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1 N T R o D u e e 1 o N 

El presente 

Conocimiento. surge 
trabajo. El Papel J;Jeológ1co del 

con el 111terés rl~ clarlficAr que la 

actividad daJ conocimiento no es ünicamentc, transmitir 

conocimientos de manera mecánica para aprender algo que no se 

sabe, sino an gran parte sirve como atenuante de conflictos 

sociales, Justificando una problemática de desigualdad 

existente en la9 sociedades, a través de la transmisión do una 

ideología. que a la vez que Justifica perpetúa dicha 
problem8tica social. 

La investlgnctón se aborda a partir de_la perspectiva del 

Materialismo Histórico, la cual nos proporciona un 
conocimiento sólido y objetivo de los procesos que integran la 

realidad social. Es decir ~ue a partir de esta postura"··. 

n_os es posible conocer 18.s condiciones y comportamtentos en su 

desarrollo global y no sólo en sus particularidades o matices 

especificos." (1) Es por ello que debomos tener presente que 

el papel ideológico del conocimlen to se oncuentra 

estrechamente relacionado con las relaciones soclaJer. dot 

hombre y por ende debemos de lrlo enmarcando dentro de un 
todo. Do ahl que consideremoa que existe evidencia de 

conflictos por los quo atraviesa la soclcdad Jncldan en el 

conoc1•1ento. 
En este sentido, !"a investlgaciOri µretenuu hace1 una 

correlación de Jos 1111eamlentos .dialéct1cos del Murxisino y loo; 

procesos del conocimiento. Cona1deramoc quo Ion plantoQmlentos 

(!) Rodolfo Cortos del Moral. El Método Dtn·tectico.· ANCtES. 

Méxlco,. 1977, p.21 



do Carlos 
planteamiento, 

Marx 
ya 

se acercan al análisis de nuestro 
que pretendemos analizar la producción del 

conoc1m1ento como proceso, es decir como consecuencia de.una 

actividad y n1ov1m1ento que se constituye· en la realidad como 

totalidad. Con lo anterior no queremos dar a entender que en 
'1a realidaU existen diversos procesos que so agregan como 

siDIPle acumulación de procesos que constituyan la realidad, 
sino más bien, existen diversos procesos que constituyen la 

totalidad de la realidad, pero dichos procesos" ••• se hayan 
directamente vinculados y que se desarrollan paralelamente 

determinandose de manera reciproca" (2) Osea, que existen 
diversos procesos que conforman la realidad como totalidad, 

per·o estos se encuentran interactuando entre si. 

Cabe aclarar que la misma investigación la entendemos 
como un proceso que como tal, se pres~nta un devenir infinito 

de ~onceptos que so van interrelacionando. confoimando asi una 
pro~lemátlca. Asl mismo, queremos esclarecer que no porque se 

hayan retomado planteamlent.os de Marx, pensemos que la 

investigación esta totalmente depurada. pues esta•os ciertos 
que los mi~mos planteamientos de Marx estan expuestos a ser 
sancionados por otros teóricos. 

La producción del conocimiento no se consibe on el 

trabajo como una concepción mecaniclsta en la que "· •. el 
ubJuto do couuclmiento, actúa· sobre el aparato perceptivo dol 

suJeto que es un acente pasivo, contemplativo y rocoptlvo: el 
producto de este proceso os un reflejo o copia del objeto, 

reflejo cuya génesis t!Gté. en ~elación con la acción .c..lel _objeto 

(2) ~.p. 32 



sobre el sujeto. A esto se debe que califiquemos de 
·mecan1c1sta este modelo.'º (~) 

Poro tampo se con~ibe al conocimiento de una manera 

idealista-activista. que viene a contradecir al anterior 
modelo. En este segundo modelo se dM " ... el predominio. o la 
exclusividad. -que vuelve al sujeto congnoscente que percibe al 

objeto de conocimiento como su producto ... la atención se 
concentra en el sujeto al que se atribuye incluso el papel de 

creador de la realidad. Ciertamente en este modelo, en 
contradicción con la experiencia sensible del hombre 
desaparece el objeto de conocimiento, pero el papel del sujeto 

so destaca más." (4) 

La concepción de conocimiento que guia l~ investigación 

indica. un papel activo tanto al sujeto congnoscente como al 

obJeto de conocimiento, esto es, se mantiene su 

experiencia objetiva y real.a la vez quo actúa el uno sobre el 
otro dicha interacción se produce en el marco da la 
práctica social del sujeto que percibe al objeto en, y por su 

actividad. Este modelo do c9noclmiento se concreta en la 

teoría dol rofleJo, 
filosofia ~arxista'' (5) 

correctamente interpretada por la 

(J) Adam, Schaff. Historia y Vttrdad. -Editorial Grijalbo. 

México. 1974. p.SJ. 
(4) U!iJU.a., p. 84. 

( 5 ) l.lW;iU.. p. 86. 
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De aquí que se afirme que la la capacidad de 
obstracción del hombre se forma y se afirma en la práctica. El 

hombro al actuar sobre el objeto capta su esencia y lo 
descompone en sus propiedades constitutivas ... A medida que la 

actividad se acentúa, el hombre está en la capacidad de 
desarrollar mayor capacidad de abstracción." (6) Con lo 

anterior, consoblmos al hombre " ..• no como un ser abstracto. 

es decir como un simple ejemplar de su especie biológica. sino 

como un individuo conCreto, o son teniendo en cuenta su 
especificidad histórica, social e individual. Sólo el 
individuo concreto, captado tanto en su condicionamiento 
biológico como en su condiclonamiento.social, es el sujeto 

concreto de la relación cognoscitiva. Con esto se hace 
evidente' que esa relación no es ni p~ede ser pasiva: que su 
sujeto siempre es activo e introduce y necesariamente debe 

·introducir, algo de si mismo en el conocimiento." (7) 

E.n este sentido la lnvestie:aclón rechaz·a una posición quo 
considera que el conocimiento es adquirido contemplativamente 
y se adhiere a la que considera que el conocimiento so produce 
activamente y es un proceso eminentemente social. Vemos pues, 

·como la producción del conocimiento no es sólo un problema de 
como se relacl.ona con· la realidad, sino también de có~o se 
relaciona con los intereses .Y. f1.nea existentes de una sociedad 

(6) Raquel Glazman. .1l.1JiJtñ.g .ti.e .R.l.an.eJ¡ J1.D Jl.G..tJ.ldJ..g "•pdalp" '
realidad. curricular.Foro Universltario.No.38 Enero 1984 

p.12. 

(7) ·Adam. Schaff. ~· p.93. 



en virtud de su desarr~llo ·histórico.(8) 
Sln embargo no sólo basta tener una concopc1ón do~ 

conocimiento que gute ia invest1goc1ón. pues el Planteamiento 

del problema nos lleva a mayor profundida, quo el simple hecho 
de saber que ol hombre tiene acceso al conocimiento, más bién 
el planteamJento de nuestro objeto de estudio va orientado 

analizar cómo inciden los mecanismos del Estado en· la 

producción del conocimiento, ya que este" ..• es la forma bajo 

la que .los lndlvJ.duos de una clase dominante hacen valer sus 
in teréses 
civil de 

comunes Y en la que se condena toda la sociedad 
una época, se sigue de aqul que todas las 

1nst1tucion~s 

Estado se 

tienen como mediador el Estado ... vemos como el 
constituyó como un poder en apariencia 

1ndopendiente, pero defiende los interesa de la burguesía y 

los intereses mlsmos." (9) Por tanto podemo.s considerar que el 

Estado rosr.uarda la ldeologia de la clase dominante. En esta 
medida conslder.a11os que el Estado es el pr inclpal recu.ladoi 
del proceso de conocimiento, ya que es éste el encargado de 
producir y.reproducir no sólo los modos de produccLón, sino de 

legitimar una 1deolocia en favor de los intereses.de una 
mlnoria. la clase en el poder. 

Con lo anterior. nos damos cuenta quo la producción Qel 

coriocim!ento no se da aisladamente de un contexto social 
determinado. En nuestro caso. la producción del conocimiento 

(9) Referencia de León 
Conoclmionto.Oirección 

1985. 

Olive. S;l>p1 Lcac1ón ~ .dftl. 

~H Publtcaclones. UNAM. Mé~lco 

(9) Carlos MarK. rederlco Engols . .W. J.dll.o.J..!lr.i.a .aJ&maJlA 
Edlclones de Cultura.Jlopular, México 1981, p. i'Z. y 22::>. 
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~e encuentra dAterminado por el sistoma capitalista a través 
de una ldeologia que genera un " .• , conjunto de ideas acerca 

de1 mundo de l.u sociedad que "corresponde a intereses, 

asplrnclones o ideales ... esta definición aJmplin de la 

.ideología toma en consideración tres aspectos fundamentale~ de 
ella; su contenido teórico a); su g&nesis o raiz social b); y 

bU uso o función prictica e).'' {10). 

Vemos pues como la ldeologia entendida como"··· las 
reprosAntaclones defor1nantes que Se generan independientemente 

de la volun~nd de los individuos, ya que Justifica a los 
sistemas sociales donünantes ... En est.e senttido la ideologia 

la entondemos como un proceso donde la percepcl6n espontánea 

cae en la trampa de confusión a una supuesta intensión 
consciente de los agentes sociales. 

Plcho de otrta manera, el concepto d~ ldeoloc1a so 

eJompliflca de la ~lgulente fotma: 
• Los proc~sos objetivos- (independientes· do Jos individuos). 
~ Manifo~tación-(distorc16n de lo real, apariuncia) • 
... Per capción Es pon ta.nea·· (cae en confuns16n, ldelltif 1caclón con 

lo aparente). 

!DfiOLuGIA 

En este sentido podemos concretar que la 1deoloc1a ea. 
por lo tanto, la expretiió11 de ln relación de los hombre con su 

n1undo, es decir la unidnd de su relación real de su relación 
imaginarla con .sus ~ondiclones de existencia reales. En .la 
ideología. la relación rca.l esta necesariamente investida en 
l.a rolot:ión imaginar ta: relación que espresa 11és una voluntad. 

( 10) Adolt·o, Sanchez Vnzquez.l..,¡¡ ldeolg!!!UJa sHt !.P neutralidad 

..i...J.c_Q.l~ ítll J._o..s ~l~ sociales. Editorial Gr!Jalbo. 

México,t~so. p. 9z. 



una esperanza o una nostalgia. que lu doscrlpción ~e una 

rea.1 ldad. •• ( 11) 

Pues bien, qu~da clarw que la !deolog1a Pu la concep~Lón 
qt1P Pl Estado·ri~rnhloce a pR1tJr de los intereses de la clane 
domtnantes y la concr~tiza a travéi de la~ lnstltucior1eu, las 

cuales en un sentido ge11eral ~on las forn1as soclal~s. 

visibles Ue!:da el momento on que E:u;tan dotadas du una 

organización Juridlca y;'o mat~rlal, por ~.lemplo una empresa. 

una escuela, un hospital, el sis'tema industrial. •. ele un 
puis ..• Más en profundidad, la institución puede verso como la 

forma que adopta la reproducción y producción de las 
rolaclonos sociales en un momento dado de la producción. como 
el lugar en que se articulan las forinas que adoptan las 

~eterminHcioncs d~ las relac~ones sociales.'' (12). 

De aqui que se afirme que las instituciones ~ransmltan y 

por ando mRniflesten una ltJeologia dominante explícita o 
implicltn, pero que se va consolidando de gP.nernción en 

generaclón. 
Tn111endo presente el marco conccptt10! 11.-:m ~l que ce 

sustenta el trabajo, para la eslruc.turación del mi'smo. se 

contempla en un primer término el devenir hi!.tórlco del 
conoclmlento, los cuales nos lleva a t.ener. unn idea clar11 de 

q_ue la producción Uel conocimiento es un proceso histórico y 
~ialéctico. y entender de igual manera que las estructuras que 

(11) Emilio de. lpola. ~.11.f-"Q 

populista.EditoriRl Follos.Móxlco.t~&2, p.Jt 

(12) Jesús Palacios. :G.n~ 50.2.ll.l.!l.l!UU!.LlUUIJ>.li l!.U.ll .Wlil 

P.:Ji.elltlts ct...i.úll.iUt.1.~ J~u~s.ti.tm .E.5..c.o~EUJ Lor !al Go."ln, 
E!:paña. 1981. p. 24~J. 



que ahora nos 
exlster1 razones 

aclarar que el 

oprimen no 
históricas 
análisis 

son producto del asar, sino que 
que las han conformado. Cabe 

no esta considerado de manera 
. . 

inamovible, sino atiende a la existencia de cle_rtos momentos o 

etapas trnscedontalos,que en un momento dado fortalecieron o 

debilltaron la estructura social, tan pronto como se 
expone os te proceso activo de vida. la· historia deja de ser 

una colección de hechos muer tos." ( 13) 
una vez analizado el devenl r- h!stór leo del -conocimiento, 

otro momento de análisis del trabajo seria el reflexionar el 

papel ideologico que tiene el conocimiento en el sistema 

capitalista concretamente. Para lo cual se analiza a las 
instituciones primordialmente a la familia, la escuela, la 
iglesia y los medios masivos de.comunicación, así como los 

mecanlsmos o relacione~ de poder que utiliza el sistema, 

concretamente el Estado, para legitimar-se como clase en el 

poder. 
En un tercer momento del trab~Jo se propone al 

conocimien Lo como e lomen to r:enér leo de .cambio 1deol6g1co, 

a través de un proceso de concientización, que nos lleve a 

tener conciencin crltlca con respecto a nuestro .momento 

histórico. para lo cual debe partirse de un compromiso, de una 

continua acción y refleKlón de las ·propias condiciones 
materiales de ex1steric1a. En este sentldo el conoclaiento deje 

de ser legitimador a través de una ideologla que·sustenta a 
·una minor ia. 1 r romp.Lcndo con esa actitUd autoritaria 

(13) Op.cit. Marx Y Engclfi, p. 27 



remplazandola por un proceso horizon~al en la quo se partan d~ 
elementos de nuestra realidad. 

En est.a medida, se tldndr ia un m..::Jor cohocJ.m.i.en l-.J eta 

_n~estra realidad, y no aceptar una realidad falseada en cuanto 
~ua és1a es enajonada. Dicho de otra manera, óste tercer 
momento propone elementos que vayan orientados a disolver una 
relación vert.ical, autoritaria, Ja1 D.rqu1.cu. que en vez de 
construir han do~truido la naturaloza del t1ombre,·puos ne le 
ha modelado de acuerdo a intereses de una minorla. 

Finalmente, la invostlgnción pretende, esbozar el 
problema del papel tdoo.1011:lco dol conocimiento desde los 

lineamientos de Carlos ~arx. a fin.de despertar inquietud en 
los profeslonistas, enpeclficamente el pedagogo, para hondar 
en senderos que nos lleven a proponer Justos nlveles de vida 
en .nuest.ra socieda_d. 



J • DEYEN IR H J S'fóR 1 CO DEL CUNOC 1M1 EliTO. 

J,1 El Conocimiento en el Origen del Hombre Y la Comunidad 

f'r1mitiva. 

Para poder fundamentar el papel ideológico del conocimiento en 

el hombre. se hace nececar.io abordarlo desde su génesJs. 

De aqul que surjan interrogantes tales como: bCómo se ha 
venido dando la producción ~el conocimiento en las distintas 
etapua de ln historia?. ¿Qui~n da or~gen al conocimiento?. 
üCómo se genera Aste proceso? 

Para dar rospuesta a estos cuestionantes. debemos tonor 

presente que el conocJm.Lento se cncu~ntra paralelo a las 

relaciones de ylda del hombre Y. que como tal debeaos 
enm~rcarlo dentro de un tOcto. 

Hasta lo QUe hoy ha· s.ido comprobado el hombre'·es el íanico 

ser pensante en e.l mundo y tiene la facu.lt.ad del conocim.ien.to. 

Pazo, debemos t.ener claro que este proceso no se da 

esponl~nenmente, sino que existen procesos qUe explican el 
Oporqué?, ·&1 bcómo?, ¿cu~ndo?. etc .• de. las cosas . .Es por ello 

que consideramos importante tratar como PUIJto de· partida. 

algunos aspectos del origen del hombre, de su desarrollo 

flGlco y mental. do sus relaciones do \."ida can la naturaloza y 

con· su comunidad. 

En este orden de ldeas el ser. humano pertenece a la 

·c18sif1cac1ón <Je los pr !mates. y &E) encuentra incluido en la 

clase de lus mamiferos. AntropolórJcamente este cénero se 

d~~arrollo en'la era Cunozoica. · 
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De acuordo a Ralp Linton. en su l.tbro ~ 

!!Q!nbre. º· .. los primates so clasifican en tres: Lemuroic.lea, 

An thropoidea y tar sloidea. Tnn to los· pr 1mer os como los 

terceros se cree que sean más antiguos que log Anthropoldea. 
En cuanto a los segundos se clasifican en Platirrinos y 

Catarrinos, básicamente las diferencias entre estas son; la 

forma las 
caracterizan 

proporcloues de la nariz. Los Platirrinos se 
por tener la nariz ancha y se piensa que fueron 

monos amer !canos; en cuanto a los Catarrinos se les 

caracteriza por tener una nariz muy estrecha y se piensa que 

son provenientes del antiguo continente. Estas diferencias 
pueden determinar en cierta forma el lugar de la evolución de 
hombre. Al parecer la especie americana no figura entre los 
que hap podido dar especie humana." (1) 

Dentro del género al cual correspondemos se reconocen 
actualmente tres especies minimamonte. 

La más distante es el hombre de Rodesia. Horno 
Rodesi8nesis. el cual se caracterizó por tener un cráneo de 

gran tamaño; frente muy baja. cara y mandibula enormes. Sus 
fósiles fueron encontrados en ln misma región, permiten 
adjudicarle una !echa tan reciente. que no es posible que 
dicha especie tenga relación dlrec:;::ta con el. or 1gen de la 
nuest.ra. 

lle mayor .interés es el Hombre Neandor thal. Horno 

N.eander thalenesis, especie quo al parecer es or iglnar lo de 
Europa el Occidente de Asia. Sus razgos part.iculares son 
mucho más simiescos que nuestra especie, no alto de 0$tatura 

(~) Ralp,Linton. El Estudio del Hombre. Fondo do Cultura 

Ec~n6•1~a, México.1974·P· lfi 



robusta mosculatura: tanto an las extremidades inforlores como 
en tas superlores relativamenta co~tas, con.las extremidades 
11g€:1amente curvt:.oadas hacia su paso lento; su cabeza se 
encontraba lncllnada hacia atras debido a la alt·a inserción de 
los mú~~ulos del cuello, nu cerebro en re~ación a su estatura 
era voluminoso. Era con seguridad inferior en el desarrollo 

mental en comparación a nuestra especie. En cuanto a su 
progre!'io no se sabe mucho, más que el empleo de algunos 
instrumentos, el uso del fuego Y· la convivencia en grupo, os 
decir, ya exlstia cierto grado de organlzAción social. 

Ahora, sólo nos falta señalar el origen de nuestra 

especie. Hamo Saplen, no sin antes aclarar que nuestra especie 
la Neandethal tienen tantas caracterlstlcas en común que. se 

hace casi imposible crear quo estas semejanzas sean producto 
de una evolución paralela. Lo que habrla que admitir es Que 
ambas especies tuvieron una misma ram8: evolutiva, hacia una 

época relativamente pioxlma en la transformación.del género 
Horno. 

En un prlnclpio se menciono que los mamiferos. 
ancropológicnmente se desatrollaron en l.a era Cenozóica, la 
cual abarca· los periodos de: Eoceno, Olioceno.· Mioceno. 
Plioceno. Pleistoceno. y .Reciente.·. Cabe aclarar que o fines 
dul periodo del Pleistoceno ya había hecho su aparicJ.ón el 
hombre. 

L\·1s hallazgos ctu est.os fósiles, han sido en lugareu 
apartado~ tales como: Java. China, rnclaterra y ~frica del Sur 
Esto 1.Jlgnlf1ca que J.a; especie humana ne habla reproducido en 
la mayor parte del antiguo continente. 

Con respecto a la aparición del hombre en el continente 
Americ~no se ca·rocen dt- O\'ldenc_ias par1:t. profundizar. en ellas. 
pues hasta donde se tiune conocimiento, el hombr~ aparece en 



América, ya en forma completamente evolucionada con una 

cultura comparable a la del Paleolítico. superior a la del 

antiguo continente. Se piensa que llego por el Noroeste de 

Asia. no hace más de treinta mil afios nl n1ono~ de diez mil. 
Además. se dice que la generalidad da los primatos son 
arboricolas, d0 1:1.qui que se deduzca que nuestros antecesores 

lo fueron en algun tiempo. (2) 

A medlda que nuestros antepasados fueron ed1C!cando su 
gónero de vida •• .•. la~ manos de estos monos tenJan que 

desempeñar funciones dlocintas a las de los pies y asi se 

fueron acostumbrando a precind!r de ellos al cRminnr por el 
suelo y empezarór1 a adoptar mAs y mós una posiclón orecta. 
Este fue el paso decisivo 
hombre. (J) 

para el tránsito del mono al 

''Pero el homb10 mismo 3e dif~rancia de lo~ animales a 
partir del momento en que se comienza a producir sus medios de 

vida. Pnso Pste que so a condicloitado ?'.d su or.ganlzacJ611 
corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce 
indirectament& su propia vlda material.'' (4) 

La mano en la trasformación del mono al hombre cobró gran 

Importancia. YA quo su relevancia y su relacJón con algunas 
otras Partes del cuerpo, se ve en el vlnctrl~ que guarda con la 
1nt'el1genc!a. Puede realizar una !nfJ.nidad de mov1n11ontos y 
adoptar los usos mas diversos. para rRcoger, soutoner 
alimentos. en fin, ln mano er.a libre y podía adqulr.ir cada vez 
mas destreza y habilidad. Esta mayor rlexibllldad adquirida se 

(2) N.De A. Referencia de Ralp LJ.nton. 
(3) Fedcr leo Engols. 1El papel de.L trabajo en 11_) 

transror•ación del mono al hombre. Avelar JmprosoR. 
Mé>cico, 1982 p .1 
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acrecentaba de generación en generación. 
El hombre con ellas amplio sus horlzorltes, permltlondole 

encontrar en los objetos nuevas Propiedades, antes no 

conocidas. Se fue mostrando que la mano es producto del 
trabajo no un simple órgano, trabajo que se l~eva acabo en 

conjunto. en ayuda mutua. Al darse cuenta de las ventajas que 

proporcionaba este tipo de actlvtdades en conjunto so v10 la 
necesidad de agruparse aún más. Es asl como podemos afirmar 

que el trabajo propicio la vida en socieda~. La convivencia en 
grupo también generó " ... la necesidad de decirse algo unos a 

otros .•. es declr •.• la necesidad creó al órgano: •.• los órganos 

de la boca poco a poco pronunciaban un sonido .articulado uno 

tras otro." (5) 

Estos avances, el trabajo y la palabra articulada. se 

cons~deran como las pf1ncipales influencias sobre la evolución 

del cerebro ·humano. Además a medida que se perfeccionaba este, 

ol hombre fue desarrollando sus sen~idos. 
Para que lo anterior, se diera, debemos tener. en cuenta 

la lmportancln que tuvo la alimentac1ón en la evolución del 
hombre. ya que ésta cada vez era más v8r1ada. cosa que traia 

como ·consecuencia mayor fuerza no sólo fislca sino ~ambién 

mental. No o,bstante donde meJor se manifesto la influencia 
cte la alimentación, fue sobre todo con la dieta cárnen, que 
estimuló el desarrollo del cerobro debldo a que con este tipo 

de. alimentación existía '' •.. mayor número ·de sustancias 
necesarias pÜra su.desarrollo. con lo qÚe su perfeccionamiento 

(4) Carlos Marx y Federico Engels. La ldeolocia .Aleaana. Ed. 
Cultura popular, México.1~79, p.19 

(5) ~- p.3 
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fue haciendose mayo~ y más rápJdo de generacJón l:ln generacón." 
( 6) 

En pocas palabras. con el proce~o que se desarrolló PMtre 
el hombre y su naturuleza por medio del trab~Jo, puso ~n 
mov!mlento las fuerzas na tura les pertenecientes a la 

corporoldad; brazos y piernas, manos y caboza, para apropiar9a 

de los materiales de la naturaleza de forma util!~able para su 
propia vida. En este sentido, el trabajo es considerado 

'' ••. en Primer tirm!no un proceso entre la naturaleza y el 
hombre, proceso en que éste realiza. regula y controla 

median te su acción, su in te rcamb!o con la naturaleza, 1' - ( 7) 

Vemos pues, como ol hombre en cambio de los animales, 
modifica la naturaleza en relación a necesidades que ha ido 

cambiando en curso de la historia. caracterizar esta 
diferencia esencial entre el trabajo, fenómono exclusivamente 

humano, y act!v!dades animales con una superf!c~al nameJanza 
era necesarJo para evlta~ dentro del marxismo las 
interpretaciones naturalistas, es decir, la reproducción de 
los problemas a términos biologJcos. Fue de tal manora. como 
el · ol hombre comenzó a desar roll_ar con meJor cla~tdaau 

su conciencla, su capacidad de abstracción. de d!stJngulr, de 
parc1blr las nuevas aituac1oues que se le iban presentando. 

F.n este sentido Po.demos afirmar con toda seguridad. que 

la producción del conocimiento se daOa desde ontoncos en el 
hombre, puesto que ex!Stian los elementos sufic~entes para que 
ós te a·e diera, en dec! r, e:ircl G ti a un su Je tu l..ognoscen te. o fil':d, 

(6) ~p.6 

(7) Carlos Marx. El Capital. Tomo t Ed. Fondo de Cultura 
Econóalca, NéM1co.19iS, p.10• 
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tu1 sujeto peo.san te que además de " ..• los determinismos 

biológicos sufre los determinismos sociales y por eso es 
vrecisament.e un ser soci.a1.•• (8) Además existia un ob.leto de 

conocimiento que º· .. es fuente exterlov.. de l_as persepclones 

sensibles del sujeto cognoscente. existen obJetivamonte, fuera 
e .1.n<lepondientemente d~ cualquier espiritud cognoscente.'' (9) 

Pero, el af lrmar que sólo porque existen estos elementos, 

se generaba ul proceso de conocimiento es falso. pues para 

que éste se dé, deba extstir uha interacción entre ambos o 

sea, tanto en el suJct.o cognoscente como en el objeto de 
conocimiento. En este proceso donde el conocimiento se produce 
como tal- Dicha interacción se produce en el ·marco de la 

práctica social. es decir, en un contexto histórico 
determinado. Cn este sentido dicha práctica no es entendida, 

.como actividad separada. sino ctJmo.una actividad que adquiere 
su pleno slgniflcado sólo en la relación con su contexto.· 

E~ hombre, nl tener acceso al conocimiento no deJo de 
saciar su cur losidad. su. afan por_ seguir conocléndo fue cada 
vez ·mayor. De aquí que se afirme c\ue " .. · l~ CUP6r.1oiddad as 

dotación mental del hombre se debe a la. existencia de enorme 

riqueza de cosas para aprender." (10) 

Ani fue, como el hombre continuaba transformandose, 
lograndolo a la par c~n su comunidad. la cual se caracterizó 
por la propiedad común <.Jo la tierra. Ja colectividad pequeña 
unida por los mismos vínculos de sangre. eran individuos con 

(S) Adam Schaff, ,.H,..l""s"'t"o.,_r_,1""ª'--"-'V"e"'r_,d,..!=d· Ed. Gt lJalbo. Méxlco,19'14 
p.S6 

(9). lbÍú.,m.p.b4 

(10) Ralp Linton. Op.clL p.SQ 
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derechos iguales. en otras palabras eran individuos ltbres. 
El escaso denarrollo de los instrumentos de trabajo 

imped.ian producir mas dv lo nect!cario paret. la \•ida diaria. y 

,·por lo tanto, acumular. En consecuenclu. lo quf.J se procJucia ttn 

com~n era casi en seguida consumido, en tales circunstancias 

la comunidad trabajaba durante gran parte del día para 
recuperar lo consumido. 

Las actividades, cada vez más se diversificaban. ya que 

se hacia imposible que un sólo Miembro de la comunidad las 
realizará, de manera que se hizo necesario imponer la división 

del trabajo, pero de acuerdo a las diferencias entre sexo y 
edades y sin el más mínimo sometimiento. 

La dlrección de la.economia, estaba por lo.regular a cargo 

de las mujeres, esta ern una verdadorn OC':'trpación mAn1f1esta. 
soc.ialmen te tan importante como la de proporcionar los 

alimentos a cnrgo de los hombres. El n.iño ha~ta antes dé los 

aleto aílos acompahabn a su madre a su~ ecpaldas. en las 

distintas. tareas a su cuutodlA. como andaba de un lugar a otro 
sin cesar y ~~ta etapa-duraba varios afios, el nifio adqu!rla 

asi, sus prlmeros conocimientos. Los niños mayores de dicha 
edad, acompañaban a los adultos a diversas actividades dP. ln 

comunidad. los adultos eran quienes exp! icaban los 
acontocimientos,hnsta entonces descubiGrtos. 

La educación entendida como el acceso y manifestación al 

conoclmiento •• ... no estnba co11flnda a natlla en espacial. sino 
a la vigilancia difusa d~l amblonte. Gracias a la lnuens!ble y 
espontdnea aslmilació~· de. su contorn6, Pl nifio se lba 

cónformando poco a poco. dentro de los mOlde~ raverenclados por 
·el grupo. La ~iarla convivanc!a -con el adul to·le 1nducJa en las 
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creencias r en J.ns pr6ct1cas que su medio social tenia po1 

mejores." (11) 

Por conslgu!~11te. la. transmisión do los c.onoclm.icmtos sP. 

daban on forma espontánea y a!n alguien en e_spec:1a1 que lEt 

hlclera exprasa. RosullH ev!dentn que no era nece9arlo n!ncün 
lnst1tuc1cón. encargada a transmitir una serie de 

· conoc1mlentos yn qu~, en una sociedad en !a cual todo era 

para todos, bastaba silenciosa lm1tac1ón de las 

generaciones pasadas. 
Oebido a la particularidad de la orcanlzaclón de la 

comunidad µrlmitiva lnclp!ente, en la que no exJstian 
Jor~rqulos, sus miembros supusieron '' ... que la naturaleza 
entaba oreanizadn de igual forma." (12)_Aún·que dobeinos tener 
claro 4ue ~l ho~bre pi!mlt1vo dló un poder mágico al dominio 

de 18 naturaleza •. es decir, on una a.tmósfera llena de 

misticismo, oculta. misteriosa. que ~e fue transmitiendo 

heredi cnr iame1tit has tn que con el, tiempo talE:!s caractor is t leas 

Las udopt~la religión. ya que ~sta las lleva por encima del 

nlvel mégico. En este sentid~ la religión primlt.Lva "· •• so 

veln má~ cerc&de la realidad y de los intere~es prác~icon da 

la vida. hn otros palabras la religión e~a asunto de la 
comunidad y nu oólo de un número. determinado de indJ.v1dÚos .·" 

( 13) . 

Dlcho de otra mane1 a. los mlentbrota de la coaunidad 

pri~ltiva ~~ '' ... impregnaban de las ideas y. los sentimientos 

( 11) AnJbu! Ponco. Eriuc:icHm· r Lucha de.Clases. E_d~ Cártago 

Mé~ico,l'JSO,p.13 

{12) ~ p.lti 

(IJ) ~p;l7 
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elaborudos por las generaciones anteriores, so sumergían de 
manera . !rr.osJstiblo en un orden social que los 1nfluenc1aba y 

los moldeaba... su concioncla ·Ora un fragmento de la 

.conciericia social y ~o desenvolv!~n dentro de ella.'' (14) 
Como ya se hizó alusión, la divüi!ón del trabajo so daba 

de manora .prematura entre los miembros de la comu~idad. Sin 

embargo poco a poco por necesidad del Sismo desarrollo de la 
comunidad estas diferencias cada vez fueron acent~ándose, ya 
que estas se iban acrecent.andoso ·Y. d_if"erenciandoso, por 

eJempl~ repartir los productos, la dirección de la Justicia, 
la supervisión do actividades, etc. no era pos.!ble que una 

sóla persona los roallzara. Fue esto tipo de actlv~dades las 
que fueron diferenciando el trabajo fisico del men~al. 

"La apar iclón pues, de un grupo de. indiv"iduoa liberados . . 
del trabajo material era unaosecuencla inevitable de la infima 
product!Vidad de la fuerz·a humana. de trabajo... en este 

sentido. la d1Íecc1ón del trabajo se separa· del trabaJO ~ismo; 

las fuerzas mentales de. las flierzas flsicaa ... " (15) 
O~ro de los aspectos que fueron modiC!cando el modo de 

producción .de la comunidad primitiva fueron: la do•est1cac16n 
d~ animales, como ayuda al hombre. su apllcac16n a la. 
agricultura, lo cual· aumento las fue,n?:as de trabaJo, eapezando 

a producir más de lo necesario, obteniendo asi, un excedente 

de producción. aparcCiendo el interCa•bio.· Esto fue 11arc&ndó 
las dlfor~ncias de fortuna además habla mayor tlemPo para 

idoar y faUr!car otro tipo de lnstru~entos. que auK11.18ran la 

produoclón.buscar materias primas, etc., los nUovos 

( ¡.¡) l1!.ll!!lJll..p .• l3 

( 15) Uú.115'm.p; 20 
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proc~dl~lentos fu~ron causando ambición ya no sólo por los 
productos sino por tierras.tribus. etc. Para ello s~ daban 
enfrentamientos de guerra. ~n los cualos ••.:.ion prislono10~. 

de guerra empezaron a ser apetecidos y _se los do.Jaba \'lvlr a 

ccindición de que ce convirtJeran· en on<:lavu!.i ... el trubaJu con 

esclavos aumento. el ª""ceden te rJe productos que lu 

.c.:olectivJ.c.Jad dispunio. y que J •.:~• adm!nlsLradorus'•, como 
reprosontantus de ~!los Jritercamb!abnn con tribus voncinng o 
l~Janas.'' (t6) Talus funciono~ de los rcprcsen~ant~s. en 

intercambiar o adm!nlstrur Jos ptodlrctos, se vo1v1e1on 

hercd1tarlas, A5Í daJo do ser propiedad comün para con\·er~irse 

e~ ppopicdad privada. 
La dlv!slón del trnbajo qu~ hnbla nldu en un princlplo lo 

que hAbia LmpuJsa~o el d~sarrollo.de la·co1nun1dud pr1M1ti~a~ 
impulsaba ahora OfdCl"Gar !amen t~ el comienzo de ·la lucha <.Jo 
clanes. 

En consecuoncln, Jas relaciones sociales de producclón 

diaron un gran giro on relación a nuestro obJoco de estudio, 
e.l conoc!mlCnto, ya no se tra.ns"mitia en formu enpontñneu y a 

toda la c.omunidad por 1B"ual, sino c:o~o. ln sociedad empezó a 
ser más compleja so requorian e!Prtos conoclmluntos para 
determ1nndas func.loncs, dlchus conoc1ru1ontos !os aprovecharon 
lo~ que hablan tildo liberados del trabajo físico, 
consideJandose ani al conocimiento como fuent~ do pomin!o. 
Además que lo.s fueron llm!tan'cto, es decir, transmttiendoJo 

a sus herederos. De esta manera se aaeguraba Ja 

ostabllidad de su clase social. tn u~te sentido la 1 Jqu~za y 

e 16) lbldem. p. 21 
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el saber se manifestaba en favor de ln clase domlna11te y para 
la clase caprimi.~da el trabajo y la ignorancia. 

En resumen. con este nuevo tipo de sociedad, la función 

de poderlo da derecho a la explotación sin 11mlte$, tanto de 
sexo como de 
acompañaba de 

ser reprimido 

edades, pues la Jerurquia scgün ln edad se 
la autoridad. Con lo anterlror el niño pasó a 

igual que-la muJer, llml tándola a sus funciones 

domésticas que dejaron de ser sociales. 
Para considerar de mayor forma este tipo de relaciones 

sociales se hlzó necesario crear un organismo de control 
social~ que perpetuara y legitJmara a la clase dominante. Pero 
ahondaremos en oste sistema de producción mejor conocido como 

el esclavlsmo en el próximo subtema. 
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I. 2 El Cuuocimiento en eL Modo de ProciuccJón del Esclav!smo. 

El devenir hlstór1co es un proceco en el cual. ·no existen 

otapas propiamente d!ch~s. que rompan tajantemente una do la 

otra. sino por el contrario cada etapa se haya vinculada a 
efectos y cor1sacuenc1as de Jos procesos históricos sociales. 

Por t::il motivo, no podríamos abordar al modo de producción 

cuc.la\·istn desfazado del mod'> d.e producción de la com!Jnidad 

Primitiva. 

Lo anterior se explJcita debido a que este subtema 
tratara asper:tos que de alguna manera ya se mencionaron_, 

sobre todo en J.a decadencia de la comunidad prlmltlva. Poro 
que ahora at1ondaremos en ollos, ya que son aspectoo que en un 

momento dArto se dieron ~n forma rudimon!:aria. ,. que so fueron 

consolida .. ndo en la medida en que evoluclon·aba la propiedad 

p~ivada y con ella la d!v!slón de las clanes sociales • 
Desde ol· subterna anterior,se hace evidente que la 

formación social que prevaleció en.el modo de pr.oducéión de 
ln comunldnd primitiva dista mucho de la del esclavismo, ya 

que en este último so establecieron distintas relaciones de 
produccion r.elaciones sociales de producción que no 
PUHden ser consJderadas solamente como relaciones humanas. 

relaciones entre hombres. Son re1ac1ones entre a~entes de 
producción, eo: decir, entre hombres que tienen una tun~ión 
blon delc1minada en ln producclon •.. que depende en la forma 

en qt1e ell oa. se relacionen con lo!j medioo: de producción y 

productores dire<:tos.'' 
0

(17) 

Las relaciones de producclon que caractarJ;¿aron al 

es<:Juvlsmo', .fueron en las que eJ a•o no ·sólo era propietario 

de J u3 medJ os de· pr<Jduc:ción siito ta11bién lo era de la fuerza 



de trabajo, es decir.del esclavo. En este sentido, quJen 

poseln el poder, era el dueño de los medios de producción. De 
aqui que. uno de los objetivos que pravalecie1on en el 
escJavismo fue ol conquistar dicho poder. El cual, en un 

pri11ciplo se obtenio con la conquista de tierras. que una vez 
adquiridas se apoderaban de su gente convlrtlénctosc on 

esclavos de sus conquistadores. ".?n otras pnlabran lt.'s 
esclavos eran••,,. miembros de una tribu extranjera n qulene~ 

los vencedores perdonanban la v!dn a cambio de un trabajo sin 
descanso." (18) 

Posterl·ormente, la clase privilegiada, fue ambicionando 
cada vez más el poder, a tal grado que ya no sólo bastaba la 

conquista 'de tie1ras y esclavos, sino que fueron 

implementando diversos mecanismos que iban estrechamente 
ligados a formas de explotación, que fueran asegurando y 

lecitlmando su permanenecia en el poder. 
La explotación, no se hizó dificil implementarse desde 

aquella época. pues la gran proPledad que se 

desarrollaba a expensas de la pequeña, no sólo aumentaba el 
nU~ero de desposeldos sJno que exigía cada vez con mayor 

ura:encla una muchedumbre de trabajadores esclavos." (19) Los 

( 17) Mar tha Harnecker. _Los concF.lptos elementales del 

Materialismo Histórico. Ed. Siglo xx. México, 1951 
p.5~ 

N.dG A. Cabe aclarar que consid~ramos que la ~osici~n 
estructural1sta del autor. no afecta .,.,,¡. trabajo. ya que 

sólo se retomó con. usos didácticos. 
(18) Anlbal· Ponce. Op.clt. p.40 

(19) ~.p.72 
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cuales, laboraba bRsicamente en las tierras de su amo, es 
decir. en el hogar del amo era donde se producia. 

Las fuerzas productivas desde aquel entonces facilitaban 

la explOtación del hombre. ya que era muy rudimentaria con 

escasos aparatos, apenas ayudaban al hombre a realizar sus 
nctlv1dades. De aqui que para cada actividad se requeria de 

mayor fuerza de trabajo y por ende mayor número de esclavos. 
Pero como este número . crecia rápidamente no se hacia 

neceoar!o por el momento perfeccionar las fuerzas 
Productlvfls. Lo que si generó· el desmesurado .número de 

esclavos fue la enorme división del trabajo, dado que 
" ..• mientras mayor es la complejidad de la sociedad _más alto 

es el nivel de desnrrdllo, mayor es esta diferencia de 

tareas." (20) La división del trabajo pues. asignaba a cada 
esclavo un uector reducido. favoreciendo la producción y 

elevando el poder de la clase poseedora. º •.. claro esta que 

con semejante multitud de esclavos no podia ser mantenida en 
la obediencia sino·por el terror. Ademas de las cadenas con 

que trabajaban. los esclavos eran severamente vittllados." 
(21) Vemos pues, como la situación del esclavo era denigrante 
Ya que no se le trataba como sor humano sino. como a un 

obJoto rnás para conseguir el poder, incluso podemos afirmar 

que eran considerados como mercanclas, puesto que se vendian, 

con una.instrucción previa que habia adquirido en la casa de 
.su amo lo cual suponia un 'mayor precio y mayor canancia. 

negocio para quien lo vendla, '' ••. al com~rarlo el aao le 
aseguraba una existencia miserable pero-segura: no tenla para 

(20) Martha Harnecker. op.clt. p.26 
(21) Anibal Ponce. Op.cit. p.7.3 



que pensar en su susten~o ni teaer la competencia dol 
trabajo." (22) 

Como se ha dejado entre ver. la tierra era fuente 

principal de riqueza. p&ro con el' mayor.número do trab1tJo 

humano. La· economia comercial ·se sobre puso ·a la l:lconomia 
agrícola, esto s1gniflco que cada yez más nn sólo Ge producin 
para el uso sino también para el intercambio, el cual so 

facilitó aún más con la aparición de !R acuñación de 18 
moneda, lo cual perruitlo al amo dar prostomo~ o hipotocns. 
con talea medidas se. hacia acreedor de más tlerrao. ~l 

perdedor trabajaba las tierras en calidad de esclavo por 

m'-nlmo pago, , si no se cubr la la douda de sus hipotecas. los 
hijos de los deudores pasaban a ser esclavos. ·De esta manera 
vemos como las deudas de traba.Jo fueron una Pc.>s.ibilidad miu; 

para crear más· esclavos. 
Además ln moneda ~ambién permitió quo se practicara la 

prostitución con esclavas, ya que de tal manera a loo nmos 
también esto les generaba poder io. econ·ómico. 

En pocas palabras, la moneda fue un mecanismo más 'que 

:utilizaba ln cl~se·cadB vez más poderosa para 18 explotación 
del esclavo .• 

En su largo pfincipio, el comercio se v1ó ar~ctndo por· 
las fuerzas productivas. ya que no.ne tenia fácilmento acceso 

.a. lus rudimentarios medios de transportes. sella auy cost~so 
necociar de ciudad en c·tudad, es por ello q~o· se hacia. muy 

asporádlcaa~nte, y que no pormltia avanzar ol comercio en 

forma rápida. 

(22) lblde•·P·38 
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'!El comerclo fue confiado los esclavos Y a los 
cxtrunJeros dosllgados dol trabajo manual_y del Intercambio 
de los productos, las clases superiores eran ya. en esta 

época, 3oclalmente improductivas.'' (23) 

Vemos pues, como el esplendor del comercio, de alguna 
manera lu fomentó la moneda, ya que el perfecciÓnamlento de 

los apa.r:itos de navegación permitió imponerse como ol gran 

coruerclo, al marltimo con éste la formación de nuevas 

riquezas. 
"La nobleza tradicional, que fundaba 1:>u hegemonia en ln 

posesión de la tierra vló crecer y afirmarse' a otra clase 

social hasta entonc~s despreciada. la de los metecos o 
comarciantes, cuya riqueza estaba ligada de tnl modo a los 

negocios de la navegación .•• la nueva riqueza asomaba 

arrogante ~renten l~ v!eJR 11queza de los noblen.'' ~24) 
En e~te sentido. los comerciantes fueron cons1deradon de 

la clase social en al poder ya que, eran los (mlcos que 

podjan llevar grandes gastos de transportaclón, dicha claao 

no ne esforzaba en complacer. a pequeños provedor.es; bastaba 
con .servir encargos de otros poderosos, eran como 

intermediarios entre los productores y condumidores, aunque 
poatorlormente se dió la competencia con el.de~eo de producir 

más y meJor. 
Es a partir de estos puntos, que caracterizaron al 

esclavlsmo del cual pretendemos analizar 01 papel 1deol6g1co 
dal conocimJeuto,· analizar cómo se transmitió y'•anlfestó Sn 
esto modo de producción pero aun algo más bA qué lntoresos 
respondía dicho conoclmlcnto?, pues es bien sabido que no. 

sólu tenemos acceso al conocimiento y tendomos·a acumularlo 

(23) l.!!.1!:lfillL. J>.J8 

(24) Ibídem. p.54-
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siilo que esto es un proceso m~c complejo. Implica 

necesarlumente como ya se ha mencionado " ... interacción que 

s~ produce en el marco de la práctlca Gocial. dl auJoto 

percibe al objeto en y por su actividad." (2:1) Lu· cual ~~tó 

det.erminnda por una ideología que 1 esponde a un intcrfJ~ do 

clase social en el poder. 

El carácter clasista que caracterizó al euclavismo sin 

duda tambi.én se encontraba marcado en el .imblt.o educativo, 

puesto que se constituía un modelo pedagógico, para la clase 

poseedora, y otro muy distinto. pero quo Jegitlmnrba al 

anterior. para la clase desposeída. 

Al principio del trabajo se comentaba la importancia que 

tenia la conquista de tierras, para la clase privilegiada, de 

aqui que, asegurar la superioridad militar sobre las 

clases sometidas. Iuc el fin supremo de la educacion del 

esclavismo ... La clase dominan te hizó do su or gnn.ización un 

~ampame11to militar y de su educación el estimulo de las 

virtudes guerreras.'' (26) Desde los siete afias la clase en el 

poder, se encargaba del infante y no lo abandonaba hasta 

cerca de los c~arenta y cinco años, incluso en nlgunos casos 

ho..sta los !>escnta. pues los tenían como eJérclto de reserva. 

El trato que caracterizaba a los cuarteles era Ue s~vorldad y 

cr-uoldad. para endutecorse como soldados. Par:t fomontar los 

lazos de compañerismo en dichos cuarteles se fomentaba ol 

homosoxuo.llsmo y otro tipo de desviaclont•s moraltC\s. Ld 

instrucción que predominó en estos cuar toles era sólo lo 

relacionado con las armas. En este SE31Í.tldo la ver!1cel1dad tle 

la ensefianza se hacia pa tent.e, ya que por un lado SP 

(25) Adam Schaff. Up.cit. p.S4 
(26) Anlbal Ponce. Op .• clt. p&gs.:22 y 23 
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habituaba a la obedlenc!a, a la plisividad, al sometimiento y 
embrutecimiento. mediante el terror y la embriaguez. Y por 

otro lado. lu crueldad y brutalidad para mandar y hacerse 

obedeCt:!T· 

Se explotaba a tal grado al esclavo, que era casi 

imposible pensar en cualquier otra cosa que no fuese el 
trabaJo o la guerra. No e~istian muchas alternativas al 

reupecto. 
naturaleza. 

se debía ac"eptar la desigualdad social por 

De tal manera fue como la determinación de la clase 
dominante, const!tula a la ideologia como un mecanismo más, 

quizés el más poderoso. para asegurar dff meJor manera su 
consolidación como clase en el poder, anulando asi toda 

pos.lbl!idad de. razonamiento conciente del hombre esclavo. 
A medida que so acentuaban las·guerraG y el comorcio, 

nuevas necesidades aparecieron. la instrucción somara deJó do 
ser insuficiente. De esta manera la clase en el poder v16 la 
necesidad de crear un orgañ!smO de control social. donde no 
sólo se aprendiera a leer y eser i~!r. sino también enca•1.nada 
a reforzar .un tipo de hombre que sus intereses requería. 

Lu forma de gobierno que ·caracterizó a $Sta modo de 
producción reconoció Y estimuló este t!po de ideolocla, como 
un instrumento vital para su Propio dominio. Tci•ó a su cargo 
la enseñanza superior de la guerra, es decir, el cob19rno 
elegía a sus profesores con el mismo cuidado cOn que escocia a 
sus guerreros. Prev!n!endo que todo contenido fuera extraido 
da· los obJet!vos estr~cturados por él. Es por lo anter.lor, que 
el cuerpo ·de profosores podla cons!der~rse un reci•1ento •6s 
quo defendía· como el regimiento mll!tar sus !nteres~a. 
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Esto ,t.lpo de instruc:clón bás!camt1nte, i·a tonlan los 

nrtesanos con apenas elementales conoc!ruiontos de lectura, e§ 

crltura y cólcuJo. ''El hijo dci noble en cambio podla 
realizar plenamºen te el programa de una educación que 

comprendía todos los grados. es decir, palestra hasta los 

·catorce años; gimnasio hasta los dieciaels: efeb!a hasta lon 
dieciocho; ciudadanía desde los·veinte hasta los cincuenta: 
vida d!agnóst!ca

0

desde los cincuenta hasta la muerte.'' (27) 

El modelo pedag6gico hasta entonces dominante, era el 
que los ter rateu!entes y el gobierno habla concedido o 

impuesto. El do la nueva clase, la de los comerciantes. 

comenza~an 

politlcn 
a 

la 

opinar de· 

religión, 

d!st!~ta manera, con respect~ a la 

incluoo con la disciplina hasta 

entonces aplicada en lugares de instrucción. Sinembargo, esto 

no se aprobó, tan fácilmente pues iba en contra de la. 

ideología de la clase dominante. existente hasta entOncos; Se 
castig? severamente cUalquier idee subersiva. 

Pero aun as1, Ion rotores (28) comenzaron a ensoñar en 
el idioma del pueblo. Con tal situaCión las sesiones de 

!ns u ucclón fueron cesadas, en cuanto que rompían con hábitos 
y c~stumbres, y no era fácil aceptar que el poder da la clase 

dominante. lo obtuvie~an otros. es decir., la nueva clase 

social de los comerciantes • Sin embarro, lQs condiciones 

existentes, favorables a esta nueva clase social. se fueron 

tiendo u tal grado que oe consolidó su poderlo co•o clase. 

(27): Jbfdom. p.24 

(28) N.do A. Los retoreG. or&n considerados como oradores 
que transmitían por medio de la palabra e•oc1onea, 
conmoviendo y porauadicndo el est.ilo do \.~ida doiiinante. 
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La instrucción pública, habla sido una n~eva creación· de 
la nueva e.lasa. que ahora unian sus fuerzas a la clase 

poseedor¿, Dlcha i''ctrltcc1ón a nivel superior era tambl~n Uha 

exigencia de su podor creciente una manera de asegurar meJor 
la dirección política de sus asuntos. Consecuonte~mente se 

empezaron abrir lugares de 1nstrucc16n públicas a los que 
podiAn concurrir varios alumnos. 

El niño rico que a los siete años habla entrado a la 
escuela del magister y a los doce a la escuela del gramático 
se ponla bn contacto desde los dieciseis años con esa 

onseñanza del retor que exigia en realidad la vida entera 
para ser asimilada con provecho .•. 1a enseñanza práctica que 

sa impartía se daba n tres grados, e.l primero o tesis. 

reducido a cuestiones generales no interesaban mayormente: el 
segundo o causas. de marcado caracter forence era un· ensayo 
en -pequeño de los procesos Judiciales; ol último o 

controversia el. verdaderamente apetecido, tenia algo de 

novel~. del teatro y del goblerno.'' (29) 

Por otra 
instruyendose 
nogoclos de 

parte. se enseñaba la sabiduría práctica, 

básicamente on a~untos políticos .Para dominar. 
las ciudades. La orat1ria requeria de 

conocimientos no profundos, pero ,si var~ados sobre todo 
soltura, originalidad.capacidad de convenci•lento, etc. El 

orador se preocupaba raás por el estilo que por la acción. de 
su oratoria, era un politice nacido para la administración de 
sasuntos püblicos, capuces de regir un Estado. 

En fin. se empezaron a crear una serie de materias ·que 

(29) !..llifil!!..págs. &3 y 84 
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conformaban el peri.ll del gobernante. ~n esr.e sentido. lo 
enseñanza paso ser una verdadera Jndoctria de la cual 

dependía la prosper~d~d de las soclededos. 
Estan fueron las clase~ de 1nstruccJ6n que 5d dieron 

durante el esclavismo, que permite \ter cómo se fomentó desdo 

entonces el 1ndlviduallsmo, ~l sometimiento. lR enuJP.naclOn. 

Do esta manera se caracterizó la p~oducclon del conocimiento. 
en este modo de producción, el esclavismo. y qua se fu~ 

consolidando u tal grado que no sólo se generó on los lugares 

do instrucción. sino en otros organismos de control social 
como .la famllla, la lglesia, etc. Con lo que se da a entender 
que el_ proceso do conoclmiento, es parte inherente al 

quehacer humano y 'tue como t~l Ge Inscribe en ln vida del 

hombre en sociedad. 
El auge del 'escl.avismo dejo de cesar, cuando la miseria 

fue creciendo en modo exagerado, que se dlce que la 
explotación de lau tierras eJorc!du por los latifundistas Re 

¡.:.ráct!co a un verdadero eJorclto de esclavos. Por tanto esto 
~odo dv producción ya no producla b~neflclos •. ni para el 
latifundista ni para el esclavo. Para los prlmeroa los 
~sclavon ya no produc1an lo que costaba mantenorlos; y par'a 

los sogundos, su mi ser in cada vaz más se acrecen taba. 

Es a partir du este momento, cuando cuando comJnnzn a 
disolver ~e es te slG toD1a da explotación a gran ~ncala. '"La 

óconomia f11ndáda bAslcnmente sobre el trabajo del esclnvo, 
después de haber garnntlzado la grandeza del 1nuncto antieuo, 
la cónduJo.o su desmoronamiento.º (30) 

<a o.> I.!úruul· ". 91 
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J.J F.J ConucimlentO en el Modo de Producción del Feudalismo. 

Cerno vlmos "" 'campesina habla 
pñglnas anteriores. 

sido absorbida casi 
la pequeña propiedad 
lnte~ramente por los 

Lerrn~enientos. De aquí que, la mayor rlquoza en la época 

feudal 

estas, 

consistió 
es decir "" el 

la propiedad 

seña r feudal 

do la tlorra, el dueño de 

era también dueño de los 
lnHtrumentos mñs esenciales de la producción. 

~l cultivo de la tierra perteneciente a los grandes 

propietarios estaba a cargo de. los colonos, la diferencia de 

éatos con respecto a los esclavos era que muchos de los ,colonos 

trabajaban la tierra de lon señores raudales a cambio de un 
determinado tributo, poro carecían totalmente de derechos. Su 
ventaja sobre el esclavo era que estaban considerados como 

hombres~ L..os latifundios. basados en el trabaJ~ dol esclavo y 

los colonos era el prototipo de los futur~s dominios feudal~s. 
Hn vlsta do esta p~culiaridad de la propiedad de las tierras 
foudalos. ne creó una especie do escala de dependencia ~e unos 

soñores a otros, o sea que económicamento hubo una 
subordinación de la propiedad. var 1·os se'ñores tenian ·dé racho 
sobre un mismo feudo limitando· el derecho de pro~iedad 

personal·. asl no habla n.1.ngun señor sin tierra y ninguna ti.erra 

Rin señor. De ahi el sistema Jerárquico que ca·racterizó al 
ieurtalismo. Vemos pues. que lns relaciones feudales de 

producción se ref leJan en la ustrUctura de las clases socJales 
de la ·sociedad, o sea que ln eG'tructura Jerárquica de ,la 
propiedad territorial en ol feudalismo determina ~aablén la 

Jearquin suclal. Como ya vimos. cuando se trato la p1op1e~a~ 

feudal de la tierra. los señores feudales do menor erado 
pagaban tr lbuto a soñoros raudales mils poderosos, ler. ·ayudaban 

~n las guerras y al mismo tiempo disfrutaban de una 
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prot~cclón, el protector so le llumaba sefior, a S\l vez, podia 
ser vasallo de otro más poderoso y es~a correlación era le que 

formaba la Jerarquía. 

Organizados como ctuse domlnate, 1os terrat~nlentcs 

r.audales poseían el poder político y t:u11st .. ltuian la nobleza, 

es . por ello que podinn determinar el caractor de la 

superestructura de la ~ociedad feudal. 
"E'ntre los orgonlsm

1
os do control social que integraban 

dicha superestructura de la base económica del feudalismo 

desempeñaba el papel más sobresaliente el gobierno, cuya 

función principal consistió en producir y reproducir en rius 
diversas fotmas el sistema de explotación feudal.." (31) 

cOnt1nuancto con la formac.lón económica social del 

feudalismo. encontramos al 

a los uiervos. quienes 

formación económica. 

pie de la escala· Jerárquica feudal, 
sonstenían on gran parto dicha 

De lo anterior. se deduce que el feudalismo ante todo se 

dividió en dos clases sociales: la de los Geñores feudales 

como clase dominante y la do los campesinos siervos. como 
clase dominada. 

No poUriamos olvidar que a la par de ln clase do~inante 

de los seriares feudales, se encont.raba otra potencia, la de la 
iglesia católica, no asistía ninguna actividad que esc&para a 

su vlgllancl.a. a su control •• ... asi el monopolio del culto 

hizo de los sacerdo.t.es ·runclonar los' de una clase que 
considorAba a la religión como uno de ~us tantos sistemas de 
dominio." (32) Pero ln 1cles1u se constituyó en una potencia 

(31) Splrldono"'ª• y otros. Cufso Sup~rlor de t:conom1~a 

Politlca. Tomo l, Ed. GrlJalbo, Méx1co,i96& p.6J 

(32) Anibel Pone~. op.clt. p.101 
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mucho más poderosa, gracias a la difusión do·1a universidad de 
la fé; el predominio cultural del clero, su unidad y 

organl~aclón, la cual contaba con un sólo Jefe que era el papa 
de Roma como única capital, el latín como único lenguaje, 

· clórlgos seculares funcionar los, abundancia en sus recursos 

financieros. gracias a los diezmos pagados por los fieles. La 
1g1esla b6sicamcnte propagaba que existia una igualdad, pero 

ésta sólo era ante Dios, y como é~ no estaba aqui en la tierra 
no se luchaba por una Justicia mundana. 

Los dominioH de la -tierra en manos de un clero 
disciplinado se fue consolidando y extendiendose hasta que se 

constituyó como otro terrateniente y administrador a la vez. 
que poseia tierras poseia dJnero y no sólo por medio de loa 

diezmos, sino 

hipotecaban sus 

que también 
tierras. Asi 

rentaban. 
fue como 

incl.uso por 

la iglesia 
que 

fue 

concentrando casi todo el control económico feudal. 
Asl pues. las masas trabajadoras estaban oprlmldas, sobre 

todo económica e ideológicamente 'por la iglesia. con las ideas 

que transmi tia· la. rellglón católica por medio de la lglesla. 

la cual con sus promesas de bienaventuranza eterna prometia 

recompenza a los sufrimientos terrenales, los cuales conduelan 
a la sumisión completa. La iglesia con una autoridad de origen 

dl.\"ino consagraba y justificaba el ré¡:imen social existente de 

explotación. 
En todo este tiempo la iglesia llevó -a cabo una intensa 

labor de conversión, con gran habilidad incluyó en sus .ritos 

todas las 
dlrectamento. 

costumbres 
AGi muchos 

paganas 
antlcuos 

dedicados al culto cristiano. 

que no 

lucares 
la lesionarlan 
sacrados fueron 

Ante tal poderlo, no ern· raro que el clero tuviera a su 
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control. el aspecto educntlvo. Los monasterios•• ... fueron las 

primeras instituciones escolares del medievo una vez 

desaparecidas les escuelas paganas, la iglesia se apresuró a 

tomar la instrucción." ( 33) De tal manera que lu, 
determlnaclón del conocimiento pasó a ser monopolio exclusivo 
del clero. Caraterizando a este. es decir al conoc~miento, por 

una oriontac!ón meramente osplrltual. pasando los aspectos 
consltlerados como terrenalan, materia-los o practicas. 

Para que lo anterior se diora con eficacia la iglesia 

mantuvo bajo su control dos tipos de escuelas: la monástica y 
los oblatos. En las prlm~ras se tenia como ünico fin el 

CRtequizar a todo el pueblo; mientras que en las segundas ne 

daba a conocer el trivio y cua·drivio, pnra comprender mejor 
la ré cristiana. el trivio, consitia en la enseñanza de la 

gramñtlca, lógica retórica: el cuadrivio consistía en la 

enseñanza de gcometrja, aritmética, música. a este tipo de 
materias también so les denominaba artes liberales. Esto tipo 

de fotmación escolar se hl~o extensiva a todos los hijos de 
los nobles ·que quisieran aprender, formándose Con ellos las 

escuelas externas, su fin no era el de formar clérigos pero 

diflnitivam~nte snlian con una gran influencia similar. Cor1 

esto la lglcsin garantizoba a personas capaces de comunicar 
las ideas de los libros sagrados, es decir. seguir 
catequizando. En pocas palabras, la instrucción religiosa 
impartida por el clero, tenia como fin supremo mantener sumisa 
a ln gran· masa bajo el temor dlvJ.no. 

De aquí que podamos determinar que el conocimlento·so 

(33) ~· p. 105 
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caracterizó pot ser meramente especulativo. V no era do 
~xrrarlarse tal Rltuución, dado que las condiciones económicas 
exi:-rt~ntes que prevalecian en aquel entonces, correspontJja & 

t.ales !dealE::ts educati\'of:. De esto tipo de formación educativa. 

se desprende que el conocimiento en la época feudal, fuo 

autoritario y clasista, ya que no se daba a toda la pOblación, 
sino zná.s bien a una sóla par to de esta. a la nobleza. 

No obstante, el modo de producción que pareció estar tan 
consolidado, y 

siglos tendí& 
Clase social, 

pues en efecto. a si lo fue pues duró varios 

a tambalearse con el surgimiento de una nueva 
los comerciantes y los artesanos. Dicha clase 

florecía motivada por el desarrolló mismo de las fuerzas 

producti~au de la sociedad feudal. 
A partir d.el siglo XI progreslvas modificaciones _en los 

procesos de trabaJo traJeron un florecimiento al comorclo. Los 

oficios pasaron a tomar un lugar notable en lan ocupaciones de 
las familias campesinas especla~!zando alguno de sus miembros 
en un arte especifico. 

Al principio la aogregac!On de los oficios no rebasó el 

marco del raudo. postorlormente al desarrrollarse ·la 

especiall~aclón, el artesano acudía cada vez más al mercadO. 

para vendor. sus artículos y comprar cuanto se necesitara. " ••• 
el aumento de la competencia entre los artesanos. la rivalidad 
de u~Los ~on los fugitivos que acudian a ias ciudades y la 

necosidad de reforzar la lucha contra la explotación y las 
arbltrariedadec de los s~ñore~, obl!C6 a los artesanos a 

agruparse 
por .los 

on los llamddos gíemios, corporaclonas lntecrados 

arte•urnos de la 11~sma especialidad.... dichas 
corporaciones gromtales era unA 

organizac1on de las inOustrias con 

forma feudal de la 
el sistema Jerárquico 

proplo de 

desempeñaron 

aquel régimen, que en los pr i11eros ·tie•Poa 
po~1tivo, contribuyendo a la conoolidacidn tal 
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al incremento de la industrln urbana. La división d~l 
antre los 

del talle1. 

distintos 

Sobre la 

gre"mi oa de las cludartes avnn?.ó 

base dal crecirnlentu de la 
traba Jo 

dentro 

división 

_comerc.10. 

dal trabajo progresaron la producción mercantil y el 

Otro de los ufeqtos de lA sucesiva dlvi~lón del 

trabaJ~ rue la separncJón entro la prodltcción y la circulación 
dentro de las Ciudades, y con ello ln aparición del comercio. 

lo cual fue de slpgular trarendencln p~rn acalorar el ascenso 

económico do las ciudades y la -sociedad en su conjunto." (34) 

Dicho Ue otra manera. la separación de los oficios de la 

agricultura rebasó el marco del feudo y de ln cumunidad rural, 

para abarcar a toda la sociedad. Este proceso de división 
social dol trabajo crea~a la pr~mlsa pnra la uparlciór1 de lo 

concentración entre el campo y la cludad, estas últimas se 

'' •.. transformaron ~ .. centros· de comercio en donde los 

productoreo intercambiaban suo productos ... Asi los ·l;>ureuoses 

o habita~tes de las ciudades (burgos) terminaron por sor una 

clase predispuesta a la vlda paciflc:1 y urbana. mucho muy 

distinta a- la g~errera y rural de l~ noblozn.'" (35) 

Los campeslnos poco a poco comenzaron a liberarse del 
yugo foudal pagandu sus rentas.vislumbrantlose la llmltac16n 

del poder de los señores feudales.incluso del mismo clero. 

Mlontras los burgunses que antes habi~n sido c~mPeslnos y que 
ahora eran artesános comerciantes. compraron al señ'or el poder 

a.rbi t rar lo que aan tenia aquel sobre sus blones. Los 

comerciantes o mercaderes compraban a aus productores para 

luogo revender loa. o sea que ul ar tP.!:iano ya no vondía 

(34) SpÜ.idonova. ~· p. 60 

(35) lblde11. p. 6! 
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directamente lo qua · producia.· sino que era a través de los 
lntarmodlarios. En fin, al feudalismo le eran ya inherentes 
las contradlciones entre la ciudad y el campo entre.el trabajo 

manual y el intelectual. Dichas contradicciones " .•. trajeron 
consigo los 1 r redu.·ctl bles antagonismos de la sociedad feudal 

el mayor do los cuales radica en la lucha entre las dos clases 
fundamentales de aquella sociedad: los señores feudales y los 

producto ros ·directos, campesinos y artesanos. que vlvlan en 

condiciones de subordinación personal de los señores." (36) 

Vemos pues como conforme se va dando el avance de la 
técnica las relaciones de producción del régimen feudal 
comienza a rezagarse de las fuerzas productivas y a 
convertirse en una traba PRra ellos. Entra en conflicto las 
fuerzas productivas y las relaciones de producc~6n gestándose 
así, el capitalismo. 

Paralelo a estos antagonismos, la educación marcó sobre 
al frente 

mentalidad 
burgués en 

cultural. un verdadero compromiso ent~e la 
del feudallsrno en decadenc.ia y la mentalidad dol 

ascención; entre la fé y el ·realismo: .Y el 
desprecio de los sentidos por un lado y la razón por otro. 
(37) 

Amenazando el control de este poderoso instrumento de 

dominio, la iglesia se lanZó entonces como un.R Jauria, las 
ordenes de los· predicadores les cor raspondio la tris te c.J,or ia 

de instaurar la santa inquisic~ón. Con tales aaenazas del 
terror religioso, las hero.tlas se callaron por un tle•po, las 
innovaciones más o menos pelicrosas sufrieron uná eapera; 

(36) !bldem. p.65 

(37) N.de A. ·Refert!ncla de Ser trand Russoll. 
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el empuje dado por la economia en el si&lo XI, ya no so 
detener. LB era Llamada de las Jnnovaclonei:; ue 

avecinaba. 
Ante esto, es así como la nueva clase ve ya 1nsuf ic.lonto 

li ~reparación que brinda la iglesia, ya que éste era 
meramehte onpeculativa, as decir, más próKima a Dios que al 

hombre. y ven como exigencia de sus propias necesidades una 

educación mAs' práctica, útil a sus intereses. Lo cual viene a 
'determinar el decalmlento del feudalismo. 

De aqui que, podamos una vez más evidenciar que el 

conocimiento durante el feud.al!smo no se dló al máximo, debido 
a la imperante ldeologin do la iglesia, ya que durante esta 

época se vió velado. y orientado a lo mero espiritual, y el 
desarrollo del nuevo rég"imen exigia otro tipo de concepc16n 

del mundo. 
En este sentido, no podemos negar la producción dol 

conocimiento durante el feudalismo, por cuanto que ex1stin un 
objeto de cognoción y un sujeto cogoscente. Pero ol contexto 

social en ol que interactuaban, es el que lo determinaba de 

tal manera, es decir, en forma espe_culativa. clasista y 

autor 1 tar ia. 
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El Co\1oc1m1ent.o en el Modo de Producción del 
Capito.lismo. 

Así como hornos analizado ~l modo de producción esclavlsta y 
feudal, desde el análisis de las relaciones sociales de 
producción. no podríamos dejarlo de hacer con el capitalismo 

ya que. definir a éste lndependientemento de este término, 
relaciones sociale~ de producc16n, nos llevarlo a no 
CO!fipronUer el s1.gnif1.cado desde la prespect.lva del 

Materialismo Histórico. Así mismo cabe aclarar que el 
análisis del modo de producción _,capit.e.lista no se puad~ 

recapltular en el espacio de una definición. ya que en el 
pensauliento marxista, est.a se refiere a todos' los aspectos 

esenciales y a los procesos fundamentales que se 

eJemplificaron en los s\glos XIV, XV. XVI. en cuanto a la 
acumulación de espita~ y se consolida con la Revoluc16n 
Industrial en el slglo XVII. (38). 

El origen del capitalismo se encontró sobre todo con el 
procoso de la llamada acumulación or1glnaria. que liberando a 
la agricultura de ~os vínculos de la propiedad feudal y 

concentrandose una gran masa de prop1etar1os. se crearon las 
condiciones · mater 1ales para el comienzo a eran escala del 
proceso de acumulación capitalista. oich.o de otra manera 

(36) N. de A. "El hecho de que nos preocupemo~ por definir 

un sistema económico no debe llevar a la situación de 
que los limites entre sistemas debe pasar, 
taJanr.ement.e por un momento hjst6rlco dado, pueisto· que 
debemos entender que el proceso hintórlco es gradual y 

••• p. 41 
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el proceso de acumulación capitalista cost!tuyó ol punto de 

partida del capitalismo. Se presenta como orlglnur!o, porque 

constituye la prehistoria del capitnl del modo de 
producción correspondiente a éste. 

Paralelo esto. ol desarrollo del comercio. 

especialmente colonial habla asegurado la dlsponlbllldad de 
grandes cantidadea de materias primas para la industria 

perml tiendo la creación de un morcado de salida de 
producción. Después de todos estos fenómenos se verificó, 

dentro del sistema productivo una rápida transformación en 
sentido de una intensa mecanización y de la cieación de 
grandes complejos industriales en las ciudades. As1 entra.ron 
en crisis los sJstema~ manofactureros y la producción 
doméstica; a ello correspondió.después del comitente progre~o 

técnico c!entif ico, en particular a la utilización del 
vapor como fuerza motriz. un gran desarrollo en la industria 
textil y sucesivamente de la mecánica y de la siderúrgica. 

Estas últimas a partir de los primeros decenios del 
ochOc!entos, adquirieron una función prlmar18 dentro del 

ciclo productivo. su~in!strando las instalaciones para la 
meca11l~aclón de otros sectores. Fue asi, como lo en masa, se 

fue convirtiendo en un instrumento tan eficaz que en pocos 
slglofl"la humanidad recorriO un trayecto, como no lo ·habla 

continuo en su mayor parte. En este sentido, de que no hay 
hecho de quo· nO pueda.ser vinculado a otro hecho. que le 

anteceda inmediatamente en una cadena racional, se lo pudiera 
caracterizar como totalmentB continuo. Pero existen puntos 

decls!vosen el·, desa.r rolló económJ co on que el tiempo se 
.• : p. 42 
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hecho en rolles de años. A partir de entonces. la división del 

trabajo se aplicó en gran escala n la industria quedando 
plennrnen te revindicado. Conformandose de · tal manora, una 

etapa necesaria para el ascenso al poder de la burguesía. 

Uno de los razgos importantes que caracterizaron al 
.cnpl tal.lsmo, que lo hacen que difiera de otros modos· de 

producción, como 'el cscalvismo o feudalismo,· es básicamente 

la producción de mercancins, inclusive la mercantllizaci~n de 

la fuerza de trabaJO y que. posteriormente se analiza. Es por 

esto que Marxflace el análisis de la sociedad burguesa. do sus 
leyes por el examen de la mercancla. ya que ella encierra, en 

forma embrionaria las propiedades y las contradicciones de la 

producción caP1taliAta. 
Es decir, implica en primor término, el hecho de que en 

el cap! talismo, el obr.ero aparece como un vendedor do. 

mercancía, o sea como vendedor de su fuerza de tr8.baJo. Eii 
este sentido se le considora, al obrar~ libre, on cuanto quo 
puede des,,bzarse a donde le conVenra sin estar suJeto a un 

señor .feudal; y an cuanto q~e se enc.uentra libre de toda 
proPi.edad y es por .ello que se ve oblicado a vender nu fuerza 

de trabaJo. o sea a trabajar bajo las ordenes de quien' 
dispone de los medios de producción, o sea ol burgues, a 

cambio de un salario oxtraordinariamente inferior al valor de 
lo producido. En dicho procoso de pr0ducc16n .en que el 

capl~alista adquiere la plusvalia, que no es" •ás que"••• el 
valor do la fuerza de trabajo no retribuida de la que ae 

acelera d9 manera 'anormal' y que se rompe la continuidad erí 

la corriente de hechos." Maurico Dobb. Estudios sob1e 81 

decr rollo del cae! talismo. Ed •. Slrlo XXI, México, 1979,p .. 26 



apropia el capitalista en el proceso de producción.•• (39) 
Vemos pues como " ... en la 1•aglnac1ón d6 los individuos bajo 
el poder de la burguesla son por tanto más libres .que antes, 

porque sus condiciones de vida son para 01100, algo puramente 
fortullo; pero en renlldad son naturalmcnt~ D1enos libr~5, yn 

·que se haynn más supeditados a un poder material." (40) 

Como pqpdemon darnos cuenta la relacJón entre el 
capitalista y el trabajo asala1iado informa todo el carácter 
de este· régimen de producción. O~ aqui que. no nos ne~ 
dificil deducir la formacl-Ón social o los. agontos 

principales de este siste~a de producción,.. son: básicamente 
capitalistas y obreros asalariados, qu~ no son más que 

personificaciones de1 capital y el trabajo asalarido. (•l) 

Los consiguientes antagonismos entre estas clases, han 

mod t f !cado. las relaciones sociales. en cJ..er to sentido 

(39) Sp1r1donova. Op.clt. p.74 
. ( 40) 

(41) 

Carlos Mnrx. ~· p.89 
N.de A. Como hemos visto. 
capitalista tiene como 

el proceso de Pr.oducción 
finalidad ol aumento de 

plusvalía, pero si analizamos este aspecto, vemos que 

cuando se introduce a dicho proceso maquinaria. se 
obtiRne mayor canacla por as! decirlo existo un 
excedan te de capl tal " ••. que peral to a la clase 
capitol~sta. crear una clase de porsonas que no son 
trabajadores pyoduct.l"·os. pero quir.:o rinden ser.vicio a 
dicha clase y al miomo tioapo, el aumento de la 

productlvidod r8fJ1ero una clase de ese ~énero ~e 

••• ,. •• 44 
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determin11do tambi0n la!.: actividades de los hombres que astan 

1ns~rtos en esLus 
han condticJ.do 

relaclones de produCc:Lón. Necesariamente 

la formación de rolos especif icos y 

sectoriales en que cada" individuo se encuentra insertado en 

gran parte, independientemente de su voluntad. En este 
sentido, el individuo es alienado socialmente, es decir. 

p1orde efactivamente s11 libertad, pue?to quo so aliena su 
capacidad de desici6n, creación, etc. Ah0ra todo se da en el 

plano da la mecanlzación, por ejemplo, en el plano del 
proc~so de producción, el trabajo cumple mechnicamente los 
aspectos únicamente necesarios pora la producción de 
mercancins, sin mayor reflexión por parte del trabajador. 

Lógh:amen to par a que dichas relaciones de producción so 

vayan consol.ldado. la burguesla se apoya· utlliznndo el. poder 

del Estado,· on cuanto que éste vela .Por. los intereses de la 

qlase on el poder .• en este calio del capitalista. V.amos ·pues 

tr~t,>"aJadores, no productivos que desempuñen las· Cunc1ones 

dlstribulr. 

administrar. 

comerciallz&r, 

etc. Estn clase 

lnvest tgar, f ina11ciar, 

do trabajadores no 
productl.vvn, trabajadores de servlcion en una pal.abra ea la 

clase múdia. º .Mar tin Nico.laus. El Marx dosconocido 

Proletariado y etas~ media rle ~arx: Coreo1rafia Hegeltnna y 
0 

l!t d.ialt>Ctlca CÜ.p!tall!:ita. Cuaderr1os Anar;ráma.1972 p. tOO 

En este ~cntldo. enta clase os parte de ·ia for•aC16n aociaJ 

dol capttalismo.Poro habria que aclarar para efectos de 

nuostro análisis . reconoceremos do~ clases nocialea: la 

<?aPiLalista y la de ios trabajadores asalariados. 
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como le 'constltuclón d01 Entado. sUrgc ,con la aparición de la 
propiedad· 'prlvada y \.!OO ello de las claseu s~cialos, que su 

foriua sigue la transformación de 'lau rEiJ.ociones sociales de 

Producción. Pero- su esencia, que es la de-establecer un 
contrÓl social para la legitiUtacJón y con6olidación del 

.dominio, no camU1a. 

Oe lo an ter l.1 or se deduce que la produCc.16n del 

conoClmiento, d!ó Un gran giro en el modo do producción 
· .ca.pit.alj!>ta. 

pro.ducción 

puos sl 
feudallsta., 

recordamos nnterlurmente. ol ruodo do 

ol cónoc1m!onto era taoraruento 

especula.tlvo y 

desarrollo del 

má.S proXJ mo a lHon, que al miomo hombre. El 

nuevo sistema debla . formar lo más útil y 

. práctico,. se da.ria un ambiente más c:la.;o, meno!i oculto. Fue· 

aci c:omo, los conocimientos que· se empezaron a transn11tir ·so 

'daban ya en l.a lengua ·materna y no en un idio•a' quO .jamás ~e 
ocupar.a o comprcndioce como lo .fue el latin en aucho tiempo. 

Se comenzó a enseñar a leor, a escribir y a Calcular. AunQue 
habria q~e entender que estas habilidades sin duda 

adairablos, no rcsue~von pof si . solas los problemas de 
antagonismos soc1ales ·o~istentes. 

Como nos pudewos· dar cuenta, se di.eran camb1.os p~ra el 

naclonte desarrollo de~ capltalisMo, pues si b~en es· cierto, 

la producción del conocl11iento se generaba acelerada11onte en. 
comparación a ópocaa anter1?res. pero también es clerto_que 
éste ·~ru clasistas Y autoritario, lo cual no es sorprendente 

en una &ociedad, donde· cáda vez •ás se consolida la di~lsión 

social dé clases. E~ poca3 palabras podriaaos da~lr quu se 

generaron formas de penetración. mds suti~as da do•inaciOn que 

incldinran a nive·1 de lo conclcncla. 

Con lo anterior no· s.e. pretonde docif ~ que la clase en el 
pOdor, posca todo .el conoc.1mlento y qu.e la otra clase, los 

.trabuJadorAs asalar iatlros peraanozcan ·en un.a lsnorancia total, 
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sino que. coda uno do los miembros de l~ nociedad participa de 
éste .. de acuardo o. !iU posición económJ.ca )' clrcunntanclas 

socia le~. 
Vemos pue!i, como el capitalismo comienza a consolidarse 

con un. acelerado crecimiento, a tal grado que en relativamente 
·poco tiempo so va generando globalmente, es decir, las 

relaciones de explotaclón del capitalismo, no sólo se dan a 
nivel local. ya que ~Kisten paises con mayor poder que otros 

(sobro todo económico). En poc~s palabras se han conformado 
paises independiente~ y dependientes. (42) 

( 42) N. de A. "En el siglo XX. en la pluma do Len in y de 

Troysky aparece la expresión de dependencta .•• para 
reíer 11 se a sJ tuaclones de dolli.J.nac16n, ·t.o•andola como 

una forma de articulación de dos partes, &obra la 
subordi.nac16n de un modo de prod~.cc~On a . otro." 
Fernanqo Cardoso y otros. Problemas de Subdesarrollo en 

Latinoamérica. Ed. Nu~stro Tiempo. Méxlco.1912 p.90 
Cabria aclarar al respecto d~ éste término que "La 

dependencia, implica socialmente una forma do 
dominación. que 
carac~erísticas 

orientación de 

se manifiesta por una serle de 
en el aodo de actuación y de 

los grupos que en el siste•a ocon6•1co 
apari:cen como. product.ores o/y consuaidores. En.este 
sentido. la noción de dependencia alude directamente a 
1as ·cond1ciones da exlstencla y runciona•iento del 

sistema econó111lco y politlco mostrando las 
vlnt:ulaclones entro ambos. tan to lo que se 'refiere al 
plano lnte1no de los paises- coao del externo ••• En estR 

p.47 



La' 'relac!ón ontre amboc grupos no siempre es armónica. 
:;lno más blen confllctlva y asimétrica. flodr.iamo.s decir quo es 

una sltUaclón de causalidad, ~n donde 'los dos grupos no son' 

ft:;n6monos par alelos sino que más blon, un«:? se hace á cona t8 ,- de. 

otro. Tales relacione~ ·han venido conformándose y 

· consolJ.dAndos·a mod!an te· di vor sos meCan1:smos. económicos, 

políticos. ldoológicos, sociales, etc., que van or~entados 
hactn la incorporac!qn cada ·vez mayor de los.fines de ios 
paises dominantes o independientes. 

Es. a par.t.ir de esta P_anor~mlca, donde México se inscribe 
como pals cap!t~l!S~a Qpondiente, en el cual abordaremos 

nuestro .obJeto de estudio, El papel tdeo16e1co del' 

c.onoc1mlen to. ·Análisis que le compete al siguiente capl tul o. 

pre.S:pectlva, el a~ál!sin de .la depondencla sitnif.tca qua· no 
se J.o debo cons.idorar. corno una vaiable ·~x·te_rna , sino que 

os dable anrillzar a part!·r- de la conf1curac1ón del Sist~•a· 

de relaciones 

6.mb1 to JR!SIJIO 

entro las distintas· ·ciases socialOa en el 

de laS nac.tonen dop&ndiántea." Fern~ndo 
Cardoso y'Enso Faleto. Dependencia r Desarrollo en Al!)érica 

!-~Siglo X.Xi. México~ r981 p. 29 Y 30 



JI. EL PAPEL IDEOLÓGICO DEL CONOCIMIENTO EN EL MODO DE 
PRODUCCON CAPITALISTA DEPENDIENTE. 

A lo largo del capitulo anterior, el devenir h1st6tico del 
conacimlento, se dejó entrever que la producción del 

conoctmlento. se da con al surg.1m1ento del hombre, que se va 

conformando por momentos d~a1éct1cos inseparables ( 1) y q.ue 

así como en el hombre el proc~so de conocimiento se encuentra 
determinado por las relaciones sociales de producción 
existentes. En este sentido, entendemos a1 conocimiento como 
un producto ideológico, en tanto que no se transmite. de manera 
mecán.ica sino que forma par te del conjunto de ideas que 

preva1ecen en una sociedad, en este caso a la 1deoloc1a 
dominante des sistema capitalista dependiente. que surge a 
partir de los intereses 
anterior. en función del 
veni.do manejando y qua 

de la clase social en el poder, lo 
concepto de tdeolocla qua he•os 

on páginas anteriores ya se 
conceptualizó, poro que ahora se desclosa en cuanto que surcan 
cuestiones tales como: bQué relación tiene la 1deoloc1a y el 
conocimiento?, bCóao se caracteriza dicha relación?, o sea 
bCómo os su man.líestación práct.lca en relación -a los intereses 

a~piractones o ideales de la clase en al poder?. En fin éat~ y 

otras interrocantes se d~ el an6lls1s del presente capitulo~ 

(1) N. de A. Nos referimos a la transfor•ac16n del proceso de 
conocimiento, que se va determinando reclproca•ent• con 
los modos do pr_oducción. 
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11.1 El Conocimiento y la Lucha de Clases. 

Para poder llac~r a establecer la relación que existo entre 
conoc.imlor1 to y lucha de clases. se hace necesar lo comprender· 

primeramente bQué son las .clases socia.los?, ya qu~ a 

consecuencia de los antagonismos entre éstas se da la lucha de 
clases. Es por ello que afirmamos que las clasos ~aciales y la 
lucha de clases son conceptos inseparables un tanto quo no 

pueden exi~tir $lno a través de su · luch~. De aquí que 
concibamos a la~ clases sociales como: ''A grandes grupos 
humonos qun se d!Stinguen por su posición en un sistema 
histórico determinado de producción social, por medio de· sus 
relaciones, con los medios do producción. por su papel en la 
organización social del trabajo y, en consecuOncla por su 
capacidad de recibir su parte de riqueza asi como amplitud do 
ésta parte." (2) 

Obaervaaos cómo en función del cumulo de capital so 
encuentra d~termlnado en gran parte la clase social. a la que 
se pertenece. De aqui. que podamos asegurar quo. el cúmulo rle 

cap.ltal, contribuyo en grnn parte al desarrollo de 
antagonismos entre las clases sociales.-

Para efectos de nuee.tro análisis. como ya hemos 

mencionado, distincuiremos dos clases sociales. "··· l& clase 
obrera, que no dispone mas quo de su fuerza do trAbaJo. y la 
clase capitalista. que tiene el aonopollo del dinero y de los 
aedios de producción." (3) 

(2) aeorces Gurvitch. Tvoria de las clasea fflic••\cs. 
Ed. Edicusa. España.19·;4. p."82 

( 3 ) .l.lús!Jn!.. p • 6 4 
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Indiscutiblemonte Junto a dichas clases, burEuesia y 
proletnr lad?• en la sociedad operan ot.ras ·fracciones de 
clases, estratos sociales, grupos. etc .• que estan en 
continua transformación .en la que la división d~l trabajo Y 
el movimiento social, facilitan el desarrollo de nuevos 
grupos a otros, hacen dificil hacer del1a1t.acionea claras •. 

con lo anterior podemos establecer de meJor manera una 
relación entré el conocimiento y luc~a de'clases, teniendo 
presen.te que par timos de la concepción de ldeoloc1a. en la 

que se sostiene que el cohJunto de ideas que prevalecen en 
una sociedad, corresponden a intereses de la clase doainante. 
es decir, de. la clase en el.poder;. con ello veaos coao el 
poder material. por asi·· declrló, lea otorca a ci1ctta clase 
otro tipo de poder el ideo16c1co. que busca a ti'avés de la 
transmisión ·de una serle de c0noc1•1entos su peraanencla en 
el poder. Tale• conociaientos apuntan especifica•ente. al 
adoctr1naaiento del individuo. a tln de convertirlo en 
convencidos partidiarios dol siateaa, y con ello del 
capltallsmo. 

En este contexto es co•o el conoc1•1ento viene a ser un 
producto ldeolóclco. 

De eete aodn su vlaluabra que la• relacione• de Poder y 
las clases sosclales, tienen un aarcado carácter Jerárquico, 
,que no s~lo se da a nivel-estructural. alpo taab16n lo~al. ea 
decir, ya no sólo da explotadores a explotBdos, aino ta"bién 
de padrea a h1Jos, d~ profesores a aluanos, ~te. De aqui·que 
se reconozca que la producción dol conoclaiento taab16n entre 

en anta~onlsaos. puen no se cenera en foraa lntesral. Sino 
por ··e_l· contrar.lo Se esconde una vordad án lo relat1Vo a· las 
ideas, a «·la encala de Valores, de actltudea etc .• 
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Con lo a·nter ior. :;e deduce que las·. cla~cG cocJ.Hlrn; y oJ 

con·oclm1ento como producto ldeolóe:.ico dominante, se enfrenta. 

a contradicciones que on_ un momontu dacJo genera más qu" lucha 

de e.lasas un. atngonis1no entTe éstns. De ar¡ul que· podamoS 

o.firmar que ''··.el motor: de _la histo.rla os la lucha d~ clnst.lS 

quo so desenvuelve· a trav_és do porlo<lo:J mÁs o monos 

prolongados, en lo~ cuales las co11~radlcclonoa ontr~ las.· 
fuerzas productivas y' .las relaciones social~s exp~rimentor1 
modiíi~ac:lones paulatlvas· que ge_ van a~umuiando y en P<1r lodos 

da virulencia "" que las contradicciont1s so hncon 
JnGosumlbles dflsanvocan en un Cambio brunco, uno 

r~volució~.·· (4) Q11lz~s .para que esta se dé en nuestra 
sociedad falten u<m condlclones sociales.· raro de lo ·que !i~ 
oseamos seguros. son do los ant.agonismos que existen entre 

Ambas clases y qua sin duda también no genera· en ~1 proceso 

de conoclmlento. yu que .lo entendemos c.;omo producto 

idool6gico y quo coma tal ~uega un papel dcterm1~nnto .. 

(4) 'car.te.a e.Jo! Moral. Cl DlalHctl CQ.• 



53 

11.2 El E~tado y los Instituciones. 

Analizando la 1dvologla domJnante e inscribiéndonos en un 
$.lstema c&.pitalist:a dependiente. no es dificil darnos cuenta 

·que ésta nl siquiera es propia, no tlene una identidad 

determinada, vemos como no :iólo dependemos económicamente de 

un mercs:1.do mundial o de paises· independientes. sino también 

en gran parte de una ldeológia que ni siquiera nos pertenece 
y que sin embargo, con ella nos formaaos, se vislumbra con 
esto un marcado carácter Jerárquico que definitiva mente 
viene esto, en forma vertical, puesto que no sólo se trata de 
un pais sino de varios contra otros tantos; en donde unos los 

paises independientes 
paises dependientes. 

se hacen a constá de los otros, los 

Tales relaciones se han venido 

consolidando mediante diversos mecanleaos, econ6aicos, 

politicos. ideológicos. etc •• que van encaminados hacia la 

incorporación cada. vez mayor de los f.inea. de los palee~ 

domin!!ntes. En consecuonc.ta. de este tipo de relaciones entrP. 

los paises 

últimon aún 

lndependien tes dependientes, surgen, -en es tos 

mayores obstáculos para su dosarrollo como 

naciones independientes. 

Teniendo pr_esente, el marco social anterior• procedeaos 

con nuestro anéll&ls." en donde nos encontraaos que, para el 

control de tales antagonismos entre clases sociales, la clase 

en el poder crea el !!atado, vlena.010 ahora desde el si'staaa 

cüpl ta.lista dependlen te, se pre sen ta como " ••• aáquina da 

opresióÓ quo permite a la clase dominante asecurar y 

logltlmjr su dominio.'' (5) Es decir, el Eotado produ~e y 

repr~duce condiciones ~octales para su perpetuación en favor 
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de la clase dominante, mediante distintos mecanismos, que se 
concretizan de cUtintas manera!!. una de estas es gracias a 

las institucionc~ como son: la familia. la iglesia. la 
escuela, los medios masivos de comunicación, etc., ya que es 
en éstas donde se adoptan formas para la producción Y 
reproducción de dichas relaciones sociales, así como en lugar 

en que se articulan. Y que es. a partir de t:!Stas 

inctitUciones donde se analiza de corca nuestro objeto de 
ostudio, el papel ideológico del conocimiento. Pero no, sin 
antes aclarar no sólo se generan en estas instituciones, sino 
que existen otras tantas con las que interaccionamos a 
diario. Pues como ya se mencionó las tnsituciones vienen a 
ser soportadores ideolOgicos del Estado y por ende de la 

1deolóc1a dominante. ~s por eso que entre más existan de 
aeJor foraa se consolida dicha ideologia. En est~ sentido, no 
debemos perder de vista por un lado a las instituciones como 

productoras y reproductoras de lo instituido por el mismo 
Estado; y por otro lado considerar que existen instituciones 
que determinan más que otras el papel ideoló~ico dei proceso 

de conocimiento. 

(5) Louis Althusser. fdeolOgia y Aparatos Jdgológlcos del 

~· F.d. Pepe.Móxico.1970.p.27 Habrio quo uclarar. 

que se. reto•a a Althussor, porque a pesar de que ha 

sido .su teoria criticada y quizás 
conslderaaos que su ·teor la no he 

hasta superada. 
sido invalidada 

totalaente. Con ello entendoMos que tas teofias pueden 

ser aunciohadas pero.no 1nval1dadAs. 
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tt.3 La F&milin. 

De alguna manera ya se ha hecho alusión a ln familia, a lo 
largo del capitulo antalor. Pero ahora no sólo nos interesa 
su origen histórico· y su desarrollo a través del tiempo, sino 
también analizar su estructura, su función a partir del 

sistema capitnlistn. Y evidenciar como a partir de ésto, el 

conocimiento como producto ideológico cobra importancia en el 
ámbito familiar. 

Como hablamos visto, la primera forma de organización 

familiar habia sido el matrimonio por crupos. en el cual la 

descendencia exlstia con base en la flllaclón de la madre, ya 

que como no era fácil determinar quién era el padre, la muJer 

ocupaba un lugar de privilegio y pres~lcio. Del incesto co•o 

práctl~a común las for•as familiares habrian evolucionado. 
restringiéndose cada vez más los matrimonios, sobre todo 
entre todo. entre parienten consanguineos; la evoluc16n do las 

formas familiares de los pueblos prehistóricos consiet16 en 

·una paulatina reducción del círculo metr1aon1al hasta 
prevalecer solamente la comunidad conyugal entre dos sexos. 
Con el desarrolld de la riqueza. generada a partir de la 

domesticación de animales y la cria de canadO y por 

consigulonte· la aparición de la propiedad privada, coao ya se 

hlzó alusión. se dló la necesidad de ase&urar la transferencia 
del excedente dontro de la faail·ia. surclendo asl la 
mono~amia. 
llbeftad 

Desapareciendo con ésta ·el matriarcado y la 

de la muJor, en aras de la certeza de la paternidad 
para el traspaso de la herencia. Se consuaaba de esta aanera 
la opresión de la auJer sobre una base estrlcta•ente 
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económica. "El der rocamlento del del echo ma'terno fu..3 la gran 
derrota. hlct6r1ca del sexo femenino en todo el mundo. El 

hombre empufio también las riendas en la casa; de la lujuria 

del hombre. en un slmplo lnstrumcnto de reproducción.'' (6) 

Socialmente este tipo de ramilla era más consistente, y 
sus lazos, µor tanto eran máu fuertes. puesto que el Un!co 

que podía romperlos era el ho~bre; todo olla facilitaba que 
en una sociedad que se amp_liaba y complicaba cada vez más, la 

propiedad privada se mantuviese bien asegurada, y la 

transferencia de la herencia se mantuviera de igual forma, 
sólidamente organizada. 

La organización familiar se caracterizó, desde entonces 
por ser patriarcal y monogámlca, 

esenciales la falta de libertad 

teniendo como aspectos 

de la muJer en múltiples 
aspectos y el predominio de la autoridad paterna. Es asi como 
se " •.• funda en el pr~dominio del hombre¡ sus fines de 
procrear hijos cuya patern~dad sea indiscutible. la cual se 

'exlite por que-los hijos ·en calidad de herederos directos, han 

de entrar un día en pososlón de los bienes de su padre ..• fue 

la primera forma de familia que no se basaba en las 
condiciones 
triunfo de 

primitiva." 
constituya 

relación de 

naturales, sino oconómicas y concretamente el 
la propiedad privada sobre la propiedad común 

(7) De aqui que "en la familia monogámica no ne 
una relación entre iguales. sino que se da una 

explotación y confilcto entre ao1bos sexos, lo 

cual no hace m~s que reflejar lan condiciones sociales en st1 

(6) Federl.co Enge!s. g1 ortgon._dO la fam111a. la propiedad y 

~· Obras Escogidas.Vol.JI Ed. Progreso.Méxlco.1977 
p.215 

(7) ~· p. 219-222 
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dimensión gJobul. 
De esta manArn. os como la coc!edad capitalista, sistema 

que caracteriza nuestra sociedad, la famtlla se ha constituid~ 
en una célula económlca esencial dontro de las sociedades 

dlvldida.s on clases. El desarrollo de.óstas sociedades no 
habria sido posible sin la exlstencia de esta unidad, ya que 

en la sociedad capitalista la familia viene a ser la unidad 
donde Sli re;.>roduce la fuerza de trabajo, a través do la 

explotnLJón de la fuerza de trab8Jo femenina en su lnt.ertor. 
Su función económica csencilll es la creacióu y·dlst.rlbución de 

los eleruontos de consumo para que la fuer~a de trabajo Uel 
obrerO pueda reproducirse. La familia ae ha convertido a 

entonces en la fuente de reproducc10n de la tuerza de trabajo. 
a través del trabajo oculto. por ani decirlo de la muJer. 

P~ro la familia no es solamente una unidad de producción 

y consumo. sino que también forma parte de los que Althusser 
ha !icnominado '*aparatos ideológicos del Estado, o sea ol 

conJunto do institu~iones ligados a la reproducc!on de la 
ideologia domlnante.•• (5) El slstema capitalista no requiere 

unicamente do la reproducción material de sus medios do 

producclón Y de eu fuerza de t1abaJo, sino también necesita de 
una legltimación ideológica que asecure la reproducción del 

sistema. La ideología dominante., que asu•e coao natural la 

divislón de.la sociedad en clases. so manifiesta por una parta 

en la estructuración int.erna de la familia a través de una 

tlpologia sexual diferencial, que según se asume. y darive de 

fundamentos biológicos {Y. por tanto naturales). Dicho de otia 

(&) Louis AlttJu~ser. Op.c1t.- p.· 27 
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pledrus aneularos para al 
ideosoclalizadoras de la 

estructura social. y es !deosocializadora en cuanto que 'aporta 
y transrni te las conslcmas que la socit:1dad requ.iere o mejor 

d.icho exlge para la convivencia social. De aquí 4ue. muchas de 

las consignas familiares son importadas de la eGtructura 
social global. Aunque pueda cambiar los cont.cnidos do estos 

mensajes sociales, mó.s 

pern1anecerá invariable 
aún 

su 
modificar 
función 

su estructura, 

trasmisora de 

ideoGoc!alizaclón. En este sentido, la familia será verdadera 
fábrica de conductas individuales, y tipos de comportamientos 

sociales" (S) 
Con lo anterior podemos afirmar, que en toda familia 

existo una !deologia, ya sea que se transmita en forme 
explicita o lmplic!ta, !n~onc!ente o conc!ente, la cual ha 
sido · transmitida a su vez por la anterior generación y asi 

sucesivamente. Asi la escala de valores incluyendo actitudes, 
ante el sexo, la autoridad la agresividad etc., os determinada 

no sólo por ol modo de producción, sino por la clase social y 
el tiempo o época en que se vivo. To~os estos valores son 
.transmitidos de varias maneras por ejemplo por los medios 

masivos de comun!cac16n, para que la familia los materialice, 
a.slml!e, los transntita, se convierte así en un lmportanfe 
aparato ideológico del Estado, en un agente no sólo 
reProductor de la especie. sino transmisor de valoras y 

creador do individuos que ne preparan· para unirse al rosto del 

sistema social y forma parto de· un conglomerado más gr.ande. 

(9) Gregario Kaminsky. SpstaJ lzuglón, Ed. ·Tr!llns. México 

l98lp.14 

.:.;_,· 
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_Serialnndo otra·caractorlstica de la familia, en cuanto que 
cobra un carácter lmportante dentro do ésta, es la 
distribución del poder en forma interna, ya tjue se ~a por un 
determinado miembro de Ja familia, a quién se ie delega la 

autoridad. le escuchan, le valoran le dan una serlo do 
p1lv1.le1!lo·s y se lo informa " .•. ea.te miembro elJ.tista, por lo 

regular, tendrá mas poder pnra influericJnr n los demás sobre 

lnn tlnclslones familiares·. Buena par te da la energla de la 

fomllla se gasta en la~ negociaciones por ~nfluir on los 

demás. Dicho lldorasgo no es por lo que un miembro hace o deja 
de hacer, sino en ocaciones por lo que se le ha asignado de 

acuerdo a necesidades o preJulcJos de los padres.'' (10) 
La lealtad· también eR otro aspec'to importa·nte dentro de 

la familia. y no viene n sor otra cos·a más que la consecuenc.la 

del autor1taris~o. se ~aracterlza por .tomar el papel pasivo, 
su~lso simplemente receptivo de los· menores frente a las 

personas de mayor edad, it.uienes delegan dicho autoritarismo, 
los cualeo como ya oe mencionó son los que dictaminan la 
última palabra y que por lo regul.ar no asumen la 

corrc~pondien~e responsabilidad. vemos puos, como el 

autortt8rismo se vislumbra desde distintas prespectlvas " ••• eo 
una forma .º estrategia más para consolidar y restructurar al 
grupo familiar como sistema." ( 11) De esta manera , ea· como 

las relaciones de poder cobran l~portanclas dentro de la 
institución familiar. 

(10) Luis Leñero . .l..!!.....EJIJ~· ANUJES. Móxico,1976.p.18 

(tt) !.~·p. 20 
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Analizando otro aspecto !mpor tente que se genera en la 
iamilia.serian las relaciones que se establecen en~re sus 
miembros. que se dan por lo re(!ula? de acuerdo a los roles que 

desempeñan cada uno de estos. Los hijos crecen y se preparan. 
o los preparan mejor dicho para jugar un nuovo papel. que es 

el ·de los padres. A.si el rol de los h1Jos y los padres se 

repite una vez más. Dichos roles fundamentalmente se aprenden 
a través de procesos que incluyen la imitación y Ja 
ldent1ficaclón, se practican. se experimentan, al observar a 

otras personas que a su vez imitaron a otras tantas. 
El rol de la 1uuJer que se genera sobre todo a través de 

la familia son generalamente el formarse ~n los quehaceres 
domésti~os, ~l de secretarias en la oficina, etc., y d~ 
ninguna •anera se le ocurre fantasear con ocupar puestos de 

responsabilidades intelectuales y sus habilidades especificas 
relacionadas al trabajo que ejecutan. Además a las mujeres so 
les asigna una función de lograrse mediante el matrimonio y 

éste on · la mente y el estilo de vida y ·slstorD.a de valores 
forma parto de sus. roles y ·cunciones. Mientras que por otro 
lado; del hombre se espera que estudie, trabaje para llegar a 

triunfar .en otra ·ramilla. 
Como vemos. cada miembro tiene Ya determinado de alguna 

manera sus actividades, sus roles. Y esto por su puesto se 
.encuentra · previst·o por la :idcolOgia dominante. de ser de otra 
mancr~, vendr ia a: ve·r cler ta dcscomposició.n socla.1. 

Concretando,·", •• la familia represont·a una institución de 
adlestf&.:1ento pa'ra el control social o inculca o transmite un 
olab.orado sistema de reglas, modos da· ponsar, del s.fstema de 

poder dominant&. Ella socializa al menor para hacer adultos 
coapetltlvos a la bUsqueda de poder y dinero.•• (12) 

En e&ta medida vemos como todo lo que se transmite· a 

·través de la faallia como institución. guarda un transfondo 



61 

ideológico y su·manifestación lleva una estrecha relación con 
los ideales más perseguido~ d:el sistema capitalista .. 

. :(12.) .Pfero Di Glorc1.-·g1 nJñg y'sug ~!''''Í"G'A.º¡g; ,Ed. ROC?• 
Pedacogla •. MéxÍ~·o .1983p. 61 
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11.4 La Escuela. 

En este apartado. como a lo largo del capítulo la cueStionantc 
es: bC6mo el proceso de conocimiento se genera corno producto 
ideológi~o. y en este cano a través de la escuela?. Para ello 
habrá que explicitar la actividad de la escuela en un contexto 

capitalista. asi como los elementon o mecanismos que 
interactuan en ésta para que dicha actividad so legitime a 
favor de la clase dominante. 

Primeramente será necesario esclarecer que " ... el sistema 

educativo forma parte de la formación social, que abarca todos 
los procesos eduCativos (escolares y no escolares: formales o 

informales; conclentes a lnconclentes.). que ocurren en la 
sociedad." (13) En este sentido el sistema escolar sólo abarca 

el conjunto de 1nst1~uc1ones, valga la redundancia, escolares 
ya sea públicas o privadas. Con lo anterior se plantea por un 

lado, que el hombre aprende frente a los demó.s, en bU 

interacción y comunicación con ellos on un contexto social 

determinado y no sólo en las instituciones escolares. En esta 

aaedi.da, se deshace 01 mlt.o de la escuela, como institución es 
la única y exclusiva fuente de enseñanza, aunque debemos 
reconocer que ésta posee un slgnificado escolar, ya que ella 

es t!l l.u1rar ·por excelencia de transmisión e !mposlclón de las 

ideas dominantes. Por otro lado debemos aclarar que el 

.análisis que ahora nos compete es el del sistema escolar. es 
·decir, al de la escuela como lnstltución. 

(l3)· Adriana Pulcros. Iaperiallsmn v ·E~~caclón en América 

l..a.l..1.wl· Ed. Nueva Imagen. Méxlco.1980.p.32 
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"De acuerdo con la formulación expresada por Louis 
Althusse1, la escuela es un aparato ideológico al servicio del 
Estado: enro sJgnlf1ca que la.~scuela es un parata de lu~ho aJ 

uerv1c10 du la burguosia, un instrumento de dictadura de la 

bureuesia •.. el proceso de inculcaclón ideolóeica que con su 

caracteristlco desdoblamiento domina Ja función oficial de 

cransmisJón de contenidos. Asigna a unos y a otros. lugares 

tEtndencJales 
otros a la 

propicias al 

de explotadores y explotadoS, someter a unos y a 

ldeolgla dominante -Oe acuerdo con las formas más 

mantenimiento de la explotación." (14) A part.ir 
de esto. no es dlf icil expl!citSr la actividad de la escuela o 

el sistema escolar, pues se puede concretar en: " .•• dos 

. funciones básicas que no son inrtopendlentes la una de la otra; 

le correspondo transmitir y repfoducir los valores de la 

ideología dominante Y le corresponde desempeñar un rol 

productivo. preparando a los 1nd1vidUos para que se· integren 

al mercado de trabajo. Está última implica necesariamente la 

p-r !mera, por cuanto el rol de~ individuo como productor, debe 

darse a corda con las ideas y valores.que norman el modo de 

producción. En otras palabras la función ·de la escuela es 
preparar a un individuo productor, pero que al mts•o tte•po 
acopte, difunda y transmita el sistema econ6atco social."· (16) 

(14) Cristian aaudeiot. La escuolg capitalista. ·f:d. Sl¡:lo 

XXI. México .1981 .p .155· 

(15) Oan1á1 Morales Oómez. L• odugeptAp Y dggnrrollo 

dependlent~ en Atérica Latina. Ed. Corni·ka. Néxico.1979 

p.36 
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Con lo anterior so vislumbra como la ideología no os sólo un 
0 

••• conJun tú de con tenidos (valores. ideas, actl tudes, etc. ) ; 

sino las ideas como las expresa Althusser son también actos 

ma~erlnles, regulados por el aparato ideológlco en que las 
ideas se realizan.'' (16) O sea, que la ideologia no s6Jo se 
establece ~omo algo meramente toórico, ~ino qu~ también se 
concretiza en un contexto social determinado. 

Analizando, el papel de la escuela. vemos como ésta no 
s6lq pre~ara a los explotadores sino también a los explotados, 
ambos no pueden saber eso saber (incluso Jdeológico) en la 

m1sru11 forma. Por Allo, mtentrau hasta cierto nivel 
particularmoute el de la escuela primaria, sóJo flC transmiten 

subproductos de la cultura y de las ideas dominantes, por otro 
lado, los futuros burgueses asimilan mediante una serie de 
parendizaJes apropiados paro llecar a ser en pequeña o en 
gran escala, intérpretes, actores, e improvisadores de la 
ideolocia dominante. Dicho de otra manera, la escuela como 
par te c;te una sociedad burguesa, refle.Ja la división social del 

trabajo manual y del in~e-lectual. Con lo cual ne percibe el 
aarcado carácter Jerárquico del site•a escolar. Pero no ~ólo 
en esto, se aprecia este vertlcnlismo, sino también en lon 

contenidos, eh cuanto que existe un proyecto académico, en el 
cual se· transmiten conocimientos que expresan uno estructura 
de saber (do poder) con la carga ide~lóg1ca que ello supone, 
mediante la elaboración de diseños curriculares, para ~as 

distintos tipos de carroras, ya sean técnicas o de nivelen 
superiores. En outa modida la formación de capacidades es 

(16) Labarca y otros. ~a educación burgupsa. Ed. Nueva 

laagen. NéxJco.1971.p.3~& 
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selectiva " .•. a través de su lógica re.Prest va, la escuela 

sirve para seleccionar a los que astan destinados a 
dir:iglrlos." (17) De aqui que podamos afirmar, que existe una 

1mposlc16n pare transmitir la !deologla dominante, dicho de 

otra manera se da en forma verticaltsta". "A veces, pareciera 

·que c.Jicha ideologla ue 0x:t1ende paulatinamente sobre la 
sociednd como so extiende una aancha de petróleo que va 
cubriendo toda su superficie hasta oto_rrf:lrle esa opacidad que 

oculta los mecaninmos profundo~ de su funcionamiento .•• los 
cuales suponen una actividad unilateral, la de la ideología 
que se difunde y una total pasividad de los receptores de esta 
difusión.'' (18). 

An"tos de procedor nuestro análisis. consideramos 
necesario reafirmar qu~ los contenidos transmitidos, en un 
sistema escolar tradicional, no sólo se dan en forma 
autoritaria y selectiva sino. también en forma alienante, ·ya 
que impide el acceso a las mayor las explotadas y· eliminan a 
quienes de las may0rlas han logrado increoar en él: ademés 
porque sus contenidos educacionales y sus relaciones sancionan 
positivamente el sistema valoratlvo da la clase do•lnante: 
porque Velari y esconden la realidad social de explotac!ón_y 
porque preparan a l.os individuos ·para un •oreado de trabaJo 
·definido por esta clase. En este sentido el •isteaa educativo •. 
no r~lactona sus contenidos con la realidad •tsaa de la 
sociedad y nl no adecuarlos viene a sor otro factor de 
alienación. Vemos puas •. como si existe la producción .del 
conoclmlento, pero es alienador. ·• ••• podrán caabi&r loa 

(17) Plero di Glorgl. 2.e.i..s.!.!..- p.105 

(18) L~barca. Op.clt. p.321 



conteni~os de estos mensajes soclales (incluyendo los 

oacolares) e tncluao se podrá modificnr la estructura de las 

instituclones pero io qu~ es invariable os la importante 

·función transmisora de ideo-soclal!zación que cumple. Y no 
sólo por la part!cipaclón e ingerencia que tienen en la vJda 

polit1ca y social. sino como verdaderos 'fabricante$' de las 

conductas (indJvJdualos y sociales), y tipos de 

compor tnmlen tos soCiales. '' ( 19) Es to en cuan to a. co1l tenldot= se 

refiero. en relación al car8ct~r Jerbrquico que predomina 

entre el docente y ~l alumno, se Percibe el que se da en el 

personal administrativo escolar (~irectoros, subdirectores, 

investigadorc3. prof.;:sores, etc.) poro aiJn más arriba Se· 

encuentra el t-:stado 1111smo quu·c~, quien decide v cuutrJf.Ha las 

Rr&~des or_ientacloneta de la política oducativn y por onde 

escolar. Como nos podemos dar cuenta los mo.est'ros son el 

últi•o eslabón de la cadena en este sentido. en una pnsJción 

subordtnada. vertlcalista. en cuanto que su trabajo Ge 

in.scribe en limi.te~ estrechos, es decir, us controlado por los 

lideru& que fegulan· el· funcionamiento del aparato escolar: y 

' ' privileglaqa. ein cuanto que. se le roconoco quo .lo sabe todo 

y en que oxiston .tos alumnos •que 01.) saben nt1da' • De aqui que 

e.l docente " .•. tJ.ene por función garantizar y 1oprJmir un 

cunJunt'o de protecciones y rosistencies. Se observa estos 

efectos lncluso eri ol con tanldo de llls ma Lcr ins e~col_arcs, 

siempre sontetidas a mod1taclonen" (20), dlrlamn!": sometidos a 

una aec•entaci6n quo nos lleva n tener una visión 

(19) Gresorto Kaminsky. op.ctt. p.43 
· (2.0) Maud Nannonl. lo edysasl6n '\mposlhle. Ed. Siglo XXJ. 

Mt1txico. l98~. J.•. 3ft 
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individualista. De ·esta manera, tradicionalmente. se ve al 
educando como el que recibo y acepta de, manera pas1V8. El 
individuo desde este punto de viSta. es un ser .inactivo que se 

adapta a .su mundo. sin participar ni siquiera en su 
transfo1maclón, en este sentido, dista mucha de ser un sujetO 
·cognoace~te, al cual se ie.pueda atribuir un papel activo en 
esta relaciOn docentá-alumno. Vemos pues, como el maestro 
cumple su rol· que .i.e ha· Sido asignado como ~uJeto represor, 

autoritario, vertlcallsta, ante el alumno. y éste ~ltimo como 
sujeto de represión poi' parte del maestro. 

Qe lo unterlor se vislumbra, que este tipo de relacionas 
·verticalistas, no Ron. casuales, sino. qu~ vienen lecitiaando 
las relaciones d·e poder, de una clase m~noritaria. no sólo en 

una situación áulica sino en todo el co~texto social que nos 

caracteriza• 
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11.5 La Iglesia. 

Contlnunndo con la misma linea de anóJls15, en cuanto a 
detectar en la producción del conocimiento su transfondo 
ideológico. e~ este caso en la iglesia. como institución. Es 
preciso explicitar. como ésta a logrado legitimarse. para una 

clase dominante. durante tanto tiempo. pues como vimos en el 
capitulo anterior, en un principio sólo las religiones ~e 

hablan desarrollado en las comunidades primitivas como un 
proceso de atribución progresiva de carácter sobrehumano a los 

fenómenos naturales, en otras palabras se dió la tendencia de 
idealizar cualidades humanas. Pero fue la unión de estos 
fenómenos religiosos y los intereses de la clase dominante (en 

las dlsitntas épocas hlstoricas) las que llevaron a ~mplear 
esta espontaneidad religiosa como medio do gobierno para 

mantener bajo el yugo a las clases mayoritarias. Y fue a~í, 
como despues se convirtió en religión del Estaao~ es decir, se 

verificó una adaptación de contenidos (por supuesto 
rellciosos) .a las condicloñes de explotación y la religión se 

lnntituclonallzó coao iglesia que dosarr0110 obJettvnmente uno 

funcion de coorción de organ12ación de consenso de los 
fieles. Lo cual, no es dificil evidenciar sobro todo en el 

análisis. del sedlevo, donde la iglesia católica efectuó una 
función de domlnlo pl)litlco y cultural. Su unión con el 

E_stado, hizo que la ciencia (la producción del conocimiento) y 
toda actividad intelectual se opusiera a loa dogmas do la 

rall~lón, c~alquloi otra fuera r~primldu. El cristian!smo cada 
voz más aspiro '' ... a.dominar la humanidad entera, est~ es IR 

-·rázón. porque .el cristianismo es la rel1g16n, por exelcncia, 

ab~oluta y final; porque la iglecla apostólica es la única 
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firme y legitima.'' (21) 
De aquí que, nuestro análisis se limite a la religión qU~ 

la. iglesia católlca ha instituido, puea es la religión por 

ex~lencla que prlctica la mayoria del ·pueblo mexicano. 
Puec bien, retomando un poco lo que dice Althuaser, la 

· iglesia es otro de loB · aparatos ideológicos que ~l Estado 

requiere para mantenerse en el poder, en otras palabras, 
reproduce asegura 
existencia social. 

primordialmente en 
edlficlu) puosto 

socledadea, Ya 

y ·preserva 18.s condiciones necesarias de 
Su activid~d se .visualiza o concretiza 
las instituciones (en un templo, en un 

que, est.as son "· .• 01 rostro visible de las 
que estas se manif ieatan en acciones 

especificas mancomunadas, destinadas a d~r expresiones 
concretaG y rag1strables.". (22) No debemos olvidar que el 
manejo de la& mismas ze encuentra a· careo y conrorae a los 
intereses de la clase dominante. en esta clase el cleio. Dicho 
de otra manera. debemos entender que la lgles!a más alla de 
sus finalidades 
peregrinaciones. el 
tpdos lo& que en 

función ideológica 

especificas. sus cultos (misas. 
cul tó a los san tos, e te. ) .conocidos por 

ellos participa~, 

lns1stltu1bla. en 
tienen tras ·ella una 
la medida que son 

apartadoras de las ideas, valores,· actitudes, ·etc. quo la 
sociedad requiere o más bien exise para la convivencia social. 

De dói:ide sinO es . de iaa inst.1 tuciones a ·que hace•os 
referencia·, provendrían las 1nforaac1ones de có•o• cu6ndo, 
cuáles, etc. Serán los criterios par&.darJ.nlrnoa bueno's o 

(21) Miguel Bakunlri. Dloa y 01 ga¡aog. Ed. Antorcha. 

México.l982·P·25 

(22) Grei;orio l(aminsky. Op.cit.· p.39 
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malos. honrados_o no. obediendes o no, etc. 
Hemos hecho alusión a la funcJOn de 18 i~losia como 

institución. pero internamente acómo funclona ésta? como hemos 

analizado otras instituciones, nos damos cuenta que en ·éstas 

se ejerce una estructura Jerarquizada. pudieramos decir 

piramidal, en cuyo vértice superior debe encontrarse un sujeto 

(o un grupo pequeño) del cual todo depende y al que se debe 
obedecer en todo senLido, es decir. tanto en.sentido expreso 
como figurado. En este caso, el ñnállsls que nos compete es el 

de la iglesia. aqui el marcado carácter Jerárquico se 

vislumbra 

le 
y 

con la.existencia del Papa, en el vértice superior, 

siguen- hacia abajo lon obispos. los sacerdotes, 
los f lel~·s (el pueblo) los cuales deben cumpl1 r con 

luerto 

monjas 
todo lo que deciden sus superiores. Es decir. si se estipulan 

normas, Valores. etc. (limosnas semanales, para mandar ha~or 
misas. b&utizos, diezmos, etc.) se debe cumplir. si no es asi, 

se comete pecado .ante Dios. Ellos. el clero. también son los 

que han instituido. en forma autoritaria, el culto como algo 

n~cesario, o sea, asistir a misa los dom!n~os y dlas festivos. . . 
que se comulgue, etc. Aunque el culto sólo dure el tiempo en 

que se va al templo a cumplirlo, ya después se puede Seguir 

~xp!O[ondo en la tébrlca, eBto en cuanto a los burgueses, en 

cuanto al proletariado hace culto (peregrinaciones, etc.) para 

poder seguir soportando el yu~o de la clase dominante, 

conformandose por el momento, sabiendo que despuós de su 
muerte le espera un·raino divino • 

. Con lo anie"rici'r nos podemos dar cuenta·que la iglesia 

·caabia sUa contenidos, de acuerdo al mOmento histórico en quo 

so viva· Y a d8más de acuerdo a los intereses dol Estado y por 

aupu_cs\.o U~ ella, sin perder su poder ic;ioológico el cura. se 
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sustenta de una presencia divina. que es Dios. En resumon 
" ... 1a iglesia lnstitucional en un terreno ~an decisivo, como 

el control social, necesariamente se le ·asigna una 
resvonsab111dad propiamente polltica, Ya que.gana importancia 
como ft.Ctor polltico y su colaboración con el Estado adquiere 

· pruporc.iones de una necesidad." (23) 

En cuanto a nuestro objeto de estudio. el papel 

ideológlco del conocimiento·, oqul deja mucho quo desear, pues 

sl bien es cietto la producci~n dol conocimlento ~o da. ya 
existe una intoracclón entre el objeto (contenidos de ln 

il<lesla) Y. el nUJeto 

contexto social dado. 
(los :f !eles de 

Bata forma 

la 

de 

iglesia). en un 

producción del 
conocim.lento no permite grandes avances. sino por el 
contrarJo ~!cha. producción del conocimiento se ·encuentra 
alienada en cuanto que el objeto (los contenidos) separa al 

·sujeto (el pueblo) do los que espiritual y materialmente le 

pertenece para ap~opia1se de aleo que se encu~ntra fuera de el 

mlsmo. o sea, el sujeto pierde su capacidad. social de docisi6n 
cumplen sólo ·macénicamen'te los actos que no le pertenecen y 

cuyas características y destino se ha doc1d1do en· otro lusar 
sln par ticipaci6n y para f1ne.s qu~ le son desconu~idoa. En 
osta·s~ntido podemos afirmar que ol proceso de conocimiento no 
so genera en .. su Ple"nitud. por cuanto que es •a111pulado por 

intereses minoritarios. 

(23) Soledad Loe2a. La rebolt6n de la 1gle1l1. NEXOS. 
Noviembre ¡g92 México. p.12 
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JI.& Medios Masivos de Comun1cac16n. 

De 
se 

alguna 

comentó 

manera ya se hizó alusión a la comuntca.ci6n, ·cuando 

cómo el hombre se v16 en la necesidad de 

socializarse 
con toe to con 

por medio del trabajo y que para ello estableció 
otros individuos por medio del lenguaje o 

coauntcación humana, con lo cual vimos que la comunicación es 
producto de.la vida social, y se evidenció claramente cuando se 
mencionaba e~ el primer capitulo la educación elitista, t~mb!én 

conocida como clásica durante el esclavismo. Los instrumentos 
predominantes· ·de comunicación era la palabra escrita y 

sobre todo la hablada, era el orador en aquel entonces el 
.co•untcador por eJmlencia, el arte del buen decir era un 
conjunto de reglas para obtener respuestas racionales o 

e•oclonalea en los receptores o auditores. "El llamQdo 

hu11anlsmo clásico er.a· un ejército refinado del.. monopoJ.1o de la 

comunlcaclón. '' ( 24) Más adelante también se hizó alusión a la 
coaunicac1ón, cuando se habl8ba de los grandes cambios que se 

dieron en el siclo XIX •. El mundo de la comunicación masiva,· en 

aquel entonces " .• :habla apenas comenzado con la aparición del 

per1Ó~l.CI· La reVolución eléctrica realizada a mediados del s1Clo 

XIX producia a su vez nuevas revoluciones tecnolóc1cas que 

revoluclonarian la foraa. de interpretar al mundo ••• la 

tecnologia eléctrica (radfo, cine te10visión· vldtios. ele.), 

ro•pi6 la heC"eaonia visual de t'a lnf<!r•aclón per iodistlca y al 

· alaao tleapo d.i;ó cabida a que otros sentidos entren. en al 

.<24) Felipe Pardinas. Mam1g) dp cgmunicación Social. Ed. 

Gr1Jalbo. México. 1978.p.28 

·'.'.' 
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coro.ponente necesario para el acorvo d'e la exper1enc1.a·:n (25) 
A esto se le llama medios masivos de comunlcac16n por que· 

a travóc de instrumentos técnicos. de prodUcclón 

multiplicadora. la palabra hablada o escrita, la música y el 
movimiento pueden llegar a encontrarse en miles y a(Jn en 

. millones deº personas." (26) 

Como podemos darnos cuenta al fenómeno de la comun1cac16n 
en si. es muy amplio de abordar. ea por eso que centrándonos 
en nuestr.o objeto de estudio· •. lo que nos intoreaa en este 
apartado, .os analizar desde la perspectiva marxista cóao ea 

que el conocimiento. que s~ transmite hoy en die lcl·uso por 
los 1nedlos masivos de 'comunicación 1uardan un transfondo 

ideológico. Para ello debem~s. tener presente que para el ca•po 
de la teoria marxista, los puntos de vinta existentes par& 
abordar el fenómeno de la comunicac16n no pretende plantear 
los problemas como explicables en si mismos. puesto que 
6oirnideramoG. ·que la co11unicaci6n " ••• es un h~cho social é¡uo 
tiene su or icen y se desarrollo en la superestruc.t.ura. es 
decir. en el ámbito de las ideas y las relaciones del aundo. 
pero que participan también del orden econ6•1co y se 
encuentran históricamente determinado por él. Da aqui que los 
medios masiv~a de comun1Caci6n se retomen como instituciones 
caracterizadas por el aodo de producc16n en· que se dan." (27) 
en este caso del slste•a económico capitalista. 

( 25) Alfredo d~ la L.la!la. Surge la sociedad "de aasaa par te 2. 
Éd. ANUJES. M6xico. l977. p ;40 

c'26) Fcllpa Parrllnao. Op.clt. p.l60 

(27) Florence Toussalnt.· Critica de la infor•acJ6n dt 11111. 

Ed. ANUJ Es. !olé,(ico -1975. P· 72 . 
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En este sentido los medios masl\."os ae comunicac1ón. 
ciesde ol d.tscurso Al thusuer iano son nonsidorados apara tos 

ideológicos del estado, en cuanto quo funcitinan u través de 

in u ti tuc.tones moclian te una ideología c.Jominar1 te. De éll}U.i que 

en lu sociedad de qlase!>. como eu el· co.pJ tnlJnJnl"I, la cl.1tRe 

dominante de acuerdo a su capacidad econórnJcn ut.1 lizn a Jos 

mccUos 111asivos de comun!cación. para trannmi t.lr mennaJes con 

.·la finalitJad de COOb0fV8T, reforzar Y leg! timar SU Si tUación 

sobre la clase dominada. Vemos puos como lu activlc.Jad Ue lo~ 

modlus masivos da·comunicación no es sólo la transferencia 
de mensaJes sino Ju transmisión de una ideologia domiunto, 

en esta caso de una .tdaologla capitalista. 

En pocas palabras podriamos decir, qua los medios 

masivos de comunie:aclón, como inst.i tuciono!o reproducen y 

legitiman la ideologla dominante. De est'a manera vamoH como 

los. medios do comunicación so caractori~an por sor 

Jerirquicos y autoritarios en la medida en que '' .•• obedP~en 

a una dirección dende un emisor qua transruite la idooloffi~ 

del modo do prod~cc16n capitalista hacia un receptor que 
constftuye una mayorla. que no ve reflejada su forma df:! vida 

ni sus aspiraciones.~ (28) O &ca. quo un grupo dominante (el 

Esta~o. Tolovlsa.. lmevtslón, etc.) Imponen monsa.Jes. qua· 

~efleJan la práctica soc~ai de la burgut:!nia a un auditorio 
que no pÍtrtJclpa de liU eiaborncJón mucho· n'JC'non da pl.:'l!Hnnr nu 

práctica social. 

Lo anterior no en deficJt ovtdunclarlo. ."ºª que si 
analiza•os_ la progra•Sción de los ml:!<..lion do .c.umunit:ación 

(28) Ibide•· p. 86 



masiva vemos que sobre todo los de la télev1s16n existe un alto 
porcentnJe de programas esttánJeros, con los cuales se difiere 
eso caróct~r JerBqulco y autoritario que la programación 

g~A.Td3, puesto que no sólu la controlan instituciones 
nocionales si110 que existtm ·organi.~nclones· extranjeras más 

.poderosas que controlan la programac1.6n,d1cho de otra manera y 
Gspeclficamente ~n la programación infantil de entretenimiento 
basado en osterootipos de acción que constituyen francas 

.evacionos de la realidad. Dichos estereotipos proponen 
conductas situaciones aJen·as al contexto mexl~ano, 

t r anspo r tanda 
mejor de los 

al espectador a u~ mundo irreal, modelado en el 
casos,· en visiones fantasaac6r1cas de las 

sociedades industriales más avanzadas. La autoridad formal 
aparece siempre de la ayuda supranatural de estos héroes. La 
legltlmldad de estos proviene del hecho de que persiguen el mal 
>" salvan & los hombres. Los papeles ~91 bueno Y el malo estan 
perfectamente determinados son 1ncuestlonab1es. En suma se 
rc1te1a el arquetipo de una sociedad dividida en bu~nos y 

malos. 
En relación con las serles producidas en el pais. suele 

prevalec0r el realls•o costumbrista; la fantas1a o la coa1c1dad 
son recursos para solucionar un problema determinado. En aedio 
do una Visión estereotipada de la pobreza, abundan los pleitos 
y las dl!erenc1as entre los habitantes del barrio. Estas aerlea 
no recogen .. los probleaas o expresiones propias de estos aadios 
social~s. sino que presentan una v1s16n deforaada de la cultura 
popular con las implicaciones 1deolólticas cor·raapondientes; 
subraya el deseo de ascenso social y de ldent1flcac16n con la 
<.:lo.se UQm1nAnte. 

Plualelo a toda la programación de los aedloa •aalvoa de 
comunicación se filt.ran toda· la gama. de anuncios co•erciales. 
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los cuales descubrt!n ol obJetl\ro pr.i.motdial do los promoLores 
üe est.as surieu, y que no es '>tro quo el de fomentar el nlstema 

a través de mensajes publlcitnrioe.Es~o no debe parecernos 
llóglco .r~ qu~ ul sis~e1ua c~pltallcta se muevo bajo iil lógica 

del máximo consumo. 
·con lo ant.erior nos podemos dar cuontB que los medlos de 

comunicación masiva además de Sor j~rárq~icos, son enuJenantes. 

puesto 

en el 

que, por medio de estos se " ... monopoliza conciencias. 

sontido de que crea al individuo una eGtructura 

lmaclnaria de pensamiento, que lo aleja de la realidad en que 

vive e_ l•pede que se le acerque y lo comprenda." ( 29) 

Pues bien, podríamos· seg-uir enumerando un sin fin do 

estereotipos que se transmiten a través de los medios masivos 
de co_municacl.Ó~·- _P~r<?_ esto no es tmprescindiblo, ya que, lo que 
nos interesa enfatizar es la funs!Ou de los medios do 
comunicación masiva, más que el anáiisis por separado de cada 
uno de estos. Pues funcionan aparentemon~e autónomos, pero an 

realidad se 
Programación 
car actor izan 
decir, los 

autoritarios 

encuentran LmJ.tlcados, en cuanto que au 
se elabora con los mismos elementos que 

a los medioS de comun!cac!ón capltai1sta. Es 

menasajea que se transmiten son Jerár'(Uicoa, 
y enajenantes. De áquí que-so evidencia que la 

producclón del conocimiento no se da plenamente, sino que so 
encuentra establAcldo ~e acuerdo a tntereses del modo da 
produccioO, ·on es~e casu a lc.•s intereses del 1nodo de pruducclón 
capit.allata. 

A part.ir·del aniilisiB de este capitulo podrlamos concretar. 

(29) l.l!.!!:l!!a.p.&7 
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que las 1nst!tuclone8 como aparatos ideológicos del Estado. 
conducen. limitan .y dSterm1nan el Proceso.de conocimiento del 
suje~o. por los interes~s que apor~a la clase dominante. 



111. EL CONOCIMIENTO COMO ELEMENTO GENeRICO DE CAMBIO 
IDEOLOG 1 CO. 

A trRvés del capitulo anterior, 
lnstituc!onos, (la familia. la escuela.·, 

ae analizó cómo las 
la iglesia, los modios 

masivos de comunicación etc.) como apara[os ideológicos del 
Estado, determinan en gran parte, ol proceso ideológico del 

conocimiento. Dicho proceso de consolida a través de una serie 

de ideas, valores, conductas, etc. que se transmiten con el fin 

de legltlaar a la clase burguesa, que so encuentra en el poder. 

De esta manera, perdemos en gran medida la libertad de ser 
nosotros mismos, pues se frena la capacidad de cuestionar y 
reflaxlonar críticamente nuestra realidad. En sentido nuestra 

capacidad de decisión socl .. al se ve obstaculizada. Dicho de otr1::1 

manera. so nos aleja de nue!>tra realidad¡ en cuanto que se nos 
trata ·como objetos y. no como sujetos. 

Pues bien, a partir de e'"sta ·problGmótica pretendemos ir 

esclareciendo ejes de análisis que vayan encaminados a 

concretizar una ·propuesta, no· esperemos al respecto recetas, 

algo esquAmat!zado. ni algo compietamente depurado,.s111plemonte 

una reflexión ~ue nos permita dJstingu!r el problema e ir 
plantenndo pautas lór.fr.As (t) hA·c(a.cticha propuesta. La ·cual se 

concretiza de alguna manera, en la transmisión de la realidad 

falsa. a la ~ealldad rea!, vnlg~ la redundancia. La renlJdad. 

(t.) N.de A·· Declmo_s ·pautas lñtnc&s para ro fer irnos al cómo 

llegar a la propuesta, planteando el probloma de manera 

realiata. es decir, comprender ésta a partir de nuestro 

contexto h1stór1co-soc1a1. 
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real estaría caracterí~ada. no ·poi ontender a la realidad de 

manera parcializada. nino por eJ contra1io conocerla en su 
totalidad. 

lIJ.1 Cl Coriocimiento Subreal. 

A lo largo del trabajo se ha idO eeclareclendo que el 
conoc!mlonto es algo inherente al hombre (2), y tamb.l:én ha 
quedado explic! to que el conocimiento se encu:entra 

determinado ~deológ!camente en 

intereses, asp1rac1onos e ideas 
cuanto que responde a 

de la clase social en ol 
poder y que se da en un contexto social determinado, en osto 
caso el modo de producción capitalista. De aqul que, en el 
transcurso del t·rabaJo, al conocimiento Como tal, no se ha 

analizado separadamente del concepto de ideolocla. 
Dado que la ideología se encuentra determinada por la 

clase social en el Poder, el conoci•iento al ~cual Re 
encuentra determinado, mediant~ el discurso oficial, qua no 
es otra cosa que la que establece dicha clase social 
(\talores, ideas. ·conductas, etc.,). En este sentido podeaoa 

afirmar que el conocimiento se encuentra instituido. ea decir 
se transmite 
por eu to que 
alienado. ya 

y asmila de manera vefttcal y autoritaria, ea 
afirmamos que el conoci•iento·ae encuentra 

que el proceso de su cieación aa encuentra 

SUJeto a !CYOS que le sofl impuestas desda 81 exterior, lo 
cual no 11os debe sorprender. ya que '.' ••• en una sociedad coao 
la nuestra, ·dominada por las fuerzas ·da enajenación asfixia 

(2) s·.dP. A. Ver primer capltu!O. 
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la plena 1ealizuclón de las potenciales humanas.'' (3), y la 
sust_ltuye por la mecanización del hombre. la deshumarilzaclón. 

Concretando, la separación de cada individuo con respecto ~ 
otro se asentúa cada vez mas. 

Vemos pues. como la eneJenaclón se encuentra arraigada a 
'la condición humana, desdo hace mucho tiempo, con la 
aparición do la prl)pieda.d privada. ".·.·.claro sus 

manlfe~taclones se han hecho ton evidentes y tan difundidas 

·que aho1a no~ damos cuenta de ello con mayor claridad.'' (4) A 
pesar de ello existen diversas formas de mantener estos 
nJvelos do alienación, a tal grado que la mayoría de la gente 
no lo notu. o sea que no se percata incluso se vo pasar 18 

vida tan normal. (5) Esto se debe .ª qu0 los tipos de 
comportamientos. de conductas etc., se han venido produciendo 

y reproduciendo durante bastante tiempo y así no es fácil 
percibir dicha enajenación, mucho menos de concebir la vida 
de otra manera. 

Ub!canc.tonos a ln raiz de nuestro anális.is ¿Quién 

determina incluso esta normalidad?, volvemos a evidenciar que 
son los intereses de la clase social en el poder. la 
burgues1a. que a la par con el Estado hen-ldo conformando un 
concepto de normal, que no viene més que a conformar lo que 
nosotros hemos llamado realidad fal s.a, en cuanto que se 

(3) Fritz Pappenhelm. In enalenaclón del hombre moderno. Ed. · 

Ed. Serla Popular Era. M6xico.1976.p.27 

(4) l.W!ll·P·2'l 

(5) N.de A. "es normal etintol6gica11onte, puesto quo.noraa 
designa la eRcuadra, aquello, que no se inclina ni hacia 

la 13JU10rda ni a la derecha; por lo tanto • lo que se 
•.• .p.81 
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~ncuentra enmascarada por la enaJenación; en la medida en que 
dicha relación se establece desde el exterior por las fuerzas 
del verti:ca_llsmu. De esta manera. el individuo pi~rde 

efectivamente, en gran medida su libertad ~e accionar, 

reflexionar en forma social. En ·este sentido. el hombre no su 
'considera un suJeto, sino más bien un objeto. Un ejemplo al 
respec~o. podría ser el de un obrero, en el sistema social en 
que vivimos, su trabajo es considerado antes que otra cosa 

mercancía, ya que vende su f~erza de trabajo al burgués. 
Otro ejemp.lo, 'que neis evidencia como e.l hombre no ·sólo se 

separa de sl mismo, sino· de los demás podria ser el que F. 
Pappeheim' nos comenta· en su libro l.o enatenación daJ hombre 
moderno, que " ... la s.cparaclón se hace aCln más de cerca s.1 el 

artista, en el proceso de su creación, se encuentra suJeto a 
·1e~es que no provienen del interior sino que le son impuestas. 

desde el exterior. por ejemplo por la naturaleza dB su 

m&terial Y las herramientas Con que tiene que traba~ar o Por 
las reglas que debe seguir. No obstante puede surgir de es~a 
en~aJenación una obra de arte animada por la vida que el 

artista le ha inspirado. En este Momento descubre que su 
producción ya no se encuentra separada de ál sino que se ha 
integrado a su.vida, enrlques~endola o inspirandol~·'' (6) 

n1antiene en su punto medio; de aqui que aursen dos 
sont!Uos derivados; es normal aquello quo es tal co•o debe 

ser: es normal en el sentido aás usual de la palabra, 
aquello que se vuelve a encontrar ·en Ja Jrtayor1a de los 

ca~os de unn especie determinada o aquello q~e sust~tuye ya 
sea al prOmedio" Cancuilhem G. t g normpl .x lo p1¡916C1co. 

Ed. Siglo XXI Néxico.1986.p.9.1 

·-(6) ~·P· 111 



82 

Con los_· anter iort!S ejemplos nos dnmos cuenta, (;ÓDlo poi 

lo ·regular nos alejamos de noaotros' mismos y de otros seres 
h~Manos. Vemos pues. como la enaJ~naci6n encamina al hombre a· 
la doshumanizaC!ón. Con lo ·cual. quecti. osclore.cido. lo qu~ 

hemos denomin·ado raú.ldad fnlsfj. pero no es ta por de· má~• 

aclarar, que por que ne c:ornente que, la realidad en que 

vl~1mos e~ ·falsa, querhmos decir que ésta no oxi~ta o vivJmos 
en mund¡1 lrrüQl. Pues la· rea~Jdad ·Co.mo L:..l uxiste. (er1 ambos 

cauon OX15te tAntu a lo.q11e hcmoG denominado rqal!dact falsa 
·como a la que hemos llamado roAlidad rel\l.). def;de ~l punto 

do ~lsta 

v+sta 

se dtH J ne lo que en real fuildedc 1~n o.t o!do, la 

el tRcto.'' (7), en una palabra los sentldo~. Por,1 

hemos dado a1 conc.:cpto d~ reull~ad es4. conn?tal~lón do fal~a 

en Cúanto que enmascara,_ y es impuecta desde al exterior de 

manera vertiLalista, lo cual signlf lca ·que ln raalldad !alsu . . 
so da. en el momento en quo.so parcializa a dicha realldnd. 

De aqui que. un una r~alidad quu s~ parcializa (se 
íalne.o.) Ge produ~cn ai igu.al un conocimiento pa·rciallzado. Es 

a osto·lo quo hemos denominado conocimiento subrcal, por que 

se eenftra Ja Producción del conocJ.mlanto, perO no _en su 
plenitud, on cuanLu que, &o tiene los el~mrntos p~rR la 

producción del conocimiento· es decir. existe un sujeto 

cognoscente, ·un objeto· de conocimiento y la lnt~(acc1ón 

reciproca en . un contexto socl.fl:l determinado. Poro dicho 

proceso no genern .1upturas .• pue~to. que el suioto no pul::lde 

(7) .Lawr&nco l..eGha11 y Henry Mau:enau. El t!sraclo de E1nstc1n 

y al cielo u§ yan Go_lCh• Colvcciún limites do la 

ci~nc1a.Ed. Godisa. Barcel•>na, Hspaha.1996.p.17 



83 

nctunr plenamente. En este sentido, vemos como en nuestro 
conte~to social, no se concibe a sujetos p~nsates, crilicos y 

refleKlvos de lri realidad quo los circundo, por consl~uierito, 

tampoco se concibe suJetos que puedan uctuar plenamente n 
favor de los inter~soS de la clase mayoritaria. 

A paítlr . de ·10 anterior, pretendemos fundamentar en el 
slguiuntc subtema. cómo ne conforma la realida~ real y cómo a 
partir de ésta se genera un conoc1·m1ento real. 
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JJJ·.2 Conocimien~o Real 

·A lo lnrgo del subtcma anterior, a quedado esclarectdo que lo 

que hemos donomi.nado realidad falsa nos coñ11eva a un 
·conocimiento subreal, el cual se establece desde el exterior 

y se dotermlna por una minoría, la clase social burguesa. 
También quedó explícito que la enaJenac16n es uno de los 
rectores detern1lnantes para gener~r la realidad falsa, ya que 

a través de la enajenación se parcializa y encubre la 
rOalidad. 

Pues bien, antes de continuar nuestro ané~lsls, debemos 
tener claro que después de la producción del conoc1m1ent0 se 
genera la de la conciencia, pues como ya he~os comentado. la 
producción del conocim!.onto so da a partir de entab.lar 

relación reciproca entre el ~ujeto co~~oscente y el objeto do 
conocimiento en un contexto social detorminado.(8) Pero 
también 
o llilB 

~l para saber de si " ... distingue lo que esta afuera 

alla de ese si como una renlldad obJetlva e 
Jntonc!onallzada por su conctencia. Esa conciencia de existes 
más-allá-de-s1 contiene su propia posibilidad humana de 
comprender una totalidad (9) de circunstancias." (JO) Con Jo· 

(8) N.de A. ver prl•er capitulo. 
(9) N.de A. "Debemos entender por totalidad. no la al•ple 

acrecación o suma de todos loa procouoa ~x~atent••• tal 
como pueda obtenerse 111ediante una operación ár1t•ét1c8, 

sino ei aarco de procesos y relacione• que entre ellos 
se establecen do modo directo en un •omento dado de au 
desarrollo. dlc.ho do otra •aner• ea el arupo de 
procesos que se hayan d1recta•ente v1ncu1adoS 7 que ae 

. • •• p.15 
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anterior. no es dlficll darnos cuenta que· .tanto .la producción 
del conocimit3nto como la conc1encla implican elementos como: 
sujeto ( c'ognoscen te); un objeto (de conocimiento); y 

ci~cunstanclas (medio social en el cual se interactuan dlchos 

·procesos). 

En el curso del proceso de la producción de la 
conciencia el ser social del hombre nace y " •.. se desarrolla 

en el terreno de una tensión d1al8ct1ca entre la 
1tutoafirrnaclón y la apertura hacia lo universal." (11) En 

este aentido el hombre .tiende a colocarse como un suJeto do· 

sus relaciones con el mundo·. Sin embargo· en l.a práctica de 

sus in ter acciones •• .•. algun_os hombres .,ueden all_;nar se o se.r 

alienados de una libertad que les es genérlcament0 l~h~ren~e, 
pero históricamente nec'able, y transformarse en obJetoe-para

los dt;!tnás ( s1·tuac16n de dominuc16n de conciencias). 

En la confrontac16n de conciencias que el mundo 
medlatlza, y donde los hoMbros existen y co relacionan como 

serec humanos. los vcncidon se someten a los vencedores 
recibiendo ·como 'cosa dada1 la propia Vida y la pérdida de su 

libertad con lo que pasan de la condición original'de serea

par~-si a seres para-el otro. 

desarrollan paralelamen~e determlnandose .de manera 
reciproc-~a.'' Cortes deJ Moral. º'2..:.E..!.l· p. 35 

( 10) Julio Barrelro .. Educncl-ón pppular y prg9p19 dp 

conr.1Pnt1:~A<'"ión. Ed. Siglo ·xx1. MéxiC0;19s5.µ.,6 

(_JJ) !J;!Qm_,_p.4G 

.;.:. ... :; .•... ···.· 
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de libertad y la negación de ln 
con .su sentido en-si-misma, 

caracterizan la s1Luación más esencial de la opresiófi en que 
el trabajo oprim~do hace el 'mundo hurnnnd que lo dnshumaniza, 
teniendo por lo tanto, sentido apenas pora el señor que lo 

explota y usa sus resultados.'' (12) 

Ante esto, se contempla la necesidad de concientiznr al 
individuo. pues el hecho de que tenga conclencla do un momento 
de su historia no implica que sea critica con respecto a su 
mom8nto h!Gtórlco. Es por ello, que proponemos la producción 
de la conciencia conclentlzada. la cual implicaría en primer 

términÓ º ... no la dominación de un hombro sobre el otro, sino 

el reconocimianto mutuo del hombre." (13) En.este sentido, el 
proceso de conclentización iniciarla " .•• por el descubrimiento 
del sig_nificado de la existencia del hombre en el mundo, de la 

dimen_slón propia de eso significado o de ese modo de existir y 
de las consecuencias de relación y compromiso que todo eso 
implica para cada hombre. 

~ata toma de conciencia no se realiza, sin embargo fuera 
de una situación, pues representa el descubrlm!ento de un 
mundo de ~x1stoncia humana dentro de una clrcunstancla 
histórica que circunscribe •.. la existencia completa de los 
horÜbres en el mundo, y la dimensión humana que surge, 

existencialmente tamblen, de las relaclonos de s1enlflcado 
histórico. 

Concientlzarse podr ia ser, entonces pensar en las 

~elaciones entre el s1griif1cado propio do la existencia humana 
y las circunstanclas h1stó1lcn~ quo determinan por lo menos 

(12) Jbtdem.p.47 

(13) !!!!5!2Ja..p.&I 
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algunos do los aspectos más importantes de esa existencia. Asi 
conclu.tmos que la conc!encin conclentizada es aquella ·capaz ·do 

pensar su época histórica al mismo tiempo en que se piensa y 

determina en esa época. El hombre concientizado no puede dejar 
de ser, entonces el hombre comprometido con la historia de su 

· épocn." ( 1 4 ) 

En esta medida se estarla construyendo la realidad real, 
la cual estarla determinada por la clase mayoritaria, en dicha 
realidad habria espacio para \a plena realización de las 

potencialidades humanas. a nivel social. De este modo el 

hombre estaria considerado como un su1eto cognoscente, 
reflexivo, creativo, etc. ,y no como un .objeto. De esta man9ra 

se iria rompiendo con ese verticalismo tan marcado en lo que 

denominamos realidad falsa. 
El proceso do conc1ent1zac16n. nos lleva a la producción 

·del conocimiento, presentándose como olemento genérico de 

cambio ideológico. La propuesta, en este sentido estarla 
encaminada, en 

1n~tltuclonal1zado 

dar 

( 15) 

un viraJe 
a partir de 

económica y politica del capitalismo. 

al conoc1m1e"nt0 
la f ormac16n social 

Dicho de otra manera, la propuesta pretende aproximarse a 

dicha realidad real. en donde estarla implicado el proceso de 
concientización, on este sentido dicho proceso seria .el 
antecedente a .la realidad real, la cual serla el punto de 

llegada de dicho pr~ceso, pero al ml~mo tiempo un punto de 
partida. ya que todo este proceso Jmpllca aCc16n y reflexión. 

(14) lbidem.p.53 

(15) N.de .o\.. ver primer capjtulo. 
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Como no se propone la 
económica, . social y .poli tlca 

llqu1dac1ón do la formación 
del modo de producción del 

capitallsmo, y P.5 on ~ste contoxto donde nA debe accionar, es 
a partir de esto, que incidimos en la práctica profesional do! 

pedagogo. ( 16) Para ollo se hace .necesario elaborar el perfil 

del pedasogo, que permita dar cuenta de su lmplicaclón en 
dicho ·proceso, lo cual significa que los pedagogos tenemos una 
activa tarea por realizar. no podemos esperar los grandes 
cambios pasivamente, accionar desde ahora os nuestra práctica 
profesional, para que as~ en un momento dado se vayan 
presentando promisas más sólidas hacia la realidad real. 

(16) N.de A. "A partir del concepto de prof'esió'n como 

catecoria. 
aplicar 

0

la 

sociedad 
fenómeno 

de personas especializadas que son capaces do 

ciencia a la solución.de problemas de una 
dada ••. afirman que toda profesión es un 

socio-cultural en donde intervienen dos 
componentes; el primero que es un conjunto de 
habilidades y conoclmiento.s sobre determin&da disciplina 

y el segundo; que consiste en ·los conocimient.os y 

habilidades, tradiciones, costumbres y prácticas que 

dependen del concenso aocioeconómlco y poJ i tl<:o en que 

ae ~esenvuelve el profesional.'~ Perfleles Educaclvo~ 
No.zg y 30 Julio-diciembre. 1985.p.43 En osto sentido, 

la p1áctlca profesional la entendemos como el trabnJo 
donde ~o concientlza una formación sociocultural_ previa. 

· en este caso la del pedago¡ro, la cual implica un 

compromiso social en un contexto y momento histórico 
·determinado. 
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111.3 Apuntos para un perfil del pedagogo. 

La preocupación fundamental del desarrollo del presente 
·subtema. es el reflexionar, ante que posición nos encontramos 

es decir, pretendemos "· .• obtener una preparación teórlca

práctlca suficiente para garantizar a la sociedad el 

eJerciclo eficaz y responsable d~ nuestra profesión •.. o nos 
conformamos con tener un papel intrascendente y de 
.reproducción frente a los evidentes problemas nacional.es." 
( 1 7) 

La desición de asumir cualquiera de estas posiciones, 
por un ·lo.do depende en gran medida " ••• del slste•a de 

esPectativas que existen en el mundo social que nos rodea el 
_ocup~nte de una posición referente a Su comportamiento hacia 
los ocupantes de otras, posiciones •.• Por otro lado es una 
Ueslción 1deolóc1ca: la ~e quedaroe. o abandonar el ca•po de 
lrabaJo especifico, la de valorar de determinada aanera las 
posibilidades de cuestionamiento y denuncia que el eiste•a 
.admlte neglin el momento histórico concreto de que se trate." 
( 18) 

Es ante esto, que nos haceaos parti.diarlos de que el 
pedagogo 
a par.ti r 
sociedad 

no sólo termina su formación acadé•ica, sino que ea 
de esta que se adquiere un co•p.roaiso con la 

especi f icamen te con las· clases op r laidas. En ea ta 

( J?) Mar.la Guadalupe ce tino Pérez. ·Et per f J,l ter•inal de los' 
alumnus de la Universidad Nacional Autonoma de México. 
Perfiles Educntlvos. Julio-dlc·tembre. 1985 p.52 
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medida vemos como la formación del pedagogo. do ser 
únicamente académica trasciende a profeslona·1. 

De aqui que el perf~l del pedagogo estarlü en función do 
la pro'puusta qua hemos dado, eo decir, la búsqueda tle la 

realldad rual mediante un proce!io de conclent!zaclón .. que 

implique conocimientos reales. E-n a par~lr do esta premisa 

que sentimos necesario l.nvolucrarnos e;on10 pedagogo~ dentro de 

un proceso de conci.entizaclón (19), en· el.. cual nuestro 

principal inGt~ume11to seria el conoclmlcnto real, l~ cual se 

pretende genernr on el l~terior dA ~as instituciones! 
márgenes de· libertad que permita a. los individuou construir u 

par_tir de una toma de conciencia rie. 11;1 vropia 1e:.ilidad. Para 

al lo hay que bU!';car los caminos que· no~ lleven y oriet1ten 

haclo ello. Lo ante'ior no podria generarse sin anteS entonUor 
nuestras propias_ estructuras p~rsonales y m~ntaies. paro asi. 

hacernos sensibles a toda problemñtloe existente. Hdemás do 

te~er presente que ol hombre como ente social- es· caRBZ de. 
crear su propia raa~idad," esto es·suJetos capaces de ~acer y 
con:;trulr su histor.ia, : si no fuera de tal manera. 

diflcilmP.nte podr íamor. hact:tr algo Juntos. En est.e 1>ent.ldq. 
vemos como la . propuesta manifiesta una preocupación quC 
concideramus quo el pedagogo debo t~ner en primer lnutancia. 

( 18) Nestor A. y otros. ·psicologia Jdeologia y ciencia. Ed· 

Siglo.XX! México. p.407 

(J9)_ N.de A. En· el ·sentido a111pi'lo del concepto .• es decir 
tene.r ·, ConcJ.encla. cr i tlca con respecto a &u momento 
h1stó1 ic·o ,que se v.1ve· y quu no sólo concJencla de la 

·de. la conciencia humana. 
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De aqui que pensemos que el quehacer ·del pedago&:o, no se 

limita único.mente estar de tras de un eacrit.orlo, 

roallzondo los grandes cambios en investigaciones, 
curriculas etc •• sin pod~r vincular la práctica con la teoria 

·O viseversa. De aqui que sea preciso inscribir al pedagogo en 
una praxis profesional '' ..• pues la praxis, no es una 
actividad práctica opuesta a la teoria, sino que es la 

determinación de la exlstenci~ humana como transformación de 
la realidad.'' (20) 

De lo anterior se deduce que, la problemétlca que se 
presenta para los pedagogos es la ~e su formación, pues a 

pesar de que se han hecho investigaciones, en el caso 
particular de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón (ENEP-Arag6n), con respecto al diseño curricular de 
pedagogia. creemos necesario el profundizar en este tipo de 
investlcaclones. con el fin de conformar la formación del 
pedagogo que permita vincular realmente la teoria con la 
práctica. 
pedagocos. 
formación 

V que mejor que esto, sea tarea de los mismos 
En este sentido vemos como la problemática de la 

del pedagogo es la piedra de toque para la 
propuesta de nuestra investigación, ya que vemos como ·e1 

pedagogo tiene mucho por realizar. 

Se Vislumbra cómo para llecar a una praxis profesional 
del pedagogo 

innovaciones 
slsterílas de 

no "; .• son suficientes los cambios o 
de la tecnologia educativa. diseño curricular, 

evaluación, sistemas didácticos. si no se 

(20) Revista da Pedagogía Nu.2 Coordinación de PedaCDE1&. 
ENEP-Arngón Noviembre 1984 p.85 



tr:ansforman las baaea m1Gmas de, las relaciones sociales de 

educaci6n. os decir, las relaciones profesorea-estud_ia.ntes, 

·1as relaciones profesores.:.grupo. la relaciones de grupo .. 

Jnstltuc~bn.'' (2t), y toda clase de relación Jerárquica_. u~ 

aqui que los pedagogos tendríamos con esA actitud autoritaria 
.Y sustituirla por un proceso horizontal, en el que se daría 

posibilidad al individuo de cuestionar su realidad. En esta 
medida, la renuncia a la autoridad da al individuo la 

"· .. poo.ibilidad de unt1ar en relación con otros miembron, con 
ello se evita el peligro de estatismo. estancamJento.'' (22) 

Al respecto do lo anterior, cabe aclarar que la 

influencia del adulto no es negada. es fundamentalmente que 

ésta influencia.no se confunde con una relación autor!Íarta. 
En esto sentido hablando en términos didácticos el 

aprcndizaJe no se estar la dando de manera n1ecánica, 
memorizante, sino como aprendizaJes signlflcaLivos •• ... en l& 

medido on que corresponden al sentido y valor que aoc!nlmente 
se le asigne •. ·.en la medid8 en que coi' respondan A exlgencias ' 

·Y nocesidades concretads de la propia realid8d social, ·que 

puede generar valorizaciones y significaciones distintas Y 
divergentes respecto al conjunto de valores y patrones 

culturalmente predominantes .. " (23) 

. (21) Nart.lniano_Arredondo. Notas para un modelo de docencia·. 
CISE. México 1984.p.J3 

(22) Jesús Palacios. Tendencias Coñtemporéneac para una 

escuela diferente "La cues tlón eccolar". Ed. 

Ga~a. Esp~ña.1981.p.28a 

(23) Nurt.ini.ano Arredondo. Oµ~cit .. p.p.7 y 8 
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Concretando, consideramos que los pedagogos debemos 
comprometernos en la búsqueda por implementar una educación 
que a pesar de encOntrarse dentro de las contradicciones 

. sociales sea coherente con las necesidades.populare~. Para 

.e~io debemos tener presente, co•o ya se mencionó. que el 
~ombre como ente· social sea capaz· de crear su propia 
realidad, esto es sujetos capaces de construir su historia. 
De esta manera nuestra praxis profesional se haré notar poco 
a poco tanto a niveles educativos· como sociales. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

Desde el punto de vista del MHtcrialismo H15tór1co. que guia 

la 1nvestigaclón donde la concepción del conocimiento so 

entiende como un proceso infinito, "· •. en la medida en que es 

infinita la cantidad de sus correlaciones y sus mutnciones en 
el tiempo. Y en este sentido, el conocimiento es un proceso a 
causa de la infinitud de la realidad estudiada 
.•. permaneciendo como un devenir lnfinlto."(1) No podriamos 
determinar verdades absolutas, de aqui que en el presente 

apartado concrete~os los desprendimientos objetivos, a los 

cuales se llegaron a lo largo del trabajo. 

La 
existe 

producción del 
interacción 

conocimiento 

determinado, 

cognoscente • 

entre 
reciproca 

el objeto 
en 

de 

se da a partir de que 
un contexto social 

conoclmlento y el sujeto 

. Considerando la idea.anterior, la clase social en el poder 

establBce la ideologia, es decir ''· .. el c_onJunto de· ideas 

acerca del mundo y de la sociedad que corresponden a 

interese, aspiraciones o ideales de la clase social en el 

poder y que Justi~ica su comportamiento práctico de acuerdo a 

sus intereses, aspiraciones o ideales."' (2) D~ aquí se 

desprende que la producc1ón del conocimiento se encuentra 

determinado por los intereses d~ la ideolo~ia dominante. 

(1) Ada a Schaff. Hu•l~s•t~o·r~l~a~~Y~~v~e~r~d~a.,,d. Ed. OriJalbo. 
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·Parn ln leg1t1maci6n de ln clase en el poder y por ende de 
ia ideología domJ11anc13, se conforma el Estado ya que es la 

..... mitqu1na de opreslün que permite a la clase dominante 

asegurar y !egltlmar su dominio·" (3) Es declr, el ~stado 
.produce y reproduce las condicionos sociales para su 

perpetuación en favor do los intereses de la clase dominante 
a través de las ins ti luciones, las cuales " •.• en un sentido 

general son las formas visibles desde el momento en que ~atan 

dotadas de una or.ganizaclón jurídlcia y/o material." (4) por 

sjomplo la fam111a. el sistema escolar, la Iglesia, los 
med~os maülvos de comun1cacl6n. etc· 

La Hltuaclón anterior genera lo quo hemos llamado, 
realidad fnlsa, en la medida en que se fragmen~a la.realidad 
a favor de Intereses minoritarios y se impone de aanera 
vertlcallsta. En este Gent.ldo se propone·&! conocimiento.coao 

elemento genérico de .cambio ideológico a través de un proceso 

d~ concJcntización •. el cual no lmpl1ca ~ ..• la dominación de 
un h~mbro sobre el otro. sino.el reconocimiento mUtuo del 
hombre ... en· esta madlda el proceso de concienti·Z&c16n 

comenzaria por el descubrimiento del signiflca~o de la 
existencia del hombre en el mundo. de la d1mens16n propia de 
ese significado o de ese modo de existir y. de las 

(2) Adolfo Sánchez Vázquez. La ideoloKia r le neutralidad 
ideolúgica en lau CJ"ncias Sociales. Et.I. Ort.Jalbo. 
Méxlco.1981·P·2~2 

( J) LouJ..s Al thusuor. Idcologia Y aparatos ideológicos del 
Estado_. Ed. Pepo .MéxJ co 1970. p. 27 
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de relación y de consecuenclas 
implica para cada. hombre." 

comrnomiso 
(5) Dicho 

que todo eso 
proceso de 

conclcntizaclón nos proporciu11~rid una vi~ion mau amplia de 

nuestra realidad. de tal manera que nos permita accionar de 

forma más horizontal. favorenciendo así los inrorese de las 

mayorias. De aqui ~ue Jullo Barrelro afirme que el hombro 
concientizado no puede dejar de sor, el hombÍe comprometido 

con la historia de su época. A asto es a lo que hemos 
denominado realidad real. 

-No se propone la liquidación de la formación económica 
~acial y politica del cnpltallsmo. Sino accionar, en .éste 

contexto. No podemos esperar pasivos los cambios, lo~ cuales 
son parte de un proceso que puede generarse desde ahora. 

Es a partir de las ideas anteriores que la práctica 

profesional del 
adquiriendo un 

formacf-.Ón del 

pedagogo incide en las instituciones. 
compromiso soclal. En este -sentido la 

pedagogo de ser únicamente académica. 

trasciende a. profesional. entendiendo a éste como 

personasespecializades que son capaces de apllcar la ciencia 

a la solución de problemas de una de~erminada soci0dad. 

(4.) Jesús Palacios. Tendenciat; contemporilneas para una 
eacueJ a diferente "Ln Cues t lón. Escolarº Ed. Gala España 

1981'.p.249 

(-5) JUllo Barreiro.Educaclón popular r proceso de 

fOncientlzaclón. Ed. S!"itlo XXI México.1985.p.51 

(6) GuadalUpe Cotlno Pérez. El p~r·fil terminal. de los 

aluanos de la Universidad Nlicionnl Autónoma de Móxico. 

Perfiles Ed.ucativos. Jullu-dic.1ombr~ {'.h,.:.,_1 ~u-·l~S5 p: 4J 
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