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I N T R o D u e e I o N 

Anal.izar la educación- e·n_ e{ ~arco ·_'.de ,la- teoría política, 
' . ' •.. .·. .. 

co~cep~~-alizal:_ ·'. ~':1~--~ ·.r i nes f comPOnent~_s , y._ reiacj,one_S co~o resultado 

de_~-u'n. proYectO -polÍtico-ideológico -especifico,- implica vislumbrar 

necesariamente su influencia intencionada en l.a creación y 

preservación de un sistema politico, económico y social, en lo 

cual la escuela tiene una participación fundamental, ya que a 

través de sus funciones de socialización y control social integra 

a los individuos a su sociedad, y por lo tanto se constituye en un 

poderoso agente de trancmisión ideológica y de consolidación de la 

estructura social irnpernntc. 

En este marco, !u educación define, org~nizR y ejecuta sui:; flnes, 

medios y relaciones de tal forma que son reproducción de un 

sistema soclopolitico y económico particular. Por lo que es 

necesario conceptualizar la práctica pedagógica en su función 

inherentemente politica, ya que todo sistema escolar ha sido 

11 reflejo fiel de la pol1ticu. e idcolog1n de los grupo::; gobernant.cs 

.... ( ) ••• en el poder 11 ( 1) . 

Si se toma corno base que la educación por naturaleza sG da y 

responde a la dinámica del entorno social, es imposible desligarla 

(1) FRANCISCO GUTIERREZ, Educación como práxis polttica, 17 



2 

de los factores económicos, políticos e ideológicos. Por ello 

resU:lta irid}·-~P~~~able_ definir la r.clación de la educación con el 

órgano - supremo de __ una_ s_ociedad, que integra y regula las 

rel_~-ciones. -:~i\'t-r0 loS -individuos que la conforman: el Estado . 

.. EstB..b~ec·~r la -i_mportancia que el. Estado ha tenido en el desarrollo 

de.~a humanidad, a través da su función de organizador de la vida 

social, económica y política de la sociedad, posibilitará 

dim,ensionar la aportación de la educación en estas tareas. 

Por lo anterior, en el primer capitulo de este trabajo se 

analizará la formación y evolución del Estado como parte del 

desarrollo de la sociedad¡ desarrollo que se hu dado como la 

'!historia de la lucha .•• (de clases sociales) ... " ( 2), n partir de 

que las sociedades primitivas ingresaron al periodo de la 

civilización, y En el que fue necesario crear un órgano mediador, 

controlador y d.lrigente de las relaciones entre los individuos, 

siendo éste el Estado. Para cumplir cuu U.icha::; fun::i')n~s, Pl 

Estado define y organiza la vida de la sociedad e instituciones 

que la integran, basándose cm parámetros de pensamiento y acción 

particulares, que han respondido a la época y circunstancias de la 

sociedad en cuestión; de ello ha surgido la filosofia, el 

pensamiento político, la ciencia y la tecnologia, y las 

(2) MARX y ENGEI,S en ANIBAL PONCE, lli:lY.Q.g~ycha de clases, 
25. 
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instituciones sociales (familia, 'escu'~la¡; sociedad civil, 

gobierno, etc. ) , 

evolucionado con un objetivo deflnidÓ; Pre:~~,~~~J?:_ el oi:den social 

existente. 

sin embargo, al ser el hombre un ser pensante y evolutivo por 

naturaleza, permanentemente ha sentido la necesidad de dominar el 

medio que le rodea y crearse condiciones de vida estables, pero ha 

procurado mejorar dichas condiciones Rún a riesgo de perder la 

estabilidad lograda, y, sobretodo, porqtte en todos los tiempos lu 

repartición del poder, de las J.: ique;rn.s y del control de la 

sociedad se han concentrado en ciertos grupos y no en la 

generalidad de la sociedad, lo cual hn ubicado a la mayor parte de 

la población en condiciones de desventaja y de falta de 

oportunidades, situación que lhl motivado el constante 

enfrentamiento de esas <los gr~nd~~ rl nses, la dirigente y los 

dirigidos, buscando C$tos últimos la superoclón de sus condiciones 

de vida material y espiritual, y las condiciones de participación 

en la dirección del entorno social. 

Por ello, Uh:;cn3ionar l?l al.canee de: la educnción y la pcdagogí.a 

más allá de la mora transmisión de conocimi.entos o el desarrollo 

de las habilidades intelectuales del individuo implica reconocer 

la caracteristica de la educación cor.to fenómm10 social, subrayándo 
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la resultante influenéia ~. reCiproC.8.·:.- en_tr·e ·. -~a , educaciói:t y la 

sociedad _y vicevers~, por ~º.-_·que los procesos sociales y 

las transformaciones del contexto social determinan un tipo de 

educación. Por ello, en el capitulo 2 se establece el concepto de 

educación como fenómeno social y las fundamontales determinaciones 

y relaciones con los procesos políticos, económicos, sociales y 

culturales. De ahí se parte para definir la relación entre la 

educación y la política, estableciendo que la primera es una 

acción politica plnneada, ya que responde al proyecto politice del 

Estado, que define los contenidos e ideología a transmitir por la 

escuela, los docentes y todos los medios educat;ivos a su alcance 

(la cultura, los medios masivos de comunicación, etc.), logrando 

integrar a los individuos n la sociedad, y asegurando con ello su 

existencia y permanencia. 

Para comprender el alcance de cstd tarea de configuración, 

mantenimiento y transformación de una sociedad, también se aborda 

el tema de la formación y función de los intolectualcs, los que en 

su papel de guias intelectuales, de ser creadores de sistemas de~ 

pensamiento mor..ll, puli.tico y c::::pirit• .. ml, por l:is innovaciones que 

han generado a los sistemm; de orgJtiización de la sociedad y sus 

instituciones, por sus aportaciones a la ciencia y la tecnolog!a, 

han propiciado el desarrollo de la hunanidfld y, en consecuencia, 

la necesidad y surgimiento de diferentes sistemas pedagógicos en 

respuesta a los requerimientos de eso desarrollo. 
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Lo anterior permitirá ubi_c;ar a l~ :_pe.':l-ag·clg~a·~ 0con·_·~un·_ marcado 

componente politico, el que ha generado -en cada etapa· imPortante 

de la historia corrientes pedagógicas partic!Jlarcs que fueron la 

respuesta a los interesen de lo. clü~c gobernante de lograr 

mantener el orden existente, o bien aquellas que surgieron con una 

tendencia transformadora de igual manera que el movimiento 

politice, económico y social de renovación o de transformación que 

les dio origen. En cada una de esas etapas se ha generado una 

caracterización de la función de la escuela y del papel dol 

docente. 

En este trabajo de tesis interesa especialmente definir el papel 

del docente en la transmisión de la cultura e ideología de la 

sociedad que le es propia y, por lo tanto, la función de 

transmisor y reproductor del sistema político imperante, entre 

otras de las funciones que cumple, del conjunto de rnlac.tones 

Estado-sociedad civil que reproduc~ en el aula, todas ellas 

funciones netamente políticas. 

As!, el capitulo 3 se abocará a ~nali,.ar la función politica del 

docente y la importancia de que éste ~~ca cense iente de ella. Si 

bien es clerto que se han creado tantos sistemas pedagógiC'JS como 

sistemas políticos han existido, por ejemplo la 11 educaci611 

tradicional, escuela democrática, pedagogía de la comunicación, 

etc." (3), también es cierto que en todos ellos las relaciones 

(J) FRANCISCO GUTIERREZ, ~óo como práxis política, 26. 



docente-dicente han sido reproducción de las relaciones sociales 

de cada sociedad. Lo fundamental es que los docentes adquieran 

conciencia de la importancia de su papel, que asuman la 

responsabilidad de analizar la formación política que han 

adquirido por el simple hecho de ser integrantes de una sociedad, 

y que definan su postura ante elln, colocándose como perpetuadores 

del sistema o como a.gentes de cambio del mismo, definiendo a su 

vez las características de su labor aducativa y de las relacion~s 

que estnblezcan con ~us alumnos. 

Siendo el objetivo de la presuilte tesis el definir la función 

politlca del docenti:; en el aula, los alcances de la misma se 

abocan al planteamiento de conceptua lizaciones de los temas 

tratados a la luz del pensamiento filosófico y de la teoria 

política de los principales estudiosos en estos campos. El 

análisi:3 hecho pretende revisor el pt!pel d~ la ".:?ducació'1 y lA. 

pedagogía desde una óptica distinta a la comunmente utilizada, lo 

cual aporta un giro a la concepción de la función y relevancia que 

éstas adquieren en el devenir de la humanidad. 

Se puede presumir que este trabajo puede constituirse en marco 

teórico y punto de partida para el análisis de otros temas 

relacionados con la conceptualización de la pedagogia política, 

siendo mayor el grado de profundidad y especificidad de los 

mismos. 



1. - FORMACION DEL ESTADO MODERNO. 

1.1.- El Estado. 

1.1.1.- concepto. 

La sociedad es un conglomerado heterogéneo qU-c "-·i-elln0-· lndividuos, 

grupos e instituciones, los cuales dcse!mpcfüm d~-~ersas funCiones 

sociales, políticas y económicas, y ocupan en la totalidad del 

conjunto diferentes niveles .de jerarquia. 

Estos elementos de la sociedad se interrelacionan y son 

interdependientes, de tal manera que ln presencia de unos puede 

determinar, apoyar y obstaculizar el desarrollo de otros. Sin 

embargo, dicha interdependencia no puede abandonarse al azar para 

su ocurrencia; se requiere la existt~nc ia dn parámetros que definan 

y regulen actividades y relacionas, existiendo para ello el 

Estado. 

Si bien es cierto que el Estado es ~1 inRtrumento de integración 

social y de resolución de los problemas colectivos, y que para 

ello los hombres de una sociedad, independientemente de la clase a 

la que pertenecen, pactan y se someten a su poder dándole 

leqi timidad, también es cierto que el Estado a lo largo de la 

historia ha sido la expresión juridico-poliLlca de un grupo o 

clase social dominante, lo cual implica la existencia en la 

sociedad de grupos sociales en conflicto, que luchan por alcanzar 

el poder y que una vez logrado lo utilizan en provecho propio. 



ello, el surgimiento del primer Estado debe situarse al dividirse 

la sociedad en clases. 

Hegel menciona que la "esencia del Estado es la vida moral'' (4), 

Ja cual resulta de la unificación de la voluntad general de un 

pueblo y la voluntad de cada ciudadano. Este es el convenio que 

establece la socjedad con el aparato estatal, rigiendo la voluntad 

y acciones de cada individuo hacia los fines universales 

beneficios para todo C?.l cuerpo social. Lo cual supone que gracias 

al Estado, los fines particulares no tienen cabida y que cada 

individuo debe pensar y ac~uar en provecho ae la colectividad. 

La realización y libertad que cada individuo puedo alcanzat· es a 

través da asumir como propio lo univerGal de una sociedad, que 

constj tuye 1 il culturo dP. una nación, y r.61 o n través de su 

pertenencia al Estado es que lo hace posible. 

Pero este proceso de 11 aprehensión" da la cultura, de asumir como 

propio lo concerniente a la colectividad, se da por medio del 

discurso politico-ideo16gico que cada Estado en su momento ha 

difundido para aglutinar las voluntades individuales y crear 

consenso alrededor de él. 

En este sentido podürnos diferenciar a la sociedad general en dos 

tipos: ln sociedad civil y la sociedf\d politica. Esta última, que 

(4) HEGEL, !&~es sgbre fi].Q.S_ofia de la historia yniyersal, 
102 .. 
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es dirigida por el aparato estatal, es la e~cargada de administrar 

las instituciones como el gobierno, el poder~~·'.ju.cÚci'B.1, la policía, 

·al ejército, etc., que vigilan el orden; 1~_-'seg~~i~~d y bienestar 

·de los ciudadanos. La sociedad politlcn tiene·' un- estrecho- vínculo 

con la sociedad civil, porque a través de esta lllt.ima se uniforman 

las :.voluntades individuales por medio de dffundiZ. una determinada 

concepción del mundo y de la función de los individuos en él, la 

- cual parte de una ideología particular que es definida por J.a 

clase dirigente. 

En esta tarea intervienen la escuela y la Iglesia, las cuales han 

tenido una influencia determinante en el desarrollo de la sociedad 

y en la calidad de vida de sus .integrantes. 

De esta forma, la clase económicamente dominnnto, por medio de una 

serie de actividades muy bien planificadas, se vale del poder 

legal qua le brinda el Estadc y, p~r ende, de cu~ in~tituclcnc= 

para conformar un poder total (rol ítico-económico) al grado de 

decidir el destino de una nación. 

Corno se puede apreciar, existe una diferencin sustancial entre lo 

que es el Estado y lo que es el gobierno. Este último es la 

modalidad a través de la que el Estado ejerce su autoridad y la 

administración de la vida de una sociedad. Por ello, es posible 

ubicar en la historia de las naciones Uiferentcs tipos de gobierno 
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que han surgido en fUnción d0 la dinámica de la sociedad y como 

prodµcto-de µn pr_oceso de desarrollo. 
. . . 

En los primc~os tiempos .de la huma~idad existió el comunismo de 

tribu - e~~º f-c;rma de·--'gob1erno, en e1 que todos los individuos 

tenían ·y ejercían iguales derechos y obl.igaciones en la vida 

·política, económica y social. 

con el surgimiento de la división de clases sociales y del Estado, 

la aparición de una clase social dominante trajo consigo un 

_gobierno aristocrático y un grupo de individuos que formaron una 

nobleza gobernante, a la cual se le otorgaba un origen divino y 

facultades exclusivas atribuibles a su función de gobernantes. 

Muestra de ello son las culturas de Mesopotamia, Egipto, Persia, 

Grecia y China, donde la religión desempeñó un papel muy 

importante, ya que al considerar a los gobernantes de origen 

divino, se les otorgnba un poder de reyes-sacerdotes, 

representantes del dios protector do! pueUlo en cuc~tión. Por ello 

el poder de los gobernantes era ilirnitttdo e inc\1estionable, 

reforzando su poderio y posición privilegiada dentro de la 

sociedad. De lo expuesto anteriormente surgió el primer discurso 

ideológico de la historia para la legitimación de una clase en el 

poder. 

Estos pueblos de la antigüedad concebían al hombre como un 

instrumento de los dioses. No es sino con los griegos que esta 
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ideas se transforman; es la primer cultura que elabora una nueva 

concepción de la existencia, que le otorgo dignidad al hombre, 

confianza de que puede explicar y conocer el mundo. Aunado a ello, 

las caracteristicas territoriales de Grecia, la cual se encuentra 

dividida en estrechos valles donde f't: dificultaba establecer un 

poder autoritario como el de Mesopotamia o Egipto, posibilitó que 

cada región se desarrollara libremente en una serie de 11polis11 o 

ciudades, dirigidas por hombres l.ibrcs, lar. propios ciudadanos, 

pero perteneciendo a un poder central: el Estado, y compartiendo 

la misma raza, la misrJa lengua, los mismos dioses, los mismos 

templos y las mismas costumbres, es rlecir, la misma cultura. 

Asi la democracia hace su aparición y todos los hombres (a 

excepción de las tnujcrcs, los cscl avos y los extranjeros) 

participan en las asambleas a trav~s del voto, lo cual era 

relativamente sencillo por ser los electores poco numerosos. 

Después en Roma la democracia encuentra su esplendor, 

instaurándose la ~epública y el derecho romano, este último a 

través de la promulgación de las Doce Tablas, conjunto de ley os 

que regulaban la vida de los romanos y que en la actualidad sigue 

teniendo vigencia en el estudio de la legislación. Sin embargo en 

la sociedad romana se va perdiendo la igualdad entre 1-os 

individuos, ya que por ser un pueblo eminentemente guerrero y 
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conquistador, especialmente los aristocratas fueron adquiriendo un 

pOcter preporiderante en la ~ociedad ,el cual fue resultante de la 

acumulación del dinero obtenido por la conquistas a otros pueblos 

y por el comercio marítimo. Por el contrario, los hombres del 

pueblo que debían acudir a los frentes militares, al regresar a 

sus tierras las encontraban abandonadas y en condiciones de 

pobreza. Estas desigualdades en el goce de la riqueza crearon 

enfrentamientos entre los patricios (nobleza) y los plebeyos (el 

pueblo), perdiendose el control de la población, que al dividirse 

en grupos y establecer luchas poli ticas internas, hicieron 

necesario la instauración de un tipo de gobierno que concentrara 

en un sólo individuo el ejercicio del poder, evitando 

enfrentamientos ontre los grupos y reestableciendo el orden. Surge 

con ello la monarquia con un rey o emperador a ia cabeza del 

gobierno, naciendo el primer E5tado absolutista. 

En todos los tipos de gobierno prevalece la idea de orden y 

control, de tal zuerte que el Estado ejerce su hegemonía sobre el 

conjunto de la sociedad, defi.niendo diferencias en los niveles y 

grados de poder, y estnbleciendo con ello la división entre 

gobernantes y gobernados. 

En resumen, el Estado se concibe asi como el órgano máximo do 

determinación y asignación de funciones y jerarquias, de control y 
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mediación de relaciones, de torna de. fleclsiones respecto a las 

lineas de acción de individuos, gt.·upos e instituciones. Es 

necesidad y producto de la sociedad, pero a la vez reproduce a 

ésta y al conjunto de elementos que la integran. 

como organización politica es determinado, en primera instancia, 

por los limites territoriales de una nación, resultando una unidad 

politice cerrada que crea "interdependencias, solidaridades 

••• (e) ••• integraciones de clases, grupos e individuos en un orden 

social unificado y estableº (5), y quA por el dinamismo resultante 

logra cohesión y fuerza. En este sentido, su personalidad juridi9a 

es independiente en el plano internacional, por ello le interno y 

lo externo están formalmente separados. Establece relaciones y 

alianzas con otras sociedades, a fin de conservar su soberanía y 

seguridad, por lo cual al interior ...:;.:al tn S'J personalidad para 

reforzar su proyección hacia el ext~rior; en ello intervienen 

mecanismos de tipo politice, económico, ideológico y cultural. 

1.1.2.- Funciones. 

El Estado realiza diversas funciones por conducto de ,las 

diferentes estructuras politicas, sociales y económicas, 

persiguiendo las mismas finalidades y resultados. 

(5) MARCOS KAPLAN, Estado y sociedad, 205. 
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-.. ,-_ .· .. 
Dichas. f~n?f~ne~--s?·ry: .. (~):_; 

_·. _;' 

·A)- 'I".'sti_tué~~-n~~Í.zac_iPn .• :·ir;:,~~- s:Ocicda(l -~~ encuentra articulada por 
" -~ . 

diversas instituc~ones, las cunles. establecen modelos de 

relaciOnes . entre individuos· y grupos~ y la diferenciación de su.$ 

rol.es y status. 

Las instituciones constituyen un or-den- iristitÚCional-, el cual les 

· asigna funciones y fines dentro de la" es~ructura social. Este 

orden puede ser económico, politice, militar, familiar o 

religioso. 

B) Legitimidad y consenso. El Estado requiere justificar su 

existencia por medio de la elaboración de un discurso que otorgue 

la concepción del mundo y la sociedad, el sistema de valores e 

ideologia que definan y justifiquen las estructuras y relaciones 

prevalecientes. Debe ser un proceso c11 el 'J.Ue la comunidad se 

identifique con el orden socio-político propuesto, adhiriéndose a 

él y legitimando su existencia. 

C) Legalidad. Ya que en la mayorin de las sociedades prevalece la 

desigualdad en las responsabiliñarles y en las oportunidades (roles 

y status), debe existir un sistema formal o institucionalizado que 

genere un grado minimo de cohesión, coherencia y estabilidad, 

siendo la legalidad y el Derecho los abocados a ello. 

(6) MARCOS KAPLAN, ~' 204-:~tQ. 
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El Derecho cumple con las s~guient~s funciones: monopoliza los 

instrumentos ._-del --poder 'Y de ·1as deciSiones, para actuar como 

fuerza de represión ju!idicamente reconocida, regula los intereses 

y conflictos entre grupos .e individuos, a través de definir los 

ralos, !unciones y statusr fija las reglas del juego politice y 

social, y de los principioo y procedimientos para la adquisición y 

ejercicio del poder; regula la asignación de recursos y la 

distribución de los ingresos, bienes, servicios y oportunidades. 

O) Educación y propaganda. La educación es uno do los procesos 

inherentes al desarrollo de toda sociedad humana. Desde los 

primeros tiempos del hombre hizó su apurición como un fenómeno 

espontáneo, generado a través de la cotidiana convivencia entre 

los individuos. A trc:ivés de ella, cada uno de lo!> integrantes de 

los diferentes grupos sociales existentes lograba aprender y 

aplicar las normas de convivencia, de trabajo, de supervlvencja y 

de lucha con el medio ambiente, que le permitieran sobrevivir a 

dicho medio y a los elementos que amenazaran su seguridad. PC!ro 

poco a poco, conforme las normas de vida y trabajo, y las formas 

de organización social se volvieron mñs complejas, especialmente 

cuando surgió eJ prirnt:>r Estado sor.:;.o rczultaclo de la necesidad ctc 

regulación de 12s rclar.ioncs entrG individuos d8 diferentes clases 

sociales, e::; cuando el grupo en el poder percibe la ncccsidtld de 

otorgar una educación especializada a sus hijos, a fin de 
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prepararlos para .el manejo de· io~ asuntos p11blicos y de politica. 

con ell.o s.u:Cge -tamb_i~n. _l~ educaCión como resultado del proyecto 

pol1:t~Co de1·· EStado, característica que sigue vigente hasta 

nuestros dias, éon sus ·cualidades particulares de acuerdo al 

proyecto politice que cada Estado ha planteado en función de su 

momento histórico. Sin embargo, la educación no ha perdido su 

carácter espontáneo, encontrando estas dos vertientes que la 

definen: como un proceso cotidiano generado al interior de todo 

grupo social, y como fenómeno definido y dirigido en función de un 

proyecto politice. 

"Todo Estado requiere la socialización, la regulación formalizada 
y la integración colectiva de los grupos e individuos que la 
componen por un agente con un papel especifico diferenciado. El 
Estado define los objetivos de la sociedad global, que determinan 
alternativas y opciones respecto a la asignación de los recursos 
culturales a los diferentes subsistemas •.• (clases o grupos) •.. 
Esta afectación tiene necesariamente un carácter ideológico, 
reflejado en las actitudes fundamentales que se refieren a la 
cultura, la educación, la ciencia y la técnica que prevalecen en 
una soci~Udtl y en un~ ~tapa dadas. La enseñanza no se limita a la 
mera ensefi.anza formal. Toda sociedad tiene su pcd.J.gogi.a cotidiana, 
que interviene en la práctica social, integra o busca integrar sus 
diversos aspectos. Esta pedagogía general y no explicita es 
esencial para la transmición de lo adquirido, y para la 
perpetuación y reproducción de las relaciones sociales que están 
implicadas en dicha transmisión11 (7). 

E) Organización colectiva y politica económica. En la actualidad 

el Estado ha aumentado el ámbito de intervención en los asuntos de 

interés público. Lo lleva a cabo por medio del sector público, 

(7) MARCOS KAPLAN, 2-.&..&., 21.2-213. 
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cuyo organismos intervienen en procesos socioecónómicos, 

legislativos, ejecutivos y judiciales, en la producción .y 

distribución de bienes y servicio~, ple. 

F) Relaciones internacionales. Cüdü Estado, cuyos limites se 

encuentran espacialmente delimita dos, se relaciona hacia el. 

exterior con otras sociedades, las que pueden ser potencial o 

efectivamente hostiles y peligrosas. Por ello, a fin de preservar 

su integridad contra las amenazas externas a su soberanía y a su 

seguridad, organiza sus defensa::> al interior, y al m<.ter ior 

establece alianzas con otros Estados. Para ello debe, en primer 

lugar exaltar su unidad, su cohesión y sus rasgos distintivos, ya 

que como se mencionó, el poder estatAl surge, se estructura y se 

refuerza, no sólo como resultado d· · dinamismos internos, sino 

también bajo la presión dP P"'l lrJros ~xterior.e~, rt:!rtl eR 

supuestos, expresando la personalidad de su sociedad y 

contribuyendo a darle cohesión a la misma. Con ello los factores 

internos y los externos se enl~~an o interactúan en la 

organización, la defensa y la continuidad del Estado. 
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i.2.- oiigen y desarrollo del Estado. Importancia de la educación 
en la consolidación del Estado Moderno. 

Hablar del Estado es hablar del desarrollo de la humanidad a 

partir de que la civilización hizo su aparición. Implica revisar 

primeramente como el ser humano evolucionó de el hombre primitivo 

y solitario, que fue reuniéndose en pequeños grupos, después en 

comunidades familiares y tribus, la transformación de éstas y la 

formación de ciudades con sociedades más complejas, corno resultado 

de la constitución del primer Estado en /\tenas; la evolución del 

Estado en su paso por los diferentes tipos de gobierno 

(aristocracia, democracia, monarqu1a y gobierno absolutista) en lil 

edad antigua y en la edad media, resultado de la dinámica de una 

sociedad que consolidó su estructura a partir de la división en 

clases sociales, hasta la creación del Estado Moderno en l'/8;1 como 

respuesta a la búsqueda de una sociedad más ju~ta e igualitaria. 

Para tal efecto se tomarán col'lo base las aportaciones de 

Gianibattista Vico, Federico Engels y Hege 1, entre otros, cuyas 

teorías en el campo de la f ilo~;oí.íu dG lo. hi.!:itori.:! '1 del 

pensamiento político otorgan una visión del movimiento histórico 

de la humanidad en sus d ifercntcs ctapaG, la evolución de las 

instituciones sociales, políticas, económicas y culturales desde 

las primeras formas de organización social hasta el advenimiento 

del Estac~1..:i Moderno. Asimismo, se subrayará li.1 importancia que la 
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educación ha tenido en -dicha: eVolución / y -c~:nrio _tanto a través de 
--\··-_ .-->-,.-:_-._,--,·_: ______ _ 

la transmisión de la cultura coinó de::1rJ Í-rif-1Uericia de la escuela, 

dicha educación h~ ~oadyu~-r:\do ·, '-:~1 '"':~~nt6~ í mi entO. da- una sociedad 

clasista por. medio de_ la~ tr~n~~Jst?'.'::d~ ":'Sm~ -Ídeologia. 

1.2.1'.- .La comunidad primitiva y las orcjaniZ~ci~n~s~ gent.ilicias
camo primeras formas de organiz~cii6n~·- ~~C:_i~l. 

La historia de la humanidad se divide en dos grandes fases: la 

barbarie y la civilización. 

En los inicios de la primer fase, encontramos al hombre en un 

estado de salvajismo o prirnitívismo 1 tanto que se diferenciaba 

poco de los animales, ya que su relac:lón con el medio e individuos 

que lo rodeaban era meramente fjsic•'l. Proveerse de alimentos por 

medio de la recolección de frutos, la pes<.;a y ca?.<1 de animales, 

aislarse de éstos y del resto de i11dividuos ctn:m forma do 

protección y defensa fueron sus activ i dalles principales. El ser 

humano era nómada, ya que su lugar dr~ resldencia eru voriablo, 

dependía de las posibilidades de sobrevivenvia que cada sitio le 
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ofreci~, . _Y e_sto tenia.: .. rcl?~ión co,n el: c~~m~ ·,._ ~1:a. poSibilidad de 

resguardo, los ali
0

mentOs· ,ac~esJbl~s_ Po_~ la ·.~e~.6~-~~Ción, lii -caza o 

pesCá, -así Como Por_- 18 ~cc1uridad b-~.a~e-~aza :de- otros individuos que 

pudieran ser hostiles. 

En tal escenario el hombre v_ivia en un estado de soledad, que se 

caracterizaba por una conducta aGocial de los individuos, puesto 

que no mediaba entre ellos ninglln intercambio de pensamientos e 

ideas, ni de normas morales y de conducta. 11 El hombre solo, débil 
y menesteroso ..• ( ) •.. , sin cuidado y auxilio ajeno ... ( ) ... e 
iniciado por la más connatural necesidad, que únicamente, en tal 
estado, era la de cul!lplir con su especje ayuntándose con mujer, 
que le sirviera de compañin, con cuidados y ayuda, lo cual íue un 
derocho natural monástico o solitario, y por tanto soberano •.. 11 

(B) • 

Diria Hegel al respecto: 
"Los individuos se limitan diferenciarse de la naturaleza, viven 
en un estado de salvajismo, son hombres inmediatos que no tienen 
conciencia de Dios y la ley moral~ Se dice se encuentran en un 
estado de inocencia, en tanto forman una unidad con la naturaleza 11 

(9). 

Es la fase de la prehistorj a, puesto que la vida de la humanidad 

se rige por casualidades. En esta etapa el ner humano está en un 

constante estado de observación e introspección que poco a poco 

lo lleva a ir cuncibiéndosc co.,,o un ~er diferente a los que hay a 

su alrededor, y las posibilidades que tiene para enfrentarse, 

defenderse o dominar a la naturaleza, las bestias e, inclusive, a 

(8) GIAMBA'I"rISTA VICO, E.tln~ de una e~, 50. 
(9) HEGEL, ~, 183-184. 
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'otros seres semejantes, los hotnbres. Estos hombres posterlorm~nto 

.~se fueron acercando unos a otros, u1.1pezaron .a comtJartir la .vida 

cotidiana y formaron grupos o comunidades ptlm.ttivas, lo cual t;e 

dió como producto de la curiosidad, por una atracción y neca.s:irlf1ct 

sexual instintiva hacia el sexo opuesto, o bien como medio do 

·unir sus fuerzas y defenderse de los animales salvajes o de otros 

grupos de individuos con los qtH-} no existieran contactos 

pacificos, asi como para enfr\1nt<1r y tratar de dominar las 

inclemencias de la naturaleza que pusieran en peligro de su vida. 

Por lo tanto, la convivencia persoguia fines inmediatos do 

supervivencia en un ambiente J16sti.l y agresivo, guiados por los 

sentidos y la voluntad sensible. 

La agrupación resultante y la convivtn)cia cotidiana dieron origen 

a las primeras formas de orgrtniza.ciñn y de relación en estas 

comunidades. Persistia unn forma de vida nómada, con la caza 1 

pesca y recolección como medios fundamentales de adquisición de 

alimentos. sus integrantes vi vi un en un estado de r~lativa 

promiscuidad, en tanto que "imperübtt el comercio sexual sin 

obstáculos, de tal suerte que cada. 1.1njer pertcnecfa a todos los 

hombres y cada hombre a todas las mujercsh ( 10) / sin importar las 

relaciones de parentesco. Por la convivencia cotidiana y la 

procreación de nuevos miembros, sa generó un sentido de unión y 

(10) ENGELS, El origen de la famil~...ruL.liLDrntedad privada y d~l 
~'JO~ 
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.pertenencia' ª~- ·.~rupo, consti_tuyéndose las primeras comunidades 

fa-miliares. En este·me:i:co sui:-ge la "familia consanguinea" (11.), en 

.la que se d-a -un iñtcrcal.lbio sexual entre los individuos de una 

misma generación, sin que se:in un impedimento los lnzos de 

parentesco, pero l.imitándose entre los de una generación y otra, 

por lo que el comercio sexual se podia dar entre hermanos pero no 

entre padres e hijos, por lo que un hermano y hermana podían ser 

padre y madre de un rnismo hijo. Posteriormente surge la 11 familia 

punalúa11 (12), en la que además de excluir a los padres e hijos 

del comercio sexual reciproco, también lo lleva a cabo con los 

hermanos y hermanas. 

Mientras que no existió exclusividad de relación sexual entre un 

hombre y una mujer, como es el caso del matrimonio monogámico, la 

descendencia únicamente podia determinarse a través de la madre, 

definiéndose a través de lu fili¡;,ción femenina, conocida como 

derecho materno. Este constituyó el criterio de agrupación de las 

comunidades primitivas conocidas como gens y organizaciones 

gentilicias, que agrupaban o las mujeres y sus hijos, y a los 

hombres con los que éstas podían tener vinculo sexual, pero sin 

existir entre ellos ningún lazo de parentesco e consanguinidad. 

(9) ENGELS, ~' 35- 37. 
(10) Ibidem, 37. 



cuando los varones estaban en edad de tener relación sexual con 

mujeres, debían de sep~rarse do mi 9cns de origen-e jntegrarse a 

la gens de las mujeres con las que se unieran. En el cazo de la 

mujeres, éstas permanecían en su gens de origen y los varones que 

se unían con ellas procedían de otrtts comunidades. En la vida 

cotidiana de las gens imperaba un sentido de solidaridad y 

colectividad, las tareas desempeñadas por hombres y mujeres, por 

jóvenes y viejos se encontrab.:::tn en un plano de igualdad de 

funciones, trabajando todos los individuos por y para beneficio da 

la comunidad. De la misma manera, contaban con iguales derechos en 

la resolución de los asuntos generales, sin exictir una división 

de gobernantes y gobernados. No exitia individualidad en la 

propiedad de bienes materiales (alimentos, instrumentos de 

trabajo, etc.), y los asuntos de cada miembro de· la comunidad eran 

considerados como de todo el conglom<::irar1o, por 1 o que así como 

disfrutaban en conjunto del producto del trabajo, también asumian 

como propios los problemas de los demás. Prueba de el lo es que 

cuando existía una ofensa o daño a cualquier miembro de la tribu, 

toda esta intervenía en la defensa del mismo. 

En sus inicios las organizaciones gentilicias conserval..ian las 

características del hombre primitivo; vida nómada, alimentándose 

de la caza y recolección ck frutos. Posteriormente estas 

organizaciones deciden establecer un lugar fijo de residencia en 
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las inmediaciones del sitio donde·~-Sepllltaba:·n a sus· madres. Pasaron 

de una V¡da nómada. a -uiia:.· .. V~id~·:,"~e-d~~~rit~~ia:,·.::· y -con ello la neCeGidad 
: . -

de enCont~ar _ ~U~v.tis f~r~a.s · d~,~~-dqui~_i_~_i-ón.-de ·alimentos, puesto que 

la mera recolección o la. ca~~ Y. pesen de animales implicaba 

frecuentemente el de~plazarnie~to· ._a lugares lejanos, ya que de 

agotarse los exis~entes e~ su lugar de establecimiento, tenian que 

buscarlos en otras regiones·. Como resultado surge la invención de 

la agricultura y la domesticación de animales. 

Bajo el comunismo de tribu de las organizaciones gentilicias, el 

territorio donde se asentabnn era propiedad de todos los 

individuos, pero de igual manera la responsabilidad de su cuidado. 

Es importante subrayar la preponderancia de la mujer dentro de la 

gens. "En general, la parte femenina gobernaba en la casa; las 
provisiones eran comunes, pero i desdichado del ... (homl>re) ..• 
harto holgazán o torpe para aportar su parte al acervo de 
provisiones de la comunidad !. sea cual fuere el número de hijos o 
la cantidad de enseres personales que tuviera en la casa, podia 
cada instante ser puesto en la precisión de liar los bártulos y 
tomar el portante. Y era inútil que intentase hacer resistencia, 
porque la casa se hacia inhabitable para él; no le quedaba más 
remedio sino volverse a su propio 11 clan" (gens}, o, lo que :>olia 
suceder más a menudo, contraer nuovo matrimonio en otro. Las 
mujeres eran el gran poder dentro de los uclancs" (gentes)" (13). 

La proliferación de la~ gen~ generó el n~cimiento de lus f~~ti~s y 

tribus. "La fratia, ora una gens r.iadre escindida en varias gens 

hijas, a las cuales servia de lazo de unión y que a menudo las 

(13) Ibidem, 48. 
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hac~~ tainbi~p:. ª.-.t:-~da.~ ~-~.~~:~~~~-e~·1 :·~~-~- _u~:- ei~tep¡:u:~~d~ ··com':1n" ( 14) • La 

reunión de -:~ari~~--··~·f·~-~t~i,~s-_{ e~p~-~e~t~das __ , -f-oÍ"~-~ la tribu.. T0das 

~118_s ___ co~t~~~~~-"--~~~ un -6-~~j~ritO'-:~~-ae~ ·~~tf~i:s. ·-el~ :-r~~-n¡Zac-~ón Y- de 

convivencia ·social, -de 'ci:i1to_ .-relJqioso -(el ·cual· básicamente iba 

·dirigido a la naturaleza y con caracter politei~ta); existía un 

cementerio para cada gens, donde se scpul taba a la madre y sus 

hijos. Poseian un nombre particular que las distinguia de las 

demás tribus, un territorio propio donde se acentaban, cazaban y 

pescaban y el cual era reconocido como tal por otras tribus 

vecinas; también tenian un dialecto especifico diferente al de las 

·demás tribus. Cada gens nombraba u el 11 saquern" (director en 

tiempos de paz) y el jefe (comandu.ntc militar). El saquem debía 

elegirse en la misma gens, y sus funciones eran hereditarias en 

ella, en el sentido de que debían ser ocupadas en seguida en caso 

de quedar vacAntes. El jefe militar podia elegirse fuera de la 

gens, y a veces hasta faltar por completo. Nunca se elegia saquern 

al hijo del anterior, por estar vigente el derecho materno, y 

pertenecer, por tanto, el hijo a otra gens. Todo el mundo, hombres 

y mujeres, tomaban parte en la elección" (15). Los saquems de las 

gens y fratias de una tribu integr3b~n el consejo de tribu, en el 

que se abordaban los asuntos comunes a todas ellas; deliberaban 

(14) Ibídem, 
(15) Ibidem, 84. 
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públicamente_' y .toaOs. los· miembroe: .. 'de la. tribu \ten18.n derecho a 

tomcir-1a- p~Í'-~br~---·Y- d~i:·su-~-~p·~~iÓ~;-~dé~á~:~_dé_~~~~ar para la toma de 
. - . -· 

la r~so~u~iór:i f~n.a~ <.AS.Í.tñi~_mo, _e\· ~o~sejo de ·tri.bu tenia- entre sus 

fun.cionesla de regular las relacio'nes con tribus extrañas, 

declarando la guerra o la paz de acuerdo a los arreglos hechos. 

Es importante puntualizar que la educación ha estado presente 

desde los inicios de la humanidad. Así en esta época de las 

comunidades primitivas en las que no existía la división de clases 

sociales ni la propiedad privada, la educación perseguia fines de 

interés común al grupo, resultado de la estructura homogénea del 

ambiente social. Ern una función ~spontánea, ya que la enseñanza 

era para la vida por medio de la vida y, por lo tanto, los 

miembros de la comunidad dobii¿_n~ aprender de manera integra.l todo 

lo necesario para enfrentarse a ella. Esta educación no estaba 

confiada a nadie en especial, ya que los niñós se educaban 

participando en las funciones de la colectividad; por la diaria 

convivencia con los adultos aprend!an las creencias y prácticas de 

su medio social. 

El ser humano y la sociedad en ningún momento de la historia han 

sido estáticos; por el contrario, se han caracterizado por su 

dinamismo y transformación constante en las forn1as de 

comportamiento, de convivencia y en las estructuras. 
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Las gens no fueron - la,~-e~.ci~i;>c~~,n;-, :''."!,~ e~'}~. ,e~~: ~>~ .. ~-~~ª~-~~ ~~ ·1aS 

tribus de la· =gain8:~ cie_··aC_t1v).d8d~s-~ :e6.oi-i~~i-~-~5 .. ,·:~ag~~·~u~tUra·; 

domesticación y cria" de ·animales·,· pi{~-fo·~ ·-~-~rlúafeS '~oJn~ l·a 

ces ter i a , cerámica ,- etc. r/· -ª:~·1-. 6bm~ ;:·-i--~ -\;Í~t~,~~a~·iói:í .. ~~- ·otr'os 

individuos en calidad de esciB._vo-S :(~-os~ cuiiles eran hechos 

prisioneros cuando sus comunidades eran derrotadas en las 

guerras), se generó un excedente de productos, los que al no ser 

consumidos en su totalidad en las ger:s, permi tian el intercambio 

de mercancías con otras gens o tr lbus amigas, acumulándose la 

riqueza al interior de cada tribu y debiendo 11 asegurar la 

perpetuidad de la riqueza privada a travós de las genernciones y 

en beneficio exclusivo de los propios hijos y no de los hijos de 

todos como hubiera ocurrido" (16) de continunr vigente el derecho 

materno. Es entonces cuando el hombre toma a una 1nujer para 

definir claramente su descendencia, y con ello hereda sus riquezas 

a sus hijos, surgiendo el matrimonio monógamo y el patriarcado en 

substitución al matriarcado, explicándose el surgimiento del 

matrimonio una necesidad económica para perpetuar en manos de e~e 

hombre y su descendencia las rique:..:<...s y el poder que hubiese 

obtenido. 

Este es el momento de surgimiento del estado de las familias, en 

el qua las gens sufren una transforrnnción radical y el comionzo de 

(16) ANISAL PONCE, Educación y lucWLd.o~, 21. 
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si1 desaparición, puesto que con el derecho paterno y la herencia 

de la fortuna a los hijos, se posibilita la acumulación de la 

riqueza en una familia específica (concibiendo a 1<1 familia de 

esta época como a la formada exclusi'1amente por el padre, la 

madre, los hijos de ambos y los esclavos a su servicio) , lo que 

hace de ésta 11 un poder en frente de la gens; reacción de la 
diferencia de las fortunas sobre la constitución, haciendo que se 
íorme el primer germen de una nobleza hereditaria y de una 
monarquía; aselo.vi tud que al principio sólo comprendió a los 
prisioneros de guerra, pero que inicio ya la perspectiva del 
esclavizamiento de los propios miembros de tribu a tribu, 
transformándolos ya en rapiñas sistemáticas por tierra y por mar a 
ser un origen normal de riquezas" (17). 

Nos encontramos en la época en la que lo~ hombres ya no eran 

iguales como en las comunidades gen ti tic.las. Las di fcrcmcias se 

establecen a partir del nacimiento de los individuos en una 

familia en particular, y no corno las qens en las que 

pertenecían a toda la comunidad. La familia se convirtió en un 

grupo cerrado en la que el padre era la autoridad soberana sobre 

tOdOS 106 integrantes de ld fOmiliú, j' la I!llljPr 1 que en la 

comunidad gentilicia realizaba una función social iraportante, pasó 

a un segundo plano, ya que con el paso del derecho materna al 

patriarcado sus funciones fueron exclusivamPnte domésticas, 

quedando en un estado de total de servidumbre al esposo. 

(17) ENGELS; Q.&_,_, 107. 



Asi',"-en esta época el_ patriarca .es· c_onc~bido como el.; D"ios-hombre, . -· . 

que adquiere., gracias a su condición·; .flmpi"imi- f~~u_ltad_es sobre su 
- -

Camilla, perteneciéndolo la tute.la de ::;U espOsú ·e hijos; ·al -:_grado 

de tenor el derecho de venderlos. Como en r.!s.tas familias se 

·consideraba a los esclavos corno miembros de ellas, el padre 

decidía a su antojo la situaciót1 de lrn:> mismos; dichos esclavos 

aceptaban su condición como una forma de supervivencia, ya que a 

cambio recibian protección, alimentacj ón y un lugar seguro donde 

vivir. Lo anterior marcó la aparición do las primeras 

desigualdades sociales, tanto porgue c.l pudre se encontraba en una 

posición de supremacía sobre su CSJ)usa e hijos, corno por el 

dominio que ejercía sobre sus e.sel avos. Con ello los hombres se 

dividen en señores y esclavos, en rico~-. y pobres, en organizadores 

y ejecutores (división social del trabajo), en gobernantes y 

gobernados. :=:urge entonces una sociedad francamente dividida y 

desigual, lo cual planteó la nec12sida-·: de lcgltimar la suprero3.cia 

del grupo de familias que se adjudicaron el poder a través del 

primer discurso ideológico de lu J1J.stori a do la humanidad, con el 

que se argumentaba un origen divino ¡¡ la clase gobernante, siendo 

esta la época de los gobierno teocrf, L; cos.. 

La primer estructura de la socicdml dividida en clases aparece 

perfectamente definida cuando es n•-•cesar.io el paso de la condición 

familiar a la primer forma de Estado con la república 
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aristocrát:i.ca. Ello es consecuencia de la rebelión de los esclavos 

quiene5 al ser objP.to de una gran explotación se enfrentan a los 

padres de las familias. Corno consecuencin, los patriarcas se unen 

para defenderse y conservar su dominio. Con ello nace la necesidad 

de 11 una institución que no sólo perpetuase la naciente división de 
la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase 
poseedora de explotar a la que no poseyese nada, y la 
preponderancia de la primera sobre la segunda. Y vino esa 
institución. Y se inventó el Estado" (lB). 

Con esto inicia la fase estatal y la civilización en la historia 

de la hurnnniñ~d. 

1.2.2.- Aparición de la división de clases social.es y el 
surgimiento del Estado. 

Con la aparición de la división de la sociedad en clases, la 

legitimaclón de la propiedad privada y el nacimiento del Estado, 

órgano supremo que asegurara las posesiones de una clase 

dominante sobre la colectividad, una nueva forma de 

organización de la vida política y social. Es la edad antigua de 

la historia de la humanidad. 

(18) HEGEL, Q..~, 107. 



surge la aristocracia teo.crátlca· goh1::.rnante, integrada por ·las 

fanliiias poderosas, quien se adjudica el:- der~cho de._ di~i.gir los 

· ª6:untos políticos y económicos de· 1a socieClarl. se· es.tablece como 
- -e - • -· 

clase gobernante que tiene exclusividad en~· el ·-aisfrut~ de los 

derechos civiles y de participación en l~s d~ci~iones'politicas y 

económicas, quedando el resto del pueblo bajo su d0minio. Dicho 

poder era exclusivo de esta clase, el cual transmitía de una 

generación a otra. 

Si bien es cierto que el Estado su:c.ge con este propósito de 

mantener el poder de una clase gobeenante sobre las mayorías, 

tambión es verdad quo la afiliación de éstas a dicho órgano no se 

dió exclusivamente por medios coercitivos o violentos. 

La clase dominante adquirió concienc: ia del papel. histórico y 

económico que jugaba, y de la necesidad de crear un discurso 

ideológico que convenciera al ~u~Lll> Je qua ln ari~tocrnc!a 

gobernante tenia existencia y finnl idar! para 1 a conservación de la 

seguridad del conjunto de la sociedad, (~ inclusive creían que eran 

de origen divino, lo cual les otorgaba una naturaleza privilegiada 

y una capacidad innata de dirección. 

Como consecuencia el pueblo se adhicr0 al E'stado a través de un 

pacto, o como lo enuncia Hobbes 11 Ju esencia de 1 Estado, que 
podemos definir .•. (corno) ..... una persona Ue cuyos actos una gran 
multitud, por pactos mutuos, realizados entre si, ha sido 
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instituido·. por c·ada uno como autor, al objeto de que pueda 
utilizar ._1a.··forta_leza y·. los medi'os. de todos como lo juzgue 
oportuno,: para_.:as9.gura~_- la~ pa:z:.:y_ la~d~~ensa-=- c~~ün" (19). 

. .. -~-- .- --
oe·:.- eil.ó -pOdenlOs :-deduCir -qU.e el . Estado_ como órgano máximo de 

re~ulaÓión: y protección de la vida de.una sociedad era reconocido 

como tal por todas las·capas sociales, viendo en su existencia una 

ñecesidad. -

Con el dominio de la nobleza aristocrata hereditaria nace la 

necesidad de diferenciar la educación de los gobernantes y de los 

gobernados, siendo de los primeros una fo1.·mación para el desempeño 

de los cargos directivos. 

Como se le consideraba como una clase superior, cuya función era 

velar por la seguridad del pueblo, su educación en primer 

instancia era una preparación para la guerra, a fin de poder 

defenderse de las invasiones extranjeras¡ esta superioridad 

militar también les permitió dominar a las masas por medio del 

terror cuando las mayorías intentaban rebelarse al sistema. 

Pero la coerción no fue el Unico medio de dominación que utilizó 

la clase gobernante; el discurso ideológico de legitimación de su 

ocupación del poder era difundido por loG oradores, quienes 

surgian de la nobleza y crun prcparadoz como hombres poli ticos 

adiestrándose para la política en el escenario de ejercicio de la 

{19) THOMAS HOBDES, Leyintán O la materia forna y poder de ung 
t:§!:pública ecl~~. 141. 
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. ',· ,, :·-·· 

misma.,._.~- oi~ho' ::~i~~u~;~-~ ~:~et·~~dia· >c~~~enie~::,-.~-~-1:.c:-~p~etli:O _·"d~ -~-a 
-_ Pei::-~~-~~~,~/~~-~~f :~~~-*·:~:-~i: ~:~~toc;~~~-(a_ --~~ra -:'..•; ~ª- ;:-~,d~_{'~;¿;~~-~-~6~:-~-~~: los 

·. aSuntOS:~;:·p~b1-icÓs - ~i. ~~pr-ivad~ff, ·ccipaz .. de"'~ r'eciii-·; a:·;;'un\-'EiitádO_: P'Or- -sus 

c~~~-ejo'·~ ~-:i ~~- ·-:~s~~b-i~~erlo
0 

~ediante ley~,s ~::~ ·_de_Y~~f~~~r10 -~~~~~-.: ___ ~a 
- - : ;,; ;_ - -~-- '.(~:, .. 
justicia" · _(20). 

-~ -

Por el - cOñtrario I la educación ue1 pueb10·:. y · 10S esc1'av·O"~ era 

m1nima, ya que se reducia al aprendizaje de la agricultura y de 

los oficios en el escenario mismo rle su realización. 

Tiempo después el sistema esclavh;ta fue decayendo por dos causas 

fundamentales: el enorme gasto de manutención de una familia 

·noble, que aumentaba en número de integrantes por los esclavos que 

adquiria a través de las guerras con otros Estados; y el poco 

rendimiento de dichos esclavos cuma protesta ante un estado de 

despiadaUa explotuci6n y l~ ccn::::cc~1cntc r0ch1~riOn c'I@ l;:;i. fortuna en 

las arcas de las familias aristociatas. Ello produjo que los umos 

decidieran vender a los esclavos la libertnd que éstos querian. 

''Para remediar en algo la int·erioriclad insalvable del trabajo del 
esclavo, los dueños de esclavos empezaron a premiar a los mejores 
trabajos con algún peculium, y u ofrecer además la libertad a 
cierto precio. Como ese precio ern siempre superior al precio de 
compra del esclavo, resultaba que libertar esclavos era un negocio 
casi tan bueno como adquirirlos 11 ( 21). 

(20) ANIBAL PONCE, ~, 57. 
(21) Ibídem, 60-61. 
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Muchos de. lo_s-~ \~sc~~~~os:-· li~ertados .-Y i:~s pequeños propietarios 

arruftiádos eñto~~_es _·_se, '.de_d.:Í.car~ri al comercio y a la industria 

arte~anal'. 

-~~a,cias: a qu"e los plebeyos obtuvieron el derecho a poseer t después 

exig~e~on sus· derechos ele participación politica. Entonces surge 

Un ~uevo régimen politice llamado democracia o república popular. 

Di9ho sistema nace en At2nas, siendo la civilización de la Grecia 

de· aquellos tiempos el germen de importantes innovaciones en la 

cultura y la politica de los pueblos de la antigüedad. 

La nobleza gobernante ante estos cambios políticos, económicos y 

sociales y siempre preocupada por mantener sus superioridad sobre 

las mayorías, vió la necesidad de que sus hijos fueran educados en 

las letras. Pero esa enseñanza no podía darse por simple imitación 

o ejercitación. oebia existir una institución que tomará a su 

cargo dicha función y con gente capacitada para enseñar. De este 

modo surge lu primer escuela elemental, en la que los niños 

aprendían fundamentalmente a leer y escribir, además de nociones 

elementales de matemáticas, geometría y geografía, entre otras. 

Esta educación era libre, el Estado no intervenía en la 

designación de profesores ni de materias, pero a partir de los 18 

años el jovan noble dehia asistir a la nefebia", escuela del 

Estado donde se le formaba en el amor a la patria y como futuro 

gobernante y militar. 
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Roma que se caracterizó por ser un pueblo gUer.rero y conquistador 

fue la nación en la que el sistema· democ::i::áti.co alcanzó su 

esplendor y decadencia, surgiendo e~ é~ la ~ec_'esidad de un régimen 

politico dirigido por un sólo hombre, que fuese capaz de 

reestablecer el orden y la convivencia entre los diferentes grupos 

sociales que se pugnaban entre si el derecho a gobernar, y que a 

través de la democracia habinn logrado una importante 

participación, pero que sin embargo en estas luch~s se perdió la 

esencia misma de la democracia. Dicho sistema fue la MONARQUIA. 

Por ello los gobernantes romanos v leron en la educación un arma 

clave para la formación del hombre dirigente. Asimismo, pueblo 

enriquecido por las aportaciones de la cultura griega, adaptó a su 

manera la filosofía, la ciencia política, la reflexión y el saber 

de sus vecinos. Encontramos que la educación, al igual que en 

Atenas, la enseñanza primaria llogó il ser insuficiente, por lo que 

aparece el equivalente a la educación media y superior. Asi, por 

ejemplo, encontramos que en Roma los 11 ludimagister 11 fueron los 

maestros que se hicieron cargo de la escuela primaria, los 

11 gramáticos 11 de la media y los "retores" de l.a superior. En un 

principio, los maestros no tenian una autorización legal del 

Estado para cobrar por sus servicios, sólo recibían regalos de sus 

alumnos en agradecimiento a los mismos. Poco a poco las familias 

fueron pagando un sueldo fijo a los profesores; especialmente los 
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gramátié::os y:los.retores llegaron a cobrar cantidades elevadas por 

su .. ~~seA~n~,~·,- s.1tUa·~ió~· .qu~ i1m.ttó ª" mayor grado e1 acceso ª 
dicho:·serviclo. 

El comercio fue generando riqueza, sobretodo por el intercambio de 

mercancias con otros Estados, surgiendo los comerciantes como 

nueva clase social. Estos también sienten la necesidad de ser 

instruidos para la mejor administración de sus negocios y como 

medio de crearse oportunidades de participación en la dirección de 

la política, siendo los "sofistas" los filósofos e intelectuales 

que vinieron a dar respuesta a las inquietudes de esta clase 

naciente. Su ensei\anza aportaba conocimientos para la vida 

práctica. Secularizaron la educación, alejándola de toda 

explicación religiosa. Por ello buscaban encontrar en las ciencias 

nacientes 1a explicación de los hechos cotidianos y naturales. Es 

la época del florecimiento de la filosofía, la ciencia y el arte, 

con una concepción del valor y dignidad del hombre diferente a la 

que lo consideraba como un instrumento de los dioses. La cultura 

griega es la prueba fehaciente de ello. 

como el poder de la clase conierciante aumentaba rápida y 

considerablemente y, además, cada dia estaba más interesada en 

dar a sus descendientes una mejor instrucción, la labor de los 

gramáticos y de algunos retores se extendió hacia esta clase. Ante 
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tal situación, la clase gobernante abre s·Us 'pr~opias escuelas 

superiores con dos objetivos fundamentales: ~ace~·11egar al mayor 

mlmero de hijos de las familias en ·~i. poder, 1a ·f0r.tñaci6n -para la 

carrera pública, y otorgar sólo a éstos y a ninCJún individuo más 

el acceso a dichas escuelas. De tal manera que la desigualdad en 

la educación persistía para asegurar una formación que permitiera 

el control politice de la sociedad. 

La proliferación de las escuelas para las mayorías, especialmente 

las de los comerciantes, asi como la difusión de las ideas de los 

sofistas, quienes aspiraban a formar individuos concientes de su 

valor y capacidad, planteó la necesidad de que el Estado vigilará 

y censurará la educacion impart tdn, a fin de controlarla y 

dirigirla. 

Es el comienzo de la enseñanza oficial, como medio de control 

politice de la sociedad. 

El fin de la república popular y el paso a la ~anarquía como forma 

de gobierno, fue resultado de la degradación de la libertad entre 

la población y de la división de ésto en facciones, lo cual generó 

luchas al interior de la sociedad (conocidas como guerras 

civiles), el desequilibrio politice y la necesidad de un poder 

fuerte y centralizado que dominara y controlara el desorden 

social. 
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A pesar de. que el comercfo.~ 8~~~-entó la distribución de la riqueza 
,--.,- •e ••;• •. •,•-- -

en mayor número devpersonas; dicha distribución fue relativa para 

.los ~h.tig~os-~~~C~~~-~~c:~~~,~/·~~C/~U~?:e1~ios al obtener su libertad podían 

decidir ~l. _emP1c6."-.·~-ª.·-~u f_~-~Í:'ZA de trabajo como más les conviniera; 

sin embarg~/_ los ·madi.OS de trabajo (terrenos para cultivo, 

h0rrft:m_ierl~_as __ ~e __ !-_ra~8jo) estaban en manos de sus anteriores amos 

y~- pOi iC{. tarito ~ -~nec~sariamente tenían que recurrir a ellos para 

ofrec~r-su t~abajo a cambio de una remuneración que les permitiera 

sObrevivi'.r. 

Por ·otro lado, la inestabilidad po1 ítica de la Europa del mundo 

antiguo, provocada por la caída del Impcrjo Romano, y el estado de 

extrema inseguridad que reinaba en Occidente a consecuencia de las 

invasiones bárbaras y de las luchas entre los grandes señores 

dentro de un mismo pais, generaron el nacimiento de un nueva forma 

de organización de la sociedad conocida como el feudalismo. 

El vinculo entre hombre y hombre es lo que caracterizó al 

feudalismo. Después de la cnida del imperio romano, los individuos 

se vinculan unos a otros estableciendo una especie de contrato 

según el cual el más fuerte protege al mis d6Uil. Las invilsioncs 

bárbaras prosiguieron hasta el siglo IX, aterrorizaban a los 

poblados, saqueando cultivos y obligando a los hombres a estar 

preparados para defenderse. 
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La gente entonces se agrupó en torno de aquel.los que org~nizaban 

la_ defensa y que eran lo ~uf j cienteqcnte poderosos como para 

rechazar a los invasores. Los reyes es.taban demasiado lejos para 

ofrecer su auxilio, y su poder no cesa -di'! -aisminuir. Los 

protectores entonces serian aquello CjUC poseyeran la principal 

fuente de riqueza de aquella época: la tierru. 

En efecto, estos propietarios, llamados señores, aprovechándose de 

los trastornos provocados por las invc1siones, pudieron adueñarse 

de extensas tierras y colocar bajo su tutela y autoridad a sus 

habitantes, campesinos y pequeños propietarios. De esta manera se 

rodeaban de una serie de hombres armados, vinculados 

individualmente a su persona por un contr'ato de vasallaje (se dice 

que son vasallos del señor), con los que el señor aumentaba su 

propio poder y a los cuales concedía pHrte de sus posesiones, con 

el fin de que pudieran alimentarse y nt·marse. 

Jurídicamente, el feudalismo cons is tia en un conjunto de 

instituciones que regulaban las obligaciones mutuas entre un señor 

y su vasallo. Este, mediante un contrato de va::;;nllaje, se obligaba 

a prestar a su señor consejo y ayuda. El señor, por su parte, se 

comprometia a mantener y proteger a su vasallo. Por otro lado, 

ambos, el señor y el vasallo, quei.luban obligados por dicho 

contrato a ser fieles el uno al otro. 
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En efecto, el contrato de vasal.laje generaba unas obligaciones 

recJ.proc_as por a~bas. 
0

part.~s. Cua~do ~l ~eñ"ar necesitaba deliberar 

~cerca ·de- algún asunto de s_u - interés o cuando tenia que juzgar 

alg~n delito cometido en su territorio, reunín en su corte a sus 

vasallos para pedirles su opinión o sentencia: era el consejo que 

sus vasallos le prestaban. Pero más importante que el consejo era 

la ayuda que el vasallo debía a su señor. La ayuda era 

principalmente de carácter militar. El vasallo debía participar en 

las expediciones militares de su señor. 

A cambio de estos servicios, el señor debía proteger al vasallo, 

es decir, defenderlo contra sus enemigos, tanto en la guerra como 

ante los tribunales. Y, sobre todo, dobia alimentarle. El señor 

podía alimentar a su vasallo manteniéndolo en su propia casa. Pero 

lo más corriente era que le otorgara un feudo, el cual consistia 

en un terreno de considerable extensión, dese.le tlu11Ue el vasallo 

administraba justicia. El feudo también podía ser un oficio o 

privilegio pablico, e incluso una abadía u obispado. 

La sociedad feudal se estructuró, asi, como una pirámide, 

intcgrQda por una cadena de vasallajes que convergían en un único 

punto. El vasallo estaba subordinado a su señor; éste, asi mismo, 

tal vez dependía de otro señor, y éste de otro, y así 

sucesivamente hasta llegar a la cúspide de la pirámide, en la que 
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contratos entre personas. hasta el. inr"i 11it~~: 

Alrededor del castillo en que vivia •.?l. señor/ est-Étbafi ·1as -ti~_rraS 

que integraban su feudo. Era en estaE> tferras -dOri-de ~~alv~v!an· y 

donde se mataban a trabajar los campP.~d.nos. 

Los campesinos se dividian en dos (;,-ttegorias: los siervos y los 

villanos; los villanos disponían l lhremente de su persona, es 

decir, que podian abandonar el señor (o si asi lo deseaban; los 

siervos, en cambio, no tenian derecho a dejar la tierra que 

cultivaban. Estos últimos debian a st.• señor obligaciones más duras 

que las de los villanos. 

El señor dividia parte de sus tierras en parcelas que confiaba a 

los campesinos, mientras guardaba 1Jat:o1 él una parte de los campos 

cultivables. El campesino disponía de su parcela para alimentar a 

su familia, pero debia también desi.::ontar algunos productos que 

daba al señor en concepto de alquiler. 

Con el sistema feudal queda marcado nn la historia del hombre el 

fin de la Edad Antigua y el inicio ele ta Edad Media. 

La Edad Media fue una ép9ca de larga. duración (desde el siglo V 

hasta el siglo XV D. c.), que se caracterizó por el poder politice 
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predominante _que adquiri'ó la·· Iglesia catól~ca, pu~st~ .- que en sus 

inicios el cri&tfanismo encarnó iOs. ideales de los pobres y 

despo:.:-Cict~s, _11e9andci.'-.ª a·~q~-il::fr ·:u~1 ~~~n ~Ó.mer~-:q~·-_ad~~-to·~~-
_. -·· - -

Así esta r~{i~J.ó-~--,~u~\ se .introdujo e-~- ~i·:.~mper{o R0mano (de los 

siglos I al III o.e.); pas'and_o este pueblo del paganismo al culto 

a cr~s~o; postel:-iorme~t~ í. con la invasión de los bárbaros al 

p~-~~l_o~·_r~J_O~no, ~~ l:~trodujo en el resto de Europa. 

Pero de ser la expresión de los anhelos "de los explotados de 

Israel 11 (22), perdió su significación 11 al canalizar hacia un más 

allá sus inquietudes y esperanzas 11 ( 23); siglos después se 

convirtió en una religión del Estado, con la que se justificaba el 

orden social existente lleno de desigualdades e injusticias. 

La Iglesia católica logró un gran poder económico; gracins a la 

disciplina y trabajo de los clérigos se fue generando un 

import.inte exceden to cconQ¡¡¡ico que lf;iti f.Jc.c: mi ti U, i:ldemá~ de 

sufragar los gastos de rnauutención de sus templos y monasterios, 

convertirse en una de las mtis poderosas instituciones bancarias 

que otorgaban crédito en esa época. 

Los señores feudales llegaron a depender económicamente en gran 

medida de los créditos otorgados por la Iglesia. Puesto que entre 

(22) ANISAL PONCE, ~' 85. 
(23) Ibidern, 86. 
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sus, ~~tividEides primordiales tenían la querrá_ ·y la cónquista de 
' . - : . . . . 

o~ros-- re-inos, aunque_ fueran venCedorCiS en las con-t::ieridas ,= la 

g~err,;a -i.mpli~aba grande-s gastos; da j gunl manera al _ser __ derrotados 

sus arcas menguaban en grado sumo hasta llegar. al desfalco. Por 

ello, acudian con frecuencia al apoyo do los relig~oSos, quienes a 

cambio fueron obteniendo participación en los asuntos de_Estado. 

De ahi surgió el control político Iglesia~Estado. 

La Iglesia también adquirió un enorme poder politice y económico 

gracias al tráfico de indulgencins , con el que la aristocracia 

feudal obtenía el perdón a sus pecados de sus abusos contra el 

pueblo, por medio de elevadas sumas do dinero y da concesiones en 

la participación de la vida política. 

En esta época también la instrucción fue el medio fundamental de 

control social, desligándola totalmente del cultivo de la razón y 

del conocimiento cientifico, y dándole un elevado sentido 

religioso. Por ello la Iglesia absorbió la educación, existlendo 

dos tipos de escuelas: las destinadas al pueblo, en las que se le 

instruia a éste en la doctrina religiosa para mantenerlo en la 

docilidad y conformisr.io, r.iotivo por el que no se les enseñaba a 

leer ni a escribir: y las escuela:J para los hijos de los señores 

feudales, que ofrecían dos tipos diferentes de instrucción, una de 

las cuales correspondía a la formación de religiosos en los 



monaste!='ios_, '! las _t!~n~~_in.~d~s~ ~':'~~~'.J:aS· ~x~_~_rn~s, también ubicadas 

en los mismos monasterio~ .. ,:· pero ,.~ :l~s _que acudian los alumnos 
": . . :-::__ :~·, ••. '_"< · .. ·- _'._ 

úniCi:imente -_durante \·1as hOra·s;-:-'dEf- -1nStrucción. Estas ül timas 

escuelas· eran 1"8.s tj:Ue _. f~~~aban··· ·a·-·· 1os 11 juristas doctos, los 

' ,-'°e - - -_, 

dedicaron a l"aS~ vi~tUd~~<fgUerreraS no asistían a estos centros 
,' __ ,: "-: ·--~-, -: . -

educativos, p~r~ eráil;.:f~struidos de manera práctica en los campos 

de entrenamiento y· en · el lugar de los hechos, los campos de 

batalla. 

Sin ' embargo, este estado de cosas no permaneció inmóvil, sin 

cambios. Ya que poco a poco las técnicas para el trabajo de los 

agricultores y artesanos fueron evolucionando, se dió un aumento 

de la producción y el florecimiento del comercio. Ante ello el 

señor feudal vió la conveniencia de abrir las Puertas de sus 

palacios (los cuales eran auténticas fortificaciones para la 

defensa del señor feudal y de los habitantes de su feudo en 

tiempos de guerra), fomentando dichü. actividad económica como 

medio de aumentdr también sus riquezas de lo que sus siervos y 

vasallos le otorgaban como pago por la ocupación de sus 

propiedades. 

El auge del comercio generó el nacimiento de una nueva clase 

social, la burguesía. En un inicio, dicha clase no pretendia sino 

( 24) Ibidem, 93. 
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obtener un.lugar dentro del régimen feudal, con oportunidades de 

participación económica que les otorga~a ui~l mejor _nivel .de. vlda . 

. Paralelamente, surge el interés por obtener-. ·mejor instrucción a la 

que anteriormente recibían (reducida a la instrucción-religiosa), 

surgiendo las escuelas catedralicias, las cuales fueron el germen 

de las universidades. 

"La fundación de las universidades abrió para la burguesía la 
participación en muchos de los beneficios de la nobleza y del 
clero que hasta entonces le habían sido negados. Uno de los 
privilegios municipales otorgado por Alfonso de Poitiers en el 
siglo XIII, por ejemplo, fue el de permitir a los hijos de los 
burgueses el ingreso a las órdenes religiosas. Y esto es 
ilustrativo con respecto a la Iglesia, la lenta formación de la 
nobleza llamada de 11 toga 11 , por oposición a la auténtica de 
"espada", señala también cói.lo poi~ intermedio de las uni vcrsidades 
la burguesia se apoderaba de la justicia y de la burocracia. La 
conquista de un título universitArio ponia al burgués casi al ras 
de la nobleza, y desde el momento en que investía orgulloso los 
signos de la dignidad doctoral - el birrete y la toga, el anillo y 
el libro - ya que empezaban a mirarlo como un noble11 ( 25). 

De los siglos XI al XIII los paises cristianos de occidente 

estuvieron estrechamente asociados en la lucha religiosa por el 

catolicismo y en contra de los musulmanes. Fueron los tiempos de 

. las Cruzadas, en los que Europa poseía una misma religión, la 

católica; vivía bajo una misma organización social y política, el 

feudalismo: compartía una mismci cultura, impartida en una misma 

lengua, el latín, por universidades dcpendiontes de una misma 

autoridad, el Papa: y las mercancías ci.rculaban libremente gracias 

al comercio fuera de los límites territoriales de origen. 

(25) ANIBAL PONCE, ~' 101. 
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/\ pesar de ello una vez bi!rminadas las cruzadas, los soberanos 

volvie:Í:'on·· a sus··disputa:s;. encoritrando a la Europa del siglo XVI en 

una -~r~~-¿·~~a,::;···d{:.;/i'siÓ'n_·_::~-~-li_t-~Ca ;·: y: esfumándose el sueño de 

emper~doi~~-- ;:'.:~P~p~~--de{iun~;~-Eu~~pa .:~r)_iaa_ bajo su autoridad. . . . . . . -·::_·-.-· _ .. {·~: ··~·- ; . ..:. ...:·:;·~ - - - ··,_.: .. ; .. '.~--~~: ·' 

-_ "'.' "'. -,<:_' :. -
acabárC?it ·por :·:esqui im_a-rS_e··; laS cosechas eran asoladas por las 

!recuentes-guerras y_las ·lluvias excesivas hicieron disminuir la 

·producción agricola. Lo anterior, produjo una situación de 

terrible hambre y miseria, y los campesinos tuvJeron que huir del 

campo para buscar trabajo en las ciudades. 

El éxodo de los campesinos a las ciudades arruinó a numerosos 

señores feudales, quienes obtcnian de aquéllos dinero de las 

rentas del suelo. Los reyes se aprovecharon de este debilitamiento 

de ios feudales para fortalecer ~uti auluLlUdU y dtlr u ~us estados 

una auténtica administr.:J.ción. Y para ello contaron con el apoyo 

de los comerciantes, pues el orden y la organización eran 

necesarios para la buena marcha del comercio. 

A finalc::; del siglo XIV, la riqueza cstñba en manos de los 

comerciantes, es decir, la burguesía, quienes compraban las 

tierras ubilndonadas e imponían en el campo 111étodos de trabajo más 

eficacet.;. 
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Con 'eS~os.~ev·~Ü:t~~·-} ~~-:~~~~~i~~:,.est_e·:s·Í.~~ema_ 'soc-i'.J-1. y econó~ico. Fue 
'· '.' « ,_. <, ~; 

ic~·. bilrgUesi'a_-:·_la- qU.e' :artfquiiÓ e~· fe-µtla;t~sm~, adq~_irie~do 

-~i~-~i~d~-d~S ··~- t-e;;~·-1to~=1ai_:~s'--:;~~ci ~1ori ~'-feüda1cs, sus- medios 

las 

de 

· .p~odUCCión, mejorárido_ 1os métodos.de trabajo y comercializando sus 

·productos en otras naciones. 

La burguesía aumentó sus riquezas por medio de la actividad 

comercial, que amplió sus horizontes gracias a la navegación, 

y también obtuvo el beneficio del intercambio cultural con otras 

naciones. Posteriormente estos comerciantes y navegantes buscan 

una nueva ruta de Europa hacia las ·Indias orientales, ya que habia 

gran dificul.tad de acceso a ellas, y era fundamental establecer 

nuevos caminos puesto que existia un importante intercambio 

comercial con dichos pueblos. Como consecuencia y de manera 

accidental, surge el encuentro con un nuevo continente, América 

(en 1492), evento que constituyó una sacudidu par~ la ~ccicdad d~ 

·esa época, no sólo porque implicó el conocimiento de tierras y 

culturas hasta entonces desconocidos 1 sino porque implicó el 

derrumbe de la explicación de las características del mundo que 

hasta entonces había sido aceptadn. 

Por otro lado, además de los cambios en las esferas económica y 

social creados a partir del advenimiento de la burguesía como 

clase social, también en la esLera intelectual surgen 

transformaciones importantes originadas por el movimiento cultural 
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conocido co~o el RenB.C'.imierito. .:.La··<~époc'a··.·ren·~cent-ista se 

caracterizó p'o-r -e1 :-i-~s~~~~~:~:ent~~ -d~)·:1~i,- b~ii-~s:·:··~a~t~s,- cte la 

cianc_ia: '.Y_ i·~.' t~cn-9_lor~j'j,a. -_~Om~~-;:_~e~_pu~~~a _·-a , i~:- necesidad de 

liberación del espir,itu del·_.'inciividuo, e( ct.iitl __ se veía oprimido 

por una religión que _lo mantenía en el temor al pecado y en la 

negación del mundo natural que lo rodeaba. 

En esta época existe un afán de cambio que impulsa a los hombres 

cultivados, los humanistas, a buscar fuera de la enseñanza oficial 

de la Iglesia una respuesta u las preguntas que el hombre se 

plantea acerca del mundo y da su lugar en el mismo. Principalmente 

buscan en los autores grecolatinos la ~olución a sus problemas. La 

influencia de éstos es considerable tanto en los intelectuales 

como en los nrtistas. con ello, logran ampliar su universo; 

valoran la inteligencia hurnana como un atributo de todos los 

seres humanos, sin ctistinr:ojón •'l"!' clase social, y ::e hc::.cc:-1 n,j.~ 

libres. 

Gracias a estos tres eventos, a saber, el resurgimiento de las 

bellas artes y la ciencia con el Renacimiento, y el encuentro con 

América, el ser humano deja de dirigir su mirada al cielo como lo 

había hecho por siglos, y busca conocer a la naturaleza y 

descubrirse a sí mismo en cuanto individuo. 

Corno consecuencia, la Iglesia y el Estado vieron la urgente 

necesidad de establecer mayor dominio sobre las universidades y se 
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.. ·• ·,·' . •·:. 
reservaron· el derecho _.de fundaria·s; ·'··Pero-~ a :·Pesar_ de que 

:.:· -.,-_,_-_ :·;·;·-.... :· 
noininalmente la universidad ~rá: ~-éitts'.fás~.r~~:, >:10s: ·1}1_!:ereSes 

intelectuales, filosóficos y- io9-.i-cd~-º ia--_-_}'.fue~~n ·:-'bOnVIrtí~OdO- en 

seglar. · ;.};~,:.:_ :.}-< .·,· ·. -

Como la burguesía poco a poco fue aumentando· -s-us·- riciUe~Eis a través 
del comercio, consecuentemente se Cuo fol:t81Cé::fénd0 como clase 

económica y social. Por ello ve en la educación un medio de 

oponerse al poderlo de la Iglesia y d~ la nobleza aristócrata, y 

propicia la instrucción basada en una cultura laica, alejada del 

dogmatismo religioso. Su objetivo era formar hombres de negocios 

cultos y hábiles en las artes de la di.plomacia. 

Los esfuerzos hechos por la Iglesia para mantener su poder 

político y económico (ya sea a trnvés de la educación, por su 

función como institución banr.arj~ o por al trdfico de 

indulgencias) fueron inútiles y este poder fue decreciendo tanbién 

por el movimiento de Reforma r~ligiosa. Dicho movimiento fue 

encabezado por el monje alemán Milrtin Lutero, y fue resultado del 

cuestionamiento a la situación corrupta de la Iglesia católica. 

Martin Lutero no encontraba en la vida religiosa la pa2 y la 

serenidad anhelada. Una obsesión le perscguia: la salvación; un 

miedo le atenazaba: la condenación eterna. No podia admitir la 

idea de un Dios vengativo pers.iguiendo a los hombres con su 
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jt.isticia \m1lia~~bi~~ Por':'.e11é;~-bUSCa ·e;,-:· 1a lec.tura de la Biblia la 

reSpu9~ta_:'.n, ~~s:·,·~-~~~~>·. ~~:;~~~-~¡~'.~:;10·,:·~ue parecia ser el sentido 
' '. . ., .. ·'.' 

~r-o-fUnd6:?d~:-t~·,'-':~:~~~~~~-~~~rl;\:!JU"~tic1i.· ·de :=oiosn, y esta justicia no 
e'ra_.·U~~~.tribuót:íi~.-teiltibi_e_/i.-~~ñ~_>la_ que eL hombre vive si tiene fe. 

~·~.~e :r-~-~~~-~-m¡--¿~~~.<.1~ -::·f~.e~~:·~·~ e~por:ie~ su doctrina sobre la esencial 

imPort·ancia· que- ia' t0.-tiene para la salvación • 

. Hasta e~e momento Lutero se había interesado sobre todo por los 

p~Oblemas de conciencia, sin tomar parte en el gobierno de los 

asuntos de la Iglesia. Pero esa actitud cambiaría a causa de la 

cuestión de las indulgencias. Con las indulgencias, el Papa 

concedía la remisión de los pecados a camblo de ciertas sumas de 

dinero. Ese desvergonzado comercio encontró muchos adversarios. 

No era extraño que el comportamiento de los dignatarios de la 

Iglesia suscitase vivas críticas. Muchos cristianas no se 

contentaron con deplorar la conducta del clero: expresaban también 

sus recelos sobre la doctrina cristiana tal como era ensenada por 

la Iglesia. 

Por otra parte, los humanistas, los intelectuales del 

Renacimiento, predicaban el libre albedrío, es decir, 

reivindicaban para el hombre la facultad de juzgar libremente, 

Bajo su influencia, el espíritu crítico se desarrolló en todas la5 

ramas del pensamiento. 
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. .· . 
EL,éXitO·~-de--la_~~~f~~~a:)'J~·;_~(.Í~bido tain~il;n á ,causas _económicas. Si 

er-~·maVi~ierlt.a ·~ :desen-caéle0.6d.C),: 'p¿;~:· '·LUter~(~~sé ~ -"p~oPagÓ >-por. todo el 

nor~e d~ .Ed~OP~; ·á.:1~~an-L~;~-_:, -_:?-~-¡~~-~~~~·-:-~-~~-andii:ia~:~-~-·, /-p~{~~S B~ jo~, 
Inglaterra), no fUe Por·" ·-azai;. ~n eSos . pai_~cs -. existia- una 

importante burguesía, más in-struida que el .resto del pueblo. Sus 

miembros aspiraban a una rel~gión más ·simPle y más accesible, 

despojada de una teologia excesiVamCilte-_ docta. - El- protestantismo 

responderia a esos deseos, reduciendo el papel desempeñado por el 

clero católico. 

Numerosas ciudades alemanas adoptaron la doctrina de Lutero. 

Rompieron con Roma y se apropiaron de los bienes de la Iglesia. 

En el campo educativo el protestantismo introdujo cambios 

significativos. Concabia la lectura de la Biblia como el medio 

fundamental de propiciar en los hombres la responsabilidad de su 

propia fe y de su conducta moral, por ello surgió la necesid~d de 

otorgar al pueblo una instrucción elemental, con la que 

aprendieran a leer y escribir. Sin embargo, la selectividad en la 

educación superior subsistía, ya que los estudios universitarios 

eran extraodinarinmcnte costosos y sólo los burgueses y la nobleza 

tenían acceso a ellos. 

La Iglesia católica, para no quedarse a la zaga y poder continuar 

participando en la vida política de las naciones, se abqca a 
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' ' '~. . .. ·: 

~a~t~:r .. l.E:i. :~_d_UcaCi~!l. ·--~e _"i~- ··n.obl_eza y· de la burguesia acomodada, 

llevá~d.0_16:. ~--.;~:--dat;~-~~ ~ :·-t~rRVés~:-;·d,a -'.--diversas órdenes religiosas que 

~d~-~iCi~fon~ q~~·~-~~-~;~-~ ,:'.~-~-:º~-~-:~-~t~-~p-c,·~-~ la instrucción. La finalidad 

de- dÍ.ch~·. ~ri~'tr~~~'i·¿~~;:~~~::.~,;~~~~~r~r a los ni jos de las fami1ias 

~~aa·r6sa~:> ~-ri~.=.:~l~ 'e'je·~-~id~~-·· d~·· 1a :política para ocupar los puestos 

cii-~V.~{~;"·~.ri~f~~~~-;~:-~p~;atc;>-:-es~~~al. _-La pequ~ña y mediana burguesia se 
ericóntX.al:uiO-:~.-~-U~ra· dE! los' beneficios de esta educación, lo cual 

t·ambiéti.' los imposibilitaba a figurar en la vida pública de los 

Estados. 

Después de la Reforma se c:onsolidan 1.oS; Estados absolutistas en 

Europa. De un gobierno aristocrático predominante en el 

feudalismo, debido al poder preponderante de cierto número de 

fami1ias (la aristocracia), se plantea la nec~sidad de 

reestablecer el poder monárquico, prevja diferenciación de las 

diferentes n.:s.cionc~ qui enes establecen desde ese momento su 

independencia política, económica y social. 

"La desunión interior ha dejado de hacerse sentir de un modo u 
otro, mediante una aspiración hacia el exterior. Las naciones se 
han hecho adultas y descansan pac1 f leas. En medio de esta 
satisfacción adquieren relieve las particularidades de lo5 
Estados, al contrario de lo que sucedió en la Edad Media, durante 
la cual todos los países parecídn iguales unos a otros. Ahor.a ha 
despertado en todos la conciencia de si mismos y el carácter 
nacional aparece con precisión. Con é!:;tO se i_·elaciona la 
consolidación de la monarquía en los diversos Estados. Vemos a los 
monarcas investidos con el poder político. El Estado organizado 
puede representarse como un individuo; su última voluntad decisiva 
debe ser una sola 11 ( 26). 

(26) HEGEL, ~, 673. 
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En el plano político, la Reforma tuvo consecuencias importantes. 

Europa quedaría dividida en dos bloques: el sur·permaneció fiel al 

catolicismo y el norte era protestante. Las roonarquias católicas 

se caracterizaron por el auge dado a los negocios del Estado y no 

a la propiedad pri'1ada, centralizando el poder en los monarcas. 

Por otra parte, los Estados protestantes transforman su actividad 

en una acción política basada en la razón, en la que todos los 

individuos se convirtieron en cillñadanos participativos y 

comprometidos con su nación. 

El éxito del protestantis1no obligó a la Iglesia romana a realizar 

un examen de conciencia y a defenderse pasando a la ofensiva: la 

Contrareforma, la cual le dió un nuevo aspecto desembarazándola de 

sus faltas y de sus más escandalosos abusos. 

Con los acontecimientos suscitados alrededor del siglo XVI, a 

saber el encuentro del nuevo nundo, el Renacimiento y la n.cformR 

Religiosa, se establece una linea divisoria entre la Edad Media y 

la naciente Edad Moderna. Esta última trajo consigo modificaciones 

en la estructura económica y social, pero fundamentalmente creó 

virajes en el pensamiento, la concepción del mundo y de la 

humanidad. 
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L2.3.- La_ Edad Moderna· y la evolUciótl_ d~l _ ~s.ta_do como· fo"t"ma de 
organización social. 

En la larga oscuridad de la Edad Ml~dia, la humanidad buscó 

reivindicarse y salir del estado de ·servidumbre en el que vivi;:1 

bajo el feudalismo y el Estado absoluti.sta. Los medios le fuero~~ 

otorgados a través del encuentro con Ami)rica, el Renacimiento y la 

Reforma religiosa. 

Posteriormente sucedieron otros eventos que impulsaron al hombre 

a examinar su valor cor.lo individuo y la importancia de su 

participación en la sociedad, con igm1J.dad de derechos en la vida 

social, económica y política. Dichos eventos fueron la 

Ilustración, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. 

Los hombres ya no aceptaban el yugo de la tradición y u~ la 

autoridad irracional. Buscaban en el uso del pensamiento y de la 

razón la manera de recuperar su dignidad, y de entrar en posesión 

de sus derechos. Por ello en el siglo XVIII el movimiento 

intelectual de la Ilustración encuentra medio propicio de 

desarrollo. 

En efecto, los filósofos e intelectuales de este siglo analizan y 

critican la organización del Estado y de la sociedad, la religión, 

las tradiciones, la educación. 
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,' '. 

El movimiento ·partió de '1a"s ,,tran~f~rmaCiones. ideolÓgicas del 

por las 

reVoluci-o"nes 'pól:íti~~-· Y-~~;~~~~111:~~:;_~~~-~~-e-. ~~~._Pr~:dujei'on- en. Inglaterra 

en ·1os: -~iglos· __:>CVII<-.r· ~II~.;.~: 15é~;:_·c;;an· BJ;~tai\a· el movimiento pasó 

Él Fr~1.1cia, do~de a?qÜ_f~rÉ!. su. forma,~-~~~: ~ci-·alli sáltar al resto 

de Europa y- Am~~ica,·,._ 

La tendencia más radical ·de-ntr-o de-1 movimiento ilustrado la 

constituyó el enciclopedismo, surgiendo con una gran preocupación 

por el estudio de la naturaleza y sus leyes, lo cual trajo consigo 

importantes avances cient1ficos y la valoración del trabajo 

humano. Cristaliza en las doctrinas empiristas y materialistas. 

Especialmente hace una critica a las religiones, ya que si se toma 
como base al ser humano como un ser natural, de naturaleza física, 
el pensamiento religioso se excluye. "La Ilustración pasó de 
Francia a Alemania, •.• (y a diferencia de aquélla) •.. en esta 
dltima se colocó al lado de la teología, ya que todo lo referente 
al orden temporal había sido corregido por la Reforma; en Francia 
tomó una dirección contraria a la r.aligión" ( 27). 

Políticamente fue la época del despotismo ilustrado, que se 

caracterizó por un espíritu de tolerancia y una política de 

reforma y de modernización. Desembocó en la separación de poderes 

y llevó al parl<:ir.i.entarisrno, a la ve?. que una subordinación del 

poder religioso al político. Tendencias más avanzadas que parten 

de un nuevo concepto da naturaleza, establecerñn la doctrina del 

(27) HEGEL, Q.s..._Q., 685. 
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. . 

contrato social y de la perfectibil·Ú:J.ad~: humana··): P.redicarán que el 

destino del hombre es la fÉ=licfdad- -en-. la· t1eJ:ra; __ ello conduce a 

teorías republicanas, anticoloniaiistcls y presocicllistas, que se 

adelantan a su época, en relación con los intereses de la 

burguesía comercial e industrial y del campesinado medio. 

11 Con arreglo al concepto, pertenecen nl Estado todas las 
relaciones que por la forma son de derecho privado ••• ()... La 
conversión del Estado en pensante es la obra que llevó a cabo el 
derecho natural de la Ilustración" ( 28) .. 

Más adelante el advenimiento de la Revolución Industrial generó 

transformaciones económicas y sociales. Se caracterizó pur el paso 

del sistema doméstico de producción, al de la fábrica, es decir, 

la sustitución de la alternancia agricultura-industria por parte 

de los campesinos que en épocas de escasa actividad ügrícola 

trabajaban en sus casas, con artefactos de su propiedad, pura 

comerciantes que les proporcionaban las rnatcrias priraas y 

adquirían los productos elaborados: el empleo de nuevo~ sistemas 

mecánicos movidos ya no por animales, sino por agentes motores 

como el agua de los r1os y el vapor, entre otros; los cambios en 

los sistemas de transporte con la aparición del f~rrocarril y la 

navegación a vapor; la aparición de la burguosia y el prolet:ariado 

industriales; las migraciones en gran escala del campo a las 

ciudades; la aplicación amplía y sistemática de la ciencia y los 

(28) Ibidem, 686. 
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conocimientos empíricos al - proceso de producción; la 

especialización en la producción de bienes para los mercados 

nacionales e internacionales más que para los familiares y 

locales: todas estas transformaciones que conmocionaron la vida 

social, económica y política de ese tiempo. 

Entre las consecuencias sociales de las primeras décadas de la 

Revolución Industrial. están lns periodicas crisis de 

sobreproducción, que significaban la miseria del proletariado, 

agravada por el paro producido por los progresos tecnológicos que 

requerian menos brazos para una producción mayor. El exceso de 

mano de obra hacia a su vez descender los salarios, hasta el punto 

de que las familias obreras para subsistir se veian obligadas a 

que todos sus miembros se emplearan en las fábricas, incluyendo a 

los niños desde l.os cuatro años, laborando largas jornadas de 

hasta dieciseis horas diarias. Por otra parte, la concentración de 

la población en las ciudades alrededor de las fábricas, significó 

el hacinamiento en viviendas muy pequeñas con deplorables 

condiciones higiénicas. 

Esta nueva forma de trabajo contrajo la necesidad de adiestrar a 

los obreros en el manejo de las máquinas. Por ello, la instrucción 

de los niños del pueblo era en gran parte enfocada al aprendizaje 

de trabajos manuales, y las escuelas politécnicas aparecieron para 

preparar a los peritos industriales al cuidado del funcionamiento 
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de la indust;r~a·.·_ .-Al -·~i~.m'? tiCmPo 1a inStrucción intelectual e 
:,:: :.>·<·:··, .. · ·,_ -

univé!rEd:t~ria-i~~~~S-~.s-#i~:r·~'i-1_~- ~c~.~!ó.~::ins-tiUmento de formación de los 
'. ·- -.·' 

cu8di-0s d-i-rlcjEiht~~~- .-'::,-'· 
_, '- '• 

Paralelameñte·~,_-·_:l~~~:i~~~l~~~: revolucionarios comienzan a extenderse 

durante el dltimo cUarto del siglo XVIII. Los extraodinarios 

progresos de las-ciencias y las técnicas, así como los inicios de 

la industrialización transformaron las costumbres. Guiados por los 

filósofos de la Ilustración, los hombres analizan, razonan, 

critican y exigen más libertad y quieren ser responsables de su 

destino, sin estar sujetos por más tiempo a la cieqa obediencia a 

un príncipe absoluto, por muy justo que éste fuera. 

La Revolución Francesa fue otro de los sucesos que desencadenó la 

transformada y revolucionaria Edad Moderna. Fue el conjunto de 

movimientos revolucionarios que en Francia pusieron fin al antiguo 

régimen absolutista, retoultdJo dt! las particul~res condiciono.s 

pol1ticas, económicas y sociales de la Francia de finales del 

siglo XVIII: decadencia de la aristocracia feudal y división del 

clero, importancia económico-social de la burgues1a, si tua.ción 

particularmente precaria de las clases populares urbanas 

(artesanado y asalariados industriales) y del campesinado, crisis 

económica generalizada, importancia del pensamiento filosófico-

politice de la Ilustración, etc. 
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Existía una· gran desigualdad en ,ia., fª~,"artici~n.,.' de .. los_ cargos 

_ p~blicos y una falt~ absoluta-de lá intervención d01 gobierno.- La 

burguesía reivindicaba con impaciencia un papel más activo en los 

asuntos del Estado, alegando su indudable capacidad para ello. Los 

campesinos se quejaban de estar abrumados por los impuestos. 

Para que la acumulación de tantos descontentos no desembocara en 

el estallido de graves conflictos, hacin falta emprender una 

profunda transformación de las viejas estructuras de la sociedad. 

Los ministros del entonces monarca Luis XVI, Turgot en particular, 

intentaron realizar reformas a lu administración del Estado 

absolutista, pero con toda la intención de prolongar la vida del 

mismo. 

Turgot propuso a Luis XVI, en su documento llamado "Mcmoria 11 , la 
ndminiatración l!lUnicipal, que lot'jrarR "erradicar. el aspiritu de 
desunión social para descargarles a los funcionarios p\\blicos sus 
enormes tareas, y afirmar el poder del rey al tiempo que se 
concentran las fuerzas de la vida comunal. Dicho de otro modo el 
dar vida a las comunidades, células sociales de Francia, mejora en 
lo sustancial la organización y el funcionamiento de la 
administración pública .... {Turgot) - .. agrega que los individuos 
se unirían a las familias, las ftimilias a los pueblos, los pueblos 
a las comarcas, las comarcas a las provincias y éstas en fin, al 
Estado" { 29). Pero dichos intentos se estrella ron contra la 
resistencia de las clases pri vilegiuc.ia~; (ax istocracia y clero). 

Pero a pesar de que las propuestus de reformus administrativas no 

tuvieron éxito, si desataron poderosas fuerzas que el absolutismo 

(29) OMAR GUERRERO, La teoria dfL...l.fl........~J!ministración ptíhlica, 48. 
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fue incapaz de contener y que pO-steriormente con la Revolución 

Francesa terminaron por el.iminarlo y sustituirlo por el Estado 

Burgués de Derecho. 

Ante la desestabilidad palitica, Luis XVI decidió, a finales do 

J.788, convocar a los Estados Generales. Estos eran una Asamblea 

General de representantes elegidos por las tres clases que 

formaban la nación: el clero, la nobleza y el denominado estado 

llano, integrado por los burgueses, los artesanos y los 

campesinos, a los que el rey de Francia convocaba para solicitar 

nuevos impuestos. 

La convocación de los Estados Generales suscitó grandes esperanzas 

en el país, sobretodo entre el estado llano. Pero desde la reunión 

inicial surgió el conflicto entre el rey, que se comportaba como 

sobcr<ino aU::;oluto, y el estado llano, que aspElraba concesiones y 

reformas profundas por parte del rey. El conflicto se cristalizó 

en la cuestión del voto: el rey y las dos clases privilegiadas 

(clero y nobleza) ,quer1an que los Estados Generales votaran por 

clases, lo que supondría dos votos contra uno; es decir, el da la 

nobleza y el del clero contra el estado llano, mientras que este 

último exigía el voto por cabeza, lo que le aseguraría la mayoría 

por contar con mayor número de miembros que los otros estamentos. 

Este conflicto, que tenia una apariencin técnica, encubría en 

realidad la ovosición fundamental entre el absolutismo del rey y 

el deseo dt7l estado lJ ano de dar una consti tuclón a Francia. El 



·conflictá -.,_entre, la-_ realeza '·y el eStcido. llario.·-'desencadenó una 

revolución en -1a· que se manife_staron tr~~-- ·-a~Je~~o~. i~tida.1i,en~a:ies :. 
el politico, el popular y el social; 

El desacuerdo generó la separación de estas dos grandes facciones, 

y los burgueses y el populacho deciden integrar una asamblea 

nacional. Posteriormente la asamblea establece el proyecto de 

elaboración de una constitución para Francia. 

Ante la gravedad de la situación, Luis XVI ordenó a la Asamblea 

que se disolviera, pero ante la firme negativa de ésta tuvo que 

ceder; entonces mandó a la aristocracia que se uniera a la 

Asamblea Constituyente, que tendria la mislón de redactar la 

futura constitución de Francia. 

Pero existió una conjura aristocrática contra el proyecto de la 

constitución, y ante ello la burguesía, los campesinos y artesanos 

deciden tomar el poder por las ormas, y el 14 de julio unidos en 

gran multitud toman la prisión de la Bastilla. La insurrección se 

dió en todo Paris y se extendió por las provincias. 

Con estos eventos inicia la Rcvol11ción Francesa, que determinó el 

hundimiento del Estado absolutista y que proclamó en la Asamblea 

Constituyente la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano, la cual despertó ecos en todo el mundo, y en 1.791 votó 

por la constitución que estableció que todos los hombre libres 

ante la ley. Encarnaba asi ideales de la Ilustración de la 

"libertad, igualdad y fraternidr.tl". 
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La. Constituciór.i de· 1791 estableció en Francia la monarquía 

constituclonal con separación de poderes: el poder ejecutivo 

(g0bierno) · perte.necia al monarca; el poder legislativo a la 

Asamblea Legislativa compuesta por 7 4 5 representantes de las 

tres clases sociales, y el poder judicial, integrado por jueces 

elegidos. La administración era unificada y descentralizada. En 

este nuevo cuadro administrativo los funcionarios no eran 

nombrados por el rey, sino elegidos directamente por el pueblo. 

Posteriormente, la Asantblea Legislativa convertida en Convención 

Nacional, vislumbró el peligro de mantener el régimen monárquico, 

y en septiembre de 1792 decretó la abolición de la monarqu1a y 

proclamó la r.ep\lblica. 

De las consecuencias políticas benéficas que este movimiento 

otorgó a las naciones de ese tiempo, están la integración del 

pueblo como nación en la lucha política y armada y el advenimiento 

de la -democracia política. 

Fue el movimiento revolucionario que pusó la piedra basamental 

para los posteriores movimientos de transformación de las 

estructuras de las naciones de ese tiempo, y fue entonces cuando 

los hombres exigieron ser considerados como ciudadanos, con 

conciencia de su papel histórico y con igualGs oportunidades de 

participación Política, económica y social, sin importar su origen 

o su clacc social. 



63 

concluida la Revolución Francesa se hizó necesario el 

planteamiento de un nuevo modelo de organización política, social 

y econófuica, siendo la respuesta inmediata el surgimiento del 

Estado de Derecho, que planteó un orden jurídico y constitucional 

a favor de los derechos del hombre y de la soberanía nacional. 

Pero no fue la respuesta definitivü. a las expectativas de las 

naciones de aquel tiempo que buscaban afanosamente transformar sus 

estructuras. Asi surgió el proyecto de modernlzación, como un 

modelo de desarrollo que exigió a la sociedad y a cada uno de sus 

individuos e instituciones, el involucrarse en un proceso 

permanente de innovación de sus estructuras, y de oposición en 

contra del poder hegemónico de clases gobernantes exclusJvist""s en 

el control de la sociedad. 

Dicho proyecto se fue gestando desde "el siglo XVIII por los 
filósofos de la Ilustración, .•. (y que) ... consistió en sus 
esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una :moralidad y 
leyes universale~ y un arte autónomo acorde con su lógica ínter.na. 
Al mismo tiempo, este proyecto pretendía liberar los potenciales 
cognosci tlvos de cadü uno de estos dominios de sus formas 
esotéricas. Los filósofos de ld IlustracJ.ón querian utilizar esta 
acumulación de cultura especializada püra el enriquecimiento de la 
vida cotidiana, es decir, para la organización racional de la vida 
social cotidiana. Los pennodorcs de l~. Ilustración con la 

·mentalidad de un Condorcet aún tenían ln cxtravangante expectativa 
de que las artes y las ciencias no sólo proliloverfiln el control de 
las fuerzas naturales, sino ta~~ién la comprensión del nundo y del 
yo, el progreso n:orctl, la JUSt1cia de las: instituciones e incluso 
la felicidad de los seres humanos" ( 30). Puc la época que vive 
orientada hacia el futuro con la esperanza rk. un11 sociedad mi.is 
justa e igualitaria. 

(30) JURGEN HABERMAS, Q........lh, 2B. 
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. . . \ . -

La ·moderni_~~~ió~·~:~a·:,:·;'.~i~_~,'· e.~;··' p~~c:es~ ,-d~:·· cilmtiic:>"<Ell··· que se han 

. dit:i9ido--·-'_·]:~5 .. f>s·1~~~Jn~'~~. p¿;1itl"éc;S:~:·: ~~-é"~Ri:'c~ ·,.-~/- ecOnómicoS do ias -

nac~ónes.<c;iri:)~ :·E\Jf9P~': 'ocriidS~tai-_: ~ ~:~··A~·Ó.i-ic~-· ~el Jio.rta·, ª· -P~.i:tf~ 
del. sigia:'xv':r~r:t'." ~é: .. e '.<: ~e'. • .. ·.· ..... 

Esta moderniiic1~ri'11j :igl¡ca~o· para la~ 'neCJ.ónes del,rnundo el 

rOmpei:- ·t:anfo·· con lÓif Can0-i1es,. fradfciOnares -de orgaiiiz8ción 

poli~lCa ~y econóiii'ic~~--- ~Omo coÜ·-.1~~ .aSP.l:Octos so~iodém~g~áf~-~oS. 
-·- -.-

Ha proPiciado la movilizació~- social de ·los -··individuos-; -por la 

cual las grandes aqrupa~iónes con viejos vínculos sociales, 

económicos y psicológicos se dcsgantan y rompen, toniondo 

las personas la libertad de absorver las nuevas pautas de 

sociali2ación y de conducta. 

También las sociedades en proceso de modernización se dirigen a la 

diferenciación y especialización de lO.!'J actividades individuales 

de los sujetos y de las estructut·as lnstltucionales a las que 

pertenecen; lo cual implica una especlalización de los roles y P.1 

establecimiento de un orden institucional (politice, juridico, 

económico , social). Esto es a consecuencia de que en la 

economía las sociedades modernas se caracterizan por un alto grado 

de desarrollo tecnológico y cicntifico, con un importante 

dc5arrollo de las in<lustrlas, el com~rcio y los servicios, 

resultando de ello la especialización ocupacional. Por lo que se 

genera la tendencia hacia la profes_ional ización que implicu la 

necesidad de la preparación cducativn superior a mayor número de 
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individuos. Por ello 1a demarida y la _afer~~ .de s~rv;i:ci~s 

educa ti VOS se incr·ementa en, l';'S países modernos 0 en vi8s ':19 

modern,iiación. 

Pundamentalmente la -modernizació~ --~e~ui_e_i:~ Í.nnov_~CiOiies_ en la 

esfE!ra polit~ca·-·de una .. sociedad, eri especia;!. en_ la ampliación de 

la· par1:.icipaciÓn y podei político hacia mayor número de 

'indivlduos,··tendiendo con ello n la democratización de la sociedad 

ComO una ·medida necesaria parn el progreso. 

El hecho de que la-rnode~nización genere transformaciones continuas 

en '·1a vida total de una sociedad (por ejemplo la tendencia 

creciente a la urbanización y reduce ión de las poblaciones 

rurales, Secularización, democratización, la difusión de la 

alfabetización; ol desarrollo de los medios cducat:i vos / la 

organización de los indivicluos l'?n asociuciones sec11ndarias con 

funciories especificas, etc.), imp~.ica necesaria!!'entc procesos de 

desorganización de la :r.üsma., 1~ Cual tiene qo~ con la 

-resi:St'encia que los- iridividuos experimentan al sentir que pierden 

su personalidad moral, puesto que n pesar de poner en la 

moderniznción sus esperanzas de un futuro mejor, también e>dste la 

. incertidumbre al no saber con certeza de a donde llegarán a través 

de dicho proceso. 

Este proceso de mod~rnización ha moti va.do en loz estudiosos de ln 

educación la bllsqueda de crear sistemas ped5.gógicos innovadores, 

que propicien el. desarrollo del individuo en todas sus esferas y 
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que lo convierten en un .ser capaz de iiitervenir activa, libre Y 

responsablemente en la vida·de la soéiedad. 

Finalmente, es importante mencionar que la exposición del 

desarrollo histórico de la sociedad permite subrayar la 

interdependencia do los aspectos económicos, politices y sociales 

y, sobretodo, de su influencia sobre la educación en cada uno de 

los momentos históricos, de tal suerte que es posible afirmar que 

el proyecto político del Estado, con sus implicaciones políticas, 

sociales, económicas y culturales, ha determinado los fin es 

generales de la educación y su cristalizaclón en la práctica 

educa ti va a través de la c~cuela. Sin embargo, es importante 

también aclarar que no sólo el Estado ha generado esta influencia, 

sino también los movimientos revolucionarios y reformadores de las 

estructuras y del orden social existente en cada época, siendo los 

intelectualee los individuos que han generado las aportaciones más 

importantes al pensamiento politice, e:conómico, cultural, 

científico y educativo para la renovación de la socicdnd en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida para todos los individuog. 

Pero dicha búsqueda se ha materializa do en nuevos proyectos 

políticos de Estado, que si bien hrln sido l!ne alternc.tiv;:. a los 

que le precedían, no excluyen o eliminan la relación que SQ 

establece entre la educación y la politica, y por lo tanto entre 

la pedagogía y la politica. 



2.- EL.COMPONENTE POLITICO DE LA PEDAGOGIA. 

La pedagogía es una disciplina que basada en una filosofía de la 

educación, tiene como objeto de estudio al fenómeno educativo, 

siendo éste un fenómeno determinado por procesos históricos, 

económicos, políticos y sociales, debiendo por ello auxiliarse da 

otras disciplinas que le aportan elementos teóricos y conceptuales 

para su análisis. Así encontramos a la historia, la sociología, y 

la economía, entre otras, de las que la pedagogía toma los 

conocimientos pertinentes para explicar los condicionamientos que 

han generado el desarrollo del ser humano y de la sociedad en 

todos los tiempos, y las características e influencia de la 

educación en dicho desarrollo. 

Esta interrelación con otras disciplinas ha creado una confusión 

en el concepto de ln naturaleza y estructura de la pedagogía, 

siendo necesario clarificarlo a partir de-la diferenciación con su 

objeto de estudio, la educación, y del análisls de los elementos 

que la integran. 

Si la educación es un proceso intencional, una necesidad cultur~l 

y una función social, que implica la integración de los individuos 

a la sociedad a la que pertenecen a través de la transmición de 

las costumbres, normas, valores y, fundamentalmente, de la 

ideología del Estado, la cual se ve plasmada en el proyecto 

político de éste y que plantea el ideal de hombre y sociedad y el 
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orden pol.1tico, económico y social, por ende la pedagogía como 

disciplina abocada al estudio del hombre como sujeto de educación 

se halla inherentemente vinculada a la política, ya que el 

programa educativo responde al proyecto político del Estado a fin 

de lograr su consolidación y perpetuación. 

La pedagogía para cumplir con sus objetivos de analizar al 

fenómeno educativo y de plantear sistemas pedagógicos alternativos 

que respondan a proyectos políticos perpetuadores de sociedades 

clasistas, o bien generadores de la emancipación del ser humano, 

está integrada por tres componentes interactuantes entre si (31): 

11 El saber técnico sobre la educación", que ce caracteriza por la 

aplicación del saber científico sobre el proceso educativo con una 

intencionalidad funcional. Implica la obtención del conocimiento 

en forma práctica y concreta, y su aplicación con fines 

utilitarios .. El saber técnico substituye al "saber" por el 

11hacer 11
, a la teoría por la práctica. 

El saber técnico de la pedagogía está formado por la didáctica, la 

organización escolar y la tecnología educativa. 

"El saber científico", que es un conocimiento metódico, 

sistematizado y unificado, que analiza, comprende y explica los 

(31) PACIA110 FERMOSO-,'· -·Teoría de _e l,a educación. Una aproximación 
antropológica,_ 22. 



fenómenos educativos observables;-_ pa_r_~_ -~.o~: C.~~1::· ~~c:nta_ con .~n nivel 

teórico, el que aporta los conocimientos -·con . los -que ·1a. p~dagogia 

fundamenta la práctica educativa, y el niVei- metodológico, que 

proporciona los medios y herramientris, Para la investigación 

pedagógica. 

11 El saber filosófico", que es un conocimiento teorético o 

contemplativo, sistematizado y universal de la educación, que 

busca definir el "deber ser11 de la misma, po.rtiendo del ideal de 

hombre y sociedad que el proyecto politlco del Estado plantea. 

La filosofía estudia al fenómeno educativo desde cuatro funciones 

(32): 

- La función interpretativa, con la que permite al profesional de 

la educación conprender el mundo en el que vive, descubrir ln 

verdad del conocimiento y encontrar los fines de la existencia del 

ser humano. 

- La función critica, a través de la que crea hábitos reflexivos 

que posibilitan someter a juicio los saberes técnico y científico 

sobre el proceso educativo, para elegir entre varias alternativas. 

- La función analitica, que clarifica los problemas educacionales, 

(30) Ibidem, 23. 
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- La· funCi~ri· S:i.nté~ica, que es una función normativa que define 

1os·,_ valores; y fines que orientan a la educación. 

En este capitulo interesa especinlmente describir la conexión 

p9d8.gogia- política, como una mutua e inevitable interrelación 

entre éstas, producto de la búsqueda del hombre durante siglos y 

siglos de modelos de desarrollo que respondan a sus ideales de 

hombre y de sociedad, mismo¡:; que se han visto traducidos en 

proyectos políticos diversos que a su vez han establecido sus 

proyectas educativos con los que se logre formar a los individuos 

de la sociedad para alcanzar dichos ideales. Con ello se tendrá el 

marco de referencia para analizar como la educación y sus 

elementos, la escuela, los programas educativos, el docente, etc., 

cumplen, entre otras, con funciones netamente políticas. Dichas 

funciones, co~o YA ~~ mencionó anteriormente, pueden perseguir la 

perpetuación de un sistema poli tico, o bien propiciar su 

transformación a través de otras opciones politico-ideológicas, 

las que determinan caractE.•rfst.icas distintas en los proy€:ctos 

politice y educativo de un Estado y, por lo tnnto, del ideal de 

sociedad buscado. En este sentido será nec~sario µar ti1- de l~ 

definición de la educación como un fenómeno social, lo cual 

permitirá clarificar su estrecha relación con los procesos 

politices, económicos, sociales y cul tllrales de una nación, y 

posteriormente conceptualizar a la educación como una acción 

política, que debe ser conciente e intencionada, para qua 

verdaderamente pueda estar al servicio del desarrollo del hombre. 
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Asimismo, se abordará la importancia que la formación y función de 

los. intelectuales ha tenido para las sociedades del mundo, tanto 

en la producción de los canones de perpetuación de los sistemas 

vigentes, como en aquellos de lineas transformadoras que buscan el 

progreso igualitario de la humanidad. 

El análisis a partir de estos elementos permi tlrá definir con 

claridad el concepto de la pedagogía-política, como una conexión 

inseparable de la que los profesionales de la educación debemos 

estar concientes, para participar en el proceso educativo de una 

manera comprometida y responsable, y a favor de la formación 

integral del individuo. 

2.1.- La educación como fenómeno social. 

La sociedad es un conglomerado de individuos, los que integrados 

en grupos e instituciones se interrelacionan y generan una 

dinámica y fenómenos de tipo social, económico, político y 

cultural. As! encontramos a la familia, la comunidad, la escuela, 

la iglesia y el Estado, entre otras, por cuya acr::ión e influencia 

cada sociedad en momentos históricos determinados adquiere forma y 

particularidades especificas. 

La educación es uno de los fenómenos sociales cuya función 

primordial consiste en integrar a los-individuos a la sociedad, lo 
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cual logra por medio de la transmición de la cultura, es decir, 

del conjunto de normas, costumbres, lengua, tradiciones, sistemas 

de pensamiento, conocimientos y, principalmente, ideologia que le 

son particulares. Con ello unifica en gran medida la forma. de 

pensar y de actuar de los hombres, proporcionándoles la capacidad 

de vivir en comunidad, p.:::a:o tal:ibién les otorga la posibilidad de 

adaptarse a los cambios surgidos al interior de la sociedad. A 

esta función de la educación se le denomina socialización, la cual 

se genera tanto de manera espontánea en la convivencia cotidiana 

entre los hombres, como intencionada y dirigida a través de la 

escuela. 

Como se vió en el capitulo anterior, a lo largo de la historia de 

1a humanidad la educación y la e~cuela han cumplido 

primordialmente con una función politica, ya que sus fines y 

contenidos han respondido a un proyecto pol.itico de Estado 

determinado. La. educación puede ponerse al servicio del desarrollo 

económico de grupos privilegiados, requiriéndole legitimar un 

sistema social desigual al promover en los individt:vs unn 

ideologia particulur. Con ello logra el control social y la 

legitimación y perpetuación de la estructura sociopolitica y 

económica existente; o bien, puede tender hacia ~l d·:?~;:;rrollo 

social democrático e igualitario, para lo cu.al la esc1.u.üL:. propicia 

en los alumnos la adquisición de los conocimientos y el d~::>arrollo 

de las h<:".1.bilidades que le permitan conocer, analiznr, criticur e 
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incidir en su realidad social, ~':1mpliendo en este caso con una 

fllnción de cambio social. 

Otra de las funciones de la educación es la económica, que en el 

marco de la teoría de la funcionalidad técnica de la educación, 

forma y capacita fuerza de trabajo, manual o intelectual, para 

propiciar el desarrollo de las actividades económicas, productivas 

y tecnológicas, y con ello obtener el progreso material de la 

sociedad. Por ello considera a la educación como un factor 

determinante del desarrollo económico de una nación. 

Este planteamiento hace suponer que a mayor escolaridad de los 

individuos, mayor producción y, por ende, más recursos económicos 

y mejor nivel de vida para el conjunto de la sociedad. En 

contraposición al enfoque estructural- funcionalista, la teoría 

marxista o de 1 R reproducción plantea que este crecimiento no 

implica necesariamente mayor distribución y goce de la riqueza 

para todos los individuos, puesto que en un sistema pol.ítico y 

social clasista, que divide a los hombres en estratos 

socioeconómicos, se concibe a la escuela como un instrumento de 

perpetuación de sus intereses, por lo que existen marcadas 

diferencias en las oportunidades de escolarización, al grado de 

haber una escuela para ricos y una escuela para las mayorias. La 

primera otorga instrucción a los individuos que por su clase 

social ocuparán en el futuro los puestos dirigentes en las 

instituciones politicas y económicas; esto conlleva superiores 
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oportunidades de movilidad social, de ingreso económico y de mejor 

n·i vel . ~e vida. En la escuela para el pueblo se proporciona la 

formaCión mBnual e intelectual necesaria, que capacita a los 

i~dividuos para ocupar los puestos técnicos, administrativos y 

científicos del aparato productivo y burocrático de un pais, pero 

con limitaciones para escalar la pirámide social que les permita 

ocupar jerarquías de los niveles superiores. Con ello la escuela 

cumple con una función de selección social, jerarquizando a los 

individuos en función de la clase social a la que pertenecen. 

Bajo este esque~a se encuentran estructuradas las sociedades 

capitalistas contemporáneas, las que de ocuerdo a su grado de 

desarrollo se clasifican en desarrolladas y subdesarrolladas. 

Lo anterior nos lleva n pensar que la escuela en lugar de buscar 

lineas transformadoras que propicien cambios en las desigualdades 

socia les y económicas, se acopla a las condiciones existentes y 

perpetua una sociedad clasista, que no promueve el desarrollo y 

bienestar de todos sus integrantes. 

lPero qué mecanismos permiten la permanencia de sociedades con tan 

marcadas desigualdades, a pesar de las rebeliones que han existido 

en contra de ese orden desigual?. Si bien es cierto que a lo largo 

de la historia se hnn generado en las dlatíntas nnciones del mundo 

procesos revolucionarios o reformadores de sus estructuras, 

tambión es cierto que son transformaciones qne se han gestado en 

largos periodos de tiempo, lo cual es resultado de que los 
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individuos paulatinamente toman concjencia de las necesidades de 

cambio, ya que el Estado les ha inculcado la ideología que 

conviene a los grupos hegemónicos para mantenerse en el poder, 

siendo la escuela una de las instituciones que en especial cumple 

con dicho cometido. 

Al proporcionar el Estado la escolaridad a la sociedad lo hace con 

el fin de que ásta sea unificadora por medio de una cultura, pues 

al· someter las necesidades de la clase inferior a las necesidades 

'de la clase en el poder contribuye al establecimiento de ideas de 

sumisión y dominación predominantes. 

La institución escolar en sus pro,Jrnmas de enseñanza, vive 

cotidianamente una lucha de imposición de la ideología hegemónica, 

siendo un aliRrlo del Estado para impedir las formas ideológicas 

antagónicas. 

Desgraciadamente al estar siendo explotado económica y 

políticamente, es dificil que el hombre pueda llegar a una toma de 

conciencia, ya que se encuentra dominado en su aspecto ideológico. 

Este dominio es cada vez más amplio por las cantidades 

desorbitantes de ideología alienante que a diario se reciben, ya 

que además de la educación que se imparte por medio de la escuela 

hay otros aparatos que contribuyen en esta tarea, teniendo entre 

ellos a la Iglesia y a los medios de comunicación masiva. 

Afortunadamente la sociedad no permanece estática, ya que en todos 

los tiempos ha ofrecido resistencia a esta dominación hegemónica 
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~e1'.-És~~~,o_:-Y, d~·~~)~os_;:g~~·Po{;:_·?r_~~~l:~=-'i'-~~~os, _prueba de ello es la 

·aCció~- cÍe. -_iris-_ in.teiáctú81e~>: q~·e~· eri .:los. dif.erenteS campos en los 

que :-~an·-.:i~~~i-~i'~ri~-~~- (~~1¡~-{~;',- -~ui~urai, económico y educativo) 

han sembrado la semilla de la rebelión y la inconformidad, 

otorg~ndo a su vez alternativas para el orden sociopolitico y 

ecoriómico existente. 

Por ello, a pesar de que la educación promovida por el Estado y 

los capitalistas está llena de contradicciones, entre lo que 

plantea como sus fines y lo que efectivamente ejecuta en la 

práctica al fomentar las des.igualdades entre los individuos, los 

profesionales de la educación, al fin intelectuales, han abogado 

por un cambio, por lo cual no debe existir una actitud de 

desesperanza, ni mucho menos dejar de promover transformaciones en 

dicha educación, ya que si bien es cierto que ésta por si sola no 

puede hacer el mecanismo transformador y renovudor de l!ls 

condiciones sociales si no le antecede un cambio en el proyecto 

politice del Estado, si da una aportación significativa al 

intentar conjugar en su enseñanza una formación humana,un carácter 

cient1fico, capacitación profesional y sentido solidario, siendo 

además necesaria y fundamental la concientización política de los 

educandos, partiendo primero de la propia conciencia de los 

educadores como hombres políticos en tanto ciudadanos, que 

posibiliten 1.:1 formación del carácter critico de los individuon a 
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fin de -que" sean capaces de exa~inar y transformar .las- _estructuras 

sociales existentes. 

2.2.- La relación pedagogia-politica. 

2. 2.1·. - La educación como acción política. 

Si educar es preparar al. hombre para una sociedad concreta e 

ideológicamente definida, logrando integrarlo por medio de la 

enseñanza de las pau:tas de conducta, valores y formas de vida 

(proceso de socialización) y con ello también poder regular su 

comportamiento acorde con dichas pautas (control social), entonces 

se puede afirmar que si la socialización y el control social 

responden al proyecto politice <lul Est~do, lR educación realizará 

funciones netamente políticas. 

Esto nos lleva a pensar que las funciones que la educación 

realiza, a través de la escuela, rebasan las comúnmente admitidas 

de capacitar individuo~ para un<J profesión u oficio .. 

Fundamentalmente, tiene una función politice-social, en tanto que 

dota al hombre de una ideología para que su integración a la 

sociedad no implique una contradicción o un conflicto, y pueda por 

el contrario colaborar en la consolidación y perpetuación del 

sistema social existente. En este sentido, la educación claramente 

se perfila como una acción pol1tica. 
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Si la política es una práctica que determina la vida cotidiana de 

una sociedad, puesto que implica 11tomar partido frente a una 

realidad social •.. (y) •.• despertar la voluntad para resolver los 

problemas de conjunto" ( 33), entonces la escuela cumple con una 

función privilegiada, ya que al encomendarle el Estado la 

socialización de los futuros ciudadanos, también le encomienda su 

politización. Sin embargo, "la escuela hace política no sólo por 
lo que dice, sino también por lo que calla; no sólo por lo que 
hace sino por lo que no hnce. Callar lo que debe ser proclamado 
••• () ••• es una Ue las formas políticas más frecuentes en los que 
•.. (manejan el poder politice)... Es hacer política 
hipócritamente ••. 11 (34). 

Así encontramos que se ha manejado ln neutralidnd ideológica o la 

apoliticidad de la escuela como parte del discurso ideológico, que 

al limitar la acción de educadores y programas a un aspecto 

técnico-pedagógico, impide que en la escuela se geste la toma de 

conciencia del orden social establecido y la bllsqueda da opciones 

de cambio. 

Este discurso ideológico es caracteristico de las sociedades 

clasistas, por el que los grupos que detentan el poder difunden la 

representación de la realidad que les conviene, a fin de 

justificar su posición de amos de la sociedad, logrando 

perpetuarse en el poder, aún a costa del bienestar de la sociedad 

en general. 

(33) FRANCISCO GUTIERREZ, Educación como nn\l:U.s nolitica, 11. 
(34) Ibidem, 25. 
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noe esta manera, la escuela lejos de preparar o las personas para 
que hagan historia, más bien prepara individuos aliena.dos, 
adaptados a la sociedad, reproductores y perpetuadores de sus 
esquemas y estructuras. Esta ideologización del sistema escolar 
explica el porqué las ciencias de la educación han quedado 
reducidas a una mera abstracción e idea.lismo verbaliRta alejado de 
la concreción diaria. Prevalece en sus postulados la idealidad de 
una sociednd ajena a las contradiccionen y conflictos. El quehucer 
educativo se enreda en un pedagogismo vacio, coropletamcntc 
estéril. Asi, la escuela se ve imposibilitada para hacer el 
análisis de la sociedad. Imposibilidad tanto más cierta cuanto que 
se na logrado reducir al mínimo todo lo que ayude al pensamiento 
personal, a la reflexión, a la critica, a la comprensión de la 
realidad y a la asimilación de los valores. De esta manera los 
objetivos de la escuela logran concordar con los objetivos de la 
sociedad, que conocemos con concepto~ tan atractivos como 
eficiencia, progreso, producción11 (35). 

En la escuela la ideologia se manifiesta de diversas maneras, 

especialmente a travéS de la selectividad escolar, la igualdad de 

oportunidades y las relaciones pedagógicas. 

La selección escolar ha sido y es una característica de todo 

sist~ma escolar. En los tiempos antiguos sólo los individuos de la 

clase gobernante tenían acceso a la escuela, y ésta los preparaba 

para el ejercicio del poder. Por el contrario, la población 

aprendía las artes y oficios en el escenario de ejecución de los 

mismos, los talleres. Pero cuando el sistema capitalista 

industrial se instaura en las difcrcnt~5 sociedades del mundo, la 

necesidad de preparación técnica para los obreros les abrió las 

puertas de la escuela ~lemental y tecnológica. Sin ernborgo, esta 

( 35) Ibidem, J0-3i. 
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apertura debió limitarse en el nivel superior, ya que los grupos 

poderosos se la han reservado, puesto que les otorga el privilegio 

de la formación necesaria para el manejo de las estructuras 

p~liticas, sociales y económicas, logrando conservar su hegemonía. 

Por ello, a pesar de que con la Revolución Francesa la sociedad 

exigió libertad e igualdad de oportunidades, la clase dominante 

hubo de formular mecanismos que impidieran la pérdida de su 

control del poder, para lo cual la ideología capitalista ha 

formulodo los mecanismos de eliminación que le permitan 

mantener la pirámide escolar como reflejo de le. pirámide social. 

Para ello cuenta con los exámenes, con la resultante clasificación 

de los alumnos en aptos e ineptos, con la educación profesional 

que sólo bU$Ca integrar a los individuos a la producción 

capitalista y, sobretodo, con la igualdad de oportunidades de 

escolarización, que al tratar como iguales a individuos de 

diferente~ ~a~gs 3c=i~l~s ~on rljstintas posibilidades económicas y 

culturales en lugar de posibilitarles su movilitlad e~ticativa 

agudiza la deserc.Lón escolar, puesto que ºpara quienes vivir y 
trabajar para seguir sobreviviendo es un imperativo vital que estri 
por encima de cual.quier otra nec~.sidad. Se C!{Cluyen todos aquellos 
a quienec las dificultades materiales les obligan a bUGcar el 
sustento diario como la primera y más urgente de las necesidades. 
Confundir s&lccción r.<ltural, basada en los doneG del individuo 
(inteligencia., voluntad, capacidad), con se! ecció11 6ocJ..:¡,.: es parte 
del engaño ideológico al que -astamos somct1dusri (36i. 

(J6) Ibidem, 35-36. 



I.gual.dad de oportunidades en una sociedad desigual es una 

contradicción, más bien es un espejismo ideol.ógico que crea 

falsas expectativas en la sociedad y por el contrario antes que 

crear condiciones para el desarrollo de todos los hombres, más 

bien acentúa las diferencias entre éstos a través de la división 

de clases sociales y su consecuente división social del trabajo. 

Porque se debe tener en cuenta lo que no se declara abiertamente 

en las sociedades democráticas de nuestro tiempo, npero que brota 

de la lógica de este sistema: asegurar prioritariamente el 

reclutamiento de los futuros dirigentes entre los hijos de la 

el.ase que detenta el poder 11 
( 3 7 ) ~ 

Por otro lado es necesario reconocer que en la actualidad el 

sistema elitista tiende a perder su pureza original, gracias a la 

evolución económica y técnica de nuestra sociedad. Lns crecientes 

necesidades de mano de obra ca1i1icaüa ti.:.~ndcr: ~ ~od i f"i cnr los 

objetivos de la escuela, pard la cual lo. búsqueda del rendimiento 

y de la calificación profesional prevalece sobre la formación de 

grupos selectos. Asi, todo el sistema se tecnocratizn, y esto se 

obse?Va tanto en la organización de ln dirección como en la 

introducción de métodos industriales aplicados iJ.l rendimiento. Por 

ello, en los objetivos de la escuc la actual. es prepot1dcrantc la 

utilización de los beneficios de la ciencia y la técnica en la 

enseñanza. 

(37) ROBERT GLOTON, El gstablecimiento escolar unidad educativa, 
22. 
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' -.' .. ,, 
sus~ancial ,-tas . dis~~Si~i.Pnes opera'.tivas del sistema escolar, ya 

que- ·t~-~~O · ba'jo-,~~~j:::~-~iJ~{ii:ri:~i~:_té'~liocrático capitalista, teñido de 
-,-_-··-;-- -

··B1itismó1 ··como -·_bajO,·el~--.régimen elitista puro, siempre es el 

prin·cipio de· ·sel_ección . l.o que determina el funcionamiento del 

sistema en·todos sus niveles, aunque esto no siempre se confiese 

sino que se disimule bajo el engañoso apelativo de orientación. 

"En una sociedad en que los valores más reverenciados son los de 
la riqueza y el poderio, para quien no dispone de dinero, 
patrimonio, ni vinculas inrJuyentes, la calificación profesional 
es única via para ser considerados por los demás. Tal calificación 
se concreta en sus comienzos por los diplomas correspondientes a 
los distintos grados de las jerarquias profesionales. . .. ( ) ..• La 
nmbición más extendida entre nuestros técnicos parece ser ascender 
lo más alto posible para elevar su status social y sus 
probabilidades de conseguir más provechos materiales. Y es también 
lo que ambicionan los padres pura sus hijos y los jóvenes a 
quienes los mayores les sirven como modelos, y les han hecho 
comprender desde muy temprano eso qua nuestra sociedad enarbola 
como "TRIUNFAR" ( 38). 

Otro elemento qnP propicia la sumisión de lo5 individuos al 

sistema social clasista, son las caracteristicas de las relaciones 

entre el maestro y sus alumnos, es decir las "relaciones 

pedagógicas" ( 39) . 

El Estado a través de sus distintas instituciones ejerce 

relaciones de autoridad y de poder sobre el conjunto de los 

ciudadanos. Si bien es cierto que debe cumplir con las funciones 

(38) Ibidem, 23-24. 
(39) FRANCISCO GUTIERREZ, Q.,Q.,., 47. 
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de regulación de la conducta y de las relaciones entre éstos para 

que exista una convivencia pacifica, también es :ciertó que 

controla su actuación en beneficio de los grupos privilegiados. 

A fin de que los individuos se adapten a este tipo de 

interrelación con el Estado, éste dota al proyecto educativo los 

patrones que inculcan en los alumnos las conductas de dependencia, 

obedienci<J., disciplina y subordinación a la autoridad, patrones 

que veladamente se plasman en los programas pedagógicos y en las 

acciones que éstos dictan para ser realizadas por los docentes. 

Ejemplo de ello son los planes de estudiu que definen contenidos, 

actividades y mecanismos de evaluación tan precisos, que por un 

lado ejercen un control de la acción educativa de los docentes, 

quienes en un esfuerzo por cumplir con los programas establecidos 

frecuentemente hacen a un lado su iniciativa y creatividad en la 

selección de conocimientos a impartl.c: t en lo.::: a.ct.lvidades de 

aprendizaje aplicadas, por otro lado c!asificnn a los alumnos en 

"aptosta y "menos aptos", ya que las formas de evaluación para la 

promoción de los mismos dejan poca oporLLlnidud de comprobación del 

aprendizaje logrado por éstos, ambas situaciones que son 

frecuentes en los niveles elementan y de'! educación media, pero sin 

dejar de escaparse las escuclus n nivel bachillerato y de 

educación superior, lo cual se da en t·nnci ón de la preparación y 

nivel de conciencia de los docentes de su función social, con sus 

implicaciones en la formación individual, psicológica, social y 

política de los educandos. 
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El maestro en su afán ~e . co.ntrolar el proceso de enseñanza

aprendiza je, ejerce una autoridad inclusive coercitiva sobre los 

alucmos, Ue tal. suerte que reproduce inconcientemente las 

relaciones de autoridad de la sociedad, siendo este comportamiento 

una forma de inculcación de la ideología y del sisteta.a social 

existente. Por su lado, el alumno evita enfrentarse con el poder 

del maestro, por lo que lo obedece y lo complace. 11 El clima de 
clase dependerá del equilibrio que se logre establecer en las 
relaciones entre docentes y discantes. A una resistencia activa o 
pasiva de los estudiantes corresponderá una reacción del maestro 
que lo llevará a comportamientos agresivos y a un reforzamiento de 
las demostraciones de poder. Por el contrario, pueden producirse 
momentos "represalias" por parte de los alumnos que actúan con 
intención de castigar al profesor. El juego es muy parecido al 
funcionamiento de los aparatos represivos del Estndo: sumisión en 
la mayor parte del tie1upo o ngresión contra la autoridad cuando ya 
no es tolerable la relación" ( 40}. En este tipo de relaciones l.os 

estudiantes someten sus emociones y pensamientos a la relación con 

~1 macctro 1 quien nonopoliza el control del proceso educativo a 

fin de lograr un estricto control del. mismo. En todo t::1sl:.o le 

educación de la personalidad de los al.umnos oe convicz:tc en un 

atentado para su de~arrollo normal, puesto que estos se ven en la 

necesidad de hacer coincidir sus proyecto5 personales con los 

proyectos del maestro, los cu~lc~ s0n a su vez loo d~ la sociedad 

que los mantiene. As1. es como lu escuela prcparn a los ciudadanos 

no s61o en cuanto a saberes y habilidndcs profcsion11lep. 1 sino, 

sobre todo, en lo que respecta a hábitos de conducta y al 

condicionur.-.lento psicol.ógico que esos hábitos requieren, de tal 

suerte que 11 los estudiantes se alienan hasta el grado en que su 

(40) Ibidem, 53-54. 
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desarrollo personal se ajusta a 'lo ~que reclama un sistema 

económico cuyas exigencias son inde{Jen_dier:ites d~ ·+as exigencias 

humanas" ( 41). 

Este deplorable panorama de la educación sólo puede ser modificado 

en la medida en que el propio sistema sociopolitico y económico 

también se transforme, y plantee en su proyecto politice objetivos 

acordes al desarrollo democrático, justo e igualitario de la 

sociedad, mismos que se reflejará en el proyecto educativo que de 

él se genere. Por ello la educación debe concebirse como un 

proyecto político, de lo que todos los profesionüles de la 

educación deben estar concientes para asumir su püpel como agentes 

politico-educativos. 

2.2.2.- La educación como proyecto politlco. 

si bien es cierto que la educación en cada nación del mundo 

responde al proyecto politico del Estado y que ésto la constituye 

en un proyecto educativo con profundas bases políticas, tambiGn 

es cierto que dicha educación debe de ser modificada pero sólo a 

partir de una· transformación del sistema politice, económico y 

social que la sustenta. 

(41) Idem. 
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Esto nos puede hacer penRar en que primeramente se deberá crear un 

cambio al interior de la soc.ledad, del Estado y, como 

consecuencla, de r.u proyecto politice, para que la educación 

contenga una concepción más completa de su función en la formación 

de hombres, lo que irnplica que promueva la toma de conciencia de 

los individuos respecto de su papel histórico, social y, 

fundamentalmente, político y que con ello sean capaces de 

responder ~ las exigencias de una sociedad renovada. 

Pero para lograr lo anterior se plantea la dificultad de que los 

grupos hegemónicos dificilmente cederán sus privilegios en favor 

de un orden social más justo y democrático. Por ello, 

independientemente de la necesidad de cambios en la sociedad, en 

el seno de la escuela debe promoverse en los alumnos la capacidad 

de anális.is de su realidad, para que en el futuro sean participes 

activos en la política de su pais. En ello es importante reconocer 

la fundarnentfll influencia del profesor, quien por lo tanto no 

puede declararse neutral o apol1tico en su enseñanza, sin que 

necesariamente haga de su labor una acción partidista, pero si en 

una actitud abierta al conocimiento, análisis y critica de la 

realidad que le tocó vivir y promoviendo en los estudiantes el 

gusto por la libertad. de espíritu y la voluntad de resolver los 

problemas de conjunto al der;arrollar en ellos el sentimiento de 

ser responsables de su destino y de la realidad que les tocó 

vivir. 
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Desafortunadamente "muchos educadoreB fieles a su concepción 
ético-profesional, rechazan el ser considerados y el considerars2 
como instrumentos de adoctrinamiento político. Les cuesta cl:"eer 
que la mutua interdependencia entre pedagogia y política explica 
no sólo los limites de la educación y su crisis permanente, sino 
enseñanza imperfecto y malo en relación con la promoción humana y 
social de grupos mayoritarios. No es la escuela, por tanto, un 
añadido inocente y neutral del aparato estatal 11 (42). 

Todo lo anteriormente expuesto nos hace concluir que es 

indispensable reconocer que la base d:ü proyecto educativo os el 

proyecto politice del Estado, variando sustancialmente el concepto 

tradicional de la educación, en prim .. C?r lugar prP.ocupñndonos más 

por redefinir los fines que los medjos, precisando que tipo de 

hombre interesa formar y la sociedad que debamos impulsar. Con 

ello colocaremos a la educación al servicio del desarrollo social 

y no únicamente al poderío económico de las clases privilegiadas, 

logrando con ello coadyuvar a la concreción de un proyecto 

histórico nacional. 

2.2.J.- Importancia de la formación y función de los intelectuales 
en el mantenimiento o transformación de la sociedad. 

Los hombres, en todos los tiempoi:;, han participado en la 

creación y modificación del ambiente social, lo que implica que 

han definido la concepción del mundo, las normas y reglas de 

(42) FRANCISCO GUTIERREZ, 2......Q.., 23-2A. 
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conducta. Con ~llo se quiere puntualizar que cada individuo ha 

sido generador de la cultura que le es propia. 

Esta actividad creadora implica necesariamente la cualidad del 

ser humano como intelectual.. Pero, como se ha visto en el 

desarrollo de este trabajo, a fin de satisfacer los deseos de 

reducidos grupos de la sociedad por el predominio en el control de 

la misma, éstos han monopolizado la actividad intelectual para 

reservarse el derecho de definir las directrices de organización y 

convivencia social, económica, política y cultural, lo que se ha 

visto plasmado en la ideología del Estado.. Por ello la educación 

se ha visto al servicio de estos grupos dominantes, limitando los 

beneficios de ésta a la mayoría de la población. 

En este sentido, la conexión pedagog!a-pol!tica ha estado presente 

a lo largo de 1a historia de la humanidad, enfocándose durante 

muchos siglos a la formación del hombre político o del dirigente 

separado del productor, convirtiendo a la educación en 

marcadamente elitista. 

Sin embargo, el ser humano siempre ha buscado mejorar sus 

condiciones de vida. Aunque los procesos de cambio de las 

estructuras establecidas han sido extremadamente lentos, los 

individuos han luchado por ejercer sus cualidades de seres 

intelectuales, que les permitiera participar en el ca ropo 

filosófico, político y económico, creando al terna ti vas n1ás 
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democráticas en la organización de las estructuras politicas, 

sociales y económicas de la sociedad~ 

~La revolución industrial y la revolución francesa descubrieron a 

los hombres sus posibilidades como seres pensantes y creadores de 

aspectos no sólo materiales, sino de ideas que podían modificar 

sus condiciones de vida. 

Como resultado de la industriallzación, las actividades 

productivas se volvieron más complejas, y se estableció un vinculo 

entre l.a ciencia y la técnica requerida para la realización de 

dichas actividades. Esto es, la ligazón entre la teoría y la 

práctica que demandó a los productores una formación o 

capacitación profesional-manual, y con ello la apertura de las 

opciones de educación desde el nivel elemental hasta el técnico. 

Si bien es cierto que se ampliaron la~ oportunl<la<lt:H:> ele e<lucaclón 

para las mayorias, también es cierto que las clases gobernantes 

conservaron su predominio en la formación de dirigentes. Pero a 

partir del desarrollo social, técnico-productlvo y científico de 

la época, se dió una crisis en el prinr:ipio cultural y educativo, 

y del humanismo tradicional que formaba el antiguo tipo de 

intelectual (los gobernantes, los cló:·igos, los aboga.dos, etc.), 

planteándose la necesidad de la formación del nuevo intelectual, 

técnico vinculado con la produccjón industrial con funciones de 

persuasor, organizador y constructor, con una formación 
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tecnológica,- pero también humanistica-his,tór~ca,. que posiJ:?ilitara 

su mejor desempeño dentro del nuevo contexto. 

Fue entonces cuando se adquirió la nperspectiva unitaria de la 
formación del hombre, en cuanto político y productor a le vez, es 
decir, habia de tenerse una perspectiva social concreta en la que 
el productor, liberado de la unilateralidad y restricción de su 
oficio particular, pudielie convertirse de nuevo en político. 'i 
esto fue posible tan sólo cuando el trabajo productivo hubo 
alcanzado una dimensión intelectual 11 ( 43). 

Las sociedades del siglo XVIII hasta el preSente han luchado por 

acabar con los régimenes coercitivos y autoritarios, en los que ha 

predominado el poder de la sociedad politica (es decir el Estado y 

su gobierno) y procurado establecer el equilibrlo entre l.a 

sociedad política y la sociedad civil (el conjunto de la sociedad 

y las organizaciones privadas que la conforman, como la Iglesia, 

la escuela, los sindicatos, las asociaciones civiles, etc.), con 

una participación política de los ciudadanos que la integran. 

Por lo cual fue necesario concebir a todos los hombres corno seres 

intelectuales, aunque no todos tengan esa función en la sociedad. 

11 cuando se distingue entre intclectua les y no intelectuales, en 
re~lid~d nos r~ferjmos tan sólo a la inmediata función social de 
la categoría profesional de los intelectuales, es decir, nos 
atenemos a la dirección en la que gravita el peso Ii!<lyor de la 
actividad especifica profesional, si en ln eluboración intelectual 
o en el esfuerzo muscular-nervioso. Esto rrtlere decit· qu..:!, si 
puede hablnrse de intelectuales, porque Jos no intelectuales no 
existen. Pero lü misma relación entre esfuerzo de elaboración 
intelectual-cerebral y esfuerzo muscular-nervioso que es siempre 
igual, de donde resultan djferentes grados de actividad 
especifica intelectual. No hay actividad humana de la que pueda 

(43) ANTONIO GRAMSCI, L.íLsJ.ternativ~~kft, 13-14. 
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exc1uirse toda intervención intelectual, no puede separarse el 
hamo faber del home sapiens. Finalmente, todo ser huniano 
desarrolla fuera de su profesión cualquier actividad intelectual, 
es decir, es un filósofo, un artista, un hombre de gusto, 
participa de una concepción del mundo, tiene una linea consciente 
de conducta moral, contribuye por tanto a sostcmer y a modificar 
una concepción del mundo, esto es, a suscitar. nuevos modos de 
pensar" ( 44) • 

Bajo esta concepción y en la lucha de los pueblos por superar las 

condiciones de opresión cargadas bajo sus espaldas, surgieron los 

partidos políticos, entre otras formas de participación 

intelectual para la transformación de la sociedad, y que como 

"Gramsci ha afirmado .•. ()... es el modo a través de1 cual 
elaboran las clasou sus propios intelectuales, como instrumento 
para crear un nuevo "bloque histórico". En este sentido puede 
decirse que el espiritu de partido es el elemento tundamental del 
espíritu estatal, y que el partido es el protagonista del 11 moderno 
Prí.ncipe", es decir, del Estado moderno. Pero, a diferencia de 
todos los Estados, clases y castas intelectuales de la historia 
transcurrida hasta ahora, ese concretisimo partido que él tiene en 
su mente se propone la tarea de elimlnar la división entre 
gobernantes y gobernados, ejerciendo una hegenionia liberadora, 
orientada a superar la perpetua división del gónero humano" (45). 

Con lo expuesto se puede concl ulr que si lu escuela hu íu.c,uad.::. <:.. 

los intelectuules que ocupan desde los puestos en el aparato 

productivo hasta los del aparato politice, la dimensión politica 

que aquella tiene es insustituible, en tanto que ha propiciado el 

mantenimiento por largo tiempo del sistema clasista, pero también 

ha motivado sus transformaciones. 

( 44) ANTONIO GRAMSCI, 5L.....1<.L, 54. 
(45) Ibidem, 05. 



J,- EL DOCEN'fE Y SU FUNCION P.OLITICA. 

3.1 •• - El educador como ser social. 

Todo educador, ya sea docente, orientador, director de una 

escuela, inspector, planificador y hasta ministro de educación, 

tienen una función politica fundamental en la orientación y 

cristalización de la educación de una nación.. Y esto es 

consecuencia de que antes que ser educadores, estas personas son 

miembros de una sociedad que los ha integrado y formado como 

ciudadanos ( a través de la familia, la comunidad y la escuela), 

con base en su cultura, en su ideologia y en su sistema 

sociopolitico y económico, adquiriendo con ello el derecho de 

participar en dicho slstema, siendo este derecho el de 

participación politica, que como Francisco Gutiérrez dice "es un 
derecho que todo ciudadano puede y debe ejercer, •.. (ya que) ... 
hacer política es inherente al ser mismo del hombre, ••. e) .•• 
porque es una dimensión de la vida personal y social" (46). 
Implica 11el tomar partido frente a la realidad social" (47). 

El educador antes de serlo se constituye como r;er sociaL En la 

t·amilia d~sde su no.ü.i.L.1.iento üSÜüiló !:::.::: :.et.! tudes y p~ni:AA ñP. 

conducta transmitidas; p~stcriormente, con su ingreso a la escuela 

adquirió una gama más amplia de aquél l. as, a~i como conocimientos 

del mundo que lo rodeaba que le permitió intcqrarso a otros grupos 

distintos a su núcleo de origen. 

(46) FRANCISCO GUTIERREZ, 2.......Q_,_, 11. 
(47) Idem. 
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Asi e1 educador, y nos referiremos especialmente al doCent_e por 

ser e1 tema de interés de este trabajo, se socializ~_Y se integ~ñ 

a la sociedad, en un proceso paulatino que va matizando ·su manera 

de pensar, su conducta y su proyecto de vida. 

Las vivencias particulares de cada docente y, en muchos casos, una 

vocación innata para la educación deter1ninan su decisión de 

prepararse profesionalmente en éstn área, y es como después de un 

proceso de escolarización especializado se integra al campo 

educativo. con ello adquiere una función de gran importancia en la 

sociedad: la formación cientifica, técnica, cultural e ideológica 

de niños y jóvenes,' para integrarlos y hacerlos capaces de 

responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

Así el docente en su labor de formado1~ de las nuevas generaciones, 

quienes participarán e11 lo. conserv;:ición ":,,.~ p!'O'J!:'"~<-3n ñ~ la sociedad. 

adquiere un compromiso moral con los educandos, sus familias, la 

escuela y la comunidad, 

compromiso hacia su labor. 

debiendo tener un profundo respeto y 

Aunque si bien es cierto que el doenntc tiene una misión 

importante para la educación, como se ha visto a lo largo de este 

trabajo, no depende exclusivamente de él ol éxito o fracaso, sino 

que e1lo estriba en gran medida en el carácter que dicha educación 

adquiera, y sobretodo, a los intereses a los que responde. Así 
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tenemos como ejemplo que en las sociedades capitalistas con una 

marcada diferenciación de clases sociales, la educación adquiere 

una función de preservación de las desigualdades existentes; en 

las sociedades que tienden al ejercicio de la democracia, la 

escuela propicia desde el aula el desarrollo de las habilidades de 

los alumnos que les permitan una participación activa, conciente y 

responsnble, lo cual se consituye en una preparación para su 

participación política cuando se conviertan en cJ.udadanos. 

Pero estas diferencias en la educación de los dos tipos de 

sociedades ejemplificadas no radican en la educación misma, sino 

en el proyecto politice del Estado al que responden, y, por lo 

tanto, el programa educativo que de él se desprende. 

En este sentido, aG importante abordar la función que el docente 

adquiere en su dimensión politica y de acuerdo al proyecto 

politice y educC:tt.lvu U..; lü. cocicd~d n la Trn pertonece. Esto es, 

el papel que adquiere como perpetuador o como transformador del 

sistema al que pertenece, y no sólo como transmisor de la cultura, 

la ciencia y la tecnologia. 
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3.2.- FUnción del docente en· 18 t~~nsmi~·Í.ó~- 'de lri.-'\cultU.ra_ y .ia 
ideología. "·< -~.--,:"<·. :.:~:" .. : 

- .. , . 

La función del docente es 8mplia y variada. Por un lado, tiene la 

responsabilidad de fomentar en los alumnos la comprensión del 

mundo en el que viven, su integración al- mismo al transmitirles 

pautas de conducta, normas, valores y conocimientos, es decir, la 

cultura de la sociedad que les es propja, y por otro lado, el 

desarrollar en ellos el conjunto de habilidades intelectaa1cs y 

sociales que los tornen en su jetos activos dentro de su proceso 

educativo. 

Bajo esta premisa, el docente seria el principal agente de 

formación de individuos capaces de explicarse su realidad y de 

incidir concientemente en ella. 

como se analizó en el capitulo anterior, los individuos adquieren 

una ideología particular y entre ellos el docente, quien al 

ejercer su función educa ti va la transmite a los educandos a su 

cargo. Asi la escuela es la institución que tiene mayor influencia 

ideológica, y si ésta responde a los intereses de una el.ase 

privilegiada, como resultado tiende a propiciar que los 

estudiantes la absorban como algo definitivo y que con ello 

acepten, legitimicen y perpetuen el orden socio-político 

establecido. 
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Por ello es tan importante que el docente tenga conciencia de la 

trascendencia de su función; que sea conciente de que más que 

transmisor de conocimientos y de formación técnica y profesional, 

tiene una responsabilidad en la formación de individuos capaces de 

participar en la transformación de la sociedad, ya que " la 
educación ha de desempeñar un gran papel en el reajuste que ha de 
sufrir la sociedad, no sólo en el perfeccionamiento de las 
técnicas por las cuales ha de realizarse este reajuste, sino 
también en la formulación de metas. Hoy, la demanda es de 
profesores con una comprensión amplia y profunda de la vida. 
Quienes enseñan historia o matemáticas deben ver más allá de las 
fechas históricas y de las fórmulas algebraicas, han de apuntar a 
las metas de la vida y la sociedad y ser cnpaces de enlazar su 
enseñanza con estos valores últimos. Puesto que la vida consiste 
en más que el ropaje externo, la educación hn de ayudar a los 
adolescentes a captar valores, inmediatos y remotos, de indole 
social y cósmica. El profesor que no baya meditado en estos 
problemas y aceptado una filosofía francamente consistente que 
encare el conjunto de la vida, será una guia y un consejero 
deficiente para la juventud. No puede ser un profesor eficiente, 
por muy profundamente que conozca su materia y por muy bien que 
domina la mera técnica, a pesar de lo importante que son estas dos 
cosas" ( 48). 

Crear c~tc camblo en la mentalidad de los docentes no depende 

ónica y exclusivamente de ellos. uno de los elementos a considerar 

es la formación profesional que reciben, ya que los métodos 

seguidos y los contenidos transmitidos han concordado con ol tipo 

de docente que se ha formado. Y ésto no es obra de lo casualidad, 

ya que si se quiere perpetuar el orden sociopolitico establecido 

es condición necesaria que la preparación del maestro contenga 

contenidos ideológicos que al transmi tirl.os en el aula lo 

(48) NELSON L. BOSSING, I&.__J¡_edaqogía de la segunda enseñanza, 
418. 
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convierten en un poderoso agente perpetuador del sistema. Por ello 

la capacitación profesional de los maestros se enfoca a que posean 

sólidos conocimientos de las materias que han de enseñar, y a la 

adquisición del manejo de procediroicntos psicopedagógicos para 

transmitir üichos contenidos, dejando de lado el desarrollo de su 

capacidad de análisis, de critica, iniciativa y creatividad, lo 

cual como consecuencia tampoco fomentarán en sus alumnos. 

Por lo anterior, es importante crear una cambio en la formación de 

maestros; que ésta tenga como objetivo lograr que adquieran 

aptitudes para el cambio, el compromiso, la cooperación, la 

creación, manteniendo las actitudes propias del espíritu 

cientifico y de la responsabilidad dentro de la libertad, además 

de la formación científica de nivel superior en que se base todo 

1o anterior. De tul suerte que en su función educativa desarrolle 

en los alumnos estas actitudes y habilidades. 

Sin embargo, volviendo al planteamiento hecho en el capítulo 

anterior, estas transformaciones necesariamente deberán partir de 

modificaciones creadas al proyecto político del EGtado, proyecto 

que busque el desarrollo de una sociedad dere.ocrs.itica, menos 

injusta y desigual, que por lo tanto requiera ciudadanos 

participativos, concientcs de su compromiso social y politice, y 

lo cual plasme en los objetivos del programa educativo. 
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3. 3. - EÍ · m'aestro' como quia y .modelo de .--los a1umños. 

El maestro es, en todos - los aspectos, el -factor de mayor 

influencia en la educación. Y. esto no reside en l.a realización 

regular de sus tareas académicas de rutina, sino en su fuerza para 

dirigir e inspirar a sus alumnos en virtud de la influencia de su 

propia personalidad mental y moral y de su ejemplo. 

El profesor es un ciudadano privilegiado y señalado, ya que es el 

motivo de una observación constante en su comportamiento total. 

Sus actos, acti tudas y opiniones son observndos y tomados en 

cuenta por el medio social. sus acciones, pública:; y privadas, 

tienen repercusión social, pues van a reflejarse en la confianza 

que la sociedad deposita en él. 

"Toda la vida del. profei=;or pertenece a la sociedad. Lo que otros 
profesionales pueden llevar a cabo impuut::racntc, ntJ le es permitido 
al profesor, que está sometido a la observación y la cr1ticli 
permanente de todos sus actos. Sus opiniones, concepciones y 
convicciones son tenidas en consideración y discutidas, 
principalmente si chocan con las establecidas por la colectividad 
a la cual sirve, pudiendo ser vehículo de conflictos familiares y 
también sociales. Decimos familiares, en el sentido de las 
actitudes que padres e hijos pueden asumir con relación a la 
posición ideológica del profesor que tendrá repercusión en el alma 
del educando. Lo mismo puede decil::~c ::cerca de los conflictos 
sociales, cuando ln posición del profesor disiente con la que 
tienen las clases dirigentes o repreGentativas de una 
colectividad11 

( 49) . 

(49) IMIDEO NERICX, Hacja una didáctjca general dinámica, 513. 
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Siendo el docente.en el aula el .poseedor del tesoro del saber, se 

constituye en un ejemplo o modelo a seguir para los alumnos. Por 

ello es tan importante la consistencia entre lo que haga y diga, 

entre sus ideas, convicciones morales. y sus acciones, entre el 

papel que desempeña en la formación de los estudiantes en 

concordancia con sus convicciones personales y compromiso 

profesional. 

Ya que es el representante de la sociedad en la educación de las 

nuevas generaciones, puesto que ésta le confin seres muy jóvenes 

para que los prepare técnica e ideológicamente a fin de que éstos 

sean capaces de responder a las exigencias e ideales de esa 

sociedad, es por lo que el profesor debe caracterizarse por la 

sobriedad, el equilibrio en su comportamiento, su presentación 

personal, su preparación profesional permanentemente actualizada 

al ritmo de los continuos cambios de la humanidad y, sobretodo, 

ética profesional, que implique su compromiso hacia la sociedad, 

que no sólo se roanif ieste en su labor para la conservación de las 

tradiciones y del orden social, sino sobretodo, comprometido con 

la evolución, el ca?!lbio y el progreso D:ocial, que implica un 

compromiso político que como docente y ciudadano debe ejercer. 
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-'~ .. . 

- . ' ···. 

El· éduca~~r:t/i~·Pro.d~b:"to~·.;-,d~---'la~ r0laciones de autoridad
poder_~_ en·;.".'!~: _a-ula .~-o: il}~tr_umento. dE! ·acción política. 

como se hn tratado en páginas anteriores, el docente tiene un 

elevado compromiso social y politice con la sociedad a la que 

sirve, ya que es el enlace entre los educandos y la sociedad, 

teniendo como misión el transmitir los valores, tradiciones, 

normas de comportamiento y conocimientos que le son propios a esta 

última, de tal suerte que dichos educandos se integren 

adecuadamente a la dinámica social y sean, en un futuro, capaces 

de participar en ella para su mantenimiento y transformaci6n4 Por 

ello es condición indispensable la conciencia y el compromiso del 

docente ante su función como profesional de la educación. 

I'ora cono talTlbién se ha 'flsto, las características elitistas y 

alienantes de la educación colocan al profesor en un papel de 

reproductor del orden social vigente. As! encontramos que la 

división entre dirigentes y dirigidos, entre poderosos y débiles, 

entre lideres y seguidores, entre ricos y pobres, es calcada en el 

aula, dándole al profesor un lugar de ma.1..·cad.;;. c.upr~~cia y poder, 

y a los alumnos de absoluta subordinación y dependencia a él. 

Esto es consecuencia de un sistema educativo y escalar inmerso en 

una sociedad clasista, por lo que se bnsa en una organización 
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Centralizada en las decisiones, teniendo una clara jerarquización 

y ·subordinación de poderes, en los que el alutlno, en el nivel 

inferior, depende de su maestro y le debe obediencia, a la par que 

el maestro se halla en análoga relación con la autoridad 

administrativa, y ésta, a su vez, con el poder central. 

"La organización escolar coloca al docente, muy a pesar suyo, en 
estado de tutela respecto del poder gestor. La relación del 
inspector con el maestro sometido a su autoridad equivale, en un 
nivel superior, a la del maestro para con su alumno; arriba queda 
la ciencia y el poder, abajo_, la receptividad y la obediencia. Así 
como el maestro aprecia y juzga a sus alumnos, juzgan los 
inspectores a los maestros: éstos concretan sus juicios on notas y 
calificaciones que decidirán el porvenir de cada alumno, y, 
análogamente, '91 inspector le asignará al maestro 11 visitado 11 una 
"nota de méritos" que ha de influir en la carrera de éste. Resulta 
extraño que la comunidad docente no haya sospcchudo del carácter 
aberrante de un sistema que hace depender, en parte, la carrera de 
un educador de semejante 11 nota de rnérltos 11 que no está, ni mucho 
menos, al abrigo de la arbitrariedad; de un sistema que trata a 
los hombres y mujeres encargados de formar las futuras 
generaciones adultas como si fueran menores de edad,negándoles ou 
condición de adultos. Una de las mayores paradojas de nuestro 
sistema esco1ar es la U8 co~f i~r ~ los m~estros -hombres y mujeres 
despojados de su libertad de acción, de re:;ponsabilidad personul y 
del poder hacerse cargo de si mismos- la preparación para la 
madurez de otros seres humanos libres y responsables, que puedan 
asumir su propio destino, como debcria suceder en una auténtica 
democracia tal cual figura en los discursos oficiales. De hecho, 
este sistema es el de la irresponsabilidad en todos sus niveles, 
y más en aquél en que las obligaciones individuales se diluyen en 
la desaprensión de un mundo abstracto y despersonalizado" ( 50). 

En un contexto asi, los docentes no se atreven a innovar ni a 

tomar iniciativas. Los discursos oficiales, siguiendo la moda 

actual, propician y alientan la creatividad, pero ésta queda 

(50) ROBERT GLOTON, .Q.,,__fu_, 3L 
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totalmente desalentada en los hechos. Toda innovación resul.ta 

sospechosa desde su aparición, y los controles represivos están 

siempre bien alertas para retrotraer las cosas al orden, que no es 

más que un autoritarismo. 

Por ello es indispensable que los docentes se desalienen a si 

mismos, que no acepten esa esclavitud para poder también hacerlo 

con la escuela y los educandos. 

Si bien es cierto que la transformación del sistema educativo no 

será posible sin una transformación del sistema económico, 

político y social, también es cierto que estos procesos deberán 

darse de manera simultánea, ya que como Francisco Gutiérrez 

menciona: "Ni un hombre nuevo sin el cambio de estructuras 

sociales, ni el cambio de estructuras sociales sin la formación 

del hombre que requiere esa sociedad" (51). 

Por lo tanto, es necesario que el propio educador sea educado para 

la participación política, que aunque si bien es cierto que en los 

docentes 11 se está dándo una toma de concencia tanto individual 
como gremialmente, aunque en forma bastante lenta debido al mítico 
conformismo y a la sumisión acrítica que, como funcionarios, 
mantienen muchos decentes respecto a l.as politicas del gobierno • 
••• (el punto de partida debe ser) ••. la toma de conciencia de que 
su labor como educadores es una de las formas de politización más 
efectiva. Por otra parte esa concientización no es, ni puede ser, 
fruto del espontancismo o el voluntarismo, sino consecuencia de la 
participación y organización políticas. Estos dos requisitos son 
previos tanto para la elaboración como para la ejecución de un 
proyecto alternativo" (52) en educación. 

(51) FRANCISCO GUTIERREZ, ~' 64. 
(52) Ibidem, 65-66. 
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Aunada a su acción política en la sociedad, el docente también 

debe llevarla a cabo dentro del aula. Esto no implica que realice 

una· acción partidista, sino que en primer lugar tenga una clara 

definición del futuro hombre que ha de formar para una sociedad 

más democrática, con lo cual sus acciones y esfuerzos se verán 

orientados. 

Lo anterior significa que el educador crea firmemente en el valor 

de la educación. Aunque parezca paradójico, buena parte de los 

profesores no confían en ella, y consideran su actividad como una 

mera forma de ganarse la vida (53). 

Por otro lado también debe tener pleno convencimiento de la 

importancia de su papel en la formación ~e los educandos, ya que 

es un agente de gran influencia en las mentalidades que está 

formando. 

Asimismo, si quiere propiciar en los alumnos la capacidad de 

conocer, analizar, criticar e influir en la realidad que le 

corresponde, debe practicar en si mismo dichas habilidades. Por 

ello, es necesario que continuamente esté al tanto del desarrollo 

de los eventos políticos, sociales y económicos del presente, así 

como que se actualice y perfeccione en los conocimientos que 

transmite y en los que lo guian en su labor docente, además de ser 

autocritico respecto a sus conductas, actitudes y desempeño en el 

aula y en la comunidad escolar en general. 

(53) ROBERT GLDTON, ~. 33. 
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Con estos elementos el profesor será capáz de propiciar en los 

alumnos el conocimiento de su realidad, tanto en lo que respecta 

al aspecto cientifico, dándole el valor u la ciencia en tanto que 

esté al servicio de la humanidad y no sólo del progreso material, 

como en los aspectos históricos, políticos, económicos y sociales 

que les permitan comprender las condiciones del mundo que les tocó 

vivir. En esta tarea el docente debe instrumentar actividades de 

aprendizaje en las que los educandos indaguen, cuestionen y 

debatan los temas abordados, nsi como que expresen sus puntos de 

vista y las soluciones que ellos propondrían al respecto. 

"En su quehacer ••. ( ) ••• , el profesor debe siempre orientar la 
enseñanza en un sentido activo, dinámico, de investigación, de 
curiosidad, de desafio. De poner, a cada instante, obstáculos para 
que sean traspuestos mediante la reflexión. Siempre que ello se 
pueda, en la escuela primaria se debe llevar al alumno a actuar y 
a pensar: en los otros niveles, a pensar y actuar" (54). 

Aunque los programas educativos generalmente no se adaptun a las 

necesidades de la sociedad ni a las de lo~ nlumno~ 1 con la 

consecuente incapacidad p3ra alcanzar los objetivos q\1e se 

plantean, el docente no se debe ver imposibilitado para realizar 
una óptima labor educativa. "Empero, en este cúmulo de 
conocimientos impuestos, hay cosas interesantes y útiles, capaces 
de entusiarmar a los alumnos; no deberíamos de considerar a los 
programas como una fortaleza que hay que asaltar, sino como un 
terreno virgen que vamos a explorar, llJ;!vando como brújula la 
curiosidad y el presentimiento de que exiten mil riquezas ocultas" 
(55). Este planteamiento nos hace reflexionar en la importancia de 

(54) IHIDEO NERICI, ~. 532. 
(55) ROBERT GLOTON, ~. 35. 
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la iniciativa y creatividad del profesor, que no debe cei\irse 

completamente n las directrices que el poder educativo central le 

indica, via los programas escolares, sino que debe matizar su 

quehacer educativo con un sello personal, generando alternativas 

de actividades escolares tendientes sobre todo a la bt.lsqueda del 

conocimiento, a la participación individual y colectiva de los 

alumnos, y a la asignación de responsabilidades de cada uno de 

ellos dentro del aula. Con ello se estará propiciando la formación 

del espíritu critico, del ideal científico y de la responsabilidad 

dentro de la libertad. Todas estas habilido.des constituyen las 

aptl tudes para el ca1nbio, la cooperación y el compromiso que tanto 

necesita la sociednd actual para convertirse roalmente en 

democrática. 

Respecto a la manera como el docente debe relacionarse con los 

estudiantes, es importante que éste eGté verdaderamente interesado 

en ellos. Primeramente, entre sus valoreS debe estar una enorme 

convicción respecto a la dignidad humana de todos los hombres, lo 

cual se verá reflejado en el respeto que les tenga a sus alumnos, 

en el interés que manifieste por sus Ilt!cesidades, intereses y 

problemas, en la valoración de sus aptitudes, en la. aceptación de 

sus deficiencias y el apoyo que les brinde para superarlas, en el 

aliento y motivación que les otorgue para ser participativos, 

creativos y productivos en el aula, la comunidad escolar y la 

familia, etc., actitudes todas que permitirán crear un clima de 
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clase en el que prevalezca una relación de:respeto, consideración 

y comunicación entre el docente y sus alumnos, con invaluables 

consecuencias benéficas para el trabajo escolar. Las 

características de este tipo de relaciones pedagógicas implican l~ 

eliminación de las relaciones de autoridad-poder entre docente y 

alumnos, lo cual no significa que el áquel pierda importancia 

dentro del proceso y mucho menos vali~ a los ojos del grupo, sino 

por el contrario se reafirma y enaltece la importancia de su papel 

como generador y facilitador del aprendizaje y de la formación 

intelectual y moral de los educandos, lo cual será apreciado por 

ellos, sus padres y ln comunidad en general. 

Bajo estas premisas, la función del docente adquiere alcances 

maytlsculos, ya que del papel tradicional de reproductor del 

sistema en al que vive !je pued~ convertir en un agente generador 

de cambio, lo cual requiere primeramente un compromiso de si mismo 

con la sociedad en la que vive y, por lo tanto, de participación 

politica en ella como ciudadano, y el compromiso de fomentnr en 

sus alumnos las habilidades necesarias para que en el futuro 

también ellos la ejerz"'ltn ~ 



CONCLUSIONES 

- La conexión entre pedagogía y poll.tica es un relación innegable 

e .inevitable, puesto que como lo demuestra la breve revisión hecha 

en este trabajo de la historia de la humanidad, en todos los 

tiempos la educación ha sido el elemento que por excelencia ha 

apoyado l.a socialización de los individuos y la consecuente 

transmisión y asimilación de la ideologia y la cultura. 

El proceso de aprehensión de la cultura e ideología de unn 

sociedad no ha sido producto exclusivo de fenómenos espontáneos, 

generados por la interacción entre los hombres, sino de manera 

fundamental ha sido predeterminado por un proyecto político 

especifico que cada Estado o nación ha establecido en su momento 

histórico. Por ello es que a cada proyecto político ha 

correspondido un proyecto educativo. 

- si bien es cierto que la educación es el medio que por 

excelencia busca el perfeccionamiento del ser humano, también es 

cierto que gran 01.lmero de individuos han encontrado limitaciones 

para beneficiarse en este sentido, lo cual no ha sido producto de 

la casualidad, sino resulta do de la hegamonia de una. clase 

privilegiada en el control de la sociedad. Esto ha propiciado que 

la educación en todos los tiempos haya sido marcad&D9nte elitista, 



108 

diferencian.do i·'.·1as_. -~~-E~~.t·~~~~~de~·. de formación esco1ar y de 

p~i"-~i_ciPa<?.~~~-.. ~·:e~ ·,--~a·s .. :á~t~,;idBd~s de control de la sociedad en 

funcióri de ia·--·~i~=--s~'·· Só_C_i~i:-- a la que han pertenecido los 

individuos. 

Pero esta educación elitistn no ha permanecido estática. La 

cualidad innata e inherente a todo hombre como ser perfectible ha 

propiciado que a lo largo de l.os tiempos haya buscado crear una 

sociedad justa e igualitaria, resultando de ello diversos 

movimientos de transformación politica, económica y social, que, 

siguiendo la premisa de que los diferentes proyectos politices han 

generado sus correspondientes proyectos educativos, ha creado a su 

vez cambios en los fines de la educación y en l.as teorías 

pedagógicas en las que se cristalizan. 

- Es incuestionabl.e la funciún politice de l.a educación, puesto 

que ha servido tanto al mantenimiento de una sociedad desigual y 

clasista, como a la transformación de la misma. 

- En esta tarea de transformación politica y educativa, los 

intelectuales han sido los principales promotores y generadores de 

cambios, por ello su función y formación es fundamental para toda 

sociedad que busca perfeccionarse dia a dia. 

- En este sentido, la función de todo profesional de la educación 

y, en especial, la del docente es de suma importancia, ya que son 
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Los intelectuales que por excelencia se abocan al desarrol.lo del 

pensamiento y de la capacidad de creación y participación de los 

estudiantes en la dinámica social. Por ello es tan importante que 

se conciban como agentes politices, en la medida en que deberán 

contar con un conjunto de valores y patrones de pensamiento que 

sustenten su postura y su actuar en la realidad del contexto al 

que pertenecen, lo cual incluye su labor educativa, ya sea 

aceptando y fomentando el estado de cosas existente, o bien 

buscando incidir en ella como parte del compromiso que como 

ciudadano todo individuo tiene. 

Concebir la labor educativa como una acción política no implica 

que deba ser "partidista", en el sentido de que promueva en los 

alumnos,. a través de los programas educativos y de la tarea 

docen\.:.e cotidiana, su adhesión a una postura política en 

particular. Básicamente debe propiciar en el estudiante el d~se:o 

de conocer la realidad que le rodea, desarrollar la capacidad de 

análisis, critica y participación entusiasta y comprometida, para 

la solución de la problemática de su grupo escolar y de su 

comunidad. 

- La premisa anterior plantea la necesidad de que la formación de 

los profesionales de la educación plasme entre sus objetivos la 

toma de conciencia de la acción politica que la práctica 
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pedagógica implica, desarrol1ando en ellos el espíritu de análisis 

de -l!l reali.dad y el. compromiso de incidir en ella • 

. como consecuencia se contará con docentes que más que buscar 

tener el control de los alumnos como un medio de mantener su 

posición de poder "autoritario y coercitivo" ante el grupo, 

propiciarán relüciones de respeto, colaboración y participación 

responsable, lo que generará en los alumnos el gusto por la vida 

en comunidad, el deseo de aportar su mejor esfuerzo intelectual y 

moral para el mejoramiento de su entorno. 

- Lo planteado en estas líneas permite afirmar que si bien es 

cierto que el docente cuenta con los ntedios para propiciar 

relaciones entre él y sus alumnos como un calco de las relaciones 

sociales generadas al interior de la sociedad a la que pertenecen, 

lo cual es resultado del papel que fung~ en la transmiRión de la 

ideología, reproduciendo los patrones de conducta en los que la 

sociedad política implica un poder autoritario y coercitivo sobre 

la sociedad civil, también es cierto que no necesariamente debe 

generar este tipo de relaciones pedagógicas, ya que si su 

conciencia y compromiso como agente político-educativo le 

posibilitan el decidir foDentar relaciones con sus alumnos que les 

permitan a éstos entrenarse en el ejercicio de la participación, 

del compromiso y respeto a la dignidad humana y, por lo tanto, en 



111 

la bllsqueda de una sociedad más humanizada que luche por la 

superación de las condiciones de vida de todos los hombres, 

entonces el alcance de la función del docente es mayllsculo, ya que 

generará los cimientos de la transformación de la sociedad. 
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