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INTROIXJCCIOH 

LA PERTINENCIA HISTORICA DE GRAMSCI EN LOS MOVIMIENTOS 
DE LIBERACION-NACIONAL, 

El planteamiento a desarrollar consiste en una explicaci6n 
coherente del aparato de Estado como articulador de la realidad, 
y reproductor de la Violencia en la Formación Social Capitalis
ta. 

Es un fenómeno poco desarrollado (en el sentido de crear -
una explicación distinta de su funcionamiento como elemento ac
tivo y reproductor del sistema). 

El filósofo al plantearsele el problema del Estado, lo ob
serva como un elemento más de la realidad, pero implica exami-
narlo con detenimiento y precisarlo en su funcionamiento. 

La tesis a desarrollar en primera instancia; es su aspecto 
dinámico. 

Punto de partida que servirá de hilo conductor para cons-
truir una concepción distinta a la que propone el Estado como -
elemento al margen del Movimiento ~eal (Lucha de Clases). 

"Mi investigación desembocaba en el resultado de que, -
tanto las relaciones jur!dicas como las formas de Esta 
do no pueden comprenderse por s! mismas ni por la lla~ 
mada Evolución general del Esp!ritu Humano, sino que -
radican, por el contrario, en las Condiciones Materia
les de vida cuyo conjunto resume Hegel". (1) 

De entrada quisiera señalar dos elementos precisos que se~ 
virán de introducción al presente trabajo de Investigación. 

EL CONCEPTO DE HEGEMONIA Y BLOQUE HISTORICO. 

lPorqué Gramsci y no otro? 
El ~echo de retomarlo en primér lugar. Implica una posici

ón distinta a la concepción simplista del Estado, 
En segundo lugar; para los interese de ésta investigación 

son de suma importancia, en la medida que este proyecto de estu 
dio, plantea una Articulación y Explicación de la realidad, en~ 
donde el Estado desempefia un papel importante como elemento Me
diador entre las distintas Clases Sociales. 

El tercer aspecto1 ea sefialar la vinculación entre el Esta 
do y .la Ideología como elementos imprecindibles uno de otro. -

lQue entiendo' por realidad? 
Es claro que el tema es complejo pero es necesario aselare 

&erlo desde un punto de vista Materialista y Dialéctico. En ño~ 
de la realidad es un todo conjunto articulado, en constante mo
vimiento y cambio, 

Nos sefiala Karel Kosik, lo siguiente: 
"La dial6ctica de la totalidad concrDca no es un mitodo 
que ~rete~da ingenuamente conocer todos loo aspectos -
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de la realidad sin acepción y ofrecer un cuadro "Total" 
de la realidad con sus infinitos aspectos y propiedades, 
si no que es una Teor!a de la realidad y de su conoci-
miento como realidad. 

La totalidad concreta no es un método para captar y
describir todos los aspectos, caracteres, propiedades,
relaciones y procesos de la realidad1 es la teor!a de -
la realidad como Totalidad concreta". (2) 

Esta concepción descansa en una posición Materialista de la 
Historia, es decir, concebir la realidad ~istórica, como resulta 
do complejo de multiplicidad de elementos (económicos, políticos, 
sociales e ideológicos) , en donde entre uno y otro se encuentran 
y se desarrollan predominios. 

Esta realidad Histórica es cuantificable y cualitativamente 
explicable, sin caer en posiciones de pensar el desarrollo Hist~ 
rico, sin movi~;:entos y sin tropiezos. 

Dar cuenta de la historia como señabr.os anteriormente impl! 
ca lo siguiente: .~· 

a) La Historia es un moviemto Dialéctico. 
b) Es resultado de un proceso Económico, Político, Social 

e Ideológico. 
c) sólo es posible dar cuenta de ella a partir de los dos 

puntos anteriores. 
señalaré su vinculación con el Estado. Este problema no es

nuevo, sino muy antiguo y complejo. Los planteamientos filosófi
cos son v~ria~os y muy ricos. 

Pero lo que importa plantear en este momento es una posici
ón que trate de acoplarse a los fines concretos de la investiga
ción, 

Gramsci; nos señala_, como mencioné anteriormente, dos elemen 
tos Hegemonía 'y Bloque Histórico: -

"El concepto de Hegemonía representa el aporte esencial
de Gramsci al Marxismo y su contribución más decesiva,
por el momento, a la lucha de la Clase revolucionaria,
ya se trate de la fase de la toma del poder, como es -
nuestro caso en Occidente, o de los Pa!ses en los cua-
les la hegemon!a, ya se ha organizado en Estado Socia -
lista", (3) 

lQue entiende por Hegemonía Gramsci? 
Este problema tan discutido actualmente os necesario escla

recerlo y dar cuenta de elr 
";,,la hegemonía está en estrecha relación con el estado 

como gobierno de una clase, el enfoque de acuerdo a üs
te concepto se efe~tda desde los ángulos más diferontesr 
y~ se trate del pasado hist6rico que ha convertido a -
las Clases burguesas en protagonistas (hegemónicos de -
la conquista del poder:, ( 4) 

Todo un poder político sostenido por ur. :lase Dirigente. 
Solo se puede hablar de una Clase Social, si ésta conserva

sus elementos propios de Clase, elementos dispersos ~~ro que aI
mismo tiempo se conforman en una Totalidad Social. 
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Una unidad de individuos, con un fin concreto:reconocerse -
como clase y al mismo tiempo predominar sobre las otras Clases -
Sociales. 

Subrayo para interpretar lo siguiente, este predominio se -
entiende no como dominio de una Clase Social a otra, si-no como
la suma de intereses de las otras Clases Sociales en una que reu 

'na esos intereses dispersos en intereses concretos, es dec'ir, eñ 
intereses Sociales que reúnan las aspiraciones e ideales de to-
das las Clases sociales desplazadas. 

El término que utiliza Grarnsci para estas Clases Sociales es 
el de Clase Subalterna; son Clases Sociales que carecen de organi 
zación pol!tica entendida como elemento primordial para su censo-. 
lidación y preservación como Clase social. Esto implica carecer= 
de un proyecto único que reuna estos elementos (Pol!ticos, Ideo
lógicos y Económicos), que se encuentran dispersos en los diferen 
tes individuos que componen esas Clases Sociales. -

En este. sentido al referirme a una Clase social se entender& 
en el sentido de Clase Alterna. Una Clase Social con un proyecto 
único de Clase, que reuna los intereses (Pol!ticos, Ideológicos
y Económicos), dispersos y lo conviertan en un elemento unifica
dor de Clases Hegemónicas. 

Noción de Bloque Histórico, el concepto de Hegemónico no se 
puede pensar sin plantearse el momento freciso en donde surge es 
te. 

A este momento Grarnsci lo denomina Bloque Histórico. 
Volviendo al punto anterior señalare' la característica de -

concebir la realidad como producto Histórico, como parte de un -
proceso de Totalidad (cuantitativamente y cualitativamente). Y -
mencionar la necesidad de ver a la Historia en movimientos preci 
sos, estaría hablando en términos que Gramsci denomina Bloque -= 
Histórico en ia medida que se trata de un momento preciso en don 
de se realiza la conjugación de diversas Clases Sociales en una= 
sola Clase Hegemónica en un momento Histórico y no en otro. 

Este hecho de concebir a las Clases Sociales en Bloque y de 
confinarlas en el devenir Histórico en coyunturas concretas, es
un avance Metodológico para explicarse el problema del Estado y
en última instancia corno el papel de la Ideología como aspecto -
práctico Hegemónico (problema a explicar y desarrollar en esta -
tesis). 

El punto de vista que considero importante señalar en la -
presente investigación respecto al Método Dialéctico es el sigui 
ente: es necesario dar cuenta de la realidad como lo mencione'-= 
anteriormente, pero si se carece de un planteamiento Metodológi~ 
co no es válido hablar de realidad en términos científicos. 

Mi planteamiento Metodológico es el si9uiente: parto de una 
relación de conocimiento Dialéctica, en donde el conocimiento, -
ni está dado, ni es e pont&neo, si no al contrario forma parte -
del proceso de vida del sujeto. Es decir, que el conocimiento de 
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la realidad (objeto del conocimiento),implica tomarlo en relación 
bilateral con el sujeto que conoce. Una interacción entre sujeto
Y objeto, sin olvidar el contexto Hist6rico en el cual se produce 
el conocimiento. Es decir, un sujeto activo, pensante y crítico. 

"En la esencia del cristianismo sólo considera la actitud 
teórica como la auténticamente humana, mientras que con
cibe y fija la práctica sólo en su forma suciamente ju-
daica de manifestarse. Por tanto, no comprende la impor-

• tancia de la actuaci6n revolucionaria, práctico-crítica" 
(5). 

Que al mismo tiempo transforma el objeto. Y a su vez, pensar 
el objeto como producto del sujeto y su predominio del objeto so
bre el sujeto y al revea. 

sujeto y objeto como observamos se corresponden uno con el -
otro, son afines y son diferentes en esto radica su complejidad. 

Dicha relación es importante para dar explicaión de un fenó
meno social a partir de una concepción Dialéctica y Materialista. 

Entiendo por "Materialismo", no en la concepción mecanicista 
del siglo XIX (la materia existe), si-no como la parte activa del 
hombre (el trabajo humano). 

"Ninguna producción es posible sin un instrumento de pro
ducción, aunque este instrumento sea sólo la mano. Nin9u 
na es posible sin trabajo pasado, acumulado, aunque este 
trabajo sea solamente la destreza que el ejercicio repe
tido a desarrollado y concentrado en la mano del salva-
je". (6) 

Un materialismo activo y práctico en la medida que es produc 
to del trabajo del hombre. Y es histórica por cue remite a una de 
terminación c~ncreta en donde surge este proce~o de conocimiento~ 
del hombre. 

Es necesario •clarar que no tan solo apre-ende un sujeto ais 
lado, si no un sujeto social que pertenece a una Clase Social coñ 
creta y a su vez que vive una realidad concreta y determinada(Eco 
nómica,Política, Social e Ideológica). -

Después de señalar las características de la investigación a 
grandes razgos es menester una serie de observaciones: 

a) El filósofo,al presentarsele el problema de la realidad 
tendrá que asumirlo desde una posición Materialista 
Dialéctica. 

b) Camino que asume unA posición crftica en filosofla. 
c) Y en última instancia, determina el papel que juega el 

filósofo en la sociedad. 

lLa filosofía sirve o no a este custionamiento? 
No eR v~lido ~i no se incerta en los puntos anteriormente -

planteados. 
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La siguiente investigación apunta en primer lugar, al papel 
que desempeña el filósofo en esta sociedad, si entenderlo corno -
simple maestro de preparatoria, C.C.H. y Universidad. o una acti 
vidad que rebasara estos niveles meramente académicos y proponer 
una actividad distinta en donde se vincule la teor!a con la prá~ 
ti ca. 

"Los filósofos no han hecho más que interpretar de diveE 
sos Modos el Mundo, pero de lo que se trata es de Tran~ 
formarlo". (7) 

Esto implica un quehacer de la filosof!a y del filósofo en
ul tima instancia determinante en el ámbito Político y Social. -
Que ne~esariarnente se mostrará en esta tesis, que el papel de la 
filosofía y del filósofo es reflexionar y transformar la reali -
dad actual desde un punto de vista cr!tico y revolucionario, un
compromiso que asume al cuestionarse problemas reales y concretos 
del proceso Histórico, para no perderse en un especular vac!o y
sin sentido crítico. compromiso indisoluble que remite a un cam
po complejo y sumamente variado. 

Mi reflexión, intentará mostrarse y aplicarse a estas inst~n 
tancias teóricas/prácticas. Y el por que el problema de la comp2 
sición teórica práctica del Estado es mi preocupación. 

La filosofía ha permanecido quieta, frente a la gran varie 
dad de filosofías Pol!ticas, concepciones diversas del Estado, ~ 
pero siempre un denominador comGn. El Estado al margen de la Lu
cha de Clases y manteniendo el estatus de sirnpre administrador. 

Otro problema latente en otras concepciones del Estado, es
su papel de opresor (determinante en este caso de la investiga-
ción), vigilante de la Sociedad Civil. 

Frente a este tipo de concepciones estatistas del Estado, -
se implementará y se intentará construir una teoría Política - -
Marxista, que ·de cuenta de la explicación del Estado moder.no. 

Marx nos plantea en "La crítica de la f ilosof!a del Derecho 
de Hegel", lo siguiente: 

"El ~atado no puede considerarse como una simple reali-
dad, si no que debe considerarse como una actividad di
ferenciada". (8) 

Esto implica tornar una posición distinta frente al Estado,
de tal forma que se convierta en el eje central de la discusión; 
la formación compleja del Estado, su composición interna, sus me 
canismos ideológicos y su explicación científica del por que fuñ 
ciona de esa manera y no de otra. -

El Estado es una madeja conformada de manera sutil y forza-
da. 

El filósofo al presentarse el problema del Estado lo enfoca 
y lo analiza, pero no capta, su peculiar forma de movimiento que 
es lo interesante del problema. 

Este movimiento es producto de todo un proyecto Social de -
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Clase que construye e impone el Estado. 
El hecho de concebir el Estado como un proceso complejo en -

movimiento, asume ~na posici6n crítica en filosofía, frente a to
das esas Filosofías Políticas que no reconocen tal complejidad y
menos su movimiento real. 

Los dos problemas planteados nos servirán para construir la
concepción filosófica del Estado, que nos pueda dar cuent• hoy de 
la construcción del Estado moderno. 

si partimos, de que el Estado es un proceso ampliamente dife 
ranciado y complejo, nuestra posici6n enr.filosofía tendrá que ser 
sumamente crítica y revolucionaria. 

Esto da lugar al papel práctico de la filosofía. Y en última 
instancia el papel del filósofo en la sociedad. 

El filósofo al pensar el Estado en la posición anterior, no
tan sólo tratará de explicarlo, si no que su deber ante todo es -
Transformarlo. su papel como intelectual es responder a la necosi 
dad social y política del momento y transformarla. Transformacióñ 
que no puede ser posible, si no se cuenta con toda una serie de -
recursos determinantes y detenonantes de la realidad. su cambio -
no es mecanico ni casual, es una nueva manera de concebir la rea
lidad y en última instancia una nueva forma de pensar el problema 
del Estado, Un cambio radical en el sentido de destruirlo y cons
truir otra nueva forma de Estado. 

Ante la necesidad de esclarecer aún más el concepto del Est~ 
do desde el punto de vista de su funcionamiento. Gramsci señala: 

"El Estado debe ser concebido como "Educador" en cuanto -
tiende justamente a crear un nuevo tipo o nivel de civi
lización." (9) 

En este sentido el Estado no tan solo administra el bien co
mún si no que.también lo construye. Es necesario resaltar este c~ 
rácter dinámico del Estado. 

No pensar en aparatos meramente institucionales (La Familia
La Escuela-La Prisión-El Manicomio y El Ejército), como si fueran 
esferas aparte, si no encadenadas en un proceso real. 

Ni de manera mecanica, como simples aparatos con los que cuen 
ta el Estado para mantener su Hegemonía de Clase. -

Este mecanismo de observar el funcionamiento real de estos -
aparatos institucionales, nos remite al problema ideológico; desde 
un punto de vista distinto a la concepción vulgar del concepto de 
Ideología tan difundido de "inversión de la realidad". 

De ninguna manera niego este carácter de la Ideología, pero -
si insisto en que se trata de una explicación muy limitada. 

El problema de la Ideología rebasa en este caso posiciones 
Filosóficas que se estancan en explicaciones meramente teóricas y
no explican el funcionamiento real de la Ideología. 

La concepción de Ideología que se tratará de construir partirá 
de una concepción Ideológica que se relacione con la concepción -
del Estado que construimos anteriormente. 
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Se trata de pensar la rdeolog!a en Bloquee concretos y Hegern2 
nicos. Es decir, manifestaciones culturales que identifican un - -
bien común para todos los individuos. 

Al hablar del bien común me refiero a proyectos reales y con
cretos de vida. 

Individuos conectados no sólo en el aspecto del trabajo huma
no, si no tarnbi6n en el aspecto Ideal. 

En este caso Ideales que respondan a un int6res concreto de -
Clase. 

Ideolog!a:. en el sentido no s6lo de un proyecto acabado y ca
duco, si no en su aplicación y transformación. 

La aplicación depende del momento histórico y de la posición
que destf111peñe el Estado, Y su transformación radica en cambiar el
Estado de cosas, 

Una nueva forma de Dimensión Social que asuma un cambio Ideo
lógico Radical, 

Romper Ideológicamente implica asumir una lucha de enfrenta-
miento Ideológico, a partir de pensar la Ideolog!a como elemento a 
vencer en la transformación de la vida Social. 

"Por lo Ideológico entendemos el conjunto mucho más lazo -
de ideas representaciones imágenes, s!mbolos, en cuyo --

~ marco los hombres viven, perciben y representan las con-
tradicciones propias de la formación Histórico-Social en
la que les ha tocado vivir¡ y su inserción concreta en e~ 
ta." (10) 

Al plantear un enfrentamiento Ideológico ea manejar un constan 
te combate entre diversas concepciones Ideológicas. -

Lo urgente es hacer ~nfaais en el Combate Ideológico como un
elemento indispensable para la transformación revolucionaria. 

Su papel, no sólo es representar ideas o la concepción de la -
realidad, si no un m•vimiento real determinado por un proyecto de
Clase Dominante, 

Si tornamos en cuenta los aspectos dinámicos de la Ideolog!a y 
lo sometemos a una cr!tica revolucionaria, obtendremos resultados
positivos para su transformación, 

Uno de lo~ puntos interesantes y fundamentales para esta in-
vestigación es la "Lucha Ideológica", 

"Sobre la base de grado de desarrollo de las Fuerzas mate
riales de Producción se dan los grupos Sociales, cada uno 
de los cuales represent~ una función y tiene una posición 
determinada en la misma producción, 

Esta relación, es lo que es, Una realidad rebelde: na-
dien puede modificar el número de empresas y de sus emple 
ados, el número de las ciudades y de la población urbana~ 
eta, Esta fundamental desposición de fuerzas permite estu 
diar si existen en la Sociedad las condiciones necesarias 
y suficientes para su transformación, o sea. permite con
trolar el grado de realismo y de ias posibilidades de rea 
lización de las diversas Xdeolog!as. Que nacieron en ella 
misma, en el terreno de las contradicciones que generó du 
rante su desarrollo.• (11) -

''l. 



De lo que se trata ea ubicar el elemento de la Contradicci6ri. 
Ea decir, del enfrentamiento y la manera como enfrentarlo. 
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El Combate IdeolÓqico 

Examinando detenidamente este proceso de Combate1 observamos 

algunas caracter!sticas peculiares del fenómeno que señalaremos a 

continuaci•Ón. 

Es un momento en donde se entrecruzan interéses Pol1ticos, -

Ideológicos y Económicos, antagónicos. Respondiendo a interéses -

de Clase concretos. Me refiero concretamente que responden a·in

tereses y proyectos de Clase distintos. 

Esta contradicción dar& lugar a un fortalecimiento de un Pr~ 

yecto de Clase y consecuentemente el debilitamiento de otros pro

yectos alternativos. 

A este momento de enfrentamiento y consecuentemente de debi

litamiento de las Clases lo observamos en dos momentos espec1fi--

cos. 

a) Imponer su dominio de Clase. 

b) Reproducirlo en las otras Clases Sociales. 

ttPor lo tanto, la toma del poder por el pueblo el 19 de

julio de 1979, es obra de la dirección y de la capacidad 

or~anizativa que tuvo el F.S.L.N. vanguardia indiscuti

ble Histórica del pueblo Nicaraguence, para aglutinar. 

Esta victoria fue una acción conjunta de los distintos

frentes de lucha. 

El Militar, el Pol!tico, el Económico y el Ideológi

co." (12) 

Esto da lugar a pensar que este enfrentamiento es uno de -

los elementos m&s importantes para su transformación, puesto que 

pega en la médula del Estado, como elemento de cohesión Social. 

La Ideolog1a en este sentido plantea una acción Social y -

Poi1tica organizada concientemente en la pr&ctica real y concre

ta. En la medida que persiguen interéses comunes (Pol1ticos.•, S~ 

ciales, Económicos y Militares). 
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Al hablar de Ideología en estos términos nos lleva a una -

situación distinta en la medida que concebimos su papel organl 

zativo en la Sociedad. Es decir como un elemento cultural que

representa los aspectos Ma~eriales y Espirituales de un Estado. 

En este sentido se entremesclan(Estado/Ideologia y Cultura). 

Es mas clara la relación de Ideologia y Cultura en la perspec

tiva de Funcionamiento y ubicación de las diversas clases que

componen la Sociedad, Y el momento en que el Retado asume una

Ideolog!a que implica un enfrentamiento con otras Ideolog!as. 

Se enfrentan en un combate Ideologíco en donde el Estado tra-

tara de subordinar a las Ideolog!as dispersas, en la medida -• 

de su Proyecto Cultural. 

" Sostenemos que de manera general no es def icil esta-

blecer una Politice Cultural Revolucionaria.Decimos -

que de manera general porque estamos convencidos de -

que la Actividad Cultural debe verse como lo que es,

una Actividad Ideolog!ca"~(I3) 

Retornando al dinamismo de la Ideolog!a como elemento de- -

fortalecimiento y al mismo tiempo de transformación. Se nos--

rnuestra un aspecto práctico de su funcionamiento Social, 

Resulta int~resante señalar la manera en como se sostiene-

este mecanismo, 

~un momento sucesivo es la relación de las Fuerzas Pol!_ 

ticasr es decir 1 la valoración del grado de Homogenei-· 

dad, autoconciencia y organización de los diferentes -

grupos Sociales•, (I4) 

Esto es de suma importanc!a para entender el problema del E~ 

tado como elemento mediador del proceso Social, Es decir una-

participación de las Clases Subalternas solo a nivel parlamen

tario y administrativo, Solo manifestando una apertura aparen-
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temente democrática,en la medida que las Clases Subalternas-

son desplazadas del Aparato del Estado, 

Si retornamos al problema original de observar las cara~ 

teristicas de la Lucha Ideolog{ca señalaremos otros elementos 

que consideramos de vital importancia, 

La Correlación de Fuerzas. 

En la. medida que ea importante para entender el problema 

del Estado en términos de Lucha Ideolog{ca , es decir para el 

fortalecimiento interno de las Clases Sociales subalternas. Y 

la manera en como enfrentar a la Clase Hegemónica. 

Se trata de dos furzas Sociales distintas, taéticas y e~ 

tratejias distintas, Dos proyectos Sociales distintos. 

Y un objetivo común en cada una de ellas. 

La primera Clase¡ La hegemónica , conservar el Poder y -

reproducirlo (imponiendolo a las clases Subalternas). 

La segunda Cl.ase1 Las Clases Subalternas ,destuir el Poder 

de las Clases Hegem6nicas e imponer el Proyecto de Clase que -

reuna los intereses Pol!ticos,Sociales,y Economices de las Cl~ 

ses S'.lbalternas. 

"El tercer momento es el de la relación de las Fuer-

zas Militares in~ediatamente decisivo segun las cir

cunstancias. La Nación oprimida, por lo tanto, opon -

dra inicialmente a la Fuerza Militar Hegemónica una

fuerza que sera solo Político Militar. o sea una --

forma de acción política ~ue posea la virtud de de-

terminar reflejos de carácter militar en el sentido. 

1,-De que sea eficiente para disgregar intimamente-

la eficccia belica de la Nación Hegemónica, 

2, .. ;Que COl!jltrifla a la 'fuerza militar Hegemónica a -

diluirse y dispersarse en un gran territorio a~ulan

do en gran parte su capacidad belica".(IS) 
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EP de suma importau.;l .. ¡•<>t::: ;: ::ovr,bl!.te !de.o\.oc¡¡(c.o descu

brir no solo su papel práctico organizativo a nivel Social ,

sino también a nivel Político Militar. 

OP ello depende la capacidad de enfrentar el combate, en 

términos de debilidad o de otensivd. 

Se manifiestan dos cuestiones de entrada1 no es simplemeE 

te el combate por diversas concepciones del Mundo. Sino un eE 

rventamiento a nivel físico(Militar) ,y 11 nivel Po\ttt~o "L::l~o 

16gico y Social. 

El objetivo central es vincular estos dos momentos del -

proceso en uno solo que represen:c una Unidad. 

Cabría un sefialamiento =Is; ~l problema de la Rcl!gi6n -

es fundamental para entender la ampliar.if.n r!P. ld l.uc:ha Ideo -

16qica como proceso dr ror~51~~¡~1~nto a~nado a otras t~~oló

gtas quP coinclda~ con al ~·?~~l~ 1e t•~n~forM~cl6n Rnvolu -

cioniu: i.c. 

Sobre csL~•' puntos ou~ ,;ad~~ en la Lucha tdeoliqicn RC -

tratara de ubicar el concepto u~ ~ucha Ideol69ica que utili-

zaremos en la investigaci6n. 

A partir de la problematica anterior,preferentemente la

Lucha I~cológica comprendemos su carácter vital y dinamice -

de su construcci6n, En este sentido la Ideología no solo se

ría la simple inversión de la realidad. Sino también ese di-

namismo y transformación de la realidad Social. 

Parece sencillo el sefialamiento pern interesa 'ubray~v -
lo par~ la investigación, 

La Ideología no solo es· un proble~a teóri~o(como s• lQ -

presenta a la filosofla Idealista), sino también resulta de -

suyo un problema Práctico,Que funciona y articula a las Cla -

ses subal~ernos ~ u~o determinad~ forma de ver la realioed 
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En segundo lugar este carScter dinamico se logra configu

rar y manifestar en la medida que representan los intereses--

Ideol6g icos distintos.o ya sea que coexie~~n o que una Ideoló

gia domine a"las otras Ideológias. 

Esto da lugar a plantearme el problema de las Clase' So-

ciales,como portadora de cierta Ideol6gia,en la medida que la 

asume o la práctica. Esto implica tener un Proyecto alternati_ 

vo de Clase que reinvindique y lo asuma como Proyecto a\terna

tivo de Cambio Social y Ec6nomico. Frente a las otras Clases -

Sociales. 

Solo puede ser posible esto, en la medida que las Clases 

Sociales, son pensadas en términos Pol!ticos de participación 

directa en el Estado.Es decir Clases Sociales organizadas con 

Proyectos distintos pero concretos en la medida que represen

tan sus intereses de Clase. 

Es imposible pensar en las clases Sociales sin tener e~ 

tas un proyecto Pol!tico ~e Vida(independientemente que no -

sea el suyo) ,en el sentido de dominio de una Clase Hegemóni

ca sobre una Subalterna. Se explica en el momento en que la 

Clase Subalterna asume como suyo el Proyecto de la Clase 

Hegemónica,sin,cuestionar en ningun momento si le correspon 

de el Proyecto como Clase Social, aeumiendolo de manera con_ 

ciente o de manera inconciente. 

Este mecanismo Ideológico de asumir un Proyecto ajeno de 

Clase implica asumir una posición de desventaja frente a la

Clase Hegemónica(subordinar todos los intereses Ecónomicos¡

Politicos e Ideológicos a loo de la Clase Dirigente).Y de 

plantear una pol!tióa de sumisión frente a la embestida de -

la Clase en el Poder. 

Es interesante el funcionamiento de como una Clase Social 

dirigente atrapa a las otras Clases Sociales subordinadas en-



un proyecto único de Clase. 

Se trata de mecanismos concretos que denominaremos1 Lucha

Ideol6gica, terreno en donde las Ideoloq!as se enfrentan entre

s!, para demostrar su capacidad explicativa y su vinculaci6n -

con la realidad. 

Se trata de mostrar en la práctica real Social, cual de t~ 

das las Ideologías es la que asume la Clase Hegemónica, no s6lo 

en el sentido de dominio de Clase si no también en otros aspec

tos fundamentales. 

Cabría una aclaraci6n1 la Ideología no sólo es "dominio de 

Clase sobre otra Clase" si no un mecanismo Ideol6gico que se P~o 

duce socialmente y se reproduce Politicamente. 

A qué me refiero, al plantearme dos niveles Ideol6gicos: -

1.- En el sentido que cada uno de estos dos P.Untos sA -

·relacionan uno con otro conformando un proceso Polf 

tico Social. 

2.- El hecho de anteponer lo ~o¡¡~ico a Lo ~oc1al, es -

en el sentido de que lo Político determina lo Soci

al, en la medida que las Ideologías de las distin-

tas Clases Sociales configuran proyectos Políticos

d~ Vida. Me refiero a elementos de Cohesión Social

que determinan la manera en como producen y reprod~ 

cen su Modo de Producción y en última instancia su

proyecto de vida, 

"El modo como los hombres producen sus medios de vida-

depende, ante todo, de la naturaleza misma de los me -

dios de vida y que se trata de reproducir. Este modo -

de producción no debe considerarse en cuanto es la re

producci6n de la existenci~ f!sica de los individuos. 

Es ya, mas bien, un determinado modo de manifestar su-
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vida, un determinado modo de vida de los mismos". (16) 

Se trata de ver a la vida como proyecto Homogéneo¡ resultan 

te de un proceso real de vida en el sentido que da lugar a una

ser ie de procesos hist6ricos, que no solo implican la relaci6n

meramente Social (a nivel de asociación-compañer!smo) , si no -

una más importante. La relaci6n Política esto es compartir un -

mismo proyecto de vida. Me refiero a los objetivos concretos a

alcanzar en la realización de su vida como Clases Sociales. 

Y la manera en como elaboran ,proyectos Unicos y Hegemóni-

cos de Vida, proponiendose objetivos Econ6micos, Pol!ticos e 

Ideol6gicos determinantes para consolidar intereses de Clase 

unicos. 

Es una Clase So~ial fuerte, no solo al interior (como con

sistencia de Clase, conciencia de Clase), si no que trata de -

avanzar sobre las otras Clases Sociales imponiendo su proyecto

Pol!tico de Vida. 

No se trata tan solo de apropiarse de los medios de ProduE 

ción si no también de construir un proyecto Hegem6nico alterna

::ivo de Vida, 

Si obser~amos la subordinación de lo Social por lo Pol!ti

co constatamos que este problema es Histórico y corresponde a-

la Historia de la Filosof!a responder en todos los niveles Prá; 

tico-Te6ricos 1 mencionaremos como referencia a Aristóteles que

nos menciona lo siguiente: 

"Es evidente que existe una ciencia a la que correspon

de indagar cual es la mejor Constitución, cual, más -

que otra, es ade~uada para satisfacer nuestros ideales 

cuando no existen impedimentos externos, y cual se - -

adapta a las diferentes condiciones para ser puesta en 

practica, Ya que es casi imposible que muchos puedan -

realizar la mejor forma de gobierno, el buen Legisla-

dor y el buen Hombre Pol!tico deben saber cual es la -

15 



mejor forma de Gobierno en sentido absoluto y cual la 

mejor forma de Gobierno de determinadas condiciones".(17) 

Se trata fundamentalmente so solo de la Pol!tica en térm! 

nos vac!os, si no en relación a Clases Sociales concretas y d~ 

terminadas Historicamente. 

su capacidad de obtener el poder Político, no se agota en 

la manera de gobernar, si no también en la forma en como presa~ 

ve el poder Pol!tico, (aqu! ea el momento Político preciso), en 

donde la Ideología y la Política se entremesclan en un objetivo 

concreto, realizar no solo un proyecto de Vida de acuerdo a una 

Ideología dominante y la manera en como lo tendrán que asumir -

en la práctica real al subordinarse las Ideolog!as a una sola. 

No es casual que se utilicen los mas mínimos recursos para 

intentar ganar este difícil terreno de la Lucha Ideológica. 

Ganar; implica no solo dominar Políticamente como Clase 

Social, si no también prservar este dominio a nivel Material 

(productivamente), y espíritual (cultural e ideológico). 

Mantenerse activa una Clase Social implica no solo lo antes 

planteado, si no una práctica real, es decir, un momento Histó

rico concret~ en donde esta Clase Social asuma el Poder Pol!ti-

co, 

Su garantía do reproducción de dominio de Clase, estará -

fundamentalmente encaminado por la manera en como enfrente el-

Combate Ideológico, y como lo asuma, Si entendemos la responsa

bilidad de las Clases Hegemónicas frente a las Clases subordin~ 

das, explicaremos el porqué simpre ae manifiesta una Ideolog!a

dominante que domina todos los ámbitos Pol!ticos de las distin

tas Clases Sociales que conforman el Estado. 

No tan sólo es legitimar el poder Pol!tico, si no asumirlo 

con responsabilidad Histórica. 
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Este proceso es interesante pues resulta de suyo un eleme.!!. 

to de Cohesión Social al interior de la Clase Heqemónica y al -

exterior (en la medida que lo asumen como suyo las otras Clases 

Sociales). 

Un doble juego que conforma una nueva realidad Política. Y 

por lo tanto una nueva forma Ideológica de dominio de Clase, me 

refiero a los distintos mecanismos de control Ideológico que O,!!. 

to presupone: 

A) La Familia B) La Escuela C) La Vida Cotidiana 

D) Los Medios de Comunicación E) La Iglesia 

F) La Cárcel G) El Manicomio H) El Ejército 

La problematica de la Lucha Ideológica como podemos obser

var implica todo una serie de señalamientos importantes para d!!_ 

signar su papel determinante en los procesos de Liberación Na-

cional, En la medida que justifica y explica las formas de Lu -

cha de una Clase Social por alcanzar no solo la toma del Poder

Político, si no su reproducción Política sobre las otras Clases 

Sociales conformando una unidad Política, Social e Ideológica. 

"La Dial€ctica es la ley de la totalización que hace -

que haya colectivos sociedades, una Historia, es decir, 

real~dades que se imponen a los individuos¡ pero que -

tienen que estar entretejida por millones de actos in

dividuales, Habrá ~ue establecer, como puede ser a la

vez resultante sin ser promedio pasivo, y fuerza tota

lizadora sin ser fatalidai trasendente, como debe rea

lizar en cada instante la unidad del pulular disperso

y de la integración", (18) 

Otro elemento de suma importancia para entender el proceso 

de reproducción del Dominio de Clase, es el elemento Cultural. 
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El elemento Cultural es necesario mencionarlo en relación

ª los otros dos elementos anteriores, me refiero a la trilog!a

(Pol!tica-Ideolog!a-Cultura) , el problema de su relación nos -

presenta una cara más de esta investigación pues representa al

eje central de la discusión y determinación del Combate Ideoló

gico. Es decir, que la lucha Ideológica está compuesta por la

in~eracción de estos tres elementos. Conformando una unidad y

al mismo tiempo una diversidad compleja, que resulta de interes 

capital para la presente investigación. 
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El Papel Histórico de la Clase Hegemónica 

Retomando toda la discusi6n planteada anteriormente, señal~ 

remos problemas que es necesario reflexionar y puntualizar. 

1)- La relaci6n entre Clas~ Hegemónica y Clase Heterogénea. 

2)- El mecanismo y la manera de articulación de la realidad 

3)- La articulaci6n Ideológica. 

4)- El problema de las Clases Sociales. 

5)- La alternativa Hist6rica. 

6)- Correlación de fuerzas a nivel local e Internacional. 

7)- Ejemplos concretos e Históricos de filósofos americanos 

y africanos comprometidos en un proceso de Liberación -

Nacional. 

Nos parece prudente jerarquizar los problemas de acuerdo a

su importancia teórico-pr.áct.ica, 

Señalamos anteriormente que el dominio de la Clase Hegemón! 

ca sobre la Clase Heterogénea no podía ser pensado de manera me

canica, si no en una interacción de correlación de fuerzas en un 

momento Histórico: 

ca. 

"Es necesario distinguir los movimientos Orgánicos (rel~ 

tivamente permanentes), de los movimientos de coyuntura 

(y se presentan como ocacionales, inmediatos, casi ac-

cide~tales). Los fenómenos Orgánicos, pero su signific~ 

do no es de gran importancia Histórica". (19) 

Nos importa señalar un punto fundamental de esta problemat! 

El mecanismo que implica este dominio y subordinación de la 

Clase Hegemónica sobre la Clase Heterógenea, es decir, la manera 

en como esta Clase dispersa, fragmentada, golpeada asume como e~ 

yo un proyecto de Clase distinto en todo momento de su proyecto

original de Clase. 
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Un abismo la separa y las junta, y al mismo tiempo determina 

las maneras y estilos de vida, 

Este proyecto de la Clase Hegemónica se manifiesta en vari~ 

dos elementos. señalaremos algunos que consideramos importantes. 

En este dominio de Clase, o la manera en como la Clase Heg~ 

mónica reproduce su dominio en las Clases subordinadas resultan

de vital importancia para entender aún más el concepto de Ideo

logía desde una perspectiva muy distinta a la ya tan trillada -

discusión, 

Con la adopción de esta perspectiva materialista no solo 

proponemos devolver a las posiciones Idealistas a su justa dimen 

sión Histórica¡ queremos tambi&n subrayar la necesidad de trans

formar los planteamientos impuestos por aquella filosofía, y la

da formular una Pol!tica Cultural alternativa y concreta. 

Las posiciones Idealistas y Materialistas no se dan en est~ 

do puro, si no imbricadas dentro de una relación desigual de do

minación y subordinación, que se definen por el modo peculiar -

que tiene cada Ideología en su conjunto, Contradicciones que gi

ran en torno a una posición básica entre esencia y existencia. 

Al remitirme a esta instancia de la subjetividad no de

bo olvidar lo~ siguientes señalamientos: 

"Pa~a llegar a un análisis justo de las fuerzas que ope

ran en la historia de un periódo determinado y definir

au relación. Ea preciso moverse en el ámbito de dos - -

principios. 

l.- Ninguna sociedad se propone tareas para cuya sol~ 

ción no exista ya las condiciones &uf ;cientes o no es-

ten, al menos, en v!a de aparición y de desarrollo. 

2.- Ninguna sociedad desaparece y puede ser sustitui

da si antes no desarrollo todas las formas de vida qJe

estan implicitas en sus relaciones". (20) 
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No podemos hablar de una ~ubjetividad aislada,sino en cona~ 

tante relación con la Sociedad, 

"No es la conciencia del hombre la que·determina su ser 1 -

sino por el contrario,el ser social determina su conci~n 

cia",(21) 

El hombre es el blanco a conquistar,Esto implica que vivimos 

un Mo~o muy peculiar de Vida.Un Modo de Producción(preciso e His

tórico) ,que se reproduce d!a con día a partir de imponer a estos 

hombres aparentemente dispersos y fragmentados un Modelo de Vida, 

acorde a los intereses del Capital. No solo lo asumen como suyo -

sino lo defienden como su mas preciado tesoro. 

La manera de imponerlo resulta sumamente determinante para -

entender su mecanismo, 

La realidad se está generando constantemente de manera con -

creta e Histórica, se reproduce y se consume,es una totalidad or

ganica que constituye el proyecto de vida de una determinada Cla

se Social Hegemónica. En un »odo de Producción Histórico Concreto. 

Esto implica, que hablar de Clases Sociales en su T~rmino -

Práctico~Teórico es insertarla en un momento Histórico preciso.-

En donde no tan solo constituye su Proyecto de Clase Social, sino 

tambien su mec~nismo de reproducción como Clase Social en el Po-

dar, 

Es interesante retornar al siguiente señalamiento Teórico- -

Prlictico, A la man.era en como la Ideología cumple su función Soc,! 

al(articulara las distintas Clases Sociales en un proyecto de Vida 

unico) , 

El mecanismo que utiliza y aplica en la dispersión y atomiza

ción de las Clases Sociales,es una doble articulación1 por un lado 

las distintas subjetividades (individuos),consideran sus problemas 

aislados de la realidad Social y por el otro esos·mismos problemas 

se representan de manera determinante en varios niveles a las dis

tintas Clases Sociales, 
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A lo que me refiero y apunto, es a la menra en como la Clase

Hegem6nica impone su proye.cto de Vida a las distintas Clases Hete

rogéneas y las Homogeniza en una sola unidad. 

Este fen6meno es necesario esclarecerlo de entrada. 

Se trata do un doble juego Ideológico. En donde lo que eat&-

en el centro del problema es la necesidad de pensar, sentir y per

cibir do acuerdo a un proyecto único de Clase y por otro lado la -

imposici6n de un proyecto de Vida único e irrepetible. Que es asu

mido por las Clases Sociales Heterogéneas sin ponerlo en cuesti6n. 

A este proceso le llamamos Homogenización, la construcción de un -

cemento Social que conforme al mismo tiempo una Cohesi6n Social. -

Construida con el fin de producir, reproducir y consumir, una for

ma particular de Vida. 

La articulación Social depende del papel que en este caso ju~ 

ga la Ideología, esto implica pensarla en términos de unidad y 

pr&ctica Social. Un plan correcto de Vida que establece y regula -

las distintas subjetividades (las moldea, uniforma y condiciona a

una forma de existencia muy peculiar), de las Clases Sociales Het~ 

rogéneas. 

Hablar de Ideología en estos términos es pensarla como elemen 

to de acci6n Social con fines Políticos. No es que lo Político su

bordine a lo Social, si no lo importante es observar como este pr~ 

blema Social se convierte en Político y como la Ideología se tran~ 

forma en una Lucha Ideológica, en la medida del enfrentamiento Po

lítico entre las distintas Ideologías correspondientes a las dive~ 

sas Clases Sociales. 

La Ideología como articulador Social desempeña un papel sobr~ 

saliente en esta relación de subordinación y dominio de la Clase -

Hegemónica sobre las Clases subalternas su mecanismo consiste en -

articular las subjetividad con la objetividad, obscureciendo al -

mismo tiempo este mecanismo. 

22 



Si observamos este fenómeno de manera estática seria nulo, -

pero si le damos movimiento descubrimos una veta incle!ble de pro

blemas. 

La subjetividad representa en esta problematica el meollo de

la cuesti6n, en la medida que se manifiesta en la misma cotidiani

dad, es decir, en niveles de vivir, sentir y percibir de acuerdo a 

una manera muy peculiar y precisa de Vida, Esta trilog!a es encar

gada de vincular a centenares de subjetividades y plantearles mo-

delos de Vida a seguir y asumir, como si fueran los que les corre~ 

pondieran. 

Los Homogenizan en un proyecto ajeno a sus necesidades y per~ 

pectivas como Clase Social, Su papel es asumir y reproducir un mo

delo de Vida distinto al suyo. 

Estos momentos Arti'culan una realidad que d!a con d!a constr_!! 

ye la Clase Hegemónica, hablar de realidad en eatoa términos es -

pensar en una articulaci6n Ideológica que determina y condiciona -

al individuo, 

La articulación entre estructura y superestructura su media-

ción entre objetividad y subjetividad no es un problema meramente

teórico si no práctico, Es un momento Ideológico que cumple una 

función deter~inante en este Modo de Producción Capitalista. 

Es necesario pun'tualizar 'que a partir de la aparición Histor,! 

ca del Capitalismo se generarón cambios no sólo a nivel estructu-

ral si no también en relación al fenómeno Superest'ructural consia

tio en imponer el proyecto y Modo de Vida del Capitalismo a las -

Clases Soci~les subordinadas, Sus individualidades (subjetividades) 

se trastornaron, se convirtieron en elementos condicionados por -

las reglas de juego de la Clase Hegemónica. Su Vida cotidiana se -

desvió y se transformo, se violento el Bio-ritmo, su vida cambio y 

adopto un modelo ajeno de Vida, Este fenómeno se mide y se explica 

de acuerdo al desarrollo de Fuerzas Productivas de cada Nación en

cuestión 
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se manifiestan en la esición constante entre campo y ciudad, -

entre la vida citadina y la vida rural, contradicci6n necesaria e -

indispensable para el proyecto de Vida de la Clase Hegemónica, en -

la medida que permite a las Clases subordinadas pensar en prebendas 

que aparentemente le regalen, cuando no solo merece esa migaja si -

no ganar y crear su propio proyecto de Vida. 

Como señalamos y explicamos este mecanismo de articulación ~ -

Ideol6qica es muy interesante.para responder a la pregunta. lLa 

Ideolog!a es la inversi6n de la realidad? en este sentido s!, pero

entendiendola en una dinámica Social en términos de articulación s2 

cial con fines Pol!ticos concretos, esto es, mantener a las Clases

sociales dispersas y al mismo tiempo unidas en una concepci6n de la 

Vida imaginar~a y falsa. 

Hablar de Ideolog!a es hablar en términos de conjunción y ope

ratividad de mecanismos y formas de condicionamiento que operen y -

manipulen on el sentido opuesto a la realidad. 

Las distintas Clases Sociales .asumen una Ideoloq!a en la medi

da que viven el proyecto.de vida de la.Clase Hegemónica. Esto no 

im'pide que algunas Clases Sociales conserven algunos razgos carac -

teristicos propios Ideol6gicos,pero que son tragados y desviados en 

la medida que su Ideológia dispersa es homogenizada por la Clase So 

cial Hegemóni~a. 

Despues de haber planteado de manera sistematica este mecanis

mo de Dominación y haber puntualizado la manera de concebir l.a Ide2 

lóqia en términos Prácticos-Teóricos. Resulta necesario avanzar en 

términos de Práctica SociaVen el problema real y actual de concebir 

eqtá problematica Ideol-6gica en el sentido de Combate Ideológico. 

Como punto de partida vital para entender este cuestionamiento 

es necesario remitirse a una práctica Política Social existente y -

vigente .En donde los mecanismos anteriormente planteados sirvan 

de explicación y aplicación de una determinada forma Ideológica en

términos de enfrentamiento y combate. 
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La investiqaci6n se detendra neceeariamente en elementos que 

conforman dicha situaci6n en t6rminoa Pol!ticos y Sociales. 

Me remito a situaciones de control y enfrentamiento abierto

en coyunturas concret,as e Hist6ricas. 

25 



La Violencia 

Es necesario en primer término, plantearse un problema vital1 

"LA VIOLENCIA" 

Cabria una pregunta. ¿porque este punto de partida y no 

otro? 

Es pertinente señalar de entrada las caracteristicas funda -

~entalee del problema de la "Violencia" en este Modo de producci6n 

Capitalista. 

A)-Es un problema Hist6rico que remite a la aparici6n de la 

Propiedad Privada, es decir a la escisi6n de dos Clases -

Sociales. Las que poseen la ~ropiedad Privada y quienes -

no la poseen. 

B)- Este hecho de enfrentarse dos clases antagonicas implica 

una diferencia vital de hecho y se transforma en una lu -

cha por conservar está propiedad y por el otro lado arre

batar la propiedad. 

C)- Esto genera "Violencia" Social en términos Pol!ticos, en -

la medida de garantizar y preservar el dominio Pol!tico de 

subordinar a una clase Social por el hecho de no poseer la 

Propiedad Privada, 

D)-El control de está Clase Social dependo de la forma "Pol!t! 

ca de .actuar en las Clases Sociales que no poseen la Propi~~ 

dad Privada. 

Se trat~ en términos prácticos Sociales de una "Violencia"Pol!

tica en la medida que es justificada y aplicada en términos de prác

tica Política Social Cotidiana. Y por el otro lado se transforma en

una"Violencia" que reprime y determina loe comportamientos los com -

portamientos distintos de las Clases Sociales. 

Es decir la Homogenizan violentamente en términos Pol!ticoe con 

el fin no tan solo de garantizar el respeto a la Propiedad Privada -

sino su preservaci6n Hist6rica como clase dominante. 
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Es sin duda la Violencia un elemento vital de control social 

en términos Políticos y prácticos, garantía de hecho y de manera

sustancial del fenómeno de la dominación Política de una Clase s2 

cial sobre otras Clases. 

Todo lo que atente en contra de la propiedad privada es vio

lencia pero no se detienen a pensar que el'hecho de existir Clases 

Sociales antagónicas ya implica una relación violenta. 

En este caso la Clase Hegemónica es la generadora de violen

cia para garantía de reproducción de su modo peculiar de vida, 

Es una violencia única e irrepetible en este Modo de Produc

ción Capitalista. Mientras exista la propiedad privada y consecuen 

temente la división de Clases se manifestará este tipo peculiar -

de Violencia. 

Se trata en este caso concreto de una Violencia Institucional 

que forma parte del proyecto de Vida impuesto por la Clase Hegem2 

nica. 

Una Violencia c~eada con fines de subordinación de las distin 

tas Clases Heterogéneas, que son Homogenizadas en un proyecto co

mún de Violencia Institucional. Producen y consumen no sólo su -

Violencia ajena si no a su vez la asumen como propia y natural. 

Este fenómeno lo observamos firmemente en la imposición de -

un proyecto d~ Vida ajeno, como es el caso concreto de la Familia, 

LA FAMILIA, 

Elemento reproductor de la Violencia Institucional, En donde 

el padre es el encargado de reproducir su dominio Social al inte

rior de la Familia, generartdo imposiciones e inclusive recurrien

do a las sanciones y castigos, su mecanismo de reproducción al in 

terior del aparato familiar son importantes en la medida de rela

ciones Sociales1 Padre-Madre, como fundamento de la Familia y do

minio patriarcal, 
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Padre-Hijos, relación sumamente represiva y de imposición de 

modelos de Vida ajenos a sus intereses Políticos. 

Relación entre hermanos sumamente conflictiva en la medida de 

las contradicciones de las edades y sexos. Despresiando en este º.! 

so al mas dlibil y desprotegido en tli'rminos de competencia y habil.! 

dades, 

Este fenómeno es importante mencionarlo pera entender que no

tan sólo la Familia adquiere un determinado tipo de Violencia Ins

titucional, Y la forma en como esta Violencia se reproduce y cons~ 

me en el ámbito Social familiar. 

Otro ejemplo concreto de Violencia Istitucional es: la Fábri

ca; relación Obrero-Patrón, 

Relación meramente de subordinación, obediencia ciega y humi

llación, por tratarse de una relación de imposición, ·e implement_! 

ción de prácticas que tienen un objetivo común, producir más e in

crementar el Capital, 

Dichas dinámicas son generadoras de Violencia cotidian~ en 

las fabricas y empresas. Importa solamente el interés económico del 

que posee los medios de Producción. La Violencia laboral justifica 

y sanciona todo elemnto ajeno a esos objetives comunes. 

Este mecanismo de opresión Violento es aplicado a los obreros 

fomentando en ellos la apatía, el descontento, la competencia y la 

falta de unidad entre ellos, Este terrreno que es abonado por la -

Violencia laboral, es aprovechado por el dueño de los medios de -

Produce! -on con fines de incrementar la pro·ducción, generando din! 

micas muy propias como las regalías, raparto de utilidades, vaca-

ciones, sliptimo d!a y distintas prestaciones sociales que sirven -

de pretexto y de mascara para encubrir todo un proceso de explota

ción brutal, Contando además con un aparato Jurídico que sirve de

control y mediador entre el patrón y los obreros, 

Pensar que los patrones son buenos por que se preocupan por -

los trabajadores, es pensar el fenómeno de ia relación Obrero-Pa-

trón como una simple relación de ayuda mutua y cooperación volunt.! 

ria, Cuando se trata fundamentalmente de una relación Social Vio'.

lenta. 
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Y en último t&rmino una manera más de garantizar su dominio -

Pol!tico sobre los obreros. 

Su objetivo fundamental es el incremento de la producción, -

cuate lo que cueste el costo Social de explotación. 

En este sentido la relación Obrero-Patrón se nos presenta ap~ 

rentemente como algo casual y fortuito cuando en realidad es un d~ 

minio Pol!tico del explotador sobre el explotado en términos de i~ 

posición no solo de su trabajo si no de su vida misma. 

Es importante señalar el papel del trabajo humano en ésta di

cotom!a entre Obrero y Patrón por ser determinante no solo a nivel 

meramente de la Producción como trabajo, si no también como eleme~ 

to articulado a la realidad Social existente. Ea decir, a la mane

ra en como esta relación económica se nos presenta y se nos incu! 

ca (como relación Social en términos de convivencia humana). 

Los mecanismos de reproducción del sistema de explotación en-

todos los ambitos de la vida Social son loa siguientes: 

a) La Familia, 

b) La Escuela, 

c) La Vida Cotidiana. 

d) La Iglesia, 

e) Los Medios de Comunicación, 

f) La Fábrica, 

q) La Prisión 

h) El Manicomio, 

i) El Ejército. 

Esto implica plantear una realidad arti~ulada y conectada por 

un objetivo principal y común por parte de la Clase Hegemónica. En 

la medida que tienen necesidad no tan sólo de poseer los medios de 

Producción ~ del proyecto de Vida, en última instancia. Y la capac! 

dad de reproducirlo Socialmente para su permanencia vital. 
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\'------

Este mecanismo de reproducción Social de la Clase Hegemónica

es sumamente complejo, para usos de esta investigación planteare -

los que considero más importantes y determinantes en términos de -

Combate Ideológico, es decir, la manera en como la Ideolog!a deee~ 

peña una articulación Social concreta mantener a la Clases Socia-

les Heterogéneas al margen de toda transformación Pol!tica, Social 

y económica. 

Se trata fundamentalmente de un Combate no abierto, al contr~ 

rio encubierto de la manera más sutil y canallesca al utilizar los 

recursos Ideológicos creados para tal fin, como la Familia, la Es

cuela, la Vida Cotidiana, la Iglesia, los Medios de Comunicación,

la Prisión, el Manicomio y el Ejército. 

Aparatos no solo creados para garantizar el dominio de Clase, 

si no también con el fin de reproducir este dominio de Clase como

mandato divino o de mala suerte. 

La Ideología en este sentido cumple un papel Social al inte-

rior de las Clases Sociales. De ella va a depender hasta cierto 

grado el problema del control Social, sin llegar a una Violencia -

extrema de enfrentamiento directo al contar con aparatos leg!timos 

que garantizan el control Social de las distintas Clases Sociales

que componen la Sociedad, 

Como podemos observar ea un mecanismo preciso de opresión de

Clase y control Social, que no sólo ayuda a la reproducción del -

sistema de dominación si no también legit!ma en términos de insti

tuciones creadas para tales fines, 

En eate sentido hablar de aparatos de control y opresión de -

las Clases Heterogéneas ea entender los mecanismos de reproducción 

de la Clase Hegemónica, En términos prácticos cotidianos, pues de

otra manera no cumplirian su papel social para lo cual fueron fun

dados y oreados, 

30 



La Ideología sirve no solo para encubrir el control social, -

sino ea utilizada con fines Pol!ticoa conretos1 

al Mantener y reproducir un proyecto de vida ajeno a las -

Clases Sociales Heterogéneas. 

bl Crear una falsa im&gen de la realidad existente. 

c) No dar salidas Políticas en términos radicales. 

d) Plantear los problemas y las soluciones en términos in

dividuales. 

e) Crear antagonismos entre las mismas Clases Heterogéneas 

Lo que señalamos anteriormente es decisivo para pensar que la 

Ideología no es tan sólo un concepto filosófico si no que es utill 

zada y aplicada en momentos históricos determinantes ya sea para -

Liberar (como lo demostraremos m&s tarde) o para manipular. 

Es preciso detenernos en el an&lisis breve pero concreto de -

los aparatos institucionales creados para tal fin: 

La Escuela. 

En este caso señalaremos elementos aparentemente dispersos 

pero ligados de manera decisiva al fenómeno Social de la Escuela. 

Si la Escuela se inscribe como parte fundamental de educación 

de la Clases Sociales para su desarrollo y bienestar, cabrian dos

preguntas les la Escuela un elemento aislado del Modo de Producción 

Capitalista?, les posible pensar la Escuela en términos da opresión 

da Clase?. Su respuesta es urgente y necesaria pues el aparato es

colar es vital en términos de pr&ctica Ideológica Social para re-

producir los cuadros Sociales que desea en este caso la Clase Hag~ 

mónica. Ea una manera de imponer su proyecto da vida en el plano -

del aprender y reprimir, Una dicotomía sumamente interesante para

el caso. Esto es lo fundamental pues resulta importante señalar su 

funcionamiento y articulación con otros aparatos como el familiar, 

la vida cotidiana, la Iglesia. Se trata de someter en términos Vi~ 

lentos pacificas sin llegar a la fuerza f!sica a las distintas 

Clases Heterogéneas, 
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La Escuela como aparato escolar les impone, métodos de prendi 

zaje, conductas y castigos comunes a todos ellos. Trata de Homoge

nizarlas a las Clases Sociales en un proceso de vida único e irre

petible. Resulta importante esta función Social de Homogenización 

para entender el lazo de unión entre la Familia y la Escuela. 

El fenómeno no se agota solamente en lo antes señalado, si no 

que alcanza mas elementos determinantes en el campo de la educa- -

ción y formación de los sujetos. Me refiero a la formación de la -

subjetividad en términos de práctica Social1 a la forma en como 

los individuos toman conciencia de lo que ocurre a·:su alrededor y

a la manera en como son educados y domados bajo un proyecto único

de formación y adiestramiento. 

El plan educativo responde en este sentido a un interés vital 

y determinante; construir una subjetividad (diversos niveles de 

conciencia aocial), acorde a un interés particular¡ mostrar la e~ 

plotación, la miseria y el hambre, como un fenómeno histórico que

siempre ha existido. 

En el fondo de todo este planteamiento educativo (Ideológico) 

descansa toda una con~epción filosófica idealista de la Historia,

al concebirla al margen de toda transformación Social y económica. 

Sin tomar en puenta las multiples determinaciones que dan lugar al 

proceso histórico. Reducen la enseñanza de la Historia a simples -

relatos de héroes y personajes que son los creadores de la Hiato-

ria, ignorando de hecho el papel que juegan las Clases Sociales en 

dichos procesos Sociales e Históricos, 

La Historia resulta una mas de las materias encaminadas a la

formación de individuos ignorantes de su pasado y sin conciencia -

Histórica. 

En este caso la Educación desempeña también una doble tarea• 

a) Generar y formar individuos sin conciencia Histórica. 
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b) La formación de una subjetividad que responda al proye~ 

to de vida impuesto, 

Es importante mostrar como opera este último punto en el cam

po de la formación individual, me refiero a la construcción de to

da una formación de la conciencia c!vica en las distintas subjeti

vidades conectadas por un hilo conductor común: enseñar y presio-

nar en términos pedagógicos y psicológicos. 

Desde la enseñanza escolar el dominio de la Clase Hegemónica

y la pene~ción del modelo ajeno est& presente en los hechos si- -

guientes de enseñanza de la vida cotidiana en dos planos¡ el prim~ 

ro1 aprendizaje de la realidad en términos fragmentados (no tener

claro el proyecto y la construcción de la totalidad al mostrarle -

solo la educación como Gnico medio de salvación para ~•i•ir bien") 

el segundo: la enseñanza del civismo, como comportamiento uniforme 

en todos los educados, Una manera especial de comportamiento que -

abarca toda una gama de elementos que conforman el aparato Ideoló

gico de control Social, 

Rutinas que sirven y condicionan un tipo muy especial de com

portamiento civico Social (el amor a la Patria, a la bandera, a -

los s!mbolos patrios, a los héroes, y a tod~ una concepción e in -

terpretación pe la Historia invertida que confunde momento a momeE 

to al individuo mostrandole la vida c!vica como simple inotrumento 

de modelo y valores a seguir en la vida cotidiana, como línea prS~ 

tica el comportamiento c!vico, no es asumir simplemente una nacio

nalidad mSs, Si no lo que est& en juego en Última instancia es la

formación y· construcción de una conciencia Social que responda a -

los ideales de vida de la Clase Hegemónica. 

En este sentido la función del aparato escolar resulta muy 1.!!!, 

portante su funcionamiento para la Clase Hegemónica pues de él de

pende la formación y construcción de los diversos sectores que co.!!!. 

pone la Sociedad, su papel no solo es educar bajo determinado pro

yecto de vida, si no inculcar 4ue esa educación es única y no es -

posible transformarla, 
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En este aspecto la relación entre el Hogar y la Escuela resu! 

tan visiblemente conectados on un ámbito común convertirse on com

plices de la Violencia Institucional, servir de ejecutores y con-

troladoros de las Clases Sociales Heterogéneas. 

El papel de los padres es asumido por los profesores imponieE 

do su dominio Político en el ámbito escolar, convirtiendose en ti

ranos do la enseñanza. Se trata de domar y no educar. 

El objetivo es construir y formar una escuela que reprodusca

la Violencia Institucional como elemento do cohesión Social al fo~ 

mar individuos que ignoran la Violencia y la asumen como producto

de la casualidad. Configurando~e en la práctica Social de las Cla

ses Heterogéneas toda una imágen invertida do la Violencia y de la 

explotación. 

Es necesario puntualizar el aspecto legal de la Escuela en -

términos de reproducción Social, de cuadros no tan sólo técnicos -

si no también Ideológicos. En este aspecto so enumeran varias ca-

ras del fenómeno educativo al contar con códigos de enseñanza y de 

conductas. Nos muestra un aspecto importante al inculcarle a los -

educados normas de conducta y establecerlas como unica forma de -

convivencia Social. So trata de imponer modelos de vida que conte~ 

gan tanto propendas como castigos que formulen y cuestionen los -

educados. La Escuela resulta el lugar ideal para revalorar los có

digos de conducta del hogar e imponerlos de manera inocente entre

las distintas Clases Heterogéneas. 

Se trata de reproducir las relaciones de dominación y de Vio

lencia en ellas. 

Que todas estas Clases Sociales so uniformen y sean educadas

bajo un principio vital. Es necesario respetar la Propiedad Priva

da esto genera que en el Hogar y en la Escuela se tienda a cona- -

truir y reproducir una moral ogo!sta y calculadora. 



Se forman individuos que solo velan por sus interéses person~ 

les sin importarles los dem&s individuos. Se preocupan unicamente• 

por generar y reproducir el sistema de vida que lea fue impuesto. 

El Comportamiento Moral1 

Hablar del comportamiento moral de las Clases Sociales Heter~ 

9éneas es plantear que el fenómeno del comportamiento Social y Mo

ral responde en ultima instancia al proyecto único de Vida. 

s! existe la Moral, en términos de pr&ctica Social vigente. 

Me refiero a la. Moral que la Clase Heqem6nica plantea como modelo• 

a seguir como unica vía de comportamiento. 

El papel de la Moral va a ser el de legitimar la Violencia en 

términos de regulador Social, pues realiza la tarea de regular los 

comportamientos entre los que poeeen la Propiedad Privada y quienes 

no la poseen. De su funcionamiento y operatividad depende el con•• 

trol Social de la sociedad. Se trata que los individuos asuman y -

reproduscan una Moral que implique el respeto a la propiedad priva 

da y la reproducción de las relaciones de dominación. Ser un agen

te moral implica asumir de entrada el planteamiento anterior y ta~ 

bién las distintas variables del comportamiento Moral en momentos

precisos de Liberación Nacional. La Moral no solo puede responder

ª un proceeo de conformación y manipulación de las Clases Sociales 

Heterogéneas, si no que puede servir y formar parte también del -

proyecto de vida alternativo que ofrecen en este caso los procesos 

de Liberación Nacional. 

En relación al aparato escolar (sobre le proceso de Uomoqeni

zación I. Para realizar esta tarea la Escuela y el aparato escolar

recurre en el caeo concreto del Capitalismo a tendencias y posici~ 

nee educativas (positivismo) , que respondan a un proyecto educati

vo se sumisión y castigo, A su vez •• ·recurre a loa avances pedaq! 

qicoa (tecnoloq!a educativa), acordes al interés común de explota

ción del Hombre por el Hombre. 
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La psicología en su vari ante conductista desempefia una fun

ción vital en el campo del aprendizaje intentando en cada momento 

reducir el aprendizaje y el comportamiento a un mero juego educa

tivo de estímulo y respuesta. 

Se trata de reprimir y no educar, se trata (valga la redundan 

cia), que la Escuela sirva a la manipulación Ideológica de las Cl~ 

ses Sociales Heterogéneas y no para su Liberación. 

Bn estos casos concretos las Ciencias tanto Naturales como s~ 

ciales responden a interéses de Clase y lo que se ensefia en la Es

cuela depende de esta sumisióa. Las Ciencias Naturales están vigen 

tes continuamente por responder a las exigencias productivas e in

cremento de Capital. Y las Ciencias Sociales ocuparan un plano me

ramente de obsrvación y aplicación de técnicas Ideológicas Educat1 

vas que sirvan para la adopción y compresión del fenómeno de la -

explotación como algo común y necesario. 

Los avances Educativos y de Investigación son vitales para la 

reproducción no tan solo del campo productivo si no también de sus 

nuevos cuadros Sociales Tecnológicos, encaminados a la formación -

de una inflaestructura cada vez más fuerte y consolidada, en la m~ 

dida que sirve a los interéses del Capital. 

Es preciso a si mismo entender el fenómeno Escolar, en su di

mensión espac'io temporal, me refiero a los "tiempos escolares" de

dominación y adiestramiento, Estos conforman un plan que contiene

varias variantes entre las principales aparecen las rutinas seman! 

lep una hora de entrada y una de salida que corresponda al horario 

de las zonas fabriles, Homenaje todos los lunes al Labaro Patrio -

(responsabilidad ante la Patria, Educación Civica). 

Distribución del tiempo ~ del espacio en el primero aparecen

las distintas.materias de estudio planificadas en intervalos máxi

mos de so minutos que·conforman una unidad Educativa y fragmentada. 

Una educación en donde ol conocimiento de la Ciencia se conoce de

manera parcial y separada una materia de otra, El segundo punto es 

importante pues constituye un elefuento de formación del individuo, 

en su espacio Habitat pues la construcción y el diseño de la Escu~ 

la responde de manera decisiva al lineamiento y proyecto Educativo 

que construye la Clase Hegem~onica se trata de construir y diseñar 

36 



edificioe eórdidoe, aulas que consuman a la gran mayor1a de educa

doe ein espacioe de esparcimiento, sin áreas verdes, espacios que

dan preferencia al automóvil y no a los estudiantes. Se trata de -

crear una E~cuela que ~eproduzca el Habitat del culto a la propie

dad Privada. Parcializada y fragmentada en pequeños espacios pri~n 

dos,al margen de las contradicciones Sociales su funcionamiento d~ 

sempeña el papel de crear espacios refuncionalizados y encaminados 

a espacios más limitados e insuficientes. 

Es necesario pensar que el Habitat es determinánte para lo- -

grar un ambiente escolar propicio tanto para la dominación de las

Clases Sociales como también para su Liberación de éstas. 

Otro punto fundamental son las vacaciones en intervalos con-

cretos, me refiero a los fines de semana y fin de cursos, además -

de las fechas de suspensión de labores (puentes) y faltas del per

sonalen todos niveles. Este elemento conforma el ámbito esencial -

de la situación Social de reproducción y dominación pues de manera 

inocente es inculcada la idea de resonsabilidad de forma impositi

va y obligatoria. De no cumplirse este aspecto es sansionado en v~ 

rios rubros de castigo, se trata de imponer un tiempo, un espacio

y horario preciso que responda de manera directa a los interéses -

de la Clase H~gemónica. 

Como podemos detectar el fenómeno escolar es sumamente deter

minante e importante en la formacion y construccion del proyecto -

de Vida Hegemónico. 

Hablar de la Escuela en este sentido es advertir la capacidad 

organizativa y planificada de la Clase Hegemónica. Pues cuenta no

solo con los recursos económicos si no también con los recursos I

deológicos. Todos ellos limitados y condicionados al proyecto Pol! 

tico de Clase. 

Es necesario aclarar que unicamente se señalaron algunas va-

riantes principales del fenómeno sin que este hecho obstaculice 
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otras posibles formas de interpretaci6n del fenómeno escolar, des

de una 6ptica distinta a la planteada en esta investigación. 

Podemos concluir de manera objetica algunos puntos vitales de 

unión entre. la Familia y la Escuela, 

a) Son dos aparatos Ideológicos que desempeñan una articu

lación Social en el proyecto de vida Capitalista. 

b) Su papel ea reproducir las relaciones de dominación de

la Clase Hegemónica. 

c) Encubrir las relaciones de explotación y miseria de las 

Clases Heterogéneas. 

d) Mecanismos de reproducción de la Violencia Institucional 

En sintes!s la manera de articuleci6n y entremesclamiento de

la Escuela con el Hogar son determinantes para la formación y edu

cación de las Clases Heterogéneas bajo el proyecto de la. Clase He

gemónica. se trata de subordinar y domesticar a las Clases Hetero

g6neas bajo un lineamiento particular emanado por la Clase Pol!tica 

en el poder. 

su eapacidad de reproducción esta garantizada en términos Pol! 

ticos de dominación de Clase pues de esto depende la garant!a de r~ 

producción Social del sistema. 

En este caso el problema no solo es Moral o de responsabili-

dad si no que se convierte en una problem&t!ca de dominio Social y 

Pol!tico de una Clase Social sobre otras Clases Sociales. 

Como hemos planteado anteriormente la capacidad de reproduc-

ción de la Violencia Institucional de la Clase Hegemónica no se 

agota en el Hogar y en la Escuela sino que rebasa estos l!mites en 

otrora aparatos de control Social (la vida cotidiana-la Iglesia-los 

Medios de Comunicación-la Prisión- el Manicomio-y el Ejército). 

Se trata de advertir que la Escuela y el Hogar desesempeñan un 

papel aparentemente no coh?rcitivo, es decir, de castigo no f!sico. 
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Su planteamiento y funcionamiento no admiten las sanciones físicas 

salvo alg.unas excepciones de casos extremos de Violencia física en 

el Hogar y en la Escuela. 

Esta característica es de vital emportancia para entender es

ta capacidad de reproduc~i6n de la Violencia Institucional. Pues -

de ellos dependerá la creaciofi y formaci6n de elementos Sociales -

de convivencia que integren los distintos sectores de la Sociedad. 

Sus mecanismos desempeñan una articulación Social de conec-·

ción y comprensión de una realidad construida en un momento Hiat6-

ri co concreto. se trata de inculcar la Violencia Institucional en

los niveles Políticos e Ideológicos de dominación de una Clase So

cial sobre otras. 
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Violencia Institucional 

Notas sobre la Violencia, 

A partir de su reflecci6n y analiais hemos logrado detectarla 

en algunas manifestaciones concretas que vale la pena señalarlas y 

explicarlas para pro~eguir la investigaci5n. 

Como señalamos la Violencia se nos manifiesta en dos momentos. 

a)- En las Instituciones(Familia,Escuela,Iglesia1Carcel,Manic2 

mio y Ejercito. 

b)- En las Costumbres(Vida Cotidiana,comportamiento, conductas 

morales y Vida Civil. 

Es necesario mencionar las siguientes precisiones: 

Se trata en primer término menc~onar las caracteristicas fund~ 

mentales de la Violencia Institucional pues du división es fundame~ 

tal para entender su funcionamiento. Por un lado en la Familia, Es

cuela,Iglesia, reproduciendo la Violencia utilizando el elemento -

Ideol5gico y Sicologico como medio de control ~ocial. En la carcel

y en el Manicomio utiliza la Violencia Fisica y el Castigo para im

poner sus metodos de repreci5n y castigo.En estos aspectos la dife_ 

rancia es fun?amental pues en esta radica su manera de comportarse

en las sanciones en base a las Leyes y el Derecho. 

Explicaremos los diforGntes tipos de Violencia que detectamos

en el Modo de Producci5n Capitalista. 

a)-La Violencia Fisica. 

Es aquella qu~ detectamos en el uso de la fuerza fisica co~ 

mo elemento de respuesta sin ningun sentido politice concre_ 

to que responda a una Liberaci5n Nacional en términos de -

Clase Social. Es decir ejercer la fuerza bruta solo por eje!. 

cerla, para demostrar la superioridad Fisica y el mas capaz. 

La competencia en su completa plenitud. 
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b) La Violencia Psicol6gica, 

Esta se manifiesta en la imposición de caractéres, compor

tamientos, habitos y costumbres en las diferentes Clases -

Heterogéneas, para Homogenizarlas en sus concepciones Ide~ 

16gicas. El papel de la Ideología como funci6n Social tot~ 

lizadora en este rubro es fundamental para entender su me

canismo de articulación entre las diferentes Clases Socia

les. 

c) Violencia Burocrática. 

En esta se funda todo el resultado del aparato Administr~ 

tivo del Estado (el Gobierno), pues al no ser capaz de cum

plir todas las necesidades de la Soctedad Civil, se ve for

zado a crear un sin número de aparatos institucionales que

no responden a las demandas de la Sociedad. Y como respues

ta el Gobierno utiliza la burocracia como elemento de culpa 

y atraso de trámites, cuando en última instancia el aparato 

Administrativo es el culpable directo y reproductor de act! 

tudas violentas en la Sociedad Civil. Al sentirse aislados

y solos frente al aparto Burocrático. Sometidos a medios de 

control que resultan insoportables y tediosos, todo es trá

mite,, filas y papeleo, Reproduciendo unicamente una Socia-

dad Civil que responde violentamente en todos los niveles -

esta ofensiva de Violencia Burocrática. 

d) Violencia Cotidiana, 

Como lo señalamos anteriormente es primordial, pero es -

necesario puntualizar· una parte fundamental de ésta1 la Vi~ 

lencia en el barrio, piesa fundamental de articulación y -

desintegradora de la Sociedad Civil, la desubica y la con•

vierte en una simple madeja indecifrable de individuos ego

{stas falsos y violentos. 
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e) Violencia Ideológica Institucional. 

Esta se genera en relación a Instituciones directaa1 la

Familia, base fundamental en donde descansa la Sociedad. -

Su utilización y control es necesario para la construcción 

y reproducción de un proyecto de vida. En este caso un pr2 

yecto de Vida Violento entre los diferentes componentes -

Sociales. Contradicciones en la pareja, entre los hijos, -

entre los familiares que generan una convivencia contradi~ 

toria, llena de envidias e inter&sea antagónicos. Una con

vivencia Violenta, contradictoria y difícil, no hay comun! 

cación Social en t&rminos de Liberación todo se reduce a -

convivencias entre pequeños nucleos. 

f) Violencia Institucional en la Escuela. 

Se reproducen los cuadros que se forman en las aulas e~ 

colares en todos niveles, es la infraestructura fundamental 

de la Sociedad, su manejo e instrumentación resulta de vi

tal importancia estratégica por su contenido Ideológico. -

En una Escuela de este tipo se educan individuos que se 

convierten en simples autómatas de la educación, se olvida 

la interdisciplina y la investigación, se convierte en si~ 

ple educación entrenadora1 

"La E~cuela.pGblica ha sido siempre zona de soberanía de -

una administración lejana, un lugar de opresión que no ha 

sido ideado ni por escolares ni por maestros, y en el que 

ambos g~upos ~urica ~u~ieron nada que decir. 

Sus construcciones ~ueron y &Qn Ar~uitectura de poder. 

Antes se asemejaban a colegios Militares de poca monta, -

hoy parecen resid~ncias fabriles, Se observan en ellas a

primera vista, ~ue han sido construidas como manicomioo y 

a.silos para "guardar ~ombrea y someterlos a una disciplina. 

Esos sueños de tecnócratas fundidos en hormigón no son en 

modo alguno apropiados para el es~udio. El vandalismo de-
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los niños, en el que se pone de manifiesto una admirable

energía para la resistencia, no es más que un firme es- -

fuerzo por acabar con un medio ambiente que constituye un 

peligro para la comunidad". (21).ft 

Violencia Institucional en la Iglesia. 

Se manifiesta desde el mismo momento en que se definen Polít! 

cae religiosas Hegem6nicas en un centro de poder Político religio

so. su manejo Ideol6gico de control Social es aprovechado en algu

nos casos concretos e hist6ricos por el Estado, para mantener el -

equilibrio Social. Esto implica un equilibrio de fuerzas entre el

Estado y la Iglesia para organizar la Violencia Institucional en -

varios niveles. 

En este momento preciso la subjetividad juega un movimiento -

concreto pues es la que determina el comportamiento religioso en -

determinados momentos hist6ricos. En este aspecto la Ideología de

sempeña una.conexión Social específica, coordinar la acción reli-

giosa, el uso de la "fe" como elemento unificador y emancipador. -

El trabajo Ideológico que implica asumir un proyecto violento de -

reproducción Social, es resultado concreto en políticas diversas -

de comportamiento de la Iglesia Católica. 

En este punto es necesario resaltar el papel que desempeña la 

Teología de la Liberación representada en una Iglesia que represen 

ta intereses distintos a las conservadoras. Una Iglesia compromet! 

da con su pueblo, una Iglesia que rescata las tradiciones, simbo-

los y resistencias culturales de una Sociedad. Como es el caso de

la C,E.P,A,D. en Nicaragua, que representa una alternativa de com

portamiento distinto, La Iglesia no manipula n~ reproduce Violen-

cia, si no al contrario libera y unifica el aspecto Social del ho~ 

bre: 
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"La tarea de la Iglesia no es tratar do tomar el poder Pol 

tico y económico, sino el de servir con amor y ·sacrificio 

al pueblo. Loe criBtianoe y las Iglesias debemos estar vi~ 

culadoe a las tareas Sociales do nuestras comunidades y 

pa!e en general, y ser hacedores do la paz y la roconcili~ 

ción. Nuestros centros de servicios como hospitales, cole

gios, deben ser para beneficiar a los pobres y no a los r! 

coa, y el burocratismo debe ser aniquilado en nuestras in~ 

titucionee para no obstaculizar los ministerios". (22) 

En asto sentido la Iglesia como Institución desempefia una ta-

roa distinta y conciliadora del estallido Social y las contradice!~ 

nos sociales se definen y asumen una política activa y crítica a f~ 

vor del oprimido. La Iglesia se convierta en promotora do la Libar~ 

ción no solo religiosa sino pol!tica, una nueva forma de religiosi

dad. La construcción de una nueva figura religiosa Cultural que re~ 

1,ponda y se adecue a las necesidades del pueblo. 

h) Violencia Institucional en la Cárcel y en el Manicomio. 

Dos aparatos reproductores de la Violencia Institucional, 

su papel es mantener y reproducir el modelo de Vida de la -

propiedad Privada en el Modo de Producción Capitalista. Las 

carceles se conviertan en Escuelas del Delito, el sistema -

penitenciario como reproductor de la delincuencia y margin~ 

oiSü, 

La Ciencia es utilizada y justificada en sus juicios pa

ra centencias de reos,, el aspecto Antropomórfico es utiliz~ 

do como medio de control· estandar para determinar ld ident! 

dad del asesino. 

La c&rcel en lugar de readaptar al individuo lo convier

ta y lo transforma en un delincuente social, un reproductor 

de la Violencia F!sica en potencia. 
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El Manicomio. 

Este no se encuentra desligado del aparato anterior, Pues -

representa su conclusi6n, sus metodoa violentos de castigar 

y v~gilar a los enfermos es práctica cotidiana, se trata de 

volver locos (valga la redundancia), a los locos y no darles 

una alternativa social como seres Humanos. Los Manicomios -

son convertidos en cárceles infrahumanas en donde las Cien

cias conductistas son complicas cotidianas de la tortura y

electroshock aplicados en los pacientes. 

Estos dos paratos Ideológicos de Estado sirven de meca-

nismo de control social en la sociedad. 

Se trata de utilizar el mecanismo Ideológico de la culp~ 

bilidad e iaseguridad para asumir la subjetividad de la Vi~ 

lencia en el sentido natural (sin tomar en cuenta que la -

Violencia es un producto histórico), este hecho da lugar a

un doble juego. Por un lado le permite afianzar la idea de

que la naturaleza humana es pecadora; y en este sentido re

quiere de disciplina externa para garantizar su convivencia 

ordenada, Es decir, legittma la existencia de Policias, Cá~ 

celes, Manicomios y Represión. 

Esto da lugar a replantearse la din&mica del Modo de Pr2 

ducci:on Capitalista como reproductor de la Violencia Inst! 

tucional en todos los niveles. 

Sus agentes directos representan funciones concretas y -

específicas; reproducir la Violencia cotidiana e Instituci2 

nal, 

a)- El Capataz-el Encargado-el Jefe, 

b)- Los Padrea-los Profesores-los Amigos. 

c)- Las Autoridades-las Leyes-el Derecho. 

Estos tres grupos conforman la plataforma estrat~9ica 

del Modo de Producci6n Capitalista para mantener su dominio 

Político en términos Ideológicos y Culturales. 
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Se genera una convivencia Violenta y .contradictoria -Desaparece 

la solidaridad entre los individuos, se pierden loa objetivos humano 

y se convierten en simples maquinas. Se olvidan de su pasado y solo 

recuerdan una realidad fragmentada e invertida.Todo es hipocresia y 

ocultamiento de las contradicciones Sociales: 

"Allí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, cesa -

tambien la yugulación de los malos impulsos, y los hombres cg 

meten actos de crueldad, aalicia, traición y brutalida,cuya-~ 

posibilidad se hubiera creído incompatible con su vivel cult~ 

ral".(23) 
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Violencia Cul~ural, 

No se trata de dar una definición acabada de Cultura, sino cons

truirla y determinarla en los componentes que la conforman. El camino 

del Diccionario en estos momentos es nulo, 

señalaremos nuestros puntos de partida, 

Nuestro punto de partida es necesario puntualizarlo para reali-

zar nuestra investigación de manera constante, 

La Producción; asumir este concepto en su mas amplia capacidad -

en términos cualitativos y cuantitativos. Su riqueza c ·m~ concepto e~ 

plicativo nos marcara la pauta para comprender el fenómeno de la Cul

tura1 

"La producción est& siempre socialmente determinada". 

Y ello tanto en el sentido evidente de que la Produccion 

por individuos aislados, fuera de la sociedad ••.• es al

go tan insensato como el desarrollo del lenguaje durante 

la ausencia de los individuos que viven y hablan juntos, 

como en el sentido de que la producción por parte de in

dividuos no se realiza solo dentro, sino tambien median

te una determinada forma de Sociedad: Lo que el individu 

produce y el modo como lo produce dependen del tipo de 

organización social del trabajo, del modo social de la 

Producción". (24) 

El factor principal de la naturaleza biologica y de la constitu

ción del mundo humano de la Cultura lo da el trabajo, La producción -

de los medios para la satisfacción de las necesidades, la transforma

ción de la naturaleza de acuerdo con necesidades humanas. 

A la relación directa Animal-naturaleza le sustituye una relaci~ 

ón mediata y mas compleja • Hombre-Producción-Naturaleza. 
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"Podemos distinguir al hombre de los animales por la con-

ciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el

hombre mismo se diferencia de los animales a partir del -

momento en que comienza a producir sus medios de Vida, P! 

so éste que se halla condicionado por su organización co~ 

poral. Al producir sus medios de Vida, el hombre produce

indirectamen te su propia V' ida material". ( 2 5) 

La producción de los Medios de subsistencia representa para -

el humano un salto de cualidad, Se plantea en un plano completam!li 

te distinto del de las formas de trabajo encontrables en los anim! 

les: 

"Aqui, partimos del supuesto del trabajo plasmado ya bajo

una forma en la que pertenece exclusivamente al hombre. -

Una araña ejecuta operaciones quo semejan a las manipula

ciones del tejedor, y la construcción de los panales de -

las abejas podr!a, avergonzar, por su perfección, a mas -

de un maestro de obras. Pero hay algo en que el peor mae! 

tro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y -

es el hecho de que, antes de ejecutar la construcción, la 

proyect~ en su cerebro", (26) 

A diferencia del animal el hombre: 

"No se limita a hacer cambiar de forma la materia que le -

brinda la naturaleza, si no que, al mismo tiempo, realiza 

en ella su fin, fin que el sabe que rige como una ley las 

modalidades de su actuación". (27) 

No tiene sentido hablar de naturaleza humana sino en relación 

con un cierto tipo de Producci-Ón material históricamente determi

nado, dado que la naturaleza humana se constituye precisamente en-
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el proceso de la Producción: 

"Tal y como loe individuos manifiestan eu vida, aei son. -

Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, 

tanto con lo que producen como con el modo cómo producen. 

Lo que los individuos son depende, por tanto, de las con

diciones materiales de su producci<in". (28) 

En Marx nos encontramos con una inversión total de lo que era 

el punto de vista de los Clásicos. Marx accede al concepto de tra

bajo abstracto por que distingue, a través de una serie de media-

cienes te6ricas, por un lado, el trabajo humano, como elemento na

tural eterno de la Producción, y por otro, el trabajo en su forma

Histórica de producto y elemento del Capital. 

Dichas mediaciones están constituidas, en primer lugar, por -

la concepción marxista de que el trabajo, en cuanto producción de

vida material, es decir, de medios de subsistencia, ea la activi-

dad universal del hombre, a través de la cual realiza el encuentro 

entres! y la naturaleza, entre s! y el otro (el otro hombre). 

Mejor dicho, el hombre es su misma actividad productiva, y la 

realidad, la existencia de los hombres, tiene su fundamento en la

base material misma en la que dichos hombres actúan. 

La actividad productiva de los individuos es expresión de una 

relación natural y social al mismo tiempo; natural en cuanto que -

el trabajo es el medio regulador de la reposición orgánica entre -

el hombre y la naturaleza, y acomoda y plasma el elemento natural

de acuerdo con sus propios fines, siendo a su vez por él plasmado1 

social en el sentido de que los hombrear 

"No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para

actuar en común y establecer un intercambio de activida-

des, Para producir loe hombres contraen determinados vin

cules y relaciones, y a través de estos vincules y rela--
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cioneo sociales, y s6lo a trav&s de ellos, es como se re

lacionan con la naturaleza y como Be efectúa la produc- -

ci6~~. t29) 

Queda establecida as! una recíproca relación, una influencia

mutua, un intercambio entre el hombre, la naturaleza y el otro ho~ 

bre, entre el hombre, el objeto material externo y las relaciones

sociales producidas. 

La importante conclusión que cabe deducir de todo lo anterior 

es la oiguiente1 del mismo modo que la realidad del hombre y el -

origen de su misma Historia hay que buscarlo en su actividad pro-

ductiva de Vida material, así las formas históricas determinadas -

asumidas por QJ. trabajo llevan siempre la huella de las correspon

dientes relaciones de producción y reflejan loa mismos nexos Soci

ales que dichas relaciones establecen entre los individuos. 

Del mismo modo, el hombre que produce dicho trabajo está obl! 

gado a hacerlo a.Jslado e independientemente del resto de los hom -

bres, mediant~ instrumentos y medios de producción que no le perte 

necert y teniendo como fin de su actividad un producto que no es s~ 

yo; se trata del hombre Alienado. Es el trabajo alienado en la So

ciedad burguesa. 

El trabajo vivo, elemento real de toda producción aparece s6-

lo como medio de valorizar loa valorea existentes y después capit~ 

!izarlos. Ya no se manifiesta en el trabajo material en cuanto au

órgano objetivo, si no que lo que, actuando como Capital, se con-

serva e incrementa absorviendo trabajo vivo, convirtiendose así en 

valor que se valoriza, ea el trabajo acumulado, materializado en -

los medios de producción. 

No es el trabajo lo que utiliza los medios de producción, si

no los medios de producci6n utilizan el trabajo1 motor y dominador 

del hombre son, as! las cosas. 
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Para Marx, el fetichismo de las mercanc!as, es un fen6meno p~ 

culiar de la dociedad capitalista1 es la forma abaolutam~nte orig! 

nal en la que se realiza la coordinación entre los hombres en esta 

sociedad. Efectivamente, en las formas de producción preburguesas, 

desde la comunidad primitivas naturales basadas en la explotación

colectiva de la tierra hasta el feudalismo, las relaciones socia -

les eran infinitamente mas simples. 

En la sociedad burguesa la situación es completamente distin

ta¡ los hombres ya no entran en relación directamente, sino indi-

rectamente, a trav-'s del intercambio del mercado. En esta socia -

dad los productores solo traban contacto social por medio del in-

tercambio de los productos de su trabajo, y por lo tanto los cara~ 

teres especificamente sociales de sus trabajos privados solamente

aparecen dentro de tal intercambio. 

"En la sociedad burguesa, todos los objetos de uso se con

vierten en mercancías, precisamente por eso, en el anSli

sis de esta sociedad debe partirse de la mercancía, de -

esa forma específicamente social del producto, que const! 

tuye la base y el presupuesto de la producción Capitalis

ta". (30) 

Por consiguiente, la mercancía no solo es el elemento mis si~ 

ple de la producción capitalista sino también es el presupuesto y

el resultado de la producción capitalista misma (de ahí la impor-

tancia de analizar sus determinaciones formales: el car&cter "sen

siblemente suprasensibleh de la mercancía, por ejemplo, no es algo 

que atafie solamente a la mercancía, sino que en cuanto determina-

ción de esta característica a toda la sociedad burguesa en su con

juntd, 

Por tanto, concluye Marx1 
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"An~e estos Gltimoa las relaciones sociales de sus traba-

jos privados se presentan como lo que son, esto ea, no 

como relaciones directamente sociales entre personas en -

sus mismos trabajos, sino como relaciones de cosas entre

personas y relaciones sociales entre cosas". (31) 

De ah! la cosificación o reificación de las relaciones socia

les en la organización productiva burguesa. 

En otros términos, justamente porque el fetichismo es el dom! 

nio de las cosas sobre el hombre, en el sentido de que el hombre -

llege a depender de un conocimiento de cosas, de objetos que él -

mismo ha producido, Donde constantemente el hombre es esclavo de -

si mismo, de sus propias fuerzas objetivadas e incorporadas al c~

pital. 

Una vez más el carácter social del trabajo se transforma en -

carácter objetivo de los elementos materiales, eu propiedades nat~ 

ralea de las cosas. Por tanto, alienación y fetichismo, constitu-

yen dos caras de un mismo fenómeno. 

En que consiste el "Proceso de alienación del trabajo" 

"El proceso de producción es unidad inmediata de proceso·

de tfabajo y proceso de valoraci6nr as! como su resultado 

directo, la mercanc!a, es unidad inmediata de valor de 

uso y valor de cambio. Pero el proceso de trabajo sólo es 

un medio para los fines del proceso de valoración, y el -

proceso de valoración en cuanto tal es esencialmente pro

ceso de producción de plusvalta, proceso de objetivación

de objetivación de trabajo no pagado, Bspec!ficamente, e~ 

to es lo que determina e? car&cter total del proceso de -

producción capitalista". (32) 

N~ se trata de dos procesos distintos, sino de un solo proceso 
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de un único e indivisible proceso de trabajo. 

"Una para crear un producto útil, un valor de uso, para

transformar los medios de producción en productos y otra

para producir valor y Plusval!a, para valorizar el va

lor". (33) 

Sin embargo, los dos procesos se consideran distintos. Esta -

distinción es histórica¡ mientras que en realidad el proceso de -

trabajo puede y debe ser considerados 

"Al margen de toda fuerza social determinada, en cuanto 

que es un proceso que se desarrolla entre el hombre y la

natu~aleza en el que, por medio de su propia actividad, -

produce, regula y controla el intercambio orgánico entre

sí mismo y la naturaleza". (34) 

En cambio, el proceso de valorización sólo es propio de una -

formación Económico-Social, la Capitalista. Naturalmente, el proc~ 

so de trabajo no desaparece en ella1 está presente en sus distintas 

formas concretas y específicas, como actividad útil que transforma 

los medios de producción en determinado producto. Sólo que, en la

Sociedad Capitalista, el proceso de Trabajo se ha hecho inherente

al proceso de V~lorización, es decir, se ha convertido en su medio 

e instrumento. El proceso de Trabajo se convierte en proceso de Va 

lorizaci;on, y eso altera profundamente sus caracter!sticas. 

"La herramienta de trabajo sólo sirve de conductor, de 

vehlculo a es este proceso de absorción." "El capital con 

sume la capacidad laboral del obrero, o lo que es lo mis

mo, se apodera del trabajo vivo como de la sangre que da

vida al capital"¡ "Al incorporar la fuerza viva de traba

jo a sus componentes objetivos, el capital se hace un - -

moustro animado, y comienza a comportarse como si «fuese

capaz de Amor'.> " (35) 
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.Somo podemos observar en el capitalismo se desarrolla una co~ 
tradicci6n interna entre el proceso de trabajo humano como realiz~ 

ci6n en la medida que cumple au Punci6n Social de un determinado -

proyecto, como proceso de objetivaci6n en un sentido Ontológico y

Ontico el hombre se objetiva, se realiza se manifiesta por medio -

del trabajo en el objeto, lo hace suyo, forma parte do su vida, lo 

atrapa y convive con el. Por el otro lado el Proce de Valorización 

del trabajo actúa de manera inveraa1 el sujeto no se objetiva en -

el objeto, sino al revés, el objeto se constituyo en el abaorvedor 

de las capacidades del sujeto. Se convierte el objeto en un vamp!

ro, atrapa al sujeto en el mundo de los objetos lo codifica, en la 

medida que vive el sujeto un mundo de Mercanc!as, pues fuera de e~ 

ta relación ~o es nada, se niega el hombre y se afirma el objeto.

Y el hombre se convierte en una Mercanc!a, su fuerza de trabajo: 

Por tanto, dice Marx: "Esa dominaci6n del capital sobre -

el obrero es dominación de la cosa sobre el hombre, del

producto sobre el productor, puesto que las Mercancías -

que llegan a ser medioo de Dominaci6n~. "Son sólo a su -

vez resultados del proceso de producción, sus productos." 

"No es el obrero quien conquista los medios de subsisten

cia y los medios de producción, son los medios de subsis

tenci~ los que compran al obrero para incorporarlo a los

medios de Producci6n". "Los productos del obrero se con-

vierten en potencias autónomas, ajenas a él, Fetiches do

tados de Voluntad y alma propias." (36) 

En virtud de esta inversi6n, una determinada relación social

de producción, que se manifiesta en objetos, en cosas y que las -

transforma en sujetos reales, se identifica como una propiedad ma

terial natural de esos miamos objetos y cosas. De este modo se co~ 

suma el proceso Petichiata1 el capital se convierte en un elemento 

natural inmutable de la existencia humana. 
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"No contento con explotar el cuerpo como fuerza de trabajo, 

llega a desunir a atrofiar la expresividad misma del cue~ 

po en el trabajo, en el intercambio, en el juego, recupe

rando todo esto como necesidades individuales, y por tan

to como fuerzas productivas (consumativas), bajo su con-

trol. Fetichismo del Sexo, Fetichismo del Automóvil, Fet! 

chismo de las Vacaciones, donde ya no remite a una visión 

idol&trica, difusa y estallada, del entorno del consumo,

donde este mismo no es otra cosa que el concepto Fetiche

de un pensamiento bulgar, que trabaja alegremente, a cu-

bierto de una cr!tica patética, en la reproducción ampli~ 

da y en la Ideología." (37) 

En el gasto es donde el dinero cambia de sentido, un gasto es 

decir, una riqueza manifestada, y una destrucción manifiesta de la 

riqueza. Este valor desplegado por encima del valor del cambio, y

fundado en la destrucción de este último, es el que confiere al o~ 

jeto comprado, adquirido, apropiado, su valor diferencial de Signo. 

No es la cantidad de Dinero la que adquiere valor, sino el dinero

gastado, sacrificado, consumido, según una lógica de la diferencia 

y del reto, 

Todo acto de compra es así a la vez un acto económico y un ª= 
to Tranaeconómico de producción de valor/Signo. 

"La econcim!a pol!tica es realmente esa inmensa transmuta-

ción ·de todos los valores (trabajo, saber, relaciones so

ciales, naturaleza, cultura,) en valor de cambio económi

co. Todo se abstrae y se reabsorve en un mercado mundial

y en el papel eminente del Dinero como equivalente gene-

ral". (Ji) 
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Bn esta etapa de Consumo, es importante sefialar el papel del

Petichismo y su función Social en el Modo de Producci6n Capitalis

ta. 

El Modo de Producción Capitalista a revolucionado todos los -

modos anteriores en la Producci6n y el consumo, con el aparecimien 

to de las posibilidades reales de abundancia. 

Bn los Modos de Producci6n anteriores, todo es marcado en la 

debilidad y escasea del ser humano frente a la naturaleza, quo le

acosaba y ofendía. Existir para el hombre era defenderse de la na

turaleza, pues en todo momento lo acosaba y destruía. En esta inc~ 

pacidad de defenderse de la naturaleza de manera aislada, nace la

necesidad de Organizarse internamente de determinada manera. 

A mediados del siglo XVIII, la naturaleza ha dejado de ser 

prepotente y ha sido vencida por el hombre. La revoluci6n Industr! 

al constituye el elemento explicativo coyuntural, pues significa -

una Revolución en la Producción y el Consumo. Este momento funda-

mental marca una pauta histórica en el modo de concebir la existen 

cia Social. 

Se trata de una Revolución en todo sentido no solo econ6mica

sino también Política, Social e Ideológica. Por fin el hombre lo-

qra producir cantidades inmensas de mercancías, que pueden satisf~ 

car el hambre mundial, sin embar~o, aparece en la realidad mundial 

actual un mundo de Miseria y Hambre en todos niveles las contradi~ 

ciones son cada vez más profundas, distintas y variadas. 

Es la contradicci6n más lamentable en la historia de la huma

nidad, sin embargo, aparece otra historia por debajo de esta mise

ria del ser humano. En donde el hombre domina a plenitud la natur~ 

leza por ejemplo: en las sociedades preoapitalistas se tendía a -

conservar las mercanc!as y además estas eran escasas. En el capit~ 

lismo se desechan constantemente, en su mejor edad, cuando no se -
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ha cumplido el ciclo biológico y de utilización para el cual fueron 

fabricados. Lo abundante se dilapida. 

En un principio, las cosas se hac!an para que durasen1 las ca

sas, los muebles, los utensilios, los tejidos. Esta durabilidad no

era solamente la reproducción del la pobreza de las fuerzas produc

tivas que prohibe las renovaciones para que esas cosas sean en ver

dad valores de Uso1 por que la durabilidad permite integrar las co

sas, y a la persona que las disfruta¡ da tiempo para acostumbrarse, 

amar esas cosas, descubrir sus dimensiones ocultas más allá de la -

simple funcionalidad. 

La Sociedad Capitalista no entiende de valores de Uso. La ren~ 

vación acelerada de las cosas (las mercanc!as) es la consecuencia -

lógica del sistema, de la ley del beneficio, ciclo imprecindible p~ 

ra continuar la extracción de Plusval!a. 

La cultura no es mis que eso1 aprehensi6n de un modo generali

zado de los valores de Uso que rodean al hombre en todos los niveles 

sin esta aprehensi6n global, no puede haber cultura. El capitalismo 

es por tanto, una civilización sin cultura propia, una sociedad des 

culturizada. 

En las sociedades precapitalistas, en cualquier caso todo tenía 

su significado, todo se ordenaba en relación a un por/qué y un para/ 

qué. Se pod!an pensar las cosas más tranquilamente. El hombre del -

capitalismo ya no teme al trueno, pero deja de creer en la eternidad 

se ha desembarazado de ésta para arrojarse en los imperativos del -

a "corto plazo", en un ritmo de vida cada vez más rSpido e imperso

nal. Ahora sólo existe el vacio. En el cruce de una red de autopis

tas uno es forzosamente un automovilista1 deja de ser hombre, en el 

cine uno queda reducido a la categor!a de espectador1 en la tienda

ª la del cliente1 en el médico de paciente, se deja de ser persona. 

Se es s6lo un pedazo, 
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El ocio no existe como tal. El hombre no podta aburrirse, el -

aburrimiento es invento capitalista. Cuando el hombre de campo dej~ 

ba de plantar cebollas no era para comenzar a escardar cebollinoe,

eino para descansar y recuperarse para el trabajo del siguiente d!a. 

Se trataba sólo de tiempo de recuperación. Pero hoy eses tiempo h~

sido invadido, también por la mercancía, atrapado por ella1 no hay-

sosiego para el valor de cambio1 el lugar ocupado por el tiempo de

recuperación, lo habitan hoy las maquinas tragamonedae, primero se

nos extrae Plusval!a durante la jornada laboral, después son las -

multinacionales del ocio las que continuan la extracción en todos -

niveles. 

El capitalismo no croa riqueza, crea miseria, ha instaurado la 

monarqu!a de una mediocridad mejor repartida. Loe pobres tienen to

davía hambre y los ricos conservan el apetito. Pero hambre y apet! 

to hoy en d{a no evocan más que dos formas diferentes de supervive~ 

cia no de vida. Almenas antes vivian los ricos1 la necesidad de una 

dramaturg!a del poder obligaba a fastos ostentoeidades y lujos más

bien incómodos: pelucas obsoletas, acicalamiento, polvorete, perfu

mes, pesadas coronas. Ese espectáculo era la garantía del poder que 

se ostentaba, el aval de un porvenir garantizado. 

Y las clases o~rimidas lacaso no ten!an un sentido de vida-por 

muy alienado que fuera-del que hoy carecen? Acaso no existia una s~ 

bidur!a, un saber vivir popular que hoy está en trance de extinción. 

Entre el desecho y la miseria los marginados de la fortuna siempre

supieron instalar una m!nima confortabilidad. 

El hogar es un punto nodal, una encrusijada, antes sólo permi

tia la entrada de la cultura seria en forma de Libros, la cultura -

estaba en la calle, en la Corte1 en la Iglesia1 o en las Academias¡ 

o en la Universidad. M&s adelante en el Teatro o en la sala de Con

ciertos, El escenario cinematográfico y las salas de Conciertos, -

con simples fósiles, El hogar es objetivo y vlirtice de la cultura. 
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Pero se trata de una cultura ef!mera y perecedera, flor de un d!a1-

que no tiene pasado hist6rico ni resistencia social de comportamie~ 

to en las clases sociales. Igual que el agua, el gas y la corriente 

eléctrica -vienen a nuestras casas para servirnos desde lejos y por 

medio de una manipulación casi imperceptible- as! estamos provistos 

de imágenes y'de series de sonidos que acuden a un pequeño toque, -

casi a una señal, y del mismo modo nos abandonan. 

Una cultura de papel de estrasa y de ondas electr6nicas. Una -

cultura de papel. Por el éter llegan las imágenes de televisi6n, -

los sonidos de la radio. Por la puerta entran los periódicos, los -

folletos y los anuncios. La cultura est& hoy en loo cubos de basura 

de todos los hogares1 el per!odico dei-d!a, la revista de la semana 

la envoltura de Mac Donalds, el impreso con las últimas ofertas. Y

lo que no yace en la basura, es por que no tiene cuerpo, por que es 

pura onda1 la radio, la televisión. Nada permanece todo se esfuma. 

A los damnificados ~el temblor les suceden el nacimiento o 

fiesta de los hijos de potentados. La noticia es el acontecimiento

cultural de la época. Algo que se nos escapa entre los dedos, que -

huye y se queda en el reinado de lo ef!mero, el aire y el cubo de -

la basura. 

Podemos concluir1 y tomar algunos elementos que conforman la -

definición del ~oncepto de cultura descrito anteriormente, y su rel~ 
ción con la Violencia. 

1)- La llamada cultura material y espiritual, posible s6lo por 

esa aaracter!stica que distingue al hombre del animal, por 

ser productor y creador, es por este hecho factible la fi

jación y transmisi6n de las adquisiciones acumuladas a lo

largo de la historia del hombre, 

2)- Es cultura por que se hereda a las siguientes generacio- -

nea, no por acci6n biológica, sino bajo la forma particu-

lar de los fenómenos de cultura, en cuya base está la act! 

vidad principal1 el trabajo. 
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3)- El fundamento da la cultura ea la ~ctividad social del -

hombre, en cuya base encontramos el trabajo, Resaltamoa

el lado activo del fenómeno cultural por que la aaimila

ci6n y transmisión de la cultura s6lo ea posible por la

participación del individuo en las distintas forma~ de -

actividad social, lo cual supone al mismo tiempo la re-

producción de loa rasgos esenciales de la creación huma

na. Gracias a la asimilación ea transmite, se asimila y

se enriquece la dimensión cultural de una sociedad. 

Una herramienta es un producto cultural en el que aa -

encarna la actividad acumulada en el objeto mismo, en el 

se concretan y se han fijado• 

"Operaciones de trabajo históricamente elaboradas". (39) 

Es decir, la concreción de los rasgos :sociales de la

creación humana, 
0

4)- La afirmación del hombre como ser histórico y social apu~ 

tan no sólo al señalamiento de su concreción, sino tam- ~ 

bi&n a su participación en un determinado sistema de com~ 

nicación con otros hombres, La concepción de la cultura -

basada en la idea del hombre como un ser entero, total e

inter~elacionado con su mundo social y natural. (relación

dial&ctica sujeto-objeto1 atribuye una forma semiótica a

la actividad humana). Bn la base de esta concepción aneo~ 

tramos que: el proceso de cultura ea todo un proceso de -

experiencias• 

•gue re1ultan de ~os factores aociales de tranamiaión y re

cepción de contenidos significativos". (40) 

Podemos en cierto sentido aeftalar y determinar las relaciones -
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entre Violencia y Cultura, no se trata de dos fenómenos distintos1 -

sino se encuentran relacionados uno con el otro en la medida que re~ 

ponden a un mismo plan hegemónico. Son dos juegos de poder Ideológi

cos que se reencuntran y se mesclan dando como resultado una f igur~

aocial histórico concreta que es el Modo de Producción Capitalista. 

Y asumiendo en su forma de proyectar la vida una Cultura Violenta en 

todo su entorno. 

La Violencia Cultural implica de hecho un proceso de imposición 

de un proyecto de vida ajeno, que no le pertenece y que sin embargo

le ea impuesto por medio de la fuerza y represión. O en todo caso -

resultan neocolonizadores como ea el caso de Africa1 en donde la a-

grosi6n cultural es pan de cada día. No sólo es un dominio tecnológ! 

co administrativo sino tambi&n Político-Ideol69ico, se trata en Ült! 

ma instancia de imponer una nueva forma de asimilar, actitudes, h&b! 

tos, costumbres y saberes que no corresponden a su verdadera reali-

dad Político-Social-Económica, países muy pobres y olvidados. Sin 

embargo, la respuesta a esa agresión cultural milenaria no se hace -

esperar. 

Se responde con un Proyecto Cultural Violento que unifica sus -

alternativas históricas productivas-económicas-sociales y pol!ticas

en cada momento: 

"Por primera vez se vio a un profesor de Liceo, de aparien-

cia digna, decir simplemente a la sociedad antillana~ue 

ser negro es bueno y hermoso» Con toda certeza, esto fue un 

esc&ndalo. Se decía por esa &poca que estaba un tanto loco•. 

uoos siglos de verdad blanca, le habían quitado la razón a -

este hombre, Había de estar loco, puesto que no era posible 

que estuviera en lo cierto". 

"Y c¡aaire, cantor fiel, repetía:((aunque es bello pintar de

blanco el tronco de los &rboles, las ratcea, allS abajo, -

permanecen negras~Así se hace real que no debe valorizarse 
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solamente el negro -color sino, también el negro-ficción, -

negro-ideal, el negro en lo absoluto, el negro primitivo, -

el negro. Una valorización de lo rechazado". (41) 

como podemos apreciar se trata de una agresión cultural histór! 

ca en Africar aborrecer su pasado y pensar solamente como alternati

va histórica sólo la cultura de Occidente. Se trata de borrar el pa

sado histórico y ofrecer como alternativa el modelo de vida Europeo

que no corresponde en ningún plano a la Relatividad Cultural Africa-

na. 

Responder a este roto, significó en mucho el papel político In

telectual do Frantz Fanon: Nacido en 1925, en Fort-de-Franco-Martin! 

ca, doctor on Medicina, Frantz Fanon so especializó más tarde en Ps! 

quiatríai además, Fanon nació negro, y tiene la piel negra. Insisto

en esto aspecto, por que constituye su reflexionar para demostrar el 

torrente Cultural de los Negros frente a la Cultura Blanca: 

"Me encuentro con un Alemán o un Ruso que hablan mal el fra~ 

cés. Intento darles, gesticulando, la información que me -

piden, poro sin olvidar que uno u otro tienen su propia le~ 

gua, un país y que, quizá, sean abogados o ingenieros en su 

Cultur~ •• Nada semejante ocurre con el negro. No tienen cul

tura, ni civilización. Carece de ese largo pasado histórico. 

Se comprende, quizá, de donde vienen esos esfuerzos que - -

hacen tantos negros contemporáneos: cueste lo que cueste, -

hay que probar el mundo blanco la existencia de una Civili

zación Negra". (42) 

En este sentido la Violencia y la Cultura se manifiestan de ma

nera determinante en la vida cotidiana de los diferentes pueblos Ne

gros, Contradicciones en donde la descolonización es siempre un fen~ 

meno violento, Pues sus procesos de Liberación resultan sumamente in 
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teresantes. 

Para responder de manera organizada y planificada con una Viole~ 

cia cultural conjunta. su respueata implica diversas formas conjugadae 

de elementos históricos concretos de hábitos y costumbres, que confo~ 

man un plan hegemónico de Liberación Nacional: 

"Ni la brutalidad ni la tortura me llevarán jamás a pedir pi9 

dad, proque prefiero morir con la cabeza ergida, con fe in -

quebrantable y profunda confianza en los destinos de nuestro 

país, a vivir sometido. 

La historia dirá un día su palabra, más no ha de ser la -

historia que se enseñará en los países Liberados del coloni~ 

lismo y sus fantoches, Africa escribirá su propia historia y 

será, al norte y al sur del Sájar~, una historia de gloria y 

dignidad". (43) 
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Violencia-cuitura-Imperialismo. 

El fenómeno de la violencia Cultural no sólo se reduce al caso-

Africano, sino que abarca también el caso Latinoamericano en donde -

se nos manifiesta una lógica diferente cuantitativamente y cualitati 

vamente al caso Africano u otro Contienente sometido a esta Violen-

cia Cultural. 

Se nos manifiesta en dos periódos concretos en America Latina.

a)- El dominio Español-Ingles-Francés y Portuges. 

(Colonialismo) , 

b)- Ei' Imperialismo. Estados Unidos de Norteámerica, U.S.A., -

Europa, Japón, 

Políticas de sometimiento culturalés, no solamente económicas -

sino Ideológicas-Pol!ticas en términos de eliminar todo vestigio de

vida e Identidad Nacional en América Latina. 

Pensar América implica una óptica distinta a la concepción Eur~ 

pea de pueblo sin historia y sin Cultura. En la medida que han sido

sometidos al Co~oniaje y hoy en d!a al Imperialismo. 

América Latina cuenta con sus propiaa formas de concebir sus -

proyectos particulares, únicos e irrepetibles de sus realidades Na-

cionales, no sólo nos une el lenguaje o la geograf!a, sino también -

toda una tradición de luchas constantes por la Autodeterminación y -

libertad de los Pueblos por elejir y decidir su propio destino. En -

este sentido se entremescla toda una tradición Cultural propia de -

los Pueblos Latinoamericanos por su Liberación. Desde la tradición -

de Bol!var por la construcción de una América unida Política y Mil! 

tarmente, hasta los intentos hoy en d!a de Liberación Nacional. Mov! 

mientes independentistas que son fortalecidos internamente en la me

dida que niegan sus v!nculos con el centro d~ poder Político Cultu

ral y Milita~. 
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Imperialismo Norteamericanos 

El siglo XX marca el apogeo del desarrollo Industrial en Europa 

y Estados un·idos, al haberse alcanzado en dichos paises progresos 

considerables en la fabricación de maquinarias, en el perfecciona- -

miento de los transportes y en la ampliación de las v1as de comunic~ 

ción. 

una de las principales formas de concentración se manifiesta -

por el entrelazamiento del capital Bancario y del Industrial, y esta 

nueva forma del manejo del Capital a la vez que sirve de base a la -

producción Industrial, sirve para propiciar movimientos expansionis

tas y de rapiña terriotorial. Es decir, con el aparecimiento del Ca

pital Honopol~sta, se inicia una nueva repartición del Hundo. Y as1-

el avance de los Países Industriales impidió el desarrollo del Capi

talismo autónomo en aquellas regiones donde las fuerzas productivas

no hab!an alcanzado tales mejoras. 

A Latino América; se le ubico, dentro de la nueva división Inte~ 

nacional del trabajo hecha por los incipientes monopolios como una -

productora de materias primas para los centros Industriales de Euro

pa y Norte América. 

Es en este contexto que los Estados Unidos emprenden una amplia 

expansión Económica-Política-Militar y Cultural fuera de sus territ2 

rios. 

a)- La pol!tica expansionista Norte Américana encuentra su me

jor expresión en lo que se ha conocido como Doctrina Honroe 

y que no es otra cosa que un pronunciamiento del Estado No~ 

teamericano a trav&s de su presidente James Monroe, en el -

que señalaba los lineamientos básicos de su Po 1 !tica exte-

rior, "America para loe Americanos•, 

b)- En 1823 la Doctrina Monroe marcó el inicio de la Política -

expaneionista Norteamericana, Para 1845, cuando u.s.A. se -
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anex6 a Texas, los medios de comunicaci6n empezar6n a bom -

bardear la idea de que est&n destinados a dominar todo el -

Hemisferio Occidental. 

c)- Fue el mismo desarrollo Industrial el que provoc6 primero -

la expansi6n econ6mica interna y posteriormente la rapiña -

de territorios m&s all& de sus fronteras. 

se trataba en este segundo caso, no s6lo del control comercial

de nuevas regiones, sino que especialmente del control de zonas es-

tratagicas Militarmente. 

Cada una de las rutas encontradas presentaba sus dificultades. 

Dos de ellas acaparar6n el tr(fico migratorios la v!a farrea a trav&e 

de Panam& y la ruta del tr&neito por Nicaragua. Esta última ten!a la 

ventaja sobre la de Panam& en que acortaba el tiempo de viaje y los

costos, Bo fuer6n pues las riquezas minerales o la importancia de su 

mercado las que motivaron a las burgues!as norteamericanas a intere~ 

aaree en un principio por CentroamGrica, sino más bien su aituaci6n

geogr&fica y estrat&gica. 

Se trata de toda una estratGgia Norteamericana para garantizar

la convivencia en A!Úrioa Latina por medio de la Violencia Cultural

en toda su extensi6n, Es decir, el dominio productivo, Politico e 

Ideol6gico en todos niveles. su papel es garantizar la libre convi-

vencia entre l~s Naciones Subdesarrolladas, se~ún su destino Hani- -

fiesto, Perd16 Cuba en los 60ª y en loe 80 8 Nicaragua, le duele tan

to esta ofensa ~e Liberaci6n Nacional, que trata de confundir estos

movimientos de Liberaci6n con el conflicto Este-Oeste. Problem&tica 

determinante a partir de la segunda Guerra Mundial en donde el Mundo 

as dividido en dos Bloques Hegem6nicoa, Loa pa!aes Aliados, O.T.A.N. 

(organizaci6n del tratado del Atl&ntico Norte) comandado por loo Es

tados Unidos y pa!ses altamente Desarrollados (Inglaterra-Francia-I

talia) y el pacto de Varsovia lideriado por la Uni6n Sovi&ti~a. u.n. 
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s.s. en sonde comparten su Hegemonía Militar loa paises que conforman 

el Bloque Socialista. Se trata de dos movimientos estratégicos Mili -

tarmente con el fin de aislar de manera contundente cualquier intento 

de confrontación particular, y no caer en la confrontación total. Es

una paz negociada por las altas Potencias Mundiales, en donde los pa

ises pobres subdesarrollados muestran actitudes distintas a loa paí -

ses avanzados. Esta inquietud de Liberación Nacional rebasa el marco

establecido de una paz impuesta por la Hegemonía Político Militar de

los bloques de Poder. 

Los movimientos de Liberación Nacional, marcan una nueva reali-

dad en esta repartición Mundial, pues representan nuevas alternativas 

de cambio. Nuevas rutas y caminos que recorrer. su rebeldía cultural

está encaminada a la autodeterminación de los Pueblos y a la convive~ 

cia pacífica tanto en la región como a nivel Mundial. 

Como podemos observar la Violencia Cultural en América Latina es 

contundente y determinante día con d{a, 

No es posible olvidar este panorama cuando se analiza la proble

mática Cultural en América Latina, pues de otra manera se ignora el -

presupuesto histórico de la realidad Latino-Americana. 
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Violeccia Filosófica. 

En este aspecto fundamental se centra todo el cuestionamiento -

te6rico de la Violencia, pues se nos manifiesta de diferentes mane-

ras ec distintos planos y concepciones diferentes. 

Para entender este presupuesto es necesario enfrentarse de lle

no coc la Filosofíar me atrever& a dar una definici6n de la Piloso • 

fía qae nos sirva para instrumentar la explicación teórica del fenÓ· 

meno. 

~a Filosofía tiene una característica entre otras, que comparte 

con ceras Filosofías, es decir, un elemento coman que se manifiesta

en to¿a la producción Filosófica del ser humano. su característica -

funda~ental es que la Pilosof !a es un cuestionamiento constante por

el Mucdo, el Hombre, la Naturaleza, el Lenguaje, etc., este pregun-

tar es un cuestionarse desde diversos puntos de vista las distintas

formas de concebir el Mundo, el Cosmos, el Hombre, etc. 

El problema es la orientación de este preguntar1 pues en Gltima 

instancia implica el compromiso del filósofo con su Sociedad, o en-

cuentr~ una .respuesta satisfactoria en el Idealismo, o reafirma su -

convicción como ser crítico y revolucionario asumiendo una actitud -

Materialista Dlaléctico. 

Desde este punto estrat&gico pa~te el fenómeno de la Violencia

en la Pilosof!a1 diversas Filosofías Buropeaq, Americanas Latinoa

ericanas, en pugnas constantes por encontrar un espacio para su pr&s 

tica filosófica. Panoramas de luchas y enfrentamientos entre diver-

~as concepciones del Mundo. M'todos filosóficos antagónicos que con

tienen teorías distintas e incluso contrarias. 

Filosofías en lucha continua por ocupar la vanguardia filosófi

ca del semento, olvidando su car&cter transformador y Revolucionario. 

Be este sentido nuestro preguntar se convierte en un cuestiona

miento Materialista Dial&ctico que no se agota sólo en la interpret~ 

ción sino en la Transformación y la Revolución. 
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Frente a América Latina, se cometen errores teóricos históricos 

y filosóficos que nublan el panorama de la riqueza Pilosóf ica produ

cida en América antes de la lleqada de los conquistadores. Se nos m! 

nifiesta un filosofar en su sentido oriqinario1 es la qénesis de los 

i~3ividuos por cuestionarse el Mundo, el Hombre, el Cosmos. De aqu!

arranca la producción Filosófica que corresponde de algún modo a la

Sc :iedad que la produce y reproduce socialmente. 

se nos manifiesta una Filosof!a Americana o podemos decir de m~ 

nera concreta en el caso Mexicano, una Filosofía Nahualt: 

"Hemos insistido ya en la existencia de manuscritos y fuen-

teshistóricas en los que se expresan los mitos, las doctri

nas religiosas y en los que aparece el lento proceso de ra

cionalización que llevó a los "Tlamatinime" a dudar y a con 

cebir nuevas formas de pensamiento•. (44) 

una producción Filosófica imposible de ignorar, al margen del -

Europeo, con dinámica y aplicación teórica distinta y variada, una -

ne•a dimensión Filosófica inagotable, que corresponde a una nueva -

fc rma de producir Cultura y en última instancia, un nuevo quehacer -

F::.:osófico; 

"Las formas propias de lo que hemos llamado Filosof!a prehi,! 

pánica se conservan expresadas principalmente en los textos 

procedentes del mundo azteca v de otros Estados vecinos de

la misma lengua y cultura. En estas fuentes, al hablarse de 

los "Tlamatinime" (los que saben algo), se transcriben BUS• 

planteamientos de problemas, sus dudas y doctrinas particu 

lares, All! pueden encontrarse las categor!as propias del 

filosofar prehispánico, as! como las ideas y concepciones -

particulares de algunos tlamatinimes, Entre ellos están - -

Nezahualcóyotl (1402-1472), poeta y filósofo, señor de Tex• 

coco, preocupado constante por los problemas del devenir, -
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del tiempo y de la divinid~d1. Tlaca6lel (1398-1476), esta

dista extraordinario, consejero de varios gobernantes azte 

cae y forjador de una nueva visi6n del mundo1 Tecayehuatzin 

(señor de Huexotzinco, hacia 1501), interesado por encon -

trar la forma de decir palabras verdaderas en la tierra, y 

finalmente Ayocuan Cuetzpaltzin (C, 1395-1441), quien ha -

llo en el plac-r y en el Arte el paliativo único para olv! 

dar la fugaciodad de la vida y la amenaza constante de la -

muerte•. (45) 

Como podemos constatar se trata de una mina inca.lculable e ina

gotable en t6rminos de investiqavi6n y divulqaci6n del contenido Fi• 

los6fico prehisp&nico, El hombre Americano reflexiona y se cuestiona 

el mundo, el hombre y el Cosmos de forma aut6ntica. No aa detiene en 

la iqnorancia perpleja v construye y modifica su mundo y su cultura. 

"Esta ora la anti9Ua im&gon tolteca del universo. Entre laa

cateqor!aa cosmol6gicas más o menos latentes en ella, ea-

t&n la necedidad de explicaci6n universal, la periodifica -

ci6n del mundo en edades o ellos, la especializaci6n del 

universo por rumbos y cuadrantes, y el concepto de lucha c2 

mo mo~de para pensar el acaecer c6smico. En este universo,

donde loa Diosoe croan y destruyen, han nacido loa hombraa

con la amenaza do la muerte y de un cataclismo que puede P2 

ner fin a la edad presente, al actual sol de nacimiento". 

(45) 

La Dial6'ctica de la creación y la Deetrucci6n se hace presente

continuamente as! como la reflexi6n de la Muerte, desde un preaupue~ 

to filoa6fico que responde a las preguntas de manera sistemática y -

consisten to, 

Con la llegada de los conquistadores, cambio radicalmente el -

panorama de Am&rica, se trataba no s6lo de dominar el aspecto econ6-

mico del hombre, sino t.ambi6n el aspecto del pensamiento. Un plan e.! 

trat6gico Cultural que borrara todo vestigio anterior1 en este pro--
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yecto hegemónico se ubica la "filosof!a". Se violenta filosóficamente 

al hombre Americano, se le mutila y se le aniquila filosoficamente,

~in embargo, el hombre Americano utiliza la filosof!a Europea para -

reencontrarse como Americano. Un camino distinto a la simple refle-

xión o adaptación de esquemas Occidentales. 

Se reencuentra con Am6rica, despu6s de un 9ran periódo de sile~ 

cio y luchas constantes entre las distintas concepciones filosóficas. 

"Si la solución era la reconciliación, la única salida posi

ble 0 tenía que ser una praxis política encaminada hacia la -

afirmación de la condición humana". "Si el desgarremianto -

consistía en el desconocimiento del ser del indio, la reco~ 

ciliación tenía que consistir en una afirmación del ser del 

Indio. No para ne9ar el ser del blanco, no para rechazar -~ 

los 9randes y eternos valores heredados de la cultura hisp! 

nica y occidental, sino, sencillamente para integrar lo que 

desde el comienzo había sido separado". (46) 

En este sentido era aceptado el reto y asimilado por f il6sofos

Latinoamericanos que buscaban concepciones filosóficas distintas a -

las Europeas, pero con un contenido de fondo violento, en la medida

que da lugar a la contradicción y lucha entre diversas concepcionea

f ilosóf icas. Francisco Miro Quezada nos responde: 

"La generación intermedia es por eso la gran responsable. -

Con ella la filosofía Latino Americana despierta y se cons

tituye en proyecto. Con ella el pensamient~ Latinoamericano 

comienza a transformarse de mero filosofar en filosofar au

t6ntico. Por eso la generación intermedia, merece ser llam~ 

da la "generación forjadora". "La situación problem&tica -

que conduce a la tercera generación a elegir una respuesta

se puede expresar en las siguientes palabras es un~ sltun-

ción de "tensión"Eroducida por la imposición de una exigen

cia "extrínseca•, la exigencia de hacer filosofía auténti -

ca". (46) 
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Las respuestas sistem&ticaa son multiples y forman una qama va• 

riable de interpretaciones filosóficas, un ambiente de enfrentamien

to entre posiciones filosóficas, conservadores e idealistas, hasta -

posiciones "revolucionarias". 
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Filosof!u de la Violencia. 

Actuar, cambiar el mundo, crear un mundo m&e justo, son las pre2 

cupaciones y expresiones de la Filosof!a Materialista Oial6ctica. 

Formas de pensamiento que no sólo se piensan sino que se reali

zan en la Pr~ctica Revolucionaria: 

"Una filosof!a que pvopone, como instrumento de desenajena-

ción del hombre enajenado por su propia obra, la destruc- -

ción de esta obra, la destrucci-6n de lo qreado para crear

al90 nuevo. 

Filosofía de la violencia que, tambi,n, encontraremos en 

la Filosofía Latinoamericana y de los pueblos subdesarroll~ 

dos o en v!as de desarrollo".(47) 

La filosof!a del mañana ser& terrorista. No filosof!a del te- -

rrorismo, sino filosof!a terrorista. El pensamiento filosófico, en -

la actual situación, no puede ser la coronación de la cultura, su m! 

xima expresión sino su veneno mortal, su opuesto cr!tico. 

Filosof!a de la Violencia, de la acción destructiva de un mun

do que al parecer no puede ser ya cambiado, 

Una FilosQf!a que habla tambi6n del Hombre Nuevo y de la nueva

Sociedad que ha de ser creada por este hombre. D• una nueva concep-

ción de la vida del hombre. De una nueva sociedad en donde se mani -

fiesta una nueva relación Económico-Social y Cultural de vida. Pilo• 

sof ta de la violencia que se enmarca en una respuesta Latinoamerica

na urgente. 
Filosofta liberadora que responde a la respuesta inmediata de -

su liberación y consolidación como oatses que responden a un plan -

conjunto nrooio e independiente. 

Una Filosof!a que se niega en las otras Filosoftas, pero al mi~ 
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Filosofta de la Violencia. 

Actuar, cambiar el mundo, crear un mundo m&a justo, aon las pre,2_ 

cupaciones y expresiones de la Filosofía Materialista Pial6ctica. 

Formas de pensamiento que no s6lo se piensan sino que se reali

zan en la Pr{ctica Revolucionaria: 

"Una filosof!a que pvopone, como instrumento de desenajena-

ci6n del hombre enajenado por su propia obra, la deatruc- -

ci6n de esta obra, la destrucci..Ón de lo 9reado para crear

alqo nuevo. 

Filosofía de la violencia que, también, encontraremos en 

la Filosofía Latinoamericana y de los pueblos aubdesarroll~ 

dos o en vías de desarrollo".(47) 

La filosof!a del maftana será terrorista. No filosofía del te- -

rrorismo, sino filosofía terrorista. Sl pensamiento filos6fico, en -

la actual situaci6n, no puede ser la coronaci6n de la cultura, su m! 

xima expreai6n sino su veneno mortal, su opuesto crítico. 

Filosofía de la Violencia, de la acci6n destructiva de un mun

do que al parecer no puede ser ya cambiado. 

Una FilosQf!a que habla también del Hombre Nuevo y de la nueva

sociedad que ha de ser creada por esté ~ombre. Pe una nueva concep-

ción de la vida del hombre, De una nueva sociedad en donde se mani -

fiesta una nueva relación Económico-Social y Cultural de vida. Filo

sofía de la violencia que se enmarca en una respuesta Latinoamerica

na urgente, 

Filosof!a liberadora que responde a la respuesta inmediata de -

su liberación y consolidación como oa!ses que responden a un plan -

conjunto nrooio e independiente. 

Una Filosofía que se nieqa en las otras Filosof!aa, pero al mi~ 
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mo tiempo se afirma en estas, al demostrar su capacidad no sólo para 

explicar la r'ealidad sino tambUin para transformarla a esta última. 

Filosof!a creadora y unificadora. Una Filosof!a Subersiva en la 

medida que cuestiona de fondo el orden ex~stente y lo transforma en

todo sentido, en última instancia una Filosof!a de la Liberación1 -

que intenta caminos nuevos y prácticas nuevas, no sólo a nivel filo

sófico sino también pol!ticos. Un reencuentro con América Latina y -

al mismo tiempo su transformación para dar lugar a una Filosof!a La

tino Americana: 

"De esta filosof!a es ya expresión en los pueblos no desarr.2 

llados Frantz Fanon. Pero también en nuestra América se ha

venido expresando. Allí está Orlando Fals Borda, destacando 

el papel de la subersión en la finalidad de la historia. 

Los escritos de Camilo Torres y, por supuesto, lh obra -

escrita del Che Guevara. No sólo acción, sino filosof!a de

la acción encaminada a subertir, a cambiar un orden en el -

que la auténtica esencia del hombre a sido menoscabada. 

Filosof!a que aspira a realizar el mundo que la filoso

f!a que le antecedió hizo patente como necesidad. Una nueva 

actitud que cumplirá, también su función, como la que le a~ 

tecedió cumplió la suya. No ya sólo una filosofía de nues-

tra América y para nuestra América, sino filosof!a sin más

dei hombre y para el hombre en donde quiera que este se en

cuentre", (48) 

Es en cierto sentido un parte aguas histórico, que rompe con E~ 

ropa y se reafirma en su realidad Latina. 

Se niega y se afirma a s! misma en su reflexionar y transformar 

su realidad circundante, Se nos ofrece un panorama filosófico creat! 

vo, cr!tico y comprometido con toda una problemática de cambio Soci

al, Su quehacer rebasa el aspecto meramente teórico y ocupa en algu-
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nos casos concretos su Praxis total de compromisos 

"La Pilosof{a no es er6tica no política, sino que es pedag6-

gica. El maestro, una vez que ha escuchado la palabra del -

otro, sin comprenderla del todo aún, debe aceptarla por an~ 

logia semejanza, comprometiéndose• •.• "Sólo cuando interpré

ta todo lo que el otro le ha reseñado, sólo entonces puede

pensar1 as{ cumple la Pilosof{a su obra" ••• "Es como el fil~ 

sofo comprometido con el oprimido, que ha llegado a enten-

der la palabra que le fue dicha y camina sobre ella asumien 

do el compromiso de la praxis1 entonces la puede pensar; y

pensada la proclama¡ y al lanzarla se convierte en filósofo¡ 

en maestro del pueblo. SÓLo .entonces es Maestro Libera

dor". (49) 

Esta nueva concepción Filosófica, parte no sólo de una nueva ne~ 

sidad de comprender la realidad, sino también de transformarla: 

"Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos

modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar-

lo". (50) 

La undéci~a tesis de Marx consta de dos partes: la primera es.

una declaración histórica sobre lo que los filósofos han hecho hasta 

ahora v la segunda constituye una especie de programa que dice lo 

que habrá que hacer en el futuro, en contradicción con lo que los fl 

lósofos han hecho hasta ahora: 

"Oue los filósofos, no sólo deben ser filósofos sino ~ambién 

políticos y activistas sociales y que los filósofos pueden

participar en la transformación del mundo indirectamente al 

crear un método científico que sirva a los que cambian di-

rectamente, esto es, a los científicos y a los políticos".-

(51) 
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SI debe pensarse en una interpretación considerando la tradición 

terminolóqica, entonces la interpretación de la revolución sólo pue

de ser posible, si cor revolución entendemos una revolución del pas~ 

do, v por consiguiente, no la verdadera, la qran revolución aue tie

ne aue advenir por primera vez. Independientemente de la exactitud -

con que definamos la interpretación, sólo es posible interpretar a-

quello que ha sido o que es algo dado, pasado o aún existente. Y la

verdadera revolución es algo por venir, si es que esto significa al

go. La revolución sólo puede fundarse en el pensamiento de la revol~ 

ción la filosofía es abolida y sobrepasada. 

Los filósof.os sólo an interpretado el mundo y son necesarios -

los pensadores que piensen en la posiblilidad de la revolución. Sin

embargo, lo importante es cambiar el mundo, no de cualquier manera,• 

sino de manera revolucionaria. Lo que. importa no es interpretar a -

Marx una y otra vez si~o pensar en lo que fue su principal preocupa

ción: ésta es la Revolución.fr 

Este presupuesto Filosófico de la Revolución1 es importante se

ñalar su funcionamiento práctico en América Latina, pues de ninguna

manera su aplicación es mecanica. Al contrario su aplicación resulta 

sumamente compleja y dinámica: 

"El marxismo, del cual todos hablan pero que muy pocos cono

cen y,, sobre todo, comprenden, es un método fundamentalmen

te dialéctico. Esto es, un método que se apoya integralmen

te en la realidad, en los hechos, No es como algunos erró-

neamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias 

r!gi~as, iguales para todos los climas históricos y todas -

las latitudes sociales, Marx estrajo su método de la entra

ña misma de la historia. El marxismo, en cada pa!s, en cada 

pueblo opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, -

sin descuidar ninguna de sus modalidades. Por eso, después

de más de medio Siglo de Lucha, su fuerza se exhibo cada -

vez más acrecentada". (52) 
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Filosofía y Política. 

Como podemos detectar el problema de la filosofía, de la VioleE 

cia descansa en el problema "político" es decir, en la reflexión con 

creta de la situción económico política de la Sociedad. La filosofía 

se presta no sólo a interpretar la realidad, sino que, cumple con su 

funci:on vita~1 transformar la realidad económico política de la So

ciedad. 

Estos momentos constituyen el elemento vital de reflexión en és

ta problemática del Estado; constataremos no sólo su funcionamiento

como organizador de la violencia económico, político y cultural, si

no también como elemento generador de un cambio social. 

Se trata de ubicar en su dimensión concreta esta problemática,• 

en donde la filosofía es apropiada y dirijida por la Política, no es 

que se subordine a esta, sino que el aspecto práctico es lo que de-

termina su aplicación a la realidad económ~co-social y cultural. 

Para entender y dar respuesta ha esta concepción práctica de la 

política desarrollaremos el concepto de Violencia Política. 

Violencia Política. 

Este punto es crucial en la investigación, constituye el elemeE 

to primario de reflexión, pues no es· posible reducirlo a un simple -

momento histórico, sino al contrario permanece constantemente en el

devenir del desarrollo social. Nos acompaña una Violencia Política -

que nos organiza y planifica las relaciones económico políticas y en 

última instancia Culturales. 

El aspecto político es ~umamente interesante en este sentido, -

pues no sólo es organizador, sino que también es reproductor políti

co de esta Violencia. Utilizando el aparato del Estado como elemento 

administrador de la Violencia Institucional, encarnada en los apara-
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tos Ideológicos de Estado, como observamos anteriormente. 

Se trata de detectar este fenómeno en otra dimensión distinta -

más concreta y científica. 

Nuestro punto de partida, es y sera constant'emente en esta in-

vestigación la Producción: 

"Nota bene acerca de puntos que han de mencionarse aqul y -

que no deben ser olvidados: 

1)- La Guerra se ha desarrollado antes que la paz: mos-

trar la manera en que ciertas relaciones económicas

tales como el trabajo asalariado, el maquinismo. etc. 

han sido desarrollados por la Guerra y en los ejérc! 

tos antes que en el interior de la sociedad burguesa. 

Del mismo modo, la relación entre las fuerzas produ2 

tivas y relaciones de Tráfico, particularmente visi

bles en el Ejército". (53) 

Como podemos constatar el señalamiento de Marx es contundente1-

la Guerra es el elemento activo en el proceso productivo, pues sus -

avances tecnológicos y políticos han sido después aplicados en la s2 

ciedad burguesa. lQue significa ésta afirmación? y lCuál es su alca~ 

ce explicativo para dar cuenta de la Violencia Pol!tica?, lQué signj 

fica la Guerra 
0

y cómo la entenderemos en ésta investigación?. 

En primer lugar ~u complejidad nos remite algunos elementos ge

nerales explicativos que nos 'puedan servir para entender la problem! 

tica de la Guerra, 

Esto significa entenderla en varios momentos históricos precisos 

y de movimientos dialécticos constantes. 

En segundo lugar se trata de un "encuentro" entre dos culturas

distintas y antagónica~: 

"Todo encuentro espor tanto la medición sangrienta y dgstru2 

tiva de la fortaleza de las fuerzas físicas y mor~l~f.· l\quel 

que posesa al final la suma más grande de ambas fuerzas, S! 
J;:á el vencedor•. (54) 
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ESTA TESfS Hd ft(df 
SAUI DE LA BIBUITECA 

Como detectamo~ en esta afirmaci6n de Clausewitz1 es un encue~ 

tro en donde intervienen elementos variados y determinantes. Las -

fuerzas f!sicas y morales, en esta dualidad descansa el triunfo o -

la derrota. 

Otro elemento importante en este encuentro es su duraci6n: 

"Aqu! todo el buen éxito reside a menudo en la mera duraci6n. 

Esta es la raz6n por la que incluimos a la duración entre

los elementos estrategicos". (55) 

El elemento de la duraci6n1 es desiciva su intervenci6n en e~ 

te proceso de encuentro. Pero lo interesante en esta problemática

es la orientación del encuentro. A que me refiero, a la importancia 

de asumir la P,roblemática de la Guerra no cólo reducida al problema 

del Ejército, sino a su dimensión Pol!tica. La Guerra es otra mani

festaci6n de la Violencia Pol!tica: 

"Pero el encuentro es un duelo muy modificado y su base co~ 

siete, no sólo en el deseo mutuo de luchar, o sea en el -

concentimiento, sino en los objetivos relacionados con el

encuentro¡ estos pertenecen siempre a un todo más grande,

Y eso es tanto más as! cuanto que hasta la Guerra total, -

consi~erada• como unidad-combate, tiene objetivos políticos 

y condiciones que pertenecen a un todo m&s grande". (56) 

Esta consideración teórica de Clausewitz es fundamental enten

derla en su dimensi6n explicativa¡ la Guerra es un elemento políti

co en la vida del hombre, En esto reside su poder Destructor y Con~ 

tructor de una nueva sociedad. Dinámioa que Hegel concibe de la si

guiente manera: 

•violencia de la Guerra¡ una fuerza que nace con nosotros,

º es ineherente a nuestra condición humana, y tenderá a e~ 

tallar sin que la raz6n la domestique nunca. Nadp más que-
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otra Guerra puede acabar con una Guerra. En la época modeE 

na la Guerra se ha vuelto impersonal, sujeta a un cálculo 

cada vez m&s reflexivo, frío, muy evolucionado. 

Hegel reconoce.que el nivel de evoluci6n de la técn~ca 

de las armas y de la Ciencia de Guerra representan clara

mente el espíritu de un pueblo. La Guerra moderna es sig

nificativa porque con la victoria impone una solución, E.!!. 

ta soluci6n es el orden. La causa y la razón del Estado.-

Es la Guerra victoriosa la que impone la paz~. ( 57) 

Esta concepci6n de la Guerra en Hegel es aplicada en diferentes 

momentos hist6ricos1 con una dialéctica muy propia, se trata de un -

enfrentamiento en donde los individuos en la medida que se enfrontan 

a los otros individuos se afirman y se niegan como individuos. El t!! 

mor de morir está en constante juego y de el dependen la negaci6n de 

perder la existencia, pero al mismo tiempo la ~firmaci6n como hombre 

qu~ muere po1 una razón política. En este sentido se transforma en -

un problema Etico-Hilitar: 

"El pueblo que niega la Guerra es impotente, ineficaz, no -

crea cultura, principalmente por que sus hombres no están -

dis~uestos a renunciar así mismos, a todo, hasta la propia

vida; para dejar de ser esclavos es necesario saber enfren

tarse al miedo absoluto, es indispensable prepararse para -

la lucha a muerte", (58) 

Podemos deducir de estos planteamientos Hegelianos1 que la Gue

rra es necesaria para la afirmaci6n del sujeto y al mismo tiempo su

liberación, Para la construcción de un nuevo orden, es una concep-l

ci5n de la Cuerra dial&ctica, 

Este fen-Ómeno hoy en la actualidad se nos manifiesta en dos v~ 
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riantes muy concretas que después seran explicadas y ejemplificadas. 

a)- Guerras que no cumplen la concepci6n Hegeliana y sólo son de~ 

tructivas y nocivas para el ser humano. 

b)- Y Guerras que anulan el presupuesta anterior y se tornan en -

Destructoras y Creadoras de un nuevo orden Social. 

Esta problemática de la Destrucción y Construcción de un nuevo

orden descansa en una concepción Político-Militar1 que es necesario

explicar en su aspecto práctico concreto, realizando un análisis Ma

terialista Dialéctico del 6en6meno de la Guerra. 
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LA CUESTION MILITAR. 

El materialismo Histórico ha considerado siempre a la Viole~ 

cia y a la Guerra como un fenómeno histórico determinado por la -

realidad material, económica, de .la Sociedad de Clases. Esta apr~ 

ciación marxista del problema trae consigo una consecuencia fund~ 

mental: seguirá ha-biendo guerras mientras perviva la Sociedad de 

clases. 

La Guerra es un mal del que deberá iibrarse la humanidad, p~ 

ro no se acabará con &1 sin erradicar sus causas econ6micas y so

ciales. Y,~ás todav!a, en la marcha hacia la eliminac16n de esae 

causas, la lucha de clases - y la guerra de clases - ha de jugar 

un papel primordial. Paradójicamente, en el camino de la Paz, la 

guerra ciertas guerras, van a desempeñar una función positiva (M2 

~imientos de Liberaci6n Nacional). 

Esta concepción del problema de la Violencia y de la Guerra 

es la base del siguiente razonamiento, si cada Guerra es la expr~ 

sión de una política determinada, sólo se puede juzgar en concre

to a la luz de un análisis sobre el caracter de esa pol!tica a la 

cual sirve. Bajo este ángulo, cabe distinguir las Guerras justas 

de las Guerras injustas. 

La Violencia pol!tica aparece en la historia como el recurso 

último para resolver los problemas últimos. La Guerra es la últi

ma palabra. " Los grandes problemas de la vida de los pueblos -

afirmó Lennín - se resuelven solamente por la fuerza". o dicho de 

otro modo, los grandes problemas políticos son problemas milita-~ 

res. 

"La fuerza consiste hoy en el ejército y la marina, todo -

mundo sabe que estos cuestanun gasto fabuloso. La fuerza 

no puede hacer dinero •••. La fuerza está determinada por 

la situaci6n Económica quien la provee de los medios para 

82 



mantenerse y proveeree de Armas. Puee precieamente nada 

hay que dependa tanto de las condiciones económicas co~ 

mo el ejército, la marina, armamento, reunión, organiz~ 

c~ón, táctica y estrategia dependen·ante todo del grado 

de Producción y del Estado de las Comunicaciones• .(59). 

Este elemento señalado por Engels es necesario retomarlo -

en su dimensión concreta, enfocarlo y estudiarlo como un proble

ma vital, pues constituye el punto de partida explicativo para -

entender hoy en d!a, la situación de Correlación de Convivencia 

y Armon!a entre los diferentee Pa!ses del Mundo. Esta conviven-

cia ordenada es producto de todo un Proyecto Pol!tico Militar , 

que permite una Paz negociada entre los pa!ses. 

Esta problemática es central y necesitamos en primera ins

tancia determinar el fenómeno de manera concreta e histórica.Y 

la necesidad del planteamiento Pol!tico - Militar como detonan

te y organizador de la Sociedad Civil. 

El aparato militar es sumamente interesante y complejo, 

su cap~cidad y mecanismos dependen ante bodo de un análieir 

detallado para comprender su capacidad no solo en términos mili

tares sino pol!ticos. 

Esto implica entenderlo como un problema central de funcion~ 

miento y mostrarlo en sus múltiples determinaciones. Examinarlo y 

entenderlo de esta manera1 ee sumamente importante no solo en té~ 

minos teóricos , sino de funcionamiento práctico en la realidad. 

se nos presenta el fenómeno en varias manifestaciones; el 

punto de partida aparentemente es el ejército pero no se agota 

aqu! la problemática. Este hecho de ampliar la explicación de la 

cuestión militar más allá del ejército, da l~gar a s~ func~_!!. 
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namiento real en t&rminoe Pol!tico - Militaree. 

Hablar del ejército hoy en día, parece ser muy poco filoeó

fico ei ee parte de una viei6n meramente deecriptiva y cuantit~ 

tiva ( solo el número de hombres o poder de fuego y movilización) 

en cambio si se observa como un ·fenómeno en constante movimiento 

y transformación, constituye un problema político militar • 

Si se ubica el fenómeno hist6ricamente1 la cuestión militar 

sus movimientos son diferentes en el tiempo y en el espacio, no 

se pueden~edir mecanicamente su composición y organización resul

ta en cada País diferentee y opuestos en ciertos casos concretos, 

todo depende del momento pol!tico que se este viviendo en ese mo

mento histórico. 

Si hacemos una breve historia no exhaustiva de las Puerzas 

Armadas en sentido general pero determinante¡ observamos tres co~ 

ponentes fundamentales de análisis. 

l.- En la comunidad primitiva el hombre utiliza l~ fuerza O!, 

ganizada (plan previo) para sobrevivir en grupo, ya sea 

en su lucha con la naturaleza y después con el propio -

hombre. 

2.- La necesidad de organizarse en grupos para defenderse de 

los ataques del exterior o de otras tribus ajenas. Apar! 

ción del proyecto Pol!tico Militar como organizador del 

Modo de vida. 

3.- La organización de expediciones con el fin de extender -

su dominio y ganar nuevas tierras. Una pol!tica militar 

de grandeza y dominio. 

4.- El uso de instru111entos \le Guenra c¡ue se pe11",feccionan en 

la práctica concreta, en la Guerra de acuerdo al oeea-

rrollo de fuerzas productivas de cada comunidad. 
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5 .- Enterderlo en últi211a !nstanc.i,a co11¡0 ·un :Ven/3¡¡¡epQ C'\Jltu" 

ral Militar, producto del hombre en su que"haoer coti

diano por convi.vir de manera ordenada en este mundo. 

Podemos observar que la génesis de las Fuerzas armadas de -

una nación, se encuentran impl!citamente ligadas a la constitu-

ción de la· Sociedad como elemento integrador de Defensa en un -

primer momento y aespués en dos momentos concretos. 

a) como regulador y cuidador del orden. 

b) Como elemento de expansión y de dominio. 

En este sentido el ejército se convierte en una maquinaria -

de poder polltico, que construye y aplica planes Político-Milita

res de acuerdo a sus necesidades y capacidades.Utilizando la Gue

rra en todos los niveles de la Violencia Institucional: 

"La Guerra¡ guerras dinásticas, guerras de punto de honor, 

guerras de conquista o de fronteras naturales, guerras -

de equilibrio " • (60) 

Es necesario puntualizar un problema que después abordaremos 

y explicare111os1 el papel de las fuerzas productivas como elemento 

de control de la técnica en el manejo de los instrumentos bélicos. 

Las Armas. 

En e~te sentido la composición del fenómeno militar se nos -

presenta mas compleja de lo que podamos imaginar a simple vista. 

Si partimos de esta base explicativa resultan elementos fundamen

tales para entender hoy en dla el problema de la Cuestión Militar. 

La Violencia es el elemento detonador y acompafiante de la -v!, 

da del hombre. Será nuestro pecado original. 
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Desde la aparición de la Propiedad privada se ha generado 

no solo antagonismos de clase, sino tambiSn enfrentamientos de 

clase entre poseedores y no poseedores. 

Este proceso ha generado una Violencia, Social, Ideológica, 

Psicológica, Pol!tica y Militar que descansa en la Propiedad Pr! 

vada. Es el culto a la propiedad, es la Violencia por conser·var 

la propiedad y violentar a quien intente quitarsela. 

Este proceso anterior historicamente acompaño al proceso de 

consolidación y formación de los ejercitos1 es decir que el ejé~ 

cito nace en un primer momento como necesidad social de defensa 

contra la naturaleza, es una Violencia organizada y planificada 

en defensa de BU vida contra la naturaleza que le ofende y le -

agrede, 

Pero en el momento que atenta en contra de su propiedad co~ 

munal responde también de m~nera colectiva, es una Violencia or

ganizada en términos de combate. Es decir un plan político de a~ 

to defensa y afirmación en su lugar do origen, por conservar su 

proyecto de vida,· 

Y en un tercer momento1 aparecen no solo organizados en tér

minos de auto defensa, sino se ven forzados por las condiciones -

de vida (aumento de población y necesidades concretas), no solo -

e expander· sus territorios, sino también conquistarlos y resguar

darlos en términos políticos de Dominación Social. 

se nos manifiesta la Guerra como dominio del hombre por el -

hombre, y se enquista en un proyecto de sometimiento y control s~ 

cial. Resulta un fenómeno inútil pues no repDoduce una transform~ 

ción real dei hombre, y solo destruye todo lo que encuentra a su 

paso como los casos concre~os e históricos del Colonialismo e Im

perialismo. 
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Hoy en día, la situación no solo remite al planteamiento an

terior , sino que se nos muestra más enriquecida. 

El Ejército cumple hoy en dÍa1 en primer término el papel de 

cuidar y velar por la Soberanía Nacional, bajo este emblema matan 

y reprimen cualquier elemento extraño que trate de atentar en con 

tra del Estado que lo sostiene. 

En un sentido distinto en los Pa!ses avanzados1 O.T.A.N.- Pa.=_ 

to de Varsovia, los Ejércitos no solo cumplen el punto anterior, -

sino que son utilizados para recuperar y asegurar nuevos territo

rios. Una Política Militar de acoso y tensión contínua en todos -

los niveles Geo-Militares. 

En un tercer momento en los Palees más atrasados (menos desb 

rrollados Tecnológicamente aparece el fenómeno de la cuestión m! 
litar de manera distinta y detonante. Aparece el ejército po~ular 

como fuerza organizada violentamente como necesidad Política de L! 

beración Los ejércitos de Liberación nacional, es una muestra 

práctica y diferencia vital entre dos concepciones Político-Milit~ 

res distintas. Dos posiciones antagónicas en todos niveles, dos -

proyectos no solo militares sino también Políticos, en donde ambos 

se nutren y ,conviven diariamente en el acontecer Mundial. 

Observemos las características de un ej~rcito avansado y con

solidado en su formación y caracterización de un Pa!s desarrollado. 

Un ejército de ofensiva y dominación en un planteamiento Pol!tioo

Militar que lo sostiene: 

" La OTAN como brazo art11ado de. un orden económico-so

cial muy dete.rminadoi el siste111a capitalista domin~ 

do por los monopolios, y caracterizado por la cola

boración del triángulo USA-Europa-Japón, bñjo la he 

gemonía de Estados Unidos, 
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su fuerza de ·~isuaci6n• .servirá para intervenir en Europa 

Si peligrara su seguridad, y en cualquier parte del globo. 

La OTAN como un aparato ideol6gico ( ademas de aparato co-

h'er1ritivo ) del sistema que defiende, con instrumentos pr,2_ 

pios cuya función consiste en la legitimación de la Oemo-

cracia y de la Libertad como el menos malo de los modos p~ 

sibles. 

La política de bloque contra bloque, subjetivi&ada en la -

tensión OTAN-Pacto de Varsovia, se enmascara en el enfren

tamiento ideológico Democracia ( sin adjetivos ) - totali 

tarismo• (61) 

Todo este presµpuesto de defensa, descansa en un fenómeno co~ 

creto1 la Econom1a de Guerra que sustentan estos Países respecti-

vos. una industria Militar que d{a con día crece y se hace cada -

vez mas independiente y autónoma, en términos relativos aunque en 

estos País.es resultan necesarios para el empleo de fuerza de trab!. 

jo. Este fenómeno lo analiza de manera concreta Trosky, denominán

dolo a esta fase del Capitalismo, - Neocapitalismo: 

~ in realidad nos encontramos ante una transformación casi 

ininterrumpida de las Técnicas de Producción, y este fe

nómeno es mas bien un subproducto de la Carrera de Arma

mentos per111anente, de la Guerra fría en•,, que estamos int. 

talados desde la segunda Guerra Mundial " (62) 

Este fenómeno tegnolSgico de avance no puede escapar al domi

nio estructural de estos Países. En donde se invierten miles y mi

les de doláres en una producción que jamás estará satisfecha ( de

mandas elásticas), 

" El porqqe de esta di'Ve1'!illdad está bastante claro. Todos 
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los palees consideran a su industria bélica (del tamafio 

que esta sea) como un factor decisivo en sus balanzas." 

"En este ámbito se ha desatado una verdadera y sostenida 

guerra económica entre los Estados Unidos y Europa, gue

rra que busca el ganar posiciones en este mercado del s! 

glo que es la OTAN". (63). 

Esto da lugar a una econom!a que se sustenta en la Guerra, -

que utiliza la destrucción como medio de subsistencia de sus cla

ses trabajadoras. Una econom!a que se funda en el exterminio del 

pombre por el hombre. En Última instancia una economta de la Vio

lencia o mejor dicho una Violencia económica. 

Esta Violencia económica da lugar a un fen8meno cultural muy 

preciso1 la carrera Armamentistaa 

" El térniino Euroestratégico se utiliza para describir el 

armamento atómico emplazado ( o que puede llegar a ser 

utilizado en Europa y que tiene capacidad para alcanzar 

objetivos situados a distancia considerable dentro del 

territorio enemigo). De esta forma, se distingue del a~ 

ménto atómico táctico, normalmente de alcance más limi

tado e ideado para ser utilizado en el campo de batalla. 

·Existen, por tanto, una variada gama de sistemas de avi~ 

nes y Misiles". (64). 

" Las armas y el equilibrio del terror". 

" ~n la otra cara de la moneda, la OTAN observa con preca~ 

ci8n·la constante .y amplia-panopla de los sistemas arma

mentistas Soviéticos. Existen adem5s dos problemasien -

primer lugar, todos los sistemas Soviéticos ( cohetes di

rigidos de alcance medio e intermedio, bombard~L~C de al 
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canee medio, aviones ofensivos y armas situadas en el mar) 

disponen de una gran movilidad debido a que parte de la -

Union sovietica esta eituada en Aa!a,y parte en Europa,sie~ 

do por tanto extremadamente dif !cil precisar el número de

s istemas que están apuntando hacia el escenario europeo". 

"Las nuevas armas euroestratégicas situadas a ambos lados

de la f~ontera OTAN/Pacto de Varsovia,deben ser considera

dos como un incremento de la capacidad bélica. 

La alta eficacia de las nuevas armas hace que toda Europa

sea más vulnerable a •una devastación nuclear". (65) 

Todo este panorama anterior descansa en una concepción Politi

co-Militar, en donde Bloques Hegemónicos comparten y se reparten

la situación Mun'dial. 

El papel de la Ciencia es fundamental en este caso concreto, -

las Ciencias Exactas sirven para incrementar cada vez mas la invei 

tigación Cient!fica en el campo del Armamento. La Ciencia y los -

Cient!ficos no permanecen al margen de está guerra y toman partido 

'de aanera desiciva. construyendo y fomentando la investigación en

todos los campos Cient!ficos. Y sobre todo a nivel de nuevas armas 

cada vez mas sofisticadas: 

"La investigación cientlfica mundial en el campo del arma-~ 

men!-o emplea nó menos de 400 ail sabios •. Loe acuerdos de-

limitación de armam~nto han contribuido en forma notable a 

esta aceleración vertiginosa de las innovaciones te9nológ! 

cas en el área militar, capaces de compensar en calidad ~~ 

las limitaciones cuantitativas•.(66) 

Sus mercados se extienden y se consolidan en todos niveles de-

dependencia y consumo de productos bélicos complejos. No sólo im-

plica la compra del arma sino su mantenimiento. Este proceso de· ;o 

mercado se reproduce constaDtemente conformando una realidad cada

vez mas bélica y destructora entre los diferentes pa!ses que com-

parten el Mundo. 
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"Tanto la OTAN, nacido ante el temor de una ofensiva sovié

tica sobre Europa occidental, como el Pacto de Varsovia,-

creado bajo el miedo de una nueva agr¿sión germana y occi

dental sobre los pa!ses del Este. Ademas de loa problemaa

que causa en la econom!a y la sociedad de loa pueblos eur2 

peos la carrera armamentista, se ha llegado a un punto en

el cual la disuación at6mica no funciona1 ambos pactos-en

grado mayor la OTAN se han convertido en ofensivos. Y el -

riesgo de conflicto es mayor, as! como los resultados que

pueden ser horribles. Porque el ciudadano europeo reaccio

na traumatizado por los recuerdos de las dos guerras mun-

diales 1 los jóvenes, las mujeres,las iglesias, los movimi

entos antimilitaristas y los ecologistas no quieren ser 

pasto de una Euroshima". (67) 

Es importante señalar que este mercado de Armas en America Lat! 

na y en Africa se tiende a crear una necesidad de cierta autonom!a 

relativa en la construcción de armamento. Dando lugar a una Produ~ 

ción de armamento para consumo interno y externo para consolidar -

y disputar mercados. Como ea el caso concreto de Brasil. 

"Por otra parte, la tegnolog!a de las armas oe ha democrat! 

zado, de manera que el monopolio de la producción detenta

do por las superpotencias comienza a tender ramificaciones 

en o.tros pa{ses. En los pa!ses del Tercer Mundo aumenta la 

tendencia a fabricar Armas y sus partea por medio de acue! 

dos con las super-potencias o en coproducción con ellas. -

Argentina,Brasil,Colombia,Peru y Venezuela entran en este

dominio". (68) 

Otro punto fundamental en esta Pol!tica-Militar ea el daño que ~ 

ha ocasionado a la Sociedad Civil en todos los niveles. Generando· 

una Cultura de resistencia y respuesta frente a la embestida arma

mentista. Las respuestas de descontento no se hacen esperar. El 

aspecto destructivo y de ataque nuclear es pan de cada d!a. En es~ 
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te sentido se reproduce una conciencia de sobrevivencia y compromi 

so de una Paz negociada, y duradera en las :lases Sociales Europe

as e incluso norteamericanas. 

El desarrollo Filosófico se ve trastornado e influenciado por 

este panorama desolador y fat!dico. Lo obstaculiza y no le permite 

transformar la realidad cincundante. Sólo se reduce a lamentarse -

de la situación y no hace el intento por cambiar está situación -

de tensión y destrucción: 

"Las influencias emanadas de la Guerra cuentan entre aque

llos poderes que pueden provocar una tal involución, por -

lo cual no nos es lícito negar a todos aquellos que hoy se 

conducen como seres incivilizados la c~pacidad de civiliz~ 

ción, y podemos esperar que sus inst~ntos volverán a enno

blecerse en tiempos en tiempos más seremos". (69) 

Esta concepción filosófica de Destrucción y olvido de la nec~ 

sidad de una transformación de la realidad social, ha conducido a 

.1 las ·clases sociales a un sueño dur,adero de prolongación limitada -

" La amanaza de este estado de viole~cia permanente se ap2 

ya también en la racionalidad polít~:a vigente en ambas mi 

tades del mundo. La amenaza permanente y las crisis perió

dicas empujan a los hombres que representan los intereses 

Políticos-Militares a través de v!as diferentes en cada s~ 

ciedad, hacia arriba. La crisis legí~ima la ampliación de 

las funciones de seguridad del Estado, la intimidación de 

la disidencia interna, y la imposic~Sn del secreto y del -

control de información. A medida que se reprimen las lí--

neas naturales del desarrollo social y pol!tico, y se cie

rran las perspectivas afirmativas, la política interna se 

colapsa a manos de grupos de intereses en riña. 

Todos ellos subordinados a los intereses desestabilisado

res del estado de perpetua amenaza" ..•...• 
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"Lo que no podemos observar también - porq'lle somos noso

tros el objeto que debemos observar - es la manera en la 

cual tres décadas de disuaci6n, de miedo mutuo, misterio 

y hostilidad permanente aprobada por el Estado, se han i~ 

troducido en nuestra Cultura y en nuestra ideología. 

Se ha entorpecido la informaci6n, se ha viciado el lengu~ 

je y los valores a causa de las posturas y las expectati

vas del estado disuasorio". (70). 

Este predominio Político-Militar se rcprod'\lce en América Lati 

na por medio de las fuerzas Armadas que son adiestradas en los Paf 

ses hegem6nicos, para después reproducir su política de asedio y -

destrucci6n de la humanidad. 

"Los Países econ6micamente dé~iles comparten con los Paí-

ses más poderosos un vasto arsenal de armas producidas en 

un pufiado de lugares; y que, ·consiguiente, sus fuerzas A¡ 

madas comparten con las fuerzas Armadas de los países más 

poderosos, una variedad limitada de estrategias y tácticas 

fijadas o determinadas por estas armas. Comparten también 

la estrecha gama de formas de organizaci6n que estas armas 

permiten y lo que es más, la variedad limitada de comport~ 

mientes que estas formas de organizaci6n fomentan". (71). 

Esta concepci6n Político-Militar de los Países hegem6nicos y 

sobre todo de los Estados Unidos, permiten reproducir de manera -

acelerada su presencia militar en cualq~ier ejército de América 

Latina1 pues forma sus C'lladros militares en escuelas Militares si

tuadas en la Uni6n Americana. La ideología que le fomentan no coi~ 

cide en ningGn momento con los intereses Nacionales de cada País,

solo responden de manera desiciva a loe intereses hegemónicos Nor

teamericanos; sustentados en su política - militar de persecución 

y asedio frente aquellos que se oponen a su política expancionis-

ta: 

93 



•Los programas de adiestramiento militar tienen una 

finalidad primordial: desarrollar relaciones con 

oficiales militares extranjeros que les llevarán a 

apoyar internacionalmente la pol!tioa norteamerica

na y a promover los objetivos de Estados Unidos en 

sus propios paises. 

ll Desarrollar la propensión a solicitar sugerencias 

pol!ticas norteamericanas o estar de acuerdo con e

llas. 

2) Estructurar una definición del intéres nacional 

de cierre la posibilidad de no- alienamiento. 

3) Inculcar una ideológia del desarrollo que favore~ 

ca a las corporaciones multinacionales". (72) 

Como observamos esta dependencia ideológica tendrá como función 

social en las Fuerzas Armadas cohesionarlas en un proyecto que 

respalde solo aun pequefio sector en el ejercito. Los cuadros eli

te o los oficiales. La tropa participa en poca medida de este pr~ 

yecto, dando lugar a un abismo de separación en Las Fuerzas Arma

das, pues los intereses Politice-militares de los oficiales no 

coinciden en ningún momento con los intereses pol!ticos de las 

tropas, que solo se dedican a reproducir las ordenes sin cuestio

narlas en ni~gun momento: 

•Ro hay en todo el planeta una institución más mona~ 

quica, corrupta y corruptora que ésta cuya misma or

ganización es una violación.palpable de la Constitu

ción y de las Leyes del pa!s y cuya tendencia direc

ta es la de introducir y construir un orden privile

giado de la peor clase- una aristocracia militar- en 

Estados Unidos (West Point) (73) 

Resulta, todo un proceso Educativo Militar de conjunto. Cuentan 

con una .i4raestructura formativo militar muy elaborada y sistema

tizada., mencionaremos algunos elementos Politico-Militares que 
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se reproducen en estos Centros Educativos para obtener en térmi

nos de Gramsci la hegemonia y control de las fuerzas armadas y 

en ultima instancia del Ejercito. 

Es necesario puntualizar dos cuestiones precisas. 

A) son ele~entos que varian de acuerdo al tiempo y al espacio. 

B) Solo se mencionan algunos ejemplos que se consideran validos 

para la presente investigación. 

De entrada., como punto de partida es necesario entender -

a las fuerzas Armadas como un Sujeto Social. Es decir un comple

jo aparato de cohesión social que implica los siguientes facto--

res: 

l.- Mecanismos Ideologicos de control político para garantizar -

la lealtad. 

2.- División del ejercito en Armas y Cuerpos (Clases y Tropa). 

3.- Criterios de selección y reclutamiento. 

4.- Manejo de valores militares que sirven para uniformar crite

rios de comportamiento y conductas (Orden, Disciplina, Jera~ 

quía y Armonía). 

s.- Las Fuerzas Armadas como difusores de valores en la Sociedad 

Civil, para cooperar en los momentos dificiles en todos niv~ 

les. O para realizar tareas burocraticas que no garantizan -

en ningun momento una verdadera participaci6n conciente del 

problema' a enfrentar. Así se trate de rapreción o de auxiliar 

a la sociedad civil su esquema de funcionamiento no varia. 

6.- El Ejercito encarna la Violencia Institucional de las Fuerzas 

Armadas. Se encarga de administrar conjuntamente con el grupo 

Hegemónico la violencia Politico-Militar en todos los niveles 

de convivencia. 

7.- Se manifiesta esta acción Político-Militar en la creación de 

cuerpos policiacos especializados en Instituciones Norteamer!, 

canas. Producto del intercambio educativo con otro• paises de 

América Latina: 
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"Estados Unidos todav!a est& profundamente involucrado 

en armar, entrenar y assesorar a las fuerzas policia-

cas extranjeras. La mayor parte de este trabajo lo 11~ 

van a cabo los productores de armamento a trav~z de 

los canales de ventas comerciales, pero los departame~ 

tos de Estado y de Justicia también estli.n .implicados a 

travéz del programa Internacional de Control de Narcó

ticos". (74) 

Como podemos constatar los elementos de control Institu-

cional de la Violencia se unen y se manifiestan en todos los -

niveles posibles. Desde la vida cotidiana hasta el Ejercito. 

sus mecanismos de control social son fundamentales para -

preservar el terreno de la explotación del hombre por el hom-

bre. Y sbn fomentados en las Fuerza~ Armadas para despues apl! 

carlas en la Sociedad Civil: 

"El entrenamiento militar desensibiliza gradualmente -

a los soldados ante la violencia, y reducen la tiran-

tez normalmente creada por actos repugnantes. Su repu! 

sión es disminuida por medio de gritar consignas y ca~ 

ciones sobre la violencia y muerte durante marchas y -

carreras. Se otorgan al enemigo nombres de-~igratorios 

y se le pinta como menos que humano. Esto hace más fa

cil matarlos. La eficacia de estas técnicas, como lo -

han mostrado numerosos investigadores, no queda limit~ 

da al Ejercito". (75) 

Todo este presupuesto de análisis de la Pol!tica-Hilitar 

de los centros Hegemónicos de Poder, nos dan como respuesta una 

situación de control estrategico Militar. Su concepción milit~ 

rista de la realidad los o.onduce cada vez 11&.s, a una autodea-

trucción total. Sus Guerras de dominio son elemento vital de -

análisis de una situación distinta al punto de vista Pol!tico

Hilitar 
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"Desde el final de loa afios 60, esta estabilidad se ve 

amenazada por la disgregaci6n del primer bloque, resu~ 

tado de la recuperación de las economías europea y ja

ponesa, complemento natural de un declive relativo am! 

ricano. La crisis está iniciada. La agrava una contra

ofensiva del Imperialismo Américano cuyo objetivo con

siste en frenar ese declive y se articula con la lucha 

de clases en los centros Imperialistas y las reivindi

caciones del Tercer Mundo". ( 76) . 

Frente a está situación los Estados Unidos van a redefi

nir su estrategia Imperialista. El nuevo despliega del Impe-

rialismo Norteamericano se desarrolla en tres direcciones. 

1.- La Coexistencia Pacífica. 

2.- El desarrollo subordinado de Europa y del Japón. 

3.- Y la estrategia de control de los Países dominados. 

Las Guerras aGn se han llevado acabo después de la segu~ 

da Guerra Mundial han dado prosperidad a los países industriA 

lizados y miseria a los países agricolas. Ninguna de estas 

guerras ha tenido lugar en las tierras de los países industr! 

alizados y ricos. En cambio, para los países agrícolas, subd~ 

&arrollados y p6bres, noQ hallamos en un periodo de guerra: 

Corea en los SO, Vietnam·en los 60, América Latina de Oriente 

en los 70s y sos. 

La realidad presenta un mapa geografico en el que práct! 

camente todo el Tercer Mundo es zona de guerra. Producto de -

la opresión y la explotación más barbaras del mundo superin-

dustrializado sobre el mundo subindustrializado. 

Esta clima a dado lugar a respuestas contundentes en al 

Tercer Mundo. Fomentando una política-militar que los libere

del Imperialismo Norteaméricano en todos los sentidos de con

vivencia. Las respuestas Politicas Organizadas no se detienen 

y los m~vimientoa De Liberación Nacional están en ascenso co~ 

creto hoy en la actualidad. 
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VIOLENCIA POLITICA REVOLUCIONARIA. 

Aparece como guía de Liberación y Autodeterminación de 

los países que integran el Tercer Mundo. Fundada en una f~ 

losofía de la Violencia, que los libera y los identifica -

con sus historias particulares y concretas. Se trata de 

crear y producir una nueva realidad de acuerdo a sus inte

reses Políticos Sociales y Economicos. Y la construcción -

de una cultura que los libere y los condusca a la constru

cción de un nuevo Estado de cosas. 

Sus l~chas y sacrificios descansan en todo un pasado -

rico en determinaciones culturales que resultan rescata--

blea en todos los sentidos, para consolidar su triunfo re

volucionario. 

Se trata de una Guerra distinta, en donde el oprimido 

se reconoce con el opresor en el momento en que se libera 

de el. En este sentido restruye una realidad de opresión -

para construir una realidad política Cultural de Liberaci

ón por medio de la Violencia Política Revolucionaria. 

Paradojicamente es el escenario norteamericano donde -

se dio una nueva revolución de la Violencia. Una nueva co~ 

cepción de la Guerra: 

"La comprenderemos si tomamos en cuenta las diferen

cias entre los dos participantes en la Guerra. Las -

Tropas que representaban a la Metrópoli Britanica, -

eran casi merce~ariaa y luchaban bajo el Imperativo 

de la obediencia tradicional: servían a la necesidad 

de la lucha, no la encarnaba ni esperaban ulteriores 

beneficios personales de la contienda. 

Las tropas Norteamericanas luchaban por diferentes -

intereses, principalmente económicos, pero los un!a 

un sentimiento general anti-britanico, y sobre todo, 

entraban en acción por motivos mucho más personales 

que los de sus enemigos. 
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Además, estas tropas también estaban integradas por 

destacamentos rebeldes que contaban con la complic! 

dad del pueblo que las sustentaba. Esta incipiente 

popularización de la guerra y la modalidad misma 

con que operar!an novedosamente los rebeldes, son -

los dos factores que revolucionaron a la violencia 

en guerra." 

"Como escribe Engels, la línea regular de infante-

ría inglesa hubo de sucumbir ante un enemigo invis! 

ble e inabordable. Sugió así la tactica de las gue

rrillas, una nueva forma de combate revolucionario. 

Los nuevos soldados reheldes hab!an aprendido las -

tácticas de los indios, verdaderos guerrilleros in-

natos." 

"La guerra popular guerrillera los transformó de m~ 

ros apéndices coloniales en integrantes de un pue-

blo auténticamente Norteaméricano." (77). 

Esta experiencia revolucionaria tolverá a ocurrir en -

todas las demás guerras populares y guerrilleras. En la l~ 

cha solidaria, pueblo y soldados revolucionarán sus conci

encias, se harán más hombres, se volverán más interesados 

en regir sus destinos nacionales. 

Este caracter popular de la guerra es fundamental para 

entender de manera clara y precisa el funcionamiento de la 

Cultura de'Guerra. Como elemento liberador e integrador s~ 

cial del ejercito popular de Liberación Nacional. Los nue

vos estrategas militares proceden del mismo pueblo revolu

cionario; mozos, obreros, albañiles, campesinos, mujeres, 

intelectuales, y niños componen esta nueva realidad Pol!t! 

ce-Militar: 

"MAO'l'SE-TUr.IG que do,.,ina genialmente este tipo de e!!. 

trategia moderna, observa que una guerra de guerri

lleros no puede llevarse a cabo en Bélgica, por e-

jemplo, donde no hay espacios para que puedan mani~ 

brar los guerrilleros. En China en cambio, lavaste-
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dad de los territorios es muy pródiga y permite el 

desarrollo de una guerra de guerrilleros. La gue-

rra popular para ener éxito debe estar conjugada 

y dirigida prevalentemente por el mismo ejercito -

oficial, pero es la popularización de la guerra a

lapostre la que permite la victoria de tal éjerci

to". (78). 

La guerra no es simetrica ni mecánica, depende de 

factores estratégicos sobre los que prevalece la organiz~ 

ción de la defensiva. Esta guerra defensiva, al volverse 

popular transforma todo el pa!s atacado en una reserva 9i 

gantesca de retaguardias estratégicas. La guerra del pue

blo se torna invencible porque logra hacerse de un ejérci 

to permanente, que no es más que el pueblo mismo, que se 

renueva al convertirse en ejército, y que en la vastedad 

del territorio agota y diezman cualquier enemigo ingente, 

gracias a la capacidad de desplazamiento defensivo, estr~ 

tégico, y al asegurado y oportuno aprovicionamiento. 

Las guerras populares han sido las Únicas que pueden 

contener, y hasta dominar a los ejércitos altamente des-

tructivos de las clases dominantes. Sobre todo porque los 

ejércitos los integran hombres del pueblo, y éstos infil

trados dentrp de las filas militares pueden a su vez sub

vertir al propio ejército del Estado y convertirlo en un 

aliado del Pueblo: 

"Psro la fuerza también desempeña otro papel en la 

história• el papel revolucionario. Ella es, según 

expresión de Marx¡ la partera de toda la vieja so

ciedad que lleva otra nueva en su seno1 es el útil 

que sorprende y acaba el movimiento social, que 

rompe las formas pol!ticas que han envejecido". 

(79) 
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En este proceso de Liberación y conformación de un pro

yecto revolucionario es necesario retomar los distintos eje~ 

plos concretos de Luchas de Liberación Nacional, para com--

prender el fenómeno de la guerra Popular Prolongada ~ealiza

da por el heroíco pueblo Viet-namita. 

"En lo que concierne a la táctica, es preciso practi

car los métodos de la guerrilla: el sigilo, la rapi-

dez, la iniciativa (hoy en el oriente, mañana en el 

occidente), aparecer y desaparecer sorpresivamente, -

sin dejar huella .•.•• Los norteaméricanos no se pue

den lidiar con un enemigo "que estS en todas partes y 

al mismo tiempo en n,inguna". (80). 

Está táctica viet-namita se sostiene en un planteamien

to Político-Militar que descansa en la base popular como ga

rantía de Liberación: 

"Entre los factores desicivos a nuestro favor estaba 

el alto grado de moral de nuestros hombres y el hero! 

co apoyo de la población local". (80). 

En este punto fundamental es necesario señalar algunos 

fundamentos explicativos consistentes. 

1.- En primer lugar entender el fenómeno moral en una rela-

ción de situación concreta de guerra. 

2.- En segundo lugar la Moral es un producto histórico, y v~ 

ria de acuerdo a las condiciones particulares culturales 

de cada país. 

3.- Su aspecto práctico es atrapado por la cultura como ele

ment~ homogenizador de esta 

4.- La moral como la ideológia cumple la función social de -

homogenizar a la Sociedad Civil. 

S.- su estudio implica construir una Btica Revolucionaria 

que de cuenta del fenómeno moral. 
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ETICA-POLITICO-MILITAR 

Este presupuesto teórico anterior, no se manifiesta en el 

cielo sino en la práctica real en la convivencia de las cla-

ses Sociales, La moral convive con ellos, los forma y educa -

de acuerdo a un proyecto Social Cultural de Vida. 

El elemento activo determinante en esta moral, es el pro

blema de los valores (Sociales, Políticos, Económicos y en G! 

tima instancia Culturales), pues resulta ser los que canfor-

man y reforzan el planteamiento h~órico de su pasado y pre-

sente de las Clases Sociales de un país. Esto implica una so

ciedad en donde sus Clases Sociales se identifican con su pa

sado histórico, lo conocen y lo comprenden, en la medida que 

rescatan y conservan sus valores Culturales Históricos. 

Una Sociedad que no tan solo con su pasado, sino que 

construye su propio destino de acuerdo a sus necesidades y ca 

pacidades: 

"Tenemos en favor nuestro, aftadio Thuong Chien, el he-

cho de que en nuestras unidades todos los hombres son -

combatientes. Es la población local la que nos abastece 

de alimentos, y llega con ellos hasta la primera línea; 

ella es también la que nos evacGa los heridos, y además 

nos aybda a transportar el material cobrado en el campo 

de batalla. 

"Tiempo atrás, el gobierno de Dien montó una exhibición 

de equipo de guerrilla encontrado en el campo de bata-

lle para estimular la moral de sus soldados. Todo se e~ 

hibió, desde los azadones y cadenas de bicicleta hasta 

las máquinas militares antiguas y rifles de chispa, lp~ 

ra mostrar cuán miserablemente equipadas estaban las 

guerrillas y que ningGn soldado que se preciara de ser

lo débía preocuparse por tener que pelear con P1losl 
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"Lo que no explicarón fué que en la mayor!a de los ca

sos esas armas primitivas habían sido cambiadas por r! 

fles, pistolas y granadas de manol" 

"Una de las caracter!sticas especiales de la revolu--

ción Viet·n~mita era isa, que hab!a gente de todas las 

edades, razas, religiones y clases sociales, dispuesta 

a arriesgar su vida por lo que creían que era justo". 

(81) 

Como señalamos contundentemente la Moral opera de manera 

desciciva en el momento de la Guerra, su aspecto funcional se 

orienta en la organización Social para responder de manera o~ 

ganizada a.la represión, utilizando recursos populares para -

su defensa producto del' ingenio popular de las Clases Socia-

les oprimidas. 

Las fuerzas revolucionarias, conducidas por la vanguardia 

del Partido Comunista, lograrón organizar a las masas detrás 

de su programa Social y Pol!tico mediante su ejemplo de moral 

revolucionario. La fuerza más importante del Partido Comunis

ta durante 35 años fué la concepción de una moralidad socia-

lista y revolucionaria y su insistencia sobre la significa--

ción primordial de una conducta y de valores radicales orien

tados hacia el alcance y la instrumentación de una Sociedad 

Socialista. 

Su capacidad de.desarrollar una organizaci6n cuyos miem-

bros se atuvieron lo suficientemente a estos principios logró 

tal objetivo. 

Moral Revolucionaria no significaba obviamente, ignorar -

el balance entre las fuerzas materiales .e11 .. pugna1 simple-

mente reafirmaba que la actividad conciente del hombre puede 

afectar el proceso hi!tórico en un sentido determinado. 

Dotado de una vanguardia que conducía y segu!a a las ma-

sas, firme en los postulados de una moral revolucionaria, el 

pueblo de Viet-nam derrotó a las fuerzas armadas más podero-

sas de la história mediante una Guerra Popular Prolongada, 
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Basada en la desentralización, la movilización de masas 

y de tácticas militares muy flexibles adaptadas, a las v.uln~ 

rabilidades de la alta tegnología estaunidonse: 

"Viet-nam casí habla distruido la cohesión interna de 

las fuerzas armadas y había forzado a la administra-

ción Nixon ru abolir el servicio militar obligatorio y 

ordenar restricciones masivas en las autorizaciones -

de fuerzas militares de combate el potencial del ajé~ 

cito nortoaméricano quedó reducido, por ejemplo, a la 

mitad1 de l.5 millones de hombree en 1968 ·a 785 000 -

en la actualidad". 

"El aparato bélico norteaméricano fué duramente vapu

leado en Viet-nam1 no sóló1 un moderno ejército expe

dicionario norteaméricano de 500 000 hombree fue det~ 

nido por menos de la mitad de soldados campesinos". 

(82) 

La guerra de Viet-nam demostró dos verdades escenciales 

la inevitabilidad de transformaciones y movimientos sociales 

en el mundo moderno, así como el potencial asombroso de hom

bres y mujeres para defender su propio futuro contra abruma

doras fuerzas opositoras. 

La lección trascendental para la história moderna que -

ha de aprenderse de la guerra de Viet-nam es la capacidad de 

una fuerza ~evolucionarla capaz y determinada de derrotar a

los inmensamente ricos y poderosos estaunidenses. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de estas guerras populares prolongadas es la 

toma Del Poder Político, y conformar un nuevo estado de co-

sas. Son populares porque exigen la movilización de todo el 

pueblo que descubre así sus raices culturales como recurso 

lucha y son prolongadas porque as! lo requiere la posisión -

entre el poder tegnológico imperialista y los recursos popu

lares. 

Los Movimientos de Liberaci6n Nacional cumplen en este -

sentido con su papel histórico práctico, Liberar a los pa!-

ses pobres y subdesarrollados del yugo imperialista • 

Bajo este presupuesto práctico social, se esconde un me

canismo definido y concreto que determina en ultima fnstan-

cia el curso de los acontecimientos mundiales hoy en la ac

tualidad. 

El problema se concreta en el análisis de la Pol!tica-M! 

litar de los países que componen la correlación de fuerzas a 

nivel mundial. 

Este análisis es importante en la medida que da cuenta y 

explica la.situaciones histórico concretas. En este sentido 

no se reduce aun mero análisis mecánico, sino que da cuenta 

del fenómeno, de manera hist6rica y en movimiento constante. 

Se trata de expli~ar la realidad actual do Latino Améri

ca en el análisis concreto de su situación Pol!tico-Militar. 

En este punto es donde considero fundamentalmente reto-

mar la enseñanza de Gramsci de manera definida, y porque os, 

pertinente su análisis Rist6rico Político y Militar en los 

Movimientos de Liberación Nacional hoy en día. Está conside

ración no es un punto de vista entre otros sino la evalua--

ción necesaria que advierte en la guerra, las relaciones so

ciales que prefig~rán el futuro y explica en ultima instan-

cia el presente. 
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La conciencia de la unidad entre lo político y lo militar, 

<~Ylultima instancia es uno de los rasgos que han diferenciado -

al movimiento revolucionario del oportunismo reformista en el 

Último siglo. Esta conciencia de la conversión de la Lucha Po

lítica en la Lucha Militar (y de la Lucha de clases y antiimp~ 

rialistas en guerra de Clases y de Liberaci6n), en las fases -

de agudización de las contradicciones sociales, ha sido osen-

cial en la forja de los grandes revolucionarios do nuestra era. 

La concepción de la unidad entre lo político y lo militar 

a lo largo del proceso de preparación de las condiciones de la 

revolución y, más aún, en las fases superiores de la Lucha Re

yolucionaria, es un elemento fundamental de la estrategia de -

la Lucha por el Socialismo. 

"He aquí por qué en estas formas mixtas de Lucha, cuyo 

carácter militar es fundamental y el carácter político 

preponderante (toda lucha pol!tica tiene siempre un se~ 

tidÓtnilitar)". (83). 

La experiencia histórica ha demostrado contundentemente 

que el poder es el centro de los problemas de la lucha por el 

socialismo y que el poder revolucionario a edificar en el cur

so mismo del proceso revolucionario o es Político-Militar o -

no es tal ~oder. 

En este sentido los Movimientos de Liberación Nacional 

son examinados en sus aspectos Sociales,Pol!ticos, Mi1itares: 

momentos'l"'constituyen, o mejor dicho, deben constituir la fuer

za política, tanto si esta se encarna en un Partido como si -

lo hace en un estado. 

Gramsci señala el peligro de limitar el análisis purame~ 

te tecnico de la violencia, siendo el factor político el ele

mento fundamental que determina su cuadro de eficacia y capaci 

dad. Al mismo tiempo, y no por casualidad, Gramsci usa con fr~ 

cuencia los términos militares, o al menos, un léxico que lle

va en s! mismo el sentido de fuerza1 el mismo término hegemo-

nia, tiene su significado original1 el aspecto de la guía mil! 

tar. 

106 



Los términos, guerra de posiciones y guerra de movimientos 

están tomados directamente del vocabulario militar1 

"La lucha de clases1 esta es la ensefianza gramsciana, 

utiliza la violencia fisica pero siempre subordinandola 

a le violencia política, y , lo que es más importante, -

mide la intensidad de esta última no por la cantidad de 

cartuchos disparados sino por la penetración y amplia--

ción de la propuesta política" (84). 

Cualquier construcción unitaria de las luchas, debe artic~ 

larse sobre una estrategia de alianzas que supere la separación 

entre lo social y lo político,ylo económico operando de este m~ 

do una transformación del Estado: 

"Gramsci vincula dialecticamente la forma de la organiz~ 

ción capitalista del trabajo con los modos de vida y las 

normas sexuales que de ello se derivan. Para Gramsci la 

reforma intelectual y moral se basa en una transformaci

ón ideológica y material de las costumbres, del modo de 

vida, del sentido común. No hay que sectorizar los movi

mientos, sino unificarlos, pensar dialecticamente, las 

relaciones fabrica/sociedad, producción/super estructura" 

(85) 

Al mismo tiempo hay que agregar a la exposición de lo que 

en política ~s necesario entender por estrategia y táctica, por 

plan estrategico, por propaganda y agitación, por orgánica o 

ciencia de la organización y de la administración en política: 

"En la guerra militar, logrado el fin estratégico de la 

des~rucción del ejército enemigo y de la ocupación de su 

territorio, se da la paz •.•. la Lucha política es enorm~ 

mente más completa. La Lucha continua en el terreno Pol! 

tico y en el de la preparación militar. (tres formas de 

guerra¡ de movimiento, de posición y subterranea)" (86) 

Es ni más ni menos que la teoría de la insurrección revol~ 

cionaria formulada por Lenin en 1917 lo que Gramsci atribuye, 

no al jacobinismo, ni al aventurerismo de Lenin, sino a las cnn 
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diciones generales económico-culturales-sociales. Es decir, 

considerar esta estrategia insurreccional que él equipara a 

la guerra de movimientos militares, como ajustada a las ne

cesidades de la lucha revolucionaria en un país oriental 

con una sociedad civil primaria y gelatinosa: 

"La sociedad civil se ha co~vertido en una estructura 

muy compleja y resistente a las irrupciones catastró

ficas del elemento económico imediato (crisis, depre

siones, etc.)1 las super estructuras de la sociedad -

civil son como el sistema de las trincheras en la gu~ 

rra moderna". (87). 

Este señalamiento metodológico implica retomar el eleme~ 

to ideológico en términos de articulación social, y la im-

portancia de examinarlo en términos muy complejos. El pro-

blema del saber popular es lo que está en el fondo de est& 

problematica. La super estructuras tienden. a comportarse de 

maneras diferentes en procesos concretos de cambio revolu-

cionario. Su papel no es pasivo ni mécanico: Al contrario -

es, un elemento activo en la tra~~formación de la realidad1 

"Para Antonio Gramsci: La ideología es una concepción 

del mundo que se manifiesta implicitamente en el arte, 

en el derecho, en la actividad económica, en todas las 

manifestaciones de la vida individual y colectiva. 

Las ideologias se manifiestan por medio de aptitudes, 

signos,gestos, ritos por medio de aparatos de hegemo

nia. La sociedad esta integrada por diversas estruct~ 

ras en las cuales la ideologia interviene de diversa 

manera: está presente en la Estructura Económica (co~ 

trarestando la dominación de clasel1 esta presente en 

la estructura jurídico-política y en otras estructu-

ras como son la familiar, el aparato educativo, los -

medios de información, circulos de amigos, disposici

ón de las calles, hasta sus nombres. etc)". 
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Este presupuesto filosófico ee importante para comprender 

porque la necesidad del Combate Ideológico1 como elemento tam-

bién de cambio revolucionario por una nueva realidad social. Es 

decir un nuevo proyecto de Vida Socialista. 

En este sentido la ideológia descansa en una concepción 

pol!tica: 

•Interesa a todos aquellos autores que observan a la 

ideologia cumpliendo una función de hegemon!a en la lu

cha de clases de la sociedad, encarnada en estructuras, 

aparatos o instituciones y ejerciendo una función de P2 

der". (89). 

Se trata que la ideologia cumpla su función liberadora1 -

en todos los terrenos, pol!tico-sociales y militares. En el as

pecto práctico social: 

•pero la literatura, que no es propiamente un saber, -

sino una práctica espec!fica en la ideologia situada en 

el nivel de lo vivido, sentido y perci~ido. Por cuanto 

aprehende la realidad en el nivel de los efectos objet! 

vos y subjetivos de la estructura y los procesos socia

les sobre sus agentes, la literatura participa necesa-

riamente del conjunto de formas culturales (imagenes/r~ 

presentaciones/simbolos) a travéz de los cuales tales -

efec~os son vividos ·y per,i~idos y, por consiguientes 

de las contradicciones que cimentandose en dichas for-

mas culturales, definen a la lucha ideologica en su co~ 

junto". (90). 

La lucha ideologica determina las formas y los contenidos 

concretos de la conciencia social, y confiere sentido a los ma

teriales culturales que reelabora, gerarquiza y desarrolla. Por 

ejemplo; la ideologia Sandinista1 enmarcandose en la creación -

de una revolución popular y los movimientos de Liberación Naci~ 

nal. La necesidad, de que la conquista del poder pol!tico fuese 

acompañada de toda una transformación intelectual y moral que -

modificase radicalmente el sentido comGn popular. 
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La creación de una nueva subjetividad y objetividad, 

me refiero a la formación de una nueva subjetividad1 el 

Hombre Nuevo. 

Las ideologias tienen una función práctico social, 

pues organiza a las masas humanas. Forman el terreno don

de los hombres toman conciencia de su posición de clase y 

luchan por superarla. 

La hegemonia del Frente Sandinista de Liberación Na

cional se conquista principalmente en la lucha Id~ologico

Pol!tica. Lejos de ser armónica, se caracteriza por la do

minación pol!tica y la dirección cultural de un bloque de 

Clase que ha logrado históricamente el consenso de las el~ 

ses subordinadas, al convertir su ideologia en un punto de 

referencia común de los demás grupos sociales. 

Una ideologia transformadora de la realidad a nivel 

objetivo y subjetivo, refuncionalizada por el Frente Sand~ 

nista en un Proyecto Político-Militar-Cultural¡ que libere 

al pueblo Nicaraguense de las ataduras del somo ismo y la 

contrarevolucióni· 

"Estamos convencidos de que la actividad cultural

debe verse como lo que es, como una actividad ide~ 

l&gica. Una actividad que recoge, reproduce, desa

rrol¡a, trasmite los valores, las ideas, las cos-

tumbres, de una sociedad ••••• Nos planteamos ento~ 

ces la necesidad de desarrollar un Frente de Lucha 

Ideologica y estimularnos la actividad en ese te-

rreno, en medio de grandes limitaciones, con el fin 

de.enfrentarnos a la actividad ideol&gica de nues

tros enemigos ••••• Opon!amos la música popular te~ 

timonial de protesta a la música disco, a la músi

ca deformante que se le daba a nuestro campesino". 

(91) 

De lo que se trata es que la ideologia revolucionar!~ 

sirva para la construcción de un nuevo Estado de cosas. 
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Retomaremos algunos elementos teóricos de Gramsci para 

demostrar de manera desiciva el resultado de la Violencia -

Pol1tica Revolucionaria en la construcción de un nuevo or-

den de cosas. A partir de la ideologia Revolucionaria como 

elemento de cohesión social para la constr~cción de una nu~ 

va conciencia Social. 

Retomemos de Gramsci su visión del Estado como elemen

to integral represivo pero también hegemonico. Un estado 

que penetra burocraticamente en la económia y que se ramif! 

ca por la sociedad civil atravéz de los aparatos hegemoni-

cos (escuela-familia-iglesia-etc.), este Estado, ya no esta 

separado de la sociedad, las propias masas son integradas -

en las instituciones. Por ello las formas de conciencia es

pecificas de las crisis del Estado Integral arrancan las 

crisis de las instituciones, de las contradicciones y efec-

tos que esas crisis producen, y de los procesos de 

que genera: 

hEs preciso meditar sobre este argumento: la concea 

ción del Estado gendarme-guardián nocturno •.• fase 

de una organización coercitiva que tutelará el des~ 

rrollo de los elementos de la sociedad regulada cu

yo continuo incremento reducirá progresivamente 

las ~ntervenciones autoritarias y cuactivas del Es

tado". (92). 

Gramsci insiste una o otra vez¡ que este tipo de Est~ 

do es inutilizable para fines distintos de lo que ha sido -

concebido. Es un Estado de Clase. No es el Estado Capital!~ 

ta independientemente de su carácter mas o menos democrati

co, un Estado que pueda satisfacer las exigencias de los 

trabajadores y campesino¡ es un estado que es preciso des-

truir , aniquilar, negar su totalidad. 

Afirmar la ruptura estatal. Afirmar la destrucción 

Violenta del estado, no es entregarse al vandalismo ni illi-

plica, por si mismo abogar por un tipo concreto de proceso 

revolucionario: 
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"La hegemonia pol!tica del nuevo grupo social que ha 

fundado el nuevo tipo de Estado debe ser fundamental 

de orden económico. Se trata de reorganizar la es--

tructura y las reales relaciones entre los hombres y 

el mundo económico o de la producción. Los elementos 

de super estructura· no pueden menos que ser escasos 

y su carácter será de preci~ión y de lucha, pero con 

elementos de plan aún escasos. El plan cultural será 

sobre todo negativo de crítica del pasado, tenderá -

a hacer olvidar y a destruir. Las lineas de la cons

truGción serán todavía grandes lineas, esbozos,que 

podrán y deberán ser cambiados a cada momento para -

que coincidan con la nueva estructura en formación". 

(93) 

Esto significa c_onse· irlo como un condensado material e 

Iastitucional del conjunto de las relaciones de fuerza que 

están en juego en toda la sociedad y en todos los niveles. 

Una nueva concepción del Estado que corresponda de man~ 

ra fundamental a un nuevo orden¡ Económico, Social, Políti

co, Ideologico, Cultural y Militar, que descanse en un nue

vo presupuesto de sociedad identificada con su realidad na

cional. Contribuyendo ante todo a despertar una conciencia 

Nacional parh propiciar las busquedas y visualizax ·el futu

ro que la sociedad merece. 

"Ser radical es atacar las cosas en su ra!z •. Ahora 

bien, para el hombre la ra!z es el hombre mismo". 

"Una revolución radical no puede ser sino la revol~ 

ción de las necesidades radicales". (94). 
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