer en estas organizaciones las tortalezas de cohesi6n,

empatia, solidaridad y apoyo. De ahl la importancia de que esta instancia

aglutinadora, potencie estos estuerzos individuales y colectivos de los distintos

actor~s universitarios tejidos con la raz6n de ser y la presencia universitaria.



CONCLUSIONES

Las Organizaciones Sociales en la Universidad Aut6noma de Nayarit

En el ambito universitario, las organizaciones sociales no formales, parecen no

estar visibles, debido tal vez, a que sus acciones estan aparentemente

alejadas de la misi6n institucional.

Para la Universidad, muchas de las acciones organizativas que han tenido lugar

a 10 largo de su historia, sin un caracter formal, se han dado, en la mayor(a de

casos, como un fen6meno separado de la intencionalidad de la gesti6n

institucional, a diferencia de aquellas que han side creadas desde el punta de

vista de la estructura formal.

En este sentido, tomando en consideraci6n los casos anteriormente

presentados y el resultado de su analisis discursivo, se piensa que las

organizaciones no formates han actuado conjuntamente; en principio, par la

afinldad de sus intereses, particularidades ideol6gicas, politicas, sociales,

culturales y, tal vez, como resultado de la simple acci6n humana.

Para Olvera (2000), las organizaciones de la sociedad civil, se piensan como

"asociilciones Iibres, de ciudadanos cuyo fin es actuar conjuntamente en el

espacio publico, para contribuir a la resoluci6n de problemas de la sociedad, y

lIenar los vaclos de atenci6n, dejados par la acci6n del Estado y del mercado".

Esta definici6n permlte reflexionar como en la Universidad, es muy frecuente la

partlcipaci6n de la acci6n colectiva,. en la soluci6n de problematicas no



atendidas, que quedan aparentemente fuera del alcance institucional. Esto

genera tensi6n y un vinculo problematico entre la instituci6n y las

organizaciones sociales creadas en su interior, percibh~ndose estas ultimas,

como obstaculizadas por las autoridades universitarias, en su desarrollo y su

derecho a la libertad de asociaci6n; dificultando, en consecuencia, la

comunicaci6n entre ambas partes. En 10 anterior se percibe una aparente

contradicci6n, en el sentido del compromiso social que la Universidad ha

contraido con los ciudadanos, y una limitada 6ptica para enfrentar las nuevas

realidades de la sociedad. Habria que repensar en las recomendaciones de

algunasinstancias intemacionalessobre:

a) brindar mayor participaci6n a las organizaciones de la sociedad civil

organizada poruniversitarios, para incidiren las politicas publicas,

b) abrir procesos de planeaci6n participativa, en la que la sociedad civil,

juegue un papel activo,

c) hacer visibles las interacciones y redes de participaci6n- cooperaci6n, para

atender asuntos de interes colectivo, como 10 es la educaci6n para los

mexicanos,y

d) promover el fortalecimiento del capital social

Se hace notoria la ausencia de espacios comunes en la Universidad, en e1

que IdS organizaclones de la sociedad civil, formales y no formales. participen

compartiendo sus problematicas y sus proyectos para re80lver1as. mediante

acclones de grupo que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo de las

capacldades colectivas. Se piensa en la ~sldad de innevar una forma de

participaci6n abierta. en la nueva concepci6n. de los nuevos sistemas

universitarios, sin que esto implique su i~stitucionalizaci6n.



Particularmente en la Universidad Aut6noma de Nayarit, la responsabilidad de

formar a la sociedad con una mejor calidad de vida, reclama una mayor

participaci6n de numerosos actores con una mayor diversidad de perspectivas

y enfoques. Afirma Kant, citado en Morin (2001), que "Ia finitud geografica de

nuestra tierra, impone a sus habitantes un principio de hospitalidad universal,

reconociendo al otro, el derecho a no ser tratado como enemigo. A partir del

Siglo XX, la comunidad de destine terrestre nos impone de manera vital la

solidaridad".

La diversidad de pensamiento y de las acciones individuales y colectivas, no

deben ser entendidas como una amenaza a la unidad institucional,

contrariamente, los nuevos constructos de pensamiento hablan de la necesidad

de la toma de la diversidad de pensamiento y acci6n, sin embargo, como ha

afirmado Stacey (1996), que "los sistemas se caracterizan por un permanente

estado de desequilibrio que los impele a la auto transformaci6n."

Como la divisi6n de las disciplinas parcializa el conocimiento, asl la divisi6n de

las acciones colectivas debilita la capacidad de las organizaciones sociales de

la Universidad y sus redes solidarias, esto no quiere decir que todas las

acciones colectivas estlm inspiradas en el mantenimiento de la identidad, pero

sl debe de haber una l6gica intema que enlace todas las acciones.

La incorporaci6n de organizaciones sociales a la Universidad es cada vez mas

frecuente, y esa diversidad esta inserta ahl, comparte la misma estructura

orga",zacional; par 10 que ambas enfrentan ya un proceso de aprendizaje. Las

acciones colectivas de las organizaciones entrevistadas se pueden visualizar

en el cuadro siguiente:



Representaci6n de las acciones colectivas de las Organizaciones de la

Universidad Aut6noma de Nayarit

Formas de utlllzacl6n de

accl6n colectlva (capacldad

del grupo LPara que?)

Cooperaci6n en procesos de

saludocupacional,orienla a los

trabajadores en siluacionesde

confliclolaboral.

Cooperaci6nparaolorgaruna

preslaci6n alas madres

trabajadoras.

Cooperaci6n para construlr

vlnculosinsUlucionalesy

proporcionarserviciosde

beneflclocomun.

Defensade inlereS9sgremlalesy

politicos.

Fuentennfraestructuradela

accl6norganlzatlva

Lazosdesolidaridady

pertenenciaaunaorganizaci6n

educativa.

desarrolladosenlainstituct6nyen

lasinslilucionestradicionales

Sindlcalodetrabajadores

Local y nacional,involucraa un

grupodeacademicos.

Local,reuneaunpequellogrupo

deamigos.

Local,agrupa una mlnorla de

agremiados.

Organizacionesnacionalesy

exl1anjerasyotrosorganlsmos
Cooperaci6n para incremenlodel dentrodelprogramadela

p::~::~:a:;ar fllantropla.

Local,agrupaempresanos,

universltarlos,egresadosyala

sociedad en general.

Tabla8~LaSAcclonescoIecllvaSdeIasOrganlzaclonesenIaUAN.

EI ambiente institucional que requieren eslas organizaciones no formates, es

muy distinto a las organizaciones formales. La instituci6n debe de tener claras

eslas distinciones, como apoyo para investigaciones que Iogren descubrir los

factores impul80res que en sus actividades los pueden lIevar al cambio social a

la que la Universidad aspira por medio de la Educaci6n.



Agenda Pendiente

Me gustaria expresar en este apartado que, en toda la tesis, intente explicar et

ser y quehacer de las organizaciones sociales en la Universidad Aut6noma de

Nayarit; mas enfaticamente, desde la mirada de la teoria administrativa, sin

considerar otras visiones como la sociol6gica y la psicol6gica, esto debido al

tiempo, no me fue posible abordartas. Sin embargo, en el presente trabajo se

dibujan las lecturas consultadas, que hicieron posible que reflexionara en mi

objeto de estudio.

Debo senalar que un estudio de esta naturaleza, en la complejidad de la

estructura organizacional de la Universidad, ha sido todo un reto, porque en

todos estos anos no se han podido resolver esta problematica estructural, y por

tanto, todos los procesos que en ella se desarrollan, se observan vacios

institucionales, dificiles de comprender, y construir sobre una base poco

s61ida, con nuevos procesos como la reforma academica y administrativa,

iniciada en el ana de 2002, haciendo mas diflcil su desarrollo.

Esto no significa que, a partir de estas nuevas reflexiones, no padamos

participar en el analisis y el disef'lo de un proyecto colectivo propio, construido

par los universitarios que conocen y explican el desequilibrio institucional, que

es necesario verto como un area de oportunidad para su reconstrucci6n.

Por 10 que esta investigaci6n presenta, e intente apartar, a partir de las

opiniones de mis inforrnantes, la relaci6n que tienen con la instituci6n y COmo

logran° en esa articulaci6n, cumplir con sus prop6sitos. Naturalmente que los

grupas organizados. esttln motivados par un interes propio para participar en

actividades que les brindan el reeonocimiento que la instituci6n, par alguna

raz6n, no les confiere. EI valor que sa Ie atribuye a las rades sociales supane

beneficios atribuibles a la organizaci6n social y sus participantes.



En funci6n de 10 anterior, quisiera destacar la motivaci6n que me ha lIevado a

realizar este trabajo modesto, laborioso, y realizar una linea de investigaci6n

que me permiti6 adoptar una posici6n directa, desde la cual observe su

dinamica y que me gustaria se pudiera continuar, por 10 que recomendaria

contemplar los siguientes aspectos:

1.- Un analisis de la estructura organizacional institucional, y los procesos que

en ella se desarrollan, a fin mejorar las funciones en un ambiente

institucional que de certidumbre a la comunidad.

2.- Retomar la figura del Consejo Social 0 su equivalente, expresado en el

documento de reforma, como un espacio para que las acciones colectivas

vinculadas a la misi6n institucional, se desarrollen y beneficien a la

sociedad, sin que ello implique su institucionalizaci6n.

3.- Hacer un analisis de los modelos de las organizaciones sociales que se

desarrollan en la UAN, desde otras perspectivas.

4.- Impulsar al interior de la instituci6n, valores colectivos como honestidad,

fratemidad, justicia, tolerancia, dialogo, Iibertad, igualdad y equidad, con el

desarrollo de acciones colectivas.

5.- Recuperar a la Universidad como un espacio para el ejercicio de la

participaci6n social.

6.- Generar espacios de planeaci6n participativa, en los que la sociedad pueda

actuar Iibre y abiertamente.

7.- Promover la capacidad de reconocimiento a las universitarias talentosas,

brindandoles espacios para el desarrollo de sus capacidades con respeto y

tolerancia.



8.- Fomentar en la comunidad de academicos - investigadores, valores como

la igualdad, el respeto y la tolerancia en la diversidad de pensamiento y

acci6n.

Finalmente, me incluyo en la comunidad de universitarios que piensan que la

Universidad es de todos, y que al apropiamos de sus problematicas, nos

responsabilizaremos de sus soluciones.
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ANEXOS

ANEXO 1. GUION DE ENTREVISTAS

Entrevista aplicable a los responsables 0 integrantes de una organizacl6n

(politica, social, cultural); formal/no formal de la Universidad de la

Universidad Aut6noma de Nayarit.

Instrucciones: Ofrezca una breve exposici6n que explique al entrevistado, los

motivos de la entrevista y solicite autorizaci6n para grabar el desarrollo de la

misma.

0.- Tengo entendido que participal particip6 en la creaci6nl actividades de una

organizaci6n social en la UAN. ,-Me podria compartir alguna inforrnaci6n

relacionada con ella?

I. Datos generales del entrevlstado

1.- l.Cual es su nombre y profesi6n?

2.- ,-Cual es su lugar de trabajo?

3.- l.A que organizaci6n pertenece 0 perteneci6? l.Existe aun la

organizaci6n?

4.- l.Cual ha side su participaci6n en ella? l.Tuvo que ver con au creaci6n?

l.Sabe de las razones que lIevaron a crearta?

II. Datos sobre la organlzKl6n

5.- l,Cullil es/era el objeto social de \a organizaci6n?

6.- l,Cuilles son los objetivos de \a organizaci6n?



7.- i,Cuales son/eran sus actividades principales?

8.- i,Tienen un procedimiento formal para la afiliaci6n? i,C6mo funciona?

9.- i,Con cuantos integrantes cuenta la organizaci6n?

10.- i,Cual es su domicilio social? i,Es el mismo que el domicilio fiscal?

11.- i,Cual es su estructura organizacional, de acuerdo al marco normativo con

que cuentan?

12.- i,Cuales han side las fuentes de financiamiento que les

posibilitan/posibilitaban la realizaci6n de sus actividades?

13.- i,Que tipo de actividades han venido realizando a 10 largo de su historia?

14.- i,C6mo se vienen insertando en la comunidad universitaria?

15.- i,De que manera viene participando usted en la organizaci6n?

III. La organlzacl6n, sus acclones y vlnculaclonesj dentro y fuera de Ja

UAN

16.- i,Mantienen algunos vinculos hacia fuera de la UAN? l.Cuales son los

motivos? i,Con que sectores sociales?

17.- i,Tienen algun mecanisme de promoci6n de la organizaci6n, enfocado a la

incorporaci6n de nuevos miembros?

18.: i,Cual es al vinculo que manlienen con la comunidad unlversitaria de sus

actividades? i,Han creado algunos canales de comunicaci6n? i,C6mo

funcionan?

19.- l.Mantienen algun vinculo hacia eI exterior, con algUn sector de Ia

socledad? i,Cuales son las motivaciones? l.Cual es Ia dinamica en que se

lIeva a cabo?



20.- l.C6mo organizaci6n ofrecen algun servicio a la sociedad 0 a la

comunidad universitaria? l.Quiem decide en este aspecto? l.Cuentan con

algun mecanisme de evaluaci6n?

21.- Si la organizaci6n ya no existe, describa los motivos de su desaparici6n.



ANEXO 2. Diferentes Tipologias Organizacionales

CAPITULO 2, Cuadro 1. Diferentes tipologias organizacionales

Autor

Talcott

Parsons

Renate

Myntz

(con base en

objetivos)

Tipos de organizaciones

a) Deproducci6n

b) Demetaspublicas

c) Integrativas

d) De mantenimiento de

patrones

a) queselimitaala

coexistencia de sus

miembros.

b) queactuademanera

determinada sobre las

personasadmitidas

c) que busca ellogrode

cierto resultadohacia

afuera

Ejemplos:

a) Empresas(bienesy

servicios)

b) Partidos, sindicatos

c) Policla, bomberos

d) Educativas, culturales

a) circulos de esparcimiento 0

recreaci6n

b) escuelas. universidades,

hospitales. prisiones

c) administraci6n. policla.

partidos. asociaciones

beneficas

d) de beneficio mutuo

Peter Slaw y e) firmas comerciales

William Scott f) de servicios

g) de bienestar comun

a) sindicatos. partidos politicos,

sectas. clubes

b) industrias. bancos,

almacenes

c) hospitales, escuelas

d) oficinas gubemamentales,

poIicla, bomberos, inatitutos

deinvestigaci6ncientlfica



funci6n

Amitai

Etzioni
a) coercitiva

(con base en
la b)utilitarias

c) normativas

control)

a) Productivas
Daniel Katzy

b) demantenimiento
Robert Kahn

c) de adaptaci6n

a) Prisiones

b) empresas(bienesy

servicios)

c) Iglesias

a) empresas(bienesy

servicios)

b) escuelas, sectas religiosas

c) universidades, institutosde

investigaci6n

d) partidos politicos, sindicatos,

organizacionesprofesionales


