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REFLEXIONAR SIEMPRE 

La tarea emprendida por el Departamento con estos boletines 
de Historia Regional hace que lleguemos con nuestro pensamiento 

__ a numerosos confines de la provincia, del pais y el continente: 
Porque participamos de congresos provinciales, nacionales e 

internacionales de historia, economia y'ciencias sociales. 
Nuestros egresados hoy trabajan a lo largo y ancho del pais 

en escuelas medias, técnicas y terciarias de la provincia y 
nación. 

Varios de ellos son profesores universitarios, ayudantes y 
ascriptos a las cátedras del profesorado. 

Algunos alumnos y profesores prod~cen trabajos y son 
publi,cados en diversos medios, a la vez que dictan cursos y 
charlas; - ----- · ,,_ --

Contamos con una biblioteca propia porque es necesario 
brindar un adecuado aporte bibliográfico a la 
agradecemos a todos que aquellos colaboran con ella. 

carrera; 

Como parte de nuestra actividad realizamos visitas; viajes 
a __ otras localidades con fines educativos-, proyección de 
diapositivas, videos y audiovisuales. 

Y compartimos innumerables reuniones en el Instituto y 
fuera de él. 

Es por eso que hoy reconforta y llena de alegria haber 
recibido a nuestros ex alumnos ya licenciados y profesores en 
la Universidad de Luján para dictar un curso de 
perfeccionamiento sobre Africa Contemporanea. Y más aún saber 
que Mónica Cejas ha sido becada para continuar los estudios en 
la Escuela de Mexico por tres-años. 

Nuestro objetivo en la sección por sobre todas las cosas ha 
sido que la historia siempre sirve para reflexionar. 

Hoy fruto de este trabajo es que publicamos "Relaciones 
entre Factores de Poder y Modos de Producción" -de Pab).o 
Ca:llagaris y- otros y la: segunda- parte de "El desarrollo del 

, pensamiento en la enseñanza de la Historia" de la profesora 
Rosa Di Franco de Espindola que nos permite conocer en 
profundidad el sentido de nuestra historia. 

Nuestra tarea,: ººREFLKXION.l'.R SIEMPRE ••... 

BERTA WEXLER DE MOLINAS 
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EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

Rosa Di Franco de Espindola 
' 

P_or efectos del Neo-l_i,l)_eralismo, aplicados a nuestros planes de gobierno, 

amplias capas de población, están sumidas en __ la po'creza y la marginación. C_op. e~ 

ta política de exclusión y de achicamiento del esta¿o, derivado al ámbito educa

cional: bajo presupuesto educativo, constantes conflictos docentes, han determi

nado que la preparación de los alumnos sea deficit·aria·. Llegado~ ~l primer año, / 

eSpecialmente al de las escue-las medias nacionales, el anquilosamiento del siste 

ma ha determinado vacío de los contenidos, desinterés, pobreza intelectual e in

capacidad para el pensamiento reflexivo. 

Píaget recoñóce lo social como constitut~vo del desarrollo de la int~li-/ 

gencia. Insistimos en que el medio social actual no es facilitador del desarro-/ 

llo intelectual en los adolescentes., 

Preo~upados poE __ la crisis socio-econOmica y buscadores de propuestas al-/_ 

ternativas y de cambios dentro de este entorno poscoderno, como profesional de / 

la educaciOn pretendo aportar una reflexión acerca del pensamiento social. 

11 
••• Con lo expresado, Piaget pone de manifiesto que cabría suponer que// 

los factores sociales influyen sobre el desarrollo intelectual en los adolescen

tes acelerando o retardando la adquisición de nociones ..• ". 11El Enfoque Constru~ 

tivista en la Génesis de la Representación_ del MunCo S0cial 11
• Implicaciones Peda 

gÓgicas, Dalmar Fay, Marta Venne'ra 9 U.N.R. pág. 7. Es necesario un ambiente-cul

tural1 que haga propicio, un clima intelectual que posibilite el pensamiento re

flexivo. 

sugerimos como elemento de cam~io~ an~~- la falta de actualización de los/ 

contenidos, de estrategias de investigació_n, donde al alumno se lo prepare en la 

problematización y en hipo te tizar. Utiliiando la r...:.sma rnate"ria prina que utiliza 

el-Historiador: Las Fuentes. Lo impoi-tant~-· del tra·:ajo de las fuentes es su uti

lización: a) contexturarlas~ b)_ interrogarlas, c) analizarlas. 

De esta manera utilizamos como opción pedagógica el c.onstructivismo. nEl/ 

const-r~ctivismo, por el contrario con~ibe al sujete y lo real como entrelazados, 
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en tanto el suje~o, transforma la realidad al actuar sobre ella, estr~cturándol.a· 

a la vez que se o
1
¡rganiza _a sí mismo. El sujetó va al encuentro de·1 mun_d_o, reorg~ 

nizando sus intereses de conocimiento; según los efectos de su acción sobre a-// 

quél 11
• Op. Cit., :pág. 18. El trabajo con las fuentes implica un trabajo de ense

ñar a pensar, doride insistimos por el contr_ari9 __ ~n la no repetición .. La temática 

de las fuentes q~e los alu®1os eligen, para el- desarrollo de los temas, permiten 

la improvisaciOri.' Pensar es imProvisar. --

La inteligencia se comienza a construir desde muy pequeño., nuestro siste

ma escolar actual., no promueve el desarrollo de la inteligencia, por el _contra-/ 

río provoca la rútinización del saber a trav'és de la reproducción .del conocimie~ 

to. Aprender es construir. La construcc-ión eS sáber y- poder llegar a caminos sin 

salida, volver~ retomar, resolver situaciones problemáticas. El meca~i~~o -~e la/ 

problematización--imp·lica la- pos-ibilidad de- 1a- sorpres·a··y--·e·l--desc;ubrimiento. Se / 

van construyendo conceptos a partir de un pr;ceso complejo de apropiación del oE_ 

jeto de conocimiento. Se plantea la posibilidad, de establecer el proceso de co

nocimi-éñ:to; como proceso que se da- ent-re un ·s-uJetO -que conoce y un Objé..,to a cono 

cer. 

"El objeto de conocimiento es el -resultado de la actividad estructurante/ 

del sujeto 11
• Op. Cit. pág. 19. 

_ Es importante el trabajo con las fuentes, pero llevando a cabo con los // 

contenidos un ir y venir (trabajo de pit).g-pong) 1!1e'?:ia_nte un proceso dialé_ctico / 

entre .el pasado y el presente, y para ello el análisiS de fuentes periodísticas/ 

de actualidad. La __ a~tual coyuntura :d':'be hacer de cada clase de Historia, un ámb_i 

to de comprensión de la realidad. La Historia debe enseñarnos en primer lugar; a/ 

leer un peri-Odico. 

Todos, docen t·es, alumnos, tenemos un compromiso político con el futuro. El 

presEr,Xe es el_ punto de inflexión entre el pasado y el futuro. y del futuro so-/ 

mos responsables. 

Ciertos conceptos, por más abstractos que sean, deben trabajarse. Los a-/ 

lumnos·, futuros ciudadanos de un país periférico, capitalista--, dependient-e, deb~ 

rán primero, conocer y analizar ciertos conceptós tales corno depe~dencia, sober~ 

-nía, r.'.ar-ginación,-- ·raíces cultural'?s, 'etc., algunas- de estas categorías deber__ía!l/ 

':( 
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cuestionarse y remozarse. Y esto es p_osi.bh~--' .p-orque provienen '_c:on- experiencias / 

de un mundo social que posib.ili~a., tales aprendizajes. 

La escuela,_ ya se ha. dicho ·reproduce el sistena soci,al, si educ·a para ·1a/ 

libertad sin límites estoy preparando hombres para un país irreal, que no exis-:--/ 

te. Cuando se educa para un. país más real ayuda a fortale,cer la democracia; ·a p~ 

sar de la crisis. La democracia debe ser tomada corno un parad_ig::::.a O ut-opía con / 

todo lo qUe ello implica, en estos momentos. 

Debemos desmitificar el 11Fin de la Historia11 y el ºFi~ de las Ideolog$:as". 

El fin ·.de la_s ideologías se basa en la irracional y prepotente pretensión de .. GU!:._ 

rer ·detener el fluir de la historia por medio del terror y la barbarie. Después/ 

de la guerra del Golfo este es el mensaje que se exhala. 

La formulación de problemas e hipótesis implica un procesó de abstracción 

muy difícil, especialmente para los alumnos·'de primer año, pero. para ello, se re 

quiere crear, como h~mos dicho un áffibíto propicio, y no de subestimacié?n·:Y dec.a

dencia cultural, como la actual. Esto implica, también un trabajo_ en equi_po. -A / 

los alumnos de primer año, - les cuesta muchísimo_ diferenciar entre Proble::ia é- Hi

pótesis, '?" los fines de la utilización de estrategias ·de investigación científi

ca, esta situación no· tiene importancia, lo fundamental es que problematicen e/ 

interroguen a la Historia aún· cuando no tengan la respuesta. 

Para ello se los inicia con una serie de tra:bajos práctico's, avanzando ha 

cia la complejidad. Lo importante es generar el placer de preguntarse y generar/ 

múltiples espacios de dudas. Debernos acostumbrar a" los alumnos a que no hay-,so

luciones eternas ni respuestas- única~. 

La actual estructura curricular de las escuelas medias nacionales, crea/ 

un caos temporal, por la noción fáctica y cronológica de la Historia. 

Por este motivo se intentó trabajar la noción de tiempo :listórico, Y que/ 

aprendieran que esta estructura cultural no tiene la misma duración cronológic_a. 

Rompiendo con la secuencia de los contenidos de segundo año, se elaboraron ~ú-// 

, cleos conceptuales, que tuvieron como eje~:;""probleoatizador "Cór:o se estruc-turó / 

el Mundo Capitalista"_, aqul se trabajó con la transición a la época moderna, pa

ra lle·gar a la primera y se_gunda Revolución Industrial y la .consolidac·iOn del // 

s_i.stE!ma ca_p_jtalista. 
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En ·base a la afirmaci·ón de algunos historiadores e ~ntelectua1es, Luckas, 

G. Perrault,- 11El Siglo X.X Terminóº, se comenzó con toda la pl'obiemática actual./ 

Los aluP.J.nos l_legaron a ent-~'tí1:ier que la dµ,;ac·ión de los siglos no es una ecuación 

matemática. Se toma como iniciació~ de este-siglo, la prí~era guerra mundial, // 

1914, hasta la caída del Muro de Be=lín, noviembre de 1989. Esfe fue un siglo // 

corto, duró tan sólo 75 años. El si ;lo XIX, duró 99 años, desde 1815 a _1914, de~ 

de finalización de las guerras Napoleónicas has.ta el inicio de la primé.ra guerra 

mundial. 

El siglo XVIII duró 126 años, desde el ;inicio de las guerras entre IÍlgla

terra y Francia hasta su finalización ·en Watterloo. Esta noción de tiempo histó

ric.o, dio lugar a que comprendierar. · que existe una a.sincronía entre el tiemp·o / / 

hist6ric.o y el tiempo cronol6gic.o. A su vez, esta noción posibilitó otra; la de/ 

ritmo histórico, y que no existe si~ultaneidad entre Historia y Tiempo, tampoco/ 

en lo que respecta al espacio, (hi5t6ric.o-geográfic.o) que es una noc.ión también/ 

temporal. Esta falta de simultanei¿ad se produce especialmente entre los países/ 

Centrales, c.on respec.to a los peri=éricos. La relación entre Historia y Tiempo,/ 

err América Latina se ejerce aún ha::, en otras dimensiones. (¿Posmodernidad en A

mérica Latina? - Follari Roberto) 

La dimensi6n entre Historia y Tiempo es aquí diferente de lo que hay en/ 

Europa o en EE.UU .. Se trata de un~ Historia diferente del Tiempo y de un Tiempo 

diferente de la Historia. Para ello deberán pensarse estrategias de aprendizajes 

que denoten que los tiempos histór~cos son diferentes. 

El entrenamiento en la conf2cción de redes conceptuales, permite la no-// 

ción globalizadora del proceso his:.órico. La r·epresentación gráfica, permite·· la/ 

esquematización, la verbalización :: la mejor comprensión dentro de sus niveles ::_ 

pistemológicos. Desarrolla la imag~nación y la creatividad. 

Por último, los jµegos de s~~ulación empatético-proyectivos, sirven para/ 

la recración de distintos momentos :,istóricos _y la -identificación de los sujetos 

históricos intervinientes en los p~ocesos históricos estudiados que lleva tam-// 

Qién a situaciones pro'bl~máticas y dísyuntivaS a adoptar. 

Se insiste e:c;,. que las acti·:~dad~s son importantes, en la nedida en que no/ 

se caiga en·'un acc-ivismo per-sé. Es::.as deberán ir acor.iri;:i:":aCas Ce una conprensión 
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epistemológica de ·1a His_toria. Co.mo ciencia, dentro de las Ciencias Sociales, la 

Historia está en crisis. Esta crisis, significa un replanteo ánte la realidad so 

éial. Debe tener en cue-nta, que todo hécho histórico, es ün hE!cho social; y que/ 

el conociniento histórico. es conocimien_to científico. 

La ciencia tiene, por lo tanto, también una validez temporal. El tra':>.:ijo/ 

con las Fuentes, implica un intento de que el alumno no_ sea e"l mero reprOductor, 

sino_ que aprenda a construir su propio conocimiento. Pero reqliiere llevar adeLm

te un trabajo de investigación. La investigación es parte del-proceso de conoci

miento. 

11Quien no investiga, no conoce" quiere decir que si no se nos trasmite// 

esa investigación como parte de nuestro conocimiento, de nuestra formación, no / 

conocemos; estamos entonces sujetos, dependiendo de aquellos que nos van a decir 

lo que hay que hacer. Racedo, Josefina "Ini;.iación a la metodología de l.i Inves

tigación Científi~a 11
, pág. 15, 

En el trabajo de Haría ·verónica de los Ríos, alumna de 2do. Año 3a. Divi

sión de la Escuela Nacional de Comercio Nº 3 "General Las Heras", curso a mi car 

go, que se adjunta, se denota: 

1) Una concepción distinta de la Historia Oficial; iñclusive é~ lo que respecta/ 

a su representación, una línea no recta, sino sinuosa llena· de marchas .y con

tramarchas. 

2) La comprensión de quiénes son los,sujetos históricos que hacen la Historia. 

3) La situación de dependencia, marginación, que viven los países periféricos // 

por la acción de los países Hegemónicos. Su identificación y lo más inté.resan 

te es la incógnita, la duda, el interro_gante. 

Podrán los sedi~entos o países salvarse y modificar el meandro o línea histó

rica escrita por los poderosos? Quizás este interrogante podría resolverse p~ 

sitivamente, sí hubiera rnú.chas María_. verónica en las aulas. María Verónica / / 

tiene tan solo_ catoce año?··· 
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ESPACIO HTSTCRI ca 

ma/t.. Lo cle)r,.,,to e .. ó que -0e1Lla. .6u C.LVt.óO 1'..a. .l[ne.a. que. ma.t1.c..a 1'..a evofuc.J.óf1 de_ 1'..a. H,l-&:to 

é.On. e.xc..luJ.do-0 de e..,..).ta. y -0e. lo.ó nomb,w. -0ólc pafta demo.ó:tJ',..aJJ.. que. alguna vez .óe Jte.ve 

la/wn. 

El c.uMo de)'. mea¡,d'to de,;e,cende pM una pendi.enxe, 0uuc-te y magnl6,{c.o; de

-.5a.6ia.ndo a. la.1::, 1wc.a.h que. pee.o a jJoc.o ,!le. i..·cm emp_e.que.ñe.c....le.ndo pc,'t la í)ue..'i.za. del/ 

11 Empe.1tado1t de. Agua", que., Lte.gado U momeilto W duin.te.gtta.n.á polt c_omple.-to. 

Lo,; pueblM pob,,e,; p.éuden hu ei.lU11,'ta de..,plazándola y ocupando "" lugM / 

un.a c.ul.:tu.Jta d.J..óe..tLe.¡it_e., que. e.6 una nac.J.ón w.á.::, avanzada.. 

depo.,aa y abandovw .. 

El pu.e.be, e.x.:taóia.do pott .ta.vito-0 ade...tan.:toh ,.se_ e..,s.tanc.a. Que.da aLlí. -0,ln pode.Jt 

C..UC/tda. nw1c.a. más. 

Es UHC'c C.C'l11/-~~ ... u.1C1~én: e..-C. me.and'LC C.5 {a. [[ne.a /U,,5,té:i...{-c.a i1C ,'LC.C-t-1, C-C'tllC' [a. / / 

H.iS'tcLi.c,-,(c. C.SC.. .. 1.--{bC.n les pcdC.'WSC-5 [{ a.t.c7..:.:..dc,)2adc•.S, eJ:.. !e,.[c lj ,::,u. C.U°'-SC ,::,e..'"c.-lcm ,la.::, / 
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g.wnde.s po.te.nUa.s, ,lo .. s .6 e.cüme.i-do,s ~ fu,:, o-l'La.,s na.UonLl que. .6 e 1: u.;tJ:,[:_ada.s . 

La. ,lnc.ógn.Ua .óe. he..,soive.,'tá. e.n ,Su de....te/uiU..na.do mor11e.1ito. ;Poci-t.á.n e..,sc.!J ,secümc.~ 

tes e pcú..se.s .6a.t'.1..·cv'LSe ~./ mccü.6,lc.a..'L e..t mea.nd,to o Une.a h-ls.té. .. 1.,(:~1 e..sc.:• .. lta. pc.'t los / 

podc.,'LQ.S0.6? 

Ha.y que. he.c.or..dw'L que. io.6 .se.clúrre.n:t.o,!i al a.c.wrn .. 11'._a., .. we. 60:;:·,·a.n banc.o.s de. et-ten.:./ 

y é ... 6".t.o.6 a .6u vez 6oJu-rra.n .ló.lM que c..Ae.c..en e.a.da vez ti1á..6. -

• 
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~ELACIONES ENTRE ~ACTORES DE PODER Y MODO DE PRDDUCCIDN 

Pablo Callagaris, Ariel Grosso y Fernando Mazziotta. 
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Este trebajo trote· de enfocar, debido a l'é'i e,:::tensfón del t~ 

ma, solo un aspecto._del control del poder polttico, el control _de la P.I'E:,. 

ducci6n~-

Estudia:,do la generalid1:i'd de las formaciones socio-econ6ml:_ 

cas, ~::ií'.em::is ef-'irrner que. el grupo de personas que s_2 apodera del excede!::_ 

te ·de la pro_ducción es el contralor de la vida social y que. p.r·evia esoci2._ 

ci6n con el aparato religioso,_permite el sometimiento incondicional del 

grupo humano Q.µe forma toda una sociedad ..... 

A modo de herramienta para comprender lo que aqui se va a 

tratar, es necesario rescatar· lb que se entiende por modo de producción 

Si se lo toma con un mero· criterio crono 16gico podemos llamar asi a· las ~ 

tapas del desarrollo de la activiad económica, en cuanto a su sofistic,E_ 

ci6nD Tornándolo en su verdadero sentido podemos hablar del conjunto de 

facto.res humanos ·y técnicos destinados a la obtenci6n de rec-u'rsos utiliz~ 

bles para la satisfacc.i6n de .las· necesidades colectivasi es decir, a .la

producci6n material, pero también Ei"él conjunto de relaciones humanas que 

dicho procesci origina, que se conocen como relaciones de producci6n .. -

Esta\he:rramienta de análisis permite elaborar leyes gene,r 8 les que en el 

entendimiento- .de los precesoS generales por los que atraves6 la evolución 

- de la sociedad~-

Con respecto a ello Alberto Ruzexpre'"' ':'lºf:_I lo siguiente: 11 º .... E.§_ 

.tamos convencidos de que -la historia de los pueblos, su desarrollo "econ.§_ 

mico, social y político, no se -+ealizan al azar, en forma anárquica, Si

no siguiendo las leyes- .generales aunque reconociendo que ciertos_ factores 

incluso .el hum.ene, bajo la forma ,de persona-lidades que en un m·omento de

terminado impongan un rumbo diferente a los acontecimientos¡ plieden eci::

lerar, frenar o detener temporalmente la marcha de la historia. Subraya

mos el temporalmente ya que el paréntesis que puede significar la irrup

ción de alguno de estos factores humanos, aoemás de oue su posibilidad / 

cae dentro del marco de l~s leyes históric2s 1 se-cierra generalmente a 

corto plazo y la din§mice del acaecer hist6rico vuelve a su ritmo y rum-

bos oropios ••• •1 
,.-

Previa explicaci6n de lo que signi_fica mo::::o de pr:idu:::ción, 

cebe c:cl'arar oue-_los mismos representan la necesidad de producir p2ra SE. 

bre .. vivira ccj'·i,·'·-1¡,,~"evolución de las sociedcteE- y de les rner.cion2C2s es-// 

10 



tructuras pare sobrevivir~ Con la evoluci6n Ce lBs socied2r:es- y .-ce / 

las mencionadas estructures- se producen excedentes qu~ sori 2~::-c::i~ / 

do-s por diversos secto:res, los nue conforman las distint2s cl.Gses dE:,_ 

minant2s~-

En sintesis, lo que trataremos ~e explic~r es: qu§ clEse se 

apodera de excedente en las distintas etaoas hiat6ricas¡ qué mecé~i.§.. / 

rnos utiliza y c6mo se mantiene vigente, o por el contrario, cómo se / 

produce su csida ~-
Este es un trabajo que he realizado en mi primer año de los 

estudios en esta materia, por lo tanto debe ser considerado como una 

exposici6n básica, muy básica, para el inicio de la problemática pla~ 

teada .. -
Es un esc!"ito que· abarca un determinado período en el --::iempo, 

que culmina con la etapa conocida com,?." medioevoM, -lo qué permite una 

continuaci6n en un segundo trabajo, más pro Tundo y revisando lo que / 

f1qUi se expone .. -
También es necesario alertar sobre la falta-de desarro!lo de 

grandes uni-dades conceptuales como les de "Estado" o nc1ases soc!.ales1t 1 

que por falta de conocimientos en esa etapa de los estudios no poseia, 

y que me hubieran permitido profundizar este trabajo º-

Quedan abiertas las puertas, entonces, para" quien quiera p~ 

sar por ellas .. -
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DESARROLLO, 

Civilizaciones Anticuas.-

Con esto nos estar_nos refirt'6ndo a los primeros grandeey conglomer2dos / 

urbanos, nue fueron desarrollandose durante muchos siglos, de manera an~

loga, con __ uri sistema econ6mic:J-sosial de avanzad2, oue los diferenciaba / 

ae los primeros asentamien~os hum 0 nos.-

En tal sentido, podemos señalar cuatro grandes focos que fueron cuna/ 

de civilizacicnes por su favorables condiciones geográficas: 

·.- El Mediterráneo (en especial, la P2nínsula Balcánica); 

- La Mesopotámia Asiática; 

- las costas de Asia Menor y 

- El corredor del Nilo, en Africa .. -

Con el estudio general de todos los asentamientos que se des·arrollaron 

en este sector de tierras fértiles, se pueden vislumbrar las caraoteTÍstá_ 

ces que les son comunes, sobre-todo en el aspecto socio económico, donde ~ 

una determinada forma de explotaci6n corresponde una determinada estrati

ficaci6n socialo-

Este esquema productivo común a todas esta civilizaciones presenta un 

pronunciado contraste¡ este es el que se mariifiesta entré el bajo nivel/ 

técnico y la relativamente alta productividad,. La misma·, que se debe en / 

primer grado al trabajo colectivo, bejo una direcci6n centralizada e ins

titucionalizada, no solo se aplica en obras de cul~iVD5, que hacen a la/ 

supervivencia de toda la sociedad, sino también en importantes trabajos / 

públicos, entre ellos, los que hacen al bienestar ·de quien representa la 

máxima autoridad sobre la tierra, interlocutor directo de los dioses ce

lestiales, y sumo representante del sector expropiatario~-

Otra característica es la propiedad común de la tierraó Aunque podian 

existir brotes de propied2d privada 1 como resultada de donaciones eventua 

les a altos funcionarios, aristócratas y guerreros distinguidos, para la/ 

construcci6n de templos; los únicos derechos individuales sobre la tierra 

se ejercien en forma de usufructo, s6lo de esta forma y a través de la ca 

munidad aldeana~-

La apropiación de los bienes excedentes de las comunidades rurele-s era 

efectivizeda por una burocracia jerarquizada y a beneficio de los represe2 

tantes_ del Estedo~- Los productores de estos bienes s6lo conserveben lo i!::_ / 

_dispensable par~ su supervivencia y la de sus familias contribuv~ndo asl 21 
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n::,ntenimié'nto del g·ig::mtesco Es.t2:o Egipcio~-

Este ·é'Xp1otaci6n del -hombTe por el._,hombre, se realizaba pin ·que le / 

clAse exoloteidora conserven:: la p:-ooied.ed de _la tie-rra, V esto junto a la 

rc,ovili;-::ici6n de! g:rendes meses de hor.ibYe.:Ss·CDnvocadas por .el p::ider d~vlno / 

C=l· Feraón, constituyeron dos de las herramientas más i~po=t2r.tes del an 

G2~i?je de le sociedad egipcie~-

CJtra carecteristica común a ::Jdas estas civi-lizaciones fue . .la canali 

zaci6n de los ríos .. Tal si-stema· c:invirti6 zonas estériles en .fértiles y ./ 

signific6,- para la minoría oue poseí.a estos -conocimientos, la hetramienta 

para el control de excedentes .. Es::a minotia super·io.:r' ere 12 oue cor.forrnzi. 

ba el Estado y la qué ocupaba les distintas funciones- en el gobierno., El 

modo de producción esi{itico, corr:o vemost constituye ·.una .forme: de_,transc1_ 

si6n entre una sociedad sin clases y ana sociedad clasista, ye que ·coexis

ten en forme separada la aldea, de tipo _comunitaria, y a un nivel superior 

" el Estedo", cuyos miembros_ representan la ·aristocraci"a priV:ilegiada~-

Es necesario hacer una breve referencia al Soberano, Su poder, her~ / 

dado directamente dei los Dioses, les signific6 el ·sometimiento de los ho~ 

bres y el cont-:ról de, las fuerz2s productivas, todo ello sin ningún tipo ( 

de cuetionem·iento por se.:r el rep:-esentante de la divinidedG Se ve:rá,puest 

que la sUbO"rdinacién por_ el temor ere el valor a tener en cuenta para co2 

pt•ender :los fen6menos sociales entes desCiiptcsG-

Como se aprecia, la estructura deil poder no era compleja, sino que se 

asentaba básicam·ente en uriorden divino, convirti~ndose la religi~n en la 

principal fuente de --poder poli tico$-

P.ara su mejor entendimiento, tomemos el ejemplo de ·1a civilización / 

egiocia, donde el Fara6n, -investido como el _Dios de le ··tierra v sacerdo 

t~ principal, es dueño de todos los recursos productivos y de la volu~ / 

tad de todos los miembros de la c~munid2d~-

L-a excepci6n a lo expuesta oc:.ra esta etapa del desarrollo de la h.!:!_ 

manidad, es Creta,. donde la clase dominante, la nobleza" no tie·ne investi 

duxa religiosa, si.no más bien es:á formado por e¡quellos que poseen el cor, 

trol dii"ecto sobxe las fuerzes pr-:J:::\uctivase Siendo el -comercia maritimo 

el orir.cipal recurso e:::::on6:nica ce esta civilizaci6n, la ·nobleza esteba / 

constituida por aouellos aue poseían los recursos ·suficien-t2s par.a poder 

eje:-cerlos. De es-ta manera se es'::;-e.tifica p:rafundamer.te le sociedad :::::on2,. 

tituyendo la clase inferior c2-:iesino), la mano de. o:1re cue le perm1_ / 

-,~_la 2 ese sec-Cor comercial, CL!:i:.;::2.~r s_us fines lucrativos .. C~n el pcoer / 
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po_litico en sus mB_nos no les fue dificil crear un sistema legislativo cue 

les perml ti era mantener su si tua~i6n de privilegi·o &-

GRECIA.-

La gran $.xtei:isi5n del período hist6rico griego nos obliga a h~ 

cer un estudio muy generalizedo de su desarrollo e~qn6mico y .soci.o-poli t1:._ 

co ~ Por ello no tornaremos en particular cada provincia gr'iega, sino su.!::!. 

nidad pare el análisis global de le relación politice econ6mica~-

Siempre se dijo que Grecia el igual que Roma se regla por el- mo 

do de producci6n esclavista .. El esclavo era la principal fuerza productiva 

pero ~abe señalar que dicho sector social se diferenciaba del ciudadano / 

por su falta de decisión y libertad.-

La vida econ6mica de la civilizaci6n helenistica centraba su/ 

principal motor en la productividad de la tierra, lo que hace admisible / 

'sostener que el sector que poseia las grandes extensiones lleg6 a ser el 

que dirigía la vida politica ~-
En efecto esta clase terrateniente constituía la nobleza, de c~ 

yo seña surgía el encargado de dirigir el Estado~ Por esto, entonces, la/ 

forma de gobierno consistía en una aristÓ.cracia, ya que representantes de º 

la nobleza, los Argontes,- reunidos en Asamblea, escogían a uno de sus mie~ 

bros como soberano,que dirigía el Estado con la colaboración. de los demás / 

en los restantes cargos públicos ~-

Los ciudadanos comunes eran los pequeños propiestarios de tierras 

nacidos en el país; dicha tierra la poseían e condici6.n .de ·que produz..:.;.can .. 

Como ya hemos comentado la mayar fuerza productiva era el esclavo, que solo 

debía trabajar para el ciudadano y que estaba ligado a la tierra en forma/ 

permanenteQ Recibía la tierra en parcelas que debían trabajar para su ben~ 

ficio a condición de- una renta a sus ,dueños, teniendo completamente la prg_ 

' piedad y la libre disposición de las cosechas&-

En efecto 7 esto se debía, creemos, a que el ciudadano debia CU!!!_ 

plir obligaciones c1vicas y militares, oue les impedia controlar el trab!!. / 

jo~gricolao Es aqu1 cuando anarece la utilidad del meteco,~stos , eran e~/ 
tranjeros lib~es, con resijencia en el peis, pero sin los oerechos de le / 

ciudedania .. Su funci6n res:dia en ocuparse de los negocios, como por eje~ 

plo, la marina mercente, cuyo auge ecompañ,a_ el enorme desarrollo de la ec.9.. 

nomía ate~iense, ya que no poseían , por ley, propiedades dentro del terrJ:. 

torio .. -
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'6 1 d c1·s1·n1·r le labor del e-scYávo., En la vioa rurel su funci n era a e - - ~ 

Como se puede apreciar la vida del esclavo no era tan rigurosa y estrict~ 

como en Roma~ Una de las características más importantes de la esclavitud 

grieg_a es la posibi 1id2[j que tenÍB, ~ei" esclavo de la ciudad ( ya aue no se 

comurueba en 18 vida rural , donde vivía ligado a la tierra) de comprar / 

su lioer~ad con el fruto de su esfuerzo, es DSÍ corno apareció un nuevo / 

hombre griego: el liberto .-

Pero a excepci6n de lo dicho snteriormente encontramos en algunos/ 

-lugares un régimen esclavista riguroso, Como por ejemplo los esclavos del 

Lauri6r:, dedisados al trabsjo en las minas de plomo del Estado. Estos y~ 

cimientos eran concedidos a ar;endatariqs, los que trataban a los escl~ / 

vos en forma más cruel 1 encerrados en 

tar gastos extras de elimentaci6n .

Fue por ello que Grecia sufri6 

campamentos sin familias para evl._ 

algunas intentos de rebeli6n por/ 

I 

parte de los esclavos ~specialmente los del Lauri6n, pero que no prod!::!.. / 

jeron graves efectos ª-

En las ciudades existían los esclavos encargados del trabajo domé~ 

tico, o de los t.alleres¡, espec~alizándose en cerámica, herreria y artes~ 

nia .. Sin duda alguna esto~ eran los escl8.VOS que gozaban de mevor bienes 

taro A la par de 12 actividad agrícola y debido a Que con ello no podia 

mantenerse una poblaci6n en aumento.; Grecia se vi6 obligada a importar / 

productos alimenticios y por 16gica consecuencia a exportar~ Los princi_ 

pales productos que se exportara.ni' era como se puede suponer, productos 

agrícolas y entre los más importantes figuraban el vino y el aceiteé-

Los mayores centros comerciales con los aue tenian contacto eran/ 

loa de Italia del S~r, Egiptot el Mar Negra y las costas de Asia Menor. 

Además el crecer de le. industria requiere de materias primas que se de 

bian importaré Para e.llo necesitaba de una infraestructura maritima que, 

a su vez adquiere provecho porque permitia a los armadores llevar a ca / 

bo un papel de intermediarios, de agentes comercialesi creando asi una 

red por todo el Mediterráneoº Este tráfico se fue incrementando, aume¿:;/ 

tanda las operaciones de cambio y transferencias de fondos, creando así 

un incipiente TÉQimen bsncario .. -

A pesar de ello esta economia diversificada no .sus"!:i tuy6 a la r~ / 

ral, m~s que en elgunos puntas determi~ados del mundo griego, en ciertas 

ciu:--\ades y pue~to.s con posiciones geográficas prooicias con los hebi ta!;_ 

tes m~=" 2mprer:idedores y amenaze:dos oor la 'escesez o 2.vur'.2dos por une / 
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circunstenci2 politica favorpble .. Pero en estos lugares do_nde 2poreci6 }! / 

na nueva cl2se con aspi!'aciones de poder poli tico 1 18 bL,Irguesíe mercantiL 

Sin emb::::go y a mod_o de conclusi6n, es- preciso determi'nar oue ·12 vida 

politice este_ba regulada p,0_~ la nobleza terrateniente, dueña del factor de 

producci6n ce rnás relevancia, la tierra .. Esta aristocr2ciEJ 1 po~ ad. llama.!. 

la gobernabe-en la generalidad de las polis griega, basadas en una econ.9._ / 

mía agrícola, pero es justo señalar también, que en la mayor parte oe la / 

historia de Grecia, Espar.ta se rigi6 de un modo distinto al resto del país 

Cpntaba con una clase Única igualitaria, a cargci de súbditos y gobernados 

'por una mon2rquía de forma hereditaria con dos reyes, uno a cargo de fu~/ 

cienes jurídicas y otro de 1es militares 11 que constituy6 un gran móvil PE_ 

ralos Espartanos º-

ROMA .. -

La comunidad Romana estaba compuesta por dos grandes grupos: lbs P2,. / 

tricios, can sus clientes, y los pl~beyos e-

Los Pat~icios : ~alabra derivada de pater; por ello es de creer que al 

principio se llamaran patricios a los descendientes de padres legitimas V 

que, pad1.an tener hijos leg1timos~ Se regían por el derecho pat:::rno(patrial'., 

cado); le herencia del nombre y de los bienes se transmitia por linea mas/ 

culina y los lazos de parentezco válid~s, sOlo eran los que derivaban del / 

padre .. Este ten1a autoridad absoluta por sobre e~ resto de la familia, d~ / 

recho a castigar y hasta de reducirlos e la esclavitud, es decir derecho a 

la vida y a la muerteG-

Las gentes patricias se distingúian por el 11 nom!:!n", común a todos los 

miembros de la gens, com_o asl también par el derecho de la herencia gentl_ 

licia que signiTicaba que los bienes del muerto no pod1an salir del ámbito 

de esa gene:1 refl1=_jando· así la comunidad de bienes existentes entre todos / 

sus miembros y aplicable a la propiedad de la tierra~! 

Los pa:ricios se dividían en tres tribus, a su vez cada tribu se divl. 

día en diez curias, éstas en Ciez décadas o gens y cada gens en diez fami 

lias .. Las curies tenia,n carácter te::rri torhil y cada una era dirigida po:r / 

un anciano que se reunian periÓdicameote y aue significaron en un -crinsl_ / 

pio las Únicas reuniones legales dÓnde el pÚéblo podia exprescr su p:ropi;:i 

volun.tej ~-
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1::s-; r.sces2.rio acl2:rar, oue l2s i::Hstintas-·far:,ilié!S tenían el derecho de pos.§._ 

si6n de -la tierra pero río de su propiedad ~-

Los Clientes : Ecst2ban en co.itzcto 8irecto con ·los p2t:-icios, de alli 

21 significado de su ncrnbre, persone abe~íeht~, cependiente. Es:atan -a ~is 

posici6n de los jefes de les dive:r-s2s gens o frnniÜas oatrici2·s. El víncul:i 

cue los unía se ll2TT1Bb2 clientela o pctrcnc1to; el cliente re::::ibía e'.':" su P~ 

tr6n la tierra y el gon2oo y g~zaba tombién Ce su oefensa ante el tribunal~ 

Por e11o estaba obligado a servir en les fuerzas armadas del pctr6n 1 a cum 

plir ciertos_ trabajos que ~l le exigia y tambi~n formaba parte de la gens 

del patr6n,en calidud de miembro j:Sven '.y tomaba parte en el culto familiar 

y en las reunion~s de las curias ~-

En un J:rincioio los clientes prov·enian de las clases de persones eco 

n6micas y socialmente débiles, d~ los extranjeros, de los libertos, ~e los 

hijos emancipados de la autoridad paterna y de los hijos ilegitimas. Esto / 

luego evolucion6 y solo se convertían en clientes los libertos y los pert~ 

necientes a la pobreza ·par~sita.-

Este sector social representó una sola base de apoyo para la clase p~ 

tricie º-

Los plebevos ¡ este sector 'de la sociedad estaba constituido por.el/ 

pueblos, la mesa según los griegos ª-

En el µerfodo antiguo consti tuíail un grupo de poblaci6n que permanecia 

fuera de la organizaci"ón de los patricios y de· la comunidad romana,. El C!_"'/ 

rácter de propiedad de la tierra· que ellas manejabari era distinto al 'de los 

patricios; los Plebeyos adoptaron el sistema .de propiedad privada .. No se T!;_ 

gian por las normas del derecho p2terno, no gozaban de derechos po"li ticos, / 

no particip2ban en les reuniones de las curias patricias, no estaban repr!;_ 

sentados por el senado y no servían en la líneas de la milicia ciudadana .. 

Los matrimonios entre patricios y plebeyos eran c_on.siderados ilegales ,,-

La teoría más difundida de la divisi6n entre patricios y plebeyos se / 

b2sa en consideraciones econ6rnicas- sociales 0 ·renian Jtnicamente el mismo / 

arigen, los plebeyos serían ciudacenos originerios pero difeI'enciadcis única 

mente cor razone~ econ6~ico-socia:es .-

Le luche entre oatricios v ol~bevas ; descu§s de la c~ide de la eutori 

dad real y le forr:12cl6n, de la reoública, esta 1Llcha alcer:z6 fases agudas .. -
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Las dos clases se encontrarOn frente a frent.e sin ning·ún órgano medie;ccir .. 

Los patricios eran totalmente_ dueños del poder, se transformaron de pueblo 

romano en un pTlvilegiado y cerrado grupo aristocrático ~-

Al mismo tiempo -se produjeron en los plebeyos un ;r-épido Proceso :::~ / 

diferencieci6n social que permiti6 la concentraci6n de las riau.ezae en m..!!_ 

no de algúnas famili8s que pronto se convirtieron en una poderosa éli:2~ 

La lucha entre las clases romanas se puede sintetizar en tres cuestio~es / 

esenciales: igualdad de de_rechos po11ticos~ legislaci6n so·bre deudas V ªE. 
ceso a la tierra demaniai .. El resul tacto fundamental de esta lucha fue __ la / 

liquidación de la república oligárquica patricia como superviv~ncia d~ la 

sociedad gentilicia y la creaci6n, de un estado esclavista democrático, la 

polis -~-
La lucha de los plebeyos contra los patricios fue una reVolución de / 

la orgenizaci6n gentilicia, que terminó con la destrucción de ésta Última/~ 

En Roma la sociedad gentil se convierte en una aristocracia cerr=da en 

medio de una plebe numerosa,. tenida ,_aparte, privada de derechos y ll_ena de 

deberes, la victoria ~e la plebe destruye la antigua constituci6n de la 9.§.. 

ns ins,tituye sobre rdlinas el estado, donde ria tardan en confundirse la / 

ariS'tocracia de las gens con la plebe .. -

Gobie:rno Romano: 

estaba formado por dos cónsules o pretores, nombrados 

por una año; tenian autoridad completa en asuntos religiosos, civiles y mi 

litares .. -

En caso de necesidad se podia restablecer temporalmente la autor:!.dad 

real encaramándola en le persona. de un dictador cuyas funciones no podan 

durer más de seis mesesQ El Senado y la Asamblea popular formaban también 

parte del gobierno~ El primera (Senado) era·el cuerpo que asesoraba a los 

cónsulesº Le segunda (Asamblea) votaba por si o nó , los problemas que les 

presentaban los cónsulesº-

Los !"'Sclavos: 
en la época romana el trabajo de los esclBvos tuvo w,a / 

funci6n preeminente en todos los camRos de la vida econ6rnicaº Se dec!2 de 

ellos q_ue eren instrumentos animados y parlantesº Nunca en la histor:!.a del 

mundo antiguo las .contradicciones entre libres y esclavos alcanzaron :;,l / 

intensidad co'.'1º- en la época romana G-
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Econom-íe: 

El si..Jelo de la peninsule ere apta -para el descorrollo -de la 

ag:r.icultura y la ganaded.aº Italia fue Sobre todo un peís agrícola, ad~ 

~És ere rice en madaras V metales, La eéononía pudo perm?necer durante / 

~~=ho tiemoo nFturalmente cerr2d2 y· pJ~ lo tanto P.trasade~ Esto hizo que 

se r:-,a.,tuviera por largo tiempo la pequeña p.roniedad libre _de 12 tierra / 

y ~ue lt8lia siguiera siendo un pals de campesinos D-

De la síntesis -de la vida socio-política y ecan6mica romane 

se "observe el modo de producci6n que los regia; caracterizaba al esclavo 

co:no la fúerza de producción por ·excelencia .. Este era considerado "cosa 11 

ju:-ídicamente y ·d·entro de ella a las cosas útiles que encerraba, todos !?.. 

Ql!Fllos elementos utilizablefr en la agricultura~ Sin duda alguna en la / 

primera época del Imperio Romano, la etapa de la monarquia, el poder PE_ 

U.tico estaba en manos del-gr-upo de patricios, dueños de lastierras ya / 

auE los plebeyos tenian propiedades pero n6 decisi6n 'politica ª"" 

Edad Media: 
En ·todos ·1os estudios que se realizaron so_bre e"ste periE_ 

do se coi"ncidi6 en sostener el Poder politico del Señor feudal~ Esto es / 

v~_rdad 1 pero en la mayad.a no se_ da la veI'dadera importancia que adauiere 

a parti-r del Siglo XI, eproximedemente, al merCacter banquero ... -

La- est:-uctu:ra clásica de. le economia feudal consiste en la 

p:-opiedad de la ·tierra ·por el señor feudal, legada por el sobererto que re 

cibía de Dios to_do su poder, sobre todo lo que existía en su reino º Sin 

e->.bargo la direcci6n y control de cada· seño __ río corres_pond1e al Señor .. Ta~ 

bién es s·abido, el poder productivo del campesino -maritenido por el feudo 

2 cambio del trabajo de la tierra ~ La dirección de los mismos correspo~ 

cía al vasallo, verdadera cla!i·e para si tarie 1 perteneciente a 18 nobleza y 

l'."'.Wtenido por el Se.ñar, a cambio de la defensa del feudo .. -

Entre los siglos XI y XIII se produce lo que se conoce corno 

r?vcluci6n comercial, producto principa_l del período de paz oue reinabe en 

=::.1:-o¡JaG Al cerrar las ihvasiones, se produce el aSentamie·nto de las ~oblE_ 

c:'..ones en ciudades oue. con el :tiemoo originaron un sistema .de c21nbio entre 

: :es nisr;ies .-

Es esl 'como en l2s ciudades corniemzan a_ sur:;ür los sect:Jres 

C?dicados al co:-nerCioc Estos generalmente cons:stian en cersonas co:;.u.nes / 
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surgidas de las filas de los'artesanos .. Es aqu1 donde cQmienza a surgir el 

excedente que es invertido en· nuevos tratos comerciales i-
SegCm Jacque_s Le Goff en su obra titulada "Mercad~res y Banqueros·-,; 

en la Edad Media~ , las primeras grandes empresas comerGiales se producen 
! clase 

con la--aesciaci6n de mercaderes y nobles, dando origen a una nseva nool~/ 

za- burgués .. La Iglesia participa en los negocios con Pérdidas y -ganacias 1 

según los casos .. -
11 ...... La prosperidad de ciertos grandes comerciantes italianos tuvo / 

9u origen , en gran medida 1 en las operaciones f:(nancieras y comerciales 

que realizabanp a cuenta del Papado, una de las más grandes potencias en 

dinera de la Edad Media .... " .. -
11., .. ,.Adem~s de los beneficias propiamente financieros __ y _comerciales de 

estas operacidees, l_a:3 __ g__!'and~~ _"come,rci_antes obte'!i_~n _pr~v_i_~_egi~s (excep_(::_~6_n_ 

de impuestos, p~;ticipaci6n en el gobi~rno,etc&), que tenian profÜ~das r~ / 

percusianea en su PDsici6n ecan6ffiicaº~º" Jacques Le Goff, Mercaderes y San 

-oueros en la Edad Media" (page34) e~ 

- Como ejempla de lo arriba mencionado podemos citar el caso de la fami 

---~ia de Med~~is_, que_ b_?jo la bandera d~l Pa_E_~d~, explota;rn_ e:,_<-clusivamente / 

ciextos yacimientos que pertenecian a la Iglesia y todo aquel que no comeE_ 

ciaba con ·ella era excomulgado º-

la gran preocupación de la mayoria de los mercaderes era la de ingr~ 

sar a las filas de la nobleza, que conservaba el poder politico y poseía/ 

influencia en la legislaci6n~ tan importante para süs objetivos~ IngresE_ 

--ban a la nobl~za por medio de dos vías, 16 primera comprando tierras y ti 

tules nobiliarios y_ 3=_~ segunda pal" via matrimonial .. -

Es fácil suponer, allarlándose al pensamiento de Le·-·Goff, que el me.E_ 

ceder alent6 al campesino a huir de las tierras del s_eñor en busca _de mej.e_ 

que absortJi6 todo -el caudal mig.ratorio iE!, res condiciones de vida Es asi 

terno como mano de obra baData, al igual que lo hizo con todos los artes~ 

nos de?_oc_up·a.~_oS .,

La dominaci6n· de las gentes humildes era encarada por su ~oderio 

a los dem~s y pase!a el 

eco 

n6mico 1 poseía el trabajo 

jamiento, albergaba·a las 

di.ande él .. -

que hacía sobrevivir ala 

personas en. grandes_ viviend2s obreras __ y más depe!:!_ 

El Salar-lb es baJ0· 1 mala y a veces, nada 9 imponiendo en la mayoría de 

-las veces el_TruCk, Sistem (pago con especies)., Esto último provoc6 reaccio_/ 
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nes a veces violenta., Además r'e huelg:as y motines, verdaderos movimie~ / 

tos revolucionsrios que convierten ali Siglo XVI en un siglo de _crisis s1f 

ciales, violentas y comple~as, 

la rebeli6n de los artesanos y 

pero q'ue presentan 
1 

obrero:s explotados 

un especto esencialf / 

contra el gran mere.§_/ 

der .. También desde muy temprano los Q.randes comerciantes desBmpeñaron / 

un p8pel poli tíco junto a los p:'Íncip;es· y soberanos .. El soporte de este 

fen6meno hay que buscarlo en los serv:icios financieros y económicos -pre~ 

tados a los po_deres temporales ~-

Las grandes. empresas mili tareS y poli tices que precisaban el mov_l 

miento d_e grandes capitales colocaron en primer plano al mercader .. -

ft~º$Indudab1emente, a fines de la Edad Media, los vinculas cada/ 

vez más estrechos entre rr1ncipes y mercaderes hacen correr a-éstos Últ_i 

mas., riesgos mayores .. La_insolvencia _de los soberaoq_s t;_~enen_ni_u_~t,q _g~g _ _l ___ _ 

ver en las estrepitosas quiebras ,de los banqueros italianos en los Siglos 

XV y XVI .... .," Le Goff "Mercaderes y--BanQLleros en la_Edad Media" (pag .. 35) .. -

oe-eSta manera, apoyf:mdoSe e-n- el- 'dinero -y en -18 red de- lcis-tütgE_ / 

cios -V- en su poder politice P en las ciudades, la burguesia mercantil 1 

constituy6 en la Edad Media, una verdadera clase dotada de un espiritó/ 

especifico .. Según dice Y-.;:Hernouard: ª ...... Es un régimen de clases establg_

cido por el dominio poli tico de los hombres __ de negocio~ ...... "~ A este gr!!.,',/ 

po social Le Goff lo lléúña - patriciadO ,.-

De esta forma se abre el camino de transici6n a lo que hoy· conocg_ 

mas, con variantes, producto de su evoluci6n, como sistema cap1_1a_lista.,-

CONCLUSION: 

~espués de este breve estudio sistemático de las gr2ndes e,!. 

vilizacianes antigues imperiales hasta llegar al feudal~smo, podemos/ 

llegar a establecer como conclusi6n las siguientes pautas: 

1$~ En torno a la tierra y por ende a la agricultura gira t~ 

do el desarrolla., tanto econ6r.üco como humano de todas las- grandes" civi 

lizaciones 

2$- Las fuerzas productivas están compuestas por lo mas baja 

de la estratificaci6n social~ Basado en un régimen de sometimiento total 

.-y temporal a pedido de los soberanos ( esclavitud generalizada en Egipto) 

No sucede lo mismo en Grecia y Rama donde el esclavo es consid-eraco en~/ 

forma permanente como una herramienta de traba-jo .. -
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En la Edad Mediaf el sistema llamado de Corves .Feudal perml 

te que el campesino se le otorgue la ~ier-ra en usufructo,, condicionado 

a la preStaci6n de servicio~~-

3 .. - El poder- polpitico lo,posee el dueña ·de ,la tierre, cuya / 

influencia ejeTce en la legislaci6n, permitiéndole el control absoluto .. -

4 .. - El comercio surge como una al t_ernativa -complementaria p~ 

ra e-l enriquecimiento de los pueblos ___ (._ salvo escasas excepciones como / 

Creta) .. Se genera asi una nueva clase, la burguesia me~cantil, con asp_!.. 

raciones a escalar en el esfera social y en el control politice .. -_ 
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