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A PROPÓSITO DE LA 

INDEPENDENCIA

 Durante la época colonial nuestra tierra, pobre en recursos mi-
neros, se integró al mundo global, o sea europeo, por medio del sector 
agroexportador. Desde entonces, la inserción en el comercio mundial 
ha sido desventajosa. Varios siglos después, la frase que caracteriza esta 
inserción todavía es válida: nuestras relaciones en el comercio global 
se llevan a cabo en una posición de desventaja, y nuestra supuesta 
competitividad se basa en la sobreexplotación de la naturaleza  y de 
las personas. Los sectores que generan más divisas lo hacen gracias a la 
transferencia de valor que se logra de expoliar a las personas: maquila 
textil, remesas y agro exportación, entre las principales. En conjunto 
los sectores en los cuales nos insertamos, siempre lo hacemos en el 
papel de precio-aceptantes, es el “mercado internacional” quien esta-
blece el precio, tanto de lo que compramos, como de lo que vendemos. 
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Adicionalmente, los sectores exportadores no corresponden con los sectores de mayor acumulación; los 
sectores de mayor acumulación suelen ser expulsores de divisas, debido a que se trata de empresas transna-
cionales que repatrían ganancias.

 Nuestra economía posee una particular opción por la extraversión: nuestro ánimo como sociedad 
es a salirnos de sí. Por un lado, se relega la producción para satisfacer las demandas de la población del país, 
para mejor centrarnos en la producción para la demanda del exterior; lamentablemente, en la mayoría de 
los casos, bienes con bajo valor agregado. Por otro lado, la demanda interna de bienes y servicios se satisface 
mayoritariamente con las importaciones.

 A principios del siglo pasado se hablaba sobre la necesidad de innovaciones técnicas para impulsar la 
exportación, en nuestros días el discurso se repite, lo que cambia es el tipo de tecnología a la que se apuesta. 
A lo largo de los diferentes períodos también han existido “apuestas” por la educación, las cuales han sido 
más bien instrumentales a los cambios que se pretendieron impulsar en cada momento; menos enfocadas a 
lograr consolidar en las personas capacidades y sentimientos emancipadores y más centradas en formar una 
clase trabajadora funcional. Es así como en la actualidad un discurso dominante es la necesidad que el perfi l 
educativo (currícula, habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes de los educandos) se adapte a las exi-
gencias del mercado, aun y cuando estas exigencias estén sustentadas en una precarización laboral, no sólo 
en los puestos laborales con poca exigencia tecnológica, sino incluso en los puestos laborales intensivos en 
conocimiento.

 Un aspecto crucial de la forma en que se han desarrollado los hechos históricos, económicos y 
sociales, ha sido la exclusión de grandes capas de la población de los escasos benefi cios logrados gracias al 
crecimiento económico y a la exportación. Los diferentes gobiernos del país cargan sobre sí el peso de esta 
onerosa deuda con el pueblo que ha dedicado gran parte de su tiempo de vida al trabajo productivo, sobre 
todo con el pueblo que ha dejado gran parte de su tiempo de vida en el trabajo que ha permitido reproducir 
la sociedad a costa de esta sobre explotación y que, con su trabajo reproductivo y del cuido, permite no solo 
la reproducción de una sociedad sumamente injusta, sino, y sobre todo, la reproducción ampliada de empre-
sas que maximizan sus ganancias a costa de expoliar el valor intrínseco creado por la personas y la naturaleza. 
Nos referimos principalmente a todas las mujeres, gracias a las cuales se producen las condiciones (mínimas) 
necesarias para que las personas puedan -en el mejor de los casos- trabajar en una empresa formal, y en la 
mayoría de ellos, en unidades económicas de subsistencia, conocidas como sector informal de la economía.

 ¿Qué signifi ca celebrar la independencia?, ¿qué paradigma de nación estamos legitimando?, ¿será que 
necesitamos un ejercicio de refl exión-acción ciudadana? Si creemos en el estado-nación y en la existencia de 
un gobierno que nos representa, ¿será que necesitamos repensar y re-elaborar lo que entendemos por patria 
y las relaciones sociales que se dan al interior de la misma y dentro de estas las relaciones de producción? 
Los hechos cotidianos tanto individuales como colectivos, nos (de)muestran que la forma en cómo se genera 
y distribuye lo producido no logra el bienestar de las mayorías. Sin embargo, hasta el momento no parece 
haber un cambio de rumbo para cambiar esta situación.

 A propósito de estas celebraciones, vale la pena dirigir el pensamiento a la refl exión, y de la refl exión 
a la acción sobre qué podemos hacer para lograr una independencia patria que derive en una mejora de la 
situación de vida de las personas y del terruño que nos acoge.
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 Este ensayo pretende rea-
lizar un breve análisis de la última 
obra de Guillermo de Ockham: So-
bre el poder de los emperadores y 
los papas, escrita durante el siglo 
XIV. 

 La razón fundamental que 
motiva la realización de este ensa-
yo es hacer un rastreo de ideas que 
al fi nal de la edad media dan paso 
a una nueva estructura de pensa-
miento, una nueva ideología sobre 
el rol de las estructuras de poder, 
una nueva noción de sociedad e in-

cluso a una nueva percepción de la 
persona humana.

 Se iniciará este recorrido 
exponiendo las ideas fundamenta-
les que sustentaban la estructura 
socio-política de la sociedad cris-
tiana en la que se encuentra Gui-
llermo de Ockham. Al respecto, 
Étienne Gilson expone: 

 “El cristianismo nació den-
tro del pueblo judío, en un mo-
mento en que éste formaba parte 
del Imperio Romano…En el año 

410, al mando de Alarico, los godos 
invadieron y saquearon Roma…
por un lado los paganos conside-
raban que la derrota de Roma es 
fruto del abandono de los dioses. 
Los cristianos, entre tanto, con-
sideraban que solamente la fe en 
el único Dios podría mantener al 
Imperio. En 413 san Agustín inicia 
la creación de su obra la “Ciudad 
de Dios” [considerada por Gilson 
como la respuesta a la tesis de los 
paganos]…la expresión ‘agustinis-
mo político’ puede signifi car tres 
cosas diferentes: el principio mis-
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mo de una sociedad sobrenatural 
fundada en la sabiduría cristiana, y 
esencialmente distinta del Estado, 
pero compatible con él…Gelasio, 
Papa de 492 a 496…[concibe que] 
el poder temporal y el poder es-
piritual son distintos, puesto que 
aunque los dos reciben su autori-
dad de Dios, sólo depende de Él en 
su esfera propia…los dos poderes 
están coordinados para el mismo 
fi n último, y no existe aquí proble-
ma de una autoridad temporal o 
indirecta del Papa sobre el Empera-
dor…será preciso, además, que lo 
temporal se conciba como incor-
porado a lo espiritual, el Estado a la 
Iglesia. A partir de este momento, 
la Iglesia podrá reivindicar sus de-
rechos sobre lo temporal, porque 
la Sabiduría cristiana, de la que es 
poseedora, le concede autoridad 
para conducir a las naciones y al 
mismo Emperador, hacia el fi n su-
premo que Dios le ha destinado. 
Nada permite creer que Agustín 
haya podido prever semejante evo-
lución...” (Gilson, É. 1965:153,164, 
166, 168).

 A casi cien años de lo que 
podríamos considerar el funda-
mento agustiniano de la estructu-
ra político-social de la Edad Media 
occidental, aparecen las críticas de 
Ockham, centradas  precisamente 
en el poder que la Iglesia (princi-
palmente la Iglesia Aviñonense) os-
tentaba hacia el año 1320. Su crí-
tica se orienta al establecimiento 
de los límites necesarios entre la 
potestad del gobierno temporal y 
del gobierno espiritual.

 Al igual que Agustín, como 
menciona Gilson, Ockham no 
pudo prever el impacto de su pen-
samiento. Sin embargo, se conside-
ra que Ockham establece, de algún 
modo, una estructura de ideas que 
dan paso a la conformación de una 

nueva noción de sociedad. Una so-
ciedad que en el siglo XIII empie-
za a experimentar cambios con la 
aparición de las ferias.

Los conceptos de propiedad y 
de libertad en Ockham

 En Ockham se observa 
un continuo señalamiento a la in-
fl uencia de la Iglesia, en las com-
petencias del Estado (los asuntos 
temporales). Insiste en una sepa-
ración de poderes, no del mismo 
modo en el que posteriormente 
sería tratado por la modernidad, 
ni mucho menos por los motivos 
que estos pudieron argumentar a 
partir del siglo XV; sino a partir de 
principios cristianos establecidos 
por los padres de la Iglesia. 

 Le Goff expone esta re-
lación de la siguiente manera: “La 
prosperidad de ciertos grandes co-
merciantes italianos tuvo su origen, 
en gran medida, en las operaciones 
fi nancieras y comerciales que reali-
zaban a cuenta del Papado, una de 
las grandes potencias en dinero de 
Edad Media –sobre todo en el siglo 
XV, cuando el papado de Aviñón al 
engrosar el fi sco pontifi cio, drenó 
parte de los recursos de la Cristian-
dad hacia las cajas de la curia y de 
las compañías italianas – sobre todo 
fl orentinas– que les servían de ban-
queros (…) En pleno siglo XIII, el 
papa Inocencio IV pertenece a una 
gran familia de mercaderes genove-
ses: los Fieschi…Los sacerdotes y 
los monjes salidos de la burguesía 
mercantil aportaban a la Iglesia el 
conocimiento de su clase…Paradó-
jicamente, los más ardientes defen-
sores de los mercaderes se hallaron 
en las nuevas órdenes del siglo XIII, 
las órdenes mendicantes”. (Le Goff, 
J.1962:28-105). Entre estos Guiller-
mo de Ockham. 

 En sus párrafos, Ockham 
es explícito en favorecer y abogar 
porque cada una de las institucio-
nes ejerza su dominio en cues-
tiones que le son propias, lo que 
compete a la Iglesia de acuerdo a 
Ockham es la vida espiritual, los 
asuntos del Príncipe es una esfera 
donde su injerencia es inválida.

 “Se prueba con evidencia 
por San Pedro…‘A ti te corres-
ponde, ciertamente, llevar una 
vida irreprochable y con el mayor 
empeño apartarte de los asuntos 
de esta vida: que no te constitu-
yas como garante, ni actúes como 
abogado en un litigio, ni en absolu-
to te impliques en negocio alguno 
derivado de asuntos mundanos’” 
(Ockham, G. 2007: 69).

 Vinculado a esta defensa 
por la separación de la Iglesia de 
asuntos seculares se encuentra una 
defensa a la propiedad y a la liber-
tad de los individuos que pertene-
cen a esta sociedad. 

 Ockham inicia su exposi-
ción sobre la libertad de los indi-
viduos considerando que los seres 
humanos han sido dotados de li-
bertad por la divinidad, un dere-
cho que no puede ser arrebatado 
por las autoridades eclesiásticas… 
“Por esta y muchas otras fuentes 
se prueba manifi estamente que 
Cristo no vino a privar al mun-
do de sus bienes y derechos. Por 
lo que su vicario que es inferior a 
él y en absoluto igual en potestad, 
carece de la potestad de privar a 
otros de sus bienes y derechos; y 
así, el principado papal de ningún 
modo se extiende sobre los bienes, 
derechos y libertades ajenos” (Oc-
kham, G. 2007: 74).

 El párrafo anterior puede 
considerarse la semilla de con-
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ceptos desarrollados de manera 
más detallada en la modernidad. El 
derecho y la libertad de los indi-
viduos. El derecho al goce de sus 
bienes, la libertad de actuación en 
el gobierno espiritual, por lo tan-
to la independencia de la Iglesia 
como cabeza y dirección del cami-
no a Dios. Siguiendo a san Agustín, 
Ockham establece  que el objeti-
vo que persigue este gobierno (la 
Ciudad de Dios en Agustín) es la 
felicidad de los ciudadanos, esto se 
alcanzaría únicamente si se elimina 
el bloqueo a la libertad de las per-
sonas.

 Quizás no queriendo en-
trar en contradicción con la es-
tructura del gobierno temporal, 
fundamentado principalmente en 
el trabajo de los siervos, Ockham 
establece: “porque conforme al 
Derecho divino nadie es siervo 
de papa, por más que conforme al 
Derecho humano algunos puedan 
ser siervos del papa o de la Iglesia 
romana” (Ockham, G. 2007: 99).

Seguidamente el autor plantea lo 
que se conoce como Principio de 

libertad evangélica: “La consecuen-
cia inmediata de este principio, 
como Ockham se cuida de repetir 
en éste y en otros de sus escritos, 
es que el principado papal se ejer-
ce sobre hombres libres, no sobre 
siervos, de modo que cualquier 
transgresión de esa libertad exce-
de la competencia papal y deviene 
radicalmente nula. La libertad del 
hombre cristiano, una dotación in-
tangible fruto de la voluntad divina, 
constituye, pues, una restricción a 
priori respecto del ejercicio que 
los titulares de los ofi cios hacen de 
sus facultades, apuntando así a una 
visión moderna de subjetividad ju-
rídica…interesa resaltar la concep-
ción individualista que adivina en el 
trasfondo de este principio” (Utre-
ra, J. en Ockham, G. 2007).

 La visión de la transfor-
mación de un siervo a un ser hu-
mano libre es uno de los pilares 
fundamentales de la confirma-
ción de la producción mercantil 
simple y posteriormente de la 
producción capitalista en el mun-
do occidental, pero acá se debe 
advertir que esta libertad de la 

autoridad de la Iglesia atañe ade-
más a los artesanos, pequeños 
productores y por supuesto a 
los mercaderes: “La estructura 
económica de la sociedad capita-
lista brotó de la estructura eco-
nómica de la sociedad feudal…
El productor directo, el obrero, 
no pudo disponer de su persona 
hasta que no dejó de vivir suje-
to a la gleba y de ser esclavo o 
siervo de otra persona” (Marx, 
K. 1946:608).

 De esta forma se puede 
concluir que las ideas de Ockham 
en el siglo XIV están vinculadas 
a un proceso de transformación 
del modo de producción feudal 
al modo de producción mercan-
til simple. Sin pretenderlo, esta-
blece conceptos económicos y 
políticos fundamentales en el de-
sarrollo de lo que en un futuro 
se conocería como la so ciedad 
moderna. El celo por lo que con-
sideraba la defensa de las verda-
deras competencias de la Iglesia 
católica de su época, le permiten 
generar ideas sobre lo que él su-
puso era el orden social ideal.
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 Interesante lectura que in-
vita a expandir las visiones tradi-
cionales de los efectos de las mi-
graciones al considerar casos de 
estudio en países tan diferentes 
como Siria en el Oriente Medio, 
Zimbabue en el sur de África y 
China en Asia. Lo anterior sin de-
jar de lado la investigación de pro-
cesos migratorios en el centro y 
sur de México así como dos casos 
para Centroamérica: Honduras y 
El Salvador.

 Esta amalgama de realida-
des deja entrever que no todos los 
procesos migratorios tienen efec-
tos similares y, por lo tanto, obliga 
a indagar las particularidades de 
cada región, resultando interesan-
te concentrarse en dichas investi-
gaciones y ver qué elementos nos 
son comunes o ajenos.

 Así, para el estudio en Siria, 
el libro presenta el impacto que 

tiene la migración en las zonas ru-
rales secas al norte del país. Uno 
de estos impactos es que los ho-
gares con migrantes mejoran con-
siderablemente su productividad y  
les dan mejor uso a los recursos 
naturales, ya que con los ingresos 
de las remesas hay capacidad de 
contratar mano de obra para rea-
lizar de mejor manera las tareas 
agrícolas, lo que también se tra-
duce en menos carga laboral para 
las mujeres. Sin embargo, dado que 
son hombres los que mayormente 
migran, los hijos de éstos tienden a 
tener problemas educativos al no 
contar con la fi gura masculina que 
les “dé el ejemplo” de comporta-
miento.

 Para el caso de Zimbabue, 
este proceso migratorio se centra 
en procesos migratorios surgidos 
a través del Programa de Vía Rá-
pida de Reforma Agraria (FTLRP, 
por sus siglas en inglés). Este mo-

vimiento poblacional si bien fue 
“impulsado” por el mismo gobier-
no, no deja de lado un aspecto de 
desplazamiento forzoso en algunos 
casos, ya que muchos de los bene-
fi ciarios no poseían tierras adecua-
das para ser cultivadas y si poseían 
algún tipo de propiedad, estas eran 
de mala calidad.

 Vale señalar la especifi ci-
dad de Zimbabue al ser una nación 
“joven” ya que se independizó del 
Reino Unido en 1965 y fue reco-
nocida hasta 1980 como nación 
independiente, trayendo consigo la 
urgente necesidad de asignar tie-
rras a la población negra (99% de la 
población), la cual había sido mar-
ginada durante la etapa colonial del 
país africano.

 El resultado inmediato del 
FTLRP fue la deforestación de 
aproximadamente 600 a 700 hec-
táreas de cobertura forestal de las 
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“ “

Fundación PRISMA (2012)

“… las migraciones han contribuido a convertir a El Salvador en un nuevo país, del cual todavía no se tiene 
plena conciencia… para entender El Salvador de ahora, sus desafíos y potencialidades, es necesario enfocar 
no solamente las dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales que ocurren dentro del territorio nacional, 
sino también las originadas por la población salvadoreña que reside en el exterior.”

Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005.
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zonas de asentamiento, equivalentes a un 71% de los te-
rrenos otorgados. La mayoría de los benefi ciarios fueron 
hombres, colocando en clara desventaja a las mujeres al 
no poner las propiedades a nombre de ellas, pese a que 
éstas fueron participantes activas en los procesos de asen-
tamiento.

 El estudio en la zona suroeste de China, alrededor 
de la instalación de un tanque de agua comunitario, deja 
en evidencia que no siempre el retorno de los migrantes a 
sus lugares de origen se traduce en efectos positivos. Estos 
nuevos conocimientos o “remesa social” más bien pueden 
lograr que las formas de relación social se acentúen más. 
Este estudio se enfoca en las formas en cómo se relacio-
nan las mujeres que retornan a sus lugares de origen, pero 
que al intentar hacer oír su voz, a partir de sus experien-
cias vividas fuera de sus comunidades, se enfrentan a las re-
laciones verticales de los clanes alrededor de los hombres 
de mayor edad.

 Pese a esto, resulta interesante ver cómo algunas 
de las mujeres se valen de las mismas relaciones sociales 
para dar su opinión, pero sin que esto implique un agravan-
te a las relaciones patriarcales, dejando a un lado la idea de 
que la “remesa social” pueda ser una mejora en la calidad 
de vida de las zonas de origen de los migrantes.

Estos son solo algunos de los casos de estudio y se invita 
al lector a conocer el resto y ampliar las visiones de los 
efectos que generan los procesos migratorios.

...continuación

Disponible en: 
http://www.prisma.org.sv/uploads/media/libro_migracion_RRNN.pdf

EL PASO HACIA 
EL MERCANTILISMO

Revisando las ideas 
transformadoras de 
Guillermo de Ockham:


