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Resúmen

En un intento de intervenir en
el debate acerca de los motivos
y determinantes de la afiliación
sindical, el objetivo del artículo es
analizar los factores que influyen en
la afiliación sindical en términos re-
gionales. Para ello observaremos
y tomaremos como referencia ele-
mentos vinculados a las caracterís-
ticas de las empresas, de los traba-
jadores y a los aspectos sociolabo-
rales. Para dar cuenta de las carac-
terísticas de las empresas, se obser-
van la actividad económica, el sector
(público/privado) y el tamaño de la
firma; en cuanto a la caracterización
de los trabajadores se tendrá en
cuenta la edad, el sexo y el nivel ed-
ucativo; y para dar cuenta de los as-
pectos sociolaborales, se destacarán
la cualificación, la antigüedad en el
empleo, el tipo de contrato y la pres-
encia sindical o no, en los lugares
de trabajo. Con esta información
se busca establecer cuáles son los
elementos que mayor y menor im-
pacto tienen en la afiliación en cada
una de las regiones. Para llevar ade-
lante este estudio se utilizó como
fuente la base de microdatos de la
II Encuesta Nacional a trabajadores
sobre Condiciones de Empleo, Tra-
bajo, Salud y Seguridad [ECETSS]
de 2018 (la última de la que se tienen
datos). Esta encuesta fue realizada
a los ocupados mayores de 15 años
en sus hogares de manera presen-
cial, entre los meses de agosto y di-
ciembre de 2018 en conglomerados
urbanos de más de 2 mil habitantes
pertenecientes a seis regiones es-
tadísticas -GBA, Pampeana, Cuyo,
Noreste Argentino (NEA), Noroeste
Argentino (NOA) y Patagonia. La
muestra sobre la que se aplica la
encuesta es probabilística, aleatoria
y polietápica encontrándose consti-

tuida por 8966 casos.

Palabras clave: SINDICATOS,
AFILIACIÓN, REGIONES, PARTICI-
PACIÓN, PODER

Abstract

In an attempt to engage in the de-
bate surrounding the reasons and
determinants of trade union affili-
ation, the objective of this article
is to analyze the factors influenc-
ing union affiliation on a regional
level. To this end, we will examine
and consider elements related to the
characteristics of companies, work-
ers, and sociolabor aspects. To ac-
count for the characteristics of com-
panies, we will analyze economic ac-
tivity, sector (public/private), and
firm size. Regarding the character-
ization of workers, factors such as
age, gender, and educational level
will be taken into account. Fi-
nally, to address sociolabor aspects,
we will emphasize qualifications, job
tenure, type of contract, and the
presence or absence of unions in the
workplace. Using this information,
the aim is to identify which elements
have the greatest and least impact
on union affiliation in each of the
regions. To carry out this study,
the microdata from the Second Na-
tional Survey of Workers on Employ-
ment, Work, Health, and Safety Con-
ditions [ECETSS] of 2018 (the most
recent available data) was used as
the primary source. This survey was
conducted in person at the homes
of employed individuals over the age
of 15 between August and Decem-
ber 2018, in urban areas with more
than 2,000 inhabitants across six
statistical regions: Greater Buenos
Aires (GBA), Pampas, Cuyo, North-
east Argentina (NEA), Northwest Ar-
gentina (NOA), and Patagonia. The

1



Caracter’isticas regionales.... Año I - Núm 2 M. Delfini - A. Drolas

survey sample is probabilistic, ran-
dom, and multistage, consisting of
8,966 cases.
Keywords:UNIONS, MEMBERSHIP,
PARTICIPATION, POWER

1 Introducción
Los estudios sobre la participación sindical
suelen poner en relieve que las transfor-
maciones económicas, sociales y políticas
tienen impacto en la proporción de traba-
jadores que participan en los sindicatos
que los representan. El aumento del de-
sempleo, la multiplicación de las formas de
disponibilidad del trabajador al empleo con
el empeoramiento de las condiciones de su
ejercicio y una más acelerada rotación de
la fuerza de trabajo (intra e inter-sectores),
serían por un lado indicadores y, por el
otro, determinantes de la caída global de
la participación sindical (Delfini y Drolas,
2024; Delfini, 2013; Ibsen y Tapia, 2017).
En este marco existen al menos dos ver-
tientes explicativas del fenómeno que con-
sideramos relevantes. La primera, que
puede denominarse “perspectiva contex-
tual”, analiza la participación y afiliación de
los trabajadores teniendo en cuenta aspec-
tos tales como las transformaciones en la
economía, el nivel de empleo, la estructura
productiva, el tamaño de las firmas y las
formas hegemónicas de gestión empresar-
ial; además de los efectos de estos contex-
tos sobre el funcionamiento del mercado de
trabajo (Machin 2004; Disney 1990; Met-
calf 1991; Mason y Bain 1993). La segunda
vertiente considera como factores determi-
nantes para analizar los niveles de partici-
pación cuestiones propias de los sindicatos
y su vinculación con los diferentes espacios
de trabajo (Herry y Frege, 2006 ).
Cada una de estas vertientes descansa so-
bre supuestos o hipótesis diferentes: para
el primer caso se sostiene que el repliegue
en la participación sindical de los traba-
jadores estaría relacionado con el crec-
imiento de la participación del sector servi-
cios en la estructura económica (sector que
históricamente ha tenido una baja propen-
sión a la afiliación) en detrimento de sub-
sectores con altas tasas de participación
sindical como son los pertenecientes a
la industria (Charlwood y Haynes 2008;
Delfini, Drolas, 2024). Argentina no es
ajena al crecimiento experimentado por las
actividades vinculadas a la cadena de valor
del sector servicios cuya característica más

saliente es la fuerte heterogeneidad en
relación a las actividades involucradas, a
la composición de su fuerza de trabajo,
al tamaño de las empresas, a las formas
de gestión, etc; heterogeneidad que crea
necesariamente una diversidad de compor-
tamientos en relación a la participación
sindical de los trabajadores.
Respecto a la segunda vertiente se sostiene,
por ejemplo, que los liderazgos sindicales
fuertes constituyen elementos clave en las
dinámicas de participación y afiliación
(Herry y Frege, 2006) y que la presencia
de cuerpos de delegados y comisiones in-
ternas en los espacios de trabajo son ele-
mentos clave para incentivar y aumentar
la afiliación (Kelly Heery, 1986). El modelo
sindical argentino tiene entre sus particu-
laridades la “dobla representación”: la rep-
resentación institucional (que ejecuta sus
acciones especialmente en el nivela de la
negociación y las acciones de fuerza colec-
tivas) y la representatividad que se desar-
rolla en los espacios de trabajo (desarrol-
lada en los niveles micro de las relaciones
laborales que involucra conflictos locales
tanto individuales como colectivos) (Dro-
las, 2003, 2004).
En un intento de intervenir en este debate,
el objetivo del artículo es analizar los fac-
tores que influyen en la afiliación sindical
en términos regionales. Para ello obser-
varemos y tomaremos como referencia ele-
mentos vinculados a las características de
las empresas, de los trabajadores y a los
aspectos sociolaborales. Para dar cuenta
de las características de las empresas, se
observan la actividad económica, el sector
(público/privado) y el tamaño de la firma;
en cuanto a la caracterización de los traba-
jadores se tendrá en cuenta la edad, el sexo
y el nivel educativo; y para dar cuenta de
los aspectos sociolaborales, se destacarán
la cualificación, la antigüedad en el empleo,
el tipo de contrato y la presencia sindical
o no, en los lugares de trabajo. Con esta
información se busca establecer cuáles son
los elementos que mayor y menor impacto
tienen en la afiliación en cada una de las
regiones.
Planteamos como punto de partida los
siguientes interrogantes: ¿qué variables
tienen mayor impacto sobre la afiliación?,
¿qué factores tienen relevancia a la hora
de explicar la adhesión a los sindicatos?,
¿cuáles son las diferencias y similitudes
en torno a las variables explicativas en-
tre regiones?, ¿en qué medida los elemen-
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tos considerados habitualmente como fac-
tores explicativos de la afiliación pueden
dar cuenta de los niveles de la misma en
cada una de las regiones de Argentina?
Para responder a estas preguntas se re-
alizará un modelo de regresión logística
binario que permita evaluar la fuerza y el
sentido de relaciones entre variables y posi-
bilite explicar la situación de la afiliación
para cada una de las regiones. El análisis
de referencia se realizará utilizando la base
de datos de la II Encuesta Nacional a tra-
bajadores sobre Condiciones de Empleo,
Trabajo, Salud y Seguridad [ECETSS] de
2018, la cual define cinco regiones, GBA,
Pampeana, Cuyo, Noreste Argentino (NEA),
Noroeste Argentino (NOA) y Patagonia.

2 La centralidad de la afil-
iación sindical en los es-
tudios sindicales

Contrariamente a lo que sucede con los
estudios de caso sobre representación, ac-
ción y estructura sindicales, en Argentina
los análisis sobre afiliación y participación
no son muy frecuentes. Una explicación
a ésto es la relativa ausencia de informa-
ción y de datos generales de los que se
dispone sobre la problemática y, en con-
secuencia, son escasos los estudios y rele-
vamientos que tienen la afiliación sindical
como eje central al momento de definir la
representación y el poder del sindicalismo.
En esta dirección se pueden mencionar los
estudios de Delfini y Drolas, 2024; Delfini,
2013, Delfini et al 2011; Trajtemberg et al.
2008; Marshall y Groisman, 2005, donde
se pone énfasis en analizar los factores que
se asocian a la participación y afiliación
sindical en torno al conjunto del país.
En cambio, en los países anglosajones, los
estudios sobre la afiliación han sido más
frecuentes, y por este motivo suelen ten-
erse como referencia para analizar la rep-
resentación de las organizaciones obreras y
su fortaleza bajo el supuesto de que existe
una correlación positiva entre afiliación y
capacidad de representación (Disney 1990;
Waddington Whitston 1997; Charlwood
2002; Heery, Kelly Waddington, 2003).
Pero existen otras miradas que reconocen
las limitaciones analíticas que plantea la
relación directa entre afiliación y capaci-
dad de representación y buscan establecer

otros parámetros para reconocer factores
que condicionan la participación sindical
de los trabajadores. De esta manera, se
establece que la representatividad de un
sindicato puede vincularse con la cantidad
de afiliados pero también es necesario bus-
car otras variables que puedan dar cuenta
de la integración de los trabajadores al
sindicato (Wallerstein y Western 2000, Dro-
las, 2004).
En este sentido, Miguélez y Prieto (1995)
señalan que a partir de la década del 90
se observa una tendencia al cambio en
las formas de participación de los traba-
jadores en sus sindicatos; formas que exce-
den los meros compromisos de afiliación.
En este mismo sentido, otros estudios en
España, destacan la importancia de la par-
ticipación de los trabajadores en las elec-
ciones sindicales, independientemente de
la baja afiliación (Jódar et al. 2004). Estas
situaciones pueden conducir a que, más
allá de tener bajos niveles de afiliación, un
sindicato tenga elevados niveles de partici-
pación y, por lo tanto, de representatividad,
en otros aspectos de la vida sindical como
pueden ser las acciones de protesta o mani-
festaciones callejeras. Por su parte, Robin-
son (2000) señala que un indicador impor-
tante para definir la representación de los
sindicatos es el nivel de identificación de
los trabajadores con el movimiento obrero
organizado o el nivel de adhesión de los
trabajadores a las acciones emprendidas
por la organización sindical. Estos aportes
permiten definir la participación sindical
como la intervención de los trabajadores
en diferentes acciones promovidas por los
sindicatos, más allá de la instancia formal
de la afiliación, e implican una mayor iden-
tificación de los sujetos con los intereses
defendidos por las organizaciones que los
representan.
Esto no significa que la afiliación no sea
un indicador pertinente para dar cuenta
de la capacidad movilizadora de los sindi-
catos en la medida en que la cantidad de
afiliados otorga peso económico y poder, lo
que sirve a su vez para demostrar el poten-
cial a la hora de la negociación con otros
actores (Murillo 1997). Precisamente, la
adhesión al sindicato por medio de la afil-
iación no solo genera recursos financieros,
sino que es en un elemento clave para la ne-
gociación colectiva en la medida en que, en
Argentina, la afiliación es el elemento pri-
mordial para concretar el reconocimiento
de las asociaciones sindicales y posterior
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obtención de la personería gremial que re-
cae sobre el sindicato “más representativo”,
en otros términos, sobre aquel que tenga
mayores niveles de afiliación.
En otro orden, durante los años 90 y parte
de los 2000, los cambios producidos en las
organizaciones sindicales se manifestaron,
por un lado y a nivel global, en una caída
de la afiliación sindical, y, por el otro, en
una crisis de representatividad en partic-
ular entre determinados colectivos de tra-
bajadores: los precarizados, los jóvenes,
las mujeres. Crisis de representación que,
en definitiva, era la continuidad necesaria
a las limitaciones para reflejar la realidad
heterogénea de sus trabajadores (Miguélez
1999; Jeffreys 2000; Drolas, 2004).
Como se presentó en la introducción, exis-
ten distintos estudios que intentan estable-
cer los factores que explican los niveles de
adhesión de los trabajadores al sindicato.
Son dos las vertientes de esos estudios que
rescatamos para este texto. La primera
analiza los elementos contextuales de la
vida de las organizaciones obreras y la se-
gunda pone su atención en los procesos de
transformación interna de los sindicatos.
Respecto a la primera vertiente, se ha di-
vido en cuatro enfoques: 1) los que se con-
centran en los ciclos socioeconómicos, 2)
los que ponen su atención en los elemen-
tos motivacionales del trabajador, 3) los que
incorporan los determinantes individuales
y 4) aquellos que explican los procesos de
adhesión sindical en torno a factores soci-
olaborales.
El primero responde a una perspectiva es-
tructuralista que vincula la evolución de la
tasa de afiliación a factores tales como los
ciclos económicos, las políticas de empleo
y la legislación laboral (Disney 1990; Bain
y Price 1983; Mason y Bain 1993; Machin
2004). Para el conjunto de estos análisis
la inflación, el salario y el desempleo son
los determinantes principales en los pro-
cesos de evolución de la tasa de afiliación
sindical. Al respecto, las conclusiones a las
que llegan estos trabajos sostienen que, en
los procesos donde el salario real se incre-
menta por encima de la inflación, tienden a
disminuir los niveles de afiliación en tanto
los procesos de aceleración inflacionaria
producen un incremento en los niveles de
adhesión. Asimismo, el incremento en los
niveles de desempleo produce, automática
y necesariamente, un efecto negativo sobre
la afiliación (Disney 1988 y 1990; Mason y
Bain 1993). En este marco, Freeman y Pel-

letier (1990) sostienen que, para la década
de 1980, la legislación laboral en Inglaterra
fue el factor explicativo de la caída en la
tasa de afiliación de ese país, dado que
hubo una legislación tendente a restarle
poder a los sindicatos. Dentro de este en-
foque puede incluirse también el análisis de
Metcalf (1989) que incorpora otros elemen-
tos. Al respecto, los factores que posibili-
tarían explicar la evolución de la afiliación
serían: 1) aspectos macroeconómicos, 2) la
composición de la fuerza de trabajo, 3) las
políticas de empleo, 4) el reconocimiento de
los sindicatos por parte de los empleadores
en la empresa y 5) las prácticas sindicales.
Dada la centralidad que le asigna esta cor-
riente a los factores macroeconómicos para
explicar el sendero evolutivo de la afiliación
sindical, otros aspectos adquieren una sig-
nificación marginal (Disney 1990; Disney
et al. 1994).
El segundo de los enfoques que puede ubi-
carse en el campo de la vertiente contex-
tual, es el de los estudios vinculados a las
interpretaciones que concentran su aten-
ción en las motivaciones que conducen a
los trabajadores a la afiliación. En este
sentido, las explicaciones más importantes
plantean que los trabajadores se adhieren
al sindicato dado que estas instituciones:
1) brindan marcos de expresión colectiva
ante la insatisfacción en el trabajo; 2)
posibilitan obtener mejores condiciones y
salarios; 3) otorgan el acceso a diversos
beneficios –bienes y servicios– para sus
miembros, al mismo tiempo que realizan
y 4) una valoración del sindicato como in-
strumento de la acción colectiva (Haberfeld
1995; Marshall y Groisman 2005).
Otros análisis concentran su atención en
los perfiles individuales para explicar la
evolución de la tasa de afiliación. Estas
interpretaciones señalan que los determi-
nantes de la afiliación están dados por el
sexo, la edad, el nivel educativo y el lugar
de residencia (Machin 2004; Charlwood
2002). En torno a la primera variable,
las diferencias en la propensión a la sindi-
cación entre sexos varían entre países. En
algunos casos las diferencias existentes en
la afiliación entre hombres y mujeres es
menor, lo que no reportaría un fenómeno
diferencial para explicar la adhesión a los
sindicatos (Machin 2004; Kirton 2005). En
este sentido, se sostiene que las diferen-
cias existentes no se encuentran ancladas
en cuestiones de género sino a otros fac-
tores que inducen a ello, y que en términos
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generales conducen a una menor adhesión
hacia los sindicatos –cualificación, tiempo
parcial de trabajo, etc.– (Kirton 2005).
En cuanto a la edad, los estudios mues-
tran una menor propensión de los jóvenes
a adherirse a los sindicatos (Machin 2004)
aunque se señala que otros elementos
gravitan al momento de explicar la vincu-
lación entre los jóvenes como la inserción
y la trayectoria laboral (Waddington y Kerr
2002; Haynes et al. 2005). Otros trabajos
sostienen que, si bien existe esta propen-
sión entre los jóvenes, la vinculación entre
edad y afiliación toma la forma de una U
invertida, siendo la edad cercana a los 50
años donde se encuentra el pico de afil-
iación, momento a partir del cual comienza
a declinar (Blachflower 2007).
Con respecto al vínculo entre afiliación y
nivel educativo, en general los estudios han
observado la existencia de una relación
inversa entre ambas variables: al incre-
mentarse el nivel educativo disminuye la
propensión a afiliarse, pero con diferencias
según se trate del sector público o privado
o de hombres o mujeres (Windolph y Haas
1989).
Por su parte, el cuarto enfoque de los estu-
dios sobre afiliación pone de manifiesto la
importancia de los aspectos sociolaborales
para explicar la evolución de la afiliación.
Desde esta perspectiva, se consideran ele-
mentos tales como el sector de actividad, la
cualificación de la tarea, la antigüedad en
la empresa, el tamaño de la firma y la pres-
encia sindical en los espacios de trabajo.
En relación a la vinculación entre sector
de actividad y afiliación, diversos estudios
han observado una relación positiva entre
la pertenencia al sector industrial y el nivel
de afiliación, aunque se ha advertido que
la importancia de este factor se redujo en
las últimas décadas (Charlwood y Haynes
2008; Machin 2004). Vinculado a esto, se
sostiene que hay una mayor propensión a
afiliarse cuanto más definida sea la dis-
tinción entre la parte gerencial y la parte
operativa, lo que otorga una homogeneidad
intragrupo y genera un distanciamiento
entre grupos lo cual explicaría las propen-
siones más altas en la industria, ya que en
ella se encuentran bien definidos los difer-
entes grupos laborales (Haberfeld 1995;
Riley 1997).
Por otra parte, en torno a la cualificación
de la tarea, los estudios suelen distinguir y
observar diferencias entre los trabajadores
manuales y no manuales. En este sen-

tido, el desempeño de tareas no manuales
se encuentra asociado con una menor
propensión a la sindicalización, mientras
que los trabajadores manuales serían más
proclives a la afiliación. En torno a la
antigüedad en la empresa, se suele tomar
como variable la experiencia laboral, la
cual muestra una influencia positiva. De
esta manera, la antigüedad en la empresa
puede definir una tendencia a la afiliación,
en tanto que una trayectoria laboral car-
acterizada por una mayor cantidad de em-
pleos la desalentaría (Riley 1997).
También el hecho de estar empleado en
un establecimiento grande (más de 50 em-
pleados) tiende a estar asociado con una
mayor propensión a la sindicación (Charl-
wood y Haynes 2008). No obstante, se ha
observado que las probabilidades de estar
afiliado en relación al mayor tamaño de la
empresa han disminuido (Machin 2004).
Por su parte, la representación de los tra-
bajadores en la empresa tiende a ser una
variable importante en el estímulo a la afil-
iación, aumentando las probabilidades de
enrolamiento en aquellos espacios de tra-
bajo donde existe el reconocimiento sindi-
cal y se respetan sus espacios característi-
cos (Bryson y Gómez 2005). En este sen-
tido, la representación de los trabajadores
se puede observar como una presión nor-
mativa y un elemento de sociabilización
para el trabajador (Haberfeld 1995).
El segundo campo al que hacíamos ref-
erencia establece que la evolución de la
afiliación obedece a factores propios de los
sindicatos y a sus formas y estrategias de
intervención. La mirada sobre los factores
internos al sindicato propone que los de-
terminantes de la participación se vincu-
lan con las formas de intervención sindi-
cal en los espacios de trabajo (Mason y
Bain 1993). Así, se propone que la pres-
encia sindical y los elementos vinculados
al liderazgo jugarían un rol central en el
momento de explicar el crecimiento o decli-
nación de la participación sindical. En este
sentido se destacan distintas formas aso-
ciadas al reclutamiento, a la negociación y
a la vinculación con otros actores (Undy et
al. 1981).
Cercanos a esta visión se encuentran los
estudios que manifiestan la importancia de
la representación a nivel local y en los espa-
cios de trabajo para el crecimiento sindical,
donde los líderes ocupan un rol clave en la
relación con los trabajadores para su afil-
iación (Kelly y Heery 1986). Otros autores
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enfatizan las lógicas de reclutamiento y las
acciones que deben desarrollarse para lo-
grar un proceso de crecimiento, poniendo
de manifiesto la necesidad de distribuir los
esfuerzos para alcanzar a la mayor pro-
porción de trabajadores posibles (Beumont
y Harris 1991). Igualmente, en esta per-
spectiva pueden incluirse los análisis sobre
representation gap, esto es, un déficit de
representación que se da ahí a donde los
trabajadores quieren estar afiliados pero
no encuentran espacio para hacerlo. Esto
es propio de empresas sin representación
gremial en los lugares de trabajo o con
carencias de liderazgo al interior de las
mismas (Tower 1997; Haynes et al. 2006;
Freeman y Rogers 1999; Heery 2009).
Desde la década del noventa se han desar-
rollado en los países latinoamericanos una
serie de hipótesis para dar cuenta de la
crisis de representación sindical, cuya ex-
plicación se encuentra entre los elementos
referidos como factores contextuales. En
este sentido, y ante las transformaciones
estructurales llevadas adelante desde me-
diados de los años setenta, la caída en la
tasa de afiliación de los sindicatos estaría
determinada por el paso de una economía
basada en la industria a otra basada en
los servicios, un creciente proceso de fem-
inización del mercado de trabajo, el desar-
rollo de nuevas tecnologías, cambios en
la regulación de los mercados de trabajo
tendentes a flexibilizar las condiciones de
entrada y salida, una creciente informal-
idad y un reemplazo de trabajadores con
antigüedad elevada por jóvenes con poca
trayectoria laboral (Hyman 1996).
En primera instancia, desde los primeros
años de la década del setenta se eviden-
cia en forma sostenida una transformación
en la estructura económica que muestra
un paso de una economía basada en la
industria a otra anclada en el sector ser-
vicios. En el caso de Argentina, la partici-
pación del sector servicios era del 45Vincu-
lado a las transformaciones en la estruc-
tura económica se suelen destacar, para
explicar la crisis de representación, fac-
tores tales como el crecimiento de la par-
ticipación de la mujer en el mercado de tra-
bajo sosteniéndose que éstas tienden a una
menor participación en las acciones sindi-
cales que los hombres (Delfini y Spinosa
2008; Hyman 1996). Al respecto, la tasa
de actividad femenina en Argentina se ubi-
caba en el 25Por otro lado, los cambios
en las hipotéticas necesidades de cualifica-

ciones de las empresas estarían afectando
los niveles de afiliación dado que se suele
establecer que hay una relación entre la
posición en el mercado laboral vista medi-
ante la cualificación del empleo y el nivel de
sindicación, de acuerdo a la cual la curva
descrita por estas variables tiene la forma
de una U invertida, donde el mayor índice
de sindicación se daría en los puestos de
mediana cualificación y a medida que nos
aproximamos a los extremos, la tenden-
cia a la sindicación sería cada vez menor.
En este sentido, se sostiene que el sector
servicios tiende a generar empleo de baja
y alta cualificación los cuales, según lo
planteado, se alejarían de la acción gremial
(Hyman 1996). A su vez, la demanda de
fuerza de trabajo con elevados niveles de
cualificación hizo que aumentase el requer-
imiento de certificaciones educativas para
gran parte de la población económicamente
activa provocando, en muchos casos, una
sobrecualificación de los trabajadores para
el puesto de trabajo ocupado (Spinosa, Dro-
las, 2009). Este mismo fenómeno produjo
el ingreso de trabajadores con mayores
niveles educativos, lo que conduciría a una
menor afiliación, ya que según se sostiene,
en la medida en que se incrementa el nivel
educativo de los asalariados, estos tienen
menos propensión a la afiliación.
Otro de los elementos que se tuvieron en
cuenta para explicar la crisis del sindi-
calismo y la caída en la afiliación fue la
incorporación de jóvenes a los espacios
de trabajo, no como complemento de los
trabajadores con mayor experiencia y más
vinculados a las luchas sindicales, sino en
reemplazo de ellos. Los jóvenes incorpo-
rados al mercado de trabajo tenían poca o
nula trayectoria laboral y, por esto mismo,
menor participación sindical, lo que con-
dujo a establecer el rasgo de edad como
uno de los elementos que posibilitaría dar
cuenta de la baja en la afiliación (Marshall
y Groisman 2005).

3 Las características cen-
trales de las relaciones
del trabajo en Argentina

Para dar contexto histórico y social al análi-
sis de los datos que presentaremos en el
apartado siguiente, es necesario hacer una
caracterización del modelo de relaciones
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laborales en Argentina.
En principio constituir las relaciones lab-
orales como relaciones de subordinación
establecidas entre trabajadores y em-
pleadores. Partiendo de esta situación, es
el Estado el que impone, a través de una
legislación laboral cambiante, regulaciones
para el ejercicio de esta relación al inte-
rior de los espacios de trabajo; esto es,
aún en este contexto de intentos desregu-
latorios de los vínculos laborales, al inte-
rior de los espacios de trabajo no puede
suceder cualquier cosa. Por otro lado,
este tipo de relaciones se encuentran in-
tegradas y articuladas con la estructura
económica prevaleciente, con los mecanis-
mos generales de regulación estatal, con
los niveles de empleo, desempleo y activi-
dad, y con el estado de la correlación de
fuerzas sociales.
Esta construcción tripartita del sistema
de relaciones laborales (trabajadores, em-
pleadores y Estado) da cuenta de las es-
pecificidades nacionales en términos de
cultura, política e historia que tendrán
efectos sobre la conformación global y par-
ticular de ese sistema, dando lugar a la
conformación de “modelos nacionales” (Hy-
man 1994; Delfini y Drolas 2024, Delfini
et al 2023). Esto implica que en cada país
o grupo de países existen cuerpos legales
particulares relativos al trabajo, sus rela-
ciones y sus formas de regulación, así como
también especiales tradiciones históricas y
tipos sindicales de acción e intervención
tanto en el espacio de trabajo como en la
vida política y social en general.
En Argentina estamos hablando de un
modelo cuyos ejes fundamentales fueron
cimentados durante la década de 1940 y
que, a pesar de los cambios que el país
ha atravesado, continúa presente en la cul-
tura laboral en Argentina. Este sistema de
relaciones tiene un fuerte carácter corpo-
rativo, donde se destaca la injerencia del
Estado, el monopolio de la representación
de un único sindicato por rama o actividad,
el predominio de una negociación colec-
tiva centralizada (aunque con una franca
penetración de la negociación por empresa
desde la década del 90), la cobertura de
los convenios colectivos de trabajo (CCT)
para los trabajadores afiliados y no afilia-
dos y la preponderancia de sindicatos “ver-
ticales” con representación de delegados o
comisiones internas en los lugares de tra-
bajo (Trajtemberg et al. 2008).
El monopolio de la representación significa

la existencia de un único sindicato por ac-
tividad o rama. Esto significa la obten-
ción de la “personería gremial” otorgada
por el Estado a la organización gremial que
cuente con el mayor número de afiliados
cotizantes y que éstos no sean menos del
20Bajo esta lógica legal de funcionamiento,
la estructura sindical se encuentra orga-
nizada en forma piramidal, con una base
constituida por los sindicatos de primer
grado, de rama o actividad; un segundo
nivel correspondiente a las federaciones
y una punta definida por las confedera-
ciones. En lo más alto de dicha pirámide
se encuentra la Confederación General del
Trabajo (CGT) y participan de ella el con-
junto de federaciones, sindicatos y uniones
de trabajadores. A lo largo de su histo-
ria, la CGT ha encontrado momentos de
divisiones internas y rupturas. Asimismo,
desde la década del noventa, se ha con-
formado otra confederal denominada Cen-
tral de Trabajadores Argentinos (CTA), y
aunque la misma no ha recibido la person-
ería gremial, tiene un fuerte predominio en-
tre los trabajadores del sector estatal, por
medio de la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), sindicato de segundo grado,
que tiene la personería gremial.
La participación de los trabajadores en
las diferentes instancias institucionales se
canaliza por medio de los delegados y/o
comisiones internas que tienen una fun-
ción representativa doble: de los asalari-
ados ante la empresa y el sindicato y de
los sindicatos en la firma. Pero la posibil-
idad de tener delegados tiene que ver con
el tamaño de las empresas en relación a la
cantidad de empleados. Esto significa que
solo existe en aquellas empresas que ten-
gan más de 10 empleados con asalariados
registrados por sus empleadores.
La presencia sindical en los espacios de
trabajo se deriva de las elecciones de del-
egados por empresa convocadas por el
mismo sindicato. Los representantes de
los trabajadores se eligen cada dos años
y tienen posibilidades de reelección, pu-
diendo ser delegados aquellos que tengan
una antigüedad mínima de afiliación de un
año y los electores los trabajadores afilia-
dos al sindicato. Por otro lado, la canti-
dad de delegados a ser elegidos depende del
número de empleados de las empresas. En-
tre 10 y 50 empleados se elige un delegado;
de 50 a 100, dos delegados, y a partir de
los 100 empleados un representante cada
100, además de los dos correspondientes a
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las categorías anteriores.
A partir de la década del noventa, junto
al desarrollo de la economía neoliberal,
se implementaron políticas laborales fa-
vorables al capital que permitieron el de-
senvolvimiento de prácticas flexibilizado-
ras y antisindicales cuyos efectos se han
manifestado moderadamente teniendo en
cuenta la profundidad de los cambios acae-
cidos. Así, en 1990, la tasa de afiliación
para el Gran Buenos Aires llegaba al 49

4 Datos y metodología

Para llevar adelante este estudio se utilizó
como fuente la base de microdatos de la
II Encuesta Nacional a trabajadores sobre
Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y
Seguridad [ECETSS] de 2018 (la última de
la que se tienen datos). Esta encuesta fue
realizada a los ocupados mayores de 15
años en sus hogares de manera presen-
cial, entre los meses de agosto y diciem-
bre de 2018 en conglomerados urbanos de
más de 2 mil habitantes pertenecientes a
seis regiones estadísticas -GBA, Pampeana,
Cuyo, Noreste Argentino (NEA), Noroeste
Argentino (NOA) y Patagonia. La mues-
tra sobre la que se aplica la encuesta es
probabilística, aleatoria y polietápica en-
contrándose constituida por 8966 casos.
Para el caso específico de este análisis se
toman los empelados registrados debido a
que sólo éstos pueden afiliarse a un sindi-
cato con personería gremial. En este sen-
tido no se toman los datos de los profesion-
ales en virtud de que éstos pertenecen a los
mandos medios y superiores de las empre-
sas que habitualmente se encuentran fuera
de convenio. Considerando estos elemen-
tos, los trabajadores registrados que con-
forman la muestra bajo análisis, ascienden
a un total de 3771 entre los cuales se en-
cuentran afiliados a un sindicato el 39%.
En términos regionales, la región pam-
peana destaca por ser la de mayor nivel
de afiliación (42En torno a lo que serán las
variables independientes de este trabajo,
se tomaron un total de once segmentadas
entre las variables estructurales (actividad,
tamaño y sector), las sociolaborales (pres-
encia sindical en el espacio de trabajo, cal-
ificación de la tarea, antigüedad y tipo de
contrato) y las de carácter individual (edad,
estudios alcanzados y género).

A partir del cuadro 1, pueden obser-

varse algunos elementos vinculados a la
afiliación en términos regionales. Puede
mencionarse que, en torno a la región del
NEA, se da una mayor afiliación en el sector
vinculado al comercio (39

5 La afiliación sindical en
las regiones de Argentina

Para avanzar y poder observar más clara-
mente los determinantes de la afiliación en
términos regionales, en este apartado se
presenta un análisis de regresión logística
binaria, particularmente útil para predecir
la presencia o ausencia de una caracterís-
tica específica (Tuselmann et al., 2006).
En este sentido, un modelo logístico bino-
mial permite predecir o explicar una vari-
able dependiente binaria a partir de una o
más variables independientes. Este tipo de
modelos analizan la probabilidad de ocur-
rencia o no de un evento, dado un conjunto
de factores.
En el caso de la variable dependiente di-
cotómica –estar o no afiliados al sindicato–
se asume el valor de uno para los que se en-
cuentran afiliados y cero para aquellos que
no. Por el lado de las variables indepen-
dientes categóricas, se utiliza una variable
de referencia, en este caso las primeras de
cada una de las variables del Cuadro 2.
La regresión logística que se presenta se
llevó adelante con el paquete estadístico
SPSS y se hizo por medio del método de
“Introducción” que incorpora el conjunto
de las variables del modelo expresando el
nivel de significatividad de cada una de las
categorías. Este procedimiento se realizó
para cada una de las regiones en que se
divide la Argentina. En el cuadro que se
presenta a continuación aparece el coefi-
ciente B que marca el sentido de la relación
entre las variables independientes y la de-
pendiente; por otro lado se muestra el “Exp
(B)” u Odds ratio que designa la magnitud
de la relación y, por último, las categorías
coloreadas en gris son aquellas que resul-
taron significativas en el análisis (esta va
de 0,00 a 0,05 bajo el coeficiente Sig).
En primer término, puede observarse la
regresión logística a nivel país donde, a
partir de la significatividad que presentan
algunas categorías, permite establecer las
lógicas centrales que definen el proceso
de afiliación sindical. En este sentido, el
primer dato a destacar es que las probabil-
idades de estar afiliado son mayores tanto
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en la industria como en comercio. En este
sentido el Exp B indica que los trabajadores
tienen 1,401 veces mas posibilidades de es-
tar afiliados a un sindicato que los del sec-
tor servicios y los de comercio que tienen
1,26 veces más. Esta incidencia también
se observa en regiones como NOA y Patago-
nia en tanto que en NEA la significatividad
se da en la actividad de comercio (cuadro
2).
Lo que aparece como central en los datos
de referencia es la presencia sindical en los
espacios de trabajo. En este sentido, a nivel
general hay 3,7 veces más posibilidades de
estar afiliado a un sindicato cuando hay
presencia de delegados en el espacio de
trabajo que cuando no la hay, alcanzando
su mayor magnitud en la Patagonia (Exp B
4,67) y la menor en el NOA (2,46).
Siguiendo con el análisis, se observa que
la variable independiente vinculada a la
antigüedad también tiene una importancia
vital en torno a la tendencia a la afiliación.
En este sentido, sus categorías aparecen
como significativas tanto en términos gen-
erales como en cuatro de las seis regiones
analizadas. Así, para el conjunto de tra-
bajadores, la incidencia de la antigüedad
es positiva en virtud que las posibilidades
de estar afiliado son mayores en los traba-
jadores con mas larga trayectoria en la em-
presa. En la región de Cuyo es casi 3 veces
más posible que los trabajadores se afilien
si se encuentran en el rango de entre 4 y
10 años de antigüedad. En esta dinámica,
aunque con un poco menos de posibili-
dades, ingresan las regiones del NOA, Pam-
peana y Patagonia.
Al observar la relación laboral a través del
tipo de contrato (más allá de los supuestos
que indicarían que entre las diferentes for-
mas habría diferencias significativas), es
sólo en términos generales donde se ob-
serva que las probabilidades de estar afili-
ado son menores y significativas entre los
que no tienen un contrato por tiempo inde-
terminado. A nivel regional, esto no parece
ser relevante para explicar los procesos afil-
iatorios.
Por su parte, en términos etarios, si bien
no existen en todas las regiones cate-
gorías significativas para considerar rel-
evante a esta variable, en términos gen-
erales (como suponen las hipótesis tradi-
cionales) las probabilidades de estar afil-
iado son menores entre los más jóvenes
(hasta 25 años), elemento que se repite en
la región NOA en relación a los mayores de

51 años. No obstante, en región Pampeana
los trabajadores que tienen entre 26 y 35
años tienen 1,2 veces más posibilidades de
estar afiliados que los de la categoría de
referencia.
En cuanto a la variable nivel educativo
se observa que entre el conjunto de tra-
bajadores argentinos hay 1,36 veces más
posibilidades de estar afiliados si el máx-
imo nivel educativo alcanzado es la pri-
maria. Esto mismo puede observarse en
GBA, donde los trabajadores ubicados en
las dos categorías de comparación tienen
mayores posibilidades de estar afiliados
en relación a los trabajadores con estu-
dios superiores completos. En la región
patagónica, se vislumbra una diferencia ya
que observamos que las probabilidades de
estar afiliado son menores entre los que
tienen secundaria completa que entre los
que poseen certificación de estudios tercia-
rios.
Normalmente, como se dijo más arriba,
circula como hipótesis la idea de que la
afiliación es más relevante entre los hom-
bres que entre las mujeres. El cuadro de
referencia muestra que no hay diferencias
significativas a nivel general y que, en una
solo región argentina se desarrolla una lóg-
ica inversa a la hipótesis mencionada, dado
que, en la región del NOA, son menores las
probabilidades de estar afiliado entre los
trabajadores hombres que entre las mu-
jeres.

6 Reflexiones finales

A lo largo del artículo y del análisis pre-
sentado por medio de la regresión logís-
tica estuvieron siempre presentes algunos
supuestos sobre los determinantes que
afectan la afiliación sindical. Algunos de
éstos supuestos no son centrales, ni en
términos generales ni regionales, para ex-
plicar la afiliación. Por ejemplo, la variable
“tamaño de la empresa”, a pesar del nivel
de significancia que implica, no impacta
realmente en la decisión de afiliarse a un
sindicato; por otro lado, la variable sector
(público o privado) solo tiene significancia
en términos generales pero no a nivel de
análisis regional. Asimismo, lejos de los
supuestos tradicionales, el tipo de relación
laboral establecida a través de la forma de
contratación no parece tener un inciden-
cia destacable en la afiliación en la medida
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que sólo en una de las regiones se observa
como un fenómeno significativo.
En una primera conclusión, se observa
que no todas las variables independi-
entes tienen incidencia contundente para
el análisis de la propensión a afiliación. En
relación a ello, se puede ver que cuando se
toma la totalidad de la muestra son 7 las
variables independientes que pueden tener
efectos sobre los procesos afiliatorios, en
tanto que en las regiones del NOA y Patag-
onia las variables que pueden presentar
alguna incidencia sobre la variable depen-
diente se reducen a 5. En esta lectura, se
observa que tanto en GBA como la Región
pampeana tienen tres variables con efecto
sobre la dependiente y NEA y Cuyo solo dos
de las variables de tipo explicativas presen-
tan alguna incidencia sobre los procesos de
afiliación.
Otro elemento interesante que surge de la
lectura del análisis logístico es la hetero-
geneidad que muestra la incidencia de las
variables independientes en términos re-
gionales. Solo la presencia sindical, parece
como elemento clave en todas las regiones,
mostrando de esta forma la centralidad que
tiene la existencia de representantes sindi-
cales en los espacios de trabajo para la
participación sindical.
En esta dirección también aparece como
dato relevante y en dirección a las hipóte-
sis tradicionales sobre los determinantes
de la afiliación, que la antigüedad es clave
para explicarla, ya que en la medida que
esta aumenta las probabilidades de es-
tar afiliado también lo hacen. Cercano a
ello, se observó la incidencia de la activi-
dad económica, de tal forma que en tres
regiones y a nivel general, los trabajadores
de la industria y comercio, tienen posi-
bilidades positivas de estar afiliado a un
sindicato en relación al servicios.
En algunos casos como en GBA, el nivel de
estudios alcanzado presenta incidencia so-
bre los procesos afiliatorios, siendo en esta
caso que la incidencia es mayor en aquellos
con estudios primarios o secundarios que
entre los universitarios.
Otro dato que emerge contraria a los
supuestos tradicionales es que el género
no es un elemento explicativo para la afil-
iación, en tanto que en la región del NOA se
produce una contraposición a esas hipóte-
sis en la medida que las probabilidades de
afiliación de los hombres son menores que
entre las mujeres.
Tomando como referencia los elemen-

tos emergentes del análisis y observando
las diferencias regionales es importante
destacar que para los sindicatos la presen-
cia sindical debería profundizarse si quiere
aumentar los niveles de representación, en
tanto que se hace necesario para los sindi-
catos vinculados a los servicios, trabajar
en una dirección que logre atraer a sus tra-
bajadores para salir de la lógica explicativa
del sector de actividad como fenómeno ex-
plicativo de la afiliación.
Es cierto que en las tendencias a la afil-
iación sindical de los trabajadores se ponen
en juego también elementos emocionales y
culturales muy específicos que otro tipo de
trabajos de corte más antropológico abor-
dan desde su propia perspectiva. En este
artículo se intentó construir un panorama
general fundamentado en datos de la en-
cuesta como puntapié para seguir anal-
izando el fenómeno, pensándolo en térmi-
nos de características regionales y para
construir marcos de referencia para fu-
turas investigaciones.
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