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EL PENSAMIENTO DE PAULO FREIRE:
SUS CONTRIBUCIONES PARA LA EDUCACIÓN

MARTA LILIANA IOVANOVICH1

A Paulo Freire.
A Miguel Ángel Estrella.
A Francisco Gutiérrez.
Y a todos los educadores populares que hicieron
suya esta opción de vida.

INTRODUCCIÓN

C uando recibí la propuesta de “Cruzando Fronteras” para la elaboración de
un trabajo sobre la obra de Paulo Freire, pensé que el mismo constituiría

una de las tantas monografías que comúnmente se elaboran sobre una temática
específica. Pero en realidad, no era una temática teórica, y tampoco exclusiva-
mente práctica. En sentido estricto: Paulo Freire, su pensamiento y su obra no
son una temática, constituyen algo más. Y me pregunto ahora, ¿qué hubiera opi-
nado de mí como educadora de adult@s al saber que llegué, por un instante, a
pensar que esto era simplemente una temática?

Se me ocurrió entonces subsanar este primer error (y bien digo: “mi primer
error”, porque seguramente habrá otros a lo largo de este trabajo) considerando
las virtudes del educador de adultos. La primera que surgió es la coherencia en-
tre el discurso y la práctica. Por eso, abandoné la idea de hacer la tarea en sole-
dad, y es así como apareció la necesidad de trabajar con mis colegas, “compa-
ñer@s de praxis”, profesionales y estudiantes con l@s cuales he compartido, en
distintos momentos de mi vida, diversas experiencias en este tránsito por la ruta
freireana. Decidí, de este modo, elaborar un escrito que diera cuenta, también,
de sus sentires, de sus prácticas y de sus palabras como adult@s – educador@s.

Surgió así el interrogante inicial: ¿cómo llegar a tod@s en tan poco tiempo?
Éste fue mi primer desafío.
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Para intentar ser consecuente con la propuesta de capacitación de CLAC S O /
IPS, creí que sería más apropiada, la utilización de la herramienta informática pa-
ra establecer el diálogo. Por esta vez dejaríamos de enviar mails de cortesía o sim-
plemente informativos para transformarlos en espacios potenciales de reflexión y
a u t o r reflexión crítica sobre el sentir, el ser, el hacer y el saber con sentido.

Rápidamente me puse en marcha; elaboré un cuestionario de ocho preguntas
que fue remitido por correo electrónico a veinte colegas con experiencia en los
distintos escenarios donde se desarrolla la educación entre adult@s: universidad,
formación docente, educación formal en los niveles de educación general básica
y secundario, alfabetización, formación profesional, educación no formal, pro-
gramas sociales gubernamentales, sindicatos docentes y organizaciones populares
no gubernamentales.

El título elegido para este trabajo pretendió sintetizar tres cuestiones o ideas clave: 

- La primera, “p r a x i s”: mi reflexión sobre mi acción que transforma la re a l i d a d .

- La segunda, que sagazmente advirtiera en sus respuestas la Prof. Nilza Spi-
nelli, está encerrada en la preposición “para” que contiene el título de la in-
vestigación. En este sentido, consideré que sería bueno hablar de las contri-
buciones de Paulo Freire en el campo de nuestras prácticas concretas porque
“de la crítica teórica a la acción se pasa decidiendo actuar en virtud de ella”.
Y desde una perspectiva de educación social-crítica, una investigación educa-
cional crítica no es una investigación sobre o acerca de la educación sino en
y para la educación.

- La tercera: el valor del trabajo cooperativo e interdisciplinario como gene-
rador de visiones integrales con el aporte de distintas perspectivas, que con-
tribuye a eliminar la posibilidad del “pensamiento único”. 

Fay (1977) nos alerta al afirmar que la investigación educacional crítica “a r r a i-
ga en la experiencia social concreta explícitamente concebida con la intención
principal de superar una insatisfacción sentida”. Por lo tanto, esta investigación in-
tenta dar cuenta de los problemas de la vida cotidiana del hombre y la mujer, con
especial re f e rencia a l@s jóvenes y adult@s, educand@s-educador@s y educa-
dor@s-educand@s, construida con la mirada puesta en el cómo solucionarlos.

Con el cuestionario antes mencionado me propuse indagar las siguientes
cuestiones:

- Principales contribuciones que Paulo Fre i re ha efectuado la educación.

- Puntos de encuentro que se visualizan entre la obra de Paulo Freire y otros
autores en los diversos campos de especialización profesional.

- Puntos de discrepancia entre la postura de Paulo Freire y la de l@s partici-
pant@s. 
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- Aspectos considerados como más positivos de la obra de Paulo Freire.

- Postulados freireanos que se llevan a la práctica en cada ámbito de actuación
profesional.

- Compromisos que se asumen con relación a la propuesta de Paulo Freire.

Cabe destacar que la rapidez en la devolución de las respuestas y el alcance de
las reflexiones logradas fueron más allá de las expectativas que inicialmente
tuve con relación a esta propuesta de trabajo. Asimismo, se produjo un he-
cho que es necesario destacar: algun@s participant@s, espontáneamente, hi-
cieron llegar el cuestionario a otr@s colegas, ampliando la muestra original.
Esto me permitió confirmar alguna de las hipótesis preliminares de tradición
profundamente freireana:

- L@s educador@s de adult@s, a pesar de las actuales circunstancias contex-
tuales negativas, necesitamos contar con espacios abiertos en los cuales se pro-
mueva el diálogo, la reflexión crítica y la consulta.

- La extensión y profundidad de las respuestas obtenidas evidencian el com-
promiso puesto de manifiesto en esta tarea por l@s educador@s. Esto último,
si bien constituye un aspecto positivo, a la hora de la sistematización repre-
senta un obstáculo. En consecuencia, evalué como más conveniente incluir la
transcripción de las reflexiones de l@s participant@s para no perder la esen-
cia de lo que cada uno quiso expresar. Sólo apelé a citas colectivas en aquellos
casos en los cuales existió coincidencia en lo comunicado.

Quiero agradecer especialmente los aportes y orientaciones que me brindara
la Prof. María del Carmen Cossentino, “mi profesora” de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, quien desde hace muchos años viene abriendo caminos freirea-
nos en el ámbito universitario.

También aprovecho esta oportunidad para destacar y agradecer la participa-
ción cooperativa y solidaria de l@s colegas, que abonaron con valiosas ideas y ex-
periencias enriquecedoras esta investigación, cuya nómina figura en un apartado
del presente informe.

Es necesario en este espacio, reconocer el aliento indispensable para empren-
der esta tarea que recibiera del Dr. Moacir Gadotti, del Prof. Lutgardes Freire y
de la Prof. Margarita Gómez. 

La presente investigación no aspira ser más que un simple aporte para tod@s
aquell@s que cotidianamente dedican esfuerzos en favor de l@s “desharrapad@s
y hambrient@s” de este mundo.
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AC C I Ó N-R E F L E X I Ó N-V I S I Ó N-AC C I Ó N D E LO S E D U C A D O R E S D E A D U LTO S A RG E N T I N O S

D E S P U É S D E 30 A Ñ O S D E D I Á LO G O C R Í T I C O C O N PAU LO FR E I R E

Karl Mannheim (1958), sociólogo húngaro, afirmaba que ningún conoci-
miento se libera de la determinación del contexto social en el que surge.

Las actuales circunstancias sociales, políticas y económicas por las cuales atra-
viesan la Argentina y el resto de los países del “mundo dependiente” nos llevan a
profundizar algunas ideas o pensamientos de ciertos autores que, como Paulo
Freire, han puesto el acento en la denuncia de todas las formas de opresión que
vienen soportando los pueblos desde la aparición del capitalismo hasta nuestros
días, y en el anuncio de la posibilidad de surgimiento de procesos de emancipa-
ción humana y social frente a tales adversidades. Es significativo comprobar en
nuestro medio el reflorecimiento de la perspectiva freireana en los distintos esce-
narios de intervención social, especialmente en el campo educativo pero el mis-
mo no se debe a esfuerzos planificados desde los organismos gubernamentales
responsables de llevar adelante las políticas educativas, sino que se produce, si-
multáneamente y siempre como contrapropuesta, por decisión individual o gru-
pal de l@s educador@s, militancia popular, sindicatos, parroquias, movimientos
y organizaciones de base, frente a la abrumadora realidad que nos golpea. La pro-
puesta freireana sigue manteniendo su vigencia porque “es la única que moviliza
hacia la lucha contra la marginalidad social, más fuerte cada día, por el avance
del capitalismo en su versión salvaje” (Iovanovich, 2000).

En el ámbito de predicamento específicamente educativo “constituye ‘una
opción de la Pedagogía de lo Concreto como praxis y ética que no se limita sólo
al campo de acción en las aulas sino que se compromete en las tentativas que pro-
ponen la eliminación de las injusticias en todas sus formas’ (Giroux 1990), de las
desigualdades de todo tipo y de la corrupción de los que detentan el poder” (Io-
vanovich, 2002). Su validez y legitimidad se dan por su reconocimiento a la po-
lítica cultural, a la identidad y derecho a la soberanía de todos pueblos. Por lo
tanto, su vigencia está asegurada mientras permanezcan las tensiones y las con-
tradicciones que se dan entre lo que el pueblo “es” y lo que “debe ser”.

Cotidianamente, l@s educador@s de adult@s tropezamos con algunos obstá-
culos que dificultan la concreción de algunas de las ideas freireanas: “la imple-
mentación de políticas educativas que tienen como eje la reproducción y control
social que afirman condiciones de existencia humana inequitativas que reafirman
y legitiman los postulados básicos del neoliberalismo, cuyo propósito final es ha-
cer de los beneficiarios de los programas socio-educativos sujetos pasivos-acríti-
cos y la insensibilidad, indiferencia e ignorancia ante esta problemática específi-
ca de algunos responsables gubernamentales que tienen a su cargo la formulación
de políticas inclusoras de l@s jóven@s y adul@s” (Iovanovich, 2002) que pade-
cen las consecuencias del modelo ideológico hegemónico.
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Los siguientes testimonios de educador@s y estudiant@s jóven@s y adult@s
de nuestro medio (Provincia de Buenos Aires y Capital Federal) dan cuenta de
una actitud de apertura positiva y de una decisión resistente para afrontar el diag-
nóstico pesimista, brevemente descripto. En todos los casos hacen un reconoci-
miento explícito de la necesidad de concreción de procesos de profunda reflexión
crítica sobre la realidad y autorreflexión para orientar, sin equívocos ni tentacio-
nes posmodernas y neoliberales, su acción transformadora. Visualizan como muy
necesaria la formación y capacitación para el avance hacia la Pedagogía de lo
Concreto, desde la praxis política de la educación, centrada en las “virtudes crí-
ticas de l@s educador@s de adult@s”, enunciadas en 1985 por Paulo Freire, que
conllevan un cambio en el rol docente y en la relación educand@-educad@r.

“Mis cátedras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la UNLP son Filosofía de la Educación y Fundamentos de la Educa-
ción. En el primer caso, como antes señalé, mi propuesta y acción docen-
te se basa en propiciar la capacidad de reflexión y autorreflexión de cada
alumno, tratando que, conjuntamente, se lleve a cabo una interpretación
de las corrientes filosófico-educativas desde el plano histórico y social. El
año pasado (2001), la Profesora Adjunta a cargo del Seminario Anexo to-
mó como tema la obra filosófico-educacional de Freire.

En el caso de los contenidos disciplinares referidos a ‘Teorías de la Educa-
ción’, desarrollo el pensamiento educacional de Freire, que es uno de los
temas significativos del Programa. También se estudian aspectos de la obra
de Freire en los Trabajos Prácticos” (Alí Jafella)2.

“ Hablar de ‘postulados fre i re a n o s’ me llevaría lejos, creo, de lo que pre c i s a-
mente juzgo ser esencial en el pensamiento de Fre i re y que considero está
del todo contenido en su ‘pedagogía de la pre g u n t a’. Esto es lo que intento
en mi práctica docente. No siempre lo consigo, pues a las rigideces encor-
setantes del sistema educativo se agregan mis propias falencias” (Sp i n e l l i )3.

“Formación permanente como condición del ejercicio profesional. Preocu-
pación por establecer proximidad y comunicación dialógica, insoslayables
en la comunicación gnoseológica. Vinculación entre práctica y teoría; en-
tre contexto real y contexto teórico. Fomento de la creatividad y del ejer-
cicio de la libertad. Análisis crítico de ‘codificaciones’ y discursos diversos
que representan la realidad ideológicamente, reconociendo la propia iden-
tidad cultural. Programación, evaluación y reprogramación de las prácticas
según necesidades y variables del contexto” (Cordeu)4.

“Los postulados freireanos han sido llevados a la práctica en distintas ins-
tancias de la labor andragógica dándole continuidad histórica a sus princi-
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pios. Desde la Resolución N° 68/87 hasta la Resolución N° 431/99, im-
portantes han sido los proyectos llevados a cabo durante mi trayectoria co-
mo docente, directivo y supervisor de E.D.A. En 1987 como Maestro
Multiplicador de la Propuesta Metodológica a través de talleres llevados a
cabo en el distrito de Lomas de Zamora. Durante 1989 como Ma e s t ro de
g rupos de alumnos desfasados en edad, sin lecto-escritura. En esta experien-
cia se adecuó la Propuesta Metodológica en la Escuela N° 82 No Gr a d u a d a
del distrito de Lomas de Zamora. También se aplicó la U.V.A. (Unidad Vi-
tal de Ap rendizaje) en grupos de alumnos desfasados de 5° a 7° grado. Aq u í
hubo material recabado por los docentes de la Un i versidad de Ha rva rd
(EE.UU.); esta visita fue propiciada por la Di rección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Bs. As. En 1989 se produjo la puesta en prác-
tica del Proyecto de Formación Integral articulando Educación Básica con
Formación Profesional según Circular N° 7/89. En el marco del Proye c t o
de Formación Profesional como Eje Alfabetizador se trabajó con un gru p o
de padres de alumnos de la Escuela N° 82 No Graduada del distrito de Lo-
mas de Zamora y en el Centro de Educación de Adultos N° 726. En 1992,
en el Nucleamiento N° 709 del distrito de Lomas de Zamora, se realiza la
puesta en practica de la Circular Conjunta N° 1/92 para el Proyecto ‘Ap re n-
demos junto a nuestros hijos’, por el cual se integraron en la labor educati-
va Educación Inicial, Educación Primaria Común y Educación de Ad u l t o s ,
con grupos de padres del Ja rdín de Infantes N° 926 y la Escuela Pr i m a r i a
N° 74 de la localidad de Llavallol (Lomas de Zamora). Ot ros empre n d i-
mientos realizados: Hu e rtas comunitarias, Alfabetización para los gru p o s
Plan Trabajar (programa gubernamental descentralizado en los munici-
pios), Incorporación de grupos de jubilados y pensionados, Im p l e m e n t a-
ción de los Ciclos Complementarios (cursos en especialidades vinculadas
con actividades estéticas o que contribuyen al mejoramiento de la econo-
mía familiar) con apertura a la comunidad. Ampliación de modalidades en
la articulación de F. P. para la incorporación de Jefes y Jefas de Hogar De s o-
cupados como matricula de Educación de Adultos en los Nu c l e a m i e n t o s
Ed u c a t i vos del distrito de Almirante Brown, en coordinación con la Mu n i-
cipalidad y obras institucionales intermedias. Incorporación de 1.100 alum-
nos re p e t i d o res y desert o res de E.G.B. Común. Además, se han realizado
exposiciones, encuentros pedagógicos, certámenes, orientados siempre en
los principios freireanos de la participación dialógica y democrática de
nuestra comunidad” (Zeberio)5.
“Desde mi praxis tomo su mirada sobre la acción cultural dialógica, cómo
organiza desde la libertad, el papel que le asigna a la autoridad, el diálogo
de culturas: no invadir” (Vázquez)6.
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“Comprensión de la realidad para transformarla. Comprometerme como
docente y fomentar el compromiso de mis alumnos. Reflexionar e inducir
a la capacidad de reflexión. Realizar mi autocrítica e incentivarla en los
otros. Trabajar las relaciones solidarias. Estimular la autoestima y la espe-
ranza rescatando los saberes y habilidades de cada uno. Interactuar desde
mi rol docente con mis alumnos aplicando el principio “Todos aprende-
mos de todos”, valorizando el concepto de educación permanente. Indu-
cir a la comprensión de la educación para la liberación” (Solbes7, Galetti8,
Riádigos9, Susino10).

“Desde mi rol enmarco mi accionar en la práctica desde la dialéctica, liber-
tad y humanización, el conocimiento de la realidad, establecimiento de re-
des sociales, optimizando la participación, haciendo realidad: investiga-
ción – reflexión – acción, con una concepción problematizadora de la edu-
cación. Mi postulado preferido de Paulo Freire es: Nadie educa a nadie;
nadie tampoco se educa solo; los hombres se educan entre sí, mediatizados
por el mundo” (Smart)11.

“Desde mi práctica docente trato de generar instancias de enseñanza y
aprendizaje que tienden a romper la conciencia mágica y traspasando el
mito de lo obvio dentro de las prácticas de enseñanza, y que no exista una
concientización estrictamente pedagógica distinta a la que se debe desarro-
llar en el marco de la práctica social entendiendo que esta práctica es polí-
tica, desde el recorte que se haga de los contenidos hasta las técnicas y di-
námicas que se promuevan dentro de las aulas y el modo de conducir las
instituciones educativas” (Alurralde)12.

“Tratamos de llevar a la práctica, en nuestro ámbito educativo, el funda-
mento de toda su praxis: su convicción de que el hombre fue creado para
comunicarse, con los otros hombres. La educación dialogal, la educación
es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme, y
a la que busca transformar, por solidaridad y por espíritu fraternal” (Peluf-
fo13 - Paggi14).

“De los postulados freireanos, tratamos de llevar a la práctica “la libertad
de pensamientos para crear un mundo mejor” (Bertrán)15.

“Procuramos poner en práctica la dialéctica entre alumnos y docentes.
Freire decía que ‘nadie es, si prohibe a otro que sea’ y estoy totalmente de
acuerdo con ello. Es por eso que nos esforzamos por lograr un clima de-
mocrático sin perder de vista los objetivos propuestos” (Quinteros)16.
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“Son eje de nuestras prácticas “La humanización de la educación. La edu-
cación como práctica de la libertad” (Castellanos)17.

“Nosotros somos educadores contemporáneos a la expansión del pensa-
miento de Freire en América Latina y, al ser impactados por él, le dimos
una dimensión propia. Un concepto de Freire de vital trascendencia en
nuestras prácticas educativas actuales es la interdisciplinariedad, enten-
diéndose que no se trata de que el educando sepa menos sino más y me-
jor. Creo que debemos trabajar para reforzar las posibilidades que ofrece
esta idea conjugándola con la construcción del conocimiento a partir de la
realidad, con reflexión crítica y cooperación grupal” (Lamotta)18.

“La inclusión de las culturas a través del diálogo y de las técnicas partici-
pativas que pongan en juego los sentimientos y el conflicto” (Gómez Re-
medi)19.

“Más que postulados es la actitud provocadora, desestabilizadora del sen-
tido común, y estimuladora de la ‘curiosidad epistemológica’ de educan-
dos y no educandos en la relación dialógica del conocer” (Amado)20.

“El conocimiento se construye, no se transmite, no se enseña. Sólo es un
conocimiento popular cuando es mediado a través de una construcción
popular. No hay forma de organización despegada de las necesidades del
pueblo” (Grunfeld)21.

“ C o n s i d e ro que los postulados fre i reanos no se pueden llevar a la práctica
sin una superación de uno mismo, por eso trato de esforzarme para modi-
ficar aquellas actitudes que restarían coherencia a mi accionar. Trato de es-
tablecer con los dire c t i vos y maestros relaciones de tipo horizontal, susten-
tadas a partir del respeto mutuo, el diálogo abierto y franco y la autonomía
en la toma de decisiones. Asimismo, intento, cotidianamente, generar espa-
cios de participación, para el intercambio de experiencias, en un marco de
relaciones armónicas, como forma de construir saberes a partir de las prác-
ticas cotidianas en las instituciones y en el interior de las aulas” (Ort i z )2 2.

“Fundamentalmente, desde mi función actual, incentivar el análisis críti-
co de la realidad con todos aquellos que tienen a su cargo la tarea de con-
ducir grupos de alfabetizadores y/o maestros de educación para adultos y
adolescentes” (Cao)23.

“En mi experiencia como maestra de jóvenes y adultos - practicante, en la
Escuela de Educación de Adultos N° 705 de la localidad de Bernal distri-
to Quilmes, pude comprobar lo importante que es capitalizar los intereses
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y problemas de los educandos para que desde allí se parta hacia los conte-
nidos curriculares. Es fundamental que los jóvenes y los adultos se descu-
bran críticamente como hacedores de este mundo cultural” (Carreras)24.

“Una concepción de educación de la liberación, aportando desde el diálo-
go y el cambio del rol docente. Digo con esto que el docente no es el po-
seedor del saber, sino que éste se construye entre ambos. Una concepción
del proceso educativo crítico, reflexivo, social e histórico. Partir del contex-
to, la experiencia de vida de los alumnos. Acompañar más que estar ade-
lante o atrás en el proceso de aprendizajes de los alumnos” (Scarfó)25.

“ Desde mi experiencia como educadora de adolescentes y adultos durante el
período de Ob s e rvación y Práctica Profesional que realicé en un Te rcer Ci-
clo de la Escuela N° 704 del distrito Quilmes, en una clase del área de Len-
gua trabajamos con el grupo ‘La industria argentina: un poco de historia’ .
Pude vivenciar que la clase avanzó muy bien porque los alumnos tenían in-
terés por lo social. Entonces, una vez trabajada la lectura con preguntas y re s-
puestas, pasamos a dialogar sobre una industria de la localidad: la Cerve c e-
ría Quilmes. Hicimos una entrevista informal a un muchacho que trabaja
allí y nos explicó el proceso de elaboración de la cerveza y toda las tareas que
realizan allí los trabajadores. Se analizaron las condiciones laborales y cómo
ha impactado la crisis en estos tiempos. Además, tuvimos oportunidad de sa-
ber cuáles son las empresas sucedáneas: Eco de los Andes, Cerveza Pa l e r m o ,
etc., que dependen de aquella. Esta clase se extendió durante tres horas y los
alumnos expre s a ron sus diferentes puntos de vista. Ha b l a ron de política, de
la sociedad hoy y del trabajo. Fue una clase muy provechosa. Tanto los alum-
nos como yo aprendimos muchísimo” (Toledo Va r g a s )2 6.

“Teniendo en cuenta la propuesta de Paulo Freire, lo experimentado en las
prácticas como educadora de adultos en la Escuela N° 703/03 de Quilmes
en el Tercer Ciclo, cuando desarrollamos con el grupo temas vinculados
con la necesidad ‘salud’, fue más allá de mis expectativas. Tocamos proble-
mas relacionados con el uso de drogas, tabaquismo, alcoholismo y otros.
Los diálogos que se armaron fueron un puente entre el grupo y yo. La gran
mayoría de alumnos adultos hablaron de estos temas con referencia a sus
experiencias personales, es decir, considerando sus vivencias. Esto permi-
tió también conocernos más, escucharnos y dialogar con mayor libertad.
Fue muy positivo para el grupo que se tuvieran en cuenta sus saberes pre-
vios y que se trabajara con material aportado por ellos porque esto les dio
confianza en sí mismos, en sus posibilidades, y facilitó todo el proceso en-
señanza-aprendizaje. El trabajo grupal se realizó sin ninguna dificultad y,
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en aquellos casos que se presentaba una dificultad, pedían ayuda entre ellos
o a mí” (Giménez)27.

“ Pude observa r, con motivo de mis prácticas profesionales en la Escuela de
Educación de Adultos N° 705 de Bernal Oeste, distrito de Quilmes, en Te r-
cer Ciclo, un grupo humano afectuoso, marcado duramente por la situa-
ción económica y la marginalidad que estamos viviendo hoy en día los ar-
gentinos pero lleno de expectativas y metas para realizar en un futuro pró-
x i m o. Estos jóvenes no carecen solamente de recursos económicos, sino
también de las respuestas que una sociedad organizada debe darles. A ve c e s ,
n o s o t ros como educadores tampoco se las podemos brindar. Aquí ve m o s
cómo se cumple la idea de que el medio es un factor condicionante y de-
terminante para el desenvolvimiento de las personas. Con este grupo, en-
tonces, mi objetivo fue (en el marco de la propuesta de Fre i re) hacerlos sen-
tir potencialmente capacitados para desempeñarse dentro de la sociedad pa-
ra cambiarla, para aprender conocimientos nuevos desde sus propias expe-
riencias de vida. Creo que es muy importante trabajar los conocimientos en
forma flexible y globalizadora de tal manera que estos adolescentes puedan
lograr crecimientos significativos desde lo individual y grupal, tanto en el
aspecto cognitivo, como afectivo y solidario, y que les sirvan para desempe-
ñarse como actores sociales, en este mundo que les toca vivir” (Ro j a s )2 8.

“Entre los postulados freireanos que tenemos muy en cuenta en la prácti-
ca del Programa de Alfabetización, es el aprendizaje basado en las necesi-
dades del alumno y la participación democrática” (Córdoba29, I. - Arruíz30).

“Este año, partiendo de la situación de nuestro país, trabajamos un pro-
yecto de recuperación de la memoria colectiva: se analizó la situación que
estamos viviendo y cómo llegamos a ella. Surgieron trabajos de investiga-
ción interesantes sobre los cien últimos años de nuestra historia nacional.
En Capacitación Docente en Servicio analizamos con los educadores qué
pasó en salud, en educación, en el sector laboral, y especialmente la pro-
blemática de la desocupación. Este trabajo enriqueció las clases con los
adultos y dio lugar a la resolución de problemas de matemática, lectura
comprensiva de textos históricos y periodísticos. Ot ro proyecto intere s a n-
te que se está desarrollando en mi zona es el de huertas comunitarias y es-
c o l a res. En él se trabajó especialmente el pedido de semillas al INTA. Estas
actividades suponen una capacitación laboral para los adultos que se brin-
da gracias a las articulaciones de Educación en el área de Formación para el
Trabajo de la Educación General Básica para adultos que venimos desarro-
llando desde nuestro Pro g r a m a” (Córdoba, I.).

268

LECCIONES DE PAULO FREIRE, CRUZANDO FRONTERAS



“En mi zona, en el Programa de Alfabetización, hace ya dos años que ve-
nimos trabajando la temática del trueque. Los adultos participan intensa-
mente, en la vida cotidiana, en estas actividades del trueque. El proyecto
se denomina “Camino al trabajo”. En estas actividades se discuten y se
analizan leyes laborales, conversión entre créditos del trueque y dinero, di-
ferencia entre operatoria comercial y trueque. Estas actividades incluyen
Capacitación Laboral que venimos brindando desde el Área de Formación
para el Trabajo de la EGBA y, que habilitan al alumno para la producción
y posterior intervención en el trueque. También capacitamos en huertas
comunitarias con el apoyo del CETAR - INTA que nos provee de semillas
y brinda una capacitación especial a adultos y educadores. Además, en al-
gunos centros de alfabetización y EGBA brindamos Capacitación Laboral
en el Área de Formación para el Trabajo en Panadería, utilizando un hor-
no de barro para producir pan que se destina a Centros y Comedores Co-
munitarios” (Arruíz).

“Los postulados freireanos que orientan mi práctica docente son aquellos
que privilegian la palabra verdadera y el diálogo. Freire señaló en sus obras
con relación a la palabra y el diálogo: ‘... La palabra verdadera implica una
acción inquebrantable entre la acción y la reflexión y, por ende, constitu-
ye la praxis... La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silen-
ciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas
con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir humanamente
es promunciar el mundo... Más si decir la palabra verdadera que es traba-
jo, que es praxis, es transformar el mundo, decirlo no es privilegio de al-
gunos hombres sino derecho de todos los hombres... Decir la palabra refe-
rida al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de los hom-
bres mediatizados por el mundo, para pronunciarlo y transformarlo... Si
diciendo la palabra con que pronunciando el mundo los hombres lo trans-
forman, el diálogo se impone como camino mediante el cual los hombres
ganan significación en cuanto tales... El diálogo es una exigencia existen-
cial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus su-
jetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humaniza-
do, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en
el otro” (Cardone)31.

“En mi ámbito educativo llevo a la práctica los siguientes postulados frei-
reanos: ser coherente entre lo que digo y lo que hago, diferenciar ‘mi aquí
y ahora’ con el ‘aquí y el ahora de los educandos’, vincular la teoría y la
práctica, trabajar la lectura del texto a partir de la lectura del contexto” (Al-
banesi)32.
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“Mi intervención profesional se lleva a cabo en la docencia oficial y en un
organismo estatal, dentro de este contexto político de globalización y com-
petitividad caníbal, puede recuperar saberes en la comunidad, para que la
mera opinión pública sobre los hechos cotidianos sea superada o por una
comprensión más crítica y global de los acontecimientos y buscar con ellos
y desde ellos las propias soluciones a sus dificultades. No hay soluciones
mágicas, hay que crear y recrear, probar y buscar nuevos caminos, quizás
jamás pensados” (Redaelli)33.

“Trato de llevar a la práctica la reflexión y la aplicación de la pedagogía de
la pregunta. Decía Freire que las preguntas ayudan a iniciar procesos inte-
ractivos de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantener-
los hasta cuando se logran los objetivos, se planteen nuevos problemas y
nuevas situaciones de aprendizajes” (Córdoba, E.)34.

“Desde mi experiencia como docente, en clase es continua la retroalimen-
tación de saberes, experiencias y conocimientos que se produce entre los
educandos y yo. Es un verdadero proceso de educación entre adultos. Co-
mo director trato de promover acciones dentro de la institución que favo-
rezcan el acercamiento a las problemáticas sociales del educando y la co-
munidad. Realizamos trabajo de campo con los adultos y jóvenes que asis-
ten al centro. Llevamos a cabo proyectos que implican trabajo en la comu-
nidad. Por ejemplo, Talleres de apoyo escolar a niños, que llevan adelante
nuestros estudiantes en las Villas ‘La Rana’, ‘Loyola’ y ‘Melo’. Este trabajo
se hace articulando acciones con la Escuela de Educación Básica N° 48 del
distrito San Martín. También hay proyectos de Ayuda Social y Prevención
(Vacunación, charlas sobre prevención y profilaxis, entre otras).

Trabajamos, además, un proyecto de rescate histórico. Desde la memoria
fuimos tratando de ver cómo comenzó la Educación entre Adultos en el
barrio. Así, fuimos recordando que primero fue una educación de itineran-
cia (las clases se daban en las casas de los vecinos). Luego, la Mutual del
barrio ‘Villa Zagala y Villa Concepción’, denominada ‘Mutual La Caja’ se
hizo cargo de la promoción del servicio educativo” (Salvo)35.

Con relación a la vasta experiencia educativa que acabo de detallar, es conve-
niente esclarecer algunas vinculaciones que guardan con el pensamiento de Pa u l o
Fre i re, las cuales han sido puntualizadas por l@s educador@s participant@s como
facilitadoras para su puesta en marcha. Es precisamente en este punto donde l@s
educador@s han encontrado el fundamento y las principales claves de contribu-
ción para la educación. Los testimonios que se transcriben hablan por sí solos:
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“Paulo Freire elaboró su propuesta educativa desde una detallada y profun-
da observación y reflexión crítica acerca de la situación de los analfabetos
adultos de su país, especialmente de los campesinos del nordeste de Brasil,
en la década de 1960. Consideró que su condición de analfabetos era una
forma de opresión ejercida por los poderes de la sociedad. De allí que una
de sus obras más importantes tiene como título Pedagogía del oprimido.
Llevó a cabo una crítica profunda sobre la educación tradicional a la que
denomina ‘educación bancaria’ por su similitud con los depósitos que se
realizan en los bancos. El alumno recibe el depósito y memoriza los con-
tenidos de conocimiento que –de manera enciclopedista- expone el docen-
te. Desde esta perspectiva el educador traslada conocimientos al alumno,
quien mantiene un carácter pasivo. Sostuvo la condición dialéctica del
proceso de la educación como una interrelación que se promueve entre un
sujeto-educador (tesis) y un sujeto - educando (antítesis o ‘negación de la
tesis’) quienes desde la reflexión dan lugar a una ‘negación de la negación’
que implica una nueva afirmación (síntesis superadora); en esta tercera ins-
tancia el educador alcanza también la condición de educando y el alumno,
a su vez, logra la condición de educador; ambos mediatizados por el mun-
do, es decir, se genera un proceso de mutuo aprendizaje acerca de las pro-
blemáticas sociales del propio entorno. En los educandos se gesta un pro-
ceso de ‘concientización’ en el que reflexionan sobre su condición de mar-
ginados y sobre las causales sociopolíticas por las que llegaron a esa condi-
ción. En esa instancia comienzan a ‘decir su palabra’ y se inicia el método
de ‘palabras generadoras’ que promueven el posterior aprendizaje de la lec-
to-escritura. En el término de 45 a 60 días el analfabeto dejaba su condi-
ción de tal” (Alí Jafella).

“Su concepción de la educación como una práctica dialógica a través de la
cual se instaura la construcción de la humanidad propia de los que en ella
interactúan, en el sentido de promoverlos a devenir tan humanos como sea
posible. Su concepción antropo-filosófica, inseparable de aquélla, por la
que piensa las estructuras de la vida humana como intencionalmente re f e-
ridas a un mundo; mundo que a su vez es interpretado, no como término
estático de adaptación, sino como horizonte dialéctico de transformación.
El hombre es hombre en su mundo y allí ha de ir a buscarlo el diálogo edu-
c a t i vo si quiere encontrarlo y si aspira a conve rtirse en algo que merezca ese
n o m b re . Su crítica de lo que ha llamado ‘concepción bancaria’ de la edu-
cación, emergente de las concepciones anteriormente mencionadas y su
correlativa demanda de sustituirla por una ‘concepción problematizadora’,
con todo lo que ello supone: confiar, ante todo, en que el educando es,
tanto como el educador, un ser pensante; creer, por consiguiente, en la ca-
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pacidad que posee de responder, desde sí mismo, a los desafíos que el edu-
cador le va planteando, al presentarle de modo problemático los conteni-
dos de su enseñanza desde una ‘pedagogía de la pregunta.’ Su interpreta-
ción, teórica y práctica, de la alfabetización de adultos que, en estrecha de-
rivación de lo anterior, centra el logro del trabajo alfabetizador en el cual
el alfabetizando aprenda a ‘decir su palabra’. El haber elaborado una teoría
dialécticamente enlazada con su práctica, sustentándola en una permanen-
te reflexión crítica que mantiene a ambas abiertas una a la otra y revisables
la una por la otra. El haber elaborado una teoría de la educación no sólo
en América Latina sino desde América latina: desde sus problemas, desde su
mundo; un mundo que Freire ha asumido consciente y plenamente como
tal” (Spinelli).

“Toda la obra de Paulo Fre i re como docente, funcionario e investigador par-
t i c i p a t i vo, reflejada en numerosos textos escritos por él, da cuenta de su com-
p romiso y contribución para la educación. Su esfuerzo sostenido en transmi-
tir la necesidad de crear estudio, enseñanza y comprensión crítica, concienti-
zación, conocimiento y lectura de la realidad (lectura del mundo y lectura de
la palabra), dando por sentado que esta potencialidad es inherente a la natu-
r a l eza humana y no priva t i va de sectores minoritarios y exc l u yentes. Destacó
la importancia de conocer la realidad en que viven los alumnos para poder
acceder a su modo de pensar y señaló el condicionamiento que el contex-
to cultural ejerce sobre todo sujeto. Valoró la conducta como testimonio
del pensamiento. Consideró la práctica educativa como práctica política”
(Cordeu).

“Los aportes de Paulo Freire a la educación surgen de la comprensión de
la dinámica de su propia praxis en este campo y a través de toda su obra
productivamente rica en aportaciones socio-pedagógicas. Desde distintos
tiempos y lugares ha fijado conceptos sin duda vertebradores del quehacer
educativo; en especial en la educación de adultos. Yo creo que en toda so-
ciedad hay espacios políticos y sociales para trabajar desde el punto de vis-
ta del interés de las clases populares a través de proyectos, aunque sean mí-
nimos, de educación popular” (Zeberio).

“Paulo Freire ha presentado un humanismo pedagógico dirigido a la libe-
ración de los pueblos condenados a la cultura del silencio, a las poblacio-
nes marginales de América Latina, caracterizadas por el analfabetismo, al
subdesarrollo y la dependencia. Propone nuevos caminos pedagógicos que
permitan la re c reación de la cultura, el ejercicio del diálogo, la comunicación
sencilla, la re valorización de los saberes propios, la concientización del pre-
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sente, la lucha por el derecho a la pertenencia social, aprender a re c o n o c e r
como anormales las condiciones esclavizantes y la posibilidad de recibir una
educación permanente in situ. Su praxis educativa intenta hacer renacer a
aquellos sujetos, que no sólo han dejado de ser sujetos de derechos, sino
que la sociedad ni siquiera los considera sujetos porque no gozan de las mí-
nimas condiciones de humanidad como la salud y la educación. Así, gran-
des grupos de personas se están aceptando a sí mismos y construyendo su
propia identidad como sub-sujetos, porque ni siquiera son individuos ani-
males cuya naturaleza genética les dota de mecanismos instintivos que les
permita poder sobrevivir sin la angustia de la alineación. La re va l o r i z a c i ó n
de la dignidad personal supone un alfabetismo que rompa con la manipula-
ción y la domesticación, desarrollando la capacidad re f l e x i va, muy oculta tras
el miedo, la falta de seguridad y confianza tanto en sí mismos como en los
“o t ro s” inmediatos – sus iguales- y la sociedad grande. Reconceptualizacio-
nes que desarrolló Paulo Freire:

- Realidad: lleva a los alumnos a hacer una nueva lectura de su realidad y
no la presenta como algo hecho y acabado.

- Conocimiento: invita a los alumnos a pensar, a apropiarse del conoci-
miento de su experiencia y no a la recepción pasiva de un contenido ela-
borado.

- Comunicación: propone el diálogo dialéctico, enseña a oír, a oírse, a te-
ner sensibilidad, a comunicarse para existir a través de la existencia del
otro.

- Educación: humaniza al alumno, no lo conduce a adaptarse y aceptar la
realidad, sino a transformarse y transformar el mundo, rehaciéndose am-
bos en el acto educativo: educador y educando” (Redaelli).

“Revolucionó la concepción de la educación desde el momento en que
planteó la defenestración de la concepción bancaria y tradicional de la edu-
cación. Tuvo visos formales importantes de aplicación en Latinoamérica y
en el resto de los países subdesarrollados del mundo. La experiencia de al-
fabetización llevada a cabo desde DINEA en 1973 tomó sus ideas clave co-
mo pilares metodológicos” (Lamotta).

“El considerar que una separación entre educación y política, ingenua o as-
tutamente hecha, es una aseveración incorrecta o políticamente peligrosa.
Ser ejemplo de un educador que cuestiona su teoría y su práctica. Por
ejemplo, si uno rastrea su obra ve cómo la conceptualización de concien-
tización va cambiando desde una postura de develamiento de la realidad
dinámica y dialéctica simplemente hasta vivenciar a la concientización co-
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mo un elemento de transformación social desde la práctica pedagógica-mi-
litante” (Alurralde).

“La principal contribución, es el concepto renovador de la educación. La
educación para Freire es praxis, reflexión y acción sobre el mundo para
transformarlo. Según Freire la educación es un acto de amor, de coraje, de
práctica de la libertad, dirigida hacia la realidad. No hay metodología alfa-
betizadora que escape a la crítica de Freire, que esté libre de vicios, en la
medida que sea un instrumento a través del cual el alfabetizado es visto co-
mo un objeto, más que como un sujeto. La diferencia que marca entre los
métodos tradicionales de alfabetización es que son instrumentos ‘domesti-
cadores’, casi siempre alineados y además alienantes, donde el educando es
el objeto de manipulación de los educadores que responden a la vez a las
estructuras de dominación actual. A mi juicio, es muy importante cuando
Paulo Freire, denuncia la concepción ingenua de la alfabetización, porque
esconde bajo su vestimenta falsamente humanista su miedo a la libertad.
La alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, sólo será auténtica-
mente humanista en la medida que procure la integración del individuo a
su realidad nacional, que pueda crear en el educando un proceso de recrea-
ción, de búsqueda, de independencia y a al vez de solidaridad. Descubrir
el pensamiento de que alfabetizar es sinónimo de concientizar. Basándose
en el concepto de que no hay ignorancia absoluta, ni sabiduría completa,
se precisa de una pedagogía de la comunicación a través de la cual aparece
la obtención del universo vocabular, en el cual el hombre crea y recrea en
la combinación de sílabas la formación de palabras, donde el hombre deja
de ser masa, pasa a ser pueblo y decir su propia voz” (Peluffo-Paggi).

“ Paulo Fre i re habla del compromiso, que es una de las actitudes que debemos
poner al servicio de la educación. Habla también de la reflexión y la acción
para la superación, recalcando la necesidad de transformar la re a l i d a d . Re s c a-
ta como valor fundamental la solidaridad. Valoriza el profesionalismo al ser-
vicio del compro m i s o. Coloca la ciencia y la tecnología al servicio de la hu-
manización y la liberación. Reconoce el carácter permanente de la educa-
ción. Manifiesta el amor en la educación. Finalmente, la gran contribución
de Fre i re es el concepto de Educación Liberadora, que partiendo de necesi-
dades e intereses llega a la toma de conciencia y a entender la realidad para
transformarla. Todos estos componentes del pensamiento de Fre i re hace a
los fundamentos su Método Psicosocial. También es muy importante su ca-
racterización de la conciencia crítica: anhelo de profundidad en el análisis
del problema. No se satisface con las apariencias. Puede reconocerse despro-
vista de instrumentos para el análisis del pro b l e m a . Reconoce que la reali-
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dad es cambiante. Sustituye situaciones mágicas o explicaciones mágicas
por principios de causalidad auténticos. Procura verificar o chequear los
hallazgos. Está siempre dispuesta a las revisiones. Al enfrentarse a un he-
cho, hace lo posible por despojarse de prejuicios. No sólo en la captación,
sino también en el análisis y en la respuesta.  Rechaza posiciones quietis-
tas. Es intensamente inquieta. Es tanto más crítica cuando más reconoce
en su quietud la inquietud y viceversa. Sabe que es en la medida en que es
y no por lo que parece. Lo esencial para parecer algo es ser algo; es la base
de la autenticidad. Rechaza toda transferencia de responsabilidad y de au-
toridad y acepta la delegación de las mismas. Es interrogadora, averigua,
impacta, provoca. Ama el diálogo; se nutre de él. Ante lo nuevo no re c h a-
za lo viejo por viejo, ni acepta lo nuevo por serlo, sino en la medida en que
son válidos” (So l b e s - Ga l e t t i - R i á d i g o s - Su s i n o ) .

“Las principales contribuciones que Paulo Freire ha efectuado para la edu-
cación son la educación como práctica de la libertad; humanización libe-
radora; pleno ejercicio de los derechos del hombre; toma de conciencia de
esos derechos; proceso dialéctico de historización; la alfabetización como
la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo
humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico de un mun-
do común, el coraje de decir su palabra; el sentido, la significatividad y de-
mocratización de la educación; enfoque crítico de la realidad; la solidari-
dad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos; la
educación durante toda la vida; la pedagogía de la esperanza” (Smart).

“Considerar que la educación en un medio eficaz para la liberación huma-
na” (Bertrán).

“Las principales contribuciones de Paulo Freire son la educación liberado-
ra; la relación por la praxis a la liberación; la toma de conciencia crítica; la
evaluación crítica; la mentalidad dialógica” (Vázquez).

“Freire nos ha dejado reflexiones crítica sobre las virtudes de la educadora
o del educador: ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Nos ha
dejado la virtud de la coherencia entre el discurso que se habla y la prácti-
ca. No es fácil de lograr. Freire decía que había que disminuir la distancia
entre el discurso del candidato y la práctica del que resulta elegido, de tal
manera que en algún momento la práctica sea discurso y el discurso sea
práctica. Saber manejar la tensión entre la palabra y el silencio: saber tra-
bajar esa tensión permanente que se crea entre la palabra del educador y el
silencio del educando, entre la palabra de los educandos y el silencio del
educador.
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Trabajar en forma crítica la tensión entre subjetividad y objetividad, entre
conciencia y mundo, entre ser social y conciencia. Practicar una paciencia
impaciente: aprender a experimentar la relación tensa entre paciencia e im-
paciencia, de tal manera que jamás se rompa la relación entre las dos pos-
turas. Leer el texto a partir de la lectura del contexto: esto tiene que ver
con la relación entre la lectura del texto y la lectura del contexto, la expe-
riencia indispensable de leer la realidad, sin leer las palabras, para que in-
cluso se puedan entender las palabras” (Córdoba).

“Una de las contribuciones más importantes de Paulo Freire es la creación
de un método psicosocial para alfabetizar, en el marco de una dinámica
educativa propia para adultos. Este es dialógico y problematizador; inser-
ta la crítica en la realidad, donde ‘nadie educa a nadie’. Los hombres se
educan entre sí mediatizados por el mundo y tienen mayor participación
en la gestión social. Su espacio se encuentra determinado por la dinámica
social. Freire tuvo una postura crítico-social, afirmó que a partir de la rea-
lidad existencial de las personas se construye el conocimiento. También ha-
bló de justicia, libertad, igualdad y solidaridad. La propuesta enfatiza la to-
ma de conciencia para que el individuo logre integrarse a su realidad na-
cional, y conocer sus derechos, y también que el educador pueda compar-
tir el dolor y las necesidades de las masas oprimidas. Paulo Freire trata de
revertir la frase ‘así hemos vivido, así hemos de vivir y así hemos de morir’,
frase de muchos conformistas marginales y sumergidos en la pobreza sin
esperanzas” (Quinteros).

“Las principales contribuciones efectuadas por Freire para la educación, a
mi criterio, son: la educación como medio de transformación, generadora
del proceso de cambio social; un método de transformación en la práctica
docente, que permite la concientización y la liberación del hombre” (Cas-
tellanos).

“ Fundamentalmente, el haber comprendido que los desposeídos tienen una
manera diferente de articular los saberes respecto de la clase dominante. E s-
ta cultura está re p resentada por las formas de pensamiento y por las modali-
dades del lenguaje. Son estos estilos lo que hay que tomar para que puedan
a p re n d e r. Los aportes más importantes que a mi entender Fre i re ha hecho
en ese sentido son: la idea de alfabetizar concientizando, buscando la re l a-
ción entre los saberes de experiencia que trae el pueblo y los saberes de re-
f e rencia que ofrece la escuela; se trata de saber cómo el pueblo conoce, có-
mo sabe, respetándolo en su sintaxis y en su estructura de pensamiento pa-
ra que pueda pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica; la
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relación entre naturaleza y cultura; La cultura modifica la naturaleza huma-
nizándola a través de la palabra y el trabajo que organiza el nudo de re l a c i o-
nes sociales, los hombres, a su vez, se humanizan, realizándolo; la relación
dialógica entre práctica y teoría que inevitablemente remite a una nueva
práctica; esa síntesis entre praxis-teoría-praxis vuelve al educando sujeto
histórico; el haber instalado un principio epistemológico fundamental: ‘la
cabeza piensa donde los pies pisan’; la politicidad de la educación, no hay
acto educativo neutro porque responde a una teoría de cómo aprender,
que a su vez se corresponde con una postura acerca de la realidad” (Gómez
Remedi).

“La principal contribución de Paulo Freire a la Educación ha sido, sin du-
das, la puesta en escena de un método innovador y específico para la Alfa-
betización y Educación de Adultos. Hasta esa época (década de ‘60), no se
había ido más allá de las Campañas de Alfabetización que propugnaba
UNESCO y se llevaban a cabo desde el nivel nacional, con material de lec-
tura, en el mejor de los casos, que no pasaba de unas cartillas. Éstas con-
tenían lecturas que respondían a adaptaciones de lo que se daba a los ni-
ños en Educación Primaria. Aquí (Argentina) se realizó la primera ‘Cam-
paña’ en los años ‘60, pero no tengo material en archivo. En cambio, pue-
do mencionar la Cartilla ‘Abajo cadenas’ de Venezuela, de l969, la Cartilla
‘Yo puedo hacerlo’ de los mexicanos (1966), y la Cartilla ‘Ecuador’ de
1962” (Abratte)36.

“Freire contribuyó en las prácticas educativas enfatizando el enfoque social
de las mismas” (Salvo).

“La educación en el proceso de liberación de los pueblos. Nuevo enfoque
de la alfabetización (relectura del mundo para leer la palabra escrita). Sín-
tesis dialéctica entre teoría-práctica. Dimensión política de la educación.
La educación como práctica transformadora. Re-significación de la rela-
ción educador de Paulo Freire-educando (cualificación epistemológica de
lo dialógico). Re-valorización del saber popular” (Amado).

“En la organización popular una contribución muy importante de Freire
es que no existe la posibilidad de hablar de ninguna teoría despegada de la
práctica. Y no hay otro lugar de validación de la teoría que no sea la prác-
tica” (Grunfeld).

“Freire realiza un planteo dinámico de la historia y ubica al hombre en un
rol transformador. Cree en el hombre y en su capacidad para modificarse
a sí mismo y al mundo en el que está  inserto. De allí la importancia que
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le otorga a la educación como elemento liberador. Los aportes más impor-
tantes que desde mi punto de vista realiza son: el rechazo de una concep-
ción bancaria de la educación, que legitima y centra el poder y el saber en
el maestro, que deposita contenidos en el sujeto, en cuya creación y selec-
ción no ha participado; la propuesta de una educación superadora distin-
ta a la tradicional, que se construye en el diálogo, y en la que tanto educa-
dor como educando cumplen la misma función, ambos se educan y son
educados. (“Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”,
escribe Freire); que se realiza desde el propio sujeto y desde su propia cul-
tura; que resalta los valores de la cultura popular, que difieren de los de la
cultura hegemónica. Esto supone: la preparación de un currículum abier-
to con la participación activa del educando, y que los temas deben extraer-
se de la propia realidad, tratándolos con una visión totalizadora” (Ortiz). 

“Puedo señalar las siguientes contribuciones para la educación: de carácter
político, que tiene que ver con el concepto de la necesidad de la liberación
del hombre de procedencia popular a través del proceso de concientiza-
ción; de carácter sociocultural, relacionada con la necesidad de fomentar
el descubrimiento de la realidad sociocultural como un intento de supera-
ción de la alineación; de carácter educativo, basada en la aproximación crí-
tica a la realidad como manera de lograr el protagonismo; de carácter pe-
dagógico, a través de la implementación de estrategias que faciliten la or-
ganización del pueblo usando la práctica del lenguaje como ejercicio de la
libertad; de carácter metodológico, determinado por los diferentes pasos
de su método, el uso del propio universo vocabular, la reflexión posterior
donde la pregunta adquiere la máxima importancia, finalizando con la
apropiación de la palabra” (Cao).

“Las principales contribuciones son: el paso de una concepción de educa-
ción bancaria a una de la liberación, el paso de una concepción del proce-
so educativo lineal y ahistórico a un proceso crítico, reflexivo, social e his-
tórico. Fuerza en el diálogo, en la construcción social del saber” (Scarfó).

“Podemos señalar como muy importantes contribuciones de Paulo Freire
para la educación las siguientes: el haber tenido en cuenta la Educación del
Adulto, trabajando sobre la práctica. Freire trabajó con la gente. Por eso es
muy importante ir a los lugares donde está la gente. El saber se construye
con el alumno. Apuntó al conocimiento desde las necesidades de la gente,
especialmente en su primera etapa. Luego, puso el acento en el alumno
comprometido con el hacer democrático” (Córdoba-Arruíz).
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“La riqueza filosófica de sus obras ha aportado una corriente de pensa-
miento transformadora de la realidad, sentando las bases en el plano teó-
rico, en lo político-ideológico y en lo pedagógico. No en un método ni en
un programa sino en una nueva visión del hombre y del mundo. La edu-
cación en todo el ámbito de América Latina encontró un referente y un
denominador común: la problematización y el diálogo como punto de
partida” (Albanesi).

“En primer lugar, haber puesto de relieve el carácter opresivo y alienante,
en tanto instrumento de domesticación del hombre, de la llamada educa-
ción bancaria, y haber concebido como contrapartida una educación orde-
nada a servir a los hombres como instrumento para su propia transforma-
ción y para la transformación del mundo mediatizado por la reflexión y la
praxis” (Cardone).

Las contribuciones para la educación antes aludidas fueron contextualizadas
a partir de las prácticas concretas de l@s participant@s en escenarios concretos y
particulares, lo cual determina una visión especial de ciertas y determinadas teo-
rías, corrientes de pensamiento y autores que, a juicio de los mismos o por expli-
citación efectuada por Paulo Freire en sus obras, diálogos y conferencias, poseen
puntos de encuentro o han constituido verdaderas fuentes en su pensamiento. Al
respecto, l@s participant@s destacan:

“Freire tenía una sólida formación filosófica en la que se destacan la in-
fluencia del pensamiento de Marx, la filosofía de la existencia y la corrien-
te denominada ‘personalismo cristiano’ representada por el pensador fran-
cés Mounier. Fue un pedagogo que dio un nuevo sentido al método dia-
léctico, cuyos inicios están en Grecia, en la filosofía presocrática sostenida
por Heráclito en el sigo VI a. J.C., quien enunció el carácter dinámico del
cosmos: ‘el ser’ no es sino la que deviene, está en permanente cambio; el
fundamento del ser es el ‘devenir’. También Platón establece la importan-
cia de la dialéctica (palabra proveniente de ‘diálogo’). Esta línea de pensa-
miento fue tomada muchos siglos después por Hegel (1770-1831), en la
dialéctica espiritualista de su filosofía idealista en la que incluye la proble-
mática de la relación entre ‘el amo y el esclavo’, punto crucial en los estu-
dios filosóficos sobre las relaciones de poder. Más tarde, Marx (1818-
1883) sostiene la dialéctica materialista basada en los modos de produc-
ción económica y la lucha de clases como medio de emancipación de una
clase social que soporta la opresión de pobreza material y de injusticia so-
cial. En el caso de Freire, el tipo de educación bancaria conlleva una for-
ma de opresión y, en consecuencia, se genera un proceso de interacción en
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el plano de la educación entre opresores y oprimidos que dialécticamente
conduce a una ‘pedagogía de la liberación’. Freire, además, se interesa por
la problemática del hombre como existencia, su condición temporal y as-
pectos referidos a formas de carencias existenciales. A ello agrega una for-
ma de ‘pedagogía de la esperanza’ que remite a aspectos del pensamiento
cristiano” (Alí Jafella).

“Freire es un pensador de la educación. Su fundamento teórico es ante to-
do, aunque no exclusivamente, filosófico. Y es por lo tanto en el campo fi-
losófico donde debemos buscar los incentivos básicos de este pensamien-
to. En tal sentido, creo que pueden señalarse por lo menos tres vertientes
de la filosofía contemporánea que confluyen en la concepción pedagógica
freireana: la de la fenomenología existencial, sobre todo en su versión sar-
treana; la del marxismo, particularmente el de aquellos autores que reivin-
dican los trabajos del ‘joven Marx’, y la ‘filosofía concreta’ de Marcel y el
‘personalismo’ de Mounier, inspiración cristiana, que mantienen entre sí
una estrecha vinculación. Me parece urgente indagar en el campo del pen-
samiento latinoamericano para ver si existen conexiones, y en tal caso cuá-
les son, entre las concepciones de Freire y las de otros pensadores. Y allí sí
creo poder señalar que Paulo Freire encuentra un lugar propio e insustitui-
ble en la llamada ‘filosofía de la liberación’, uno de cuyos exponentes más
destacados es el filósofo argentino Enrique Dussel” (Spinelli).

“ El pensamiento de Paulo Fre i re abre va en fuentes teóricas que no se vin-
culan a los campos específicos de la especialidad docente. Él constru ye teo-
ría también desde la propia práctica. En alguna de sus últimas obras men-
ciona a Vi g o t s k y, siendo punto de encuentro entre ambos la import a n c i a
del rol docente (mediación) en el proceso educativo y los requerimientos de
formación del mismo para poder generar desafíos, necesarios en el pro c e s o
de enseñanza aprendizaje (zona de desarrollo potencial). La teoría socio-his-
tórica utiliza el análisis dialéctico (vinculación entre pensamiento y lengua-
je, entre aprendizaje y desarrollo de procesos psicológicos superiores, entre
contexto teórico y contexto real, etc.). También estarían vinculadas otras
corrientes más recientes (Au s u b e l - Bruner) que mencionan la importancia y
características del aprendizaje significativo” (Cord e u ) .

“ Puntos de encuentro son todas aquellas cuestiones que re f i e ren a la libera-
ción individual y social, la lucha contra el adoctrinamiento, el autoritarismo,
el conformismo, la sensibilización por el conocimiento crítico, la espontanei-
dad de los grupos, la lucha por la justicia y la invitación a la autodire c c i ó n .
Autores y corrientes que desde distintos lugares desean la construcción de
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un sujeto libre: marxismo, cristianismo, Freud; Reich, Lacan, Marcuse,
Heller, Sartre, Pichón Rivière, Víctor Frankl y la nueva corriente crítica
(Redaelli).

Es amplio el espectro de personalidades del campo de la educación que
han realizado análisis y criticas sobre la labor freireana. Ejemplificando con
algunos de ellos, transcribo aspectos relevantes de distintos autores y obras.
Representantes de las clases dominantes, agrupados como tales, son los
que necesitan decretar, conscientemente, la neutralidad no sólo de la edu-
cación sino también de la ciencia, de la tecnología. Todas dicen con astu-
cia que sirven al bien general de la humanidad. En el prólogo de Paulo
Freire al libro de Francisco Gutiérrez (1981), Educación como praxis políti -
ca, se manifiesta que cuanto más se proclama la neutralidad de la forma-
ción, subrayándose la necesidad de una competencia técnica y científica,
sin colores políticos e ideológicos, tanto mejor se sirve al establecimiento,
y es esto lo que no hacen Gutiérrez, Gimeno Sacristán y Pérez Gómez
(1993) en Comprender y transformar la enseñanza: ‘Lo que importa es que
el estudiante active sus esquemas de pensamiento, que utilice sus códigos
de interpretación del mundo y de comunicación con los demás, por inco-
rrectos e insuficientes que sean. Solo cuando el alumno moviliza sus pro-
pios instrumentos de intercambio puede descubrir sus insuficiencias, con-
trastarlos con elaboraciones ajenas y preparar el camino para su transfor-
mación.’ El propio Freire (1990) manifiesta en Educación liberadora o de
concientización: ‘Concienciar significa despertar la conciencia del adulto,
provocando un cambio de su mentalidad, capaz de abrirle el paso hacia
una nueva actitud frente al mundo en el cual vive’. Roque Ludojoski, en
Andragogía o educación del adulto (1972), expresa citando a Freire: ‘Una
educación que fuese capaz de colaborar con el pueblo en la indispensable
organización reflexiva de su pensamiento. Educación que procura los me-
dios con los cuales será capaz de superar la conciencia mágica o ingenua de
su realidad por una directamente crítica. Esto significa, pues, colaborar
con el pueblo para que asuma posiciones cada vez más identificadas con el
clima dinámico de la fase de transición’. Pierre Furter (1984) habla de la
educación permanente dentro de las perspectivas del desarrollo. Julio Ba-
rreiro expresa que a pesar del aspecto particular de la realidad latinoameri-
cana que Freire encara en este ensayo, sus planteos, como siempre polifa-
céticos y profundos, abarcan un cuadro histórico de amplitud suficiente
como para comprender, por una vía inesperada, la estrecha relación que
hay entre la educación y la política. Paulo Freire, en La importancia de leer
y el proceso de liberación dice que todo el poder sobre la tierra se mueve
dentro de la minoría dominante como una justificación de los privilegios
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que ellos disfrutan y reclaman. Iván Illich (1988), en Fenomenología de la
escuela, expresa que en ese esfuerzo analítico al cual nos llaman a todos hay
sin embargo tareas específicas que, constituyéndose como punto de parti-
da de nuestra reflexión común, deben ser realizadas por algunos de noso-
tros. Marta Iovanovich y Durval Soria (1999), en La Unidad Vital de
Aprendizaje, manifiestan que el proceso enseñanza-aprendizaje entre adul-
tos esta íntimamente vinculado con la perspectiva del conocimiento rela-
cional y globalizador. Teniendo en cuenta esta afirmación, creímos necesa-
rio desarrollar una propuesta metodológica centrada en el abordaje de los
contenidos desde la mencionada perspectiva. La precedente es una breve
nómina de autores que han adherido o compartido la obra de Paulo Frei-
re” (Zeberio).

“El equipo de la Profesora Marta Iovanovich, del que formo parte, tanto
en su práctica como en sus escritos (el universo vocabular, la unidad vital
de aprendizaje, el diagnóstico integrador participativo-proyectivo), tiene
como punto de encuentro con el pensamiento de Paulo Freire partir de los
saberes previos, de las necesidades e intereses de los educandos-adultos in-
sertos en sus comunidades para desarrollar el hecho educativo como una
herramienta más en la lucha por mejorar su condición de vida y ciudada-
nía” (Alurralde).

“Numerosos autores coinciden con Paulo Freire en muchas de sus ideas
aportadas para la educación. Ludojoski manifiesta ‘La educación debe ser
liberadora o de concientización.’ Cirigliano y Paldao destacan la importan-
cia del concepto de educación permanente. Manifiestan que se aprende de
la realidad. El hombre interactúa con la realidad. Todos aprenden, todos
educan. Beatriz Fainholc adhiere a la idea de que el docente es orientador
de individuos y grupos. Facilitador de aprendizaje. Animador de innova-
ciones individuales y sociales. Francisco Gutiérrez cuando dice que el
aprendizaje es un compromiso activo multisensorial entre la persona y el
mundo, y que el papel central de la experiencia consiste en comprometer
a los aprendizajes en el mundo natural y social así como en su mundo in-
terno; o cuando afirma que la vida interna de una persona es la fuente de
todo aprendizaje genuino; o cuando expresa que ducarse es impregnar de
sentido las prácticas de la vida cotidiana. Debe educarse para que el estu-
diante sepa apropiarse de la historia y la cultura. Este énfasis refiere a que
el protagonista del proceso educativo sea el propio estudiantado, quien de-
be adueñarse tanto del sentido como de las diferentes formas de expresión.
Se hace historia y cultura desde la propia cotidianeidad. Se debe promover
la educación cultural y la apropiación de la historia por su desmitificación.

282

LECCIONES DE PAULO FREIRE, CRUZANDO FRONTERAS



Esto obliga a la búsqueda de respuestas novedosas por la aventura de la
imaginación y de la fantasía” (Solbes, Galetti, Riádigos, Susino).

“Mi campo de especialidad es la educación de adolescentes, jóvenes y adul-
tos. Mi bibliografía preferida, además de la de Paulo Freire, es Germán Ba-
rros, Anthony Guiddens, Wilfred Carr y Jürgen Habermas. Además, el do-
cumento de la UNESCO (1997), Hacia una Educación sin Exclusiones.
Erasmo N. Ferreyra y su propuesta de lenguajización para la Educación de
Adultos. Marta Iovanovich y Omar Abratte (1998) con la propuesta del
universo vocabular en el Proceso de Alfabetización entre Adultos. Marta L.
Iovanovich y Durval Soria (1999) con la Unidad Vital de Aprendizaje, una
propuesta metodológica globalizadora para la Educación General Básica
entre Adultos. Marta Iovanovich y Emilia Alurralde (2000) en la propues-
ta del Diagnóstico Integrador, Participativo-Proyectivo. Un salto a la trans-
formación de la Educación entre Adultos. Francisco Gutiérrez (2000):
educarse es impregnar de sentido las prácticas de la vida cotidiana. En la
bibliografía mencionada hay puntos de encuentro con el pensamiento de
Paulo Freire, entre ellos: humanización de la educación como práctica de
la libertad; proceso dialéctico, mirada integral e integradora de la situa-
ción; investigación-reflexión-acción sobre la realidad; democratización,
participación real y responsable de todos los grupos en las tareas de desa-
rrollo social; producir un cambio en la conciencia del educando en busca
de una conciencia crítica de sí y de su realidad; proceso de descubrimien-
to y dignificación de su propio yo y del mundo con el cual, y en el cual es-
tá; estrategias de acuerdo a las necesidades e intereses de los educandos me-
diante propuestas globalizadoras; reconocimiento de los saberes previos;
trabajar con los contenidos de las disciplinas buscando vínculos directos o in-
d i rectos con la problemática personal y situacional y sus posibles soluciones;
pronunciar significativamente la palabra como consecuencia de la realidad
percibida; la expresión como energía de trascendencia. ‘El hombre se rea-
liza y trasciende en la expresión; obstaculizársela es destruirlo y convertir-
lo en un muñeco dócil a cualquier manipulación’, expresa Erasmo Ferrey-
ra (1991) en coincidencia con Freire” (Smart).

“En nuestro medio, Marta Iovanovich y colaboradores, que hace años vie-
nen proponiendo la aplicación de los principios freireanos con la U.V.A.,
el universo vocabular y el diagnóstico integrador participativo. Vigotsky:
la construcción del conocimiento desde lo social. La transformación que
busca Freire coincide con este autor, ya que ambos acuerdan en que es ne-
cesaria una transformación de esta sociedad decadente impulsándola des-
de una visión socialista. Iglesias, cuando postula que hay que estar cerca de
la gente, de sus afectos. Partiendo con ellos desde allí se va produciendo el
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conocimiento; Ausubel, cuando habla de aprendizaje significativo y cono-
cimientos previos” (Córdoba - Arruíz).

“Un punto de encuentro entre la alfabetización propuesta por Paulo Frei-
re y Roque Ludojoski es que la educación permanente es capacitar al hom-
bre y a la mujer para comprender y superar los problemas psicológicos, so-
ciales y económicos en un mundo que cambia constantemente. Donde no
se debe ofrecer datos concretos al educando, sino verdaderas herramientas
de trabajo intelectual que puedan seguir empleando a lo largo de su vida,
tomando en cuenta sus saberes previos. Debe posibilitar al sujeto la elabo-
ración de una interpretación coherente y positiva de sí mismo, de manera
que adquiera plena conciencia de su dignidad personal, de los valores que
es capaz de aportar al mundo que lo rodea. Cómo interviene el ‘Yo’, en
tanto instancia psíquico-individual. La posibilidad del hombre de tomar
en sus manos las riendas de su existencia, que es el ‘Yo’ personal del indi-
viduo. Mediante su ‘Yo’, el hombre a cualquier edad de la vida, tiene la po-
sibilidad de adoptar una posición crítica y transformadora frente a su des-
tino socio-cultural-histórico. Según Freire, comienza a decir ‘su palabra’ y
a decir ‘su propia voz’. El punto de coincidencia es para ambos que apren-
der es producir un cambio en la conducta del que aprende, o sea en la es-
tructura fundamental de su personalidad. Pe ro si se observa un cambio so-
lamente externo en la conducción del sujeto, sin que corresponda al mismo
una modificación interior de su personalidad, es decir su mentalidad o con-
cepción del mundo, el sujeto no ha realizado un aprendizaje humano, sino
un puro proceso de adiestramiento. Paulo Freire fue profesor de historia y
filosofía de la educación en la universidad de Recife. Su conocimiento de
las formas y métodos tradicionales de alfabetización pecaban de grandes
defectos. Las características de la educación, tanto en el nivel primario co-
mo secundario, se prestan a la manipulación del educando, terminan por
“domesticarlo” en vez de hacer un hombre realmente libre. Otro punto de
encuentro es con la autora Angélica. W. Cass, donde se refiere al docente
que trabaja con adultos en condiciones de hacinamiento y miseria; debe
estar familiarizado con ellas y con las formas de vida y los valores de los
hombres y las mujeres sumergidos en la pobreza, dependencia y privación.
Debe ser capaz de comprender la enormidad de la separación cultural que
existe entre la llamada clase media y la de sus alumnos; el docente debe ser
capaz de comprender los efectos de los hacinamientos, las restricciones en
el plano laboral, la imposibilidad de participar en las actividades de tiem-
po libre y las sensaciones de impotencia e inseguridad que dominan a mu-
chos. Para Freire, la verdadera educación es diálogo, y este encuentro no
puede darse en el vacío, sino que se da en situaciones concretas de orden
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social, económico y político. Por la misma razón que nadie es analfabeto,
inculto, iletrado por elección personal sino por imposición de los demás
hombres, a consecuencia de las condiciones objetivas en que se encuentra”
(Peluffo-Paggi).

“Fernando Savater con su obra El valor de educar y también el constructi-
vismo. Ambos ponen el acento en educar para la libertad. Asumen el com-
promiso social de la educación” (Bertrán).

“La cartilla ‘Ve n c e re m o s’, de Cuba, tiene los siguientes puntos de coinciden-
cia: la alfabetización tuvo un sentido ideológico definido, debía incorporar a
la población analfabeta a participar en el proceso que vivía el país asumien-
do los desafíos, problemas y posibilidades que se presentaban. Además se ar-
ticuló con un programa de post-alfabetización. El método incorporó las mo-
t i vaciones surgidas de la re volución como elementos dinamizadores de la si-
tuación educativa, de la secuencia lingüística, así como de la lectura que los
adultos realizaban de su propia realidad, estructurando el proceso en quince
lecciones. Cada una de ellas estaba precedida de una fotografía sobre situa-
ciones de la ‘re volución cubana’ como base para estimular la motivación, re-
flexión y discusión, dejando de ser la alfabetización un proceso mecánico de
memorización y repetición de letras y palabras. La metodología de alfabeti-
zación propuesta por el Ministerio de Educación de Panamá: Esta metodo-
logía también tenía como antecedente otra de tipo psicosocial que se había
aplicado en campaña en 1975, llamada ‘Educación Campesina-Alfabetiza-
c i ó n - Ti e r r a - Pro d u c c i ó n’ . El análisis de esta metodología se centra solamen-
te en los aspectos de ejecución práctica, contiene palabras generadoras. Po r
ej.: se presenta una lámina que sugiere el tema central cuya generadora, por
ejemplo, es l e c h e. Se pro m u e ve el diálogo. Se incentiva el intercambio de ex-
periencias, lo que los llevará a descubrir, concluir y tomar decisiones para
superar sus pro b l e m a s” (Qu i n t e ro s ) .

“Los autores que tienen puntos de encuentro con Freire son Julio Barreiro
(coinciden en la visión de contribuir al proceso de concientización del
hombre), Donaldo Macedo (coinciden en la metodología de alfabetiza-
ción, la cual permite lograr cambios democráticos emancipatorios), Pi c h ó n
R i v i è re (convergen al instrumentalizar a las personas para que desarrollen un
p roceso educativo que facilite el surgimiento de “n u e vas cabez a s”). El educa-
dor y el psicólogo social se complementan al explicar cómo es el sujeto, có-
mo es la práctica revolucionaria que el sujeto puede realizar, cuán impor-
tante es la capacidad creativa de los hombres” (Castellanos).
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Marx: si bien Freire no se refiere a la lucha de clases, comparten la relación
dialéctica entre opresor y oprimido y el hecho de que los oprimidos avan-
zan construyendo una cultura contrahegemónica a la cultura de la clase
dominante. Como consecuencia de esto, también comparten la presencia
de la ideología de la clase dominante, lo que hizo que Freire llamase a ‘des-
confiar del opresor introyectado en el oprimido’. El pasaje de una concien-
cia ingenua a una conciencia crítica también remite al pasaje de clase en sí
a clase para sí. Freud: comparten la visión de la cultura como transforma-
dora de la naturaleza a través de la acción humana. La visión de la palabra
y el discurso como organizador de la realidad y de la comunicación como
un proceso dialéctico liberador. Francisco Gutiérrez: comparte la visión de
que sólo es posible educar con sentido, y éste está asociado a los sentimien-
tos, las sensaciones, las percepciones que se entretejen en el intercambio
social. Son el punto de partida y estructuran los aprendizajes. Habermas:
tanto para Habermas como para Freire, la comunicación ocupa un lugar
privilegiado. Ambos comparten la teoría del pensador solitario como algo
inexistente. Sin embargo, en tanto que para Freire la comunicación es in-
tegral porque abarca todas las dimensiones de la vida, para Habermas se
trata de un discurso de tipo argumentativo” (Gómez Remedi).

“Pablo Gentili, Tomaz Tadeu da Silva, Adriana Puiggrós, Ana Quiroga son
autores que, con matices entre ellos, destacan la necesidad de operar en la
esfera cultural porque constituye un área central de la lucha democrática,
y la educación un esfuerzo consciente y activo por resignificar el sentido
común dominante creado por el proceso de construcción hegemónica. En
este sentido, el fuerte punto de encuentro con el pensamiento de Freire lo
constituyen el carácter político de los procesos educacionales y la necesi-
dad de construir instituciones escolares en cuanto esfera pública, democrá-
tica y emancipatoria” (Amado).

“Gramsci y Hegel cuando enfatizan la dialéctica, aplicable a la construc-
ción de las organizaciones populares. En nuestro medio, hoy, Beba Balbé:
investigadora; frecuentemente hace citas. Es autora de Rosariazo-Cordoba-
zo-Rosariazo: El 69 Estudio del Movimiento Obrero Argentino. Describe el
aprendizaje del movimiento obrero en la construcción de su identidad. Los
clásicos hablan de fuerza moral y material, que no es más que construir en
la práctica esta identidad” (Grunfeld).

“ De n t ro de los pedagogos que tuvieron alguna coincidencia con el pensa-
miento está el Pro f. Isaías Re yes, de México, que en su libro Algunas re f l e -
xiones sobre alfabetización (1957) anota: “antiguamente, los programas se
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elaboraban sobre la base de la imaginación, ahora se hacen sobre la base de
la investigación. Así se tiene un programa mejor adaptado a la situación que
p re valece en ese momento histórico, ajustado a la realidad concreta de ca-
da zona. Todo aprendizaje para que sea efectivo debe partir de lo que sabe
el educando y del vocabulario que domina. La lectura presupone una vida
de relaciones. Si las relaciones no existen el instrumento se torna inútil” . De
A. Hely, que escribiera el libro Los maestros y la EDA (1966), UNESCO,
extraigo: “El espíritu crítico, la duda, es esencial del procedimiento de la
EDA. La formación específica del Educador de Adultos debe tener una
orientación que propenda a la familiarización con la topografía de la aldea,
de modo que le sea fácil entrar en relaciones con los dirigentes locales, je-
fes de familia y demás habitantes, realizar estudios e investigaciones de la
vida social, económica, cultural e higiénica. Deberá planificar y aplicar los
proyectos y luego evaluar los resultados obtenidos”. De Antoine León
(francés), autor de la Psicopedagogía de los adultos, anoto: “El paso de la Psi-
copedagogía mosaico, a la integrada, se destaca por la búsqueda de estruc-
turas interdisciplinarias. El reconocimiento de que la problemática psico-
lógica y pedagógica de la formación de adultos se plantean tanto en el ex-
terior como en el interior de dicha formación”. De Adolfo Maillo (1969),
autor español, en Educación de Adultos y Educación Permanente extraigo:
“La pedagogía de la EDA, si es cabal, comenzará a ser una Antropología,
una Psicología y una Sociología, es decir un conocimiento sólido de la si-
tuación de los individuos”. En otra parte dice: “La intención no debe ser
tanto que el adulto re c u e rde nociones, como que aprenda a re f l e x i o n a r, sis-
tematizar y aprender por sí mismo. En EDA los cambios de mentalidad im-
plican cambios de actitud en el enfoque de fenómenos, hechos, cosas y per-
sonas... Se partirá siempre del círculo de intereses y necesidades de los mis-
mos, alertando por acción sugeridora necesidades no sentidas y se irán am-
pliando sucesivamente el radio de las curiosidades y de los conocimientos
p a rtiendo siempre de la realidad individual, de las conexiones sociales in-
mediatas y de la situación de cada uno de los complejos sociales, en los que
se integra, cuya dinámica experimentada, primero, y comprendida, des-
pués, será el elemento educativo fundamental... En el sector cívico-social
hay que proponer una conciencia de la situación, conciencia de sí mismo y
conciencia de la libertad dentro de los límites de su responsabilidad... El
animador es, ante todo, un despertador de las conciencias individuales y un
integrador del gru p o” . Del libro La enseñanza de la lectura y la escritura de
UNESCO (1957), cuyo autor es William Gray, entresaco lo siguiente: “El
tipo de material de lectura, basado en las experiencias inmediatas de los
alumnos suele suscitar interés y espontánea cooperación. A medida que los
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adultos leen el registro de sus experiencias, la simple vista de algunas pala-
bras o dibujos les hace evocar asociaciones similares a las que establecieron
al ocurrir esas experiencias y es la forma de aprender las palabras con ma-
yor facilidad y rapidez... La investigación ha comprobado que las diaposi-
tivas en colores son de gran ayuda para proporcionar un ambiente común
para los primeros ejercicios de lectura, pues evocan claramente imágenes
visuales”. Finalmente, menciono el libro Educación para el cambio social, de
concepción marxista, con temas relacionados, escritos por Paulo Freire,
Iván Illich, Pierre Furter y Julio Barreiro” (Abratte).

“Habermas, Mc Laren, Giroux y otros pensadores vinculados a la teoría
crítica de la educación tienen puntos de encuentro con la teoría de Freire.
Entre los más significativos están: consideración del conocimiento como
parte de las relaciones de poder; el compromiso con una educación de in-
tención liberadora; el rechazo a la corriente positivista de la ideología do-
minante; concepción del saber como resultado de la actividad humana;
cuestionamiento de un curriculum derivado de los imperativos económi-
cos; en la reacción contra las injusticias y desigualdades humanas; tomar
como punto de partida los problemas reales y concretos que hoy abruman
a las comunidades; ofrecer contenidos y practicas pedagógicas que surjan
de experiencias vitales y problematizadoras. Pero, además, se puede vincu-
lar con la sociedad disciplinar que plantea Foucault a partir de las relacio-
nes de poder que se dan en las instituciones en general y que contribuyen
a profundizar los mecanismos de opresión” (Ortiz).

“ Pensando que nuestra práctica docente en términos generales se inspira en la
corriente que considera a la educación popular como un proceso de práctica
social mediante el cual el pueblo toma conciencia de su rol histórico en la cons-
t rucción de una sociedad nueva, que dicha sociedad debe apuntar a un cam-
bio de estructuras considerando los intereses y necesidades de la propia clase
p o p u l a r, y que la ideología debe surgir de la propia experiencia grupal, podría-
mos mencionar los siguientes puntos de contacto con el pensamiento de Pa u-
lo Fre i re: las relaciones sociales son controladas por las clases dominantes. Las
clases populares no dominan la producción; viven alienados y carecen de la
posibilidad de interpretar la realidad con categorías científicas” (Cao).

“Carlos Alberto Torres, Luis Eduardo Wanderley, María Rosa Torres, Vio-
leta Núñez, Adriana Puiggrós, Julio Barreiro, Moacir Gadotti, Francisco
Gutiérrez, Isabel Hernández tienen obras referidas a la Educación Popular
y Educación de Adultos. Se los puede ver por ejemplo en obras como Edu -
cación Popular, Crisis y Perspectivas, del Instituto Paulo Freire” (Scarfó).
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“Este punto requiere una consulta bibliográfica criteriosa para destacar los
puntos de encuentro entre el pensamiento de Freire y las ideas de E.
Fromm, Francisco Gutiérrez, L. Vigotsky, Martin Buber, Karl Marx y
otros autores” (Cardone).

“El pensamiento de Freire tiene su raíz en la teoría de la liberación de Leo-
nardo Boff, teólogo de la Liberación, que aborda el tema de la comunica-
ción: ésta debe realizarse entre la naturaleza y el hombre abierto a lo tras-
cendente, buscando el encuentro con el otro. Hoy, en educación entre
adultos, la pedagogía de la comunicación es fuente y nutriente. Sistemati-
za la problemática del hombre, tratando de darle sentido a cada uno de sus
interrogantes, según Francisco Gutiérrez. También la Investigación-Acción
y la Investigación-Participativa tienen puntos de encuentro con este plan-
teo liberador” (Albanesi).

“Vinculaciones con el pensamiento de Freire pueden encontrarse desde Te-
hilard de Chardin (1954), antropólogo que habla de un progreso-homini-
zación, suspendido por la Iglesia en su momento. Con su co-terráneo Leo-
nardo Boff, muy cercano también a su pensamiento. El Episcopado Argen-
tino habla de ‘inculturar al Evangelio’ respetando las distintas culturas, se-
gún las indicaciones específicas del Papa Juan Pablo II. La Iglesia ya hizo
lo suyo en el Concilio Vaticano II (aunque no lo siga)” (Vázquez).

Antes de pasar a considerar la vigencia asignada en la actualidad, en nuestro
país a las ideas-fuerza que inspiraron la obra de Paulo Freire, creo oportuno a
considerar algunas de las implicancias que ha generado el denominado fenóme-
no de la globalización. En este sentido, reflexionaba en una de las lecciones de
“Cruzando Fronteras”:

“La globalización ha generado en Argentina desigualdades económicas que
agudizan las desigualdades en la población y en la ocupación del espacio
geográfico. Hoy, el mayor problema que tiene que enfrentar nuestra pro-
vincia es la pobreza de gran parte de su población, que día a día aumenta
en número y cuyas condiciones de vidas empeoran, ya que carece de la po-
sibilidad de satisfacer sus NBI, de acceder al equipamiento social e infraes-
tructura urbana, de vivir en condiciones ambientales adecuadas. Estas ca-
rencias la tornan más vulnerable y propensa al fracaso escolar, a contraer
enfermedades de todo tipo y a vivir en situaciones de riesgo e inseguridad
permanentes (violaciones, embarazo precoz, drogadependencia, alcoholis-
mo, delitos, violencia familiar, explotación del menor y la mujer, prostitu-
ción, etc.). Además, se deben agregar la falta de recursos económicos sufi-
cientes del gobierno (nacional, provincial y municipal) para encarar estos
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problemas y los diversos ‘programas de ajuste’ que se vienen implementan-
do para disminuir los efectos del déficit fiscal y para cumplir con las con-
diciones de pago de la deuda externa, impuestas por el Fondo Monetario
Internacional” (Iovanovich, 2002).

En este contexto, es válido preguntarse entonces por la vigencia de la obra de
Paulo Freire. Ante los “límites” que imponen las actuales circunstancias se alzan
los testimonios de l@s educador@s participantes de esta investigación, que dan
cuenta de su opción por la “posibilidad” que ofrece la perspectiva social-crítico-
emancipatoria impulsada por Paulo Freire. Todos coinciden en la asignación de
la plena vigencia de la misma. Algunos, además, profundizan en cuestiones tales
como:

“ En nuestro país, especialmente en la enseñanza superior terciaria y unive r-
sitaria, en las carreras del profesorado en educación suele exponerse y en al-
gunos casos debatirse el pensamiento de Fre i re. También se han pro n u n c i a-
do conferencias y se han escrito libros y/o artículos en revistas especializa-
das. También se han llevado a cabo jornadas y congresos (como el auspicia-
do por la Un i versidad del Centro de la Provincia de Bs. As. en el 2001). No
obstante, en el nivel de una puesta en obra de su método para la alfabeti-
zación de adultos no tengo ningún conocimiento acerca de una imple-
mentación del mismo. Las causas pueden ser de diferente tipo: puede ser
riesgoso promover formas de concientización que obstruyan la función de
cohesión y control social que ejerce la educación formal; o bien puede ha-
ber un desconocimiento de su metodología por parte de sectores numéri-
camente importantes de los docentes del país; o, por último, como se tra-
ta de un proceso de aprendizaje para adultos no alfabetizados, el campo de
aplicación es menor al de la alfabetización escolar formalizada. Tengo en-
tendido que en algunos casos han circulado “cuadernillos” que expresan al-
gunos aspectos de la pedagogía de Freire, adaptados al tipo de alumnado y
con menor incidencia sobre sus principios filosóficos y sociopolíticos” (Alí
Jafella).

“Creo que sí, que tiene plena vigencia, en nuestro país y en nuestro conti-
nente; cada vez más en la medida en que el neoliberalismo capitalista arra-
sa nuestras culturas a golpes de globalización, excluye a sectores cada vez
más vastos de sus integrantes, impidiéndoles ser, por el atropello sistemá-
tico de sus derechos más elementales, entre ellos el derecho a la educación”
(Spinelli).

“Sí, tiene plena vigencia. Hoy más que nunca dentro de las escuelas encon-
tramos un gran número de niños, jóvenes y adultos oprimidos. También
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está sin resolver la necesidad de develar la terrible situación de explotación
y marginación en la que nos sumió el neoliberalismo” (Alurralde).

“La obra de Paulo Fre i re se encuentra reflejada en los principios de la Ed u c a-
ción de Adultos y acciones llevadas a cabo en este ámbito, pero todavía no han
sido interpretada en otros estamentos de la Educación Na c i o n a l” (Ze b e r i o ) .

“Tiene vigencia en algunas propuestas de educación no formal y formal con
docentes que reconocen la práctica educativa como práctica política. En ge-
neral, observo que otras propuestas y posturas más tecnicistas, con pre d o-
minancia del nivel teórico-discursivo más que de aplicación práctica, “d o-
m i n a n” el espacio educativo. Las condiciones sociales en que se encuentra
n u e s t ro país ameritarían la urgente recuperación y difusión de la obra de
Paulo Fre i re en ámbitos de educación y formación docente” (Cord e u ) .

“Considero que tiene plena vigencia en la actualidad, en nuestro país, por-
que se reinstala su discurso en una realidad social que hoy es mucho peor
que entonces, donde adquiere una relevancia especial la inclusión. En es-
tos días, la exclusión en los países dependientes es masiva. La educación no
es de por sí un medio de transformación de la realidad socio-político-eco-
nómica pero actúa en la transformación de visiones y de actitudes. Sobre
este punto Freire ha efectuado sucesivas revisiones” (Lamotta).

“En la actualidad, la vigencia del pensamiento de Freire es notoria y ad-
quiere mayor notoriedad a medida que se acentúa el proceso de globaliza-
ción por la exclusión y marginalidad que propone este sistema” (Salvo).

“Considero que en la actualidad se predica mucho sobre la obra de Paulo
Freire y tiene vigencia, en tanto encuentre gobernantes, docentes, periodis-
tas, religiosos, etc. comprometidos en la tarea de sensibilización de la so-
ciedad y que combatan actitudes consumistas y egoístas, prejuicios racia-
les, etc. La educación en todos los niveles debe llegar a ser creadora, pues
es el medio clave para liberar a los pueblos de toda manipulación, servi-
dumbre y para hacerlos ascender, “de condiciones de vida menos humanas
a condiciones más humanas” (Pablo VI). Por lo tanto, la vigencia de los
postulados freireanos depende de gestiones institucionales: democráticas,
humanizadoras, liberadoras y comprometidas” (Smart).

“Su vigencia está en el proceso de lucha por liberar la conciencia alienada
para crear la nueva conciencia. En Argentina, el proyecto Freire cobra im-
portancia mirando la posibilidad de una inclusión que contemple a los su-
mergidos. Mira al país como el gran gigante sumergido” (Vázquez).
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“La obra de Paulo Freire tiene una gran vigencia en la actualidad de nues-
tro país. El aumento de la marginalidad y la pobreza en condiciones super-
lativas requieren de una educación conciente, solidaria, comprometida, re-
flexiva, autocrítica, transformadora y liberadora. Los más altos porcentajes
de desocupación de nuestra historia hacen imprescindible la vigencia del
concepto de educación permanente, ya que los nuevos valores técnicos
permitirán la reinserción laboral. Sólo una educación transformadora y li-
beradora podrá cambiar la realidad de nuestro pueblo, permitiendo que las
mayorías populares sean protagonistas de su propio destino” (Solbes, Ga-
letti, Riádigos, Susino).

“Tiene vigencia la obra de Paulo Freire, porque la alfabetización es una ta-
rea humanista en la que se busca la integración del individuo a su realidad
nacional, crea en el educando un proceso de recreación y de independen-
cia y se logran óptimos resultados con la puesta en acción del universo vo-
cabular” (Peluffo - Paggi).

“Debería tener vigencia más que nunca. Las clases dominantes oprimen a
los pueblos y es la educación el arma que debe servir para que el pueblo
deje de ser tratado como objeto o cosa. Su obra en práctica, es un proceso
cultural de masas, permite el crecimiento de la identidad social, rechaza la
opresión cultural, promueve la libertad del oprimido, haciendo valer sus
derechos y reconocer sus deberes. Es prioridad hoy que el pueblo busque
una salida a sus necesidades, agrupándose, solidarizándose y resolviendo lo
mejor posible sus problemas como lo enseña en su método psicosocial
Freire” (Quinteros).

“Su obra tiene vigencia en nuestro país. El papel del educador de adultos
hoy, es activo y aspira a que las personas se apropien de la realidad tenien-
do presente la opción política de transformación. 

La propuesta metodológica en educación de adultos hoy, constituye siem-
pre un intento de respuesta coherente y significativa a las necesidades pre-
sentes en la sociedad y se constituye como la forma de respuesta de un gru-
po social a los problemas que plantean las condiciones de existencia” (Cas-
tellanos).

“No hay posibilidad de una construcción popular despegada de una prác-
tica popular, porque no va a existir una práctica popular transformadora,
despegada de una teoría transformadora. Esto hace tan vigente hoy a Pau-
lo Freire como cuando empezó a escribir” (Grunfeld).
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“Considero muy importante la implementación del Método, si se pudiera
apoyar en una política educativa nacional consecuente, para parar al me-
nos un poco la penetración masificadora de los medios que cada día acul-
turizan más a nuestro pueblo. Pero eso por ahora no pasa de ser una uto-
pía más, ya que mientras el neoliberalismo siga haciendo pasar hambre a
nuestros conciudadanos no se puede pensar en cambios radicales. Impor-
tante es estar preparados sí, para tomar el timón y, en todo el sufrido ám-
bito educacional, volver a tener esperanzas. El Método de Freire es muy
apto para hacer fermentar la levadura de la reconstrucción del país con una
política nutrida en nuestras raíces bien argentinas de justicia social, sobe-
ranía política e independencia económica” (Abratte).

“Si bien no está extendido en el sistema formal, en el que suele confundir-
se Educación Popular con Educación de Adultos, no es menos cierto que
algunos de los movimientos sociales tienen una conexión profunda con la
metodología de la Educación Popular (Movimiento de Trabajadores Deso-
cupados de La Matanza, Movimientos de Campesinos Poriaijú de Sáenz
Peña en la Provincia del Chaco, etc.). Esto se produce porque la Educa-
ción Popular tiene que ver con los procesos de la vida cotidiana, ayuda a
hacer surgir lo sensitivo y el sentimiento no se olvida, sirve para descubrir
la identidad porque recupera la memoria y propone formas organizativas
que resultan vitales para el desarrollo de los movimientos sociales, y una
herramienta para formarse en la lucha. Además, en el caso de los movi-
mientos de campesinos se da que más del 60% son analfabetos. De modo
que es probable que esté destinado a crecer dentro de estas organizaciones
más que dentro del sistema educativo formal” (Gómez Remedi).

“Freire fue un visionario de lo que está pasando hoy. Por eso hay que re-
leerlo y hace falta reajustar su propuesta según los lugares, pero él da las
bases para una Educación de Adultos como debe ser: activa, política y crea-
tiva. Lamentablemente, estos contenidos que se deben trabajar no apare-
cen en ningún curriculum oficial” (Córdoba - Arruíz).

“ Puede desarrollar un proceso de concientización que construya un pro c e s o
de liberación, para que la conciencia dominada residual no repita el modelo
a p rehendido y pueda ir pensando en la posibilidad de una sociedad abiert a .
Superar la sectarización que teme al encuentro auténtico con el pueblo, al
diálogo de iguales, que se adueñan de los hombres y sus saberes, y sus tiem-
pos personales e históricos, por una verdadera radicalización propia de los
cambios reales, comprometiéndose en la liberación concreta de ambos:
pueblo y representantes (no dirigentes y dirigidos)” (Redaelli).
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“Considero que está vigente la obra de Paulo Freire en nuestro país por-
que, en nuestro contexto de democracia dependiente, nuestro sistema edu-
cativo sigue necesitando reconvertirse para generar conciencia crítica en
nuestro pueblo en función de propiciar un proyecto cultural propio. Por-
que no tendremos construcción política sin masa crítica y sin proyecto cul-
tural propio. Porque cuando no hay proyecto de nación que traccione las
conciencias de los sujetos, son los sujetos críticos en tensión dialógica y en
movimiento (acción transformadora) quienes permean los intersticios o
los poros de la “esponja”, transformando el consenso cultural” (Amado).

“ Desde mi práctica docente y desde lo que puedo observar cotidianamente
creo que en la actualidad el pensamiento de Fre i re está un poco olvidado.
La escuela, en general, continua manteniendo los esquemas autoritarios y
burocráticos que le dieron origen. A partir de allí, la segmentación social
y las diferencias sociales se profundizan cada día más. El resultado: aban-
dono y repitencia, la exclusión social de sectores cada día más mayoritarios
de población. Creo muy necesario analizar la obra de Paulo Freire, no pa-
ra crear un sistema educativo nuevo y estructurado, sino para plasmarla en
propuestas más democratizadoras, flexibles y globalizadoras, provenientes
tal vez del campo de la Educación no Formal, que den respuestas válidas a
los requerimientos y necesidades de las comunidades” (Ortiz).

“La obra de Paulo Freire tiene vigencia en la actualidad y en nuestro país
más que nunca. En un país donde los valores trascendentales se están des-
dibujando, donde hay una fragmentación social que amenaza con arrasar
desde el núcleo familiar hasta la conformación de la sociedad, es necesario
reflexionar sobre el compromiso por el bien común. En lo que hace espe-
cíficamente a la tarea educativa, es necesario trabajar cotidianamente con
la realidad de los educandos, problematizándola, fundamentándola desde
el marco teórico para volver al punto de partida en busca de un cambio”
(Albanesi).

“No tiene vigencia, salvo en algunos contextos muy especiales. Las razones
podrían ser catalogadas desde dos perspectivas. La primera perspectiva es-
tá relacionada con el proceso de globalización acompañado por el avance
del liberalismo y de los criterios esencialmente economicistas para abordar
cualquier problemática social. Esto trae aparejada la necesidad imperiosa
de que el pueblo obedezca a esos criterios, para lo cual cualquier teoría o
corriente que favorezca develar los problemas de la dependencia cultural y
económica resulta adversa e inimaginable en las políticas educativas vigen-
tes. La segunda perspectiva tiene que ver con que no se ha tenido en cuen-
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ta en la formación de docentes de las últimas generaciones que era impres-
cindible una profunda formación política y social que permitiera el egreso
de trabajadores de la educación capaces de transformarse en buscadores de
su propia palabra y acompañantes de aquellos que todavía deben encon-
trarlas. En consecuencia esa formación no promovió el concepto de docen-
te como protagonista y verdadero animador social, capaz de enfrentar las
situaciones sociales de la clase popular con espíritu crítico” (Cao).

“No sé si tiene vigencia en lo estrictamente pedagógico, pero sí están las
condiciones dadas para llevar adelante, profundizar su riqueza, analizar y
criticar la realidad social y política del país, desde la educación. Habría que
pensar cómo articular con otras corrientes pedagógicas para que haya re a l-
mente una transformación e impacto en la educación” (Scarf ó ) .

“La obra de Paulo Fre i re es la obra de muchos pensadores que a través de la
historia han levantado su voz para denunciar el sometimiento, la cosificación
y la alienación del hombre. Su obra, plasmada en varios libros, no hace sino
poner de re l i e ve que en la educación, un ámbito generalmente considerado al
menos neutro, se re c rea, sutil, casi inadve rtida y cotidianamente, la práctica
e d u c a t i va para la domesticación. Por tanto, mientras perd u ren estas prácticas
en nuestras comunidades, pero también en las del llamado mundo desarro-
llado, sus postulados tendrán plena vigencia en tanto plantean la superación,
a través de la educación, de la conciencia mágica (con su carga de sumisión,
fatalismo e impotencia), de la irracionalidad de la conciencia ingenua (deter-
minante del acondicionamiento, sujeción y adaptación pasiva) y ejercicio de
la conciencia crítica, pro p o rcionando a los hombres medios de re p re s e n t a c i ó n
o b j e t i vos de la realidad para analizarla, conocerla y transformarla integrados a
ella. En nuestro país, la aguda y persistente crisis que vivimos ha desnudado las
condiciones de domesticación a que están sometidos amplios sectores popula-
res. La baja estima que se verifica en la población, la extrema dependencia e
impotencia expresadas en el sometimiento a caudillos políticos, o en la espera
p a s i va de soluciones providenciales o en las multitudinarias peregrinaciones a
los santuarios por pan y trabajo, dan cuenta de la presencia de una difundida
conciencia tanto mágica como ingenua, y de la prácticamente inexistente con-
ciencia crítica y liberadora. Esta sola circunstancia torna totalmente vigentes
los postulados educativos fre i reanos, que conservarán su vigencia mientras per-
sistan las condiciones de dominación” (Card o n e ) .

En la presente investigación, l@s participantes coincidieron en no tener dis-
crepancias con los puntos centrales de la obra de Paulo Freire. A continuación se
transcriben algunas de las opiniones recabadas:
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“Es difícil señalar puntos de no-coincidencia. Paulo Fre i re revisó continua-
mente su práctica y discurso como crítico de sí mismo, reformulando algu-
nas definiciones que consideró idealistas en el momento histórico en que
f u e ron formuladas. Postuló la necesidad de permanente revisión de la prác-
tica y así lo ejercitó en el campo de su producción personal” (Cord e u ) .

“Del análisis de la obra de Paulo Freire y de la reflexión de sus principios
fundamentales resultan las coincidencias pedagógicas y la coherencia en
nuestra praxis educativa. Sería entrar en contradicción con nuestra reali-
dad no aprobar sus postulados” (Zeberio).

“Aunque no soy una especialista en la temática fre i reana, coincido con los
aspectos que me son conocidos sobre su pensamiento pedagógico y su filo-
sofía educacional. Su propuesta sobre alfabetización de adultos es de va n-
g u a rdia. Si no se lleva a cabo es porque de alguna manera pondría de ma-
nifiesto formas de poder en el campo educativo que competen a pro p u e s-
tas educacionales basadas en el control social y en la cohesión social, sin es-
pacio para la concientización y emancipación del sujeto” (Alí Ja f e l l a ) .

“Hasta donde conozco este pensamiento, coincido con él; no así con mu-
chas de las interpretaciones divergentes e inclusive antagónicas que se han
hecho del mismo” (Spinelli).

“Dice Ermani Fiori: “Paulo Freire es un pensador comprometido con la vi-
da; no piensa ideas, piensa la existencia”. Tal vez mi fanatismo por Freire,
sus seguidores y la Educación de Adultos no me permiten encontrar dis-
crepancias en mi búsqueda permanente de la humanización liberadora”
(Smart).

“Estoy totalmente de acuerdo con el pensamiento del autor, porque es un
método integral. Sin embargo, no siempre se han tomado en conjunto to-
dos los elementos que lo componen y caracterizan” (Quinteros).

“En general, coincido con todo. Salvo algunas dudas metodológicas, como
por ejemplo, si todo puede ser enseñado con la metodología de la Educa-
ción Popular. El otro aspecto es el tema de las técnicas participativas, que
muchas veces desde el sistema formal son utilizadas para ‘entretener’. La
otra cuestión es acerca de las posibilidades de desarrollo de la Educación
Popular dentro del sistema formal cuando no está relacionada con algún
movimiento social como el caso del Movimiento de los Sin Tierra en Bra-
sil” (Gómez Remedi).
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“En general coincido con el pensamiento de este autor, como también ad-
hiero a las propuestas de la pedagogía crítica” (Ortiz).

“Coincido plenamente en todos los puntos del pensamiento de Freire por-
que los objetivos de liberación popular, participación activa, reflexión crí-
tica de la realidad sociopolítica, resultan imprescindibles para que los seres
humanos en general y en particular los latinoamericanos alcancen el pro-
ceso de concientización necesario que permita la liberación en la que se in-
cluye esencialmente la justicia social y la libertad” (Cao).

“Coincido en todos, pero buscaría la posibilidad de pensar su teoría ya des-
de la realidad argentina y por qué no mundial con respecto a los modelos
socioeconómicos” (Scarfó).

“Entre los puntos de discordancia con su teoría puedo mencionar que me
siento un enano frente a un gigante, para disentir. Sí, creo que se debería
tener mucho más cuidado al trabajar las realidades sociales individuales,
porque esta realidad no es la que conoció Paulo, (aunque aquella fue muy
dura, ésta es despiadada), que los grupos sientan la necesidad imperiosa de
darse un orden interno y una autoridad legítimamente adquirida para
constituir una comunidad organizada, producto de un verdadero proceso
de liberación interior que no repitan viejos modelos” (Redaelli).

“En realidad no tenemos discrepancias con el pensamiento de Freire.
Coincidimos con él porque tiene muy en cuenta al hombre y sus conoci-
mientos previos. También porque esto se da desde lo social y político, ha-
bilitándolo para la participación ciudadana responsable y comprometida”
(Córdoba - Arruíz).

“ En las primeras lecturas que realicé sobre el pensamiento de Fre i re, en la dé-
cada del setenta y en plena militancia, consideraba demasiado idealizado y
poco ideologizado el término ‘c o n c i e n t i z a c i ó n’ contrastado con la re a l i d a d
que nos tocaba vivir. El contexto latinoamericano y el ámbito de violencia
que se vivió en el país permitieron una reflexión más acabada, ya nadie se que-
dó sólo con la pedagogía del oprimido o con la educación como práctica de
la libertad. Hubo otras miradas para una misma re a l i d a d” (Albanesi).

“ No encuentro puntos de discrepancia en cuanto al pensamiento de Pa u l o
Fre i re. No obstante, considero que la difusión de su obra, y especialmente,
el ejercicio crítico de la docencia en su Brasil natal, lo situaron en una po-
sición de liderazgo tal que casi en soledad quedó expuesto al embate de las
f u e rzas re p re s i vas con sus secuelas de cesantías, prisión y exilio” (Card o n e ) .
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“ Me cuesta mirar críticamente al creador pero extraño en Fre i re una mira-
da más contemplativa. Pa rece atravesado por la urgencia del momento y un
tanto angustioso en su visión específica del animador cultural” (V á z q u ez ) .

Numerosos son los aspectos positivos de la propuesta freireana recuperados
por l@s participant@s:

“Su instalar a la educación, de modo crítico-reflexivo y práctico, en el es-
pacio de la comunicación y por consiguiente de la interacción, concibién-
dola y realizándola como una práctica específicamente humana y requeri-
da necesariamente como tal para la humanización” (Spinelli).

“Nadie se libera solo. Nadie libera a otros. Nos liberamos juntos. La idea
de que la educación y la liberación son actos colectivos constituye una con-
cepción verdaderamente revolucionaria. Otro aspecto que me parece rele-
vante es la idea de que entre las condiciones del educador popular está la
de ser revolucionario y creativo” (Gómez Remedi).

“Consideró al proceso educativo como un valioso aporte para producir
transformaciones, superar la alienación y asumirse como sujetos de cono-
cimiento (sujeto cognoscente). Valoró el pensamiento reflexivo y crítico; la
dialecticidad de los hechos en los procesos (históricos y de pensamiento);
reconoció la influencia de la ideología en la formación de la conciencia y
de modos de percepción de la realidad (contexto concreto, teórico, ideo-
lógico). Revalorizó la potencialidad del ser humano en los procesos de
cambio. Resignificó el concepto de praxis como síntesis dialéctica entre
teoría y práctica. Planteó la necesidad de preparación científica, física,
emocional y afectiva para el desarrollo del rol docente que requiere no só-
lo amor a los otros sino también al proceso que el desempeño del rol im-
plica. Propuso como desafío cultivar, mantener y transmitir la curiosidad
epistemológica” (Cordeu).

“En mi actual trabajo dentro del SUTEBA (Sindicato Unificado de Traba-
jadores de la Educación de Provincia de Bs. As.) tomo como base su pro-
puesta superadora del individualismo, su cuestionamiento a la obviedad
aparente de la realidad. Esto nos permite generar acciones militantes den-
tro de la escuela y la sociedad para enfrentar de una mejor forma el pro-
yecto neoliberal” (Alurralde).

“Los aspectos más positivos son los criterios en los que sustenta su pensa-
miento y su pedagogía, ya que revierten tres aspectos claves en la praxis de
la liberación: la opresión, la dependencia y la marginalidad” (Castellanos).
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“A mi juicio, uno de los aspectos más positivos de la obra de Freire es el
haber desinstitucionalizado la enseñanza formal, promoviendo el acerca-
miento del centro y los docentes a la problemática social del educando y
su comunidad de referencia” (Salvo).

“El aspecto positivo de su pensamiento es el compromiso en la lucha por
la liberación. Es abarcativo y contempla el ritmo de los acontecimientos
sin quedarse en un sistema. Comprende lo ideológico (unidad), lo políti-
co (complejidad) y lo económico (interdependencia). Toda esta realidad es
una, pero siempre tiene interrelaciones internacionales” (Vázquez).

“Como cuestiones positivas puedo mencionar el humanizar al hombre,
con una acción transformadora de la realidad sin “prescripciones” ajenas a
los grupos. Que los cambios surjan desde dentro de la propia comunidad,
donde el comienzo de la liberación sea aquello que no se ve, que está for-
jándose en la mismidad de cada sujeto y desde su fuero más íntimo. Ni
verbalismos ni activismos. Crítica y reflexión. Unidad práctica y teoría:
praxis” (Redaelli).

“La dimensión política de la educación: en cuanto la educación como
práctica transformadora, no es desarrollo intelectual sino acción reflexiva
sobre el mundo. El aspecto epistemológico de la relación dialógica educan-
do-educador: lo dialógico no se reduce a lo psicológico en cuanto relación
‘dialogal’ sino que el tratamiento mismo del conocimiento es un proceso
de diálogo interactivo y crítico entre educando y educador. La superación
de la concepción bancaria de la educación: el educando pasa de ser depó-
sito de conocimientos a sujeto constructor de los mismos. Precursor de la
Educación Popular: concepción innovadora de una metodología dialécti-
ca que incorpora las formas de conocimiento populares” (Amado).

“Fundamentalmente, el haber demistificado la concepción dominante de
la educación” (Lamotta).

“Varios son los aspectos positivos de su pensamiento pedagógico. Creo que
los más valiosos están dados por propiciar una educación basada en la ca-
pacidad de una toma de conciencia por parte de los sujetos acerca de las
causas de su condición de oprimidos, como paso previo para una emanci-
pación. La capacidad reflexiva y autorreflexiva es una condición que com-
pete absolutamente a la naturaleza humana; su no-ejercicio conduce –en-
tre otras cosas- a un individualismo opresor de los demás y del propio su-
jeto” (Alí Jafella).
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“Los aspectos más positivos del pensamiento de Paulo Freire pueden ex-
tractarse de sus pensamientos cuando dice: “En realidad, para que la afir-
mación ‘quien sabe enseñar a quien no sabe’ se recupere de su carácter au-
toritario, es preciso que quien sabe sepa, sobre todo, que nadie lo sabe to-
do y nadie lo ignora todo. El educador, como quien sabe, debe reconocer,
primero en los educandos en proceso de saber más a los sujetos de ese pro-
ceso y, segundo reconocer que el conocimiento no es un dato, algo inmo-
vilizador, concluido, terminado, a ser transferido por quien lo adquirió a
quien todavía no lo posee. Para el educador-educando dialógico, proble-
matizador, el contenido programático de la educación no es una donación
o una imposición... sino la devolución organizada, sistematizada y acrecen-
tada al pueblo de aquellos elementos que éste le entregó en forma inestruc-
turada. No existe educación no directiva porque la propia naturaleza de la
educación implica la directividad. Pero no siendo neutro el educador, sien-
do directivo en su rol de educador; esto no significa que el educador deba
manipular al educando en nombre del contenido que ya sabe a priori. No-
sotros los educadores debemos partir siempre de los niveles de compren-
sión de los educandos” (Zeberio).

“Su concepción del hombre, la idea de su humanización, que cristaliza en
esa posibilidad de ser más Freire cree en el hombre y en sus potencialida-
des independientemente del lugar que ocupe en la escala social. La idea de
l i b e rtad, que implica un cambio de actitud, frente a sí mismo y frente a los
o t ros. Como modo de lograr una libertad concebida para todos. El descu-
brimiento del contenido ideológico de la educación, por eso piensa que
ninguna reforma educativa efectuada desde afuera y desde arriba puede fa-
vorecer a las clases oprimidas en tanto desde el poder se siga dirigiendo y
pautando el sistema educativo” (Ortiz).

“Todo aquello que tiene que ver con la aproximación crítica de la realidad,
el valor de la acción y de la reflexión, la relación entre la teoría y la prácti-
ca, la necesidad de la toma de posesión de la realidad basada en el conoci-
miento del mundo y la promoción de una visión amplia de los problemas
sociales” (Cao).

“Cuando uno lee a Paulo Freire da la sensación de que no es una práctica
cerrada. Cada práctica condicionada está por el momento histórico y los
sujetos que la viven. No hay ningún saber que se pueda despegar de ese
dúo: sujeto e historia” (Grunfeld).

“Los aspectos más positivos del pensamiento de Paulo Freire, a mi juicio,
son su método de dialéctica y libertad, acciones desmasificadoras o libera-

300

LECCIONES DE PAULO FREIRE, CRUZANDO FRONTERAS



doras, la concepción problematizadora de la educación y la humanización,
análisis crítico de la realidad, reflexión y acción del hombre sobre el mun-
do para transformarlo. Porque abre un horizonte de esperanza para resca-
tar el factor humano de nuestro país y debe ser principio y fin de toda ac-
ción educacional que se emprenda” (Smart).

“La conciencia de que el estar en el mundo condiciona ese estar. La necesidad
de reflexión y autocrítica. La capacidad de objetivar el contexto para transfor-
marlo y transformarse. La posibilidad y necesidad del compro m i s o. El ve rd a-
d e ro compromiso es la solidaridad. No hay educación sin amor. No hay edu-
cación sin esperanza. No hay educación sin solidaridad. El hombre puede
p royectarse hacia otros, trascender. Estas relaciones no son sólo con los otro s ,
sino con el mundo y por el mundo” (Solbes, Galetti, Riádigos, Su s i n o ) .

“Los aspectos más positivos del pensamiento de Paulo Freire son que la
educación que propone es eminentemente problematizadora, fundamen-
talmente crítica, y virtualmente liberadora. Al plantear al educando, o
plantearse con el educando el mundo como problema, está exigiendo una
permanente postura reflexiva, crítica y transformadora y por encima de to-
do no se detiene el verbalismo sino que exige una acción, y esto es lo más
importante” (Peluffo).

“El aspecto de la comunicación en el hecho educativo, la consideración del
sujeto como un sujeto crítico, reflexivo, participante en la constricción so-
cial, la posibilidad de pensar y dirigir la acción hacia una utopía de lo po-
sible, la transformación positiva de la sociedad, entre otros” (Scarfó).

“Educar para la libertad. Incluir al excluido. Facilitar la equidad social”
(Bertrán).

“ Creo que el aspecto positivo del método fre i reano es atender las individua-
lidades y generalidades de una población adulta, ubicándose en el medio
donde se desarrollan las tareas; tomando en cuenta sus necesidades, situán-
dolos como sujetos con historia y que pueden hacer historia” (Ab r a t t e ) .

“ Paulo Fre i re propone una educación problematizadora, crítica, liberadora,
transformadora y re f l e x i va. Una actitud que no se detiene sino que exige ac-
ción. Para eso los ayuda a conocer sus derechos y sus obligaciones, tomar
conciencia de la realidad que les toca vivir, como persona no cosificada. Ha-
ce partícipe al adulto de su propio destino mediante el diálogo, la crítica
de la realidad entre sus pares, y lo hace “ver” una salida, una transforma-
ción de su realidad” (Quinteros, Paggi).
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“ En t re los aspectos más positivos de la obra de Fre i re podemos mencionar:
la construcción desde el propio aprendizaje del adulto, según sus necesida-
des, teniendo muy en cuenta lo social y lo político. Por lo tanto, actualiza
permanentemente el conocimiento sobre la realidad que el adulto vive .
Freire hace una elección como la nuestra: los sectores más marginados. Por
eso, nos sentimos identificadas con su pensamiento y obra. Él con su pro-
puesta es el que más se acercó a lo que debiera ser la Educación de Adul-
tos” (Córdoba - Arruíz).

“Entre varios aspectos positivos de la obra de Freire destaco el haberle con-
ferido a la educación el papel central en la práctica de la libertad, inequí-
vocamente, cuando postula que, del mismo modo que existe una educa-
ción para el sometimiento y una práctica para la dominación, hay una edu-
cación para la transformación sustentada en la práctica de la libertad. Otro
aspecto positivo de su pensamiento, concomitante con el anterior, es que
enfatiza la importancia de superar el mero verbalismo alienante, a través de
la praxis, la reflexión, y fundamentalmente la acción transformadora”
(Cardone).

“El aspecto más positivo del pensamiento de Paulo Freire es la visión crí-
tica del mundo que representa el despertar de las conciencias, porque va-
loriza al hombre desde lo trascendente y porque tiene una actitud frente al
mundo que no se detiene en la palabra sino que exige acción” (Albanesi).

El pensamiento de Paulo Freire y sus contribuciones para la educación siguen
concitando la atención, la preocupación y el interés de tod@s aquell@s educado-
res populares que sienten la necesidad de plasmar su compromiso en acciones
que transformen la realidad de opresión y exclusión de vastos sectores de la so-
ciedad, que día a día sienten los demoledores efectos de las políticas hegemóni-
cas neoliberales. Así lo expresan los siguientes testimonios:

“Sostener el compromiso ético-político de su propuesta: construir una es-
cuela más democrática, participativa, productora de comprensión y de co-
nocimiento, en la que todos son enseñantes y aprendientes, más allá de
funciones” (Cordeu).

“Desde la trinchera áulica la construcción de un sujeto libre para pensar,
sentir, actuar, y transformarse y transformar la realidad hacia la igualdad
de oportunidades, ya que no hay sujetos que merezcan mundos diferentes;
que comprenda su pasado desde su presente, para perfilar, construir y re-
construir su futuro por sí mismo” (Redaelli).
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“Trabajar dentro de la institución (SUTEBA) de una manera colectiva
promoviendo otras miradas sobre la realidad social e histórica. Emprender
una recuperación de los múltiples sentidos que tienen las palabras pueblo,
democracia, resistencia, solidaridad” (Alurralde).

“Los compromisos surgen de una premisa o idea fuerza expresada por Fre i-
re: en “en el acto del conocimiento tu siempre tienes que part i r. Pa rtir de
los niveles de percepción en que se encuentran los educandos, los gru p o s
p o p u l a res, y con ellos ir avanzando y transformando rigurosidad científica
lo que era, en el punto de partida, sentido común. No hay duda que el edu-
cador tiene que educar. Ese es su papel. Lo que necesita, si es un re vo l u c i o-
nario coherente, es saber que al educar también él se educa” (Ze b e r i o ) .

“Nuestros compromisos fundamentales están basados en el permanente
intento de comprender esta realidad durísima, que cada vez tiene más mar-
ginados que llegan a la escuela como último recurso a su esperanza. Pero
llegan cargados de olvido, maltrato, incomprensión, resentimiento y, lógi-
camente, hambre, frío y tristeza. Intentar cotidianamente ponerme en el
lugar de ellos para, desde la comprensión, interactuar una relación que nos
haga crecer a todos, educándonos en el intento de transformar esta reali-
dad tan desfavorable en una menos mala, tratando de que, a pesar de las
dificultades, no perdamos las esperanzas. Respetándonos mutuamente, va-
lorizando cada uno lo mejor del otro y aceptando las diferencias que, lógi-
camente, son muchas. Tratar de que el mensaje permanente sea que la es-
cuela es su lugar de pertenencia, desde la cual deberá luchar a través de la
educación para la liberación” (Solbes, Galetti, Riádigos y Susino).

“Mi compromiso docente es entablar un diálogo permanente con los
alumnos, privilegiando aquellos temas del programa que se refieren a pro-
puestas filosóficas relacionadas con la importancia de la reflexión, la liber-
tad y la autodeterminación en las acciones del hombre. La filosofía –por sí
misma- es una búsqueda de la verdad que propicia la superación del plano
del conocimiento basado sólo en el sentido común y en las creencias del
medio natural y social en el que actuamos cotidianamente; por consiguien-
te, en buena medida, busca un plano de liberación, auspiciado por la re-
flexión crítica, que es un medio de conocimiento especialmente filosófico”
(Alí Jafella).

“Mis compromisos con la propuesta de Paulo Freire son capacitarme y ac-
tualizarme permanentemente para poder mediar entre los docentes,
haciendo posible un verdadero encuentro entre los docentes y los diferen-
tes sectores de la comunidad, la educación como práctica de la libertad, re-
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flexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, capacita-
ción básica y técnica que proporcione los instrumentos necesarios para el
proceso de cambio con el fin de desarrollar al máximo las potencialidades
y asegurar el desarrollo integral” (Smart).

“Nuestro compromiso con la propuesta de Paulo Freire es apuntar a una
educación que libre de la alineación, sea una fuerza para el cambio y para
la libertad que no postule modelos de adaptación ni de transición de nues-
tras sociedades, sino modelos de rupturas, de cambios y de transformación
social, en los cuales los hombres se educan entre sí mediatizados por el
mundo” (Peluffo, Paggi).

“ Debo decir aquí que mi compromiso no es con la propuesta de Fre i-
re sino con lo que como docente argentina y latinoamericana debo a
mis alumnos y me debo a mí misma. Por lo demás, creo que es pre c i-
samente por esto que podría considerarme completamente fre i re a n a”
( Sp i n e l l i ) .

“ En mi vida diaria y comprometida con la causa de la Educación de Adul-
tos, trabajo por la Educación Popular como principio referencial y marco
de pertenencia; trato de concatenarlas con otras acciones comunitarias que
reflejen un pensamiento reflexivo común. Desde mi lugar como formado-
ra de formadores, estoy en una permanente búsqueda en conjunto con el
educador-estudiante para comprender que Paulo Freire, el comunicador, el
inspirador, siguió hablando hasta los últimos momentos de su vida de la
esperanza, de la liberación, de la utopía que, en definitiva, cruzaron su vi-
da” (Albanesi).

“En mi calidad de docente, mi compromiso es llevar a la práctica los pos-
tulados freireanos lo más fielmente posible, promoviendo el diálogo fecun-
do, el crecimiento y la emancipación intelectual de los miembros que in-
tegran los grupos de aprendizaje a los que pertenezco. Además, en cada
oportunidad propicia, trato de divulgar su obra, sus experiencias, sus pos-
tulados e ideas en un momento como éste, que se caracteriza por una pro-
funda confusión ideológica tanto en lo social como en lo político y espe-
cialmente en lo educativo” (Cardone).

“Tomar a la educación como un agente de cambio, de transformación, a
pesar de las situaciones negativas que se presentan en el país. Tomar a la
educación como una práctica que nos va a permitir superarnos, elevarnos
socialmente, estar mejor. Hacer conocer sus obras en capacitación docente
en serv i c i o” (Qu i n t e ro s ) .
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“ Generar permanentemente acciones que tiendan a propiciar un diseño pe-
dagógico que contenga una práctica conducente al logro de sus postulados;
re valorizar a nuestros educandos; contribuir con el aporte de ideas y herra-
mientas que sirvan para el fortalecimiento de procesos de educación entre
adultos, transformadores de la realidad, para la realización plena y la digni-
ficación de nuestros educandos y educadore s ; hacer posible el ejercicio re s-
ponsable de mi función como inspectora de enseñanza” (Castellanos).

“Posibilitar la creación de una cultura opuesta a la dominante que posibi-
lite la liberación de los oprimidos” (Gómez Remedi).

“Mi compromiso es fundamental para la tarea que me toca desempeñar.
Continuamente sigo profundizando la educación en el campo popular”
(Salvo).

“No hay mayor compromiso con la propuesta de Freire que ser consecuen-
tes con ella: con la permanente autocrítica como educador, con la activa y
continua “destrucción” del no menos activo consenso hegemónico cultu-
ral, y con el incansable compromiso activo de contribuir a la construcción
colectiva de un proyecto político popular” (Amado).

“Transformar esta sociedad. Si uno es coherente con la práctica de cons-
trucción que Freire propone, uno llega a entender por lo menos dos cosas
que uno es un eslabón más del proceso de construcción, y que uno es to-
talmente prescindible cuando lo que pesa es la organización” (Grunfeld).

“Intentar investigar a partir de la promoción de una sistematización de las
diversas tendencias imperantes, algunas evidentemente explícitas, pero la
mayoría subyacentes en las diversas prácticas pedagógicas, la mejor mane-
ra de que los postulados freireanos lleguen a todos, se contextualicen. Rea-
lizar una autocrítica sobre la metodología que usó la generación a la que
pertenezco, que no ha podido o sabido, en cada uno de sus propios con-
textos de trabajo, detener el avance del analfabetismo” (Cao).

“Mi compromiso con la propuesta de Freire se traduce en un fuerte com-
promiso con la Educación de Adultos, que se ha constituido para mí en
elección de vida, porque por sobre todas las cosas mi compromiso es con
los pobres y los humildes, nuestros alumnos de las escuelas de adultos, a
quienes respeto y admiro cuando los observo trabajar en las aulas, porque
me brindan esa inyección de esperanza para creer que quizás, algún día,
construiremos sociedades más equilibradas y menos injustas” (Ortiz).
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“Mi compromiso es con el sujeto de la acción educativa, los alumnos. Con
ellos trato de llevar adelante procesos más centrados en la reflexión y la
transformación de la realidad. Centro tal cuestión en el diálogo, en recibir
y privilegiar la información y el saber de su experiencia de vida. Dar con
procesos de concientización es realmente la búsqueda final de todo proce-
so de enseñanza y aprendizaje” (Scarfó).

El cuestionario incluyó un ítem de tipo abierto para ofrecer a l@s participan-
tes la posibilidad de manifestar otras ideas e inquietudes concernientes a las cues-
tiones analizadas. Dada la riqueza de las mismas, creí conveniente transcribirlas:

“Me gustaría saber qué interpretación se le da al “para” que figura en el tí-
tulo de este cuestionario. Me he quedado pensando sobre esto y creo que
podría dar lugar a significativas reflexiones” (Spinelli).

“ Re valorizar la relación vinculante entre pensar, hacer, decir, escribir y leer
( p e n s a m i e n t o - l e n g u a j e - realidad), trabajar para desalojar de la escuela la dis-
criminación y avanzar con propuestas pedagógicas que garanticen la circ u-
lación de la palabra y el protagonismo (contra el analfabetismo ‘m u t i l a n t e’ ,
al decir de Paulo Fre i re) permitirá el intento de que el ser humano se cons-
tituya plenamente como sujeto social, desarrollando su dimensión discen-
te, cognoscente, productora de bienes materiales y espirituales, constru ye n-
do conocimiento y encontrando satisfacción a sus necesidades vinculándo-
se -con dignidad y en situación de igualdad- con otro s” (Cord e u ) .

“Simplemente, concluir con una cita de Paulo Freire: “La reinvención del
poder pasa por la reinvención de la producción, lo que a su vez demanda
una creciente presencia popular en la definición de lo que se produce, pa-
ra qué produce, para quiénes se produce. Pero al mismo tiempo, la rein-
vención de la cultura, y esta a su vez implica la re-invención de la educa-
ción, la re-invención del lenguaje. Esta cita corresponde a una entrevista
realizada a Paulo Freire y fue publicada en Cuadernos de Educación N° 26
del Centro Editor de América Latina” (Zeberio).

“Más allá de coincidir ampliamente con Paulo Freire, a los maestros de
adultos nos resulta cada vez más difícil trabajar. Nuestros adolescentes lle-
gan desterrados de las otras escuelas, sin trabajo, con hambre y general-
mente despreciados por gran parte de la sociedad. Tenemos cada vez más
alumnos con grados muy importantes de adicciones, muchas veces relacio-
nados con el mundo del delito; la maternidad es cada vez más precoz, la
violencia mayor, la falta de atención médica es permanente. Además, los
grandes índices de deserción del tercer ciclo de la EGB hacen que nuestra
matrícula se haya visto incrementada en forma mayúscula. Todo esto tor-
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na necesario una mayor cantidad de docentes y una mejor disponibilidad
edilicia. Sin embargo nuestro compromiso sigue intacto porque creemos
que la escuela es la última trinchera que nos queda para la resistencia y la
transformación” (Solbes, Galetti, Riádigos y Susino).

“El pensamiento de Paulo Freire ha quedado instalado en los países lati-
noamericanos, y en este sentido se han producido transformaciones edu-
cativas parciales. Lamentablemente, la síntesis de esos pensamientos no
forma parte de la ideología vigente en la formación y capacitación docen-
te. En el nivel escolar, cada institución hace un ensayo libre de la aplica-
ción de los principios freireanos. Justamente, estos principios deberían for-
mar parte de las políticas educativas para jóvenes y adultos y de la forma-
ción y capacitación de los educadores” (Lamotta).

“Como síntesis, debo decir que el nombre de Freire evoca términos tales
como alfabetización, concientización, educación de adultos, educación
popular, educando-educador, educación bancaria, círculo de cultura, pala-
bra generadora, tema generador, universo vocabular, diálogo, codificación,
decodificación, teoría-práctica, acción-reflexión-acción, investigación par-
ticipativa, problematización crítica, pensamiento dialéctico, transforma-
ción de la realidad, invasión y liberación cultural. Entiendo que un ord e-
nador conceptual nos permitirá como educadores de adultos simplificar o
complejizar estos términos pero, fundamentalmente, conformar un círc u l o
integrado cuyo centro sea el hombre” (Albanesi).

“La educación de adultos debe tener como premisa fundamental el respe-
to por la cultura y los valores de las personas a las cuales se dirige, sin lo
cual no se da verdadera educación, sino una invasión cultural. Coincido
con Freire cuando afirma que es el hombre y sólo el hombre el que puede
cambiar su realidad existencial a través de un proceso de descubrimiento y
dignificación de su propio yo y del mundo con el cual y en el cual está. No
puedo dejar de expresar la emoción que me causó presenciar la entrada de
Paulo Freire en un amplio gimnasio colmado, ovacionado por sus seguido-
res, de pie, con cánticos y gritos de agradecimiento por su visita a la Ar-
gentina. Lamentablemente fue la última” (Smart).

“La obra de Freire es excelente, por ello fue aplicada en diversos países, por
ejemplo en Chile, Brasil (su país) y en Nueva Zelandia, donde fue desarro-
llado su método para la enseñanza de los niños Maoríes, combinado con
los planteamientos de Sylvia Aston Warner. Se incluyó su método en el
“Curso de Especialización en Educación de Adultos” dictado a través de
módulos a los maestros titulares de Educación de Adultos, con examen fi-
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nal. Esto ocurrió en la Provincia de Buenos Aires (Dirección de Educación
Superior) con la Ley N° 10025, dictada en 1985” (Quinteros).

“ Paulo Fre i re marca un hito en la educación de adultos. Sus ideas han sido
a p ropiadas y re c readas, perdurando a través del tiempo. Moviliza para pro-
m over cambios, reorientar acciones, obtener resultados, re s o l ver situaciones
que cotidianamente se presentan a docentes, dire c t i vos o superv i s o res cuan-
do tratan de dar coherencia y sentido al conjunto de actuaciones que se de-
s a r rollan en las escuelas. Acciones que, al ser desempeñadas por personas di-
f e rentes y en áreas de trabajo distintas, corren el riesgo de ser desajustadas,
contradictorias, no complementarias, y perder el rumbo del proceso de
transformación e innovación institucional iniciado” (Castellanos).

“Paulo Freire, a través de su obra, ha echado luz sobre siglos de educación
amañada, alienante, castradora y reproductora de sistemas represivos limi-
tativos de la libertad de la creatividad y de toda capacidad emancipadora
de los pueblos, pero fundamentalmente ha alumbrado el camino de la
educación como práctica para la transformación del mundo y la transfor-
mación de los hombres” (Cardone).

“Me gustaría aportar mi propia definición de Educación Popular: es un en-
cuentro que realizan los explotados cuando, habiendo tomado conciencia
de su condición, resuelven buscar junto con otros formas sociales de trans-
formación del mundo, y mediante el cual van convirtiendo esas luchas en
contenidos de aprendizaje según sus necesidades de desempeño. Se nutre
de la práctica y la experiencia que cada uno de sus miembros aporta, la que
al ser analizada en los ámbitos de reflexión que cada organización propon-
ga se convierte en una conclusión teórica que sólo será refrendada como
válida en una nueva experiencia práctica que se transformará en conclu-
sión teórica, y así sucesivamente. En la Educación Popular no hay respues-
tas definitivas, la anima una constante pedagogía de la pregunta. Para lle-
varla adelante, los movimientos sociales usan formas de encuentro social
que facilitan que surjan rápidamente los conflictos que los cruzan: técni-
cas dramáticas, participativas, juegos, expresión plástica, música, etc.”
(Gómez Remedi).

“En Agronomía estudiamos a Freire porque somos vinculados a la produc-
ción. Y esta última no se puede despegar de dos cosas: que es un proceso
histórico y que no hay que confundir crecimiento con desarrollo. Por
ejemplo: nunca hay que mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo. Podés
crecer, y otra cosa es organizarse. Por lo tanto, es obligación entender que
la heterogeneidad y la diversidad es señal que se va por buen camino. No
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se puede homogeneizar si queremos crecer, triunfar y ganar, que son ten-
taciones de algunos” (Grunfeld).

“Quisiera señalar que en el campo de la Educación de Adultos existen me-
todologías que responden a los principios sustentados en la pedagogía de
Paulo Freire, que proponen enfoques globalizadores, atienden la diversi-
dad, parten de saberes previos y contenidos significativos, respetan los di-
ferentes ritmos de aprendizaje y los tiempos materiales de los alumnos.
Que además se han construido como metodologías no directivas, en las
que carecen de relevancia los dispositivos de universalidad y simultaneidad
áulica impuestos desde la pedagogía tradicional. Sería interesante aplicar-
las en otros campos educativos en un intento de disminuir la repitencia y
el abandono escolar; hechos que están profundizando las diferencias y la
exclusión de sectores importantes de la población” (Ortiz).

“Para todos aquellos que abrevaron en la teoría freireana de los años ‘60 se-
ría tal vez oportuno reflexionar de qué manera podría transferirse o com-
patibilizarse la necesidad de luchar por una educación realmente liberado-
ra teniendo en cuenta la metodología y los postulados de Paulo Freire pe-
ro también, fundamentalmente, a través de una pedagogía de la esperan-
za” (Cao).

Todos los testimonios que se han expuesto en este trabajo nos hablan de la
posibilidad de optar por la justicia, la libertad, la igualdad y la democracia, des-
cartando la idea de la resignación como única contingencia.

CONCLUSIONES

Llegando al final de este trabajo cabe puntualizar algunas cuestiones que se
derivan del mismo y que tienen por objeto revalorizar esta experiencia compar-
tida entre l@s educador@s de adult@s, que permite apreciar:

- el reconocimiento crítico de las condiciones materiales de la existencia del
h o m b re y la mujer, hoy, en los países dominados por la globalización capitalista.

- la importancia de la apertura de instancias reflexivas y la articulación entre
diferentes actores que posibilitan acciones comunicativas centradas en intere-
ses emancipatorios.

- la relevancia de la vida cotidiana como categoría de análisis dentro de una
perspectiva pedagógica social crítica.

- la trascendencia de los saberes construidos en y para la práctica educativa. 

- el valor de la reconstrucción de la memoria colectiva para la escritura de la
historia desde la vida cotidiana de los pueblos.
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- la investigación participativa como herramienta para la transformación epis-
temológica.

- la trascendencia de la cooperación, la solidaridad, el compromiso con la ta-
rea, la socialización de la experiencia y saberes, el rescate cultural y el respeto
por la diversidad.

- la necesidad de profundizar y fortalecer procesos educativos entre adult@s
en los diversos ámbitos e instancias pedagógico-didácticas.

- la consideración prioritaria de la formación de redes y canales de comuni-
cación y participación real de los actores, instituciones y sectores que inter-
vienen en la educación entre adult@s.

Este trabajo abre horizontes que revitalizan y enriquecen la vigencia original
de la obra de Paulo Freire. 

Considero que queda mucho en el tintero para seguir reflexionando crítica-
mente, y para seguir haciendo en nuestro medio que, por cierto, cada vez es más
contradictorio. Pero nuestras raíces, alas, sueños, brújula, relojes, lupas, linternas
y esperanzas se han fortalecido gracias a este intercambio que fue oportunidad.

El pensamiento y obra de Paulo Freire, de vertiente latinoamericana, es en la
actualidad punto de partida para todos aquellos educadores que estamos com-
prometidos claramente con la perspectiva sociopolítica de la educación que im-
plica una opción sin titubeos por los más pobres, postergados y marginados de
la tierra, y con la transformación de esta dura realidad en que nos ha sumido la
hegemonía capitalista.

Paulo Freire proporcionó claves para revertir esta profunda crisis que vivimos
los pueblos sojuzgados. Él nos convoca para:

- restablecer el sentimiento de “ser uno mismo” capaz de amar y de convertir
nuestro trabajo en una actividad digna, concreta y llena de significado.

- abandonar el consumismo masificador, acrítico y alienante.

- recuperar el amor, la belleza, la creatividad, la verdad, la solidaridad y la jus-
ticia para la dignificación – humanización- del hombre y la sociedad.

- pensar que somos “t o d o s” habitantes de un planeta donde “juntos” debemos
vencer nuestro propio desamparo frente a las fuerzas sociales, económicas, po-
líticas y científico – tecnológicas creadas e impuestas por los más podero s o s .

- resistir a los embates del capitalismo en su versión postmoderna, simplista
y aniquiladora de la reflexión crítica y, por lo tanto de la emancipación. 

- tomar la decisión, como dice Lyotard, de “escribir un diario íntimo (que) es
el primer acto de resistencia.”
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La utopía freireana, ayer y hoy, es para nosotr@s, l@s educador@s de jóven@s
y adult@s, posible e imprescindible. Nos sigue abriendo caminos de esperan-
za que permiten derribar fronteras, para unir a los pueblos de nuestro plane-
ta en la re-construcción de un mundo mejor.
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