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RESl1MEN 

"INFLUENCI,~ Y VIGENCIA DEL DENSA^CIENTO DE PAULO FREI2E 

EN TRA(3AJ0 SOCIAL" es un estudio, de carácter exploratorio, 
i ' 

que trata de anal izar la relación histórica que ha habido en-

tre la profesión y el pionero de la Pedagogía Libertadora. 

El estudio comprende tres Hartes, cada una de las cuales 

intenta responder a uno de los siguientes interrogantes: 

1 - LQuién es Paulo Freire? 

2 - Cuál ha sido la influencia de Freire en Trabajo Social? 

3 i3Oué vigencia tiene actualmente en Trabajo Social , el 

pensamiento de Freire? 

Al hacer referencia a Freire v su obra se rescatan viven-

cias afectivo -familiares, pedagógicas y ~oliticas oresentes en 

diferentes momentos de su vida, considerando que éstas como 

parte de su cotidiano, de una u otra f=orma, han influido su 

pensamiento, han influido en la evolución de su obra que se 

encuentra expandida por todo el mundo. 

Al abordar la influencia de Freire en Trabajo Social , se 

parte de los orígenes de esa relación y se destaca el significado 



especial que ésta tuvo en el t+lovimiento de Reconceptualización, 
tanto desde él punto de vista teórico como metodológico. Se 
analiza en esta parte, el texto sobre "El papel del Trábajador 

Social en el proceso de cambio", escrito por Freire hacia finales 

de la década del 60. 

Al situarnos en el momento histórico actual se encuentra 
que a pesar de Freire no tener una relación directa con Trabajo 

Social , su pensamiento continua vigente en la medida en que 
su propuesta pedagógica está pautada en la opción de trans-
formación de la Sociedad. 

Una de las cuestiones que él considera relevante para la 
práctica social del educador popular y de cualquier profesional 

de las ciencias humanas es entender el significado que los 

movimientos sociales tienen en la actualidad. Este aspecto es 

también una de las preocupaciones presentes en Trabajo Social. 

La vigencia del pensamiento Freiriano en la profesión, 

dentro de la dinámica social contemporánea, es abordada desde 

el punto de vista académico _y desde el punto de vista de la 
práctica profesional. 

Finalmente, en el trabajo, en un intento de síntesis con-

clusiva se destacan algunos tónicos considerados de mayor 
relevancia dentro del tema, objeto de estudio. 
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RESUMO* 

"INFLUENCIA E VIGENCIA 00 PE~NSA"4ENT0 OE PAULO FREIRE NO 

SERVICO SOCIAL" é um escudo, de tipo exploratório, que pre-

tende analisar a rela~áo histórica que tem havido entre a pro-

fissáo e o pioneiro da Pedagogía Libertadora. 

0 estudo está composto por trés cartel, cada uma das quais 

pretende res?onder a uma das seguintes questóes: 

1 - Quem é Paulo Freire? 

2 - Qual tem sido a influéncia de Freire no Servigo So-

cial? 

3 - Que vigéncia tem, na atualidade, no Servico Social , 

o pensamento de Freire? 

Ao fazer referéncia a Freire e sua obra, resgatam-sevi-

véncias afetivo-familiares, pedagógicas e políticas de dife-

rentes momentos de sua vida, tomando em consideragáo que es-

tas, como parte de seu cotidiano, de uma ou nutra maneira, tém 

* Tradu~áo do resumo feíta cela autora do trabalho. 

Revisáo da traduCáo !aor ~larlene Gon~alves, professora do 

Curso de Portugues para Estrangeiros. 



influido em seu pensamiento, tem influido na evolu~áo de sua 

obra que se encontra difundida por todo o mundo. 

,,. 
Ao abordar a influéncia de Freire em Servido Social; ~par- 

te -se das origens desta rela~áo e destaca -se o significado es-

pecial que ela téve no Movimento de Reconceitualiza~áo tanto 

no aspecto teórico como metodológico. Analisa-se, nesta par-

te, o texto sobre "0 Papel do Trabalhador Social no Processo 

de "1udan~a", escrito por Freire nos finais da década de 60. 

Ao situar -nos no momento histórico atual , constata-se que, 

embora Freire náo tenha uma rela~áo direta com Servi~oSocial, 

seu pensamento continua tendo vigéncia na medida em que sua 

proposta pedagógica está, pautada na op~áo de transforma~áoda 

sociedade. 

Um dos assuntos que ele considera relevantes para a prá-

tica social do educador e de qualquer profissional das cién-

cias humanas é entender o significado que os movimentos so-

ciais tém na atualidade. Este aspecto é também uma das preo-

cupa~óes do Servio Social. 

A vigéncia do Pensamento Freiriano na profissáo, na di-

námica social contemporánea é tratada na perspectiva académi-

ca e na perspectiva da prática profissional. 

Finalménte, no trabalho, numa sintese conclusiva, des-

tacam-se algumas idéias consideradas de maior relevo no tema, 

objeto de estudo. 



A6STRACT* 

"INFLUENCE AND VALIDITY OF PAULO FREIRE'S THOUGHT IN SOCIAL 

WORK" is a study, with exf~lorator~~ characteristics, that deals 

~,rith the anal;~sis of the historic relationship that had happened 

between the profession and the pioneer of ,the Liberating 

Pedagogy. 

The study has three parts, each one trying to address 

one of the following questions: 

1 - Who is Paulo Freire? 

2 - Which had been Freire's influence in Social Work? 

3 - What is the current validity of Freire's thought in 

Social Work? 

In making reference to Freire and his work, affective-

-familiar, pedagogic and pol itical experiences that are present 

at diferents moments of his life, are taken in consideration 

as part of his daily life, forasmuch as they have influence, 

by some way or other, his thought and the development of his 

work, that expanded through out the world. 

* Translation by f3eatriz Aguinsky, Social Worker. 
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In approaching Freire's influence in Social Work, tF~e 

starting point is the origin of his relationship with tFie 

profession and emphasis is given to the special meaning of 

this relationship for the Reconceptualization Movement, both 

in a theoretical and methodological frame. of reference. .fit 

this point, the paper about "the role of the social worker in 

the process of change", written by Freire at the end of ttie 

60's, is analysed. 

When we situate the current historic moment, it is i`ounc 

that even if Freire no longer has a direct relationship witf 

social work, his thought still has validity in the extent that 

his pedagogical proposal is based in an option of social 

transformation. 

One of the questions that he considers important to the 

popular educator's social practice, and to anv human science' s 

professional , is the understanding of the meaning that socia 

movements have nowadays. This aspect is also one of the concern 

we find in social work. 

The validity of Freire's thought ~ in the profession, withi 

the current social dynamics, is approached from both an acaderni 

and a professional practice point of view. 

Finally, in trying to synthesize conclusions, some o 

the topics considered of major importance to the theme,objec 

of study, are emphasided in the work. 



INTRODUCCION 

Reflexionar sobre la "INFLUENCIA Y VIGENCIA DEL PENSAMIEN -

TO DE PAULO FREIRE EN TRAQAJO SOCIAL", constituye la cuestión 

central del contenido de la presente tesis .de maestría. 

í ¿Po►- qué fue seleccionado este asunto, como tema de la 

tesis? 

Responder la pregunta conlleva a hacer alusión a las 

motivaciones que están por detrás del requisito formal de conclusión 

del curso. 

Inicialmente, pensé en la posibilidad de hacer un análisis 

sobre el proceso histórico de la formación profesional de los 

Trabajadores Sociales en Colombia, despúes, esta idea fue des-

cartada por dos razones fundamentales:' 

1 - La materia prima del trabajo estaría en Colombia y 

me vería muy 1 irni tada en el acceso a las i nformac i ones , 

además de que no habría la oportunidad de diálogos 

sobre el tema, con los colegas compatriotas. 
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2 - Por otro lado, el terna,en sí, tendria gran énfasis 

a cadémico,;~ ,lo que significaba, fundamentalmente,ex- 

pr;esarme cómo docente y profesional y mi intención 

no era esa, sino más bien hacerlo desde la perspec-

tiva de ser humano, como totalidad. 

Posteriormente, surgió la idea de abordar, desde una óp-

tica teórico-práctica, algún aspecto de la vida cotidiana, 

teniendo en cuenta que ésta es un espacio de la acción profe-

sional. 

Tratando de concretar esta segunda alternativa, surgió 

una nueva: estudiar a Paulo Freire, haciendo énfasis en la in-

fluencia y vigencia de su pensamiento en Trabajo Social. 

Con el estimulo de las compañeras del curso de maestría 

y del profesor del "Seminário de Disserta~áo" (orientador, a 

su vez, de la tesis) opté por esta ultima idea en razón a que 

los dos primeros temas son factibles de investigación en otro 

momento, mientras que la posibilidad de detenerme en la obra 

de Freire y llegar hasta él , personalmente, sólo era vyable 

aprovechando la coriyuntura de mi vivencia en el Orasil. 

Aunque actualmente no existe una relación muy directaen-

tre Paulo Freire y Trabajo Social , como se analiza en la tesis, 

lo cierto es que como pionero de una Pedagogía Libertadora Y 

como pensador de la Educación, él continuaatravés de su praxis 

haciendo aportes desde la perspectiva que se la mire: como hom-



zo 

bre, como profesor universitario, como militante politico, 

'son éstas, precisamente, dimensiones qúe se pretenden resca-

tar al hacer referencia a su obra. 

iCómo se enlaza el tema seleccionado con la dinámica con-

temporánea de la profesíón? 

La cuestión en mención se ubica dentro de la considera-

ción de que referirnos a la Historia, es referirnos a cambios, 

es asumir la realidad en un continuo movimiento, donde nada 

es definitivo, donde nada es fijo, donde el presente se une 

con el pasado y se proyecta hacia el futuro. 

El reconocimiento de esta ley inexorable del cambio, del 

movimiento en la naturaleza, en la sociedad, en el hombre, 

~ 

~ 

resulta fundamental para entender el presente y construir el 

futuro en una perspectiva de una sociedad más justa y humana 

y es, precisamente, dentro de esta dimensión que se nos presen-

ta el reto de asumir las diferentes prácticas sociales, en-

tre ellas, Trabajo Social. 

Trabajo Social como profesión inserida en el contexto de 

las relaciones sociales no ha estado ajeno, en su surgimien-

to, consolidación y desarrollo, a condicionamientos sociales, 

culturales y politicos presentes en diferentes épocas,al con-

trario, es a partir de estos condicionamientos que ha hecho 

su historia. 
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Reconocer la historicidad de Trabajo Social , es recono-

cer, entonces, su dinamicidad, su constante próceso de cons-

trucción y en consecuencia, el compromiso que los profesionales 

tenemos de estar recreando los paradigmas que lo sustentáis. 

En la conyuntura actual , donde la movilización de la 

sociedad civil , contra las relaciones sociales existentes, 

cobra cada vez mayor fuerza con la proliferación de orga-

nizaciones sociales de base que, a partir de la reinvención 

de su cotidiano, se constituyen en expresiones colectivas de: 

protesta, propuesta o gestión*, se evidencia, cada vez más, 

la imperiosa necesidad de que las Ciencias Sociales, en ge-

neral , y Trabajo Social , en particular, tomen en consideración 

esta realidad histórica que a su vez está demandando la rein-

vención de conocimientos, la reinvención de las prácticas 

educativas. De ahi, lo oportuno de un nuevo diálogo con la 

obra de Freire. 

Metodologicarnente,¿có►no fue abordado el proceso de in-

vestigación? 

A partir de la definición del probleria, objeto de cono-

cimiento y objetivos del estudio., se formularon tres inter.ro-

* Esta clasificación de tipos de Movimientos Sociales fue 
presentada por el Sociólogo Uruguayo César Aguiar en el Se-
minario Latino Americano sobre Familia y Comunidad, 11 a 
15 de Mayo de 1 .986, Porto Alegre, Brasil. 
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gantes básicos que orientaron la büsgiaeda de informaciones, 

estos tres interrogantes fuéron: 

1 -¿Quién es Paulo Freire? 

2 -¿Cuál ha sido la i:ifluencia de Freire en Trabajo 

Social? 

3 -¿Qué vigencia tiene actualmente en Trabajo Social , 

el pensamiento de Freire? 

A medida que se exploraban respuestas a estas pregun-

tas, surcdian nuevos interrogantes cuyas respuestas se cons-

tituían en contenidos parciales de las cuestiones centrales. 

Dado el carácter exploratorio del trabajo,la recolección 

de informaciones estuvo centrada en la consulta bibliográ-

fica de obras del autor, obras sobre el autor, estudios de 

Trabajo Social referidos al tema, entrevista a Freire y diálogos 

informales con diversos colegas. 

Con relación a la redacción del texto se hace pertinente 

explicitar las siguentes cuestiones: 

1 - Ha sido escrito en un estilo de pregunta-respuesta, 

como una forma de resaltar que el proceso cognitivo 

se da en la medida en que nos sorprendemos ante una 



realidad, en la medida en que formulamos interrogan-

tes y tratamos de encontrarles respuestas. 

2 - El lenguaje utilizado es sencillo en~razóna que el 

documento antes que pretensiones de una gran dis-

quisición teórica tiene como finalidad socializar el 

resultado de esta aproximación inicial entorno a 

la relación histórica entre Trabajo Social y Freire. 

"Cnean una nueva cuk.tuna no e~.gn~.6~.ca apenah 

óiaeen ~.nd.tv~.dua.2men.te de~cub~.en.taí~ on.~g~na.~ee, 
e~gn~.6-í.ca .tamb.~~n y ~obne .todo, d~.óund.tn 
cn~,.t~.Camen-te vendadee ya deeeub.i.en~taa, ~oac:a- 

.Zí.zan.Ca~ pon a~~. dec.úc,Qo ; ~tnan~ ~onmándo.l'ah pon 
.tan.to, en óundamen.to de acc.tonea v~.~ta.Ce~, en 

e2emen~to~ de coand-i.nae~.ón N_ de orden .tn.te.e.ec- 
.tua~ y mona.e" . ~ 

3 En el texto se hacen algunas aclaraciones sobre as-

pectos, que por ser obvios en el contexto de la 

cotidianeidad brasileña, sobrarían, pero como la ir~-

tención es darlo a conocer entre colegas y estudiantes 

de Trabajo Social no brasileños, dichas aclaraciones 

se constituyen en un mecanismo de difusión de diferer 

cías y elementos especif i cos de l a cultura brasil e-
ña. 

~ GRAMSCI, Antonio citado por Alba Maria Pinho de Carvalho. 
A Questáo da Transforma~áo e o Trabalho Social. 2.ed. Seo 
Paulo, Cortez Editora, p: 25. 
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4 - Como la mayoría de las obras consultadas fueron 

publicadas en portugués, gran parte de las citas han 

sido traducidas al español , por la autora del Trabajo. 

c 

Finalmente, resulta oportuno resaltar que el tema 

en referencia no se ha agotado y que por lo tanto esta 

reflexión inicial podría ser el reinició de un gran diálogo, 

sobre la obra de Freire, entre los profesionales de Trabajo 

Social. 



1 - i.QUIEN ES PAULO FREIRE 

Dar respuesta a este interrogante implica, como el mis-

mo Freire lo señala en sus declaraciones al periodista Ricar-

do Kotscho*, hacer alusión a su historia de vida, porque, es 

a través de ella que podremos descubrir la sustantividad de 

este hombre brasileño. 

Dicha historia es construida en el dia a dia en la prác-

tica cotidiana que ora está marcada por vivencias afectivo-

famil iares, ora por experiencias pedagógicas, ora por la 

militancia politica, pero que al final son expresiones de la 

relación de Paulo Freire, como hombre, como sujeto, con el mun-

do. 

Si bien Seri a i nteresante registar de manera pormenori zacla 

sus diferentes experiencias, por el profundo contenido que 

* Ricardo Kotscho, reporter del diálogo sostenido por Paulo 
Freire y Frei Beto sobre Educación Popular, a rai.a de cual 
surgió el libro: Essa Escola chamada Vida. 
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cada una de el las encierra, es imposible hacerlo en el presen-

te trabajo, por las caracteri5ticas del mismo. No obstante, 

en un esfuerzo de síntesis, se hará alusión a aquellos hechos 

que significativamente han marcado su vida y su obra. 

Primeras Experiencias de Vida 

¿Quién es Paulo Freire como miembro de un grupo Famil iar' 

¿Cómo fueron sus primeros contactos en el mundo? 

Haciendo referencia, en primera instancia, al grupo 

familiar de origen, encontramos que Paulo Freire es el hijo 

menor del hogar conformado por Joaquim Temistocles Freire y 

Edeltrudes Neves Freire. 

Su padre era de Rio Grande do Norte, oficiál de la 

pol icía militar de Pernambuco, espiritista, sin ser miembro de 

círculos religiosos. La madre era de Pernambuco y practican-

te de la religión católica. 

En el respeto que el padre tenia por las creencias reli-

giosas de la madre, reconoce Freire, su aprendizaje, en la 

infancia, hacia el respeto por los opciones de los demás.Asi 

mismo, destaca que con sus padres aprendió el diálogo que ha 

procurado mantener con el mundo, con los hombres, con Dios, 

con su esposa y con sus hijos. 

* Su esposa falleció en octubre, 1986. 
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Paulo Freire nació el 19 de Septiembre de 1 .921, en Recife, 

Estrada do Encanamento, barrio da Casa Amarela. 

El fue registrado en la notaria como Paulo Reglus Ne- 

ves Freire*. Reglus (en lugar de Regulus) pero en la realidad 

ese nombre nunca existió, excepto en documentos oficiales 

como: registro de nacimiento, certificado de matrimonio y 

documentos universitarios. 

A raíz de la crisis económica de 1 .929 la famitiase vió 

obligada a trasladarse para Jaboatáo. En abril de 1.931 llegaron 

a la casa donde vivió experiencias que lo marcarían profun-

damente. 

"En Jaboa.tña pehd:c ni-i. padhe . . . expeh~.men.té 

e.•e harnbhe y camphend ~ e.P. hambhe de. .Pas demáb . 

En Jabaa.táa, e~.enda ►i~.ño .tudavtia, me eonveh- 

~ti en ha:nbhe ghae~.a, a~ da.2oh y aC ~u6h~.m~.en- 

-ta que ►1a me buurehg~cehan en •Ca~ bomlihab 

de .Ea de~5eepehac~.ón . . . . En Jabaa~táa, 

euanda ~ten~a l0 añob, camenee a penea~i que en 

e.0 mundo mueha~ ca~ae na andaban b~.en. ' A pe~ah 

de ~s eh n,í.ño comenec a phegunxahme que podh~a 

haeeh paha ayudah a .Eae hombheb". { 

* En lengua portuguesa primero se coloca el apellido de la 
madre y luego el del padre, predominando este último. 
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Con grandes dificultades inició a los 15 años la secun-

daria. A los 20 años era alumño del curso pre-jurídico, leía 

asuntos gramaticales, obras de literatura brasileña y extran-

jera y comenzaba sus estudios de Filosofía y Psicología del 

Lenguaje, al mismo tiempo que se desempeñaba como profesor de 

portugués, con el fin de ayudar a sus hermanos mayores, en el 

sostenimiento de la familia. 

"En e~a épaca me a.Cé~ é de' .Qa ~g•Ceó~,a, nunca de 

D~.a~, pah um aña. . . Va.Cv.e', a e.e~.a, ~abne .tada, 

pan ~aa hecandada~s .Cee~tuna~ de Tn~.:S.táa de A~a- 

~de, * pan qu~.en, deade en~tanee~5, eav~e.nvo nnan 

adm~.nae~.ón. A e~~a~ .c~nt(.Qúenctia~5 ~e jun.tan.an 

2a~ .2ec~una~ de Man.~.~ta~.n, de Bennana~ , de hfau- 

n~.en y a~na~"?** 

Em 1944, a los 23 años se casó com Elza Maia Costa Oli-

veira, pernambucana de Recife. Tuvo 5 hijos: María ;•tagdalena, 

~~aria Cristina, P•iaria de Fátina, ,loa~uin y Lutgardes. 

* Se trata de Alceu Amoroso Lima considerado uno de los notables 
pensadores basileños del sector progresista de la Iglesia 

Católica. 

** La fi losofía de carácter personalista representada en Ber.g-

son, Gabriel Marcel , Maritain e Mounier tuvo, especial-

mente, en décadas pasadas, una fuerte influencia en el 

Brasil , entre los intelectuales cristianos, vg:Paulo Fr-eire 

Para los per-sonalistas la verdadera revolución debe resul-

tar tanto de cambios estructurales como de transformacio-

nes personales. Sen peeana e~ yen una .~~beh-tad cneadarca, ~~ 

que eh~tá ~stiempne pnaeuhanda rcea.~~.zan, en bu med~.a eancne-

.ta, h~.~~án.tca, .2ah va.E'a~c.e~ un~.venzal'eb. Fh asen una ~uen~te 

de ontig~.na.E~.dad que na 3e aga~a en ~5u~5 abjc.a~, e~empne e~s~tá 

~upe~.ánda.E~ ". 
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Elza Freire * era profesora de primaria y después dire~ 

tora de la Escuela. Paulo destaca en ella su coraje, compres 

Sión, inteligencia, capacidad de amar e interés por todo 1 

que él hacia. 

A partir del matrimonio empezó su preocupación sirte 

mática con los problemas educativos, Estudiaba más Educación 

Filosofía y Sociología de la Educación que Derecho, curso e 

el cual se consideraba alumno medio. 

Recibió el titulo de licenciado en Derecho por la ac 

tual Universidad Federal de Pernambuco, más abandonó la prc 

fesión después del primer caso: un asunto de deuda, para d~ 

dicarse de lleno a las cuestiones ligados a la Educación. 

Método de Alfabetización de Adultos 

Una de las elaboraciones de Paulo Freire es la propue 

ta Metodológica para la alfabetización de adultos; al respe~ 

to surge un primer interrogante: LQué experiencias diem 

origen al método? 

Los orígenes del método se encuentran inicialmente, 

el aprendizaje realizado en los círculos de padres y prof 

* En [3rasil , generalmente, la mujer casada sustituye los 
apellidos paternos por el apellido del marido. 
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sores en el SESI* y posteriormente,en su experiencia dentro 

:del movimiento de Cultura Popular de Recife, donde coordinaba 

"Círculos de Cultura y Centra de Cultura". 

La experiencia en el SESI comenzó en 1 .946,a11i dirigía 

el sector de Educación que tenia que ver con las escuelas 

primarias para los hijos de familias obreras Dicha experien-

cia duró más de 10 años. 

"Me ~juti hac~,enda, en ~a pná~.~ca, un edueadan. 

y ~uti apnerid~.endo, de~sde aque.C.Ea épaea, a 

e1eneenuna pná,ttiea de .Ca que no me a.2ejé hah- 

~ta hay: a pen~5an ~s~.ernpne .Ca pnccc-t~.ea. De 

heeha, pen~an 2a pná~tica de hoy na e~ apenah 

un cam.~na e5~.c~.en~te pana me1anan .Ca pnác~t-~ea 

de mañana, ~5~na .tamb~.én -Ca ~anma e~.teaz de 

apnenden a penean e~.en.to . . . Y óue exae~tamen- 

ze v~.v.~endo .Ca expen~.enc.ia de .Co~s etineu.~a~ de 

padne~ y pno~e~one~s, .~á expen~.ene~.a de .2a 

ne.?.ac~.~n e►i.tne .Ea~S eeeúe.Ca~ y .2ah l~ am-~.Ctiae, 

~uti, ~.nc.~u~~.ve, .tamb~,én apnend~.enda e~.en~ta~s 

mé~adaó de -tnabaja. Cómo? Con 2aa maea~, pa- 

pu.~ane~5 , eb~i1 ~.ab gnupa~5 papu.Canee " 3 . "Apnend~c 

hac~.enda, ennanda" a . ~ 
i 

En esa época simultáneamente con su práctica profundi-

zaba los estudios sobre Educación y Lenguaje. 

* 
SESI: Es una entidad de carácter particular que actúa en 

el área de los servicios sociales. Fue creado en el periodo 

de la posguerra, caracterizadó~ por una profunda crisis na-

cional , al tiempo que se daba la expansion industrial , con 

el fin de atender a los trabajadores, como mecanismo dedis-

minuci~n de tensiones y para evitar influencia del comunis-



Fm 1 .959, cuando ya se había retirado del SESI, presen-

tó a la Universidad de Recife, para el concurso de la materia 

Historia y Filosofía de la Educación, en la Escuela de Bellas 

Artes de~ Pernambuco, la tesis: Educa~áo e Atualidade Brasi-

leira*. 

En ,la tesis, Freire al analizar el problema educativo en 

el contexto de la sociedad brasileña, discute lo que él deno-

mina la antinomia fundamental de dicha realidad: la inexperien-

cia democrática, por un lado; y la inserción del pueblo, en 

la vida pública nacional , por otro, como consecuencia de los 

incontrolables impulsos democráticos, derivados del proceso de 

industrialización del país. 

Señala como uno de los grades problemas de la educación, 

su inorganicidad, debido a que no responde a las condiciones tem-

porales, espaciales y culturales del país. 

Propone la revisión del sistema educativo, teniendo en 

cuenta, entre otros aspectos, la real idad:local y su articulación 

a los planos regional y nacional . Asi mismo, insiste en la 

necesidad de que la escuela sea no sólo centro de alfabetización 

sino también, centro de formación de hábitos de solidaridad, 

participación, investigación v disposición mental critica. 

* Educa~áo e Atualidade Brasileira, es el primer trabajo de 

Freire; lamentablemente, no se encuentra publ icado, lo que 

significa un Viran vacío para el estudio y análisis de su 

obra . 



En el año 6~, siendo ya orofesor- universitario, se vin-

culó al ~oviiaiento de intelectuales y artistas nor invitación 

de ~1iguel Arraes, alcalde de Recife, por ese entonces. 

Ese grupo creó el movimiento de Cultura Popular en el 

cual Freire coordinaba un proyecto que se llamaba: "Círculos 

de Cultura" y "Centros de Cultura". 

"E.0 Cti~cccc.Co de Cu.C~:uha e~ca una expen.Lenc~.a en 

que Ud. .t~caba~aba con dob, .tnee a hab:ta 

ve.t,n~:e pen.eanae, na ~.mpa~c~aba. . . Lae pna,~ec,tab 

e.~.ncu~oe de Cu.C~u~ca de.0 M. C. P. na ~ten~an una 

p~cag~camac~.án hecha a pn~.on~.. La pnagnamac~~n 

ven=c.a de una coneu.C~ta a .Coe g~.upae, qu,i.ehe der~ve: 

~ .Cob ~emae a beh debaz~.doe en .Coe ctincu.Poe de 

Cu2.tuxa, exa e.0 gnupo que ee.tab~.eetia. Cab~a 

a ,1aea.t~coe cama educadanee , con e.~ gnupa, .t~ca~tcvc 

.Ca ~temá~t~.ca que e.0 gnupo pn.opontia. MQe pod,~.amoe 

aenecen~tan a .2a -temcc~t~.ea pnapueh~ta eb~e o 

aque.0 .tema . . . pana ae~a~ean, mejon o ~..Cu- 

m~.nan .Ca .t.emcc~.Lca eugen~.da pon e.0 gnupa pa- 

pu.Cah." S . 

Con base en la experiencia en los Círculos de Cultura en 

los cuales se hacía una lectura critica del mundo, surgió la 

inquietud de trabajar en la lectura de la palabra. De ahí, 

comienza un periodo de búsqueda 

"pana encon-inan cam~.nae a~navée de .2oe cua.2ee 

.Ca ge,l.te nud~.eee v~.ab~..2tizan eea .Cee~tuna de .Ca 

pa.Cabna, pae ando pon .~a .Cee~una de.2 mundo"6. 
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¿Cuándo se concretizó la propuesta del método de alfabe-

tización? 

Fue en 1 .961 en Mossoró, cerca de Angicos, 

Nordeste. donde por la primera vez después de una pequeña 

experiencia en um barrio de Recife, el equipo un Servicio de 

Extensión Universitaria de la Universidad Federal de Pernam-

buco, coordinado por Paulo Freire, experimentó lo que se de-

nomina "El Método Paulo Freire de alfabetización de adultos". 

pueblito del 

"En vendad, a.~~.~ no 4e expen.¿men.taba aó.fo un 

mé.todo máb, a .tnavé4 de ék, un nuevo e en.t~,- 

m.i.e.n-ta de mundo, una nueva eape~~anza en eP. 

{iombne. llna nueva e~.eenc~.a, .tamb~én , en e.f 

vafon y en e.0 poden de .fa educac.~én"~. 

¿En qué consiste el método de alfabetización? 

El método está basado en el diálogo y parte del presupuesto 

de que 

"Nad~.e educa a nade y nad.í.e ~e educa eáko". . . 

E~.ta e~ una de ~2ae aazoneb pan .Cap eua2ea v~-te 

ea un método que oe con~5.tnuye a cada vez que 

e.~ e~s eo.eee~i~.vamen~te upado den.tno de un C~.a-

cuCo de Cu.Q..tuna de educado~~ea y educando~5"~. 

La elaboración y aplicación del método incluye los si-

guientes fases: 

~ 
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Primera Fase: Descubierta del Universo Vocabular de los 

grupos con los cuales se- va a trabajar. Se trata en esta etapa 

de captar las palabras más cargadas de sentido existencial , 

así como también las expresiones típicas del pueblo: formas 

de hablar, palabras ligadas a la experiencia de orupo, es-

pecialmente, a la experiencia profesional. 

r 
a, Segunda Fase: Selección de palabras dentro del Univer-

so Vocabular. 

Esta selección se realiza conforme a los siguientes cri-

terios: 
~ 

- Riqueza silábica; 

- Dificultades fonéticas. Las palabras escogidas deben 

responder a las dificuldades fonéticas de la lengua y 

colocarse en orden creciente de dificultad; 

- El contenido práctico de la palabra, lo que implica el 

rnayor compromiso posible de la palabra en una real idad 

;~ que es de hecho social , cultural , política. 

Tercera Fase: Creación de situaciones existenciales ti-

picas del grupo con el cual se trabaja. Estas situaciones 

desempeñan el papel de desafíos que se presentan a los grupos. 

Se trata de situaciones problemáticas cod ificadas que llevan 

en- si elementos para ser descodificadcó por los grupos, con la 

colaboración del coordinador. 
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Cuarta Fase: Elaboración de fichas indicadoras que ayudan 

a los coordinadores del debate en su trabajo. Tales fichas 

deben ser consideradas como ayuda a los coordinadores 

como una prescripción rígida e imperativa. 

Y no 

Quinta Fase: Elaboración de fichas en las cuales apare-

cen las familias fonéticas correspondientes a las palabras 

generadoras. 

Una vez elaborado el material en forma de diapositivas 

o carteles, constituidos los equipos de supervisores y de 

coordinadores, debidamente entrenados en los debates,y en su 

poder las fichas indicadoras, comienza el trabajo efectivo 

de alfabetización. 
9 

Con base en los resultados iniciales: 300 trabajadores 

alfabetizados en 45 dial (10) fue decidida la aplicación del 

método en todo el territorio nacional , con el apoyo del Go-

bierno Federal. Esta experiencia apenas duró entre Enero de 

1963 y Marzo de 1 .964 debido al golpe militar que se dió en 

Brasil en ese año. El plano de acción 64 previa la instalación 

de 20.000 Círculos de Cultura capaces de formar en el mismo 

año cerca de 2 millones de alumnos. 

En el momento del golpe, Paulo Freire estaba en Brasilia, 

vinculado al Ministerio de Educación donde coordinaba el Plan 

Nacional de alfabetización.El fue convidado por Paulo de Tar-

so, Ministro de Educación del Gobierno Goulart. 
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Brasil en 1 .964 

Cuál era el contexto sociopolitico de Brasil en el 

momento del golpe? 

En ese entonces, como ya se mencionó, el presidente de 

Brasil, era Joáo Goulart quien ascendió al poder después de la 

abolición, mediante pebliscito, del parlamentarismo de emer-

gencia impuesto por las élites nacionales desnües de la renuncia 

de Jánio Quadros. 

"A.0 ea.Ctih Ján-i.a ~uadhae, .Cae nr-í..C~.~ahe~ con- 
eehvadahee y~.ae ~a.~ti~~.cae tlden~e~tae na qu~- 
e~.ehan aeef~~tah a~. v~.cer~heb~.2n~e Jaáa Gau~2an.t, 
que eha de-C P. T. B. y hehedeha de.0 papu.C~.ema 
de .Ca baee ~~.na.~ de Ge~ú2~.a Vahgae . Carna R.~a 
Ghande da Su.0 a~tfeavée de.~ Gaf~ehnadah Bn.í.za.ea 
y de.0 III ejéhc~c~o, pehmanee~.á can Gau~ah~t, 
~ah un mamen-~a, euhg~.á .Ca amenaza de guehha 

e~.v~..C, ~ ~ nah eea, ee d~.c, .Ca aba2-í.c~.vn de,e pah.- 
~amen~tah~.ema" . 

_.--

La supresión del parlamentarismo y, la victoria de Gou-

lart, hombre comprometido con el populismo nacionalista Y 

reformista,crearon un clima de radical ización de posiciones. 

Bajo el amparo del compromiso oficial , se multiplica-

ban cada vez las exigencias de grupos en pro de reformas 

sociales y nacionalistas al mismo tiempo que se trabajaba en 

procesosde concientización. Ese populismo que avanzaba rápido 
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y desordenadamente llegó hasta el campo através de las ligas 

de Campesinos de Francisco Juliáo. 

"A eomenzo~ de 1 .964, e.b pa~.a e~.taba en una 
a~.~tuac~.c,n ex.tnemamen.te de.b~.cada. F~ n~.ve.~ de 
cnec~.m~.en-to ~ndu~.ta~.a.0 hab~a bajado, .~a ~.n- 
6.~ae~.ón .2.2egaba hae.ta e.b k0$ ~ e.~ eap~~ta.b ex- 
.tnanjeno bo~.eo~teaba e.~ gob~.enno v~.gen,te, ~en,t~.a 
.~a ~-ne~.ta6~..2~dad de ~u e~.~tuae~.ón 1 ee ne.tnatia 
a .2a ea p ena d e .2a~ n e e ee an~.a~ de(~.n.~c.i.one,s" 12 . 

Ante la critica situación, Goulart se aproximó defihi-

ti vamente a 1 sector progresista , firmando en comí ci o pübl ico, 

el 13 de Marzo, una serie de decretos con reformas radicales 

como la nacionalización de refinerías y reforma agraria. 

Dicha situación provocó la unión de los sectores conser-

vadores civiles y militares para conspirar contra el gobierno. 

A ello se agregan como factores favorables al golpe, que se 

venia gestando de tiempo atrás, la posición de repudio de la 

clase media urbana, a las medidas tomadas y el hecho de que 

el pueblo no estaba realmente movilizado. 

Freire después del Golpe 

Qué aconteció con Freire imediatamente después del 

golpe? 

.. , 

:; 

~ 
:. _J 
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Inmediatamente después del golpe, Freire junto con su 

esposa, permaneció en Iir-asilia, en casa de un amigo, mien-

tras su mamá e hijos regresaron a Recife. Más tarde, volvió 

a Recife donde fue preso por el ejército el 16 de Junio del 

64. Su prisión duró 75 dial y comprendió dos tiempos: Recife 

y Olinda. 

Un primer aprendizaje durante el cautivero fue apren-

der a vivir en una celda que no tenia más que 60 cmts de an-

cho por 1 ,70 de largo. 

Ese momento estuvo matizado por experiencias de diver-

sa índole: sol idaridad permanente de su esposa, testimonios 

de compañeros excelentes y trato humano de algunos funcionarios 

de la prisión, en contraste, con el trato arrogante y petulan-

te, por parte de otros. 

Entre las múltiplas manifestaciones de la solídaridad y 

, amor de su esposa, una de ellas fue el hecho de haber asumido 

la tarea de llevarle la comida, 

"Zadav.~a me aeuercda de.~ e~s óuenzo cvrr que E.2za 

,trcatia, a v ece~ , a yudada parc .~a~ h~. j a~5 , a.2.Ca~ 

ca n co rn~.da pana nae a~trr.a~ . E.C2a na ~tnatia ~ ü.~a 

parca nrti, na. Urra vez ~.rcamab acha . . . [In dtia 

ya .Ce d~.1e, peho E.~za eea eh un ~cabaJa enan - 

n,e. . , y e.2.~a me nehpond~.ü paé.t~.eamen.te: r~ne- 

s~.e,ta can.t~.nuan hac~.enda eeo panque aeti en~n.o 

un paca en ,~u ce.~da, a~navé~ de .Ca eam-~da y 
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de .~a o.2.fa, ~ Ud, v~,ene un paca ert .~a a.Q.Qa 

vaga" 1 
3 

Entre los compañeros de prisión citados por Freire, fi-

guran Clodomiro Moraes, Pelópides Silveira quien fue alcalde 

de Recife cuando Miguel Arraes era Gobernador de Pernambuco* 

y el médico clínico Rui Joáo Marques. 

Refiriéndose aClodomiro, Paulo destaca la tarea política 

que este hombre realizaba en la cárcel. 

Clodomiro silbaba "extraordinariamente" y era unexcelen-

te contador de historias, recursos que utilizaba para pro-

curar un mínimo de seguridad al preso. 

"S~. ek pneao /~ue.-se ~Pan~ado pana dan dee.fanac~.o-

nea en una Hache de aque.C~aa de ~.naegun~.dad, 

podn~.a ceden, podnticc eaén, podn~a ba.~.~an. De 

alú. .Ca .canea po~~~t~.ea de é.2, que no ea.tá en 

boa .C~.bnoa de .tác.t~.ca nevo.Eue.~onan~.a peno que 

e.0 aab~a que ena una Manea pana e.0 eapae,i.o de 

.Qa CanCL'~."J4

Uno de los testimonios de solidariedad humana, por par-

te de uno de los soldados, fue el haber ido, clandestinamente, 

* Nuevamente, en la actualidad, Miguel Arraes, es el Gober-

nador de Pernambuco. 

--, 
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hasta la casa, a avisarle a su esposa el traslado de un cuar-

tel para otro. 

Frente a esta vivencia Freire se expresa asi: 

"En 6.tn, en he~CactiUn a .~a expeh~.ene~.a de .Ca 
cá~cce~, ó~.emphe dtiga, e~.ra óen maóoqu~.~s.ta, que 
rce~t~.né mucha caóa ~.rnpan.tan~te de m~. pequeña 
expen~.enr_~a, de m~. paóada pun e.C.~a. Ta.~vez ahti 
haa~ta óea una deóonmae-~ón p~ca~eó-~ana.E de.0 
edueadun, ó~.m¡~rce pnoeu?co apnenden a.Qga en .Ca 
p~Lac-t-(.Ca en que eó~ta~. ~ S~, m.~ pnác-t~.ca era .~a 

de pneóu, J~ .tert:ca que apnenden eha de e.~~.a 

m~.óma. S~.►a quene~c,~a b.í.en, rr~aó ~entia que apnen- 
den"~ S. 

El Exilio 

6ol ivia 

Al salir de la cárcel tenia que presentarse diariamen-

te, a las autoridades, en Recife, para responder al proceso 

policial-militar que se le seguía. Después de un tiempo de 

estar haciendo ésto, fue informado de que debería trasladar-

se a Rio de Janeiro y al llegar alli,tuvo conocimiento de que 

iba a ser preso nuevamente. De ahí, surgió su asilo político 

en la embajada de Bolivia, donde permaneció algo más de un 

mis. Posteriormente, viajó a La Paz, ciudad que lo afectó mucho 

por la altura, allí sólo estuvo 2 meses, en razón del golpe 

militar que se dió a los 15 días de haber l legado. De Bolivia 

se trasladó para Chile. 

a 
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Chile 

T / 

~En qué condiciones se inicia el asilo po rtico 

en Chile? 

En Noviembre del 64, sin esposa y sin hijos, fue a 

Chile* donde inmediatamente llegó empezó a trabajar en el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario corno asesor de Jacques 

Chonchol,, en un programa de formación humana y que para Freire 

era de educación popular. 

, 
~ 
~ 

4 

Como en el ministerio de Educación había interés por 

trabajar en el campo de la alfabetización de adultos, pasó a 

asesorar además del INDAP, al Ministerio y a los equipos de 

un instituto llamado "Corporación de la Reforma Agraria". Par-

ticipó en lagcapacitación de los primeros cuadros técnicos 

del equipo central responsable del INDAP y del Ministerio. 

A los dos años del programa de alfabetización estar fun-

cionando, Chile recibió de la Unesco una distinción, por ser 

considerada una de las cinco naciones que mejor habían superado 

el problema de analfabetismo. 

* Antes del Asilo politico en [3olivia, Freire ya había in-
tentado obtenerlo con la embajada chilena, recibiendo res-
puesta negativa. E1 asilo en Chile coincide con el inicio 
del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei. 
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tQué significó el exil io en Chile para Frei re? 

En primer lugar, en contacto con el pueblo, con educa-

dores, con juventud de la democracia-cristiana, inició el 

aprendizaje del proceso histórico de este país, al mismo tiem-

po que se dió el aprendizaje de la lengua. 

"Cane.í.derv qu.e e.0 mamera•to que v.ív~ en Ch,í,Ce con 

E.Cza y m~.e h~.1ae Sue un momen~o pr.osundamen- 

.te n~.co en m~. exper.~.ene~.a de educadar. y xam- 

b-~én pr.osecndamen~e deeas~.ador.. 

De u,1 .Cado, habtia e.0 heeho de eer, un ex~.Cado 

y que pah .Co ~tan•to, ~tentia que re~.n~egr.ar.me, 

en .Ca med•i.da de .Co poe~.b.Ce, a ~Ca: pr.áe~t~ca que 

ya deeanr.o.C.Caba anzer..íonmen~e en e.0 Br.ae~..C, 

eupen~rndo.Ca .~ncCuetive, pr.asund~.zando .Cae 

tce.SCex~.cne.e ya •í.n~.c~,adae. Fea nueva r.ea.C~.dad 

p~cee:tada me éx~.g-~~ un n~.ve~C r.e.Ca.ttivamen~e 

mayor, de es~.eac~.a eorno pr.Use~-cona2.. Ademáh de 

eeo, .ten•%a .Ca p~ceocupac•i.~n po.~.~.•t~,ca de acer.- 

.ta~c y de dar. una con~t~c~.buc~.ón Suer.a de m~. 

patie que, tind~.r.ec-tamen.te er.a ~amb~.én, una ean- 

~r..ibuc~.ón a m-~ pa~e" 16 . 

La convivencia permanente con intelectuales brasileños 

que en su época vivían en Chile, le significó una grata ex-

periencia no sólo en términos afectivos, sino también en lo 

que se refiere al análisis científico de la realidad brasi-

leña y Latinoamericana. 

° E.0 ex~..C~.o en Ch~..Ce noe e ne eñó a Amér,Lca La-ti.na, 



n.amn~.ó ean nuea-tna pa/cJcoqu,í.rt,í~mo paaque pne,~?an- 

den.an.temeri.ie naao.tnab enamUb rxvchuqu.í.a, nu? j ~ 

Por otra parte, esta fue una época muy fecunda en lo que 

se refiere a producción intelecual*. Chile marcó una segunda 

etapa en 1 a obra de Frei re con su 1 i bro "Pedagogía del Oprimido': 

La primerá etapa corresponde al r~erTodo 'anterior al golpe e 

incluye el contenido de la publicación "Educación como prác-

tica de la libertad" (1.967) que no es más que una revisión 

ampliada, realizada en el exilio, de la tesis que defendió 

para una cátedra en la Universidad de Pernambuco. Esta obra, —

qué tiene como contexto de sus experiencias . pedagógicas, la 

realidad brasileña de cor.~ienzos de la década del 60, hace la 

presentación conceptual y práctica del Método Psicosocial de 

Alfabetización de Adultos. 

La diferencia fundamental entre una y otra etapa radica 

en que en la primera, él no hace referencia a la politicidad 

de la Educación, eri la segunda empieza a hablar del aspecto 

político de la Educación. 

En un tercer momento, que corresponde a su vivencia en 

Europa, afirma: 

"Na hay un aepec-ta ,r~a.C~.t~.ca en .~a Educac~.ón, 

.~a educac.~ún e~ pa.C.c"..t~.cá" . 

La primera edición de "?edagogia del Oprimido" escrita 

I 

* Lo anterior podrá constatarse al revisar el listado de sus 
obras incluido al final del Trabajo. 
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en Portugués, fue publicada primero en Inglés, en 1 .97D, y es 

la obra de Freire mds traducida a otros idiomas. 

En arasil , sólo fue editada años más tarde y su lectura 

era clandestina en los medios universitarios. 

En Pedágogia del Oprimido, como en todas las demás obras 

de Freire, que son expresión de su presencia en el mundo, su 

principal preocupación es la humanización del hombre. 

En un contexto real , concreto, objetivo, señala Freire, 

la humanización y la deshumanización son posibilidades de 

los hombres como seres inconclusos y consientes de su incon-

Ilusión. Sinembargo, sólo la primera opción corresponde a su 

vocación ontólógica, a su vocacíón de ser más que es negada, 

como tal , en situaciones de injusticia, exploración, opresión,

violencia. 

Las relaciones de opresión deshumanizan no sólo al oprimido 

s i no también a l os opresores quienes a través de l a violencia 

crean una conciencia fuertemente posesiva del mundo y de los 

hombres. Fuera de la pose directa, concreta, material del mun-

do y de los hombres, los opresores no se pueden entendera si 

mismos. Por eso, humanizar es, desde su punto de vista, sub-

vertir y no, ser más. 

De ahi, ~afirma Freire: la tarea humanística e históri-

ca de 1 os oprimidos es l i bertarse a s í y a l os opresores. Para 



ello propone: la pedagogic del oprimido que, en el fondo, es 

la pedagogic de los hombres empeñados en la lucha por su 

liberación. 

La Pedagogia del Qprirnido tiene dos momentos distintos: 

el primero, en el que los oprimidos van desvelando el mundo 

de la opresión y se van comprometiendo en la praxis, con su 

transformación; el segundo, en que transformada la realidad 

opresora esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a 

ser pedagogía de Hombres en proceso de permanente libertación. 

La superación de la contradicción opresor-oprinido no 

es posible dentro de una concepción bancaria de educación en 

la cual educación es el acto de depositar, transferir, trans-

mitir valores y conocimientos. 

La educación bancaria anula el poder creador de los edu-

candor, o lo minimiza, estimulando su ingenuidad y no su cri-

ticidad, facilitando así, su adaptación y acomodación al mun-

do de la opresión. 

En oposición a la educación bancaria Freire propone la 

educación problematizadora que busca la liberación. En el proceso 

de conocimiento la educación problematizadora supera la con-

tradicción educador-educando, por cuanto su característica 

esencial es el diálogo que sólo existe cuando hay un profun-

do amor al mundo y a los hombres. 
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Por ser "Pedagogía del Oprimido", la obra más difundida 

de Freire, es también, la obra más analizada y criticada*. 

Algunas de las criticas hacen parte del estudio global 

e histórico, del Pensamiento Freiriano, como un todo, tal es 

el caso de Carlos Alberto Torres, quien ,al hacer alusión a 

"Pedagogía del Oprimido" , analiza el salto cualitativo que es-

te libro significa con relación a "Educación como Práctica de 

la Liberdad". Entre los vatios teóricos señala, este autor: 

I 

la insuficiencia de la reflexión sociolójica, la no ex7licitación 

de los parámetros de dependencia estructural y de las direc-

trices de una teoría de la dependencia y la no expl icitación 

de la conciencia histórica que sirve de elemento interpretativo, 

a nivel político. 

Otros autores, por el contrario, cuando se refieren a 

Freire, sólo toman en consideración los dos primeros l ibros 

publicados, desconociendo la evolución ~~ significado real de 

sus planteamientos, entre ellos está el Educador Alberto L. 

Merani . 

* Pára la profundización de estas cuestiones sigiérese: 

MERANI , Alberto L. La Educación en Latinoamerica: Mito 

Real idad. México, 6.F., L-ditoriál Grijalbo, 1033. 

TORRES, Carlos Alberto. Leitura Critica de Paulo Freire.

Sáo Paulo; Edi~óes Loyola, (931. 

TORRES, Rosa h1aria. EducaCao Por~ular um Encontro tom Pau-

lo Freire. Sáo Paulo, Edi~oes Loyola, 1937. 

v ~ 
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Un hecho que estimuló durante la permanencia en Chile, 

la producción intelectual de Freire, a él le gusta más hablar 

que escribir, fuerón los ataques que algunos sectores de derecha 

le hicieron en el sentido de que preparaba una obra violenta 

contra la democracia cristiana y la persona del presidente 

Freí ; él para defenderse optó por dejar, siempre, constan-

cia escrita de lo que decía en los seminarios y conferencias. 

Las criticas señaladas, el tiempo de permanencia en el 

país, las dificultades de su recontratación por parte de la 
I 

Unesco, fueron factores que lo llevaran a ~tomar la decisión 

de salir de Chile en 1.969, rumbo hacia los Estados Unidos. 

Estados Unidos 

¿Cómo surgió, en los EEUU, el interés por el trabajo 

de Freire? 

Freire empezó a ser conocido en los Estados Unidos a 

partir de la experiencia de /ingicos debido' a que el "New York 

Times" publicó un reportaje sobre ésta. De ahí en adelante 

comenzó a recibir cartas de diferentes regiones de los EEUU y 

consultas de sectores universitarios. 

En 1 .967, cuando vivía en Chile, por iniciativa de Ivan 

I11 ich, un gran amigo suyo, Robert Fox, monseñor católico que 

desarrollaba un trabajo con un grupo de educadores, en áreas 

de poblaciones negras, lo convidó para que conociera su trabajo. i 
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Como la Universidad de Fordhan, Universidad Jesuita de 

New York, tenia interés en el trabajo de Fox, colaboró con el 

patrocinio del viaje de Freire. Alli, le fueron organizados 

varios seminarios que, ademós,de la posibilidad de compar-

tir con estudiantes y profesores de Educación Y Ciencias Sociales, 

le brindaron la oportunidad del encuentro con intelectuales 

de reconocida trayectoria como el Economista Albert Hirschmann 

y el brasileño Paul Singar. 

Un dato interesante es que cuando Freire recibió la in-

vitación intentó recusarla y fue su esposa quien lo incitó a 

aceptarla, al formularle una serie de reflexiones sobre el 

asunto: 

"Ud . ean~s~.dena, pan ven~:uha, que .t.ada ~a pa- 
b.Eae.íón de .Ea~ EEUU eh ~,m1~en~.a.C~.~.ta? y d~nde 
anda ~u rr.ad~.ca.~tidad? Pabá a~en ~ec,t~an,~o? Pan- 

qu~. na apue~~a en .Ca a~na pa~c.~te, que pan pe- 
queña que_ ~ea, rio e~ ~.mpen•í.a.C~.h~a ~ e~.tá a.P~,i. 
•tamb~.én? ~leep.te .Ca ~.nv.~~;ae~.ón. Fu~. ~ r10 me 
anrcep~.en.ta de l~.aben ~.do" 1 ~. 

Entre este primer viaje a los EEUU y el segundo, cuan-

do fue a radicarse por un año, Paulo Freire estuvo en Méjico, 

convidado por Illich. Al li, por su intermedio, conoció a 

Erich Fromm, de cuyas obras ya era asiduo lector. Fue la opor-

tunidad para oírle conferencias sobre el tema de la alienación 

en Marx y realizar una entrevista con él ; a partir de esa época 
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Freire y Fromm * mantuvieron intercambios y encuentros. 

Posteriormente, en 1.969, por invitación de la Univer-

sidad de Harvard, Paulo se trasladó con s~u familia para los 
i 

EEUU, donde se dedicó fundamentalmente a la docencia. 

Como a los pocos dias de haber recibido el cónvite de la 

Universidad de Narvard, recibió la invitación del Consejo Mun-

dial de Iglesias, él le propuso a la Universidad firmar su 
contrato hasta comienzos de Febrero de 1 .970 y al Consejo,vin-

cularse a finales de Febrero, ambas instituciones aceptaron la 

propuesta. 

Em 1 .970, entonces, Paulo Freire se trasladó para Ginebra, 

Suiza, para iniciar una nueva experiencia en el exilio. 

En el Consejo Mundial de Iglesias 

¿Qué significaba para Freire e_1 Consejo Mundial de 
Iglesias? 

En el Consejo Mundial de Iglesias trabajó en el Depar-
tamento de Educación y como su contexto de acción era muy 
amplio, tuvo la posibilidad de moverse por el mundo,conociendo: 

* 
Fromm fue una de las personas que influyó en el pensamien-
to de Freire. 



50 

Africa, Asia, Australia, Nueva Zelandia, Islas del Pacifico , 

América Latina y Caribe, América del Norte, Europa. 

". . . E.0 Ca~zeefa Alund~.a.0 de Ig.Ce~.i~ me aS~.ee~.a 

uria Cci~tedna mund~.a.C, me asnectia na ee v.~si~ac,í,a 

de una uil.Evehe.~dad, má~5 eC e~pac~.o deC mun- 

do, bu~s d.i.óe~cew.te~ eXpe~L-(,e.nC•La~S, .%a v ,(,b-<.a11 

de a.Cguna~ de ~su~s -tnaged~.ae, de ~uh n~.vseh,í.a~, 

de aub de~gnae~a~, nrá~ .tamb.~én de aCgunuh de 

bu~5 mornen~ab de Se.C•Ceza e.P. de .C~.ben.~aetió~l 

de pueb.Ca~S asn~.eano~, e.0 de .Ca rcevo.Cue~.án 

rz~,canagLlen~e, e.0 de .Ca Revo-Cuc-i.~n de Gnariada". 

19 

Durante la estadía en Ginebra, Freire junto con otros 

brasileños exilados crearon el Instituto de Acción Cultural -

IDAC que es un Centro de investigación e intervención peda-

gógica y que surgió en un intento de no perder la identidad 

y darle sentido al exilio. 

El IDAC 

¿En qué ha consistido la experiencia del IDAC? 

El IDAC ha llevado a cabo experiencias educativas, en 

diferentes contextos con la tentativa de vivir y construir en 

cada situación concreta una pedagogía del oprimido. 

En la fase inicial , algo que facilitó el trabajo, fue 

el hecho de que el libro "Pedagogía del Oprimido" comenzaba 
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a ser traducido en las diferentes lenguas europeas. 

El eje de acción del IDAC ha .girado fundamentalmente al-

redor de dos cuestiones: 

Critica al tipo de escuela en vigor en las sociedades 

altamente industrializadas,como mecanismos de reproducción 

de las desigualdades sociales, y de actitudes en el 

alumno, tales como: dependencia, pasividad e impoten-

cia. 

- Trabajo directo junto a los grupos sociales en movimien-

to. 

Dentro de las experiencias más significativas del equipo 

del IDAC, en sus 10 primeros años de trabajo, figuran: 

- Experiencia de educación obrera en el marco del Mo-

vimiento Sindical en Italia de 1.972 a 1 .974. 

- Experiencia de educación con mujeres dentro del mo-

vimiento feminista, en Suiza a partir de 1 .973. 

La experiencia de reconstrucción de la escuela y de 

alfabetización y educación de adultos dentro del mo-

vimiento de 1 ibertación en el poder, en Guiné - Bissau 

de 1 .976 a 1.979; siendo esta última considerada,tan-
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to por Freire como por los demás miembros del equipo, como 

uná de las experiencias educativas más mercantes. 

Guiné-Qissau 

¿Como er•a Guiné-Qissau que el equipo encontró? 

El grupo se encontró con um pals pequeño de Africa*,don-

de el 90~ de la vida de los habitantes giraba en torno a la 

agricultura, siendo su principal producto, el arroz. 

Guiné-Qissau hasta Septiembre de 1 .973 logró su indepen -

dencia de Portugal después de un arduo proceso de lucha del 

movimiento de libertación - PAIGC - (Partido Africano para 

la Independencia de Guiné y Cabo Verde) en el cual uno de los 

líderes máximos era Amilcar Cabral , asesinado en Enero de 

1 .973. 

Freire y el equipo del IDAC recibieron en 1 .975 la in-

vitación del Ministro de Educación de Guiné-Qissau para con-

tribuir en el desarrollo de un prograrrra nacional de alfabeti-

zación de adultos ya que el 95~ de la población era analfabeta. 

Ante el reto que significaba la propuesta, la actitud 

* Guiné-óissau tiene una extensión de 36.000 Kmsz y cuenta 

con una población de 500.000 habitantes. 



del equipo fue: la de proponer al gobierno, antes de cualquier 

trabajo concreto, una visita a Guiné con el fin de conocer -

su pueblo y su realidad. 

~~Fhen.te a .Ca eahenc~.a de hecuhaoa ma~teh~.a.~eb 

de.2 patia, .Qa eapac~.dad de ~habajo y .~a chea- 

.t.Lv~.dad de .2oa hombhea y mu j ehea a e.thana óoh- 

man en e.L cap~..ta~ mcta phec-i.oao. La mav~..C~.za- 

e~.ón de.0 ean1un~to de .Ca pob.2ae-Lón apahece eomo 

.Ca ún~.ea v.~a capaz de pehm~.~~.h .2a aupehac~.ón, 

a ~tn.avéa de un eó~j uehzU .Qahgo y penoao, de2 

a~thaao, .Coa deaequ~..C~.bhoa y .~a deóohmae~.onea 

.2egadaa pon. e.0 co.Con~.a.C~.amo" 20 . 

Dentro de esta perspectiva el papel de la educación, en 

la etapa de reconstrucción nacional , se orientaba a la movi-

lización y formación del conjunto de la población para asumir 

la responsabilidad en relación a su propio proceso de 

desarrollo. 

Fue dentro de esta opción, de búsqueda del pueblo de un 

desarrollo autónomo, que el trabajo del equipo del IDAC se 

centró en dos ejes principales: 
i 

- Transformación radical de 1a escuela Y del conjunto del 

sistema educativo formal. 

- Formación de educadores y lanzamiento de las bases 

para un programa nacional de alfabetización y educa-

ción de adultos. 
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En cuanto al primer eje, en el proceso, se procuró re- 

tomar lo que existía de positivo en la experiencia de la so-

ciedad tradicional africana. Esta, valorizaba la experiencia 

de los más viejos y la espontaneidad e informalidad en la 

transmisión de conocimientos. En virtud de la carencia de re-

cursos se procuraba , también , en 1 a medida de 1 o posible, vin - 

rular el aprendizaje a la produccióny a la realización de 

tareas comunitarias. 

Con relación a la alfabetización y educación de adultos, 

al inició, el grupo tuvo que tornar en consideración dos gran- 

des obstáculos: la extensión de la tarea~ a realizar y el pro-

blema linguistico porque a pesar de el Portugués ser recono-

cido.como lengua oficial , es desconocido por la casi totalidad 

de la población del sector rural y conocido precariamente en 

centros urbanos debido a que la gran mayoría de los guinenses 

hablan el idioma de su comunidad étnica. 

Dada la amplitud del trabajo, el equipo comenzó con ex-

periencias pilotos, con los FARP (tuerzas armadas de libera-

ción) y con algunos barrios periféricos de la capital . 

Con el primer grupo, el trabajo avanzó rápidamente, mien -

tras, con la población de los barrios el trabajo fracasó. i,Có-

mo se expl ica este hecho? 

"~Ja~ ~a~ceee que ~a~s e.~enren-ta~ de ne~s~~uee,ta a 
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eo.ta~ eue~-t~.one~ ee ha.2.~an en e~. aná,~íí~.v~ de~. 

eon~tex-to pa.~v~..teg.í.ado que nephea en-tan ho y~.oe 

FARP en Gu.i.né, en e.~ pnab2.ema .~~.ngu~e.t~eo y 

en .~a cue4.t-Cór1 de .~a ~.n.tegnac~.ón en.tne .Ca a~- 

~abe.t~.zae~.ún y e.0 pnoee4a de -tnaneóonmac~,án 

de .~a nea.t~.dad" 2 ~ . ~ 

Por la riqueza de experiencias que durante la lucha los 

combatientes de los FARP tuvieron, ellos se tornaran más abier-

tos y receptivos. Como en los barrios la vida cotidiana esta-

ba reducida al esfuerzo de búsqueda individual, ante la pers-

pectiva de alfabetización la motivación era individualista y 

utilitaria . Las personas querían ser al fabetizadas para mejorar 

su situación profesional. 

"L-n e.2 momen.t.o en que e-~ edn.ten~.do de .2a n~- 

~abe•ttizac.i.c,n deja dc~. e~.t:a~~ vúrcu~ada a Ca nea- 

.C.~dad co.t~.d.Lana, e~ pnag~~e~o ee ►nñ~5 d.í.6:cc~..0 

y~e eae en 2a memohtizaetion mecán~.ea. Poeo a 

paeo, .ta~5 pe~►.~sona~ ~e de~an~.man y e.~ ea~uen- 

zo apanece como •tnú.t.i..~ y cle.~p~cav~.4.to de aen- 

.t•~da y e.0 c~nupo acaba de~s•~n-tegnccndaa e pon 

dea•i.n-te~.é~ genen.a2"
22 . 

Otra experiencia africana, muy interesante, fue la de 

5edengal , aldea campesina de Guiné Bissau que se caracteriza 

por la coexistencia de diferentes grupos étnicos y por ser; 

región eminentemente agrícola. 

Ella mostró que los problemas comunitarios pueden trans-

formarse en punto de partida y materia prima de una acción 
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educativa innovadora. Alli la propuesta de, la huerta colecti-

ca invirtió el proceso educativo: ".~a .Cee~tuh.a y e3c.~..~-tu~+.a 

de .~a nea.~~.dad oeunnerl ~~n que haya .~ec~uha y e~cn~.-tinta de 

.Ca 
pa.f?abna"23. 

La vivencia en Africa unida a las experiencias anterio-

res en Qolivia, Cf~ile, EEUU „ Europa han llevado a Freire a 

expresar que ".Cap cu.~.tunae na ban rneja~ceb, n~. peohe~, .Cap ex-

pnea~.an.eó eu.C.tu~.a.Ce~ hon d~.~enen.te~", por esta razón, para 

vivir en una cotidianeidad diferente se hace necesario cono-

cerla y comprenderla en sus diversas manifestaciones. 

Después de casi 16 años de exilio, con la ley de anmis-

tia política aprobada en 1 .979, año en que se inicia el go-

bierno de Figueiredo, Freire, junto con otros compatriotas, 

vió convertido en realidad su sueño de volver al [3rasil . 

Regreso del Cxilio 

¿Qué características presenta esta nueva etapa de la 

vida de Freire? 

En Junio de 1 .980 Freire regresó a brasil , expresando: 

"v~,rie pana i~ear~~erlden e-C Bna~.~.0 y ►1a pana ert- 

bei2a~. a .Ca~S que pe~cnre►tec~.ehan aqu~. cUma ex~,- 

.QadOb -Crl~enr10•S" 24 . 

rt
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En ese año se afilió al PT (Partido de los Trabajado, 

res)* en el cual milita hasta hoy. Antes del exilio el ne ha-

bía tenido filiación partidaria, pero era político en cuanto 

educador pues como él mi srno afirma : "Na ex~.a-te educaeí.~n• neu- 

.tna, ~a educac~.ón e~ pa.2~,.t~.ca" . 

Paulo Freire reside actualmente en San Pablo, es profe-

sor de la PUC y de la UNICAMP, participa de la coordinación 

I 
de "Vereda", Centro de estudios de Educación en San Pablo, y 

de las actividades de formación política de lideranzas sin-

dicales del Instituto Cajamar, l igado a la CUT - Central Gni-

ca de Trabajadores. 

El Partido de los Trabajadores, P.T. , es una innovación his-
tórica reciente (f,inales del 68) en el Brasil , pues no na-
ció como los demas partidos: de los intelectuales hacia los 
bases, sino que su surgimiento estuvo ligado a las luchas 
de los trabajadores por la conquista de sus derechos. 

"E.f P. 7. nac~.á de ~.a dec.~a~.~n de .~o~ ex,ni?o~r.ada~ de .~uehan 
con-tna un ~5~.e.tema eeonc,m~,eo ~ pa.~~.t-pea que no puede ~e-
4a.2ve~c gua paub.femae, peie~ ao.l'a ex.~~.te. pana bene~~.e~.an 
una nú.nan:ca de pn.i.v.c.2eg~.adu~". 

Al P.T. se encuentran afiliados: obreros, campesinos, inte-
lectuales, profesores, estudiantes. 

En el plano de acción, divulgado en 1 .981 se contemplan 7 

áreas de trabajo. 

1 - Libertad de organización partidaria y sindical. 
2 - Desmantelamiento de órganos de represión política yfin 

de la legislación de excepción. 
3 - Combate a la política salarial. 
4 - Mejoramiento de las condiciones de vida. 
5 - Cuestión agraria. 
6 - Independencia Nacional. 
7 - Apoyo a movimientos de defensa de los derechos de la mu-

jer, negros e indios. 
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Por otra parte, Freire es, también, asesor de la UniceF, 

jurado del Consejo Internacional de la Unesco que asigna los 

premios de alfabetización de adultos y, continuamente, atien-

de invitaciones a seminarios, conferencias y trabajos de a-

sesorTa, en diversos paises del mundo. En la Universidad de 

Massachussetts, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene com-

promisos anuales ya estipulados dentro' de la programación 

insi;itucional. 

A nivel de Trabajo Social para mediados del presente año 

está prevista su participación como ponente magistral en efi 

XI Congreso Internacional de la FITS, Federación Internacio-

nal de Trabajadores Sociales, a realizarse en Estocolmo. 

Tanto para Freire como para otros brasileños comprome-

tidos con una educación transformadora, su interés en este 

momento, gira alrededor del cambio radical de la escuela y 

del trabajo con los movimientos sociales en la medida en que 

éstos, en su lucha por la transformación social , en su coti-

dianeidad, son portadores de propuestas de vicia diferentes. 

En la entrevista* concedida a la autora del trabajo, al 

referirse a los movimientos sociales, Freire 5e expresaba asi: 

* La entrevista fue realizada en San Pablo, el 31 de Marzo de 

1.988. El texto completo de la misma se encuentra anexado 

al final del trabajo. 

~; 
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"Ea.toy abao.Cu.tamen.te eonvehc~.do de que ea .~m- 

poa~.b.Ce (lacen po~.%.t.i.ca, ho y, a 6~.na~ea de 

ea -te atig.~o; de que ea ~.mpoa~b.2e haeen Tn.abaja 

Soc~.a.~, que ea pa.~ti~t~.ca -tamb.~én; haee~c edu- 

cae~.ón genen.a.C, que ea po.~ti.t~.ca .tarnb~én; o, 

penaanae en phoyee.toa de deaan.no.~~.o comun~.- 

.tan~,o, a.~n penaah en ~a ex.~a.te.nc~.a y papeo de 

.~oa mov~.m.~en.toa aoc~.a.~ea. La ~.mpoh~tanC~.a de 

.~oa mov.~m~.en.toa aoe-~a.~ea, que a.~empne deb.~~ 

haben. ex~.a-t~.do, gana ne.~evane~.a enorme una 

déeada a.tKáa y va a a.2canzan e.~ ~~.n de.~ a~.g.~o 

y u~.-tnapaaan.2o. S~o cana~.deno y haa.ta he d~.cho 

eao en m~.a ~tnaba~oa que .~oa pan-t~.daa pa~~~t~- 

coa que no apnend~.enen a deaeubn~.n. .Qa d~.men- 

a~.on h.~a.tün.í.ca r¡ue eaoa mo v~.m.í.e.n.taa .t.í.enen 

hoy, ea.tán dea-t~.nadoa a mohtih de (ntio. Ea 

pnee~ao que noa aCehr¡uemoa a koa mov~.m~.en~toa, 

no pana poaeen2oa a.í.no pana apnenden. eon e.eeoa 

y en.toneea poden.~ea enaeñaa. " 

Frente a su producción intelectual una innovación en la 

década del II0, ha sido la de publicar a partir de diálogos que 

sobre temas específicos ha desarrol lado con diferentes inte-

lectuales, entre ellos. Ira Shor, educador norteamericano; An-

tonio Faundez, filósofo chileno; Sergio Guimaráes, pedagogo 

y reporter; Frey Deto, dominicano ligado a las 

eclesiales de base. 

comunidades 

"IlabCcvc un .C~.bno a doa, .t~cea, en .2ugah de e~- 

en~.b~.n..2o aé~.o, ~compe un poco, pon .~o menoa 

con una c~.en.ta -tnad.c:e-~~n ~.nd~.v.~dua.~~.a.ta en 

.~a cneae~.ón de .~a obra y roa .t.i.n.a de .~a .~n-

.t~.m~.dad gua.toaa - poa qué ;no dee.ín..~o - de 
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nueb~t~cu cuan.tu de ~:rcabaja, nu~ po►ae ab~.e~c.tu~ 

a un a.Uca, en Ca aven,tulc.a de ¡~e►v~alc ch.i.tí.ccut►en.te", 25 

Hacer un libro dialógico es para Paulo Freire un testi-

monio intelectual que tiene sentido, tiene valor, en cuanto 

se constituye en trabajo de creación conjunta. Esta modal idad 

que permite un estilo más libre, más afectivo, no significa, 

resalta él , menoscabo de la seriedad y rigurosidad de la obra. 

Dentro de estas caracter9sticas de producción intelec-

tual se ubica su última obra publicada: P"edo e Ousacl ia. 0 

cotidiano do professor. En ella, en diálogo con Ira Shor, es 

abordada la cuestión de la Pedagogía Libertadora, dentro del 

contexto de la práctica educativa formal. 

En un intercambio y confronto de experiencias, Freire y 

Shor analizan asuntos, tales como: la función de la educación 

en el proceso de transformación social , laos 1%mitos de la prác-

tica educativa, el problema del conocimiento, la cuestión del 

curriculum, el papel del diálogo en la relación pedagógica, 

las relaciones profesor -alumno, los temores del profesor liber-

tador. 

Es de resaltar que, en la obra, uno de los tópicos pri-

vilegiados es el referente al problema epistemológico, al 

problema de creación y recreación del conocimiento. 

Una presentación sobre el contenido analítico de los diferen-

tes temas enunciados, aparece en el Cap. 3, ítem: Formación 

Profesional , de este trabajo. 
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A nivel afectivo-famil iar, la experiencia reciente más 

mareante para Freire, ha sido la pérdida de su esposa por lo 

que esa relación significaba en su vida: como hombre, como 

intelectual , como ser político. 

Al recibir en Octubre de 1 .9II7 de la Universidad de Co-

chabamba, en Bolivia, el titulo de Doctor Honoris Causa*, 

Freire manifestaba 

"Leb d-~go con ~~.ncen~,dad que yo b.~emnne me 

emoc~.ona. Peno, ahona pah.ti.eu.Plvemer~te .2a ernoc,c.~n 

me ~toma má4, en .('a med~.da que an~teb, yo e.~em- 

phe d.~v~,dtia e.2 honan de eha~5 .t~.tu.E'oo, m.~.tad 

y m~..tad eon E.Cza. ~!o ~tengo .~a menon duda de 

que yo hace un noco a F~.za, peno e.2.~a me h,~zo 

má4 . . . Cn.eo que éa~e e4 m~, -te~-tíman~a d~.e~.en- 

do que 6u~. hec{co non una mu j en, ►nae de .E'o que 

yo .2a h~.ce n e.~xa, ee cin .tee.t.~.man~.a ~undanen- 

.ta.~ en Amé~«.ea La.t~.na pa~~a quc~ .~ae hambnea 

a~2cancen e.0 mcimen.ta de ~GeaC {cu►~iee-t~.dad y amon 

y d~.gan: m.~ mu j en me h~.zo" . 
26 

Indudablemente, Freire ira marcado su ' presencia en el 

mundo, su obra es conocida internacionalmente. La mayoría de 

sus libros han sido traducidos a varios idiomas y editados va-

rias veces. "Pedagogía del Oprimido", por ejemplo, ha sido 

* Honoris Causa, es un titulo que le ha sido concedido por 
varias Universidades, entre ellas: Lovaina (Bélgica), Gine-
bra (Suiza), Michigan (Estados Unidos). 
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traducido a 18 lenguas y en portugués hasta 1.937, había sido 

editado 17 veces. 

la propuesta pedagógica Freiriana, que es al mismo tiem-

po "una p~~oj~uee.ia po.Cti~.ica, é~:.ica, an..t~.~5t.ica, 
e~~.i,bte»ro.f.üg.i.ca" 27

y que tuvo sus orígenes dentro del contexto Latino Americano, 

fía sido incorporada a otras realidades: ora a paises indus-

trializados (actualmente uno de los paises más interesados es 

Canadá) ora a paises en proceso de reconstrucción nacional vg: 

en Africa, Guiné Qissau, Sáo Tomé e Príncipe, en Centro América 

y Caribe: Nicaragua y Granada, respectivamente. 

Í 
Numerosas experiencias de educación popular que se adelan-

tan actualmente en el Continente y fuera de éste, de una u 

otra forma, han recibido la influencia de su nensanriento, vg: 

acción Cultural Popular ilondureña - ACPII , Proyecto ATREVETE-

Comunidad de Lorenzo Torres en Puerto Pico, Asociación Nacio-

na 1 de Educadores Sal vador- eños , CEPAS - en Panamá , -Equipo de 

educación de la coordinadora de refugiados Salvadoreños en Cos -

Ta Rica, Secretariado Arquidiocesano de San Salvador,etc., y 

en general , los programas de alfabetización, concebidos den-

tro de una postura libertadora, y las experiencias educativas 

vinculadas a la teología de la libertación*. 

* Para profundización de este aspecto sugiérese: 

. Paulo Freire en Quenos Aires. CEAAL. Duenos Aires. Junio 

de 1 .9II5, Acto Preparativo de la III Asamblea ,~lundial de 

Educación de Adultos. 

. Memoria del Seminario "Alfabetización Alternativa v Cam-
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Por su preocupación constante: la humanización del hom-

bre, la transformación de la sociedad, sus ideas 'han tras-

pasado el campo educativo y son motivo de reflexión en diferen-

tes áreas del saber: Filosofía, Sociología, Trabajo Social , 

Economía, Linguistica, Teología, etc. 

En el caso concreto de Trabajo Social , icuál ha sido su 

influencia? Tratar de responder a esta cuestión será materia 

del contenido del capitulo siguiente. 

bio Social en Centro América v el Caribe"Agosto de 1.935. 

Fe y Pueblo, Revista Ecuménica de Reflexión Teológica. 
Año IV, nümeros 16 y 17. La Paz, Bolivia, Octubre de 
1.987. 

Revista de Educa~áo AEC - Asociación' de Educación Cató-
lica de Brasil. 

TORRES, Rosa P~laria. Educa~áo Popular um encontro com 
Paulo Freire. Sáo Paulo, Edi~óes Loyola, 1987. 
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2 - CUAL FIA SIDO LA INFLUENCIA DE FREIRE 

EN TRAI3AJ0 SOCIAL? 

Históricamente, los primeros contactos de Freire con Trabajo 

Social se dan en la época de su vinculación con el SESI, finales 

d.e la década del 40*. Es en esE momento cuando establece relación 

con algunas de las pioneras del Trabajo Social , en arasil . Pos-

teriormente, su vinculación se da a través de la docencia con 

los estudiantes de Recife. 

En virtud de que en la década del 60 estaba todo el auge 

del Plovirn,iento de Cultura Popular y Freire ya había presen-

tado a la Universidad de Recife, su tesis Educa~áo e Atuali-

dade (irasileira, su pensamiento tuvo gran influencia dentro 

del Movimiento Cultural Popular de la Unión Nacional de Es-

tudiante - UNE. 

En el caso concreto de los estudiantes cfe Trabajo Social, 

se registran como hechos significativos de dicha influen-

* 
Detalles sobre la relación inicial entre Freire y Trabajo 

Social aparecen en el texto de la entrevista. 
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cia*: 

a) El 64 Congreso Brasileño de Estudiantes de Trabajo 
Social , en 1 .961 , en Rio de Janeiro, donde los estudiantes reivin-

dicaron ante la ABESS - Asociación Brasileña de Escuelas dé 

Servicio Social , la reformulación de un curriculum que abriese 

espacio para el estudio de la realidad brasileña. 

b) La fundación de la ENESS - Ejecutiva Nacional de Es-
tudiantes de Servicio Social , llevada a cabo en el 7o Con-

greso Nacional , realizado en 1 .962, en Porto Alegre y que tuvo 

como temática central: La Realidad Brasileña. 

Estos dos hechos, a su vez, fueron significativos ' den-
tro del proceso de gestación del Movimiento del Reconcep-

tualización, en el Brasil . _ 

Mas tarde, ya en el exilio, tuvo contacto con estudiantes chi-

lenos, con ocasión de la campaña de a lfabetización nacional 
de adultos que él asesoraba en ese entonces. 

En razón a que la cuestión educativa constituía una de las 

prioridades del gobierno chileno de Eduardo Frei, el Ministerio 

de Educación decidió abrir, en 1 .967, para estudiantes de Traba-

jo Social , un curso especial de Capacitación sobre Alfabetización 

de adultos, coordinada por Paulo Freire, con el fin de que 
ellos se vinculasen a dicho programa**. 

* Datos suministrados por la Profesora Notburga R. Reckgiegel. 
** Información obtenida ~n diálogo con la colega~y amiga chilena Cristina 

Valenzuela. 
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El curso fue dirigido a estudiantes de Trabajo Social 

en virtud a que, por su nivel d-e poli.tización, ellos habían 

logrado una adecuada inserción en los movimientos operarios y 

de campesinos y trabajaban exitosamente .en lás tareas de re-

forma agraria (vg: tomada de tierras) que el gobierno se pro-

ponis . 

En 1 .96£3, en un encuentro de instituciones gubernamentales, 

para el personal técnico, Freire presentó una ponencia sobre 

"E1 Papel del Trabajador Social en el proceso de Cambio", la 

cual fue posterior-mente amplia da y articulada al contenido de 

su obra: "Educación y cambio, publicada en Español,en 1.979. 

A nivel Latinoamericano, su pensamiento fue formalmente difundido 

por- primera vez, entre Trabajadores Sociales, en el IV Semi-

nario Regional, realizado en Concepción, Chile, en Enero de 

1 .969. A este evento asistieron profesionales de Argentina, 

Drasil , Chile y Uruguay.l

Situándonos en el proceso histórico del Trabajo Social 

en el continente, podriarnos afirmar que es en la época de 

la reconceptualización cuando Paulo Freire imprime su huella 

en la profesión. 

LPor qué la influencia de Paulo Freír-e, en Trabajo Social, 

coincide con la reconceptualizaciór.? 

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que si bien el 
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movimiento de la reconceptualización, en Trabajo Social, sur- 

ge como respuesta a una serie de criticas a la profesión 

relacionadas con la inadecuación de su metodología a la realidad 

Latinoamericana, la ausencia de un marco teórico adecuado 

paracomprender la realidad, la indefinición ideológica apa= 

rente, su consolidación se da en virtud de -que el contexto 

socio-político del momento le es favorable. 

Entre los hechos más significativos, estaban:2

Distensión general de las relaciones entre Oriente y 

Occidente por el reemplazo de la guerra fria, lo que 

trajo como consecuencia, la relajación de los controles 

ideológicos ejercidos por los Estados Unidos, en el 

continente. 

Disposición cultural hacia el cambio y realización de 

reformas concebidas dentro de los parámetros del de-

sarrollo y modernización, bajo el impulso de alianza 

para el Progreso. 

- Incorporación del Marxismo-Humanista como herramienta 

de análisis e interpretación de la' realidad. 

- Profundización de la Doctrina Social de la Iglesia, 

como consecuencia del Concilio Vaticano II. 

- Cuestionamiento del papel de la Universidad y del rol 

de las Ciencias Sociales, como resultado del I 
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Movimiento de Reforma 

Córdoba (Arnentina). 

de la Universidad, gestado en 

En el caso concreto de las Ciencias Sociales, es en dicho 

momento (década del 60), cuando se presenta la ruptura con 

los referenciales teóricos de análisis de la realidad, utilizados 

hasta entonces,y se inicia un proceso de büsqueda para la 

creación de una ciencia social de orientación y contenido La-

tinoamericano. Los aportes más relevantes son en la Sociología 

F.H. Cardoso Y Enzo Faletto, con su obra: "Dependencia y De-

sarrollo en América Latina" y en Educación, Paulo Freire con 

"Educación co^ro práctica de la libertad" y "Pedagogía del Oprimido". 

En Trabajo Social.; las dos obras de Freire, anterior-

mente mencionadas*, tuvieron gran impactb, fundamentalmente 

desde dos perspectivas 

1 - Como subsidio teórico, para la comprensión de las 

relaciones de opresión existentes en una sociedad 

* En contacto con algunas colegas de México, Repübl ica Domi-
nicana, Perü, Puerto Rico, Chile y Uruguay asistentes al 
Seminario Latinoamericano de Trabajo Social sobre Legis-
lacíón y Qienestar Social (Porto Alegre, Octubre de 1.987) 
se tuvo conocimiento que dichas obras son las más difundidas 
en el colectivo de Trabajadores Sociales. La producción de 
la década del 80, es practicamente desconocida. 
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de clases y dentro de ella, el papel desempeñado 

por la educación. 

2 - A nivel práctico, en la medida en que su método se 

constituía en una alternativa de trabajo para quienes 

optaban por la transformación social. 

Habiendo sido la metodología tradicional , sustentada en 

el caso, grupo y comunidad, y los objetivos de asistencia y 

promoción fuertemente criticados, la profesión pasó a plan-

tearse como objetivos la concientización, organización Y 

movilización y en consecuencia, a elaborar nuevas propuestas 

metodológicas, varias de las cuales en su inspiracióntuvieron 

algún tipo de influencia de Paulo Freire*, especialmente,en 

lo que respecta al proceso de investigación de la realidad y 

la descodificación de esa realidad, por parle de la comunidad, 

como elemento mediador del proceso de concientización y de 

la definición de acciones significativas tendientes a su trans-

formación. 

Además de la influencia de Freire, las propuestas meto-

dológicas, surgidas en esta coyuntura, incorporaron elementos 

* A pesar de no existir un estudio sistemático sobre la in-
fluencia de Freire, en Trabajo Social , durante la reconcep-
tualización, a nivel de exploración, se pudo constatar que 
sus planteamientos fueron tomados en consideración en la 
produccion intelectual de la época por diversos grupos vg: 
ECRO - ALAETS, Universidades y profesionales como: Falei-
ros, Krusse,Kisnerman, Boris Lima, entre otros. 
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relativos al proceso de planeamiento y proceso de conocimiento 

(de lo sensible a lo racional) difundido por- Zabala. 

Entre las propuestas más conocidas están las de: Ander- 

Egg, Maria Angélica Gallardo Clark, Natalio 'Kisnerman, aoris 

Lima, Departamento de Trabajo Social de la, Universidad de 

Caldas (Colombia), Escuela de Servicio Social de la Univer-

sidád Católica de Minas Gerais (Belo Horizonte -Brasil), Pro-

puesta de la Escuela de Trabajo Social de Valparaiso, Chile. 

En el caso, por ejemplo, del método QII (Qelo Horizonte) 

que proponía la siguiente secuencia: 

Pruner Momento: Aproximación I. 

3 Etapas 

1 - Pre-contacto 

2 - Contacto global 

3 - Organización I. 

Segundo Momento: Investigación significativa 

Tercer Momento: Interpretación significativa 

Cuarto Momento: Aproximación II 

3 Etapas 

~1 -- Discusión del diagnóstico 

2 - Selección de alternativas de acción 

3 - Organización II 

Quinto Momento: Programación 

Sexto Momento: Ejecución de Proyectos 
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Séptimo Momento: Revisión y sistematización general ; en 

el segundo momento, el de la Inves-

tigación Significativa, se advierte que: 

"e.~ qn.ado de.~ conoc~.m~.en-to de .2a nea,2,í.dad eb~tan%á 

auped~..tado ~ a .~a ~~e6.E'ex~.én que .2a paop~.a 

comun.i.dad hac~a aobne au v~.venc~.a. Se pne- 

e~.aaba, en-toneea, e.2 uao de .téen~.caa de d.~a- 

eua~.~n .temá.t~.ca eon ~.o eua.(' .1'a ~.nvea.t~.gae~,ón 

.i.n%a adqu~n.~endo e.~ cahác-te~~ de ~.na.tnu- 

men,to capac~:~tado~c" 
3. 

En el contexto colombiano, para citar otro ejemplo, en 

el "Diagnóstico sobre la enseñanza de la 'metodologia en las 

Unidades Docentes Colombianas", realizado en 1.979, se incluye 

la Investigación Temática con la siguiente justificación: 

"Se ha v.~a-to .2a neeea~.dad de pneaen~tan e.E' mé- 

.todo de Pau.~o Fne~.ne: Invea~t~gae~.ón Temñ.t,i.ea , 

cod~.ó~.cac~.~n, deacad~.ó~.cac~.ón pon .~a ~.nókuenci.a 

.tan dee~.a~.va que ~tuvo en .~oa mode.2oa me~todo- 

.Cóg~.coa de Trcabajo Soc.~aC dunan.te e.~mov.cmtien - 

.to de .l'a neeaneep.tua.2~.zae~.ón. Sua p.~an,teanúen- 

.taa aob~e educac~én .2~.benadona, pedagog~a de.E' 

apn.~m~.do, ~.nvea.t~.gae~.én ~temcc-t~ca e.tc. nepe~- 

cu.t~.enan -tanto a n~.ve.E' de .l'a enaeñanza cama 

eri e.~ deaempeña pno~ea~.on~a.Q" 4 . 

A la luz de los principies educativos, esbozados por 

Freire: 

"nad~.e educa a nad~,e, nad~.e ae educa a a.~ m~.a-
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ma, .Cob hambhe~5 ese educan en•th.e dti med.EaZ~.zada~ ;~o.~e ef morrada", 

a nivel académico se intentó desarrollar un instrumental didáctico 

que posibilitase la implementación de dichos principios. El 

aporte más significativo fue el de la Universidad Católica de

Chile (1.971) que diseñó ~~ operacional izó la técnica del Taller 

"C.0 Ta~C.Ce~~ e6 uraa ~.n~5.tanc~.a .teán~.cU-~~~ác.t.tca, 
tnu.C-t.í.d~.ae.í_h.C~.na~.~.a, en que un gnupa 2dueat.í.va, 
~.n.teg~eada ~~afc. rnae~5•tna~ y a.Cumno~ p~.obCema.tc:zan 
un a~5¡~ee.ta de .Ca neaCtidad ~sae~.a.C, bu~cando ~u 
ea nex~.á n e.~.tnue.tuha~C co n una ~no b~CernáZ.~ea má~5 
ampC.~a can. eC Stin de de{~.i.n.~.h ~/ah.ma~ de •t1c.a►v~- 

~unmac-~an de d.c:clta ~nab.Ce~riá.í.íca ~ de du caraex.~ár2 
e~.tnuc~tunaC . . . E.0 Ta.C.Ce~~ e~s u. rta nennaducc.~c~r1 
a rt.Eve•C de. Cabona.tan.í-o, de.0 pnace~a .ta•taC de 
~.a aCC-(.0 n" S 

A pesar de que el ►movimiento de la reconceptual ización 

despuntó en el I Seminario Regional sobre el Servicio Social 

en la realidad Latinoamericana*, realizado en 1 .965, en Por-

to Alegre, es de destacar que en Brasil dicho movimiento no 

se presentó con todo el ímpetu que tuvo en los demás paises 

* Como hechos históricos, previos, están: 

1957: Congreso Internacional de Educación de Adultos, de la 
UCISS-Unión Católica Internacional de Servicio Social -
en Porto Alegre. En este evento en el cual se analizó 

la participación de los Trabajadores Sociales, en la 

educación de adultos, uno de los conferencistas fue 

Paulo Freire. 

1962: Congreso Internacional de Escuelas de Servicio Social, 
en Qelo Horizonte, que tuvo como tema central la for-

mación de los Trabajadores Sociales. Una de las ponen-
cias que mayor impacto causó, fue . la de Eileen Young-
husband, sobre "El desafio del Cambio Social en la 

educación para el Servicio Social" (Esos informaciones 
fueron suministradas por la Prof. Notburga R. Reck-

giegel. 



el los, se hacia de forma clandestina. 

Latinoamericanos, en razón de sus condiciones sociopoliticas, 

pues en el año inmediatamente anterior se había dado el golpe 

que mantuvo a los militares en el poder, por casi 20 años. Simul-

táneamente, con ello, la influencia de Paulo Freire en la 

profesión fue restringuida pues como se,recordará sus libros 

fueron publicados, primero en otros idiomas y la lectura de 
I 

i 

De ahí que los primeros esfuerzos de teorización de la 

cuestión metodológica, en esa época, no lograron romper con 

el marco referencia) estructural-funcional ista, siendo con-

siderados de tendencia modernizante,pero no reconceptualizada, 

tal es el caso de los documentos de Araxá (Estado de Minas Ge-

rais) • 1 .967 v Teresópolis (Estado de Rio de Janeiro) 1 .970, 

ambos promovidos por el CQCISS. 

Si bien el movimiento de la reconceptualización en Amé-

rica Latina, fue significativo por varias razones, entre ellas: 

esfuerzo por incorporar elementos analíticos socioeconómicos 

para entender e integrar la profesión a la real idad de nues-

tros paises, intentos de crear una teoría del Trabajo Social 

Latinoamericano, descubrimiento de la variable política para 

Trabajo Social , es un hecho que uno de los desaciertos fue 

haberse adjudicado el rol de agente de cambio en términos par-

tidistas. Sobre el particular, es interesante mirar el análisis 

que en esa ►nisma época, Paulo Freire hiciera sobre: "El Papel 

del Trabajador Social en el proceso de cambio". 

¿Cuál es la postura de Freire al respecto? 
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Un primer elemento, tomado en consideración por Freire, 

al referirse al papel del Trabajador Social , es el análisis 

del cambio y la estabilidad, como expresiones de la forma 

de ser de la estructura social , estructura social que se le 

ofrece como campo de su quehacer profesional . 

Cambio y estabilidad son tendencias contradictorias que 

aparecen continuamente dentro del mundo histórico-cultural 

creado por los hombres. 

El cambio implica en si mismo constante ruptura ya sea 

lenta, ya sea brusca de la inercia. La estabilidad encar-

na la tendencia a la cristalización de la creación. 

En cuanto la estructura social se renueva a través del 

cambio de sus formas, cambió de sus instituciones económicas, 

políticas, sociales, culturales, la estabilidad representa la 

tendencia a la normatización de la estructura. 

No se puede, entonces, estudiar cambio sin estudiar es-

tabilidad, estudiar la una es estudiar la otra. 

"~e eb~:e modo, eC T~~abajada~r. Sac.c:a~ que actué 
en una nea.C~.dad que eamU~.ando, penmaneee pa/ui_ 

camb~.a~e rtuevamen~te, pne~~.ba baben que, cauro 

Izombxe, bo.Camen.te puede e►a.tendenbe o expC~,eah-

be a b -c, m~.bmo como un ben er1 ~e~L'ae~.ón cara eb~ta 

neaC~.dad; que bu ~iuelzaeen en eb.i:a nea,£~dad óe 

da can o~h.ob hombneb, .tan cond~.c~.onadob como 

é.E pon .Ea neaE.tdad d.ca,Cée.íLecunerrte pehn,anente y 
►nu-tabCe y que ~j~c.wa~rnen~te, pnec.vsa conaceh .ea nea~Cí.dad 
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i 

en 2a eua.0 ae•túa con .Coa o.tnaa hambnea". 6

Ese conocimiento de la realidad trasciende el nivel de 

la pura opinión sobre ésta para alcanzar el Saber, que sig-

nifica: descubrir la esencia de esa real idad, pero ese des-

cubrimiento, no es el producto de un esfuerzo estrictamente 

intelectualista, sino de la praxis humana que es la indiso-

lubilidad de la reflexión-acción. 

"Eñ .Ca aec.~~n que pnovoea una neó•Cex~.én que 

ae vue.Cca pana e.C.Ca, eC •tnabajadon aoe.i.ae ~ 

de.tec•tanda e.0 caná.ten pnepondenan.te de.0 cam- 

b,to y de •Ca eb•tab.i..C~.dad de ~Ca ne.n.C.~dad aac•i.aC 

en 2a eua.0 ae eneuen~tna. Iná pene~.b~.endo .Caa— 

Suenzaa que ea•tán a ~avan de.0 eamb.~a y .Caa 

Suenzaa de penmanenC~a G an,t•CCamb.(.U" . ~ 

Dentro de este contexto, el Trabajador Social , como hom-

bre, hace su opción: o se a adhiere al cambio, en procura de 

la verdadera humanización del hombre, o permanece a favor de 

la estabilidad. 

La opción hecha va a deterrninar su papel, métodos y técnicas. 

"Aa:c, a~. .Ca opc•i.ón de2 rnabajadan Soc~.a.0 ea 

pon e.0 an~t~.eamb•í.o, au acc~.~n rr au~ mé~todaa ae 

on.i.en•tanan en e.0 aenx~.do de ~nenan .Caa .tJeana- 

~onmae~.onea. En .Cugan de de~aivi.a.C,Cah. un ,t~cabajo, 

a .tnavéa de.0 eua.0 .Ca neaC.~dad obje.t~.va, .Ca e~- 

.tnuc:tuna aoc~.aC ae va deave.Cando pana ~ y.Co~ 
hombnea eon qu~enea ~nabaja en un ea5uenza 

cn;c•t.~co eomún, ae pneoeupa non m.~•t~.~.tean •Ca 

nea.C.i.dad. En .Cugan de a~enenae a ea•ta e•i,tcu~c.~ón 

pnUbeema•t•í.ca, que .Co c~eaa~:ca a é.0 y a Coe hom-
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bhed ean qu.i.enee debehtia e~1-tah en eamurt,i.eac~,án, 
.te►zdehd, ¡~oh e.0 can~than~.a a .Ca~S ~oCue~.o►te.s de 
eahác.teh a~s~,í~~te►ac~.a.C.td~a. E►1 .Cugah de een.tilc.- 

~e, cama Thabajadoh Sac.ta~, urt hornbhe aC óPlr.- 

v.Ce~.o de .Ca .~~.beh~tac~.ún, de .Ca hurnarl~.zae~,ón, 
vocac~i_~rt Surtdamen.ta~. deC hambhe, .t.emtiendo .Ca 
.C~.be.h~tac.i.~,n en .Ca cua.0 ve ctna arne.aza a Co que 
cort~s~.deha bu naz, ~e encarn.tna en eC ~sen,t~i.do de 
.Ca paha.C~,zae~.ón. Eneam.Cnahbe en e.~ ~ert.tí.do de 
.Ca ~aha.C.tzac.Cvn r10 e~ a~ha coha ~~.na, ~he~en- 
deh eo►1 a.ce.~anee y heace~.orte~ ' nohmaC.ézah' Qa 
eb-thuC-tuha ~sae~.a.0 a~hav~b deC értóa~~.~ en .Ca 
e6.tab.C-C~,dad en ~u Juega can. e~C canrb.~a". ~ 

Dentro de las manifestaciones de una costura anticambio 

están la inquietud acritica frente a las consecuencias del 

cambio y el recelo, casi mágico, a lo ñuevo en la medida en 

que ello parece amenazar el statu quo.. En consecuencia, en 

los métodos de acción no se da la comunicación para la cola-

boración, sino para la manipulación. 

El Trabajador Social que opta por el cambio no ve en 

ello uma amenaza. Se adhiere al cambio de la estructura social 

porque reconoce que para ser Trabajador Social precisa ser 

persona v que la condición sine qua non para ello es que los 

demás también lo sean. 

"E.0 ThabaJadoh Sac~.a.0 que op.ta ¡~oh eC canrb.~a 
no -teme .Ca C~.be~L.tad, no phe~eh~.be, na man~.- 
pu.Ca, no huye de .Ca eomurt~.cae~án, ,~ah el'. 
con.thah~.o, .Ca IJhOCu1Ca y v,tve. Tudv hu e,ssuéh.zo 

de eaháe.teh 11UI110.V1-(./5-ta be cen-tha e►1 e~ ~5en~t~.- 

do de .Ca cic~sm.t.t~.(~~,cac~.án deC rnundo, de~rn.i.~:~.-
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6~.eac~.én de .2a nea.~~dad, ,ve en ~o~ hombnee 

con qu~.enee .trabaja, jamáe aobre qu.ten o con - 

.tna qu~.en, pen~ona~ y no eoeaa, ~uje.toe y no 

obje.too" 9. 

En consecuencia, dentro de esta posición, el papel del 

Trabajador Social es el de actuar y reflexionar con los in-

dividuos con quienes trabaja para concientizarse junto con 

ellos de las reales dificuldades de la sociedad. 

Lo anterior implica la necesidad constante de ampliar 

los conocimientos no sólo desde el punto de vista de los mé-

todos y técnicas de acción, sino también de los limites reales 

en que se realiza su quehacer profesional. 

Freire destaca que el Trabajador Social consciente de 

su papel histórico, no se considera "el agente de cambio'~sino 

uno de sus agentes pues reconoce que el cambio no es trabajo 

exclusivo de unos hombres, o de una profesión, sino de todos 

aquellos que están interesados en la humanización del hombre. 

" E.~ Tnaba j ador So c~.a.~ e erá ..t.an.to mcta human~.h - 

~.ta cuan.to mct~5 verdadero óu~ere eu .trabajo, 

cuanxo rna.ó rea.~ ~ueren 4u acc~.on y re~.~ex.~én 

eon .Ca aec~.c,ri y neó.eex~.ón de .~oe hombnee een 

qu.~eneh ~t~.ene que ea~tan en comun.i.ón, co.Cabo-

nac~.~n, conv.i.venc,í.a"~~. 

El cambio cultural es otro de los temas abordados por 

Freire al analizar el Papel del Trabajador Social. Señala que 
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este aspecto debe ser motivo de reflexión critica por cuanto 

el aparece como '°asociado consecuente" o como "asociado efi-

ciente" del quehacer, segun la estructura social se encuen-

tre,o no, en processo de transformación. 

En los casos en que la estructura rio se ha transformado 

el quehacer sólo tendrá una dimensión importante si el cam-

bio estructural aparece como "asociado eficiente" de éste, 

para lo cual , es necesario cambiar la pércepción que se tiene 

de la realidad, entendiendo por ello: "La ~u6ó.t~..tuc~.ü►i de una 

peneepe~.ün d.í~.tun~~.anada de .Ca nea.C~.dad pon una pencepc~ürl 

cnti.t~.ca de .Ca m.~bma" 1 1 . 

Ubicada la influencia de Paulo Freire en la profesión, 

en el movimiento de reconceptualización, aparece una inquie-

tud más, que influencia tiene actualmente? 

Si para responder a este interrogante tomamos en consi-

deración algunos indicadores tales como: 

- Contenido de las revistas Acción Critica de CELATS-

ALAETS. 

- Contenido de la publicación colombiana: Procesos y Po-

liticas Sociales. 

- Temática Central de los últimos eventos Latinoamerica-

nos de TS (83-87). 



81 

- Conocimiento por parte del colectivo de Trabajadores Sociales 

de las últimas obras de Freire. 

Estudio de la t2oria de Freire al interior de las Uni-

dades docentes (aquí me refiro en particular, a las 

Universidades Colombianas, por ser para mi, un caso 

conocido), necesariamente concluimos clue Freire no 

tiene influencia directa, actualmente en Trabajo Social. 

Entre los hechos que explican dicha situación estarían**: 

1 - El énfasis que se dió, al interior de los debates y 

análisis de Trabajo Social , al tema de la Política Social , 

una vez cesó el auge del movimiento de reconceptualización. El 

ejemplo, más contundente, el de ALAETS-CELATS, organismos 

de expresión continental dentro del colectivo de Trabajadores 

Sociales. 

2 - Las criticas hechas al "1é todo Psicosocial y al con-

cepto de concientización de Paulo Freire, sin un acompaña-

miento posterior de su auto-critica y de la evolución de su 

obra. Es decir, sólo se conoce el Freire de hace 18 

* En los contactos sostenidos durante el Seminario Latinoame-
ricano sobre Legislación y Qienestar Social se pudo cons-
tatar el desconocimiento de gran parte de la producción in-
telectual de Freire. 

** Para el caso concreto del arasil , uno de los hechos influyen-
tes en la interrupción del diálogo con la obra de Freire, 
fue el desmantelamiento de la UNE, a raíz de la violenta 
represión que se desató con motivo del golpe. Históricamen-

te, el pensamiento de Freire había sido más asimilado por 
los estudiantes que por los profesionales. 
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años*. En un encuentro de educación Popular ►-eal izado en bo-

livia en 1.987, al referirse a algunas dulas criticas, Frei-

re expresaba: 

"Yo .Ceti una en~c-t~,ea de a.Cgu~,en de Sara Jo~é de 

Cob -ta Rtica que d.c.~a: Pau.Ca 1=~ic-i.h.e eb un hanr- 

bne que nea.Cnren.te b e ~.ehace pena ►aa d~. j o ~ía- 

davtia que .Ca .Cucha de cCa~ eb eb e.0 mo~ton de 

.Ca lt~.b ~on~.a . 

RebuC.ta que b~c, yo .Ca d~.go, bay bueno arcrt h~ 

boy xeacc~.oraan~.a. . . éb~ío eb .Ca mag.~a de ~.a 

pa.Cabna. 

Nay que babeh qué eb .Co que ya m.~bmo estoy ha-

c~.erada y ►aa ba~.amert.Ce .Ca que e~s.tay d~.cíerado"12

No obstante, si examinamos experiencias de Trabajo So-

cial en el continente y nos detenemos en las preocupaciones 

que a nivel Latinoamericano se han venido planteando en los 

últimos eventos: II Encuentro sobre Servicio Social en la Uni-

dad Latinóame►-icana (1983), Tercer Encuentro Regional de Méxi-

co, Centroamérica y el Caribe (1985), Seminario Latinoameri-

cano sobre Familia y Comunidad (1986) , XI I Seminario Latinoa -

mericano de Trabajo Social (1986), Seminario Latinoamericano 

sobre Legislación y bienestar Social (1987), encontramos co-

mo constante, la inquietud existente en torno a la relación 

Este, no es solamente el caso del Colectivo de Trabajadores 

Sociales, sino también de grupos y personas ligadasa prác-
ticas de educación Popular. (Ver Torres, Rosa Maria. Edu-

ca~áo Popular: um encontro corn Paulo Freire, 1 .987). 
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de Trabajo Social con los movimientos sociales y consecuen-

temente, con la realización de tareas de educación popular. 

Por lo tanto, en el trasfondo de ja cuestión, su pen-

samiento, enriquecido con la práctica y áportes de otras ver-. i 
tientes vg: sociología, antropología, continua vigente den-

tro de una opción de transformación. 
~ 

I 
i 

En la relatoria del XII Seminario Látinoamericano de 

Trabajo Social (Medellín - Colombia, 1986) , cuya temática cen-

tral fue "Movimientos Sociales, Educación Popular y Trabajo 

Social", se encuentran afirmaciones que corroboran la preocu-

pación de los profesionales del área por estas cuestiones, vea-

mos dos de ellas: 

"Laa Com~.a.Lonea de 7nabajo óon.mu~2anon .~a ne- 

ce.e.~dad que e~C Trcabajadon Soc~.a.0 .tome conc~.en- 

c~.a de-C pape.P h,i.a.t~h.i.co que debe deaempeñan 

den.tno y pana e.2 (~on~ta.2ec.i.m.i.e.n.to de ~.oa mo- 

v.Lm~.en-toa y onclan~.zac~.onea popu.~anea, cona.~- 

de~cándoae que e.0 mov-i.m~.en.to pnoSea.Lona.~ de.~ 

Taabajo Soe~,a.2 debe .toman pan~te de~ nuevo dea- 

pen.tan en Amén~.ea La.t~tna "~ 3. 

"La con~non-tae~.~n de expeh.Lene~.aa y e.0 eí~/~uen- 

zo de ne~.Cex.Lán de .~aa d.~a~t~.n-taa eom~.a~.onea 

penm~..t~.t, cona-ta.tan que hay una n~.ca, van~.ada 

y he.tenogénea expen~.ene-í.a de .tnaba10 con gnu- 

poa popu.Canea en e.0 ea l~uen.zo de enean y~ de 

hea.C~.zan .taneaa de edueac~.ón popu.2an con mu- 

1enea, a~.nd~.ea.toa, bana.Loa, jand.~nea ~.nóan~t~.-
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.~ed, Caml~e3tinUh, eanae~,~tac~.vn de d~.~.~.gen~te~, 
14 

acc~.~►i cumuna.~, gxu~~a~ ~.nd~cgenae e~tc" . 

Asi mismo, en dicho evento, al ser reconocidos el espa-

cio que los movimientos sociales abren a Ila practica profe-

sional y los retos que la educación popular conlleva, se hi-

zo manifesta la necesidad del replanteamiento teórico, meto-

dológico y profesional de la dimensión educativa de la prác-

tica' del Trabajador Social . Reflexionar sobre algunos elemen-

tos que el pensamiento Freiriano puede aportar a estas cues-

tiones, será el tema del próximo capitulo. 
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3 - LQUE VIGENCIA TIENE ACTUALh1ENTE EN 

TRAOAJO SOCIAL, EL PENSAPIIENTO DE FREIRE? 

El análisis sobre el papel que, históricamente, la profesión 

ha venido cumpliendo, nos permite reconocer la dimensión educativa 

de la práctica profesional , sea para contribuir al ajuste de 

1 as persona s con 1 as cua 1 es trabajamos , manteniendo _y reforzan-

do asi relaciones de dependencia; o sea, fiara contribuir a su 

proceso de libertación. 

Esa intencionalidad, explícita o no, de la práctica 

educativa del Trabajo Social , que es, a su vez, una opción 

política, tiene que ver con múltiples aspectos, entre ellos, 

la dinámica social , la formación académica y el propio ejer-

cicio profesional . Analizar, asi sea brevemente, estas tres cuestio-

nes y tratar de articular a ellas, el a►~orte del Pensamiento Freiriano, 

será el asunto que constituira el objeto de reflexión, a seguir. 

La Dinámica Social 

LQué incidencia esta teniendo actualmente la dinámica 

social en el ejercicio profesional? 

En los ultimos años el ejercicio de la profesión se viene 

desarrol lando en un contexto en e] que cada vez cobra mayor 
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fuerza la movilización social. 

Ante la incapacidad del Estado Benefactor de atender median-

te sus programas y politices, 

población, aunado a ello los 

tales en el área del bienestar 

las necesidades urgentes de la 

progresivos recortes presupues- 

soc i a 1 , la misma población, median-

te una serie de prácticas sociales, viene énfrentando y trans-

formando su realidad cotidiana. 

Al reconocer que la explotación económica no es la ünica 

causa de explicación de los movimientos sociales y que estos 

propenden, ante todo, por la eliminación de la al ienación y 

büsqueda de la autorreal ización, comenzando por el cotidiano, 

es lógico,entonces,que los movimientos sociales como prác-

ticas sociales alternativas,que cuestionan las formas tradicionales 

de participación y expresión politice, presenten una gama 

variada de manifestaciones lo que les da un carácter pluridimen-

sional. 

Esas prácticas sociales, caracterizadlas por la emergen-

cia de nuevos valores y formas sociales colectivas deautoges-

tión, solidaridad, politización, educación, representan un 

reto para las diferentes disciplinas sociales, entre el las, 

Trabajo Social que se afirma "como phoóe~stió►1 .í.rl~teghadaaC ~see- 

.toh púb.~~.co er1 .Ca phoghed~.va ampC~.ac~.ón deE can.Cho.0 deC ám- 

b~,~o de aee~.án de.E E~s.tado 1un.to a .~a aoc~.edad c~,v.~.C. V~.ncu,Cada 

.iamb.é.én a~.►1b.t.é~tue.éoneb ph.é,vadah de eahácZeh e►nph.e~ahtiáQ a 

óac~.aQ ded~.eada~s a .Ca~ ae.t..i.v~.dad~s phodue-t,í.va~5 r~~~op.í~unerLte d~.elta~ 



u a 2a pnea~tac~.én de aerv.~c~.oa aoc~.a.Cea pana .ea pabeac.i.ón" ~ 

"La demanda de .~a v~.da aoc~.a.Z muea.tra cada vez, 

can mayor c.2an.bdad, que ~.a concepe~ón, .ea óon-

ma de enóren.tan e.~ pro b.Cema, .boa mé.todoa de 

,thaba jo que acompañan e~. proyecta aa.~a.tene.ui,C 

dei. Ea~tado, han a.tdo auperadoa h~.a.tón~.camen-

-te pon .Ca eoncep.tua~.~.zae~.ón y .Ca acc.i.ón de .boa 

aee.tonea aoc-é.0.~ea ongan.i.zadoa. Ah~c donde ~a 

.Ena.t~..tue.~ón ha maa.tnado ea.tnue►ldoaamen.te au 

óracaao, .ba ongGn~.zac.~ón y .Ca (~uerza popu.~ar 

generan nuevaa ~onmaa, nuevoa mé.todoa que ae 

muea.tnan coma a.C~te~cna,tí.vaa óví,a.tón.í.caa poa~.b~e~" 2*. 

Podemos afirmar, entonces, que los movimientos sociales, 

como expresiones culturales y cotidianas de' resistencia a las 

condiciones de explotación,desmitifican co:n su quehacer, la 

efectividad de los instituciones y porque no decirlo, de los 

profesionales. 

~ 

Para la profesión, el reto que los movimientos sociales 

le presentan, se expresa en las diferentes dimensiones: 

* El sociólogo Cesar Aguiar al anal izar las perspectivas del 
desarrollo social , en los paises periféricos, prevé para los 
próximos años, el surgimiento creciente de áreas de"gestión 
privada colectiva" que se caracterizaran por dos rasgos 

básicos: a) ser privadas, en la medida en que no pertenecerán 
al Estado o al sector publico y b) colectivas, en la medida 
en que el poder y la gestión en esas áreas no serán definidos 
a partir de relaciones de propriedad. 
Para ampl iación del contenido de las tesis de Cesar Aguiar 

sobre Desarrollo Social , sugiérese la lectura del Trabajo 
presentado en el Seminario Latino Americano sobre Famil ia 
y Comunidad, Porto Alegre, :Mayo de 1986. 
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- Paradigma teórico-metodológico que, orienta la práctica 

profesional , en razón de que a medida que se avanza en 

el proceso de transformación se requiere recrear el 

conocimiento y la metodología de trabajo. 

- Necesidad de articular la práctica profesional al proyec-

to de democratización de las relaciones sociales, de 

solución de problemas concretos. En otras palabras, se 

trata de vincular la práctica profesional al proyecto 

de transformación social. 

- Necesidad de redefinir nuestra reláción con los sujetos 

con quienes trabajamos, superando la dicotomia saber 

profesional , saber popular. 

- Necesidad de replantear la dimensión educativa del ejer-

cicio profesional , esto es,asumir la educación popular 

como una nueva dimensión del trabajo. 

En síntesis, trátase de un reto tanto para la academia como 

para el ejercicio profesional. 

Formación Profesional 

. Qué acontece con la formaciór► académica del Trabajador 

Social? 

la formación académica del Trabajador Social , como la de 
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cualquier otro profesional , se inscribe dentro de la problemática 

general del' sistema educativo y más aún, dentro de las carac-

terísticas que presente la educación superior. 

Si bien todo s i s tema educativo reproduce la ideología del 

orden social existente, también es ciertó que el sistema 

educativo cuenta con un margen de autono~mia relativa lo que 

le posibilita la introducción de elementos y factoresdecam-

bio social. 

Freire combate la concepción ingenua de pedagogía que se 

cree motor o alabanza de transFormación social y política y el 

pesimismo sociológico que consiste en afirmar que la educación 

reproduce mecánicamente la sociedad. 

No se puede separar acto pedagógico de acto politico,ni 

se deben confundir. Sobre la relación existente entre estos 

dos tipos de prácticas, Saviani presenta las siguientes tesis: 

1 - No existe identidad entre educación y política. 

Educación y pol i tica son fenómenos inseparables, pero 

efectivamente distintas entre si. 

2 - Toda práctica educativa contiene inevitablemente una 

dimensión política. 

3 - Toda práctica política también contiene, a su vez, 

inevitablemente una dimensión educativa. 



92 

Q - La explicitación de la dimensión política de la prác-

tica educativa está condicionada a la explicitación 

de : la especificidad de la práctica educativa. 

5 - La explicitación de la dimensión educativa de la prác-

tica política está, a su vez, co lndicionada a la ex-

plicitación de la especificidad de la práctica política. 

6 - La especificidad de la práctica educativa se define —

' por el carácter de una relación que se establece en-

tre contrarios, no antagónicos. 

La educación es así, una relación de hegemonía fun-

damentada en la persuasión (consenso, comprensión). 

7 - La especificidad de la práctica política se define 

por el carácter de una relación que se establece en-

tre contrarios antagónicos. 

La política es, entonces, una relación de dominación 

fundamentada en la disuasión (no consenso, represión). 

8 - Las relaciones entre educación y política se dan en 

la forma de autonomía relativa y dependencia reciproca. 

9 - Las sociedades de clases se caracterizan por la primacía 

de la política lo que determina la subordinación real 

i 
de la educación a la práctica po~litica. 

10- Superada la sociedad de clases cesa la supremacía 
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i 

de la politica y, en consecuencia, la subordinación 

de la educación. 

I 
11 - La función politica de la educación se cumple en la 

medida en que ella se realiza como práctica es-

pec~íficamente pedagógica.3

Para el análisis de cualquier práctica pedagógica es 

preciso tener en cuenta, entonces, que 

".Coa cond~c•i_onam~.en~toa aoc~.opo•2~..t~.coa que ea•tán 

de.tnáa de éa.ta, con~~.gunan d~.óenen~tea coneep- 

c~.onea de honrbn.e y de aoc;í.edad y eonaecuen- 
.temen.te, d.~óenen.tea pneaupuea•to.s aobn.e e2 pape,e 

de .Ca eaeue.Ca, apnend~.za1 e, ne2ae.~onea p~.obeaoh- 
a2urnno, ~téen~.caa pedagóg•~caa e~tc. ~ueda e.2aico 

que e.0 modo eomo .2oa pnoóeaonea nea.2~.zan au 

,thabajo, ae.~ecc~.onan y ongan~.zan e.2 cori.ten,í.do 

de .Caa ma,ie~«.aa, o eaeoge►1 .t~cn~.eaa de en- 

aeñanza y eva.euac.~c,n •ti.er~re que v~/r. corl pneaupuea- 

.toa ~teón~.co-me•todo~~g~,coa, expC:c.t~.ca o .~m- 
p.2~.ctiza►nen-te"~ . 

En otras palabras, como lo afirma Freire: ".ea doeenc.i.a ea 

una ac.t.~v~.dad p~ác-taca con ~tnaa5onda -teóh,Lca". 

En este sentido, por ejemplo, al analizar la práctica educativa, 

José Carlos Libáneo (pedagogo brasileño)utilizando como critero la posi-

ción adoptada frente alas condiciones socio-pol i ticas, señala dos 

grandes tendencias pedagógicas: la 1 iberal y la progresista. 
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La pedagogia liberal es una manifestación propia de la 

sociedad de clases en la cual se privilegian la libertad e 

intereses individuales. 

"La pedagog~a .~~.bena.0 e~5.tá ~suh~ten.tada e►1 .Ca 
~.dea de que ~.a e~seu.ea -i;i.e►►e poh ~u►te,~ón pnepahan 
a .Co~s ~.nd.~v~.duoe pana e.0 de~sempe►ia de pape.~eh 
eoc~.a.~e~5, de acuerdo con .Cab ac~t~.~tude3 ti n- 

d~.v~.dua.te~s . Poh e~s o, .Co~s ~.nd.tv~.duo~ phee~,e art 
aphenden a adap.tah~e a Qo~ vaCone~S y a~.oe 
nohn►ae v~.gen.te~5 en .Ca ~ oc~.edad . de c.Ca~ ee , 
a ZhavQb de.~ de~ahno.C.Ca de .Ca eu.C.tura ~.n- 

d~.v~.dua.C" . 5 

La tendencia liberal involucra las prácticas tradicional , 

renovada progresista, renovada no directiva y tecnicista. 

En oposición, a la pedagogia liberal , se encuentra la 

pedagogia progresista, la cual 

I 

"pah.l~.ndo de un aná.C~.~~.~ cnti.t~.ca de .Ca~S nea,Q,c: - 
dadee e actia.Ce~s , 3 u~s.ten~a .i_mp.C~.c~.~tamen~te .P_ae 

b~.na.C~.dade~ ~soc~.a-pa.E~..t~.cah dé .~a educac.i.ón".G 

En la pedagogia progresista, Libáneo distingue tres ten-

dencias: la libertadora o pedagogia de Paulo Freire, la li-

bertaria que defiende la autogestión pedagógica y la criti-

co-social de los contenidos que acentúa la supremacía de los 

contenidos en el confronto con las realidades sociales. 
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Paulo Freire, al hacer referencia a la escuela de carác-

ter tradiciona-1 ,.expresa: 

"La eaeue~.a que .tenemoa y que ae .tonnó pon ex- 

ce2enc.La un veh~.cu.~o de ~a educac~.ón domea- 

.t~.eadona no na~5 pnepana ní. a-~q~úe/ca pcv~.a conoee~c 

nuea.tico euehpo, como aamaa 6~-í.c,amen.te, pa~qu,í.camen- 

.te, coma ~.n.tenac-tuamoa ca noa can o.tnoa, no noa 

~.nsonma cama penc~,b~.maa a coma pademoa .thabajan 

can na~so~tno~5 m~.amoa. Pan e.~ can~tnan.~o naa com- 

pan.t~.men~tak~.za, ea~t.~mu.~anda .~aa ~.n.te~ee.úu~.ea 

pana .~oa ~..Lbnaa y ~aa ,thabajadanea exe.~ua~.vamen- 

.te panct ~aa .tnabajoa ►nanua.Cea. D~.v~,de, ae,eee- 

c-~ana, dea~.n.tegna .tado aque22a que cona-t.i,tuye 

.~a .~n~tegn.~dad, ~ ~a comp~Cej~.dad de un aen ~umiano 

a de urt gnupa aae~.a.2, en vez de aen Sac~ton de 

.2~.ben.tae,i.én de 2aa po.tene.~a~~.dadea {iumanaa, 

de deaenva.Lven aque~.~o que hay de mejon en 

noeo.tnoa, aquei'~a pana .2o cua~ Su.ímoa hechoa. 

Pnoeuna neduc~.nnoa a 2o peon de noao.tnoa m.vs- 

moa: opon~.enda .2a eabeza a2 cuenpo, e.~ aen- 

~~.m e n-to a .La na z ~ n, .0 a ~. n~te2ee.tua.~ a~o manucc2, 

.~a ~teontia a 2a pnác.t~.ca. En S~,n, ea ea.te e.e 

penaam.~en.to dua.C~,a.ta que .Qa eacue~a nery~oduee, 

~.neu.2ca y ex~.ge. pana poden Su►1e.~onan"~. 

Superar esa dual idad entre teoría y práctica en el proceso 

de formación profesional del Trabajador Social, es precisamente, 

uno de los retos que se le presentan a la academia Latinoamericana, 

en general , y Colombiana, en particular. 

En el evento preparativo al XI Seminario Latinoamericano 

de Trabajo Social , realizado en Méjico, en Julio de 1983, el 
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el representante de Colombia en su ponencia "La formación 

profesional de trabajadores sociales en Colombia", afirmaba: 

"Inde~end~.en.tenrerr,te de.0 eri5aque y eb.t~cue~tuna 

cwc,~i.c.u.~ahee, .Ca6 un,úfadee doeen,te~ hari v.c~5ua-~c.zado 

uila pho(~f.emñ.f:.í.ccr. camün que. (~adh.%n b.énte.t.lzwchc. 

en .Coó d.í.gu.i.en~teó ~url~:od : f.a cane.nc~.a de un 

manea ~eán.í.ea ~á.t~.da e .~n.íegn.ado~c que ~5u~5.ten.te 

e.Cahamen~:e .~a 5anmactión me~toda.Cóg.~ca .~mpan- 

.t.Eda; e.E de~s~a~se en aCgu►1o~5 eaóaa enzne ~a 

co ncepc~.á n .teán~,ca y ~.a pnác-~~.ca; .Ea déb.i,C cvr.- 

.t~.cu.~ac~.án e ~.n-tegnac~.án fceaf.e~ en~t~.e .Ca~ 

d~.~enen.ted ánea~5 de.0 pnagnama; e.0 de~sóa~se .tem- 

pona.0 ert~ne ~Cob nequen~.m~,en.~ta~5 eoricn.e.íad de 

a.~gurza~5 pnác.t.tca~ y .Cab cart~en~,da~s .feán~.cob 

eó.íud~.ado~s; .Eo~s nnabl'.ema~ ~.rthenen-te~s a.t ~~.¡~a 

y d-u5~íema de nnáe-t~.ca~s aeadém,~ea~; ka au~ene-i,a 

de ne.f~caa.C~.men.tae~,án pnáe~t~.ea-Zevn~.ca"~. 

Por considerar de gran utilidad para este tipo de reflexiones, 

los .planteamientos hechos por Freire, al referirse a la Educación 

libertadora en el salón de clase, en sus diálogos con Ira 

Shor y Arturo Faundez, a continuación se hará referencia a al-

gunos de ellos. 

La educación, afirma Freire, tiene que ver con el proceso 

de formación permanente del individuo, de ahi qve esta pueda 

darse de manera informal , ejemplo: relaciones padres-hijos; 

de manera formal , relaciones profesor-alumno. 

Funciones de la Educación 

Mientras la educación tradicional cumple la función de 
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transmitir, reproducir la ideologia dominante y por tanto de 

ocultar la real i -dad, la r~ducación libertadora devela la ideología 

dominante, iluminando la realidad. 

"La educac.~ón .~~.ben.tadona ea, óundamenta.finen.te, 

una a,E-tuac~.~n en .~a cua.~ .tantto p~.o>Se,eonea como 

a.~umnoa deben aen .toa que ap~cenden; deben aen 

.boa au j e~toa cog n~..t.~voa a peaaa de a en d.~óehen-

.tea . Fa~ta ea 2a pn.~rn epa ca~ac~ehtia~t~.ca d e .Ea 

educac~.ón .2~.ben.tadona que ,tan.io .toa rycoóe.aone~5 

como .boa a~2umnoa aean agen.tea cn~.t~.coa de,C ac-

xo de conocen"y, 

En la educación tradicional se describe y se observa la 

rea 1 i dad , en 1 a educación 1 i bertadora se i nterpreta la realidad 

y se buscó su .transformación. 

La educación tiene sus l imites globales en la transfor-

mación política de la sociedad. El educador debe tener con-

ciencia de que su tarea como tal no muda el mundo porque 

"mudan .~a comp~cena~.ón de I.rra nea.~~.dad no ea .Co 

m~.amo que mudan .~a nea~~.dad aó.~o .>?a acc~.ón 

po2:c.t~ca puede mudan .ea hea~.~dad"~~ 

La transformación, antes que un problema de métodos y 

técnicas, dice Freire, es el establecimiento de una relación 

diferente con el conocimiento y la sociedad. 
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El Problema del Conocimíento 

La educación tradicional establece dicotomia entre los 

dos momentos del conocimiento: producción, difusión; entre en-

señanza e investigación; la educación libertadora establece 

una relación dialéctica entre ellos. 

En la educación tradicional el énfasis está en la trans-

misión de conocimientos, de ahi que el saber es pose del 

profesor. En la educación libertadora el énfasis está en la 

creación y recreación del conocimiento, estableciendo una relación 

dialéctica entre enseñanza e investigación, el saber, por lo 

tanto, no es pose absoluta de uno de los sujetos del proceso 

cognitivo. 

Al dar prioridad a la transmisión de conocimientos se 

equipara aprendizaje con saber, desconociendo que éste es un 

proceso ininterrumpible en el ser humano, que se da con ins-

trucción o sin instrucción y que involucra ora el saber, ora 

el hacer, ora el ser. Un aprendizaje humano es, entonces, 

"aqu2.0 en e.0 que ~e aprende a apner~den y pon .Co .tara~v a heh". 

La Cuestion de1 Curriculum 

Como en el caso concreto de la educación tradicional se 

asimila el aprendizaje a la transmisión de conocimientos, sobre 

esta base se estructura el curriculum. 
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"Eaoa ccvvc,icu,eeuna mecán~.eoa ~neeuen.temen.te d.~een 

a.~ p~oGeaoa euan.toa pag.tnaa deben aen .~etidaa 

po~. aemana, • 'euan-taa pa.2abnaa un ea.tud-~an.te 

debe pneaen~an en una nedaec~.ón,cuan,tc~ p~cuebaa 

deben aen ap2.~cadaa y con que ~.n-tenva.bo de 

~t~.empo, euan.toa expen~.men.toa de .Cabona.toní.o y 

euan.toa ailoa de h~.a~ton.~a deben aen dadoa en 

eada pentiodo .bec.t~.vo, y aa:c aueea~.vam2n,te Eaa 

pedagogtia a e phea en~ta eomo um mode.eo pnrióea-~ana.2 

de enaeñanza, muy b.~en eona.t~.~tu~do, con un 

apn.end~.za j e 6ac~.bmen~te cuan.í~.s~.cado y meáí.do, 

~ae~..~men~te ava.~uabbe y eonve►-úentemen~te 

ea.~~.zado pon aupenv.~aonea"~ ~ 

{ .(.4 - 

En otras palabras, este tipo de curriculum frena el apren-

dizaje pues no hay algo que lo perjudique más que el hábito, 

la rutina. 

La eficiencia y el comportamiento (factores extrínsecos) 

son, entonces, los criterios que orientan la educación, des-

conociendo factores intrínsecos como el papel del lenguaje y 

el pensamiento en el proceso de desarrollo del ser humano, 

En la perspectiva l ibertadora se parte de una actitud 

critica del acto de conocer, se liga lenguaje y pensamiento, 

se prioriza la calidad del aprendizaje, se relaciona el saber 

del salón de clase con la realidad concreta de los estudian-

tes y con el contexto social . La reflexión critica, que cons-

tituye la actividad fundamental de la educación dialógica, 

desarrolla la productividad y creatividad; es precisamente el 

ímpetu creador, una de las actividades que más se desarrolla, 

puesto que la creatividad para expresarse necesita de liber-

tad. 
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La imaginación e intuición son, entonces, recursos vara la 

educación libertadora, esa intuición no se concibe dicotomi-

zada del pensarnento critico. 

E1 Papel del Diálogo 

En la educación libertadora, el diálogo sella el rela-

cionamiento entre los sujetos cognitivos '. 

El diálogo, como algo que hace parte de la naturaleza 

humana, 

"eb e.0 eam~.►1a ~.nd~.bpenbab.Ce ►1a ba.Came►ite en .Cab 

cueb.t~.oricb v~..taCeb de. anden pa.C%.t~.ca, b~cwa en 

.tadob .Cob ben~t.idab de nueb.~na ex.ib-tene~.a"~ 2 . 

"ea e~C mameri.to en eC que .Cob liunra►1ab be en- 

euen.than ¡~ana ne~-Cex.~onan bab~ee bu hea.C~.dad, 

como .Ca Irace►1 u ne.haeen . . . En .Ca med~da en 

que bUmob be/%eb COniun.(.Ca~-(.vab r2ab ~tah.nanrob 

mab ca¡~aceb de ~t~~anb ~anman nueb~tha 1r.ea.C~.dad, 

bomab ea~aceb de baben qu~. babe~nob que eb aC- 

go mü.b de que bó.Ca baben" ~ 3 . 

En el proceso pedagógico, el diálogo se da dentro de al -

gun tipo de programa y contexto; para alcanzar los objetivos 

de transformación, el diálogo requiere: responsabilidad, di-

reccionamiento, determinación, disciplina y objetivos. 

La situación dialógica implica la áusencia del autori-

tarismo, significa tensión permanente eñtre autoridad y li-

bertad. 
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Relación~Profesor-Alumno 

En la relación tradicional la relación educador-educan-

do es de tipo vertical y antagónico; en lá educación liber-

tadora se da una horizontalidad, mediada ' por el diálogo, 

profesores y alumnos son sujetos diferentes,más no antagónicos. 

I 

Mientras en la educación tradicional el profesor trans-

mite conocimiento (la mejor forma de mantener la autoridad), 

en la educación dialógic:a, tanto el profesor como el alumno 

aprenden puesto que no existe saber absoluto, ni ignorancia 

absoluta, existen saberes diferentes. 

Dentro de la concepción tradicional , la autoridad es 

sinónimo de autoritarismo que asume diversas formas de ex-

presión: desde actitudes sutiles y manipuladoras, hasta ac-

titudes abiertamente agresivas, de ahi que el profesor se com-

porte impositivamente o asuma una actitud laissez-faire. En 

la educación libertadora, libertad es sinónimo de relación 

democrática. 

El profesor parte de la comprensi~n de los estudiantes, 

de sus experiencias. El debe ser radicalmente democrático, res-

ponsable y directivo. La naturaleza directiva se expresa en 

el plano, programas, objetivo, "no hay pnác.t~ca que escape de 

una eva~uac~.ón y pnognamac~.~n"14 , y está en la propia naturaleza 

educativa, antes que en el profesor. Las aulas se caracterizan 
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por el rigor y la competencia. 

La experiencia dialógica que no se basa en la competen-

cia, resalta Freire, es peor que la experiencia bancaria. El 

peor testimonio de la incompetencia es la ,irresponsabilidad in-

telectual. 

Rigor es para la educación tradicional equivalente a 

rigidez, autoritarismo, se sustenta en una estructura educativa 

mecánica que privilegia la memorización, exhimiendo a los 

sujetos de la responsabilidad de recrearse a si mismos y ala 

sociedad. 

El rigor en la perspectiva libertadora no es .rigidez, no 

significa arrasar a los estudiantes sino ayudarlos en su 

proceso de aprendizaje y ésto implica creatividad. 

"E.0 phose~on nedponóab.Ee ~i.~erie oue ~sen, nan .Eo 

m enaó G e.é.8 pUcbartaó: urt p~~á 6 e3a~~, C~.d enarido 

eamo pnaóe~sah, y apnend~.enda eama a~.wnria, -cicean- 

do u►t c~C~.ma ab~,e~c~a en nrucho~s ~5en.t~.dab, mab 

nunea, ~~ep~.-ia, nurzca, un C.C~.ma de Ca~.~~ez- 

-ba.~ne, .Ea.i~,~5ez-a.2-Ce~z, ma~S, ~a~c e.E evn~tncvr.tia, 

~ uri e.C~.ma demoe~~á.t~,ca ~ti. /1/5 C., aC Izacen é~.ta, 

.Coó ee.tud.~ari~:e~ cam~.enzarl a a~lc.e►iden de Sonma 

d~.6e~.en.te. Et'..Co~S ~.ea~me►a.te a~nenden a pan- 

-t~.c.~pan. kla~s 2a que e~ ~.mpo~5~.bf.e eh eneeñan 

pah.t~.c~.pac~.án, b~.n pah,t~.c~.~actián" 15 . 

Frente a los temores que surgen en el profesor liber-

tador, Freire señala que el miedo viene del sueño politico y 
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que no hay que negarlo sino establecerle limites. El miedo 

existe porque se tiene un sueño. Si el sueño fuese 

preservar el status quo, la persona no tendría nada que 

temer. Ese miedo puede spr canalizado hacia las fuerzas que 

en la sociedad luchan contra el status quo, entonces, en ese ' 

caso no se requiere negar el miedo
l6. 

Reconocer el miedo que limita la acción es fundamental 

para asumir una posición critica y actuar conforme a las 

relaciones dialécticas entre tácticas y estrategias. 

"La ea.tna.teg~.a ea e~ aueño, .~aa .tác~t~.caa aon 

.~aa med~.ae~,onea, .Laa óohmaa, .2oa mé.todoa, .2oa 

cam~.naa, 2oa .cn4~t~umen~toa paaa eanac.ten~.zan 

e.~ aueño, paha ma.tea~.a~.í.zan .~a ea~na.teg~.a . . . 

No ae puede penm~.-t~.n que .Laa .táe.t~.caa eon- 

~t~an,Len .~a ea,taa.teg~.a. Eaa ea .La nazán pon .ea 

c u a.~ ►1 o a e p u e d e n u~t.~2 ~. z a n .t~c.t.í ca.~ au.ton.i,twu;a~5 

pana ma.te~c~.a.~,ízan aueñoa dernoc~cá,t,í.eoa . . . euan,to 

máa ae aicmon~.zan ea.tna~teg~.aa y .tác.t.Lcaa, máa 

a e n ee o no c e e2 eapae.i.a qece .~im~.ta .2aa acetionea" ~~. 

La práctica del profesor como la de cualquier intelectual 

"vinculado orgánicamente" al proyecto de transformación social, 

es una práctica colectiva, no individual , y empieza por la 

ocupación del espacio existente para luego ampliarlo. 

LQué implicaciones prácticas conlleva concebir la formación 

profesional dentro de una opción libertadora? 

A manera de enunciación general se plantean algunas con-
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sideraciones que no tienen carácter de recetario sino de propues-

tas a ser analizadas, reelaboradas, complementadas. 

- Los curriculums antes que un listado de materias, la mayoría 

de las veces aisladas, serian el producto de una serie 

de decisiones a partir de la reflexión en torno a la 

concepción de sociedad, hombre, sistema educativo, tipo 

de proFesional que se pretende formar, opción fren-

te al conocimiento, concepción de la reía-ción enseñan-

za-aprendizaje. Una posible alternativa seria la es-

tructuración con base en la idea dé talleres o laboratorios 

teórico -prácticos, orientados por equipos multidisciplinarios 

de profesores y vinculados a procesos de investigación. 

J 

- La práctica docente, como un todo, articularía los tres 

objetivos básicos de la Universidad: enseñanza, inves-

tigación y extensión. 

- Las decisiones fundamentales serian más el resultado 

de diálogos, consensos, entre directivos, profesores, 

estudiantes, egresados, que decisiones tomadas unilateral-

mente. 

La Universidad como un todo .y la respectiva unidad 

docente, en particular, conta~ria con medios de ex-

presión colectiva que tendrían como funciones, entre 

otras, socializar y estimular los diversos tipos de 

producción: intelectual , artística. 
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- La producción, la creación, la reflexión, el diálogo, 

serian directrices fundamentales del proceso- de en-

señanza-aprendizaje. 

Acción Profesiona] 

~ Qué caracteriza la práctica profesional del Trabajador 

Social? 

Reconocidas la dimensión educativa de la acción profesional 

y la creciente movilización de la sociedad civil frente a 

las precarias condiciones y circunstancias económicas,sociales 

y políticas en que la vida de grandes sectores problacionales 

de América Latina se reproduce, se nos presenta como tema 

esencial de .análisis.: La Educación Popular, como una nueva 

dimensión de la acción profesional . 

Avanzar en esa reflexión exige clarificar la especificidad 

e interrelación de las prácticas: Trabajo Social , Educación 

Popular. 

La Es?ecificidad del Trabajo Social 

En el caso concreto de Trabajo Social , su surgirnientoen 

América Latina se encuentra l igado a la :tentativa de respues-
I 

ta práctica a los innumerables problemas sociales generados en 

la dinámica de nuestro desarrollo capitalista dependiente. 

Ese hecho le imprime a la profesión como elementos mar-

cantes, por una parte, el carácter asistencial: 
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"Cb •Ca ~,nb•t•c.~tuc•c,ana.C~.zac~.ári de .Ca ab.cb•teric•ca 

. que ít.éó.táh.~eamen.te e~~tab.Ceee e,C Thabajo Sae~.a.~ 

eomo phabeb~.án. Eb eb.te eam¡~onerLte .Co que cahae- 

.teh~.za y d~.b~~.ngue en .Ca d.~v•íb~.án boc.éa .tée- 

n~.cá deC •íhabajo. S~,n .Ca ab~.b•terle.~a, eC Seh- 

v~.e~.o Sae~.aC o e•C Tnabaja' Sac~.aC dejart deb2h 

ert cuan.to .ta.C, pabanda a bPJc o-t;'~a ph.o~jei5~.ún"~ g . 

Por otra parte, la inserción en la mayoría de los casos, en 

instituciones y programas del Estado. ~ 

Las características señaladas le dan un carácter con-

tradictorio a la profesión pues la acción profesional se orien-

ta a responder a demandas de las clases dominadas en sus 

necesidades básicas: salud, educación, vivienda, empleo, etc. 

a partir de la vinculación a instituciones sociales 

"que be ohgan.~,za►1 coma ~,rab•ílrwnen,tab de .Cab c,Cab2b 

dom~.nanzeb paha deaa~vco.CC.ah ~ conbaC~.clah el' 

canbenbo boc~.aC rlecebah.(.a~ a bu hegemon~.a y 
d-(.~t.Q.CC-(.a11 bobhe .Cab ¡~hacebob bac•ía~eb"~ 9 . 

El reconocimiento y comprensión de ese carácter con-

tradictorio del ejercicio profesional resulta fundamental para 

la opción del profesional , como "intelectual orgánico": o se 

vincula al proyecto dominante, o se articula al proyecto de 

las clases dominadas. 

La vinculación 

"eon e~C ~ha~ec~a de .Ca e~Ca~Se cap.í,~a.C~.~S~ta .~Ceva 



a Tnabajo Soc~.a.~, en au maneha de comnn.enden 

.2a . n.ea.~~.dad y d e .~n~tenv en~.n en e~~a a.P..a eorr.5- 

.tnuce~.ün eon~ce.2a~t~.va y pnognea~.va de au pen.a- 

pec.t~.va .teün~,co-ry~ác~ca mcvccadamen.te ~.n.tegnadoha, 

~en~.endo como panad~.gma .2a coneene~,ün de .2aa 

ne.~ae~.onea aoc~.a~ea como .í.n.t.en.~nd,~v,~dua.Cea. 

Subyaeen.te a eaa coneepe.~ün ae erieuen~t~ca e~ 

enxend~:m~.en-~o de~ hombn.e eomo aen .~nd~.u-úíua.~, 

ah~.a.tün,~eo, .~uego, a~.a~ado de .2aa ne~.ae.í.ane.a 

aoc~.a.bea de na.tuna.2eza po.~ti.t~.ea, de~~.n.~donaa 

de 2a ne.~ae.~ün hombne/pnác-t~.ea aoe.Ca.~ de 

c.~aaea" 20 . 

Como consecuencia de esa forma de inserción de Trabajo 

Social en el conjunto de la práctica social , la construcción 

metodológica, que es la que responde por'el aspecto operacional 

de la profesión, antes que un problema de significación teórica 

y epistemológica, se reduce a un problema instrumental. 

I 

Dentro de este paradigma de análisis, Maria Lúcia 

tinelli distingue tres visiones de metodología: 

Mar-

1 - Me todologia como forma de abordaje de las instan-

cias de lo real: individuo, grupo, comunidad. Sobre 

esa visión tripartita, no articulada y desvinculada 

de la totalidad social , se construyó "la me todologia 

clásica de Trabajo Social". 

2 - f4etodologia como procedimientos operacionales. Son los 

pasos o etapas dadas para la real ización de la acción 

profesional , entonces me todologia viene a ser: Es-
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tudio, diagnóstico, tratamiento, proceso sustentado 

en el modelo médico. A partir del 67 con el Seminario 

de Araxá, se introduce la linea del planeamiento, 

plánteándose la metodología en términos de Estudio, 

Evaluación Diagnóstica e Intervención Planeada. 

3 - Metodología como conjunto instrumental técnico (En-

trevistas, visitas domiciliarias, relatorios)a.través 

del cual la profesión desenvuelve su acción profesional 2l . 

Las visiones de Metodología, antes 'señaladas, expresan 

una deficiencia filosófica y epistemológica y acaban confun-

diendo totalidad con particularidad. 

El profesional , 1 igado al proyecto dominante,. através de —

la prestación de servicios, establece con los sectores dominados 

una relación vertical , paternalista y bancaria. El efecto 

educativo de su acción contribuye a la reproducción de la ideología 

,vigente y al reforzamiento de las relaciones de dependencia. 

La articulación del Trabajador Social a la causa de los 

sectores populares lo coloca en la búsqueda de análisis más 

consistentes de explicaciones dé la realidad y de intervención 

en ella. Las relaciones sociales ya no son concebidas como 

relaciones interindividuales sino como relaciones de clases 

sociales, como relaciones de fuerza, poder, explotación. 

Ese comprometimiento con el proyecto popular lo lleva a 



recrear la cuestión de la asistencia: 

"No ea ~a a~.mp.te pneaene~.a de~ bene~~.e~.o ~.n- 

.tenmed~.ando .Ca aec~.án pnoóea~.ona~. .~o que .~a 

eanac.ten~.za eomo aa,c,a.íene.~a~~.b~ta. Lo que ea- 

.tá en cuea.t.éon ea .Ca compnena.i.án m~.arna de .~a 

~~.na.~~.dad aoe~.a~ en .2a de6.~n~.c.~ón de .~oa ~.n- 

.teneaea de .~a óuenza de .ticabajo o de,C eap.Lta.~. 

Ea pnec~ao .tonnan e.Cano que .2a pnea~tae~.ón de 

aenv~.c~.oa aa~.a.tenc.i.a.~.ea no ea e.P e.~emen.to 

neve.2adon de ka pnác~t~.ca aa.~a~tene~.a.C~.a~ta.Con- 

a~.denan que .Ea pnea.tac,í.árl de aenv.~c~.oa ea 

menarnen~te nepnodue~tona, pa~te/cna.~5,t.a, oryceaohn, 

a~.gn-~~~.ca a~~.h.man que .~a pnác.t~.ca pnoóea~.ona~ 

ea un.~d.í,neec~.ona~, nea~~,zando ao~.amertite e,~ ~.n- 

~tenéa de.2 cap,~-ta.2. Ftay que necupenan ' en 

e.2 ámb.~.to de .2a acc.~án pno~ea-~ana.E .~oa ~,n- 

.teneaea de 2oa aee.tonea 
popu~anea"22. 

En su tesis de t1aestria, la brasileña Raimunda Nonata 

Santana, menciona algunas estrategias de acción que han sido 

propuestas y asumidas por Trabajadores Sociales, vinculados 

a los sectores populares. 

Dichas estrategias plantean: 

- La necesidad de superar la relación TrabajadorSocial - 

clientela en las limites colocados por la agencia o 

por el programa, en cuanto espacio de problematización 

de la situación carencial , procurando contextualizarla 

a nivel de las relaciones sociales de clase. 
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- Procurar ultra pasar el aislamiento, las sectorizaciones 

en que se mantienen los servicios sociales de las diferen-

tes acciones del Trabajador Social , a través de la 
efectivación de alianzas con otros profesionales en el 
espacio de una misma agencia o de otras agencias, 
bien como las agencias de clases subalternas y populares 

o integrándolas a los movimientos populares. 

- La socialización de las informaciones sobre los derechos 

y beneficios, sobre la estructura y relaciones de poder 

de la agencia, y otras, que puedan servir a los intereses 

de las clases subalternas y populares23.

En consecuencia, la acción educativa del profesional no 
se establecerá a partir de una relación vertical, sino "dialógica" 

y cumplirá como funciones básicas: colaborar en los procesos 
de toma de conciencia y de or- yanización de proyectos de trans-

formación social. 

En términos metodológicos, el paradigma de referenciaes 

la propia praxis: relación dialéctica práctica-teoría. Esa 

praxis, como señala María Lücia Martinelli , pasa por elemen-

to en continuo movimiento: objeto, objetivos, conocimientos, 

valores, método, lo que significa que el papel del Trabajador 

Social es el de alguien que está participando en la cons- _ 

trución de la profesión y no el de alguien que se plego a unos 

objetivos y metodología descontextualizados del proceso socio-

politico latinoamericano. 
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Educación Populár 

i, Qué se entiende por Educación Popular? 

El surgimiento de la educación popular se da en América 

Latina, en la década del 60, como un proceso de ruptura con 

la visión "recuperadora" vigente hasta ase entonces en las ex-

periencias de Educación de Adultos. Su desarrollo se perfila 

a través de diversidad de experiencias, realizadas bajo el 

influjo del pensamiento Freiriano. 

Definir educación popular nu es tareá fácil , pues su con-

ceptualización pasa por la diversidad de tendencias y variedad 

de experiencias que en el contexto de la sociedad civil , los 

sectores dominados realizan en búsqueda de la transformación 

social . — 

En su ponencia sobre Educación Popular en America Latina 

presentada en el XII Seminario Latinoamericano de Trabajo 

Social , el cientista Jorge Osorio V. del CEAAL, de Chile, des-

taca las tres tendencias reconocidas dentro de la práctica de 

educación popular, por el educador brasileño Carlos R. Bran-

dáo: 

- Educación popular corno un movimiento de trabajo pedagógico 

que se dirige al pueblo, como un instrumento de con-

cientización. 
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- La educación popular realizada como un trabajo pedagógico 

de convergencia entre educadores y movimientos populares.-

- La educación popular desarrollada por el propio pueblo 

organizado cuando realiza su trabajo politico y cons-

truye el propio conocimientoz~. 

Para Paulo Freire la educación popular 

"e8 u►1 eóóuehza ert e~ óen~t~.da de .Ca mov.i,l;í.zae.i.ún 

d e .~a anga n.~zac.~ú rr d e ~.a~ c~.a~ ed pa~au,~alce~5 eon 

v.é$,ta~, a .Ca cneac~.ún de un paden ~aapuCan que 

na óe ~.e~~~e~.ngue exel?.u~s~.vamen.te a~. rnunda de 

.Co~ adu.C~ta~s, n.t a~a educac.~úr1 na óonma.C, má~5 

que compe~te .tarnb~.én a.0 rnunda ~.n~anZti.~ ~ a .Ca 

e~eue.Ca ~aueb t'.a que manea, .Ca que de~~.ne Ca 

educae~.ú n po pu~an na e~s ; .Ca edad d e .Ca~ eduean- 

d o ~ , m ú ~ .~ a a n c ~.ú n na ~ ~c;t~í.ca, fa rycác.t.í.ca ¡ao.~i.t,~ca 

en~end~.da y a~,um~.da en .Ca r~'úcc~,t.ca 
educa.f:í.va"25. 

Como virtudes .necesarias para la réalización del trabajo 

de educación popular- , Freire resalta, entre otras: coherencia 

entre la práctica y el discurso, paciencia, tolerancia, con-

tención verbal. 

Para que cualquier pro~~ecto de educación popular tenga 

vigencia histórica se hace necesario que responda a la for-

mación de conciencia y a la formación del sujeto histórico. 

La educación popular presenta varias dimensiones: 
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- Dimensión de clase, porque está comprometida con la 

construcción de 1 a m i sma . 

- Dimensión histórica, al proponerse acumular la experien-

cia popular en América Latina en la formación del 

sujeto. i 

- Dimensión popular articulada al propósito de cons-

titución de la clase que realice la transformación de 

la sociedad. 

- Dimensión política en la medida en que apoya al pueblo 

para que haga ejercicio de su poder de clase
26. 

La Articulacic,n Trabajo Social-Educación Popular 

¿Como se da la articulación de Trabajo Social a la educación 

popular? 

Reconocer las especificidades de las prácticas Trabajo 

Social-Educación Popular es fundamental al plantear la ar-

ticulación de la profesión en el espacio de la educación 

popular.¿ Por qué razón? 

Porque aunque históricamente son diferentes:Trabajo Social 

realiza su práctica, predominantemente, en el ámbito de la 

esfera oficial y la educación popular se ;desarrolla en el seno 

de la sociedad civil , en el día a día del pueblo, ambas presentan 
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como puntos de identidad 

".Ca ~.n~5 enc~.á n en cuart.to ~nác.í~.ca~s po Cti~t~.co- 
-~.úeo.Cág~.eaa era .Ca ~.rt~.~ane~.a ~su~cnea~tnue.tu~ca.0 
de .Ca ~oc ~edad r~ .Co~s ~u~eto~5 de `ducac~.ári Porx,cCah.- 
c.Cae ee óubaC.i:ehnn~ y no¡.~u.f.cv~e~s - ca r~~t.t.~.~u r~en Ca 
' e.C~.en.te.Ca' de 7naba fa Sae~.a.C" 2 ~. _ 

Al analizar este aspecto, Freire en la entrevista subrayaba 

que la articulación del profesional a procesos de educación 

popular no es un asunto técnico sino político que requiere an-

te todo mucha claridad politica y coherencia en función del 

sueño, así mismo, llamaba la atención sobre la actitud ética, 

destacando que ésta se define a partir de la opción politica 

y no de la institución o programa con el cual se trabaja. 

La acción profesional articulada a procesos educativos 

populares se caracteri~aria, entonces, por torrar en con-

sideración, aspectos tales como: 

Cotidianeidad de los sectores populares, entendidaés-

ta no como lo que necesariamente ocurre todos los días 

sino como "aque.C.Co que v~,neu.Ca aC hornbne erz ~5u d.~nren- 

~5~.án ~~an.t~.cu.Can y en ~u asen .~oc~.a,C" 2& . Es decir, trátase 

de captar lo cotidiano como instrumento de aprehensión 

de la totalidad social . 

- Contribución al desarrollo de la conciencia de clase 

apoyando a los grupos populares en el análisis y lec-

tura critica de sus realidades. 

f 
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- Reinvención del proceso educativo. Al asumir la realidad 

y la experiencia como fuentes de conocimiento~y apren-

dizaje, el proceso educativo deja de ser el producto 

de la relación vertical : profesional -sectores populares, 

en donde el profesional trae desde afuera los conocimien-

tos para ser depositados en el pueblo, para convertir-

se en un proceso dinámico, creativo, histórico. 

- Al superar la dicotomia saber profesional/saber popular, 

el profesional en una relación de intercambio de saberes, 

coloca a disposición de' los sectores populares sus 

conocimientos, estiriiulando la capacitación de la poblaclón 

en aspectos necesarios para su participación, organización 

y ejercicio de poder. 

- Apoyo a la lucha por el acceso a servicios sociales y 

ejercicio del derecho de ciudadanía, socializando in-

formaciones sobre derechos, recursos institucionales 

existentes, así como relaciones de poder de las ins-

tituciones. 

i 

- Como consecuencia de su praxis, la teorización del 

profesional sobre las relaciones sociales, sobre la 

problemática social , etc. , será el resultado de la lec-

tura critica de la realidad y no de un "ballet de con-

ceptos"* aprendidos en la Universidad. 

* "ballet de conceptos" es una expresión de Freire. 
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- Desde el punto de vista técnico, en este tipo de 

relación pedagógica, las dramatizaciones, el teatro, 

títeres, canto, música, danza, pintura, y en general , 

las diversas formas de expresión ar- tistica y cultural 

ganan relevancia por lo que ellas significan en la 

practica educativa. 
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CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES 

De la exploración o aproximación inicial realizada en 

torno a Paulo Freire y la influencia y vigencia de su pensamiento 

en Trabajo Social , es posible inferir a manera de síntesis 

conclusiva, lo siguiente: 

1 Que ~s i bien 1 a obra de Freire tiene influencias teóricas 

del cristianismo, humanismo, filosofía personalista, 

marxismo, su mayor influencia, Su mayor . fuente de 

inspiración es la práctica misma, es la vida cotidiana 

impregnada de vivencias afectivo-familiares - donde 

su esposa desarrolló um papel fundamental - pedagó-

yicas, pol itico-partidarias. De alai, la sencillez 

pero profundidad con que se expresa. 

2 - Que s i b i en a través de toda 1 a obra de Freire se ev i -

dencia su opción por los oprimidos, su opción por las 

clases dominadas, su opción por la transformación de 

la sociedad; ésta como propuesta critica pedagó4ica 

ha ido evolucionando. especialmente en lo que respecta 

a las relaciones práctica educativa-práctica política. "Toda 

educac.í.~,►a ee uri ae~ia po.Cti.t~.cu y -todo ae~ta po.f~.t~eo-
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2nc~.e~r/►.a una aee~.~n pedagóg~.ea". 

3 - Lo que define, lo que caracteriza, para Freire, la 

educación popular es la opción politica, de afii que 

ésta, entendida como un esfuerzo de rovilización y 

organización de las clases populares con miras a la 

creación del poder popular, no se retringe ni al 

mundo de los adultos, ni a la educación informal. 

4 - Ante el papel histórico que los movimientos sociales, 

como prácticas sociales alternativas, están cumpliendo 

actualmente en América Latina, a la profesión se le 

presenta el reto de articularse a estas nuevas formas 

de movilización social de la sociedad civil . Ello sig-

nifica tomar em consideración su existencia, conocerlos, 

"apnenden con e.~,e~~h paica deepu~~ enóe.ñair.eeb" y desarrollar 

una serie de cualidades, como lo señala Freire:"een-

~~.6~.2~.dad euk-tu n.a.e, ~►unú.edad, ne~pe~to pon .ea4 ex-

pne~~or►e~ popu.eane~, dom~,vt.i.o de ~~►titax-v5 papu!'an., amon~►a~dad 

pun e.e pueb.eo y u~5o de .ea campe~tenc~.a pnoóee~.ona.e." 

5 - El Trabajador Social antes que profesional es un ser 

humano con una dimensión social , histórica, cultural 

que como tal t►ace su opción frente al mundo. Esa op-

ción que es politica y que él realiza como hombre, 

trata de hacerla coincidente en su dimensión profesional. 

La opción es la que va a determinar papel , métodos 
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y técnicas y no a la inversa. 

6 Queda evidenciado que dentro de una concepción critica 

de la acción profesional , el problema metodológico, 

antes que un asunto técnico, es uria cuestión dialéc-

tica articulada a la comprensión de mundo y de hom-

bre, a la opción que se asuma frente al mundo y a los 
propios limites que la práctica profesional ,inserida 

dentro de una práctica social más !amplia, presenta. 

7 - Entender la historicidad del Trabajo Social , como la 

de cualquier práctica social, es entender su dinamicidad, su 

constante evolución y construcción. Entender su his-

ricidad es, entonces, contribuir a la recreación del saber 

y de la acción profesional , a partir de la misma 

práxis. 

B - Es explícito que históricamente siempre ha habido alg~n 

tipo de ligazón entre Paulo Freire y Trabajo Social. 

En un primer momento se trata de una relación direc-

ta con las pioneras de la profesión en el E;rasil y _ 

con estudiantes en. proceso de formación; posterior-

mente, en el exilio, dicho relacionamientosecontinua 

con profesionales y estudiantes chilenos, es en ese 

momento cuando escribe "E.0 Pape.0 de.~ Tocaba¡adan Soe~.a~C 

en e.2 pnoce~o de canrb.í.a", texto ampliamente difun-

dido en América Latina. 



123 

La presencia mareante de Paulo Freire en Trabajo So-

cial , a nivel Latino Americano, se dió durante el movi- 

miento de reconceptual ización. Su obra, en general , 

y su método de alfabetización psicosocial , e~n par-

ticular, estimularon los procesos de reflexión que 

en ese momento .se dieron e iluminaron la elaboración 

de propuestas metodológicas inseridas en la opción de 

transformación de la sociedad. 

En la actualidad a pesar de que no existe una vin-

culación especifica con la profesión, dicho relacio-

namiento continua vigente, en una dimensión más am-

plia, la de la Educaci~n Popular. 

Durante la reflexión llevada a cabo, surgieron cues-

tiones que en el trabajo aparecen apenas a nivel de 

enunciación, pero que merecen profundización, que 

ameritan ser investigadas, por el significado que éstas 

pueden tener a nivel de prácticas de educación popular 

y en el proceso de recreación de la profesión, entre 

otras cuestiones están: 

1 Análisis del impacto politico de la obra de Frei -

re en diversos contextos, v:g: paises indus-

trializados, paises en proceso de reconstrucción 

nacional , en . los diferentes tipos de iglesias, etc. 

2. Importancia epistemológica de su propuesta peda-
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gógica y su correlación c.on desarrollos teóricos 

~ - 

3. Estudio de experiencias de educación popular, que 

en diferentes ~nrbitos de la vida cotidiana, bajo 

el influjo del pensamiento de Freir- e, se están llevan-

do a cabo, actualmente, en América Latina. 

4. Sistematización y revisión critica de la influen-

cia de Paulo Freire en América Latina, durante el 

movimiento dé reconceptual ización del Trabajo So-

cial , tomando en consideración elaboraciones teóricas 

y experiencias inspiradas en su pensamiento. 

5. Análisis y sistematización de experiencias de Edu-

cación Popular, a las cuales concretamente se en-

cuentren vinculados profesionales de Trabajo So-

cial con el firn de aprender a partir de la propia 

experiencia, la historicidad de dichas prácticas. 

Reflexionar sobre éstas y otras cuestiones ligadas 

al tema, objeto de estudio, se hace necesario, no 

sólo, para iluminar futuras prácticas, comprome-

tidas con la transformación de la sociedad, sino 

también para retroal inventar los paradigmas teórico-

metodológicos que orientan la formación académica 

y que guiara la acción profesional del Trabajador 

Social. 
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ANEXO 1 

PRINCIPALES DIMENSIONES DE LA 0t3RA DE FREIRE* 

Pedagógica: Trátase de una conceptualización de la educación 
libertadora, de la educación popular donde la relación 
educador-educando está mediada por el diálogo y una acti-
tud critica frente al acto de conocer, frente a la reali-
dad. 

Pol iti ca La opción de la propuesta Freiriana está pautada en la hu-
manización del Hombre, en el cambio social lo que implica 
la reinvención de la sociedad, la reinvención del poder. 

€tica En la medida en que es la opción a favor del pueblo, a 
favor de las clases dominadas la que va a iluminar la re-
lación dialéctica estrategia-táctica. 

Artis tica En virtud del contenido estético y creativo que conlleva 
el acto de crear y recrear el conocimiento y la práctica 

Epistemológica Por cuanto explícita una teor-ia de conocimiento don-
de el momento de produción de conocimiento está diálec-
ticamente relacionado con el momento de percepción del 
conocimiento producido. 

Metodológica Porque el aspecto procediniental está definido a par-
tir de una concepción de hombre, de mundo, de opción po-
lítica y de los limites a que está sujeta la práctica. 

* Nacer referencia a las dimensiones de la obra de Freire,es 
una tarea que no se agota en un cuadro por la riqueza y 
contenido de la misma. No obstante, en un esfuerzo de sín-
tesis y como resu ltado de una opción, se señalan ala_unas de 
ellas. 



ANEXO 2 

Bibliografía de Referencia sobre la obra de Freire*. 

1959 - "Educa~áo e atualidade brasileira", Recife, 1959. 

1961 - "Escola primária para o Brasil" in Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos no. II2, vol. XXXV, Rio de Ja- 

neiro, abril-junho de 1961 , p. 15-33. 

1963 - "ConscientizaGáo e alfabetiza~áo. Uma nova visáo do 

processo" in Estudos Universitários, n4. 3. Recife, 

abril-junho de 1963, p. 5-24. ~ 

1965 - "Alfabetización de adultos y concientización" in Men- 

saje, nQ. 142, setembro de 1965, p. 494-501. 

- La educación como práctica de la libertad, 25. ed. 

Siglo XXI Editores, México, 1979. (Primeira edi~áo em 

* A la reseña bibliográfica que aparece en Rosa Maria Torres 
(Org.) Educa~áo Popular: Um encontro com Paulo Freire, la 
autora del trábajo incluyó algunos títulos. 
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portugués; Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1967;,primeira 

edi~áo em espanhol : Tierra Nueva, '•tontevideo, 1969) . 

Aclaración de Freire data de Santiago do Chile, pri-

mavera de 1965. 
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de Janeiro, 1984, p. 13-23. 

- "A~áo cultural e reforma agrária", Santiago do Chi-

le, 1968, in P. Fr-eire, ibidem, p. 31-36. 

- "0 papel do trabalhador social no processo de mudan-

~a, Santiago do .Chile, 1968 in P. Freire, ibidem ,p. 

37-41. 

"Investigación y metoclologia de la investigación del 
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Carlos A. Torres (org.), La praxis educativa de Pau-

lo Freire, 3.ed. Ediciones Gernika, México, 1983. 

p. 139-172. 

- "Consideraciones en torno al acto de estudiar", San-

tiago do Chile, 1968 en P. Freire, La importancia de 

leer y el proceso de liberación, Siglo XXI Editores 

México, 1984. p. 47-53. 



1968 - "Los campesinos y sus l ibros de lectura", Santiago do 

Chi le,-1968 en P. Freire, ibidem, p. 54-81. 

1969 - Pedagogía del oprimido, 25, ed. Siglo XXI Editores,Méxi-
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otoño de 1969. 
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P. Freire, A~áo cultural para a liberdade e outros es-
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em 1970 in Harvard Educational Rev;iew.) 

- "Papel da educa~áo na humaniza~áo" in Paz e Terra, nQ 

9, Rio de Janeiro, outubro de 1969. 

- Extensión o Comunicación? La concientización en el me-

dio rural , 7. ed. Siglo XXI Editores, México, 1978. 

(Primeira edi~áo em portugués: Paz e Terra, Rio de 

Janeiro, 1970; primeira ediGáo em espanhol : Siglo XXI, 

1973). 

1 970 - "0 processo da al fabeti za~áo pol iti ca . Uma introdu~áo", 

Genebra, 1970 in P. Freire, A~áo Cultural para a li- 

berdade e outros escritos, op. cit'. p. 86-95. 

- "Algumas notas sobre humaniza~áo e suas implica~óes pe-

dagógicas", Genebra, 1970 in P. Freire, ibidem, 

96-104. 
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1971 - Concientización, 2.ed. Asociación de Publicaciones Edu-

cativas, Bogotá, ;Marzo de 1973. (También reproduzidoen 

Ediciones Búsqueda, Buenos Aires, abril de 1974). 

- "Desmitificación de la concientización: una charla con 

Paulo Freire en Cuernavaca, Morelos", México, 1971 en 

Car-los A. Torres (org.), La praxis educativa de Pau-

lo Freire, op. cit., p. 121-137). 

1972 - Entrevista realizada por membros do Departamento de 

Pedagogía da Universidade Católica do Chile e da Re-

vista Cuadernos de Educación, Santiago do Chile, 1972, 

incluida sob o titulo "Entrevista con Paulo Freire"in 

Carlos A. Torres (org. ), Entrevistas  con Paulo Freire,

Ediciones Gernika, F~éxico, 1978. Publicada também co-

mo la dimensión política de la educación, CEDECO (Cua-

dernos Pedagógicas, nQ. 8). Quito, 'larzo de 1985. 

1973 - "Concientización y liberación: una éharla con Paulo Frei-

re", entrevista realizada pelo Instituto de Acción 

Cultural (IDAC), Genebra, abril de 1973 in P. Freire, 

La importancia de leer y el proceso de liberación, op. 

cit., p. 23-46. 

1974 - "Algunas notas sobre concientización", Genebra, 1974, 

in P. Freire, ibídem, p. 82-93. 
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1975 - "Conversando com Paulo Freire", entrevista realizada 

pela Revista Cuadernos de Pedagogía, Genebra, julho 

de 1975 in Carlos A. Torres (org.), Entrevistas con 

Paulo Freire, op. cit., p. 97-102. , 

~''~ 

- AGáo cultural para a liberdade e outros escritos, 7. 

ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1984. . "Breve explica-

Gáo" introdutória de Freire, datada !de Genebra, outo-

no de 1975. (Compila~áo feíta pelo autor, de alguns de 

seus textos escritos entre 1968 e 1974). 
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dagógica en proceso. 2. ed. Siglo XXI Editores, Méxi-
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de Sáo Tomé e Príncipe", Sáo Tomé e' Principe, dezem-

bro de 1978 in Carlos R. Brandáo (org.), A questáo 

política de educa~áo popular, 4.ed. Editora Brasi-

liense, Sáo Paulo, 1984, p. 136-195. (Também inclui-

do em espanhol em G. Mariño, El nuevo Freire: tra-

ducción y criticas a su último trabajo en Africa,Di-

mensión Educativa, Aportes, Qogotá, s/d). 

1979 - "To know and to be: a dialogue with Paulo Freire",en-

trevista concedida na india, 1979 ao Indian Journal 

of Youth Affairs, n4. 2. Nova Delhi , junho de 1979. p. 

1-4. 



13s 

1979 - "Encontro com Paulo Freire'° , entrevista concedida a 

Ligia. Chia,ppini , Genebra, 1979 in Educa~áo e Socieda-

de, n4. 3, Cortez e Moraes, Sáo Paulo, maio de 1979, 

p. 47-75. 

1980 - Paulo Freire, Rosika Daren de Oliveira, Miguel Darcy de 

Oliveira, Claudius Ceccon. Vivendo e aprendendo. Ex-

periéncias do IDAC em educa~áo popular. Editora ara-

siliense, Sáo Paulo. 

1981 - "El pueblo dice su palabra a la alfabetización en Sáo 

Torné y Principe", 1981 in P. Freire, La impo►- tancia de 

leer ~ el proceso de liberación, op. cit. , p.125-176. 

(Originariamente publicado em 198,1 in Harvard Educa-
. 

tional Revien).

1982 - P. Freire e Sérgio Guimaráes, Sobre educa~áo (diálogos),

3.ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1984, vol. 1 ( Pri- 

meira edi~áo em 1982). 

1984 - P. Freire e Sérgio Guimaráes. Sobre educasáo (diálogos),

Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1984, vol. 2. 

- P. Freire e António Faúndez, Por uma pedagogía da per-

gunta. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1985. (Diálogo rea-

lizado' em Genebra, agosto de 1984). 
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glo XXI Editores, México, 1984. Intródu~áo +de Hilda 

Varela Barraza e Escobar, Guerrero. (Compila~áo de vá-

rios artigos, palestras e entrevistas de Freire entre 

1968 e 1982). 

1985 - "Caminhos de .Paulo Freire", entrevista realizada por 

J. Chasin, Rui Gomes Dantas e Vicente Madeira,Janei-

ro de 1985 in Ensaio, nQ. 14, Editora Ensaio, Sáo 

Paulo, 1985, p. 1-27. 

- Paulo Freire en Buenos Aires, CEAAL, Buenos Aires,ju-

nho de 1985. Interven~áo de Freire no Ato Preparatório 

da III Assembléia Mundial de EducaGáo de Adultos, Bue-

nos Aires, 21 de junho de 1985. (Aparecen também sob 

o .titulo Reflexión critica sobre las virtudes del edu-

cador, Ediciones Búsqueda, Buenos Aires, novembro de 

1985). 

- P. Freire e Ana P. de Quiroga, El proceso educativo 

según Paulo Freire ~ Enrique Pic~ión-Riviére, Serniná-

rio com Paulo Freire e A, de Quiroga em Sáo Paulo,20-

22 de setembro de 1985. Ediciones Cinco, Buenos Aires, 

novembro de 1985. 

1986 - Paulo Freire e Frei Beto. Essa Encola Chamada Vida. 

Depoimentos ao repórter Ricardo Kotscho, 4. ed. Edi-

tora Ática S/A, Sáo Paulo. 



Ar~EXO 3 

ENTREVISTA CON PAULO FRE!IRE* 

Paulo Freir- e = P.F. 

Martha E3eatriz = M. a. 

M.Q. - Durante su caminada ha habido vínculos con Trabajo So-

cial e incluso la profesión tuvo gran influencia suya, 

especialmente, en el Movimiento de la Reconcentualiza-

ción, me gustaría que comentase:¿ cómo lía sido esa re-

lación con Trabajo Social? 

P.F. - Qien. En primer lugar, yo tengo la impresión de que 

seria interesante, desde el punto de vista de la his-

tória de ~esta relación, llaniar la atención sobre lo siouien-

te: a finales de los años 40, yo tengo la impresión de que cri 

el 47, yo trabajé en una institución privada,de carácter nacio-

nal en el 8rasii , que se llama Servicio social de Industria-

SESI. Yo era bien joven y fui convidado para trabajar en el 

Sector de Educación de esta institución, en Rec ife. 

* La entrevista fue realizada el 31 de Marzo de 1.988, en San 

Pablo. Las preguntas fueron respondidas en Portugués y su 

traducción al Español fue realizada por la autora del trabajo. 

* Con el fin de dar una visión, 10 más fidedigna posible de 

la realización de la entrevista, se incluyen, además de las 

preguntas y réspuestas, comentarios surgidos a lo largo de 

esta. 
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Inicialmente, trabajando en el Servicio Social de Per- 

nambuco y despaés, a nivel nacional , yo entré en contacto con 

diferentes departamentos nacionales y necesariamente, fui créando 

una cierta intimidad con Trabajadores Sociales. Conocí en 

aquella época a algunas de las renombradas Trabajadoras Sociales. 

Brasileñas que constituyeron la primera generación de Traba-

jadores Sociales del Brasil y que fundaron las primerasescue-

las de Trabajo Social , en el país. 

En ese entonces, en Recife, por ejemplo, yo fui intimo 

amigo de dos grandes Trabajadoras Sociales, de la generación 

más antigua. Una de ellas, todavía, está viva y se llama Lourdes 

Moraes y la otra, que ya ~riurió, se llamaba Dolores Coelho. 

Después de estas dos, obviamente, que fui amigo, tam-

bién, de las Trabajadoras Sociales de las generaciones más 

jóvenes que pasaron, inclusive, por las manos de estas dos 

Trabajadoras Sociales, que hacían parte con otras Trabajado-

ras Sociales renombradas, incluyendo a Burga*, por ejemplo, 

de los primeros equipos de profesionales de Trabajo Social del 

Brasil. 

Mi primer encuentro se díó en función del propio trabajo 

de la organización en la cual yo estaba comenzando mi 
J 

acti-

* Tratase de la Trabajadora Social Notburga Rosa Reckgiegel , 
profesora de la PUC en Porto Alegre y miembro del jurado 
calificador de la presente tesis. 
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vidad; no específicamente-.como prof2sór, porque hasta enton-

ces, yo había sido, sólo, profesor.• 

Enseguida fui convidado por la Escuela de Servicio So-

cial de Pernambuco para dictar clases. Creo que era una ma-

teria que nosotros inventamos y que se daba en el primer año, 

cuando las jóvenes llegaban medio .secas, con relación a pro-

blemática social. Yo di varios cursos en que se estudiaba la 

cuestión de las relaciones sociales, de las relaciones huma-

nas y di varios cursos sobre educación en la calle. 

M.D. - ~ Cómo era el nombre de esa materia 1 Z Usted recuerda? 

P.F. - Yo tengo la impresión de que el nombre era Educación 

y Relaciones Humanas, tengo la impresión, pero no estoy—

muy seguro. Yo hablaba de las experiencias forrnadoras y no 

sólo, deformadoras de la calle. 

Dien, recuerdo que siendo bien joven ya ejercía una cierta 

influencia sobre los Trabajadores Sociales. 

Una cosa que me gustaría dejar claro es que mis primeros 

encuentros con ese equipo de Trabajadoras Sociales, no ape-

nas de Recife, sino también de ,otras ciudades del arasil , fue 

interesante porque hasta donde la memoria no me falle, de mo-

do general , esas Trabajadoras Sociales tenían una mentalidad 

abierta, no eran paternalistas, no eran asistencialistas.Re-

cuerdo que una cosa en la cual yo insistía mucho era preci-

samente en la critica de las formas asistencialistas de acción 
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sos, domesticados. Entonces, los recuerdos de esos encuentros 

son buenos; obviamente, que desde el comienzo de mis relacio-

nes con Trabajo Social , percibí, que desde el punto de vista 

histórico, Trabajo Social nació para ayudar al capitalismo;en 

sus crisis. Esa es la raíz en el surgimiento del Trabajo So-

cial , funcionar como una especie de aspirina del capitalis- 

mo, pero ello no significa, de ninguna manera, que deba ser 

este su destino fatal , y la prueba de eso es que Trabajo So-

cial , hoy, en América Latina, de modo general y, particular-

mente, en el Brasi 1 , que es lo que yo conozco mejor, tiene una 

perspectiva, inclusive, marxista de análisis y comprensión 

de la realidad social. 

Es decir, mí paso por Trabajo Social , en cuanto tarea 

política y pedagógica es algo de lo cual yo guardo buenos re-

cuerdos. Después, me acuerdo que en Rio dé Janeiro ,por ejem-

plo, yo fui gran amigo de una de las mejores Trabajadoras So-

ciales del Brasil , murió hace cuatro o cinco años, se llamaba 

María Augusta Albano, era urja mujer extraordinaria, amorosa, 

amable, una mujer esperanzosa, una mujer que tenia compromisos 

serios. 

Si bien se debe reconocer que en Trabajo Socia] hay una 

enorme cantidad de gente paternalista, de gente asistencia-

lista, de gente tecnicista que vive nutriéndose en la vida 

con el llamado sigilo profesional , los informes misteriosos, 

Trabajadores Sociales, que pierden su tiempo con la preocu-

pación apenas, de casos individuales, mientras que por el con-
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tratio, deberían preocuparse con los casos individuales, exacta-

mente, apenas para aprender a hacer• la individualización del 

grupo, de la comunidad y no, para perderse en la individua-

lidad del individuo, yo te afirmo, que a pesar de esas dis-

torsiones reaccionarias e incompetentes, los recuerdos de mis 

encuentros con Trabajadores Sociales, son buenos. 

h1. 6. - Tengo entendido que en Chile, ya en el exilio, Ud. tu- —

vo una vinculación diferente con Trabajo Social , me 

gustaría que comentase ¿cómo fue esa relación? 

P.F. - Mira, yo no diría que fue diferente. En Chile yo con-

tinué el mismo tipo de relación; es decir, yo siempre 

fui un profesional de la educación, un pensador de la educa-

ción, encontrando la dimensión pedagógica de todas esas for-

mas de práctica. En Chile, yo fui, también, profesor de la 

Escuela de Servicio Social , rápidamente, porque dejé Chile 

enseguida y tuve también, buenos contactos, yo no seria ca-

paz, aho►-a, de citar los nombres, pero, conocí un buen grupo 

de gente en el campo de Trabajo Social , pero dicha relación, 

no era una cosa que llamara la atención, fue una cosa normal. 

M.B. - Además de la experiencias en Chile, tuvo en algunos 

otros paises, durante la época de exilio, vinculación 

directa con Trabajadores Sociales? 

P.F. - No, tal vez, una u otra vez, yo debí haber sido con-

vidado para hablar porque recuerdo que en Chile, yo 
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bajador Social en el proceso de Cambio. 

M.B. - Yo lo conozco. ' 

P.F. - Yo lo escrebi exactamente para una conferencia que yo iba 

a dictar para Trabajadores Sociales y aquel texto se 

difundió ampliamente por América Latina. Yo reconozco que a 

lo largo de mi vida de educador, yo ejercí, también, una fuerte 

influencia entre los Trabajadores Sociale$, espero que haya 

sido buena, que haya sido una influencia progresista, ~ no?, 

que haya ayudado a los Trabajadores Sociales a dar el salto 

para el lugar donde ellos se encuentran hoy. 

M.B. - Si, indudablemente que en América Latina, se reconoce 

que dentro del Movimiento de Reconceptualización del 

Trabajo Social , Ud, dejó su huella y el interés pre- 

cisamente al hacer esta tesis es retomar esa huella 

y recrearla. 

P.F. - Exacto. 

M.B. Con relación a su vinculación con Trabajo. Social, ten- 

go una pregunta más:¿actualmente, aquí en San Pablo, hay 

algún trabajo especifico de asesoría a Trabajadores So-

ciales? 

P.F. - No, porque lo que ocurre de un tiempo para acá, no 
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solamente ahora, es que yo soy convidado por Universidades, 

por organizaciones, por ciertos movimientos sociales, por 

ejemplo, como educador, en una perspectiva bastante amplia, 

de manera que en una clase que yo doy a veces en la Univer-

sidad, Ud. encuentra Trabajadores Sociales, Filósofos, An-

tropólogos, Pedagogos, hasta Físicos y Matemáticos, es decir, 

hay una pluralidad. Yo recuerdo que tuve aquí en la PUC,exce-

1 entes alumnos , profesores ya de Trabajo Social que ~hacian Doo- 

torado y que tuvieron materias conmigo, dentro de los crédi-

tos cursados. Yo soy bien conocido entre los Trabajadores So-

ciáles, aquí en San Pablo, pero no tengo ninctün proyecto es-

pecifico, con ellos, en la actualidad.. 

M.B. - En su libro Educación y Cannbio, Ud, se refiere al mun-

do de la naturaleza y al mundo cultural , señalando que 

el hombre tiene papel en estos dos mundos. ¿ Cómo se 

dária ésto, por ejemplo, en la práctica profesional de 

un Trabajador Social? 

P.F. - Si, tal vez, fuese interesante comenzar reflexionando 

sobre esa presencia humana, en los dos mundos, que son 

SUy05. 

El hombre y la mujer, en la verdad, son seres naturales 

que hacen parte de la naturaleza y, precisamente, porque ellos 

se volvieron históricamente capaces y cualificaron la natu-

raleza, ellos se convirtieron en seres capaces de transfor-

mar la realidad objetiva que ellos no habían hecho y en la cual 

ellos nacieran, también, como consecuencia de esta realidad. 

~ 
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Debido a que ellos se volvieron capaces de hacer ésto, 

ellos se tornaron capaces de crear condiciones y de ser crea-

dores de otro mundo que, en el fondo, sute de ese mismo y que 

es el mundo de la cultura, que a su vez, se prolonga en el 

mundo de la historia. 

Es decir, yo considero, que tal vez, pudiese sintetizar 

la respuesta a tu pregunta, diciendo que una de las preocu-

paciones que un buen Trabajador Social , d.eberia tener es, exac-

tamente, reconocer al hombre y la mujer como seres que par-

ticipando del dominio de la naturaleza, se volvieron seres so-

ciales, se volvieron seres culturales, se volvieron seres his-

tóricos; o sea, que esa cosa obvia debe sér bien asumida por 

nosotros porque en e] momento en que oercibo que yo y tu, por 

ejemplo, somos "bichos" también, pero que nos volvimos por 

nuestra especie de "bichos" aptos a decir que somos, aptos a 

saber que sabemos y a saber que no sabemos, entonces :eso trae 

para mi , como educador, la posibilidad de reconocer la his-

toria en que yo actuó, como un tiempo de posibilidades. 

En otras palabras, en la medida en que yo veo la his-

toria como posibilidad, como viabilidad, o no, yo percibo el 

papel extraordinario que el ser humano: hombre y mujer tienen 

en la posibilidad histórica. Quiere decir ello, que la his-

toria no se da porque esta predeterminada, la historiase da, 

exactamente, porque nosotros la hacemos en la medida en que 

siendo hechos por ella, descubrimos más posibilidades, toda-

vía, de continuarla Naciendo. Pero, eso no significa que no-
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sotros hacemos lo que queremos. En 21 momento en que yo en-

tiendo la historia como posibilidad, yo descubro, taPrbién que 

esta posibilidad sólo existe a partir de determinadas condi-

ciones concretas.: culturales, materiales en que las genera-

ciones se encuentran cuando llegan al mundo. 

Entonces, reconocer la dimensión social ,politica, histó-

rica, cultural , del ser: hombre y mujer-,.en cuanto "bichos"que se 

diferenciaron, es de una gran importancia pedagógica. 

M.6. - Uno de los aspectos que me llama la atención en esta 

cuestión es la recuperación del hombre, como ser hu-

mano, porque muchas veces se da una dicotomia entre ese 

ser- humano y ese ser profesional. 

P.F. - Ah, bien, exacto. Esto tiene que ver con mi compren-

sión de la historia. El profesíonal es un puro adje-

tivo del ser humano. Es decir; antes que más !nada, antes de 

ser un Filósofo, antes de ser un hombre prácticó, yo soy un 

hombre. Entonces, ese hombre que yo soy y que viene siendo con-

dicionado socialmente, históricamente, culturalmente y poli-

ticamente necesita optar por algunas cosas, al pasar por el 

mundo, o mantenerlo, o hacerlo más o menos; yo requiero tener 

claridad con relación a cierto deber que es histórico, que es 

politico y que yo asumo porque estoy aqui y soy gente; en .ese 

momento, yo tengo que colocar al servicio de esa opción mi 

dimensión profesional. 

Mi dimensión profesional , por- eso, no es un esparadra-
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po que yo me coloco, ella tiene que coincidir y ser coheren-

te con este ser humano que yo estoy siendo con una opción, que 

en mi caso, es la opción de cambiar el mundo, para hacerlome-

nos injusto. 

Entonces, como profesional, yo tengo que coincidir con 

este hombre que quiere un mundo menos injusto. Entonces, yo 

no puedo como hombre, querer un mundo menos injusto y como 

profesional trabajar para ganar dinero y ahi, olvidar mi sueño 

de mejorar el mundo. Yo no puedo hacer la dicotomia según la 

cual yo sueño cambiar el mundo, dentro de la casa y fuera de 

ésta, como profesional , obstaculizar el cambio del mundo. Si 

yo hiciese ésto, me en loqueceria. 

M.B. - En el XII Seminario Latinoamericano de Trabajo Social , 

realizado en 1986 en Colombia, una de las preocupa-

ciones de los Trabajadores Sociales fue: ¿Cómo vincu-

larse. a los movimientos sociales? en términos gene-

ral , ¿cuáles podrían ser algunos de esos criterios a 

tener en cuenta en la inserción? 

P.F. - Mire, yo no se si voy a hablar de los criterios, yo 

le voy a decir como yo veo esa cuestión. 

En primer lugar, yo estoy absolutamente convencido de 

que es imposible hacer politica, hoy, a finales de este si-

glo; de que es imposible hacer Trabajo Social , que es poli-

tica también; hacer educación general , que es politica tam-

bién; o, pensarse en proyectos• dé darrollo comunitario, sin pensar en 
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la existencia y papel de los movimientós sociales. 

La importancia de los movimientos sociales, que siempre 

debió haber existido, gana relevancia enorme una década atrás 

y va a alcanzar el fin del siglo y ultrapasarlo. Yo conside-

ro y hasta he dicho en mis trabajos recientes, que los par-

tidos políticos que no aprendieren a descubrir la dimensión 

histórica que esos movimientos tienen hoy, están destinados 

a morí r de fri o. Es preciso que nos acerquemos a 1 os movimien-

tos, no para poseerlos sino para aprender con ellos y enton-

ces poderles enseñar. 

Yo siempre di un aran énfasis y me preocupé con el mo- 

vimiento de liberación de la mujer, por ejemplo, con el mo-

vimiento ecológico, con la lucha sindical , con todas esas for-

mas de expresión de lucha que a veces se ►nanifestan a través 

de la resistencia cultural y que incluyen las t►-adiciones cul-

turales del pueblo, las tradiciones culturales de los oprimí= 

dos, las danzas, el canto y de las cuales los movimientos so-

ciales están empapados. 

Todo eso, debería constituirse en objeto de .serio aná-

lisis por parte de los educadores, entre ellos los Trabaja-

dores Sociales. Los Trabajadores Sociales que no tienen una 

abertura critica, ni una simpatía por las expresiones popu-

lares que la gente encuentra viva en los movimientos socia-

les, son Trabajadores Sociales incompetentes. 

Creo que una cosa, tal vez, que yo pudiese decir, obvia, 
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dad, para mi , de trabajar con justicia, desconociendo la exis-

tencia de los movimientos sociales. Segundo, no es posible 

trabajar seriamente, a no ser que tomando conocimiento de la 

existencia de los movimientos sociales aprendamos a aprender 

con ellos. Entonces, alii se da todo lo referente a la sensi-

bilidad cultural del educador, la humildad, el respeto por las 

expresiones culturales de las áreas populares expresadas en 

los movimientos, el lenguaje. 

El Trabajador Social tiene un lenguaje que es un lengua-

je dominante; el problema del Trabajador Social no es el de 

perder su lenguaje y hablar a otro que ni siquiera él domina, 

sino que el problema del educador, en general , es cómo ser 

simple sin ser simplista y para eso el necesita dominar la 

sintaxis popular. Quiere decir que la receta es amorosidad 

por el pueblo, capacidad real de amor al pueblo, humildad en 

la aproximación y uso de su competencia al servicio del pue-

blo. 
I 

M.B. - Teniendo en cuenta que la práctica de los Trabajadores 

Soci&les se realiza, generalmente, desde las institu-

ciones y programas de Política Social Estatal y que 

la práctica de Educación Popu]ar se da en 
el seno de 

la sociedad civil ,¿cómo concibe la articulación del 

profesional a procesos de Educación Popular? 

P.F. - Mira, esa es una pregunta cuya respuesta exige del Tra-
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bajador Social , del Educador Popular, una claridad politica 

creciente.,,Por qué. eso? 

Porque la manera como el Trabajador Social se va a com-

portar. en el marco de las instituciones en que actüa,depen-

de, precisamente, del sueño que él tiene, que es politico. En-

tonces, la coherencia con que el trabaja está dada en función 

del sueño; por eso, ésto no es una cuestión técnica. Losfor-

mularios técnicos no responden a dicha cuestión, lo que res-

ponde es la claridad politica del Trabajador Social y su cohe-

rencia. 

Quiere decir que el Trabajador Social puede trabajar en 

el SESI , que el Trabajador Social puede trabajar en la Legión 

Brasileña de Asistencia, que el Trabajador Social puede tra-

bajar en la Secretaria del Menor del Estado, que el Trabaja-

dor Social puede trabajar en la Secretaria de Educación de 

un Municipio, del Estado, que el Trabajador Social puede tra-

bajar como Asistente Escolar, en el Servicio Social Escolar 

junto a una escuela privada, no importa la institución donde 

él está, él necesita preguntarse a favor de quien trabaja en 

aquella institución y yo te digo más, la lealtad primera del 

Trabajador Social , no es con la institución, la lealtad pri-

mera es con su sueño de orden polTtico. Ejemplo concreto, una 

Trabajadora Social tiene el sueño de contribuir, como pueda, 

para el cambio de esta sociedad inmoral que es la Brasileña 

y para la creación de una sociedad menos injusta, éste es su 

sueño; a mi entender, su lealtad primer, sustantiva, radi-
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cal es con su sueño y por tanto, con las clases populares que 

se beneficiaran de este sueño y con éste sueño. . 

Entonces, si la Trabajadora Social entra a trabajar en 

una industria, en la verdad, su lealtad no es con esa indus-

tria; posiblemente, algunos lectores de tu tesis van a décir, 

cuando me lean, eso si tú publicas,que yo estaba sugeriéndo-

te una falta de ética. No, yo estoy siendo absolutamente éti-

co, porque para mi, la ética es ética; la mia es una ética 

del pueblo y no, de la clase dominante. Entonces, a mi modo 

de ver es eso lo que tiene que pautar el comportamento ético 

de 1'a Trabajadora Social. 

I 

Si la Trabajadora Social es una joven rica, burguesa, 

reaccionaria, entonces, obviamente, como profesional su sueño 

será el de preservar el estado burgués y para preservar el 

estado burgués, astutamente, ella sabe que es necesario hacer 

algunos cambiecitos, algunas reformitas. En consecuencia, co-

mo Trabajadora Social , su lealtad es con el estado burgués y 

entonces, ella, necesariamente, seria leal , también, a la ins-

titución burguesa en la cual estuviese y no, al pueblo y, no, 

a la clase trabajadora. 

Pero, si la Trabajadora Social tiene otro sueño, Ud, po-

dría decir y¿por qué, entonces, ella aceptó trabajar en una 

empresa reaccionaria? 

El ] a hizo muy bien al aceptar porque, primero, necesita ga-
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nar la vida, necesita vivir; segundo, ella aceptó porque va 

intentar dentro de aquella organización de hacer lo mínimo 

posible para contribuir al cambio que habrá en el otro siglo, 

pero que no se dará, si no hubiese algun trabajo, hoy, ¿ en= 

tiendes? es•eso. 

Por eso es que yo te dije que tu pregunta no tiene res-

puesta técnica, la respuesta es ética, la respuesta es polí-

tica, indiscutiblemente política. 

M. 13. - Es bien interesante ésto que Ud. ha planteado con re-

lación a la ética porque muchas veces se piensa en el 

concepto ético, corno algo descontextualizado y como 

algo universal. 

P.F. - Exacto, la ética es contextualizada. ¿Ud. quiere ver un 

ejemplo que yo daría, aqui, ahora, sólo para aprovechar 

el énfasis de la repercusión? 

El SIGA, en cinco años, transformó la ética sexual. Na-

die me va a decir que no es ético lo qúe recientemente una 

joven me decía aqui en casa, almorzando conmigo, que ella tenia 

un compañero, ahora y que había un trato entre losdos~ que era 

un trato de vida, que era lo siguiente: si uno de los~dos tu-

viese relaciones sexuales con otro, sin las debidas precau-

ciones, se comprometería a decirlo. El otro, entonces, con-

tinuaría, o no, su relacionamiento anterior, pero, tendría todo 

el derecho de romper. Entonces, vea, ahora eso no fue puesto 



156 

en nombre del amor, pero, yo te diría, que en el fondo, eso 

es amor. Lo que está sucediendo, entonces, es que estáhabien-

do una forma diferente de comprender el ámor, con la ética. 
i 

M.B. - Ahora que Ud, hace referencia al amor quiero comentar-

le que gusté mucho de un concepto corto, pero muy pro-
I 

fundo, que leí en una de sus obras v es que "e.0 amoh 

ee .Ca comun~.cac.~ón pnoóujida en~tne doy aenee que be neb-

pe.tan. " 

P.F. - Pues eh, claro, y ese es un cierto amor, porque tú 

tienes otro amor que es en su esencia mayor, que es el 

amor, por ejemplo, al proprio mundo, el amor a las clases tra-

bajadoras, sin el cual no se hace revolución. No fue poraca-

so que Guevara, insistió en eso. El decía, corriendo el riesgo 

de parecer ridículo: no hay revolución sin amor, es exacta-

mente eso. 

Ahora, lo que sucede es que la forma de amar cambia con 

el tiempo. El ser rumano es histórico, se hizo histórico Y 

por eso el tiene historicidad, es decir, él ser humano es 

proyecto. 

M.B. - En el diálogo con Ira Shor al analizar los temores que 

surgen en el profesor libertador Ud. plantea la nece-

sidad de coherencia entre estrategias y tácticas. Con 

base en su experiencia como docente universitario,cuá-

les serian algunas de esas tácticas? 
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P.F. - Yo, tampoco, te voy a decir; pero, voy a insistir un 

poco en esa relación que me parece absolutamente im-

portante para un Trabajador Social , para un educador; de mo-

do general , lo que yo quise decir es lo siguiente: toda prac-

tica y, necesariamente, la práctica educativa que caracteri-

za el trabajo del Trabajador Social , está sometida siempre a 

límites y es interesante observar como la eficiencia de la 

práctica es revelada por el limite de ésta. 

Es decir, si la práctica social , si la práctica educa-

tiva no tuviese ningun limite, si fuese ~ todapoderosa, si la 

educación pudiese todo, no habria porque, decir que ella tie-

ne limites. Entonces, ella era eso ya. Si la práctica educa-

tiva tuviese apenas limites, si nada pudiese, no habria por-

que hablar de limites. 

Entonces , tú no habl ari as de 1 imi tes , s i la prática edu-

cativa pudiese todo y no hablariás: de limites, si la prác-

tica educativa no pudiese nada. Al decir que la práctica edu-

cativa tiene limites, tü, necesariamente, proclamas una cierta 

eficacia de la práctica educativa. 

Ahora, precisamente entonces, por eso es que la prácti-

ca educativa es una práctica política y la de Trabajo Social, 

también, es una práctica histórica, de caráter social. 

Eso exige del educador que tenga, cada vez, mayor cla-

ridad con relación al énfasis de las relaciones entre el có-
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mode su práctica y el objetivo de su práctica. El cómo de su 

práctica, yo estoy llamando de táctica y el objetivo de su 

práctica, yo estoy llamando de estrategia. 

Es decir, en la estrategia, yo tengo el sueño y en la 

táctica, yo tengo los métodos, las técnicas, los instrumen-

tos que utilizo para viabilizar el sueño, que es la estrate-

gia. 

Entonces, las tácticas tienen que ver con los limites de 

de mi acción. Yo no puedo salir de pecho abierto para la calle, 

en el sentido de viabilizar mi sueño porque yo seré frenado 

al abrir la puerta. Es, entonces, el limite de mi acción, el 

limite que mi práctica sufire, que es un limite social , que es 

un limite ideológico, un limite politico, cultural , económi-

co, linguistico, en fin, hay un sinnúmero de limites, lo que 

me obliga a tener táctica, a ser mañoso. En Brasil , se habla 

mucho de gingar o coreo" es decir, de saber mover el cuerpo 

para dar la forma que la práctica resiste. 

Entonces, si yo trabajo en una institución y mi sueño, 

es un sueño progresista, yo necesito, en primer lugar, saber 

cuáles son las tácticas que yo puedo usar para no amenazar 

mi sueño, dentro de una semana, y para eso, necesito saber, con 

quién yo cuento en la institución y con quién yo no cuento. 

Yo necesito conocer mi enemigo, tan bien,. como conozco mi 

amigo y a veces, es más importante conocer al enemigo mejor 
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que al amigo, porque tü necesitas saber como es que t~u enemi-

go se organiza para atacar, cuál es el limite de sus fuerzas 

porque el limite de sus fuerzas tiene que ver con tu posibi-

lidad de actuar y de ser dialéctico. Cuañdo estoy luchando 

yo no puedo conocer, apenas, mi limite porque mi límite está 

en función del limite del enemigo. 

M. d. - Cuando Ud. habla de la necesidad de hacer el mapa ideo -

lógico de la institución*, me surge la siguiente in-

qu i etud : Cómo se da 1 a re 1 ac i ón de un profesional pro-

gresista con profesionales que tienen un discurso dia-

léctico, pero que en su práctica niegan ese discurso? 

P.F. - Yo considero que una de las posibilidades que el pro-

fesional tendría, seria la de llamar la atención,dis-

cretamente, en un comienzo, al autor del discurso dialéctico 

y proprietario de una práctica retrógrada, llamarla atención 

sobre la incoherencia de su comportamento y si nohubiese:nin-

guna posibilidad de mejoría, entonces, es necesario desconfiar 

de é1. 

M.Q. - Una de las constantes preocupaciones al interior de la 

academia es la relacionada con los curriculums por los 

innumerables vatios que estos presentan, como conse-

cuencia de una concepción tradicional de educación, no 

* Es una expresión utilizada por Freire en el diálogo con 

Ira Shor, cuyo contenido se encuentra en la obra: Medo e 

Ousadia. 0 Cotidiano do professor... 

f 
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articulación entre materias, desfase entre la teoría 

y la practica. F, SL' jU1C10 cómo s,e haría el montaje de 

un curriculum iio`Tr'á~dicional? 

P.F. - Mira, la primera dificultad para Ud, hacer el montaje 

de un curriculum, de forma no tradicional , es saber 

¿ quién iría a hacer ese montaje?,¿con quién nacer ese monta-

je? porque si Ud. toma el Departamento A. de una facultad, a 

pesar del horizonte amplio que pueda haber de una mayor in-

dependencia entre los departamentos, en la medida en que la 

facultad, como un todo, y la Universidad, como un todo mayor, 

no se encuentran inclinadas hacia una comprensión dinámica, 

dialéctica y hasta se encuentran asfixiadas en una concepción 

tradicional, entonces, la primera dificultad es: ¿Cómo puede 

la unidad de la facultad hacer ésto sin las otras? pero, no 

obstante e17o, puede hacerlo. 

En lineas generales yo te diría que el curriculum impli-

ca una conr~~rensión global de la práctica educativa que se da 

dentro de la unidad, tiene que ver con horarios, tiene que 

ver con la organización y uso del tiempo etc. y tiene nece-

sariamente, que ver con los contenidos a ser enseñados y a 

ser aprendidos. 
Í 

Yo considero, que por un lado, una comprensión dialéc-

tica del curriculum implica una comprensión de la práctica so-

cial de la sociedad, donde la facultad se encuentra. Esto sig-

nifica una comprensión de los niveles de lucha de clases, que 
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esa sociedad vive, que esa sociedad experimenta. Yo no acep-

to que la Universidad sea, apenas, un templo de un saber cas-

to, de un saber virgen, intocable. Para mi, la Universidad 

está dentro de la práctica social , está sujeta a lo que se 

da en el mundo. Entonces, es necesario que quien organiza el 

curriculum esté, también, a la par . de cómo esa briga se es-

tá dando; es necesario tener una comprensión de lo quesequie-

re, cuál es el perfil , asi sea muy incompleto,de sociedad con 

que se sueña. Yo considero, también, que es necesario tener, 

muy clara, la opción acerca de una cierta teoría del cono-

cimiento. 

La cuestión que Ud. me coloca no es, apenas, la de enu-

merar los objetos de conocimiento, que son los contenidos, si -

no también, pensar sobre cómo apropriarme de estos objetos. 

En otras palabras, cuál es el método de conocimiento? 

Entonces, yo pienso que esas consideraciones de natura-

leza epistemológica, de naturaleza metodológica, investiga-

tiva y de conocimientos fiistór-ico, político, cultural , de-

berian ;ser preocupaciones en el momento y en el proceso de 

recreación de un curriculum más abierto, más dinámico. Ob-

viamente, estar-ia, también, el capitulo de la presencia de 

los estudiantes y yo te diría más, seria necesaria la pre-

sencia del liderazgo obrero. 

Si se fuese a organizar un curriculum para formar edu-

cadores en una facultad, cualquiera ,de San Pablo, seria ne-
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cesario al r el 1 iderazgo obrero sobre sus consideraciones acer-

ca de lo que debe ser un educador. 

Es decir, es necesario oír diferentes sectores dela~.so-

ciedad y ahí montar con humildad y curiosidad un curriculum, 

un programa, que no se baste a si mismo y que tenga como ca-

racterística fundamental la certeza de algo incompleto. 

M.6. - Siendo las prácticas profesional, pedagógica y polí-

tica partidaria diferentes,¿qué elementos Ud, senála-

ria como producto de su propia experiencia, para no 

confundirlas en un determinado momento; 

P.F. - Mira, yo te diría de que teóricámente eso nos remite 

a una pregunta que tta sido objeto de discusión entre 

nosotros que es la cuestión de la naturaleza política de la 

educación y la naturaleza pedagógica del acto político. Yo 

considero que estos dos actos son tan próximos que aveces es 

dificil encontrar el uno sin el otro. 

Uno de los riesgos del profesional es pensar que él asu-

me una categoría; o un lugar especial y que se transforma en 

un técnico. De ahí, la posibilidad de estar defendiendo su 

especificidad. 

No, yo soy sólo un Trabajador Social. Como Trabájador 

Social , yo estoy aquí para aplicar las técnicas de Trabajo So-

cial de casos individuales y un colega x le dice: pero, mi-
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re, esa ~niña con quien Ud. está trabajando, que es tan pro-

blemática en la escuela, tiene un padre que fue .destituido de 

la fábrica, la madre está embarazada, y, el padre, la golpea, 

y el Trabajador Social dice: no, yo no quiero saber nada de 

eso porque lo que yo quiero es estudiar las características 

de su comportamiento, yo soy un Trabajador Social de casos in-

dividuales; de esta manera huye de la asunción de su respon-

sabilidad politica. 

lo que yo quiero dejar claro, así yo no este claro, es 

lo siguiente: considero que no hay cómo dicotomizar mi acción, 

como profesional , de mi acción, como hombre que hizo una op-

ción politica. Es la cosa que yo te había dicho en una de las 

primeras preguntas. De ahí, la necesidad imperiosa que el 

profesional tiene de saber al servicio de quién él es pro-

fesional. 

Cada vez que yo oigo un economista, por ejemplo, decir: 

no, a mi me corresponde la cuestíón de la politica económi-

ca, yo río tengo nada que ver con esa otra cuestión, eso es 

de los políticos, yo soy un técnico, nolcreo en eso. Para mi, 

cuando el profesional comienza a decir ésas cosas es porque 

él quiere vivir bien. Entonces, el Trabájador Social que llegue 
i 

a decir: yo no tengo nada que ver con ese otro negocio, en mi 

trabajo mi función es organizar, '~los grupos en función de ellos 

y acabó, es porque quiere continuar siendo Trabajador Social 

de aquí a diez años, ganando cada vez más dinero. Yo no creo 

en ese tipo de profesional. Puede ser que alguien que lea és-

to se ponga bravo conmigo, pues que se ponga bravo, pero yo 
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no creo en eso. 

Yo, jamás, pensé que yo era educador al servicio de cual-

quier cosa. , 

M.B. - Si, claro que mi pregunta va más específicamente, eri 

el sentido de la práctica política partidaria. 

P.F. - Ah! Muy bien! voy a referirme a eso, ahora. Por ejem-

plo, yo considero que el educador político tiene el 

deber de explicitar su opción politica,'pero, él tiene, tam-

bién, el deber de respetar la opción política partidaria de 

las personas con quienes trabaja. 

Evidentemente,que yo hago lo posible para convencer a 

los otros de que mi partido es el mejor, eso es, absolutamen-

te, legitimo. Ahora, lo que yo no puedo es hacer un trabajo 

partidario, como educador, pero si un trabajo político, no 

necesariamente partidista. Yo considero que eso no es dico-

tomizar,¿entiende? eso es definir las áreas. 

El Trabajador Social , por ejemplo, que pertence al par-

tido A. B. o C, a mi modo de ver, no tiene porque esconder 

al pueblo con el cual trabaja, la existencia de otros parti-

dos, no tiene el derecho de ocultar posibilidades diferentes, 

de opción. El papel de él , como profesional , así, él sea un 

militante, no es igual al papel que él tiene, en sí, como mi-

litante de un partido. Es decir, cuando élactüa como militante 

de un partido él es una cosa y cuando ül actüa, como profesio-
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nal , asi no sea neutro, la función de él es otra. Ahi, yo con-

sidero que es una cuestión ética. Como Trabajador Social , él. 

tiene el derecho de expresarse y hasta el deber, también, de 

estimular la capacidad que el llamado "cliente" tiene de op-

tar de manera diferente. 

M.B. - Es cuestión de respeto. 

P.F. - Exacto. Yo considero hasta como cuestión pedagógica, 

que no se debe manipular, no se debe domesticar. 


