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INTRODUCCION 

Paul.o Fraire ee, hoy en d~a, una de l.ae figuras 

más discutidas mundia1mente en el. terreno educativo y parti-
. :•· 

cul.armente,"en el. de J.e. a1fe.betize.cidn de e.dul.tos. 

Eli. no· sdl.a e.borde. ell ~l.ieie educe.tiv~ en. térm:Lnoe de con-

tenidos y método'S, como. J.o, hacen muchos pedagogos contempo-

ráneos; sino q~e l.o sitúa en un sistema de ral.aciones más em

pl.ios, que engl.oba l.as rel.aciones socia1es entre J.a escuel.a 

y l.a sociedad, l.as rel.aciones de l.os su•jetos con ell saber y 

J.a cul.tura. 

La final.idad de este estudio• ee tomar como col.umna. vertebraI 

J.a epietemol.og!e. freireana, para a partir de el.l:a anal.izar 

otros autores y articul.ar un diec~eO> pede.gdgico que. nos per

mite. avanzar· en ell estudio de l.oe probl.eme.e educativosº 

Fraire descubre a través de su:. práctica J.a necesidad de que 

J.os hombree J.uchen por una sociedad más· justa en donde no ha-

ya opresores y oprimido'S, y por l.o tanto ell fin inmediato de 

J.a educe.cidn debe ser ell cambio socie.lL pero como· parte de un 

prayecto gl.oball de sociedad. Y en este punto ee donde re:La-

ciona l.e. educe.cidn con l.e. pol.!tica como partes :f'undamental:es 

de.un proceso de conocimientO'J del. mundo~ 

La obra de Pe.ul.o·Freire, esta l.l.ena de lll11l.tipl.es y atractivos 
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aspectos que, dejBn.abiertO> un amp1io campo de investigaci6n. 

De; esta forma• este traba;f.o surge: com0> un intento. de respon

der a 1a pregunta ¿cU!i1es son. las bases epistemo16gicas sobr& 

las cua1es Freira justifica. su; propuesta pedag6gica.?, sin em-

bargo responder en su totalidad esta pregunta• rebasa las pre

tensiones de este trabajo, pues en ei pensamiento de Freira 

subyacenmi11tip1es y va.riadas corrientes 9pistemo16gicas como; 

:L.) la fenomenolog:!a existencial, e:ru don~e e]. hombre construye, 

stl! concienc:lia elll cuant0> a intencionalidad, 2) 1a dia1&ctica. he-

ge1iana0 e:L. hombre como• autoconciencia, parte de la conciencia 

comdn hasta elevarse· a e! mismo• a la ciencia, y por e1 movi

miento de~. devenir dia1&ctico, 1o que es en s!, pasa a ser en 

y para s!, 3} eli. materia1ismo dia.1&ctico en donde e1 hombre es 

producto de]. condicionamiento económico de 1a infraestruc~a 

~ e:L. condicionamiento ideo16gico de la superestructura. 

Sin embargo, ene esta tesis se intenta esclarecer la incf1uencia 

materialista dia1~ctica de 1a teor!a de1 conocimiento en l!a 

obra pedag6gica de Fraire, tomando· como base la rellapi6n· saje"-

to-objetoo 

Es clara 1a infl.uencia. de:L. materialismo dia1&ctico en Fraire 

cuando-• all hacer un anál.isis deli'hombre, parte del hombre con-

creto dentro· de una sociedad en evo1uci6n. Es importante hacer 

notar que los rasg~s más sobresa1ientes de1 materia1ismo· his-
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tdrico marcan 1os rum1isis de 1a rea1id.ad hechos porPaullo Frei-

re principal.mente a partir de 1970. Por e11o, p1antea el. sen

tido de 1a fi1osof!a de cara a 1a accidn como gu{a de 1a prác

tica y; enfat~za eL sentid~ dia1&ctic~ de toda 1a rea1idado 

~ambi&n.elLmateria1ismo dia1&ctic<> se deja ver. en1a idea de 

J;a unidad d:lal.&ctica entra subjetividad y objetividad; en .. e·1 

concepto de verdad que debe demostrarse en 1a praxis; en e~ 

concepto mismo de l:a praxis·; el!. materia1ismo dia16ctico nos di-

ce que 1a esencia de1 hombre es el: trabajo, y Freira, ~nf1uen

ciado por 6JL ve a1 traba;!"<~ como constitutivo esencia1 de.JI. hom-

bre. 

rnf1uenc1.ada por 1a "Se.grada Fami1ia" .nos dice que 1e. opresidn 

rea~ es todavía más opresora cuando se 1e· aliad.e 1a concie?ICia 

de l:a opresidn, he.ciando as! a 1a infamia toda.vía. 111!{9 infaman-

te a1 pregonarl:a. Otro concepto materia1ista dia1&ctico que se 

percibe en; el.. pensamiento freireano es el:. que sO·stiene como el!. 

animal!. es un ser "cerrado• en s! misma" , no· crea productos que 

sean elL. reeu1tad~ de actos 1:!mites~ respuestas transformadoras: 

De ah!~ sus productos pertenecen directamente a sus cuerpos fi-

sicos• mientras que, el: hombre es 1ibre frente- a1 producto de SU· 

traba;!<>. 

A ,graiides rasgos &atas son·a1guna.s de 1as más importantes 1!

neas de pensamiento materia1ista dia1&ctico que inf1uyen ¿n 1a 
' ' 
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formaci6n deJ. pensamiento: frei.reano. 

Ahora bien, para cumpJ.ir J.a finaJ.idad de este estudio) el! tra-

bajo· se: divide en J.os siguientes apartados: 

MARCO TEORICO.- En donde se presenta c6mo• se da Ia reJ.aoi6n 

S-0 en· eI ideal.ismo, en eJ. material.ismo mecánico y en eI ma-

teriaJ.ismo diaJ.éctico, est~ es con eJ. fin de ubicar el! debate 

y comprender J.a inf~uencia del materiaJ.ismo diaJ.éctico en. J.a 

pedagogía freireana. Por otro J.ado, también aqu! se intentan. 

desarroJ.J.ar aJ.gunos aspectos de J.a filosofía de la historia 

en Hegel!, con elL objetivo de mostrar algunas características 

dell. proceso: hist6rico desde la 6ptica hegeJ.iana, :para después 

hacer algunos seftalamientos sobre J.a crítica a Hegel! eJ.abora-

da por .~Te.rx para resal:.tar J.a manera especial. en que Marx se

enfrenta a Hegel:., porú1timo se deja ver en.qwf aspectos lla 

crítica marxista puede apJ.icarse al. pensamiento freireanoo 

NaturaJ.mente se reconoce que en este caso se trata de un pri-

mer acercamiento cr!ti.cc, a fin de cuentas, a la filosofía he ... 

geJ.iana, sin embargo, se considera valiosa esta comparaci6n, 

puesto que para entender :ta epistemoJ.og!a de Freira se t:l:ene: 

que poner especial!. enfás:l:s en J.os mecanismos mediante los cua-
. . 

J.es Hegell es superado por Marxo 

1 Ali finall de este marco te6ric<l', se expone J.a posici6n episte-
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mo16gica de Freira, 1a cua~ muestra una coherencia evidente con 

1os postú1adoa de1. materia1ismo• dia1<fctico y no- con: 1os de:n. 

idea1ismo hege1iano·. 

APROXIMACION A UNA DEFINICION DE.LA RELACION S-0 EN LA EDUCA

CION LIBERADORA. 

En este apartado se presentan 1os supuestos tedricos en 1os 

que se fundamenta ia· educacidn bancaria, en donde 1a educa-_ 

cidn· se caracteriza por cump1ir uria funci6n integradora de 

1os individuos a 1a sociedad, hecho- que se da aihi en 1as so

.ciedades primitivas. 

Tambi&Il'en est~ espacio se presentan 1os supuestos tedricos 

en 1os que se fundamenta 1a educacidn 1iberadora, en donde :La. 

educacidn se caracteriza por cump1ir una f'unci6n prob1emati

zadora. Este apartado termina con 1a presentacidn de l.a edu

cacidn como proceso 1iberador, en donde se hace evidente que 

a trav&s de 1a historia siempre ha existido· 1a necesidad de 

1iberaoidn~ 

PLANTEAMIENTOS TEORICO-l4ETODOLOGICOS DE LA EDUCACION" LIBERADO

RA PROPUESTA POR PAULO FREIRE·. 

En este cap!tulio se trata de exponer en forma g1obal. 1a pro

puesta educativa de Freira., resa1tand0' sus aportaciones a Jia 
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po16mica en educación as! comoi 1as principa1es críticas a sus 

posiciones teóricas~-

DE LA ALFABETIZACION. A LA PEDAGOGIA TOTAL. 

En: este, espacio· se presenta :La :forma eno que P'reire: vincu:La. a 

1á. educacidll! con 1a po1!tica as! como 1a manera eruqus· sus 

estudios en un pri:ncipio avocados a 1a a1:fabetizaci6n de adu:L-

_tos se pueden uti1izar para ana1izar 1a práctica pedagógica 

en genera~, destacandoi e~ pape~ históricoi de Frei~e como edu

cador, as!. como 1a vigencia de suá postu1ados para ana1izar Y' 

enriquecer, a l:a 1uz de sus postiUadas, e1 debate actual. en. 

_educación~ 

CON.SIDERACIONES FIN_ALES. 

En donde se intenta resumir y 11egar a p1antear a1gunas con-

c1usiones genera1es de 1o expuesta a 1o 1il.rgo de1 trabajo. 

Así mismo, se considerd•necesario inc1uir un g1osario qua con• 

tiene al:gunas de 1os conceptos teóricos miís uti1izados elll es-

ta tesiso 

Como parte· :f:i.nall, se anotan. 1as citas bib1iogr4:ficas, así. co.

ma 1a ·bib1iogra:f!a co~su1tada~ 
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1.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

E1 objeto> de estudio en este trabajo ea 1a episte-

··. moÍog.(a en Freira, para estab1ecer 1os 1!mi tes te6ricos de· 

este objeto de estudio es necesario> tomar en cuenta 1os p1an

teamientos epistemo16gicos de 1a educaci6n 1_iberadora. 

Debido' a 1as preocupaciones pedag6gica_s de Freira, éste, de 

a1guna manera, al! hab1arnos de una educaci6n 1iberadora, nos 

expone una determinada teor!a de1 conociniiento. 

En el! pensamiento freireano no se separan e1 sujeto y e1 ob

jeto de conocimiento, sino que forman una tota1idad, como- par

te de una natura1eza indivisib1e. 

E1 misma. ha seffa1ado en swobra que todo- proceso educativo· se 

encuentra, hasta cierto punto, condicionado por una determi

nada concepci6n sobre 1o que es e1 conocimiento,. 

Para Fraire es fundamental. que e1 ?onocimiento sea praxis, es 

decir, que 1a ref1exi6n y·ia acci6n se encuentren dia1éctica

mente unidas. 

Ell. prob1ema de:n. conocimiento en e1 pensamiento freireano n<>' es 

un prob1ema exc1usivamente abstracto, sino que ali. pretender 

estab1ecerse -el! conocimiento- como una s!ntesis dia1éctica 

entre 1a subjetividad y 1a objetividad, adquiere este tema 

imp1icaciones de índo1e. social! y po1!tico~ Debido a que e1 co

nocimiento no ea/reduce· a una simp1e re1aci6n de un sujeto 
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con un objeto, sino que es todo• un proceso socia1 que deman

da l.a acci6n transformadora dell ser humana. en el. mundo. EJL co_. 

nocimiento• no es un hecho,, sino· un proceso que resul.ta de l.a 

praxis de l.os hombres con l.a real.idad que el.l.os mismos trans

forman. En donde conocer es buscar en comuni6n, es comunica

ci6n a trav6s de l.a praxis de J.os hombres. 

Una sociedad en l.a cuall se da una situaci6n de opresi6n pro

duce una serie· de mitos de diversos 6rdenes (educativo, eco

n6mico" epistémol.6gico, sociall, pol.:!tico, etc.) cuya f'inal.i

dad es justificar J.a opres'i6n y crear en J.a conciencia de J._os 

oprimidos l.a'idea de que el. orden establ.ecido es l.a panacea 

que a todos beneficia. De esta manera, el. puebl.o se encuentra 

ideol.ogizado y eJL grupo ol.igárquico opresor puede mantener du

rante cierto tiempa> sus privil.egios sobre· el. puebl.o•. 

Esta situaci6n al. no permitir· el. desarrol.J.o del. hombre (ya que 

esto pondr:!a en pel.igro.· l.os intereses muy particul.ares de J.os 

opresores) niega J.a vocaci6nontol.6gioa del.as mayor:!as. 

Esto significa que el. grupo que detenta ell poder crea diver

sos mitos que justifican su situaci6n-, y entre l.os diversos 

mitos destaca aqusll que hace creer a J.oa hombres que l.a real.i

dadi es al.go ya dado" a1go tenn1naao, concl.uido y estático. 

De esta forma, ell oonoc:l.miento pasa de ser un ·prob1ems. epis

temol.6gico a un prol;ii.ema pol.:!tico y por ende un probl.ema de-



9 

poder¡ en donde es necesariO' tomar partido. 

Por 1o cua1 es evidente 1a riqueza que nos da un estudio epis

temo16gico de 1a propuesta freireana, para ana1izar 1os postu-

1ados educativos de otros autores. Este úJ.tim~ punta ser!a e~. 

más importante de 1oa··aportes da Freire a1 debate actual! en 

educaci6n~ 

1 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLE!fiA 

Paul.o Freira es :ta co~wnna vertebra.1 de este traba

jo·, se presenta su. pensamiento pedagógico an:a1izado a través 

de sm epistemo:tog!a. 

La importancia de este estudio es que. desde este anaLisis se 

articul.a un discurso educativo que permite, a :ta 1uz de Frai

re ana:tizar o.tros autores así como :tos problemas básicos de 

la educación,, a través de Ia historia. 

Una de las aportaciones más importantes de Freire a la polé

mica en educación, no es :to ~ue Freire aporta en sí, sino :to 

que> Jla. d±scusión: en: torno· a éJl, ha permitido avanzar a.:t dis

cursa educativo. 

Freira a través de su teoría educativa interpela, interroga,. 

diá:toga. con :ta realidad dominada de América Latina, no só:to 

señeJ¡a :toa errores de :tas re:tacionea deJl hombre ~on su. rea-

1idad, sino qua eatimulla accionesr abre caminos, imagina aa-

1idas y; ao·bre todo su discurso educativo nos permite refl:exio

nar a0:bre lia cotidianidad: desde :ta tota1idacL concreta. 

Por :to tanto, hoy.> en· día en educación se puede estar a fav:o·r 

de Freira o en-. sm contra, pero nunca sin é:n: 



l.l. 

3•- OBJETIVOS 

3.JL Anal.izar· que e:t. asumir una posici6n epietemol.6gica deter

minada trae consigo aeumiu tambilnuna postura pol.!tica 

.. cOn:gruente con el.:ta. 

3.2 Demostrar que l.a teor.!a dell conocimiento de l.a educaci6n 

liberadora es de naturaleza dial.lctica. 

3.3 Plantear l.as diferencias que surgen al!. interpretar loe 

procesos educativos a ra!z de asumir. diferentes posturas 

epietemol.6gicae~ 

3.4 Estudiar· eli aporta que puede dar l.a pedagag!a freireana 

all proceso eneeRanza-aprendizaje alL hacer expl.ícita l.a re

l.acidn existente entre educaci6n y pol.!tica~ 

. -
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4.- HIPOTESIS DE TRABAJO 

4.ll T.odaa J:aa teor:!aa pedagógicas tienenc un :fundamento ep:l:a

temol..Sgico, ya sea en forma impl.:!ci ta o expl.:!ci ta y; Jia 

pedagog:!a freireana en:. forma impl.:!cita esta :fundamentada 

ene l.a teor:!a del. conocimiento deli. materia:tismo· dial~ctico~ 

4.2 Laa estrategias de educaci6n, no son neutras, y; ha~ ve-

cea que• l.a educaci6n: esta al! servicio de 1a dominaci.Sn y 

otras ali serviicio· de la liberaci.Sn·. Cuando 1a re1aci6n 

aujeto-obje~o ae presenta como uni6n indisolub~e dentro 

dell praces0> educativo, como sucede COlll la educaci6n 1i-
., 

beradora, la educaci6n esta al servicio de la 1iberaci6n • 

. 
4.3 La educaci~ n0> es neutra, ni se puede pretender que loo 

sea, siempre esta respondiendo a 1oa intereses"de la ella-

se dominante donde se, encuentra. 

'/ 
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4.4 Es necesario estudiar ell contarlo• socio-econ&nica-po·1:!-

tico para da.mas cuenta dé 1as opciones y estrategias a 

seguir en:. ell procesa> educat±VO• para aprovechar 1os aspa-

cios de 1ucha para 1a trane:tormaci6:m ya que 1a educaci6n. 

na> es un hecho aisl!ada>, sino un acto pol.:!t:ico y; un acto 

de conocimienta>. 

1 



5 .- MARCO TEORICO 

5 .1 ELEMENTOS TEORICOS GENERALES :PARA :PLANTE:AR EL DEBATE 

5.1.:t La teoría del. conocimiento en e1 Idea1ismo 

l.4 

Como su nombre 1o indica es 1a teoría que-aostiena 

1a primacía de 1a idea sobre 1a materia, pudiéndose entender 

en dos sentidos: e-1 sentido onto16gico en donde se postu1a 1a 

existencia de entes o conceptos supra-sensib1es que exp1ican 

º' fUndamentan toda la realidad, tal. es e1 caso de las religio

nes; el sentido epistemol6gico en donde se afirma que toda lo 

que podemos conocer es en úitima instancia producto de 1a ac

tividad mental, es decir, se está dando·mayol! importancia a:L 

papel. del: sujeto que a1 de:t objeto- en el proceso de conoci

miento, e1 objeta para el idealista o no existe o si existe- es 

incoBrloscible como· tai, siempre ~e antepone la actividad del. 

sujeto. 

E1 idealista ea en cierto modo un escéptico pues se pregunta: 

¿c6mo puedo decir que existen los objetos exteriores si de 1o 

'llllico- que estoy seguro es de que. los percibo?, en e1 mejor da-· 

loa casos e1 idealista sostendría que haY' algun tip~ de ca- -

rrespondencia entre 1os datos de 1os sentidos y 1os objetas ex

teriores, pero también existen idea1istas que niegan esto como 

Berkel.ey- para quien el mundo material. es s6lo 1a representa

ci6n que tengo de é1, no existen más que ideas, el ser como 



conjunto de l.o existente es ser percibido: esse esi; percipi 

dice Berkel.ey. LLevado a tales extremos el. idealista se vuel.

va sol.ipsista pues se ha quedado encerrado en sus propias re

presentaciones, para sal.ir de es-t;e.aisl.amiento· el. ideel.isi;a 

recurre al concepto· de Dios que· le permite recuperar a:L mund~ 

aunque· sea en forma de ideas. 

Si consideramos l.a distinci6n entre 10 verdadero. y l.o faJ:so· 

eJ... ideal.ista considerará el. conocimiento .,rerdadero como cono-

cimiento· racional.; l.os datos de l.os sentidos nos pueden enga

ñar, el. conocimiento verdadero• e indubitabl.e tiene que. ser el.a

ro y distinto com~ dec!a Descartes y éste proviene de l.a raz6n 

entendida como l.a capacidad de argumentar l.6gicamente, de ah~ 

que 1as ciencias por exce~encia sean 1as matemáticas y l.a 16-

gica, pero ¿de d6nde proviene la raz6n? ¿acaso no es producto 

de l.a re1aci6n con e1 mundm exterior?. Ei ideal.ista.para esta

b1ecer 1a independencia de 1a raz6n con respecto a:L mundo· sen

sib1e considera qua existen ideas innatas que conforman al. ser 

humano. Los racionalistas clásicos señaJ:an que 1as ideas inna

tas son los principios 16gicos como· son e1 de identidad y no

contradicci6n, existenctambién idea1istas como• Leibniz que en. 

1ugar de hab1ar expresamente de ideas innatas como tal.es sos

tiene· que existen más bien predisposiciones en el hombre q\.te. 

toman forma~aball al. 11evarse a cabo 1a experiencia sensib1e. 
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El. máximo· representante· del. racional.ismo cl.ásico es Kant quien 

ya no se ocupa del. origen deli conocimiento sino· que partiendo de 

que existe eli conocimiento de 1.o· que se trata es de. establ.ecer 

ccSmo· es posibl.e e:n. conocimiento y espec!ficamente el. conocimien-. ., 

to científico. Kant sostiene que todos nuestros conocimientos co

mienzan con 1.a experiencia pero no tiene porque 1.imi tarse a e1.1.a 

ya que si investigamos eli conocimiento encontraremos que nos ha-

11.amos en posesicSn de ciertas intuiciones y categorías mediru1te 

1.as cual.es estructuramos 1.o que proviene del. exterior, de tal mo-

do que 1.a cosa en sí misma nunca podrá ser conocida, pues siempre 

actuar~ el. sujeto sobre 1.a cosa en sí cambi!Índol.a·y modific!Índol.a. 

En•conc1.usi6n el. ideal.ismo sostiene sistemáticamente que no hay 

cosas real.es independientes'de· 1.a conciencia y. que 1.as ideas ver

daderas 1.o soa porque reproducen o; son el.1.as mismas una real.idad 

intel.igibl.e independiente deli mundo sensibl.e. 

5 .• 1.2 La teoría del. conocimiento· en el. fr!aterial.ismo Mscdnico 

El. material.ismo premarxista es metafísico. porque no 

es un material.ismo compl.eto. Por una parte, reconoce en el. hom

bre a un ser natural!., sal.ido de 1.a animal.idad, y no una cria

tura de DiosJ por esto se 1.e 11.ama material.ismo. 

Pero por otra parte no ve, por carecer de una concepcicSn 

dial.<Íctica de 1.a real.idad, que el. hombre es. un/ser activo, 



que• tran~ferma esta naturaleza de la que ha salid• Y' que, 

haci6ndela asi, se transfer.aa a si miem•. 
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La actitudl metafísica, aqu! censiste en deecenocer la acci6n 

recípreca entra el! hembrl!' Y' l:a naturaleza, y ero deaconecer l:a. 

acci'n. recípr•ca dell hombre aebre el! hembra. 

Esta deficiencia del! material:iem•' premarxiata, de Epicur• a 

Hol:bach, Y· de H'<>lbach a Feuerbach, se manifiesta particullar

~:i.en·tc- cni 1~ inter1)re·t.n.ci6n do:t. con:lci1;i.iento. 

:3'.ll.. conocir:iiento pre:n1rxistn. presenta. Wl2. suverioridad evide11-

te al:. ideal:ismo·, mientras qu~ el! idealismo se niega a ver en:. 

l:a experiencia el: origen del: conocimienta, adm:ite por ei con

trario que 1a experiencia ea el. punto de partid~ necesaria 

de todo' conocimiento. 

La experiencia, ea precisa::nente, la manifestaci&lli objetiva de 

loe ·procesos Íla,turaleso Es as!. que, para Epi.curo y SUI diac:[

pu1o Lucreci•, e1 conocimient~ es e1 reflejo fiel:, en la aen

sibil:idad de~ hombra, de les procesos material:es que consti

tuyen el!. universe. Seg>Sn He:llvetius, -en· e1 sigl:o XVIII- sos

tenía que los sentidos son l:ae fuentes de tedas nuestras 

ideas. Pere e·1 materialismo de estos filos6:fes tiene una con

cepci6n. empobrecida 1f! esquemiltica de la experiencia. La expe-

J riencia, dicen ea l:a experiencia sensible, es decir, las 

sensaciones provocadas en nosotros por el: mundo exterior • 

• 



18 

Esta concepci6n, por tanto, conduce a 1a construcci6n del mo

delo meca.nicista pasivo y contemplativo, de la relaci6nccog

noscitiva. Aqü.:!., elL papelL delL sujeto, es eJ.. de un agente Pª"'." 

siv.o, contemplati~:y; receptivo; eJL sujeto de conocimiento 

acti1a sobre elL a:i;ia.rato• perceptivo del! su;Ieto.; e1. producto de 

este proces01 (e:L conocimient0>)., es un reflejo· o copia deJl. ob

jeta>; ref1ejo cuya> origen· está en relaci6n. con 1.a acci6n mecá

nica delL objet<;> sobre el sujeto, puesto qua éste s6lo regis

tra los est:!mu1os precedentes deI exterior, a modo de espejo 

en el:. caso de las percepciones visual.es. 

Las diferencias entre las imágenes de 1a rea1idad percibidas 

por distintos sujetos cognoscentas se reducen: a las diferen

cias individuales o genéricas de1 aparato perceptivo. 

~odo elLmateria1ismo pasado desconoce que ell. conocimiento 

dell. mundo sens:l!blle equival!e a una. actividad práctica, es de

c:lir coma> una actividad que transforma la realidad; aprehendida. 

No capta la. realidad, el! objeto como actividad concreta hu

mana y como práctica y por consiguiente no la. aprehende a 

partir dell. papeJL act:tvo del! sujeto Y! eni este sentido de modo 

subjetivo·. 

Los productos menta1es del! proceso cognoscitivo son entonces 

copias, reproducciones y por tanto imágenes fieles, elL obje,

to es tali. como aparece en e,il. conocimiento sensoria1 y 1as 
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propiedades senaibl.es residen.en el. sujeto. 

En real.idad e]L sujeto cognoscente no registra pasivamente l.as 

sensaciones originadas delL llllllldO exterior, sino por e]L con

trari<tt es e1 que dirige este aparato (perceptivo), transfor

mando• despwf s l.os datos que- est~ l.e proporciona segdn su sis

tema de val.ores social.mente condicionados. Esto expl.ica por 

qué eJL conocimiento no es una copia exacta de]L objeto, sino 

un -procesa·. 

Basándonos en l.o• anteriormente expuesto, ell conocimiento den

tro dell. model:o• meca.ni.cista aparece como un acto fini.to, está

tico, acabado e inmutabl.e, coma un dato fijo Y! definitivo. 

Dell mismo• modo, l.a concepcicSn de verdad en·. ell conocimiento 

será una verdad acabada, total:, compl.eta y por tanto eterna e 

inmutabl:.e. Por otra part&, en este mode1o ell individuo se en

cuentra ais1ado de l.a sociedadi por consiguiente se encuen

tra sustra!do a ew accicSn es decir, es captado prescindiendo 

de 1a cul:tura y, por consiguiente· reducido a su'. existencia 

bio1cSgica que de modo natural! determina sus caracteres y pro

piedades. Wo toma en. cuenta que además de l.a determinacicSn 

biol.cSgica. sufre l.as determinaciones social.es y cull.tural.es, 

estas dlitimas sonil.as que l.o d:if'erencian deJL mundo: animal!. 

Tenemos entonces, que l.a concepcicSn materia1ista deJL mundo, 

ayuda por una parte a captar me ;!or· y a comprender eJL e1emen- I 
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t., objetiva> de l.a rel.acicSn cognoscitiva, pera· por :!:a otra os

curece l.a aprehensi.Sn del munda· objetiva ya que cambia apa

rentemente e1 conocimiento objetivo, respecto a ésta> Marx di

je: en su: primera tesis sobre Feuerbach que tado el. materia

l.ism•· pasad• captaba l.a real.idad baj• l.a forma de sujete, y 

ne coma actividad humana, mientras el. a~pecto activ~ era 

desarro11adai por e1 idea1'.ism\J', aun-¡ue de modo imperfecto por 

:ibst1~.1ct•)• 

5 .:r.3 La tellría del. conocimientn. en· el. !i~ateria.1isr.io• DiaJ.&c·t;io 

·E:t. conocimiento es un procesa en eJ: que l.os d<>s po

l.os contradictorios ~ue son l.os térl!linos de esta unidad de· 

contrarios, a saber, el. sujet<r y el. objet~, establ.ecen una re

l.aci.Sn. dialJctica, es decir, al.a modificaci6n de uno del.os 

pal.os C'lrresponde, necesarianente, l.a modificaci.Sn de otro .• 

El: material.iomo· dial.éctic~ formula una teorfa dei conoci

miento• que supera l.as anteriores hechas por e1 ideal.ismo ~ el. 

material.ismo mec~nico, al: hacer hincapié en que, en t•d• pro

ces• de conocimiento., lo fundamental. es l.a transf'ormaci6n 11.e

vada a cabo' por el. sujeta cognoscente sabre el. objeta conoci

do O· susceptibl.e. de ser aprehendido por el: conocimiento. De 

primera intenci6n parecería ésta una formul.aci6n semejante 

a l.a de.l. ideal.ismo, pero· es su opuesta, sin embargo. El. mate-
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ria1isme• dia1&cti.cei establece que ªl. sujeto ne, crea la objeti

vid'adi y que .fata no·· dependa, onto16gi.c'amente, de &1; ademi1s, 

l.a traneformaci6n de 1a cual. habla el. materia1iem• di.a1tfctic0> 

es.una transfermaci&n real!, materiali, qU& tiene per base :ta pr.!. 

· duccicSni y .reproducc!ln: de 1a vidl& reall •• dich0> en otr<Js t&r:ii.!, 

nos·, 1a forma come> el. hombre se· apropia de :I.a naturaJ.:eza p<Jr 

medio, del! trabajo-. 

5.I. .• 3.1 L·)S funda.rn.cntos daJ: conocimiento seg{u1. el. ma:tarin.1is-::::.o· 

di.a1Jctico s"n: 

Ji) Sensoriedad pri1ctica.- El aspecto de la sensoriedad como 

base del. conocimiento se ha1J.:a !ntimamente 1igado a 1a prác-

tica; que se encuentra en 1as tesis sobre Feuerbach como ell. 

fundament0> esencial. en: que ea ha de erigir e1 conocimiento.; 

no• una visi.Sn contemplativa, sino· una sensQ·riedaiL crítica que 

cu1mine en una actit\ld¡ de transformaci.6ropráctica, una prác

tica fundamental!mente revo1ucionaria. ?.ti1s que contemp1ar y/o 

conceptua11zar, ha~ que transformar, revo1ucionar. 

2) Cr:!teri• de verdad.- Ell. materia1ism•· dia1ofoti.ca; p1antea 

come criterio de verdad Jla práctica• die& que s61o l:a práctica 

nea demuestra 1a verdad de las cosas, práctica-verdad, 1a rea-

1idad· y ell. poder!• del. pensamient& humane se plasma en una.,ver

da& Óbjetiva, en cuanto &eta sea una cuesti.6n práctica en don-

de· el. hombre· demuestre 1a verdad. / 
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5.1.3.2 La re1aci6n teoría-práctica dentr~ del! materia1ismm 

dia1éctice es 1a siguiente: 

JL) La praxis marxista.- Teda_teer!a debe estar fundamentada y 

estrechalllent~ 1igada en un proces• dia1éctico con 1a pr.tctica., 

ya que. no hay.· pr.lctica sin· teoría, ni teoría sin pr.S.ctica. 

2) Contempl!aci6n Y' pr.S.ctíca.- Las cosas y l.a real.idad hay que 

abordar1as desde dae :<sr>ectos 1igados; 1a conteinp1aci.Sn de 

a11os desde Ul"l-''1.. !JOsición cr:Ctic::i. y de '"lhí una n.ctitua T,>r--~c·ticn 

ci6n· se p1antea 1a re.vo1uci~n. 

3) La rea1idad en un context~ hist6ricn determinado.- Compran-

der 1a rea1idad es reconocer1a y ubicar1a. en sus contradiccio-

nas, para por medio de 1a prdctica, ravo1ucionarl.a e1iminanda 

sus contradicciones. La praxis tiene como• :funci6n en cuanto a 

1a rea1idadr criticaria te6ricamenta y revo1ucionar1a pr.S.cti-

4) El. pa.pe1 trans:fol'!llador de1 hombre.- E1 materia1ismo. dia1éc-

tíco. pl.antea que sen l!os hombres 1os que hacen que cambiem 

1as circunstancias y 1a educaci6n, eru1a cua1 e1 propio educa-

dor necesita ser educad~ y ubica a esta modi:ficaci6nde cir-

cunstancias humanas como· una pr4ctica revo1ucienar:!.a. 

5) Práctica social..- E1 individuo es producto del. cenjunt~ de 

! sus ro1acienes socia1es, es decir de su pr.lctica se~ialL do :.hí 
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que, se pueda. determinar por e jemp1<>; a l.a re1igi&n ( ideo1og!a) 

come· .. un Ilroducte• socia.ll, de. una determina.da f'.orma de s•cieda.d y 

l.a vida. social!. com~ una. esencia. práctica. 

Ma.rx cu1mina su'1rr.tima tesis sobre Feuerbach resumiend• l.a f'un

ciln de :ta praxis; que es 1a trah9formaci6n del. munde. 

En ell. proces• del. conecimient• dentre del. materialismo dia1~c

tico• particip:in:· sujet<> cognoscente• objet<>· de conocimiento y 

conoci1ñiento· corno product . .,.. dol. proceso cognoscitivo. 

L1 actividad pr~tcticu. y transfoi ... ~":l:J.dorn c.le1 l1ombre es 1n. base: 

de'.L conocimiento· y es e:t ·cri·terio de .vérdad. 

El. conocimiento es u:n hech~ indiscutibl.e, en l.a vida. práctica 

l.os seres huma.nos siempre estromas conociendo·. 

E1 sujeto ( ell. pensamiento• ell. hombre que conoce) ye el! objeta 

(1os seres· ·conocidos) act1fan y reaccionan contínu::unente uncr 

sobre otr<>. E]. sujeto· y el. objeto están en perpetua intera.c

ci6n dial.Jctica. 

5.1.3.3 Las curacter!sticas general.es del. conocimiento dentre 

dell. ma.rco dell. ma.teria1ismo dial.6ctico son: 

1) El. conocimiento• es práctie~.- s6J.o 1a práctica. nos pone en: 

contacto con l.a.s rea1idades objetivas. 

2) Ell. conocimiento es social..- Em l.a vida. socia1 descubrimos 

otros Beres semejantes a nosotros; e1l.os a.cti1an sobre nosotros, 

nosotros actuamos sobre e11os y con e11os. 
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.3)1 Ell .. conocimiento es hist6rico.- Todo conocimiento' ha sido 

adquirido y conquistado~ Antes de 11egar·a1 conocimient0> es 

preciso partir de 1a ignorancia, seguir wa 1argo y difíci1 

camino. La inmensa 1abor dell pensamiento humrua0> consiste en 

UJl esfuerzo perpl.túo> por pasar de 1a ignorancia a1 conocimien-

ta., a1 saber. La verdad no está hecha de antemano·; no se re-

ve1a en b1oque en un momento predestinado. 

5 .• 2 l~aterialismo Hist6rico' Dia1~ctico: De lfegell a Marx y a 

Fraire. 

5.2.l. Hegel! 

5.2.1.lJ. EJ!. devenir de 1o reall como procesa> racional.~- La fi1o-

sofía hege1ia.na es un sistema. orgánico que se presenta en dis-

tintos nive1es de comp~ejidad, ocuparse de UJlB. parte delJ. sis-

tema imp1ica forzosamente una referencia a 1as rel.aciones que 

mantiene esa parte con el. sistema como' un tad0>, pues s61o> da 

esta manera l.a parte estudiada adquiere sentido. A Hege!IL des-

de.sw juventud 1e preocup6' e1 problJ.ema de c6m0> pensar· 1a v:li• 

da, se puede decir qu& &ato va a determinar que HegelJ. consi-

dere a l.a rea1idad en sw devenir y que muestre que elL de~enir 

es racional., rompiendo con el.10> una tradición fil.os6fica que 

par1ie de Parm~nides. El. devenir es necesario para comprender 

l1a natura1eza de l.as cosas rea1es, ya que. &atas no• están está-
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ticas, dependen de un desarro11o CJ.Ue 1as abarca y 1.as supera, 

en donde existen contradicciones, este desarro11o es 1a tota.-·· 

1idad de 1.o' reall como• proceso. Para Hegel., :ta fi1oso:f!a se 

co1oca en.una perspectiva objetiva, ya CJ.US no pone 1a raz6n, 

lla raz6n; ya se encontraría en 10 rea1, sería• sw manifestaci6n~ 

HegeJl. no s61o afirma e1 devenir sino, CJ.UB estab1ece ctue no ha:r 

más sustancia1idadi en. el! mundo' CJ.U& el:. incesante devenir. 

Todo· 1o reaJl. es racional. y no ha;i- más raciona1idadi que l:a que 

se da en 1o rea1. Pero• ~entonces cabría preguntarse ¿,c6mo es po-

sib:le re1acionar elL deven±r· de 1a realidad! con 1o racional!.? 1o 

CJ.U& aucede es CJ.Ue 1as contradicciones que se manifiestsnt em el. 

mundo na. son irraciona1es, sin0> responden a una nueva 16gica~ 

La transformaci6n cua1itativa de 1a rea1idad: como una tota1i-

dad imp1ica un enriquecimiento en s~s contenidos,. porque 1a 

oposici6n de t&rminos contrarios no trae como consecuencia 1a 

·~egaci6n· abso1uta (una repuJ.si6n propia deli. pr:Lncipio• de no 

contrad:Lcci6n} s:Lno una s:!ntes:Ls de ambos t&rminos enodonde se 

da ciertamente una negac:L6n de e11os pero s61o para originar. 

su. superae:L6nc ene 1a síntesis, se ha formado as!. un tercer t&r-

mino diferente a 1os anteriores pero cuyo or:Lgen se ha11a en 

1oa dos primeros. 

5.2.~2 Concepto de Esp!ri.tu:.-:- La tota1idad de 1o rea1 como. 

·! proceso tiene• un f:in y cuando es v:Leta de este modo se lie de-
. ,' 
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nomina Espíritui y e1 fin de este proceso consiste en 1a au

toconciencia0 es deci~0 en 11egar a saberse a sí mismo como 

1o que es0 o sea de saberse como tota1idad rea1 y raciona1. 

EJi.. Espíritu aparece propiamente al. constituirse como sujeta0 

pero además e1 Espíritu; presenta distintas fases de desarro-

110·0 en tanto:· que no es a1go dado de inmediato, sino que es 

producto> da sí mismo, es decir0 de su.propio desa=o11a. 

E:t. Espíritu se divide en tres grandes :fases: Espíritu subje

tivo, Espíritu objetivo y Espíritu· abso1uto·. 

El!. mundo naturaJi.. es condici6n previa para 1a aparici6n de1 

Espíritu em cuanto ts.1, sin embargo> es mani:festaci6n del! Es

píritu misma, 1a determinaci6n principa1 de 1a natura1eza es 

l:a e.xterioridad; se trata aquí de:L Espíritu manifestada como 

estructura rea:L y dinámica que subyace. a todas 1as manifesta

ciones particu1ares, a pesar de que son estas manifestaciones 

1as que hacen posib1e su•aparici6n, no se trata de una rea1i

dad más a114 de 1os diversas fen6menos, sino. de 1a formaci6n 

de un,so1o todo armonioso a partir· de 1a tota1idad de 1os he

chos natura1es individua1es. Se trata de un proc&sa en donda 

esta. inc1uido todo e1 universo, es su· propia rea1izaoi6n. a 

trav&s de sus propios medios. 

I 
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5.2.li.3 N'acimient0> del! Esp:!ritu.- Los procesos natural.es son 

necesarios, sin embargo su necesidad esta en l.a exterioridad, 

es decir, como materia genera l.a aparici6n del. azar o casua

l.idadi que, nos perm:ite comprender al.a natural.eza ene ciertos 

casos como al.go: cabal.mente raciona1• aunque de. hecho no· l.o · 

sea~ ya que• l.a natural.eza no· es Esp:!ritu en. sentid<J estricto, 

:ta mayor:!a de l.as veces l.a natural.eza se presenta como capri

chosa e incomprensibl.e, no es sino: hasta que se l.ogran com

prender l.os conceptos abstractos que estlhJ, detr~a de l.a natu

ra1e.za cuando• se l.ogra entender l.o que es el.l.a en. y para s:! 

pues se ha l.l.egadCJ>, a trav&s de un rodeo diál.&ctico, a:t. ~

bito espirituall, al. &nbito de l.a l.6gica~ Muy- pocos cr:!ticos 

han visto esta rel.aci6n. entra necesidad y contingencia en ell. 

mundo natural!; l.a casual.idad aparece como ali entrecruzamiento 

de distintos procesos necesarios y¡ esta casual.idad no puede 

l.l.ege.r a ser descifrada como necesidad porque no se trata delL 

Esp:!r~tu. estrictamente sino de sumanifestaci6n inás exterior 

y¡ por el.l.o l.a expl.icacicSn de .Sato ea hal.lla en eu compl.emento, · 

elllc J.o interior, en l.oe conceptos aparentementa abstractas y¡ 

vac!oe qua determ:inan el. devenir del. mundo natural!. 

La máxima manifestacicSn a que llega ell desarrol.J.0> de l.a zza

tu.ral:eza ee-ell organism~ vivar para pasar a J.a figura de Es

p~r~tu. en sentido pl.eno' se requiere l.a aparicicSn de ~ eer vi-

. ··. 
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v;oi que sea capaz de interior:lizar o subj'eti..,,.r J.os acontec:ii.

mientae q'lm' a él!. a118.f'.1en, ésto :i:mpl.ica no s6J.o el!. sen;t:i::lr· sino 

también el. saber que se siente., este ser vivo '!S ,e.l, homb;re Y:. 

a esta conciencia de J.os sentimientos Hege1 lla denomina aJ:ma 

(Seel.e). 

5~2.ll.4 E'sp!ritu.. subjet:ii.vo.- A_partir de aquí se inicia J.a 

dial.éctica del!. suo;je'to y¡ dell. obj'e'to que. se encuentra expresada 

en La Feno_menoJ.ogia deJl E'sn!ri tu~ La primera reJ.acicSn· entre 

eJl su•;ieto> y el! objeto .es J.a certeza sensibJ:e que se prasenta. 

"com0> e]. conocim:Lent0> más verdadero. r1c0> e inmed:ii.a'to pero jus

' to por esta inmediatez se presenta como.el!.más abstracto, llo 

linico qua se afirma de J.0> perc:l;bid:o. es que es, peJ?O incl.'Uao 

en: esta inmediatez ya se presenta J.a medi!aci6n. en. tant<> que 

eill su•jeto aparece coma> un puro éste yr eJL obj'e'to oom0> un puro 

ésta>, se tJ?ata de lla obtencicSn del!. "aqu:l 111 ahoJ?a!1· como> allgo 

irrepetibl.e y¡ completamente personai. Ell siguiente paso es J.a 

percepcicSm que ya no tiene que ver dnicamente con·. l:o manifes

tado> en cuan.to 'ta~ sino con J.o. qUS< hay> de· universall• pues se 

reconoce que ciertas determinaciones e:ro contrapos:licicSa a ·. 

otras pertenecen1 a~ obje11o de ta:L modio que e·ll ob;j;lto no que

d& como' un pura, és11o singul!B.1!· de J.a certeza sensibl!e; y,a q1118 ea 

tall caso se habl.ar!a más b:i:en de muchoS' objetos, de aqu! se P,!!" 

sa al. entendimient0> que considera all objeto unido a sui causa• 
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y que establece 1as 1eyes• emuñ principio· extrínsicas, oom0> 

conexión O· tr&nsito. de d±stintos momentos que constituyem 1a 

unidad del! objeto,. pera> eiii esta f'ase. e1 sujeto• como entendí-

mienta, no· se da cuenila de qua estos momentos ~o son sino· sus 

propias consideraciones acerca del!. objeto• y dichas conside-

raciones pasaDJ a ser e]l·ob;ieto mismo •. Em ,s,J:tima instancia Jla 

dia1~ctica de1 sujeto y ell o·b;ieto trae- como consecuencia J!a 

·disolución de esta dualid_!'-dp 1a esencia de]: objeto• como, sus-

tancía n0> es más que ~ll sujeto., :ta conc:i!encia ·deviene auta-.. ·. 
conc3'encia. La autoconciencia se enfren-ta a otra auto.concien-

cia em 1ucha por su _propia af:!.rmación a trav~s dell reconoc:li

miento, ~a resolución de este ántagonismo trae como consecuen-

cia 1a expresión de 1a singu1aridad abstracta de ambas cuya 

superacióm consiste• en• el!. descubrimiento, de 9ue, el!. mund·o rea1 

es sw mundo,, s:Ln: embargo• esto se manifiesta en primera instan

.cía em tanto que' pensamiento., ·ya qua l:a autoconcienci:a bUsca 

sw auto:sufic:!.encia e- independencia• es decir,. J.a 1ibertad oomo 

pl:ena rea1ización pero vista de este modo· 1a 1ibertadl no• puede 

sino ser rea1izada en ell pensamiento. Este concepto abstracto 

de libertad se opone, a 1a activida~ práctica y: social!. delL su-

;jeto que. es e;I! objeto misma en el!. proceso. de conocim±ento·o E'.ll 

reconoeimiento delL sujeto de qua para 11egar- a ser 1ibre yr por 

conJiguiente 11egar a conocerse a sí mismo como Hspírit~ tiene 
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qua realizar la trans~orma.ci6n de l!.a realidad efectiva de acue!'.'. 

dO> con la raz6n universal, se ocu1ta en un principio• tras los 

conceptos de. Dios, Patria• etc. es intentar realizar la idea 

absoluta en elL terreno' de la fin:iitwl, se ha, llegado así. a la 

:fl'ase del!. E'sp!ri tu; objet:livo·~ 

5 .• 2.1.!J l!lsp!ritUl objetivo.-.En lo sucesivo el!.·suj'e'to buscará 

l!.a realizaci6n de sw liberta~ en un regimeni soc±al!. y político 

queivaya de acuerdo con lo que. es: un ser racional!.. La primera 

parte delLEsp!ritw objetivo esta formada por la esfera del de-

recho., se presenta. aquí. la propiedad coma la materializaci6n 

de la voluntaw llibre: del!. sujeto, las distintas propiedades en-

tre distintos sujetos hace necesario el!. surgimiento de contra-

toe en donde queda expresada la vo·luntad; común de las partes, 

perrn puede' ocurrl->1· eX incumplimiento o• viol!.aci6n de dicho con-

trato, al oponerse 1a voluntad. particul.ar y 1a universal!., pero 

lla voluntad en: tanto que racional! y 1ibre; tambitfn debe. ser uni-

versal!, de ah:( 1a necesidad del cast±go para negal!' la part:licu-

laridad. La máxima realizaci6n de 1a vo1untad racional!. cuando 

ha conseguid0> acceder ali plano de 1a au.toconciencia universal! 

es el! E:stado• como superaci6n de 1a organizaci.6n fami1iar y¡ 

de 1a sociedad ci.Vill, tfsta 111.tima representa 1a reunidn de los 

intereses particulares de 1os individuos como propietarios par-

ticu1ares. El!. Estado es la verdadera conciliaoidn entre 1o uni
/ 
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versu y lo· particu1ar, es una totalidad orgánica qU& mant.iene 

eli principio de la libertad indivídua].. e]l tipo··. de constitu>

ci6n que. regula en el. Estado es la monarquía. constituciona.llo 

Ahora bien, la hístor:l:a se nos presenta como las acciones más 

relevantes que se dan.al. interior de un Esta.do> particu1ar que 

modifican la historia de un pueblo o como aquel.las acciones 

que cambian el. curso de las relaciones entre Estados distin

to:so La filosofía de la historia de Hegel. se ocupa de la histo

ria mundial, en busca de sui racionalidad, pero aquí ya no se 

trata de indivíduos como ero la filoso·fÍa del derecho sino• de 

puablos. de Ea1!adoe., aparece. entonces una nueva figura dell 

Espir:!Ltu: él:. E'spíritu deJl puebla> que surge en1 cada. Estado coma 

l!a expresi6n de la conciencia de sí mismo. E'lL desarrollo pro

gresivo de- la historia de los ~blos revela e]. fin de lle. au

toconciencia como ser verdaderamente libre; ].a demostraci6ni. 

de &ato es &]. propdsito de la filosofía de la historia. 

llJlna vez que en la historia mundia.]. se logre la plena realiza

ci6re de uni E-stado autoconciente- y libre entonces se ha real.i

zado• la idea absoluta de la finitud de la realidad y &ata iSil.

tima queda incorporada a]. E'spír:!Ltu, resta dnicamente la rea-

1.izaci.Sn de ia. razdn universa:n.· en BU' propio campo·. es decir• 

en el:. pensamiento., a trav&e de tres esferas: la religi.Sn; ·e::n. 

arte yt la fil.osofíao ! 

-¡ 
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5.2.1.6 Espíritu Absoluto.- En la explicación del proceso his

tórico de He.ie1 debemos distinguir dos conceptos: Ei Espíritu. 

Absoluto y e1 Eipíritu de un pueblo. 

En:. e:L. desarrollo deli Espíritu Absoluto se deja "de 1ado 1a his

toria como conjunuo de hechos soc:!:a1es y se pasa a la indivi

dua1idad, ·es dec±r, a 1as teorías que intentan superar_ :te. opo- · 

sición subjetividad'-objetividad y por tanto des.arrolJJándose en. 

e:L. terreno' propio de:t. Espíritu, es decir, en 1o pura.mente teó

rico, es e1 más a1to p1ano a1 que se puede acceder al Espíritu 

y es al1Í donde verdadera.mente el Espíritu se reconoce como 

ta:I!. Es 1a fase en donde rea1mente existe la mediación entre 1o 

particuliar y 1o universa1, vi~ndolo desde el punto de vista. de1 

hombre, ~ste alcanza e. comprender 1a totalidad en su verdadero 

medio· primero· a trav~s de 1a forma sensib1e de JJa bel1eza, des

~s en eli pensamiento figura-tivo expresado en e1. 1enguaje de 

1a re1igi6n.y por·úl.timo en eJJ pensamiento puramente concep-

tualc que se encuentra en 1a fi1osof!a: 

5.2.2 Marx. 

5.2~2:1 Explicación materia1ista de 1a historia.- La teoría deli 

ma-teria1ismo histórico se estab1ece como' fundamento teórico 

de 1a 1uchá de c1ases de1 proletariado. La diferencia decisi

va entre 1a "nueva ciencia de la historie. y otros modos de 
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"interpretar'' la histoz:ia criticados por ~!arx, radica· en la 

uni6n entre sus fundadores y el movimiento revolucionario del 

proletariado. Es esta vinculación, a travis de la cual. L!arx Y 

Enge:ts aprenden a reconocer la materialidad, concreta del. mun~ 

do• socia~, y a ver en el proletariado una nueva :fuerza emer

gent&, .la que: :te da un carácter cualitativament& distintn a 

su •discurso teóricQ. De la necesidad de pensar ese procesa re-

voJ..ucionario, surge• B.1 r:1ismo_. tii!tnpo,. J..n 11ecasidn.d de Ul'1.. din

curso te6rico· re.,101ttcionario, de uno. revo1uci6n en e:l. 9roceso 

de conocimiento. De 9,h:( que la fusión de esta discurso con ln. 

,lucha organizada y revolucionaria del proletariado sea un.ele

mento básic~ en la construcción científica de la historia y en 

el pape1 que ista desempefiá como arma teórica del movimiento 

obrero existente. 

5.2.2.2 cr!tica de la filosof!a neohege11 .. na.- lo!ar-..c busca li

quidar l:;i. filoso·f!a espe.cu1ativa y:;i...,·que los j6venes hegelianos 

pretend!an por. medio de ];a filoaof!a crítica, lograr una modi-" 

ficaci6n de :ta realidad existente. La crítica de Marx a este 

discurs0> filos6fico consistiril en mostrar que l.a cr!tica de· 

los neohegelianos en realidad no· ha salido del terreno de :ta 

filosofía hegeliana, por lo que no es una crítica radical. 

La crítica de los neohegelianos a la filo~ofía hegeliana o es

/ pecu1ativa, sdlo se crítica en apariencia; en e1 fondo parti-



34 

cipa de1 mismo· supuesto de la filosof!a hegeliana que pretende 

criticar: tambi~n ellos creen, al igua1 que HegeI., que la rea

lidad depende de las ideas, que, bast'1. con 1i.berar a los hom

bres de ]las "·fa1sas realidades"··~ .con. en~eñar1os a sustituir las 

qu~meras por pensamientos que correspondan a 1a esencia del:. hO!J!' 

bre, para transformar 1'1. realidad. Todo esto no son: sino farita

s!as de estos cr!tiC>Os que· se piensan rovoJ.ucionarios, cuando 

'6.nic;.u-.1ant,"! -tr.:1:t:~.n. 'le si..tsti tuir id¿::as f:i..l.sns !>Or ideas vera.::tde-

l"'as, sin· P.naliz:i.r 1::i.s conl'.1icio11~s 'itlnterio.1cs de axistcnci~ üe 

dic11as idens. 

La cr!tica de j,!arx a la filosof!a especulativa s! es radicn.1, 

cuando·. escribe qÚ.e: "no s.Slo sus respuestas, sino tambi~n J.os 

problemas mismos, llevan consigo un engaño" ( I.), M<>.rx est.1 

señalando que no es la respuesta 1a que hace a la filosof!a 

sino' la pregunta misma; es decir, no son 1as respuestas las 

que determinan un sistema te6rico, sino 1'1. manera en que se 

plantean las preguntas mismas. Su cr!tica apunta no tanto 

·hacia tal! o· cua1 resu1tado te.Sri.ca aislado de esta filoso·f!a · 

cr!ticn neohegeliana, sino hacia 1a estructura :fundamenta1 

de ese discurso te.Srico .• Lo que est.! cuestionando es 1a filo

sof!a en cuanta, ta1, y en particular ar¡uel1a filosof!a qUe· 

lucha solamente contra las ilusiones de 1a conciencia. La fi

],.osof!a cr!tica neohegeliana no hace sino interpretar de otro· 
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moda 1o existente: l.o reconoce por medio· de otra interpret ... -

ci6n, pera> en ningun momento· l.l.ega a producir un conocimien-

to cient!ficG de l.a re ... l.idad que pretende transformar. Es ya 

a l.a pregunta misma, a l.a manera de refl.exionar acere ... de un 

ob-jeto, a l.o que·r.tarx JTama discurso· ideol.6gico. Dicho discur.::. · 

so desconoce l.a rel.aci6n aut~ntica que mantiene con sw objeto, 

rel.aci6n que no es de conocimiento·, sino de mistificaci6n. 

Supone n .. ue· las ideas, el pensrunie11to, los co¡"l.ccptoa son 1as 

verdaderas· nt~dur~ts d.e1 hombro; las relaciones del. l101nbre son 

producto· de su conciencia: enrabiando su conciencia actual. por 

i ... concien~ia humana, crítica, se veroúi l.iberados del. dominio· 

de'i.as ideas f"-l.sas. 

r.tarx. pone en evidencia el. carácter ideol.6gico· ideal.ista de l.a 

probl.emática a partir de 1a cua1 son pensados l.os objetos dei 

discurso fil.ós6fico neohegal.iano, al. referirl.a a l.os probl.e-

mas real.ea. 

Detr~a de1 discurso ideol.6gico que deforma a sus objetós de 

refl.exi6n, convirtit$ndol.os en sombras• Mar-..< tiene qua redes-

cubrir l.os objetos real.es. 

5.2 .2.3 Concepci6n de 1a objetividad.- t~arx seffal.a l.os defectos 

esencial.es de l.a fil.osof!a neohegel.iana• pero· al. mismo tiempo 

pone l.as bases de un nuevo discurso te6rico. 

En l.a primera de l.as Tesis sobre Fe~erbach, Marx critica l.a 
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noci6n b~sica de objetividaa o· de realidad que opera como su;

puesto de las tendencias tanto materialista-empirista como 

idea1ista-racionalista del discurso te6rico, La primera ten

dencia, 1a material.ista-empirista, preocupada por rescatar 

elL carácter irreductible de 1o> rea1, es decir, irreduct1Lbi1i

dad de la objetividad ali pensamiento-,. a las determinaciones 

del sujeto·, se o:tvida del., aspecto activo, o, subjetivo, "'1a 

falla fcmdP.mental de todo el mCltcri:tlisr.10 prcceden·te ( inclu

yendo e:L d~ Pei..terbac!i.) rasida e11 'l,\.tO s61o cap"t~ :La. Coso. (Gogcn

stsnd), la realidad, lo sensible, bajo 1a forma del objeto· 

(Objékt) o· de la contemp1Rci6n· (Anschauung), no como· actividad 

humana sensorial., como• práctica; no de un modo subj.etivo" (2). · 

En sw inter~s por afirmar el carácter irreductible del objeto, 

este materialismo tradicional! desconoce :ta intervenci6n de !.a 

praxis subjetiva, de la actividad huma.na, en :ta constituci6n 

de :ta objetividad:. "De alÚ que el lado acti"~º -continua l•~arx

f"uese desarrollado> de un modo abstracto, en contraposici6n:.a1 

materialismo, por e2 idealismo, e1 cual. natura1mente no conoce 

1a actividad rea1, sensorial, en cuanto tal." (3). En efecto, 

1a tendencia idealista-racionalista de1 discurso te6rico recu

pera e1 lado activ.o de 1a objetividad, olvidado por 1a tenden

cia materia1ista-empirista; sin embargo, los resu1tados a 1os 

que 11ega. son igua1mente insuficientes, porque-reduce la obje-
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tividad a 1as puras determinaciones de1 sujeto. 
. 

s~ trata de un desarro11o• abstract~ del! 1ado activo o subjeti-

vo de 1a objetividad porque s61o tiene en cuenta, exager.trldoia, 

1a actividad pUra; de1 sujeto, es decir, s61o• 18, considera· en e1 

p1ano te6rico. La rea1idad que• presupone &sta moda1idad de1 

discurso te6rico •. se da, pues, dentro de una "prob1em<Ítica que 

no conoce 1a actividad real!, sensoria1, _en cuanto . ta:t, sino• 

que concibe Ia nctivi?-t?.d de1 sujeto an e1 ac·ta- del. conocimiento 

corlo· .mel.':'1. acti vic1:::i.a· discursiva. 

En La ideo1o.e:ía alemana !.!arx ·crítica este estudio de Ia acti-

vidad rea1izado por e1 idea1ismo porque s61o se desarro11a de 

manera abstracta: seffa:ta que 1a actividad estudi~da por eJÍ 

idea.1ismo· hege1iano· no· podría ser 1a actividad de 1os hombres 

concretos, sino· 1a actividad de1 hombre, como· tal.. 

En contra dall Idea1ismo, como» materiaiista, Feuerbach acepta. 

J:a primacia de 1a rea1idad sobre eli pensamiento, pero "l:a con-· 

cepci6n :f"euerbachiana deI mundo sensib:te se limita, de una 

parte, a su mera contemp1aci6n y, de otra parte, a 1a mera 

sensaci6n" (4}. Marx 1o crítica por tener una concepci6n 1i

mitada de 1a rea1idad, por concebirla como natura1mente dada y 

asequible por vía de 1a mera co"':temp1aci6n. La 1imitaci6n de1 

; ~ 
materialismo· tradiciona:t, incluido e1 de Feuerbach, estriba, 

entonces, en 1a fa1ta de reconocimiento de1 trabajo como acti-
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vidail' pr.!ctico-cognoscitiva en la construcci.Sn de la objetivi-

dadi, esto• es, no reconoce que la propia actividad humana es 

materiall. "Feuerb«ch. ... spira a _objetos sensibles, ·realmente die-

tintos de los objetos conceptuale.e, pero no concibe. J:a activi-

dad humiana misma como·.una actividad objetiva (gegenstll.ndiche),.(5). 

dUstamente por concebir la actividad sensib1e como algo mera-

mente natural:, constituida a1 margen de la intervenci.Sn de la 

n=1.t1..trri.:t de 1o.s cosn.s, ide1:~ qµc -es critic~:td~ por r.10.rx. 

Prisionero dei empirismo, Feucrbách, presupone 1o rca1 coma 
.~.· 

B.lgo naturalmente dado·, siendo· incapaz de ver e:t proceso• hist6-

·rico·. Esta presuposici.Sn de un sentido. nat~iral., ahist.Srico, de 

las cosas, lo hace oscilar entre la insuficiencia del: materia-

liso.o-empirismo y la inconsecuanci!L del: idcalismo-racional.ismo·; 

en la medida en que es materialista, no aparece en &1 l.a hie-

toria: concibe al. hombre como· un objeto sensibl.e, pero, s.Sl.o 

lo ve como objeto sensibl.e y no como actividad sensibl.e, mante

ni~ndose tambi&n en esto dentro de la teoría, sin concebir a 

loe hombres dentro de B\le trabaz6n soci.U. dada, bajo las candi-

cienes de vida existentes que han hecho de ellos lo que son, 

no llega nunca, por ello mismo, hasta el hombre realmente exis

tente, hasta el: hombre activo·, sino que se detiene en el:. concel! 

to- abstract,o del hombre. 
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Y, en 1.a medida en que toma 1.a historia en consideraci6n, n~ 

es material.ista: cuando· quiere considerar el. aspecto activ.o, 

el. mundo sensibl.e· como· actividad sensib1e de todos 1os hombres 

deja de ser inateri~l.i"}ta. L:as _pretensiones de su discurso -se 

desvanecen porque materia1ismo e historia ap..recen compl.eta-

mente divorciados en 61. 

Frente a 1as dos tendencias do1 discurso te6rico criticado por 

~11'arx en 1as Tesis sobro :?etterb::i.ch, y frc1i.ta a 1ns tesis de ente 

f'ilos6fo, critico.cl.n.s an L;i ideolo!!Ía. nler.:?.::ina, se encuontr::i tma 

primera formu1aci6n, de la posici6n materialista r¡ue superaríu 

tanto. al. idea1ismo· como el.. materinl.ismo l!lec.útico, 1.il'il:i.tado, .. in-

suficiente o premarxista. Esta exposici6Il' es expuesta, como una 

especie de sint6sis, donde 1a superaci6n consistiría en tomar 

algunos aspectos del materia1ismo -el CR.r~cter irreductib~e de 

l.a realidad, es decir, 1.a primacía del ser sobre el. pensamien-

to- añadid'ndol.e e1 asp~_cto activo, subjetivo, como J..o J..l.ama 

Marx aqui- desarrol.1.ado por el. ideal.ismo, l.a formul.aci6n fil.o

s6fica de esta nueva posici6n juega una f'unci6n importante en 

tanto que abre el. camino para una probl.em~tica científica. En 

su, crítica al. ideal.ismo y al. material.ismo mechiico, Marx criti-

ca 1.a escisi6n. entre e1 sujeto y el. obje'to, y el. probl.ema de su 

rel.ací6n, punto central. en toda l.a historia de l.a fil.osof:l'.a, P.!!:. 

ra !1iarx l.o objetivo y l.o subjetivo aon dos aspectos de un mis-
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mo proceso. 

r.larx sienta 1as bases de1 nuevo materia1ismo para eJ:. que elL 

mundo· sensib1e no· es "a1go directrunente dado desde toda una 

eternidad Y' constantemente iguai a sí mismo, sino.e1 producto 

de 1a industria y· del: estad.o· sociaI.11 ( 6). De esta forma es que 

1a posici.Sn básica de1 discurso te.Srico de 1Tarx es materia1ista 

dia1éctica. Es materia1ista puesto que a1 sostener que el. 

mundo sansib1e es rtvaterinJ., le otorg:t una. prir11a.ci.:?. a 1 . .__,_ i .. -=::i.li

dnll sobru el pensn.znien.to-. 3s tln2. !)Osici6z1 di:::.l~ctic~. IJOrque-

o.1 decir· qi.te 1o- que. se percibe de este modo sensible· es el. re

sul.tado· de 1a práctica soci'l.1 en sus diversas rnod.a1id.ad.es, Marx 

. reconoce 1o subjetivo, "1o sensib1e" corno resu1tad.o de un pro

cesa. Por otra parte Marx afirma e1 car.tetar hist.Srico de 1o 

sensibie.: eI mundo sensibie depende de l.a cond.ici.Sn a.e 1a so

ciedad, es un producto hist.Srico. 

Cua1quier posib1e comprensi.Sn deI sentido de 1o reP.1 tiene que 

partir, entonces, de esta posici.Sn materia1ista dia1éctica, ya 

que, "hasta 1os objetos de 1a ••certeza sensorial.• m<is simp1e 

1e vienen d.ados.so1arnente por e1 d.esarro11o sociaI., 1a indus

tria y el. intercambio cornercia.1" ( 7) • 

A~ extender este nuevo materia1ismo hasta e1 estudio• de J:.a his-

toria, comprendiendo que 1a historia es un proceso materinI 

-tan material: com? cual.quier otro proceso rea1- queda e1 pro-
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blema de determinar en qu& consiste• :na materialidad de est&. 

proceso espec!fico~ Es importan~e sefla.lar, una vez más, qua 

la el:ecci6n entre idealismo, materialismo mecdnico o materiali~ 

mo• dial&ctico es una e:tecc16n entre ideo'logías r:hva:nes·. ?fo se 

trata pUes, de una simple e1ecci6n epistemol6gica, sino· que 

se trata de una elecci6n política que se l:neva a cabo• a partir 

de una posici6n de clase. 

Ya que como• idealista no se puede- estar ob'jetivamente- deli lado 

de]]_ proletariado> en 1a lucha de c1ases, porque, sus intereses 

Y' sUt pape-li esencial. en la histor:iia no puede avanzarsa s:bguien-

do> 1a práctica po1ítica qua tiende a surgir de una perspect-iva 

idealista. 

E'.11. materialismo hist6rieo> es, pues, 1a teoría materialista y 

d:bal&ct:bca de 1a sociedad ycde SUI historia~ 

1'a posici6n epistemol6gica de Preire, es expuesta cl:s.ramente 

en "'C·oncientizaci6n Y, !iiberaci6n: Una charl.a co:ai Paullo Preira" 

publicad0> em !ia importancia de 1eer y el proceso de liberaci6n~ 

Y! en ell capítulo :ni: de ¿J;:Xtensi6n o comunicaci6n11' ~ 

5:2.3.ll B!el:aci6n sujeto-objeto~- uno. de los probl:emas funda-

ment'ales qua siiempre han preocupado a la filoso.fía moderna 

es la cuesti6n de las rel:acionee entre sujeto y obje~o~ 1 
' ' 

·. 
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··conciencia y rea1idad, pensamiento y ser, teoría y pr~ctica. 

~oda tentativa de comprensidn de esas re1aciones que se funde 

en e1 dua1ism~ sujeta-objeto, negando as! ia unidad dia1áctica 

que hay entre e1ios, es incapaz de exp1icar en foraa coherente 

esas reiaciones porque ai r~mper ia unidad dia1áctica sujeto

objeto, 1a visidn duaiista cae e:A" 1a negacidn ya de ia.subje

tividad, sometiándo1a a ios poderes de un~ conciencia qus 1a 

crearía a su gusto, ya de 1a rea1idad de ia conciencia, trans

formada as! en nera copia de 1a objetividad. En ia pri~era 

hipdtesis, caemos en e1 error subjetivista °' psico1ogista, ei 

cuai es expresidn de un idea1isao antidia1áctico• prehege1iano; 

en 1a segunda hipdtesis, nos afiiiBnios a1 objetivismOl·mecani

cista, igua.imente. antidiaiáctico, "en rea1idad_, ni 11'. concien-· 

cia es exciusivamente ráp1ica de ia rea1idad ni ásta es ia 

construccidn caprichosa de 1a conciencia. soiamente por 1a 

comprensidn de ia unidad dia1áctica eza, que se encuentran soii

darias subjetividad y objetividad podemos escapar tanto a1 error 

subjetivista como· a1 error aecanicista, y entonces percibir 

si papell. de ia conciencia o• de1 'cuerpo consciente• en ia trans

foraacidn de 1a reaiidad••. (!!) De esta foras., ¿cdmOl expiicar, 

en tárainos sub;ji>tivistas, 1a posicidn de 1os seres hwaanoss 

coaoºindividuos, generacidn o ciase social!. frente a situaciones 

histdricas dadas, en 1as cual.es "'entran'•·, independientemente dÓ 
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sw concienc±a o de sw voiuntad? ¿c6mo exp1icar, por otr0> 1ada, 

ei mismo prob1ema desde un punto de vista mecanicista? .• S:li... ia 

conciencia crease, arbitrariamente·, ia rea:Lidad•· Una. genera

ci6n O•una oiase social:. podría, rechazwado• ia situaci6n dada. 

e• que; empieza a. entrar, transformaria por medio· de un mero· 

gesto significado:U• Si en cambio 1a. con.ciencia fUese s61o un 

refl.ejo de ia rea.1idad, ia situaci6n dada sería eternamente 

ia situaci6n dada, n·sujetof•· determinante de sí ~isma, y ios 

seres humanos no· serían más que· sns d6ci1es objetos. En otras 

pa1abras, ia situaci6n dada se transformaría a s! misma, asta> 

imp1icar!a concebir ia histor:lia como una entidad mítica, exte

rior· y superior a ios seres humanos, qU& 1os gobernaría, tam

bién caprichosamente, desde afuera y desde arriba. "La histo

ria. no hace nB:dª• na> posee ningwaa. inmensa riqueza, n0> 1ibra. 

ninguna cl:ase de iucha~ quien hace todo es-to, quien posee yr 

iucha es el: hombre mismo, e1 hombre reall, viv0>; n0> es ia his

toria l!a que uti1iza all hombre para al:cBllZa:r· sus fines -como s:li 

se tratase de wia persona aparte- porque ia historia no es 

s:l:no :La actividad del: hombre que persigue. sus objetivos"'. ( 9') 

All enfrentarnos a una determinada si tuaci6Jl en ia cuall "'entra.

moa•• independientemente de nuestra conciencia, tenemos en el:l:a 

ia condici6n concreta. que nos desafía. ~a situaci6n dada, como> 

situaci6n probl:emática, imp1ica 10 que en l:a Pedagogía de1 
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oprimido Freir& J.l!amcS' "inédito viabl.e", es decir, J.a futuridad 

a construir. L·a conorecicSn de J.o inédito viabl.e·, exige J.a supe-

raoicSn de J.a ei tuacicSn obstacul.izante que es -·ia condioicSn con-

creta en que estemos independientemente· de nuestra conciencia, 

que ecSJ.o> se verifica, a través de J.a ~raxis. E:sto significa, 

que J.os seres humanos no sobrepasan J.a ·situacicSn concreta, J.a 

condicicSn en que est~,sol.amente por medio de su conciencia o 

de sus intenciones, por buenas qu~ sea:i.. Por es~o mism~ es impo-

sibl.e J.a praxis verdadera en el. vac!G antidiaJ.éctico al. aua1 

conduce toda J.a dicotomía sujeta-objeto .• Esta es J.a razdn por . -

lla cualL ell subjetivismo y1 el. objettviemo mecanicieta son siem-

pre obstácuJ.os a:l. verdadero· proceso revol.ucionaria. 

E~ subjetivismo es pernicioso-para J.a praxis revoJ.ucionaria 

porque scSJ.o ee agota en J.a mera denuncia verbal. de J.ae injus

ticias social.es~ predic~do J.a tr0.?1sformacicSn de J.as conciencias, 

pero dejando> intactas J.as estructuras de J.a sociedad. E~ obje-

tivism0> mecanicista también es perni.cios°' a J.a praxis ravoJ.ucio-

naria porque ~opera'• sobre una real.idad inventada. 

Es precisamente ese objetivism°'mecanicista el. que descubre 

~ideal.ismo!' o "·reformismo• en cual.quier referencia al. papeli de 

J.a subjetividad esa el. proceso• r.evol.ucionario. 

5.2.3.á Contexto: tecSrica y contexto concreto.- E'n cuanto a1 

contexto· tecSr:l,co, ni el. eubjlitiviemo por un J.ado·,· ni ell. obje-
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tivismo mecanicista, por ei otro, son capaces de expiicar en 

forma correcta este probiema. Y! no-pueden porque, ai dicoto-

mizar ei sujeto dei 0bjeto., dicotomizan·, automáticamente, ia 

práctica de ia teoría que, de este modo, dejan de constituir-

se como ia unidad diai&ctica indisoiubie. 

l'f.Ol hay¡ conte::r:t.D> tecSrico verdadero' a. n.o ser e• tlllidad diai&ctica 

con e1 contexto concra~o, en.;ei contexto tecSrico se busca supe-

rar ia mera opinicSn que se tienen de ios hechos, y que ia toma 

de conciencia de ios mismos nos proporciona, para iiegar a un 

conocimiento• cabal1, cada vez más acabado de eiios, "en; ei •con-

texto; concretoi• somos sujetos y objetos en reiacicSn diai&ctica 

con ei objeto·; en ei •contexto tecSrico• .• asumimos ell. papei de 

sujetos conocedores de ia reiacicSn sujeto-objeto> que se da en 

ei "contexto concreto" para, voiviendo a este, actuar mejor 

como sujetos en reiacicSn con ei objet~•.(io) 

La práctica y ia teoría, ia accicSn y ia refiexi.Sn no existeJll 

auténticamente si se toma a cada uno de eiios en forma aisiada, 

su existencia debe tomarse como unidad y como proceso, cuai-

quiera de eiios que, en un momento dado, sea ei punto' de parti-

da, no scSio requiere ai otro sino• que io contiene. 

La refiexicSn sdio es ieg:!tima cuando nos remite, a io concreto·, 

cuyos hechos busca esciarecer, haciendo así posibie nuestra 

accicSn más eficiente sobre eiios. 1 ... 



UJ11 desvelamiento de la realidad que no está orientado en ell 

sentido. de una accidn política sobre esa realidad, bien defi-

nida y clara, no tiene sentido;. 

Para superar el!. 'carácter alienante de la cotidianidad, . resulta.-

do de nuestra manera espontánea de movernos en el mundo, te!'e

mos, por un lado, que ir ums allá de.la mera captació~de la 

presencia de los hechos, buscando las relaciones que. hay entre 
' 

ellos en. relación con la totalidad de la que. forman parte y, 

por otro lado, es necesario· 'TÍgiley.r nuestra actividad pensante. 

Este, es el!. momento. dial~ctico, que no se puede comprender des-

de. el! ángul.0> del: subjetivismo coma> desde al punta. de vista del! 

objetivismo mecanicista, y·qUe es exigencia fundamentall a quiem 

pretende conocer la realidad. Este movimiento implica, que el!. 

sujeto utilice un instrumentrn teórico para operar e1 conocimien-

to de la realidad y, que reconozca la necesidad de restructu-

·rarlo en función de los descubrimientos que logre hacer en sui 

aplicación. 

5.2.3.3 Concientización.- El conocimiento, no es algo dado ~ 

acabado·, sino un proceso> social!. que exige 1a accidn transfor-

madora de los seres humanos sobre el munda>. Por eso. mismo., ali. 

acto de conocer no se agota en la simple narracidn de la rea-

lidad, ni tampocoo en la declaracidn de que lo que estai siendo 

debe ser lo. que debe ser. Por el contrario, hayr que transfci'rmar 
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1a rea1idad para que 1o que ahora está aconteciendo de una ma-

nera pase a ocurrir en forma diferente. 

En ell marc0> de lla re1aci6n sujeto-objet.o, lla concientizacidn:i 

es ell proceso• por e1 cuall, ei sujeto se tonas. capaz de perci-
. ' 

bir, en términos críticos, 1a unidad dia1éctica entre éll y ell 

objeto. Por eso• 1a concientizaci6n se identifica con 1a acci6n 

cu1tural!. para 1a 1iberaci6n, y no haY' concientizacidn fuer~ de 

1a praxis, fuera_de :ra unidad teoría-práctica, ref1exi6n~acci6n. 

Por· esto• las explicaciones subjetivistas y objetivistas, que· 

rompen• esta dialéctica~ dicotomizando 1o que no es dicotomiza-

b1e, no son capaces de comprender a 1a concientizaci6n. 

5.2.3.4 La educacidn como acto de conocimiento.- Las dos mane-

ras errdneas de considerar al hombre, y de exp1icar su presen-

cia en e1 mundo, y su pape1en1a h~storia, origina a swvez, 

concepciones falsas de la educaci6n. Una es e1 idea1ismo que se 

equivoca a1 concebir 1a existencia dnica dell Yo, y al!. pretender 

que sui conciencia todo· 1o a1canza, considerando absurdo pensar· 

en una actividad externa a e11a, otra es ell objetivismo acrí-

tico> y mecanicista, segdn e1 cua1, 1a rea1idad se transforma

rí"á a sí misma• sin 1a accidn de 1os ho~bres, que serían toma-

dos como meros objetos de 1a transformacidn. "La teoría materia-

1istá de que 1os hombres son producto de 1as circunstancias y¡ 

de 1a educacidn, y, por tanto, 1os hombres modificados son pro-
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ducto·de circunstancias distintas 'lf' de una educaci6n distinta, 

olvida que las circunstancias son transformadas .precisamente. 

por los hombres, y que el propio educad9r precisa ser educadal".(ll!.) 

El!. idealismo part& de la negaci6n de toda realidad concreta y 

objetiva, y afirma que la conciencia es. la creadora exclusiva da 

1a propia realidad concreta. 

El!. objetivismo mecanicista niega prácticamente la presencia del!. 

hombre, como· un ser de transformacidn de1 mundo, 1o subor~ina, a 

la transformaci6n de la realidad, que se daría sin su participa

cidn. 

1!J'na educacidn fundada en una o en otra de estas formas de negar 

al hombre, no conduce a cosa alguna, es preciso ver al hombre, 

en su; interacci6n con la realidad, que· siente, que percibe, y 

sobre la cual ejerce' una práctica transformadora. 

Es exactamente en sus relaciones dialécticas con la realidad, 

que. Preire concibe á 1a educacidn, como un proceso de constante 

1iberaci6n del hombreo D~dol.e a la palabra 1iberaci6n ali. sen

tido de un proceso permanente· dentro del!. devenir histdricoo 

E'sta educaci6n no acepta al hombre aislado del mundo, ni tampoco 

a1 mundo sin el hombre, porque 1os concibe· en una re1aci6n perma

nente, en la cua1 el hombre, transformando a1 mundo, sufre 1os 

ef'actos de su propia transformaci6n ya que tanto e1 e.ducador como 

e1 educancfo, son sujetos cognoscenteef, frente a objetos cognosci-
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bl.es que l.o•( mediatizmr. De esta forma l.a educaci.Sn es un verda-

dero acto cognoscitivo, debido a que no dicotomiza su. quehacer 

en dos momentos:- uno' E!.n. que conoce, y otro en que habl.a sobre su. 

"'conocimiento!• , sino que estos dos momentos es·tán estrechamente 

l.igados.en forma dial.&ctica~ 

.. 
. . 

:.· 

' 
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6 0 - APROXIMACIONl A UNA DEFINICION" DE' LA RELACliON' SUJ'ETO-OBJETO 

ENl LA EDUCACIONí LIBERADORA. 

6.ll.. Supuestos tecSricos en 1os que se fundamenta J.a educacicSn 

bancar~ • 

5.:n..:n. La fun.cicSn integradora de ]!a. educaci~- Desde l!as · comu.

ni.'dades más primi:tt±vas em Jlas que ]!a. realizacicSm de cierta.a ta

reas que uni · so•l!o individuo no 'pod.:!a real:izar se :i.nipuso 1llll co

mienzo de Ia d:i.visicSn· de:Jl. trabajo, se puede dacir que 1os miem.

bros de este rudimentaria tipo de sociedad se piantearonun1 pr1;_ 

mer ideall.. pedag6?1co aJi. cual. 1os hom.bres debían ajustarse, de 

1!aJI. modo que antes de que e:n. niño empezara a caminar hab!a ya 

recibido este idea:n. que su gru.~~ consideraba fundamenta:n., o sea, 

hab!an creado .eru tfJL e:n. sentimient.o de que nada era superiior a 

1os intereses y; ne.cesidades de 1a tribu. 

As! desde aque1l:a. etapa en que lios hombres no conoc!an s:i:no 

una organizacicSm primi.tiva de su. comunidad:'~· J:a educacicSn, comen.

zaba a cump1±r una. :t)nuñcSru integradora de 1os miembros de lla 

comunidad.. 

De esta forma., cuando el!. trabajo de 1os hombres no se e.je=e d:e 

:ligua]. manera por todos,; surgen rel!.ac:ii.one.s de des:Lguaidadi eni do!!! 

de e1 exceso de trabe.;[o de un hombre es condicicSn de 1a exis

teruci& de ·otro que uve generalimente en me ja.res cond:Lc:Lon~s· 

que :¡¡os hombres que trabajam más~ aunque en. esta ápoca ite ll.as 
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organizaciones primitivas es insignificanta 1a proporci6n de 

1a parta sociaJL que viva dell trabajo• ajeno, es asf. como empie 

za lla div±si6n de ;ta sociedad en el.ases Y' se va dando poco a 

poco en 1a histtor:ia humana. una 1ucha entre 1os que .viven· de:n. 

trabaj'o> ajeno -expl.otadores- yr 1os que con s121 exceso de tra

baj'o> mantienen, total!. o parcia1mente,.1a existencia de 1os ... 

otros,. Y! so~ asf. expl.otados por ~stos. A la 1ucha entre• ex

p1otados y explotadores, se le 1lama, por el1o, J.ucha de ella-

seso All darse· esta J.ucha surge· un nuevo, ideaJL pedag6gico que 

se adecua a 1os prop6sitos e intereses de 1a el.asa exp~~tadora. 

Tall ideal. contempl.a el. pl.anteamiento· de ·qua el:. hombre debe ser 

da una ~ otra manera., de acuerdo con 1o que se ha dado en 1Jla-

mar. lia '"natura1eza. h~' º' 1a '!vol:tm.ta:a,;"d:hY±na" • de::n. "bien. 

soc:iaJL" o de cual.quier· pre-concepci6n de 1o que, eJL hombre ha 

de 1ograr· da si mismo. Al! exist:llr, esta tendencia qua supona 

qU&. en el. deber· ser· esta 1a raz6n del. proceso educativo es 

que resul.11a imperioso en: este, trabajo del.imitar con c1aridadi 

· ·llas diferencias entre 1as dos concepciones de l!a educaci6n: 

lla bancaria y 1a 1iberadora. 

6.l1~2 lfacia una de:finici6n de 1a educaci6n integradora.- Pue-

de decirse,. con G'. Girardi, ero cuantG a definir· 1a educaci6n 

integradora, (que. Fraire l.llamcS: bancaria), que· "'es aquel.J!a que 

t:i;ene coma> :fin real., consciente O· inconscientemente·,. integrar 
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a1 indiv:lduo a ia sociedad', haciendo de 6ll un 'buen ciudadana>', 

es decir, un •hombre de orden», por ia incuJJ.cacicSn ·de J;a ideo

io·g!a dominante,. Ue: esta manera, ia educacicSn integradora es 

un facto~· fundamentall de J!a reproduccicSn de ia sociedadr'o(l!2) 

La histor~a de ia educacicSn ha sido. ia historia de ccSmo J!as 

ideas de una ciase., ia dominante·, han. sido· transmitidas a ias 

nuevas generaciones, y de ccSm0> grupos minoritarios qu~ empie

zan una transformaci6n revoiucionaria de ia sociedad han bus

cado• que: 1os hombres tomen ~onciencia de 1as situaciones de. 

presicSn en ias que se encuentran y; empiecen ias acciones tran1!_ 

formadoras. l!<a ciase dominante, a trav6s de ia historia, se ha 

encargado de iograr- que ios miembros de ia saciedad se inta

gren al1 sistema por eiia .impuesto. Sus "ideal:as", que; escon

den sus intereses espec!f~cos de expiotacicSn son transmitidos 

por una ser~e: de representaciones fa~seadas de ]la reaiidad so

cial!, que son presentados, y; muchas veces asumidos, como idea

J;es humanos generaies. 

Bn,ia misma iucha de ciases ia educacicSn ha sido instituciona

iizada en escue:tas, es decir, ha sido escoiarizada, a tall gra-o 

dO> que ir· a ia escueia "ha iiegado a convertirse en ia razcSn 

de ser dei propio proceso( ••• ) en ia medida en que se ha co~ 

ti tuido en condici6n ine iudi blle"· ( i3) para ser "aiguien"· ~ 

La escueJ:a, en ei cumpiimiento de su: :p!l.pell, bancario•, ha =-

---- -- -- -- - - - ----------
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cad0> el. carácter el.asista de J.a educaci6n en J.a sociedad, en 

l.a medida en que· por. medio de J.a competencia l.ogra que J.os ni-

fios de l.as el.ases popul.ares "'sean' masivamente el.iminados 11> re-
-

chazados en l.a jerarquía escol.ar a suB 11l:timas posiciones. Rai 
•. "'; 

se considera a l.a escuel.a como inadaptada a sus iabores de ed~ 

caci6rr, sino se piensa que J.os al.umnos son inadaptados con> re_!! 

pect0> a l.a escue'1a"·.(JL4). 

6.1.3 ·rnf'J.uencia del. Ideal.ismo en J.a educaci6n bancaria.- En 

general., J.a concepci6n bancaria de J.a educaci6n ha descansado 

en lla. visi6n f'i1os6f'ica determinista que niega 1a l.ibertad de1 

hombre eno cuanta> que, sost:Lene que ésté no tiene bajo SU! con-' 

trol. posibil.idad al.guna de transformar y por l.o tanto ha de. 

adaptarse a esta real.idad acept&\doJl.a~ 

Por otrm J.ado~ l.a educaci6n bancaria está tambiéno fundamenta-

da en eL. Ideal.ism"'• iniciado en el. pensamiento, moderno por 

Descartes y en gran parte consumado por !fege1 •.. 

Para n·escartes, el. hombre es esencial.mente idea y J.a dnica 

comprobaci6n de su existencia· es J.a duda misma de que existe. 

Kegell.• por· sw parte nos dice que el. hombre es una manif'esta-

ci6n dell. Espíritu; Absol.uto, como un ente que, habiend:o au;rgi-

do de J.a natural.eza (también manif'estaci6n de éste} permite· 

en ia medida en que ·es consciente, el. autoconocimiento d131 

Espíritu. Para lfegell todo. J.o. racional! es real!. y todo J.ql real!. 
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es raciona1. Lo• que percibimos es apariencia, lo realii es la 

racionalidad de ello, es decir, la idea: todo lo que exist& e~ 

tá comprendido en esta racionalidad, que, es al 111ismo• tiempo el 

mismo Esp:!ritu Absoluto, que \!.~qaa'·'no es una cosa abstracta,. 

ni una abstracci6n de la ·natura1eza humana,· sina. algo• entera

.mente- individua].• activo• absolutamente vivo: es una concien

cia, par<>' también es su· objet<>' ••• E']. espíritu es pues¡, pensan

ta, y el pensamiento• de algo que es. 

Elii espíritw sabe, pero· saber· es tener canciencia de un objetO' 

raciona].. Además ell espíritu; s6lo tiene conciencia·em.cu.snto 

es conciencia de sí mismo, esto es: s6lo se da un objeto por 

cuanto en é]. sá tambi~n de mi mismo/• .(lii5)· 

As:! pues, e~ Espíritu. contiene· también a la historia y; a las 

acciones en ellla de.terminadas a través de]. hecho· dad0> por su

puesto> como> verdad por !fege-Jl. mism<>' de que ~eni los aconteci

mientos de los pueblos domina. un fin iU.timo, que en la histo

ria universall hay:- una raz6n, no le. de un sujeto particul:ar, 

sino le. raz6n divina y absoluta''.(16) 

Queda clara, pues, que habiendo un fin hist6rico, absoluto, 

divino., la educaci6n no puede sino buscarlo. "La teor:!a peda

g6gica idealista se ap.oya en conceptos arbitrariamente elegi

dos Y, constantes del hombre y¡ ero representaciones subjetivas 

imposibles de dominar'' .(17) "En· muchas concepciones pedag6gi-
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cae burguesas nos encontramos con pensamientos hege1ianos 

pese a que Hege1 no se cita. Creen ser 1a voz de1 eapíritw 

mismo'', aunque s61o. son 1a voz de 1os intereses burgueses con 

mistificaci6n fi1os6fica.'•.(16) 

De hecho,, en 1as po1íticas educativas 11evadas a cabo por 1a 

educaci6n domesticadora se ve claramente e1 enfoque idea1ista 

hege1iano· que 1as. sustenta, esa inc1inaci6n a buscar "nuevas 

actitudes y _métodos" para que 1a enseñanza responda a l.á.l:.:':: 

"nuevas urgencias", estas "urgencias" no son sino .1a· manifes

taci6n de la agudizaci6n de 1as contradicciones aocia1es. 

6.1.4 A1gunas corrientes educativas en 1as que descansa 1a 

educaci6.n integradora.-· 

6.1.4.1 La inf1uencia de ~ohn Dewey.- Este te6rico, quien a su. 

vez recibi6 inf1uencia de Hege~ y Darwin, fue sin duda un gran 

pensador preocupado por 1a 1ibertad humana, inici6, todá una C.!!. 

rriente filos6fico-pedag6gica, idealista-naturalista, en 1a 

cua1 rompe con a1gunas concepciones hegelianas y dá a 1a edUC.!!, 

ci6n un va1or que sé deriva de la participaci6n de1 individuo 

en 1a conciencia socialL de 1a especie. 

lJewey, sin: poner en te1a de juicio la idea de qµe elL hombre ha 

de "adaptarse." al: mundo, uti1iza e1 término "adaptaci6n" y nos 

dicé, que 1a "iinica adaptaci6n posible que podemos dar alL niflo 

es, en 1as condiciones actua1es, 1a que se produce a1 hacer1o 
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entrar en' posesi6n compl.eta de todas sus facul. tades ... ( l.9) E's

tas "'cond±ciones" eran l.as del: rápido progreso: tecnol.6g±c0> y 

pol.ítico-socialL que> desde l.cs tiempos de Dewey (l.a5.9-1952) 

empez6 a caracterizar nuestra 6poca. De· manera qtie l.a educa

ci6n desde entonces ha necesitado· "preparar'" al: individuo pa

ra enfrentarse a l.os abruptos cam~cs que l.e esperan en su; vi

daº Esta idea domina l.os nue.vcs mdtodos que se . apl.ican en casi 

todas las escuelas "activas"º Y con el. carácter de 1•modernas11·, 

desde l.uego, se contraponen a tedas l.as demás escuel.as que sin 

inmutarse· continúan eIL autcri tarismo y rigidez que exi.;te• .aún: 

en muchas instituciones. Ese autoritarismo que. impone l.a ins

tauraci6n de normas que se contraponen a l.as más fundamenta

l.es necesidades del. hombre. 

6ol!o4o2 La infl.uencia de Marshal.lL Me Luhani, Postman: y Weingar

tner.- No obstante l.as "urgencias" de cambio conti:núan exig±e!l 

do renovaci6no Esta se refuerza en l.os úl.timos años con una c_2 

rriente, al. parecer iniciada por el. soci6l.ogo canadiense Mar

shal.l. Me Luhan quien advierte l.a infl.uencia que ejerce el. me

dio en l.os individuos particul.armente en l.o que respecta a l.a 

comunidad masiva. 

A Me Luhan• siguen· gran número; de nuevos educadores norteameri

canos con l.a actitud, ali menos aparente, de preparar a l.os j6-

venes y¡ niiios para enfrentarse i¡'ámbidn a este: moderno hecho. 
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Eri. especial!. los autores Postman y Weingartner en sUt libro ~

ching as a Subversiva: Activity:, realizan ~ 9r!tica a l!a es

cuela tradicional "sugiriendOI" una revolucicSn" en pequeña den-

tro· de ell:a, destruyend0> las estructuras al grada de intercam-· 

bia.r· a todos los maestras de todas las materias, "eliminar to-

dos los cursos, los exrunenes, los créditos, los adminis~rado-

res, to.das 1as restricciones que· hacen que 1os que· aprendan. !lª.!: 

manezcan quietos". ( 20). EJ. principal!. método que proponen estos 

autores es el. interrogativo, eI cual: logra que eJL alllI!lno cues-

tione toda• a su alrededor, enfrentándol.o -según ellos- a las 
• 

contradicciones existentes; aunque, la parej'a de "revolucio-

narias'' educadores, en nada relacionan. esta con la cancepci6xr. 

materialista de la his·taria, cosa que desde un principia que

da advertida~ El!. Teachiñifa.s a Subversiva Activity plantea int.2, 

resantes alternativas a la "crisis educativa" que segWi lo·s 

autores, atravies""1 los Estados Unidos, aunque como indican, 

su iniciativa está claramente influida por Deweyr y por Me Lu-

han. 

6uoll.4.3 I;a influencia de 1a "nueva escuel.a" europea.- Por· o:tro 

lada, llega también la influencia de la n·nueva escuella" euro'.'"',· 

peaº El auge de los métodos Montessori, Decrol.y.', los estudios 

de ~ean Piageü y Claperade sobre la diversidad de la estructu-

ra mental: infantil! con respecto• a la del: aduito•,, han repercu-
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tid0> grandemente en el. desarrol.l.o de l.a psicopedagogía actual., 

per0> han servido al. mismo· tiempo para desviar l.a atenci6n del.t 

fondo_ sociali y pol.ítico• de l.a educaci6no 

5.J..4.4 La ~nfl.uencia de Skinner.- Por otro• l.ado, l.a corrien

te psicoJ.6gica que más ha infiu:i'.do en J.a educaci6n bancaria, 

es el. conductismo, representado por Sk:linnero 

Dentro d~ ];a teoría propuesta por· Skinner, a• sea e~ conduct:f.s

mo" se mane ja un concepto de hombre-, determinado. por :tas c:iir

cunstancias, negándo•l.e J.a posibil.idad -que precisamente l.o ha

ce humano.- de _transformar al. mundoº 

Segthi este autor, el. hombre, determinado por l.os estímul.os 

que l.e rodean no puede ser l.ibre sino en J.a medida en que co

no~ca estos estímul.os, y su l.ibertad consiste justamente· en su 

posibil.idad de el.egir l.os estímul.os de l.os cuál.es prefiera de

pender. n·esde l.uego,. esta preferencia s6J.o. puede depender· de. 

l.o positiv0> o negativo de J.os refuerzos a l.a conducta que re

presenta dicha el.ecci6n, de manera que 4sta. tampoco es comp~e-

tamente J.ibre. Entonces, e~ hombre puede en todo caso ,.contro.

~ar• al.gunos de estas refuerzos o l.a mayoría, incl.uso ali grado 

de que toda ia conducta se rija por este contro~º 

Watson, antecesor· de Skinner, decía que podía hacer de un ni

flo·, él.egida· al;. azar·, el. protesionista que el. quisiera~ E'.l 

aprendizaje, para l.os conductistas, es entonces, un cambio en 
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1a conductao 

La conducta aprendida es una respuesta a estímulos y refuerzos 

positivos del. me·dioo Las "ventajas" de esto .. estiín expuestas 

por Skinner en, su novel.a u-tópica WaJ:den: n·os, en esta novel!a., 

ali autor nos muestra c6mo ell comportamiento de toda una socie

dad es control.ado ""adecuadamente" mediante e1. aprendiza;¡-e, de 

ciertas conductas "deseables"· o 

Tomemos como e jEimpl.a. l.a concepción del. trabaj'~, en \'/al.den Dos 

para enfocar el. carácter iritegrador de esta "cienci.a". Eri su 

utopía, Skinner hace que sus personajes trabajen acicatados 

por el! refuerzo de •o.crlfditos" canjeabl.es por al.imentos o l.os 

artículos que el. trabajador· requiera. De esta forma aquí 1.a 

conciencia humana no tiene nada que hacer. Es el. estímulo de 

comer, por ejempl.o, l.o que va a hacer qua l.os hombres traba

jen y no el. hecho· de que el. trabajo ·es justamente l.a caracte

rística humana que permite al. hombre ejercer una acci6n y¡ 

transformar con el.l.a al! mundo. E"sto· es, justamente, un ejem

pl.o de l.o que: Marx l.1am6> trabajo enajenado, puesto que "in

vierte l.os tlfrminos de l.a rel.aci6n, en· cuanto que el. hombrEir 

precisamente porque es un ser consciente, hace de su: activi

dad vital., de su esencia, simpl.emente un medio para su; exis

tenc:ia". ( 21.) 

El!. 0 Anál.isis Experiments,i:I. de l.a Conducta'' se ha convertido en 
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un verdadero mi to•. en J.a sociedad occidenta.1, CUY.a base cienti

ficista recibe gratamente J.as grandes posibil.idades de manipu

laci6n y control. que ofrece, sobre todo· a esos gobier.zios "de

mocráticos" que necesitan· disfrasar de "ciencia" J.os intereses 

de 1a el.ase dominante que representan. Es así como J.os con~uc

tistas contribuyen a J.a educaci6n bancaria, o sea, "reforzan

do": J.a práctica de J.a ideoJ.ogie. dominante integran. a J.os edu

candos a 1a sociedad. 

Ante J.a conciencia de que existe. esta educaci6n in

tegradora se presenta J.a necesidad de una educaci6n J.iberada

ra, que pueda insertarse, como nos dice Marx, en el. cambio de 

J.as circunstancias, para no ol.vidar que son "1os hombres quie

nes J.as hacen cembiar y que el. educador necesita a su vez ser 

educado-. (Y que) J.a· coincidencia del. cambio de J.as circunstan

cias con e~ de J.a actividad humana o cambio de J.os hombres mis

mos, s61o puede concebirse y entenderse racional.mente como· prác

tica revol.ucionaria".(22) 

Así pues, ante esta.necesidad de una educaci6n J.iberadora nos 

encontramos a trav~s de J.a historia con diversos intentos ·de 

conso1idar una base te6rica que J.a fundamente, entre estos in

tentos se encuentra J.a propuesta pedag6gica de PauJ.o Freira. 

I 
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6~2 Supuestos teóricos en los que se fUndamenta la educación 

liberadora. 

6.2.1.- La libertad como problema.~ El problema de la libertad 

ha sido; uno de los temas centrales de la filosofía, puesto qua 

de ella depende en gran parte la concepción de la realidad y 

del hombre, así como las posibilidades de éste en su.. existencia. 

Dos corrientes han dominado la discusión general; por una par

te la determinista, según la cual!, el hombre depende de to·das 

las circunstancias que.le rodean y está sujeto a todo lo que 

le ocurra, as! como sus actos, sean independientes a é1, es 

decir, que está predestinado a ellos y sw voluntad no pueda 

dominarlos, por lo tanto é~ na es responsable de nada comm 

tampoco es libre, ni puede serlo de modo arguno. Esta ha sido 

la visión materialista premarxista que sos_tiene además el ar

gumenta de que teniendo, todo una causa, el hombre se halla 

concatenado a esta causalidad de un modo absolutamente mecá

nico. 

Por otroi lado, se encuentra el arbi trarismoi concepción· para 

l.a cua.li. el. hombre no está sujeto a nada puesto que nada l.o 

determina, as! pues podría suponerse que es l.ibre pero sien

do as! posibl.e cualquier cosa, el. hombre tampoco puede hacer

se responsabl.e de sus actos, y no tiene sentidÓ·, por tanto,, 

habiar de l.ibertad. 
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Para. aeta. corriente, el carácte:r; factor sin duda importante; en 

los actos humanos, entra dentro de la ca·sualidad puest0> qua ha 

sido formado a través de.ciertas circllnst..:nci.as también ca:sua-

1ee. Además, si nada determina al hombre .sino él mismo, o bien, 

.!!! hay alga> que lo determina (él mismo.) "'es falso> que él se 

autodetermine; luego entonces no ea libre. 

LO> característico de esta posici6n es que el principio de nece

sidad causal.no existe, ya que las .decisiones tienen un carác

ter de libertad independiente de toda causa. Pero· la necesidad 

excluye a la libertad puestm que la libertad es imposible si se 

admite la necesidad. Partiendo de esta oposici6n es que nace la 

dialéctica entre la libertad y la necesidad. 

6.2.2 Dialéctica de la necesidad y la libertad.- Antes de la 

superaci6n dialéctica que Spinoza, Hegel, Marx y Engels logran 

ante el problema, Kant; intenta hacerlo•. Dividiend0> l.a necesidad;. 

dentro> delL reino• de l.a naturaleza donde está el hombre empírico 

y la libertad ea l.o id;eal. donde está el hombre moral, según 

Kant, se concebía a la autodeterminaci6n (causal.idad por 1a l.i

bertadl y l.a causalidad de l.ae leyes naturales. Si11<embargo, 

esta div:Lsidn del hombre moralL y empírico· no se dá en l.a rea

lidad, l.o• cual!. hac9' falsa esta coacil.iacidn. 

Entonces empieza a crearse COll.'Spinoza la dial.éctica, para este 

fil.os6fo, el. hombre, al. esti:¡.r sujeto• a l.as leyes natural.es, es 
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decir, a la necesidad unive~sa1, se encuentra en un estado· 

psiriuico que el llama "afecta'" o·" pasi6n.!'. Así, el. hombre 'PU.ede 

pertnanecer ante esto! pasivo siendc~: de esta manera un esc1avo 9 

pues sus acciones se hallan determina.das por causas externaso 

Pero· s1 el hombre es consc1ente. de estas causas, s1 comprend"' 

que son necesarias, serálibre, sin que esta libertad sea co~

ceb1da al margen' de la necesidad. Entonces aunque se halla su• 

jeto a la necesidad, esta sujeci6n no· es c:tega sino. co1'lsciente. 

Estao como vemos, no puede ser realmente 11bertad s1no, en todo• 

caso, "esclavitud consciente" o 

Hegel, 1gual ~ue Sp1noza, no opone la neces1dad a la libertad 

y define 11bertad como· conocimiento· de la neces1dad, pero por 

pr1mera vez relac1ona el problema con la h1stor1a. Para Hege1 

el Esp:!'.r1 tu· Absoluto• está manifestado· tamb1én en: la historia 

universalo El esp:!'.r1tu t1ene su esencia en s:!'. m1smo contrar1a

mente a la mater1a cuya esenc1a se encuentra fuera de. sí. Y en 

cuanto. a la libertad, usando las palabras de Heg&l: "el espí

r1tu res1de en sí m1smo.: Y, esto• es justamente la l1bertado Pues 

s1 soy dependiente, me ref1ero· a otra cosa que no soy ya, y no 

puedo· existir sin esa cosa externaº SOY' l1bre cuando estoy en 

mí mismo. Cuando e~ esp:!'.r1tu tiende a su centro tiende a per

feccionar su. libertad y esta tendencia es esencial:.( ••• ) su li

bertad no cons1ste en.un ser 1nm6vi1, sin? en una cont:!'.nua ne-



64 

gación de 10 que amenaza acabar sw libertad. Producirse, hacer

ª"' objeto> de sí mismo, saber de: sí, es la tarea del espíritu:• .(23) 

As!.. Hegell dice, que l.a conciencia de sí mismo (de:]; espíri tui) es 

.:l.a libertad. Pera> el! hombre es una manifestación dell. esp_!ri.tu,. 

as! como al conocer l.o que está fuera de éll, que; tambi.én es es

p!ri. tu;, se conoce a éll misma>. De esta manera, l..a conci.encia. par 

te de~ sujeto> y retrocede: a él. mismo.. La conc:!.enci.a de 1a nece

sidad causall es, entonces, e1 mo.,rimieri.ta del.. espíritu hacia sU. 

conocimiento, y esto mismo es tambi.én la hi.storia: dicho por H~ 

gel'., "l.a hi.storia universal es l.a exposición del. espíritu de C,!?" 

mo· el. espíri.tw labora para l.l.egar a saber l.o que es en a:!!•.(24) 

Marx y Engel.s, tomando esta>, reconsi.deran el. problema en rella

ci6n con la historia. Pero la historia en e1 pensamiento marxi,!!. 

ta se concibe, desde el. punto. de vista material.i.sta. La historia 

es 10 que 1os hombres hacen en cuanto a la transformación de l.a 

naturaleza; y loa hombres transforman la naturaleza en :función 

de- sus _necesidades a modo, de satisfacerl.as. E'sto es precisamen

te el. ·trabaja>, que en una sociedad capital.ista se encuent~a·ena 

jenado porquB> al ser expl.otado, el. obrero es extrafio al'. objeta: 

de producci6nt "cuanto más ingenioso el. trabajo, más.embruteci

da., más esclavo de l.a natti.ral.eza es el. obrero". ( 25) 

Peró el. hombre expl.otado por el. hombre no es s6l.o ajeno a su

producto sino que lo es a s! mismo puesto que trabaja no para. 
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sat:ii.sface~· sus necesidades sino 1as ajenas, cubriendo apenas 

con su trabajo> una mera subsistencia. Así eli hombre se encuen-

tra enajenado' en todos l.os sentidosº 

AhoDB. bien, segdn el.. mismo-Mr:irx: .,.A medida que e:E.. hombre· ea 

des~o1l.a1 desarrol.l.a con ~1 sus necesidades, se extiende este 

reino de l.a necesidad naturall, pero al. mismo tiempo se extien-

den tambi~n l.as fuerza productivas que l.as satisfacenº 

La libertad, en este terreno, s61o• puede consistir en que el. 

hombre· social.izado reguJ;e. racionalmente este su intercambio; de •. 
materias· con l.a naturaleza, y l.o ponga bajo sw contro1 común. 

Marx, tom!md0> el. concepto de libertad como conciencia de l.a ne

cesidad: y rel.acionándol.o con l.a historia, l.o completa poniendo 

como. condición para esta libertad el. trabajo, que viene a ser 

:ta responsabi1izaci6n por l.a satisfacción de 1as necesidadeso 

Engel.s 1 ya enfoc!ndol.o en cuanto al. l.ibre arbitrio-nos dice qµe 

no es otra cosa que· l.a capacidad de decidir con conocimiento de 

causa, y dice: 0 1.a l.ibertadi consiste em e1. dominio de- nosotros 

mismos y de l.a natural.eza·exterior, basado en l.a conciencia de 

l.as necesidades: es, por tanto, forzosamente un producto deli d,!:' 

sarrol.10> hist6ricon.(26l Es as:! como se l.l.ega al.a concepción 

que nos interesa sobre l.a libertad: digamos, que l.a libertad: es 

l.a conciencia de 1a necesidadl..y 1a responsabilidad para satis-

facerl.ao 1 
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6o2p3 Liber~ad y 1iberación.- Se ha hab1ado de 1a necesidad de 

una educación 1iberadora que sa vinc~e, al! proceso de cambio· 

que ha de transformar· 1as re1aciones socia1es de producciónº E~ 

ta vincu1ación tiene que darse, em un· sentido concreto dentro de 

cada-nivel. de 1a educación, a fin de que 1os cambios en e1lla no 

se de:ll!uni1atera1mente, por 1o tanto.es necesario estab1ecer 

1os 1:!mites de 1a "ideo1og:!a 1ibertaria", como 11ama G'ramsc:i a 

todo· ese conj~to1 de suposicione~- que dan· a pensar que 1as_ '"ra- · 

formas" se hacen en nombre de 1a 1ibertad y que por tanto se 

suponen 1iberado·ras. !l!o¡nando em cuenta 1a concepción materia-

1ista histórica de1 hombre•· como transformador· de 1a· natura1eza 

. y¡ creador de 1a historia, nos damos cuenta que 1a 1ibertad no· 

puede. ser to~ada como" un fin. 

El!. idea1ismo., tiende; no obstante, a hacer1o· as:! puesto que, J!a. 

1ibertadi es e1 acercamiento del! espíritu hacia si, de modo, que 

e1 momento de "centrarse", el. espíritu sería 1ibre'y habría a1-

canzado esta J.ibertad como su meta o fin principa1. Aiin as:! ya 

en e1 idea1ismo hege1iano· e1 hombre, habiendo surgido de J.a na

tura1eza y 1ogrado- e1 acercamiento de ~ata con el! esp:!ritu;por 

medio deli trabajo· ha entrado, aunque burdamente, en el. camino 

de J.a 1ibertad, o sea, precisamente emun proceso de. 1ibera

ción:. 

Igualmente, en el. materia1ismo histófico, el. hombre, mediante 
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1a dial:éctica para 1a desenajenaci6n''en e1 trabajo (em base: a:L 

concepto• de trabaj!) a1iendado) y· para segu:ir :ta transformaci6ru 

cona-ciente de 1a natur.a1aza entra em este procesa> de Íice.ra.

cióni, _puesto que• una vez consciente de 1as necesidades, va 10-

grando1 sw satisfacc1.6n~ V'o1vd.:enda> a :ta definici6m de 1ibertadi.: .. 

conciencia da 1a necesida~ ;yrresponsabi1idad para sm satisfa.;_ 

ci6n, vemos que 1a 1±bertad no es un fin sina> un proceso, ·un 

proceso dia1éctico que supera en cada acci6n humana 1as contra-

dicciones que 1a necesidad misma presenta. 

H"asta Engells 'quedó- definida 1a libertad como conciencia de l!a 

necesidad~ Sin "embargo·, esta definici6n:, es insuficiente s:li. no 

tomamos conciencia inc1uyendo_en<su. concepci6ru a l'.a acci6n, a 

1a praxis0 . si no inferimos ero e1 término mismo que ell. ser· con

sciente es a1 mismo• tiempo ser responsab1e por aque11o de 1c 

que tom.?JllOS conciencia, que en• el!. caso de l;a necesidad imp1:1:ca 

una praxis. Por 101 cuall. se cree· necesaric agregar.:.a1 concepto, 

1a frase "'responsabillidad. por 1a satisfacci6n!• que- se refiere 

justamente a que· una vez conscientes de 1a necesidad!, 1os h.om

bres han de e jecuta.r una acci6n que 1a satisfaga. 

6.2.4 Sartre y ell concepto de 1ibertad~- E"s necesario comentar 

qme en 1a década 1960-1970 ell pensamiento de Jean Paull Sartre 

infiuy6 bastante en e~ ~oncepto• de 1ibertad• una de 1as aporta

ciones que ha hecho en swCr!tica de ~a Raz6n Dia1éctica es un 
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encuentro de la equivalencia entre necesidad y libertad, donde 

matiza l.os signifi¡:íados de "necesidaéV•. :('lll~tra cómo .eni Una p~ 

fundizaci6n fil.os6fiea de sus implicaciones humanas• sfn naces!, . 

dad no·. puede, haber libertad ya que la necesidad es precisamente 

10 que. mantiene lle. .existencia, posibilidad única de libertad!. 

"La necesidadl es una. interiorizaci6n1. por elL hombre-e:a:.-necesi-

dadl, de una falta en el campa> tota1 exterior de Ias satisfac

ciones.( ••• ) La necesidad destota1iza la totalidad plena, in~ 

difere'nte, persistente, de 10 inorgrutico. Esta destota1iza:c16n, 

la inyección de la nada en e~ mundo,· es una rel.aci6n unívoca, 

no recíproca. M'edie.nte la liquidación de cada momento parcia]4 

se pone en. mo:vimiento una 16gica dia1~ctica de t·ota1izaciones 

(es dec±r, de destO'ta1izaci6n.-retotal.izaci6n de l.a tota1idadi 

siempre· esquiva del. mundo.). Por 1o tanta,. ,eli. campo de mi praxis 

es total.izado, como unidad de recursos y medi~s, para satisfa-

cer necesidades". ( 27l 

Bh esta praxis de tota1izaci6n· se encuentra la 1iberaci.ón, pe-

ro e11o• no excluye que haya de haber conciencia de lle. necesidad 

para que se de esta l.ibertad. 

1 
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6·o3 La· 0ducaci6n como proceso 1iberador. 

6. 3.li La funci6n 1iberadora de 1a educaci6n.- Cuando· en 1a 1:!-

nea coercitiva de 1a educaci6n int.egradora .se ven 1imitadas 

1as posibi1idades huma?l":s surge imperiosa 1a n".cesidad de 1i- .. 

beraci6n. Esta necesidad se ha hecho· evidente en 1a 1ucha de 

c1ases dentro de todo proceso hist6rico; pero no fUe sino has-

ta que Marx y Engells, inf1uidos por Hegei, estudiaron deteni-

damente eli hecho que con toda conciencia, hombres de distintas 

partes del: mundo. han entrada en un proceso· de 1iberaci6n. Estos 

estudios de Marx-Engel!s se basan en una concepci6n materia1ista 

de 1a historia, que. ve a1 hombre como un ser consciente· capaz 

de transformar l1a natura1eza en una re1aci6n dia16ctica con 

6sta y con 1os otros hombres. Ahora bien,. aunque de l1a cuestidn 

pedagdgica, Marx no se· ocup6 partic.u1armenta, a 1o 1argo· de sus 

obras se encuentran repetidas evidencias de sus ideas en cuanto 

a 1o.que ha. de. ser 1a pedagogía para 1a nueva sociedad y: princ.!_ 

pa1mente se refiere a 1a necesidad de educar a1 hombre omni1at.!_ 

rall. y· a 1a vincu1aci6n de 1a escue1a y: e1 trabajo. 

La educacidn para 1a educacidn 1iberadora no es un fín ( comoi J!o 

ha sido en 1a concepcidn integradora; hacer hombres educados, 

adaptados) sino•un proceso. En este caso· un proceso de 1ibera-

cidni," en donde 1os hombre~ Be• vue1van más humanos. 

1 Partiendo dell. hecho de que, "'no existe educacidn sin sociedad hu-
- 1 
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mana y no existe hombre :fuera de ell~··. (28) podemos decir que• 

en una sociedad llena de contradicciones y desafiante en cuari

tO' a la superaci6n de. las mismas "'cualquier búsqueda de res

puesta a estos desafíos implicaría, necesariamente, una opci6n; 

(qU0!} está entre una educaci6n para la n·domesticaci6n,. .aliena

da y una educaci6n para la libertad".(29') Y' la opci6n es cier

tamente ineludibie puesto que no optar como pretenden por ejem

p101 los tecnicistas 11·neutra1es'" significa optar en contra de: 

la revoluci6n y la li:beraci6n. 'Porcesto, debe ser claro· que• un 

método• pedag6gica> revolucionario que no. se declare· y sea con

secuente con los intereses de las mayorías y con.las verdaderas 

necesidades hist6rica>-sociales no· es revolu,ci'onario• ni puede 

contener un proceso de'liberaci6n. 

6.3·.2 !rre6ricos de la pedagogÍa libe:r;adora.-. El que J;a concep

ci6n materialista de la historia esté siendo• motor de 1os cam-:, 

bios sociales más importantes, ha llevado, a los intelectuales 

revolucionarios de todo el mundo a profundizar· en su. estudio Y' 

a :fundamentar sUI 1:1'.nea :fi1os6fica en e1la~ Asi pues entre otros 

te6ricos importantas de la pedagogía liberadora se encuentran: 

d :francas Celestin Freinet, el ruso Ant6n Makarenko, el:. in

glés Bertrand RUase11, asimismo, aunque con un mero sentida d& 

la :filosofía existencialista, el :filosofo frances Jean Pauli 

1 Sartre ha contribuido con valiosas aportaciones a la pedagogía 
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1iberadora, e1 tambi~n británico A. s. Nei11, eill. psic61ogo aie

mám Wi1he:rlli Reich, 1os i ta1ianos G'iu1io Girardi y Antonio• Gram-

scii. y pon supuesta: el: brasil:eño, Paulo Freireo 

6.3.2.1 Freinet.- Esta propuesta pedag6gica ha buscado diversas 

t~cnicas• que, muy cercanas a1 enfoque marxistá, tratan de in-

traducir e1 trabajo a 1a escue1a. ~ti1iza 1a imprenta y 1a gran-

j'a por medio de 1o cual; intenta que 1os niños aprendan 1enguaje,, 

bio1ogÍa, geografía, etco 

Freinet hace un esfuerzo porque los niños descubran su propia. 
, . 

"interes" -concepto heredado de Dewey.- y. sus seguidores euro-

peos- en e1 trabaao. 01vida, sin embargo, e1 significado que 

6s11.e t1ene: en 1as re1aciones de producci6n dentro de. :la sOcie-

dad, factor qua sería interesante di1ucidar c6mo hacer con-

scienta desda 1a infancia. 

N'o obstante, 1a figura dG Freinet, en 1a· Europa. occidental!. es 

una de• 1as más destacadas de esta bús~ueda, es decir. de funda-

mentar una educaci6n 1iberadorao 

603.2.2 Makarenko.- Este pedagogo expone en su Poema Pedag6gico 

sus vivencias en cuanto a 1a vincul.aci6n de 1a escue1a y el! 

trabajo. E'll. 1ogro de Makarenko es va1ioso em cuanto a que actu6 

en e1 campo· educativo entes y despu6s de 1a revo1uci6n: social!i,!! 

ta en Rueiao Sus. experiencias en ambas condiciones son dignas 

de ser estudiadas por 1os investiga~ores interesados eni l!e. edu':'" 
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caci6n liberadora~ 

6.3.2.J R.usse·lll.- La visi6n general! de este autor tiende: a 

abrir las actitudes de los educadores, en cuanto a presentar 

1as cosas objetivamente a los educandos. N'os dice R.usse1ll: "de.

tener la libre investigaci6n n0>. podrá evitarse mientras el! pro

p6sito de la educaci6n sea producir creencias en lugar de pen

samiento, de obligar a los j6venes a tener· opiniones seguras 

sobre lo que. aún está en .duda en vez de permitirles ver 10 du

dosO>. y animarlos a que su pensamiento· sea independient~•.(30) 

6.3.2.4 Sartre.- E'ste fi1os6fo, coincide con Russell, al! hacer 

una cr:!tica a la educaci6n1 '"ex-catedra"' diciendo que-.• un profe

sor es "casii siempre: \U1 ae!'ior que ha hecho una tesis y que lla 

recita durante todo el resto de su. vida. (Y)· posee el poder de· 

imponer a la g7nte en nombre de un saber acumulado sus propias 

ideas ... Y' continúa, "\Ul saber qua no está constantemente crit:ll

c.ado, superándose y reafirmándose a partir de esta cr:!tica, no 

tiena ningún valor'i(31) 

6.3.2.5 N'ei11 y R'eich.- NO> olvidemos recordar en su• lugar· ca-" 

rrespondiente: all famoso director de la escuela británica summe!'. 

hill, A. s. Neill, quien influido por· su terapeuta Y' amigo Wil

helm Reich, ha polarizado las teor:!as pedag6gicas en tod0>. ell 

mund:ó, denunciando> todo &l. da!'io que.los padres y las escuel!as 

a donde los env:!an causan en sus hijos, reprim.±~ndo1es las in-
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clinaciones naturales· más elementales, como lo son sus intereses 

por la sexualidad. Es importante, dentro de· la totalidad de la 

educaci6n liberadora, la perspectiva de Reich en tanto que: con

sciente de las necesidades se:Kuales Y' la represi6n que en nuestra 

sociedad se les aplica, e~ hombre ha de tomar esto en cuenta en 

su;. proceso liberador~ Neill lo subraya en todas sus obras que 

son, más que una teÓría, el relato de las experiencias que han 

revolucionado; en esta medida la pedagog:l'.a de nuestra tiempo, re

presentando, más que nada la lucha por e~ respeto a los niñoso 

6.3.2.6 ~iulio Gira.rdi.- Este intelectualL hace un estudio> de c6mo 

ha actuado en la sociedad la educaci6n i~tegradora y• denunc:j.a. so

bre todo e~ carácter ideologizante de 6sta; recalca la discrimi

naci6n raci.sta escol.ar, y· acl.ara que la crisis educativa es en 

realidad: una crisis_ social.~ En SUl visi6n de lo que. es y para 6JL 

significa la educaci6n l.iberadora le dá gran importancia, habien

do' hablado de la crisis social, a l.a vinculaci6n de la educaci6n 

y la revoluci6n enfatizando· la importancia de la inscripci6n de 

6sta en una totalidad orgánica. 

Girard~ busca una alternativa al hecho pedag6gico que. los fran

ceses Bordieu; y Passer6n ll.aman '"viol.encia simb6lica•• y que &lL 

sostiene que l.OJ es en cuanto impone una ideologi:a. B'sta al.terna

tiva está basada por. G~rard~ en un estudio de la verdad y la 

praxis revolucionaria. 
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~irardi también estudia las alternativas que dentro de las escu.!!_ 

las .pueden darse, integranas desde luego en un contexto global!. en 

lo pedagógica> y lo social. 

Girardi, nos dice que la educación libere.dora no es espontaneísta 

puesto que ell. dejar aurgir·J:as acciones espontáneas de loa· educ~ 

dos sólo lleva a que éstos cambien la práctica ideológica que ya 

conocen, ya. qu.e "todas las estructuras de la sociedad! son pedagó

gicas (ye) en. definitiva el sistema de educación no se distingue 

del!. sistema social. .. º ( 32) (E·sta crítica resulta particularmente 

válida para NeillL en Summerhill)o 

La educación liberadora de acuerdo con crirardi, tampoco puede ser 

colectivista, pues ésto llevaría a los jóvenes a aceptar· los nue

vos valores que elL Estado eni un nuevO' régimen• instaurase colect_f 

vamente, yr esta> de ningún modo puede ser liberado.r. No ea, por 

otro lado·, individualista, em e'.I:. sentido de que. no se puede· con

centrar en cada indiviiduo independientemente y:, si bien puede ser 

personalizada, la educación liberadora debe siempre tomar en cue~ 

ta que el individuo real no existe más que en una red de relacio

nes. Más que una alternativa a 10> anterior, Girardi sugiere. ,.una 

articulación dialéctica entre las condiciones objetivas y la ini

ciativa humana, como• ha dicho Engels, hacemos nuestra historie. 

nosotrós mismos, pero conjuntamente con loa pre.supuestos· y en CO!!¡ 

diciones muy determinadas"-. ( 33) 
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,.ElL papel. de· l.a acci6n humana pol.ítica o pedag6gica, resul.ta bas

tante marginalL, consiste mucho más en tomar conciencia, l.o más ri 

gurosamente· que se pueda, de l.a dinámica objetiva, que en ínter~ 

.venir para transformarl.a'•.(34) En> l.o dicho aquí, Girardi util.iza 

e~ término conciencia muy específicamente de una manera in~epen

diente de l.a praxis que' sería justamente ese "intervenir" para 

transformar l.a dinámica objetivao En cuanto a esta independencia, 

es el.aro• que, no siempre se consumará esta intervenci6n, tal y ca

mQl l.a toma de conciencia nos hace intentarl:o, pero,. ne puede dis

cutirse que ta.ll. ,.toma de conciencia" adquiere sentido únicamente 

en esta interacci6no 

Dentro. de l.as posibil.idades escol.ares, por otra parte, Girardi. 

propone! nuevcis temas generadores con otras motivaciones ••qu& se. 

f'unden en. l.e generosidad:, en el. espíritu: de equipo, en. l.a soli

daridad con l.os oprimidos de su. país y delL mundo enter~•.(35) 

Y pretende con esto· precisar ul.teriormente l.a oposici6n entre una 

educaci6n liberadora y una espontaneísta. Sin embargo, esta·sa

l.uci6n, cae también en una precipitaci6n precoz de l.o que debe 

estar fundamentad~ con una sol.idez metodol.6gica que instrumente 

real.mente las posibil.idades educativas en el. proceso revoluciona

rio. Aunque G'irardi toma en cuenta que. hay· un v!ncuio íntim0> en

tre las estrategias revo+ucionarias y l.os métodos pedag6gicoá, no 

sel'!al.a en forma cpnvincente cuál.es han de ser estos v!ncul.oso ~ 



76 

bién toma en cuenta que las -técnicas educativas actual!es, aiiru 

cuando sean 1iberadoras, se encuentran en una fase pre-revo1ucio~_· 

naria todav:(a. E'sta consideraci6n es sumamente válida y debe par-

tirse' de el.Ia o· por J.o, menos tomarse en cuenta ·para cual.quier in-

tento' de _teorizaci6n de J.a educaci6n J.iberadora. 

J Ei.J.2.7 Antonio Cl'ramsci.- E'sto. es, justamente, J.o que visual.iza 

Gramsci, para este destacado revol.ucionario, reformar o instru-

mentar· nuevos métodos dentro o. fuera de J.a escue]!a na c¡_ambiará 

nada, sino se J.J.ega, como élL propone, a J.a totalidad de J.a que 

pretenda darse en esta educaci6n. 

ElL enfoque• de Gramsci nos d& un verdadero principio• de al.terna

tiva para J.a educaci6n liberadora, tanto dentro como fuera de Ia 

escuel!a, J.a.formaci6n del! intelectual. orgánico. Este intel.ectua'.l. 

ha de ser un hombre preparado interdiscipl.inariamente, de manera 

que. se convierta en un verdadero dirigente. 

n·esde J.i.tego•, el. pel.igro está sn caer en un círcul.o vicioso, -s± no 

cambiamos J.as escueJ.as Y' J.a educaci6n, no cambiará J.a saciedad; 

pero• si no· cambia J.a sociedad no· puede cambiar J.a educaci6n. La 

idea de Gramsc:I:. está en que J.os intel.ectual.es orgánicoe sean. aqu.!!. 

J.J.os que en.un intento' por vincul:arse a J.a organizaci6n ravol.uci.2. 

naria J.ogremuna aµto-preparaci6n.que J.es permita ser dirigente-

educadór. 

Los intel.esctual.es -escriba- son ~os. "empl.eados del. grupo domi-
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nante a quienes se les encomiendanc las tareas subalternas en• Jla 

hegemonía socia1 y en el gobierno polític0"(36) y por ello plan-

tea que "el modo de ser del nuevm intelectua1 no ~uede ser ya en 

~a elocuencia como motor externo y momentáneo de afectos y pasio

nes, sino en enlazarse activamente en la vida práctica como cons-

tructor, organizador· yr pensador constante -pero no por orador- y, 

\ 
con todo, remontándose por· encima del espíritu abstracto matemá-

tico.; de la técnica-trabajo se llega a J;a técnica-ciencia y a :ta 

concepci6n: humanística hist6rica sin la cua:Jl se es "especialista!' 

per0> no se es "dirigente!• (especialista+político), ( 37) 

As:l tambiére Gramsci reconoce a Jla educaci6n intei;radora com0> pro-

motora de una lucha contra ell follclore y contra los gedimentos de 

·todas las tradiciones y por lo mismo el principio educativo es el 

del!. trabaj0> i~realizable· "sin e¡J; conocimiento. exacto y- realístico 

de las leyes de la i;iaturaleza y sin un orden lega1 que. regulle 1a 

vida de los hombres entre sí, orden que debe ser respetado por 

convencimiento espontáneo y no dnicamente por imposici6n de l!a s2 

ciedad; respetado como reconocida necesidad -que en s! indica li-

bertad• y no como simple coercidn!•.(3e) 

En este párrafo, Gramsci conceptiSa claramente la libertadi como 

conciencia de la necesidad e incluye· una noci6n de praxis en un 

c:!rcuioi dialéctico· de este modo: "e1 concepto y el hecho del! tra-

baj:o· (de la actividad tedrico-práctica) es el principio educati-
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vo inmanante en la escuela elemental.''.(39) 

Por· tod:o· esto y· por su• insistencia en que el aprendizaje es un 

hecho que precisa de esfuerzos especiales, y.un compromiso r~s-

ponsabie, el pensamiento gramsciano fundamenta.una verdadera al

ternativa liberadora para la educac1.6a~ 

6.3.3. Proceso• enseñanza-aprendizaje.~ Para terminar este apar-

tado diremos que el aprendiza;j·e:0 como parte del!. proceso educati-

vo1 es tomado por :La educaci6n integra.dora, como un· hecho· 'Pasivo··, 

predeterminado• y estable. Pero en la educaci6n liberadora es un 

proceso en donde el hombre cambia de manera que la transformaci6n 

que realiza en 1a. naturaleza tiene tambi~n un nuevo sentido. La 

otra parte del proceso• educativo es la enseñanza, 11evada a cabo 

en Jla educaci6n integradora por un maestro, guía o· monitor; y en 

la liberadora por todas las relaciones del hombre con 1a tota1i-

dad. Evocamos aquí· 1a famosa frase de de Paul.o Fraire: "N"adia edu ... -
cs. a nadie~ nadie. se educa a sí mismo, 1os hombres se educa.ni en ·.· 

comuniénJ•.(40) Pero· 1a propuesta de educaci6n liberadora e1abora-

da par Pre·ir.e .se expone en el siguiente apartado. 
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Pau1o l"reire· nos di.ce: "La educación sistemática.no es J.a 

que mo1dea a 1a sociedad de cierta manera, "sino que es ásta, 

por e1 hecho de estar constituida en una determinada forma," 1a 

que forja J.a educaci6n seg6.n J.os intereses de· quienes detentan 

E2 elemento fundamental. de una sociedad se encuentra en ia ac-

ti vid.ad que los hombres tienen que ejercer para satisfacer sus ·i 

necesidades vita1es, o sea J.a actividad de producci6n. 

Este proceso imp1ica por un J.ado J.as re1aciones de1 hombre con 

e1 medio ambiente físico, con J.a natural.eza, re1aciones que -

han si do siempre de 1ucha, de enfrantamien to y de. superaci6n 

de J.a natural.eza, e impl.ica también rel.aciones resu1tados de. 

este enfrentamiento. 

Esta concentraci6n de J.os factores productivos y de 1a riqueza 

soc.ia1 l.1eva a una estructura pol.arizada de c1ases socia1es, -

en 1a cua1 una pequeña él.ita económica y poJ.ítica domina a. las 

masas y concentra también 1os beneficios social.es producidos 

por 1as riquezas, como son el. acceso a 1a educaci6n, a.J.a ate~ 

ción médica, a 1a vivienda, a 1a nutrici6n. Es un' argumento 

fal.so~J..dec~r qqe e1 más capacitado inte1ectual.mente tiene más 
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derecho a tener más, ya que 1o socio-económico tambián está 

afectando 1o bio1ógico, 1a -poc_a inte1igencia es consecuencia 

de su situación de vida, esto genera una gran masa de pob1a-

ción que se encuentra fuera o exc1uída de 1a· -participación so-

cia1. No es a1go que existe so1amente en.e1 individuo y que -

puede -por 1o tanto ser destru!do o compensado por xa educación. 

Es a.llgo que existe en e1 armazón mismo de1 sistema, para que -

haya una minoría que. c_onserve 1a _riqueza, tiene que haber ma-

sas ·que se produzcan como serv:idores y fuerza de: trabajo de -

esa minoría. Respecto a esto, Freira nos dice: "Las sociedades 

1atínoamericanas son sociedades cerradas, caracterizadas por 
-~, ·. ·. _. 

una estructura socia1 r!gidam~te jerarquizada, por 1a fa1ta 

de mercados internos, ya que la economía está contro1ada desde 

fUera, por 1a exportación de materias primas y 1a importacióro 

da -productos manufacturados sin que tenga voz en cua1quiera de 

ambos procesos, por un sistema educaciona1 precario y discrim~ 

natorio (se1ectivo), cuyas escue1as son un instrumento para -

mantener e1 status quo, por a1tos porcentajes de ana1fabetismo 

y enfermedad, inclu!das 1as enfermedades ingenuamente llamadas 

tropica1es, que son en rea1idad enfermedades de1 subdesarro11o 

y de 1a dependencia, por·tasas a1armantes de mortalidad infan-

ti1, .por 1a desnutri!ci6n, a menudo con dai'!.os irreparables en -

1as facu1tades menta1es, por una corta esperanza de vida y por 
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una elevada tasa de criminalidad" ( 42). 

De esta forma, sólo creando nuevas estructuras se acabará 

con las desigualdades social.es. En los países dependientes 

la autoridad es definida como dominación y no como servicio. 

La estructura social se introyecta y se hace una forma de vida 

y el dominado que a su vez es dominador con los que están aba

jo de él en la estructura social, internaliza y acepta la do-

minaci6n; de est~ forma 1a relación maestro-alumno, esposo-es-

posa, patrón-obrero son semejantes a las de opresor-opiimido. 

Esto no quiere decir que no puede haber un cambio hasta que no 

cambien 1as estructuras socia1es, sino que hay que ~ctuar en 

los espacios coyunturales que el propio sistema provoca y no 

puede controlar, "en l!a historia se hace· lo que históricamente 

es posible y no lo que quisiéramos hacer'' (43). 

Es imposible negar el carácter político de la educación, par-

tiendo del hecho que los problemas básicos de la pedagogía no 

son estrictamente pedagógicos, sino más bien de índole políti-

co e ideo16gico •. Es necesario recordar que Fraire no ve· a 1a 

educación como palanca de la revolución pero sí nos dice que 

toda revolución es pedagógica. Ya que no sólo se estudia en la 

escuela, pues el sujeto al hacer su práctica hace al conoci- -
,. 

mien~o y el pueblo tiene una. práctica que es social y se da en 

todos los sujeto~ independientemente que tengan conciencia de 
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e11o. 

Es muchas veces más importante darle al individuo.los elemen-

tos para que él llegue al c_onoeimiento ,_ que el conocimiento en 

sí; ya que el trabajo y.la búsqueda del cambio transforma su -

realidad y a él mismo, haciendo una planeación y transformación 

que dará por resultado una nueva cultura. Se.dice cul.tura, por-
, . -~ 

que el hombre al transformar crea. Y así, la creaci6n de una 

nueva sociedad dará"·un nuevo hombre; no como resultado de un ac-

to mecánico, sino de un' proceso difícil y complejo como es la_:-:- -

transformación. 

La opción liberadora no se realiza a través de la práctica mani~ 

puladora, ni por una práctica espontaneísta; por lo tanto, el -

educador debe ver que su práctica sea coherente con su discurso 

ya que la práctica es lo que hace ser el discurso. Así el educa-

dor debe permitir el diálogo, esto es, debe saber escuch?-r que 

implica también hablar y viceversa. 

El objeto de estudio de la pedagogía freireana es tomado como 

el mediador entre el sujeto y el conocimiento. No hay que sepa-

rar el estadio de los co~ocimiErl:os ya adquiridos, del estadio -

de los descubrimientos, o sea de la creación, de nuevos conoci-

mientas, _en ambos momentos del ciclo epistemológico, los suje-

.· 
tos que saben, deben enfrentar el obj_eto de su conocimiento con 

una actitud ~uriosa y crítica. 1 
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7.1.1.- A1fabetización y concientización.- La comprensión de1 

proceso y práctica de concientización está muy íntimamente re

l.acionada con la comprensi_ón que 1.UlO tiene de la conciencia en 

su re1aci6n con e1 mundo. 

La concientización só1o puede existir cuando a 1a vez que reco

nozco, también experimento 1a re1ación dia1éctica entre 1o ob

jetivo y 1o subjetivo, rea1idad y conciencia, práctica y teo

ría. Debido a que el acto de conocimiento verdadero demanda la 

reve1ación de su objeto, no tiene 1ugar en 1a dicotomía entre -

objetividad y subjetividad, acción y ref1exión, práctica y teo

ría, texto y contexto, etc. 

Es importante que e1 proceso de concientización, e1 descubrí-

miento de la rea1idad socia1 sea tomado no como a1go que es, 

sino como algo que esta comenzando a s~r, como a1go que se es

tá haciendo. 

"La concientización es compromiso· histórico, es también con- -

ciencia histórica. Es inserción crítica en 1a historia, imp1ica 

que 1os hombres asuman e1 pape1 de sujetos que hacen y rehacen 

el mundo. E1la exige que 1os hombres creen su existencia con e1 

materia1 que 1a vida 1es ofrece".(44). 

La concientización está basada en 1a re1ación conciencia-mundo. 

Por éso jamás 1os opresores podrán provocar la concientización 

I para :ra 1iberación. 
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La concientización implica la constante clarificación de 10 que 

queda escondido dentro de nosotros mientras nos movemos·en el -

mundo,. no necesariamente tomándolo como objeto de la reflexión 

crítica. 

Para la propuesta freireana, no es bastante con la superación 

ingenua de la realidad, remplazada por una percepción crítica 
r, .. .. 

para que las c1ases oprimidas se liberen, sino que es necesari_o, 

una organiz~ci6n política para organizarse revolucionariamente 

y revolucionaria.mente transformar la realidad. ºLa concientiza-

ci6n no puede existir fuera de la praxis, es decir, sin el acto 

acción-reflexión. Esta unidad dialéctic~ constituye, de manera -

permanente., el modo de ser o de transformar el. mundo que carac

teriza a los hombres" ( 45). 

La concientizaci6n .es un proceso que sirve para la liberación, 

en donde el sujeto es capaz de percibir en términos críticos la 

unidad dialéctica sujeto-objeto. Sin embargo la concientizaci6n - . 

no puede escapar de l.os l.ímites que la realidad histórica le P2 

ne; esto es, que l.a concientizacióri~no es posible sin respeto a 

10 que está a nuestro alcance y que podemos transformar, en la 

medida de 10 históricamente posible. 

La al.fabetización y la concientizaci6n son inseparables. El - -

aprendizaje debe estar siempre unido a la toma de conciencia de 

la realidad vivida por los hombres. Lo.~ue es :fundamental. en t2 
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da educaci6n y por ende en la a1fabetizaci6n liberadora es des~ 

fiar desde el principio el poder de reflexi6n.de las concien-

cias dormidas. 

La .conciencia de clase no se genera espontáneamente, fuera de T . , 
1a praxis revoluciOnari.a; la conciencia de ciase implica un.a _, 

práctica de· c1ase que genera un conocii.miento a los intereses de 

c·l.ase. De esta forma, la conc:iencia de el. ase no es s61o un esta-

do psico16gico, ni la mera sensibilidad que tiene la clase para 

detectar lo que se opone a sus necesidades e intereses, implica. 

siemp!e un conocimiento de clase. El conocimiento, ... sin ·embargo, 

no se transfiere; se crea a través de la acci6n sobre la reali-

dad. 

"La concientizaci6n consiste en el desarrollo crítico de la to-

ma de concienci:a. La concientización i~plica, pues, que uno 

trascienda la esfera espontánea de la aprehensi6n de la realidad 

para l1egar a una esfera crítica en la cual la realidad se da C.2 

mo objeto cognoscible y en la cual el hombre as.ime una posici6n 

epistemoi6gi. ca" ( 46). 

Es por esto que la alfabetizaci6n no se agota en la descodifica-

ci6n de la palabra escrita.sino que es al mismo tiempo un acto 

de concientizaci6n, capaz de engendrar actos transformadores· de 

la reaJ.idad, es una alfabetizaci6n en la cual_el hombre, que no 

es pasivo ni objeto (como en la educaci6n bancaria), desarrolla 
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su e.oto• educativo. 
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7.1.2 Metodol.ogía.- Le. metodol.ogía propuesta por Fraire es un 

instrumento deJl educando y no• sol.amente dell educador que iden

tifica e~ contenido del. aprendizaje, con el. proceso mismo de 

ai;>rendero 

Se puede de.c];r· que l.e. metodol.ogía de J.e. educe.ci6n l.ibere.dora 

es de e.l.fabetize.ci6n.entendida por concientizaci6n, en donde· 

conocer no• es repetir contenidos e.isl.ados de· Ía realidad, sino 

donde. conocer. es obrar sobre. 1e. rea1idad conocida de forme. pre

crítica, en esta metodo1ogía hay; que conducir a 1os grupos a 

concientizarse para a1fabetizarse. 

La metodo1ogía traduce en operaciones prácticas 1as posicio

nes te6ricas "La metodo1ogía no s61o es una t~cnica sino que, 

ai mismo tiempo, es una teoría err.donda subyace una concep

ci6m concreta deJl. hombre Y' de :ta sociedad. En 1os países pe.

rif~ricos 1a educaci6n est4 determinada 7 deformada por sUi es

tructura econ6mico-sociaJ1 de dominaci6n, dependencia ~ exp1o

taci6n-. y su conocimiento profundo permite comprender l!.as raí

ces hist6ricas de 1e. educaci6n 1iberadora. Y si bie?l' es cier

to que 1a educaci6n por s~ sol.a ne puede 1iberar a1 hombre 

.. (como -el.ase sociall) a e1Ie. :te toca trazar ios desafíos para 

que :ta sociedad denunciada (como injusta y exp1otadora) ;-sea 

... 
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transformada Y' asir sea posibl.e l.a sociedad anunciada (ern .d·onda 

no existe· l.a expl.otaci6n de una el.ase· s.ocial. por otra)1•(47) 

La metodología. l.iberadora permite que l.os "incu:ttos" sean hom-

bre.s de la. pi:a.xis, .qua hagan y rehagan su real.:!:dadJ. y¡ por l.O> 

tanto n~ puede haber una metodol.ogfa acabada. Y' univers~ porq1le 

esto ser:fa ahistórico. Loi que se quiere· decir es que todo pro-

ceso educativoi que tienda a l.a l.iberaci6n encuentra. su deter-

minaci6m en." l.a.s ra:!ces . cu;rctural.es e históricas de l.a forma-

ci6n social. con> que surge. "La metodologÍa propuesta -por Fre.i-

re• no es una metodol.og:!a neutra, fal.samente científica. Es una 
e . -

metodol.og:!a que se inserta ern una historia y: em una. cul.tura 

determina.da y- por l.o tanto con una. dirección pol.:!tica concre-

" 
ta.. Esta. metodol.ogia se opone a aquel.l.as que pretenden ser to-

madas dogmáticamente como universal.es ahist6ricas por l.o tan- · 

to., y en donde l.a. tecnol.ogía. que vinculan se presenta como ••oib-

je,tiva'' dandoi como resulJtado un tipo específico de l.a educa-

ci6n.domesticadora. dell. educanda y de 1a. real.idadl•,(48) 

Eni. l!a. metodo1og!a. de :ta aifabetizaci6n l.ibera.dora~ el: obje.to 

de estudio es :na orea.ci6m de conocimientos, donde se :ne ·da 

gran importancia ~ J:enguaj'e, ya que ell 1engua;fe es l.a expre

si6m dell. pensamiento dé Ia. comunidad sobre su rea1idad. 

La metodol.og!a freireana cons:!:ste en devo1verlle organizado a]l 

I puebl.o 1~ que en éll se· h&l.la. disperso, el. acl.arar· ell. contexto 



88 

·histdrico de 1a comunidadi es e1 primeX' punto de contacto em-
. . . . 

.;i;ra e1 proceso metodo16gico· Y' el!. proceso concientizado.r·. 

7.JL.2.J!. Bases metodo16gicas para 1a concientizacidn; 

a) Ha;1;'qUe tener cJ!.aridadi sobre ei contexto histdrico d9 lla 

comunidad donde se 1Ievar~ a cabo 1a aifabetizacidn. 

b) Hay> que desct21bJ!:lir l!a forcma de constrttec'1.6ni deJl. pensamient0> 

por el!. puebl.a .• 

e) Hayr que desarrolJ!.ar una tarea dialéctica en: donde a través 

dell. d:i:ál.ago eJ!. pueblo. y ell equipo de a1fabetizadores se de-

saf:!.em mutuamente,; en torno aJ!. obj.eto· de estudio que· es l!a 

alifabet:l:z:aci6rr~ 

d) Ha:¡¡ que :l:r 1ogrando suces:Lvas aproximaciones aJl. conjunto. da 

J!.a comunidadi (texto). 

e) Hay.- que buscar que se de el!. proceso de. arque ol.og:!.a de .. ].a 

conciencia que es cuando el!. aJ!.fabetizando revisá su com.-

portamiento yl!a percepci6nde1 mundo y descubr~: 

1.- sui consistenc±a cum.turaJL (su hacer culltu.ra.1 y¡ su ser 

hombre-cu1tura). 

2.- Las razones de su histdrico impediimento en autorecono-

car.se como· ser-culltur.aJL·, ( cuJ!.tura del!. siJ!.encio). 

3~- Los mecanismos de dominaci6ni a que se encuentra sujeto. 

4.~ La forma de traspasar e1.umbra1 de J!.as situaciones :n!-

mite para. lanzarsa a 10> inédito viab],e (Ia futuri:dad: a 

·-· ..... 
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·constru±r por· l.os hombresº 

7 .x.2.2 El. métodoo-· E:n método de l.a pal.abra generadora ayuda 

a1 hombre a tomar· conciencia de su. probl.emática Y' de su con-

dici6n de persona. o se.~ de sujeto. med:Lante este proceso 

•:nee" su real.±dadi a.. través de ].a pe:labra l.a "escr:Lbe'~• es d_;, 

c:lir• se puede organizar pare 1a toma de]. poder. 

Este método es cambian-te y¡ din~ico coma l.a real.:Ldad:• ya que. 

l.a real.±dad es dial.écti~a, por consigu:Lente para conocerl.a es 

necesa.r±o un método dialéctico. 

E:l: método consiste, en. BU! estructura· bás.ica~ em una perspec-

ti:va en donde l.os interlocutores. manten±endo una rellaci6n 

permanen.ta har±zontal. se desafíarn mut=e~te en. un proceso de 

aprendi'za;feo 

La educación. no puede ser impuesta de.:;¡de, fuera sino que l.os 

alumnos deben. tomar parta de el.l.a de manera l.ibre y¡ crlt:lica, 

esto es esenc:Lal. en!l.os círcullos de cul:.tura, que es 1a.opci6m 

·encontrada por ]la e.ducaci6n l.iberadora para susti..tu.ir ].a prác-

tica educativa de ]!a escueJ!a trad·iciona:n., en. es-tos c:lírcuillos de· 

culLtu;ra se rednen un:. coordinador- Y' gente del! puebl.0>• en. unc:ün--

t&lrto de l.eer el. texto a.Ji.mismo tiempo que e:n contextoo 

De esta fomna.,. nos damos cuenta que Ia. aliabetizaci6D. y¡ JJa coni-

cienrti..Zaci6m son. inseparablles,. el!. aprend:Lza;fe debe estar s:liem

P:Z::il> unido a l:a toma de conciencia. 

. ... 
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7. JL. 3; La educaci6tt. bancaria.- La educa.ci.Sm bancaria se ca.i;,ac:ter.!o 
: . 

za poa:.- pro'Parcianar una rellacicSm vert:ii.ca:n. entre e1 maest:ro -¡r ."'JL 

aJ:umna>. Em esta vert±cal.:ii.dadl elL edttcador- es siempre eJl que ed:ac~, 

elL que sabe.-· &lL que p:liensa,; es eJl sujeto,;_ es quien: hablla, qud.e?ll 

disc'f.pll±na• e!l! una pal.abra• es 1&, au.tor:ii.daci qua transmite vallo-

res y: conoc:ii.mientos. E:]. a1umno, es eJL que reci.be todo 1o que e1. 

maestro deposita eni ~i, es eJL ob;feto, Ji.a vasija que debe· ser. l!J:e-

nada. En este tipo de educaci6n 1.os individuos a educar son vis-

tos como- seres de l.a adaptaci.Sn, del. ajuste; fungiendo como de-

pc5sitos que lees· imped:Lrá desarrol._1ar una conciencia ccrít:Lca con 

miras a transformar eJl mundo Y' cambiar su s:ii.tuaci6n de oprim:lidos. 

"E:m verdad,. l.0> que pretendeni l.os opresores •es transfO·I'!na!' lla 

menta1idad. de 1os oprimidos y: no l.a s:ltuaci.Sn que l.os oprtme•. A 

f~n ·de l.ograr una mejor adaptaci6n a 1a a:Ltuaci.Sn: que, a l!a vez, 

permita una mejor forma de>dominacicln'•.(49) 

La. edueaci6n··ba.ncar:ii.a responde: a l.os intereses de l.os opresores, 
• 

pues conv.iarte aJl. ind:Lviduo en t.U1' ser paaiv0>, ingenuo, ·acrítico~ 

:ráciJL de someterse a una· aituaci6n de dominac:f.Sn. 

La e ducaci6n: bancaria se base. en l!a rea1idad, como al!go e stát:i.co, 

dividido, ajeno a 1as experiencias de 1o que esta aprend:liendo e1 

a1umno y 1~ conduce a una memorizaci.Sn. 

"De· ahÍ que uno de eua objetivos f'undamenta1es, (da J:a educac:i.6n 

bancaria) aunque no sea ~ate advertido por muchos de l.os que ;ila 
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l.l.evan:. a. cabo, sea. dificultar all máxi.mo eJl pensamiento a.~ténti-

coo En l.as ella.ses V<>rbal.:tstas, e?l' l.os métodos de &val.uaci6n di!' 

l;os "conocim:tentas'•, eru eJL denominado "controJi. de 1ectura.", en> l.a 

distanc:l:a que ensile entre educador yr educando, e?ll l.os crit&rios 

de' promoción, Y' asf. súces:!:vamente, ex:Lste l!a connota.ci6n "d:l>ges1;i

va" y l.a prahibición de pensar"',;(50) 

La educacióni bancaria mitifica l!a realidad manteniendo ocuJl.tas 

ciertas razones que· exp1ican. la manera como. están siendo 1os hom-

bres en.. e·Jl. mundo; desconociéndol.os como seres histdri.cost como 

suje;1¡,cs. La parti.cipacióru d;;;:l.. al.umno se condiciona, sól.o debe ha

b~~para reafirmar lo que el.. maestro ya dijo, éste da 1a pauta 

para. :ta contestación. Posteriormente., cuando ingresa a:n. sistema. 

producti!vo ser.t un· ser .. crÍti.co que sól.o se l.imitar.t a cumpl.i.r 

' . . 
ordenes. 

En, l!a educación bancaria ell al.umn<> tiene una pasición pasiva an-

te eJL acto de· canocim:Lento,. en: Ia medida e?ll que ell. conocimiento . 

no se incerta dentrO" de. la real.ida.di del.. alumno, puesto qU& éste 

se gener6 :fuera de su actividad pr.tcti.ca sobre el. objeto de es..; 

11ud:Lo; l.a educación es en este sentido 'domestica.dora• niega a2 

su;leto como ·sujeto activo-, creador de su propia historie.. a1 ser 

:Lncape.z de transforma.rlla, eJL alumno es entonces, un ser ahist6'

rico c-.i.yo único papeJL dentro deJL proceso de conoc:Lm:Lento, es ~1 

de l.l.enarse' de información e..;jens a sureal.idadl ya. que '.he fue im-
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puesta desde· af'uerao 

Em 1'a educaci6n domesticadora l!a fa1'sa concepcicSn que se• en-

cuentra il.uminariü:o Ia práct:l:ca educativa. como un acto de trans-

ferenc:!ia· de conocim:i:entoa impide que l.as estructuras soc·:l!a:tas 

se discuta.ni como un pr_ob:tema. q't18· hayr que aclarar, a:l contrario 

· soni mit0>1ogizadas por medio• de. diferentes formas de accidnt que 

_refuerzan l.a conciencia falsa.de l.os a1fabetizandos, ya que 

pensamos l.o. que nos esta permitido pensarº 

7.l..4 La educaci6n liberadora,- En 1a educaci6n liberadora, el!. 

hombre es sujeto Y· o.bjeto de sw. educación, es educando, l.a educ~ 

ci6n-. no se toma como un .hecho ais1'adO., sino dentro· de:l contexto 

sociall., pol.ít:Lco, econdmi.co ·e histdr:l:co en. e:l que se· encuent:im. 

eJl. ind:ividuo, en l!a educacicSn 1iberadora :na vincullaci6n de l!a 

teoría. con 1a práctica, deJL sujeto con ell. objeto, del. texto cont 

eJL contexto es inherente al. acto• edUcativoo 

"La 1iberaci6n au.t6ntica, que es 1a humanizaci6n en proceso.0 no 

es una cosa que se depos:l:ta en:l.os hombreso No es una pallabra 

más, hueca, mitificante. E's praxis, que implica l!a acci6ro yr'lla 

re:ltllaxid:m de l.os hombres sobre e:t mundo para transformarllo'' .(51) 

La teoría del). conocimiento que sustenta a :ta educación 1ibera

dora es da natural!9za dia1.íctica yt esto es muyr importante coni

siderá~:t.o para comprender l!as t.ícnicas u.ti1izádas en au.metodo-

1ogía, so.bre todo cuando se ~J;a de Ias contradicciones que se 
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encuen.tram en l.a real.idad; sociaJI., qua deben•. de refl.e ;iarse eni eiE. · 

conocimiento y¡ en l.a toma de concienciao 

La educaci6n l.iberadora guía al! hombre a. convertirse eru suji>to• 

elL hombre pasa de o.bje1lo a swje1lo a través de .. lla ref'.lexi6n-ac-

ci6n sobre sui situación concreta, s1.11 real.idad. 

EJI. hombre ya integrado en su real.idad:, .su coritexto¡ toma· con.-

ciencia de· su temporal.idad que se da a través de· su capacidad 

de discernir, pero es mediante l.as rel.aciones del. hombre coru su 

real:idad como• l.J:ega. a ser· sujetoo A- través de· estas reJ:aciones 

deli. hombre con BU. real.:idad éste crea cultura, tomada como e:n. 
- .. -

aporte qwe e:IL hombre hace a J.o. ya formado, a 1a naturaJ!ezao La 

cull.tura. es tod:o e·:n. esfuerzo creador deJ!. hombre, es e1 resuJ;tado 

da. su. trabajo para transformar el. mundo, 1a cu:ttura ea l.a adqui

sici6n sistemática~ crítica y creadora de ia experiencia humana. 

La educaci6n· l.iberadora es necesaria para ayudar aJI. hombre a 1IO.-

mar· concienc:da de 1a. real.idad y·. de. SU! capacidad: transformadora 

de esa realidad, ya que ésta no pue.de ser modificada hasta que 

e:t. hombre descubre que es modificabJl.e yr qúe é-l. puede hacérlo. Es 

·-

por eso ts.m importante que eJ!. primer objetivo de la educaci6n li-

beradora sea J.a toma de conciencia ya que hace fal.ta provocar 

una actitud crítica en los educandos, una actitud de ref1exi6n, 

qua comprometa á la acci6n: 

La educaci6n liberadora no puede ser· impuesta desde afuera sino 1 . 
' 

.· 
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que los hombres y las mujeres deben. de tomar· parte en ell!a de 

manera libre y¡ crít:Lca, empezando por hacer un trabaja. comiSro de 

conquista deJl lenguaje., a través deJl d±ál.ogo: 

Para que· Jla edu~aci6n liberad.ora se de es necesario que los h~ 

·bres y las mujeres se concient:i:zen de Jla exis.tencia de dos mun-
.......... 

. das, el de Jla natural:eza. y· el!. de la cu1tura. En: la educacicStt lt-

beradora, el. educando llega a comprender que 1a fa:Lta de conoci-

miento es relati~ y que l.a ignorancia absoluta no existeo 

La educaci6n libere.dora es el. procedimiento por el. cual. eJl. edu-

cador invita a .. los educandos a conocer• a descubrir 1a rea1idad 

en forma crítica pare. qua. allo tomar conciencia de, eJ!l.a puedan ac

tuar para tre.nsformarl.a. 

Este tipo de educe.ci6n. cebra toda su signif:l.caci6:r:r. cuando se :!.ns-

cr:ilbe dentro de un proyect0> revolucionario de reconstrucci6n na-

c:l.onali. 

T.J!.5 Ell proceso de. conocimiento.- Dentro de una perspectíva 1:1.-

beradora la educaci6n ha de ser s:l.empre un actao creador eni ell. 

cua:L eJl. conocimiento 1:1.bresco cede su· lugar a una forma de cc-

nocimi"ento surgido de l!a refJ.e.xi6no crítica acerca de una prác

tica concreta de trabajo~ En. donde esta inipl:l.ci ta una determi-

nada teoría deJl c::onocimiento pUesta en· práctica: Ya que, qll& · .. · ·: 

conocer, c6mo. conocer, para qué conocer, en: favor· de. qu& y de 

I quién> conocer, y por lo.' tanto·," contra quién y: contra qu& cono-
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cer• sorr cuestiones teórico-prácticas que no son planteadas por 

la educación en cuanto acto de conocimiento, porque la educa

ción, en: cuantO polít±ca,. tiene que v~r con eI problema de:!. 

poder. Una casa es Ia política hecha• en ·todos las sectores, 

para.una burocracia rígida, en nombre de las mayorías, a Jl.as 

cuaies se transmiteredeterminados saberes, y otra cosa es l:a 

polít±ca hecha con las masas, con su participación c~:i'.'ticamen-

te en ].a reconstrucci6n· de su. Sociedad, donde, los saberes,. ne 

se convierten.nunca en imposición sino en creaciónº 

Pero la.cuestión de fondo no consiste en. sustituir simplemen.

te un vie.jo. siste.ma educat±vo a_d.ecúado a los intereses de Jl.a 

c1ase dominante por Uno nua~o, sino en. estab~0Cer~~a coheren-

cia entre Ia sociedad que·se concientiza y la educación comq 

un: toda. Y Ia teoría del: conocimiento que debe poner en prác

tica implica un m~todo de· conocer antagónico del: utilizado por 

:n.a educación. al: servicio de 1a dominación. 

Este. m~todo de conocimiento supera la dicotomía entre trabaje> 

manual. y traba;j'a> intelectua:!., entre teoría y práctica, y se 

prolonga en l:a superación análoga de la dicotomía entre ansa-

ftar yr aprender; entre conocer el conocimiento existente y crear 

ell.nuevo conocimiento, con. este m~todo, desaparece, por una 

parta'ei profesar que transmite autoritariamente un saber, y¡ 

por otra, el alumna, que. recibe sin más/ell saber transferido.> 
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En lugar· de ellos surgen: e:JL profesor que aprende a enseñar y¡ 

e·Jl.. a1umno: qÚ& enseña all. aprender·,. inmersos en una re-1aci6n 

··~ di0.l.6gica• "La reiaci6n dial6gica es eli sello de:JL acto cogna-

scit:Lv0, eru e:n. cual e:n. objet0> cogno·sciblie, mediatizana:o los su-, 

jetos cognoscentes se entrega a su. desve.l!amiento crít:iicci•:.(52) 

En. la educaci6n lib.iradora eJL proceso de. conocimiento se v:li.ve 

como una totalidad, sin d:Lcotomizar en él la fase de la adqui

sici6n de:JL conocimiento existente ye la fase del descubrimiento, 

de 1a creaci6n del. nuevo. conocim1ento. 

· Em el. proceso. de conocimiento se impone una teoría crítica, ·:ate~ 

ta, a los sujetos cognoscentes, frente al objeto de su conocí-

miento. Postura crítica que es negada cada vez que, rompilndose 

la rel!aci6n dial6gica, se instaura·· un proceso de pura transfe-

renc:La··de ccnocimiento·,··en e:JL cua:t conocer deja de ser un acto 

' creador Y· ·recr6ador· para convertirse en um acto 11 digestiva• o · . , 
Para que. el procesa de c.onoc:Lmiento sea atrtlntico~ es necesario 

el!. desvel!amiento de s'Lh objeto, que s6lo se da en l!a uni6ni d:ia- ·• 

llctica entre objetivi.dad yr subjetividad, acci6n y reflexi6n~ · . 

teoría y práctica~ Por· eso· la realidad en- la educaci6n libera-

dora es aprehendida como· devenir• como algo que está siendo enc 

ell juego, de la permanenc:La y e:t cambio. 

En e1 proceso de conocimiento de· la educaci6n liberadora, as! 

como• e1 ci6lo gnoseol6gico no· termina en ·la etapa de adquis:i-
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cióm deJL conocimiento existente. pues .se prol.onga hasta 1.a fa-' 

se de 1.a creación·-dell nuevo conocimiento• de igua.J: forma: 1.a 

conclient:i.zaci6n- noi puede detenerse en. 1.a etapa delL desvel.a.mien....:· 

to de 1.a reaJ;idad. Sui autenticidad se da cuando 1.a práctica del!. 

desve·TAmi"ent:o de J;a real.idadl. consü:lrt~e una. unidad «Ú.nmnica y¡ 

dia1~ctlica eón 1.a práctica de 1.a transformacidn de 1.a reaíi

dad. En 1.a educación 1.iberado;t"a,. eJl acta de conocer, es siem

pre un proceso• supone una situación dialógica. No• hay, es

trictamente hablando,. µn :"yo piensol', sina. Ull' "il.osotros pen

samos". No. es eJL "Y°' pienso'' . 1.Ó que constituye eJL "nosotros 

pensamos••, sinai por· e'l. contrario es ell "nosotros pensamos''' l.o 

que me permi;te pensar.(53} 

En la situación gnoseoldgica, 11.evada a cabo en l:a educación 

1.iberadora, e:L. objeto de conocimient.o no. es &JL t~rmino · delL co.

nocimiento de 1.os sujetos cognos~entes sino su mediación.(54) 

Si. el: conocimiento fuese al.g0> estát±co Y' J!a conciencia allgo va

cío, que ocupara det..,rminado espacio en elL cuerpo, JLa práctica 

1.1.evada a cabo par 1.a educación·bancaria sería 1.a correcta. Pe

ro 9'J!. conocimiento no- es esa cosa hecha y acabada Y' J!a coneien

. cía es ,.intencionalidad,. hac:ia el!. mundo. En. l:a educación l.ibe

radora, e]L conocimiento impl.ica 1.a constante unidad de accidn 

y¡ re:fl:exi6n sobre la realidad, 1.os hombres Y' mujeres t.ransfor-

man: alL mundo, obrando y pensando. I 

.. 
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En la educación liberadora, la educación es el:. procedimiento 

por eJl.. cual. eJL educad·or invita· _a los educandos a conocer, a 
.·. 

descubrir ]..a realidaa en forma crítica, en. la educación .ban

caria, por eJL contrario, procura estimul!ar Jla adaptación de 

los alumnos a l:a realidad, la edu-cación liberadora na> puede 

ser un esfuerzo por e:lL cual!. el. edu-cador impone la libertad-a 

los educandos, porque en la educación para la liberación no 

hay sujetos que· liberen• y objetos que. sean liberados. Todos 

mae,._tros y alumnos som sujetos y objetos del.- mismo proceso, 

en una interacción d±al~ctica. En cambia, I.a educación banca-

ria es prescriptiva, mientras I.a educación liberado_ra es diá

logo. Por esto, --1a educación para la "domesticación!•· es wñ ac-

ta de transferencia de- ••conócimient.011 • mientras que 1a edu~~ 

ción. para la liberacióm es un· acto de conocimiento Y! un-máto

do de acción transformadora que los seres humanos deben de · 

ejercer sobre la realidado 

Para remplazar la práctica educativa domesticadora por una 

praxis verdaderamente l.iberadora es necesario que el educador 

no siga. el: modal.o de. "domest±cador" y asuma el.. papeJl. de edu-

cado~ducando Y' proponer a los educandos asuman, eJl papel.. de 

educadores-educandos, todo dentro de·un proceso dial.~ctico. 

No se ~retende con· elllo deci:r que al.canzada esta transforma-

cióni en la relaci6meducador-educando, automáticamente se da 1 
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un · transfo·rmaci6m en 1~ educaci6n: Err realidad, esa .transfo.r

inaci6m no es· ta.m simpie, es creada en e:n. proceso revoluci.ona

ril que debiendo ser permanente, no· se agota con eJ:.. cambio de 
1 . '• . .· . 

r:t:ci6n: entre profesores y; alumnas •. La creaci6n de esta trans-

f I aci6n ex:!.ge la participaci6m consciente de J:as- grandes. ma

sas popuJ:a.res, l!a superaci6n: de Ia dico,tomía trabaj'.o manuaJ:..-

tr bajo intelectua:n. y-una forma de educaci6n que no repita l!a 

de la c1ase opresora. 

E la educac:t6ru liberadora,· J:as r·elaciones· entre el educ:ador y: 

lo educandos, m13diatizados por el .. objeto que ha de descubrir-
--·•. 

se, lo importante es el ejercicio de la actitud crítica fren-

te a:n. obje~o, y-no ei discurso del educador en torno al: objetoº 

Co siderando que 1a educaci6n, implica siempre, una determina- . 

da teoría de1. conocimiento puesta en pri!.ctica·, una de Ias pri-

·me as cuestiones que nos tenemos que plantear deba referirse 

ju tamente a· esa teoría misma, aJL objeto que trata de conacer 

y- :n. método de conocer~ 

·primer lugar, la teoría de:n. conocimiento a:n. servicio de 

objetivo revolucionario y· puesta en práctica por la educa

cilSn se basa em J:a constataci6n de que el conocimiento, siem-

j
l proceso, resulta de la práctica consciente de los seres hu

oa sobre J:a·realidad Objetiva que 0 a BU vez 0 los condicio-

/nao De ah:l que entre aqu~llos y ésta se establezca una unidad 
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di?lWnica y¡ contradictoria, como dinámica y- contradictoria es 

tambi.&m l.a real.idad!' ( 55) 

7.2 Aportaciones de J!.a.~ducación l.i.beradora al.a pal.6mi.ca en: 

educac:i.ón. 

7.2.i Rel.acj,§n entre pol.Ítica y;. pedagogÍa.- ~aul.o, Preire es un· 

pensador de l.a praxis·, un pedagogo de .l.a conci.eºncla, un críti

co que. interroga su·. propia praxis docente· en el. contexto• de. l.a 

l.ucha de el.ases donde toma l.ugar. 

La rel.aci6n entre política y pedagogía,Freire la hizo explícita 

.y é.sta es sin duda, una de: sus grandes aportaciones a la peda-

gogÍa en generall. N.os di.ca que el proceso educativo es un ac,

to de conocimiento• yo un acto· pol.ítico, que tiende al.a trans-· 

formación del!. hombre,. en c~to a el.ase social. y de su mundo. 

Para comprender eJJ pensamiento freireano•, es necesario retomar-

l.o eni s11 dimensión histórica. Ell estudio de :ta práct±ca ocupa . 

gran profundidaa;t madurez en el! pensamiento de Freira, sw pen""' 

sami.ento es el. resul.tado. de un procesa de conocimiento, dial.6c-· 

tico1 y esta ·históricamente. determinado y· es, ante todo un acto 

. col.ectivo•, que no. puede ser atribuid.o a unos cuantos; existe· un 

"'pensarnos" Y· no; un "yo; p1enso.'' 

Fraire se al.e ja de l.a imagen burguesa del!. intel.ectuall "fr{o", 

fal.samente· neutro· y objetivo·. su: ... pensamiento .. es una s!ntesis 

da su práctica, en un proceso> constante de/autocríti.ca y que 

. . 
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lo lleva a retomar tambi6n las críticas hechas a su trabajoi 

co1ectivoi. 

Freira ofrece~ sirl! duda a1guna., importantes elementos a··1a tarea 

de· los educadores de hoy en d:í'.a. Los educad.ores dedicados a_ la 

práctica de la educaci6n popu1ar· tienen en los aportes de 1a 

educaci6n' liberadora una veta muy rica., 1a. conciencia c.rítica 

y la capacidad de participar y autoafirmarse forman parte de un 

procesa con miras a 1a transformaci6n de la sociedad. Un proceso 

de.luqha y de cambia que no· contemple estos elementos, además 

de mermar sus propias potencialidades, no canducirÓ.··a una ~o

ciedad libre y democráti¿·a, 0> lo hará. mucho más difíciJL. Un co~ 

cept.o. integra.Ji. de:L. proceso de transformaci6n puede ir constru-

yendo> esta. tipo, de condiciones, junto> con las-·demás condicio-

nes de transformaci6no 

7.2.2 Re1aci6n entre educaci6n y c)lltura.- Para Ias indispen-

sab1es tareas de educaci6n y cu1tura, Freira ofrece un m6todo 

muy claro y defin:lldo, aplicable además a mú1tiples situacionesº 

--
Una falia común ern los grupos que promueven esfuerzos de cam-· 

bior y que se sumF3.?1 a las luchas populares, es la ausencia de 

oportunos apoyos educativos y cultura1es que vayan más allá de 

las luchas inmediatas. A esto se une frecuentemente Ia falta de 

m6todos adecuados y consistentes para implementar esos apayaso 

Fraire enfatiz6 correctamente que aquellas experiencias hist6-
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ricas y existencial.es que sorudesva1orizadas en 1a vida diaria 

por la cu1tura dominante deben ser recuperadas con 1a fina1i-· 

dad de que sean va1oradas--.. y comprendidas en forma crítica.( 56) 

Freire, al. mismo tiempo que nos 11ama 1a atenci6n sobre 1a im

portancia de J.ail tareas cu1tura1es como parte de1 ·proceso de 

c.am'bio~ nos ofrece maneras muy concretas y- efectivas de. aten-

der aJ.gunas de esas tareaso Ignorar esas posibi1idades, y 1as 

necesidades a 1a.s que responden, es un err.or., ,. 
Por e jemp].o~ en e1 contexto. de la educaci6n 1iberadora ·1a re-

1aci6n entre educadores y: educandos debe ser mediada por for-

mas de discurso y; contenidos enraizados.en el capital. cu1turaJ. 

.. de los estudiantes Y' prob1ematizar1os a trav6s del diá1ogo orí-

tico.(57) 

Es cierto que Freira afirma c1aramente, que 1os sistemas surgí-

dos en 1a sociedad estab1ecida son incapaces de generar una ac-

ci6n cu1turali. transformadora. Sin embargo, un educador o un gru-

po de educadores ·progresistas, genera1mente pueden ha1l.ar a1·gu-

nos espacios para mejorar· e:r. sentido. de su. educaci6no 

En 1a educaci6n 1iberadora, 1os estudiantes necesitan ser ca-

paces de descodificar sus propias realidades antes de que. pue-

dan entender J.as .re1aciones de dominaci6n y de poder que exis

ten. fÚera de sus experiencias más inmediatas.(58) 

Para este casa;, Fraire tiene tambi6n ioiliortantes aportes: nos 



' 1 

103 

llama la atencióni sobre esos elementos fundamentales que son 

1a participación en el propio aprendizaje• 1a iniciativa, eJL 

desentrafiar activamente los problemas. No solamente porque 

ellos son generadores de un aprendizaje ~s efectivo' y real, 

sina porque actda.n como constructores de un: sujeto pensante, 

crítico, participativo,. 

Frei~e, nos ofrece una perspectiva tambi~~ ~ara orienta.rnues-

tra propia pedagog:!a, aun dentro de las limitaciones de los 

sistemas establecidos. Aunri.ue no -podamos inmed.iatament".' trans-. 
formar esos sistemas, podemos ofrecer a grupos concreto.s de 

alumnos, en alguna medida una educación más progresista, .gene-

radora de otros avances en su futuro. . . 
De esta forma, la cu1tura dentro del marco de la educación 1i-

beradora debe ser analizada como algo que los estudiantes pue-

den construir y de lo cua1 pueden apropiarse como agentes que. 

puederoinoertarse en la tarea de reconstrucción política y 

so.cia~.(59) 

7.2.3 Método y metodología.- La metodo1og:{a genera1 de 1a ea.u-

caci6n liberad.ora y at1n sus métodos particulares nos ofrecen 

sugerencias concretas para nuestra práctica educativa. 

Aunque sean sólo· adaptaciones, si brotan de una captación in-

te1igente. de 1o. que Freire propone, y se re·aiizan con convic-

ción, pueden ser muy eficaces en promover una conciencia más 1 
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autogestión • 
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. ,.Será así especial.mente si el. mismo educador consigue que l.oa 

aiumn·oa se percaten de l.as l.imi tacionea de su situación, ad

quieran l.a sagacidad necesaria para no poner en riesgo l.oa avan

ces que e1 educador pone a su dispoaicióno 

En cual.quier caso, l.a propuesta de Freire, siempre podrá ser

vir de inspiración a l.a práctica de cualquier educador que 

coincida en preocuparse por crear condiciones adecuadas para 

una transformación y para una mejor organización aocia1~ 

Con el. método de al.fabetización liberadora l.os hombres y l.aa 

mujeres anal.fabetas pueden: decir .lo que piensan, pueden, apren

der a· "l.eer'' y: i•escribir'' .. su histOr:iS. y su cu1ti¡ira, a "l.eer" 

su mundo. de exp.1otacicSn y 11.evar aco::iones. concretas para trana

.formar esa situación de expl.otación y de esta forma l.iberarse. 

En el!. medio' del!. concepto· de al.fabetizacicSn esta 1a concepcicSn 

de que· l:a cul. tura contiene_ no sol.amente un momento• de domina

cicSn, sino también l.a posibil.idad de que l.os oprimidos pro

duzcan, reinventen y creen ioa dispositivos material.ea e ideo

l.cSgicos que necesitan para romper con l.os mitos y estructuras 

que l.es impide transformar una real.idad social: opresora.(60) 

La peáagog:!a l.iberadora, no aól.o denuncia l.aa rel.acionea de, 

~xpl.otacicSn sino, y sobre tódo, estimul.a acciones, abre cami-
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nos y hace una l.ectura de l.a real.idad cotidianaº 

Preire promueve· una apertura hacia l.a rea1idad, l.a necesidad 

que l.a sociedad provoque al. hombre, desafíe al. hombre, pero 

que éste, a su• vez, desafíe :prácticamente a esa real.idad·o 

En este casoi e·ll· papell que se J:e asigna. a l.a educación es elL de 

humanizar al. hombré, ·en l.a acción consciente, que éste· debe . . 

hacer, para transformar al mundo. 

Otra a-portación de Freira a l.a pedagogía en genera:!! es l.a des-

mistificación de l.a relación me.estro-alumno, al. _decirnos que 

el. educad=· na• puede cambiar l.as acti tucbs de l.oo· educandos en 

relación a cual.quier aspecto siro conocer sa visión dell mundo, 

y; sin confrontarl:o. en sw ta,tal.idad •. Para l.o· cua:JL. se he.ce nece-

se.riCJJ el!. diál.ogo· que es l.a base de una· au.téntica. educación que, 

libere al. hombre, qua l.o. afirme como persona, y que l.0> hace ac

tuar com0> sujeta~ permitiJndol.e. ser actor de l.a historiao 

Es por esta que l.a aJ:fabetización· para Fraire es tanto una. 

cualidad de l.a conciencia humana como el. dominio de·ciertas 

habil.idades~ La originalidad de. este punto de vista esta en ell 

hecho• de situarse en una perspectiva crítica. que enfatiza l.a 

transformación de l.as relaciones entre los dominados y l.os do-

minadores dentro; de l.os l.ími tes de contextos históricos espe-

cif!cós y conjuntos cultural.es concretoso(61.) 

Una de l.as aportaciones más importantes de Freira a l.a é'duca-
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ci6Xl', no es 1o que Fraire aporta en sí, sino 1o· que !.a discu

si6n en· torno: a é:n., ha perinitido• avanzar al! discurso educati-

va, como• dice• Car1os Torres ,.hoy· en pedagog!a, se puede estar 

con_ Freire 01 contra Freire~ pera· no• sin Freire.".(62) 

EJi aporte· de Fraire· c.onsiste en proponer una visi6n dell hom-

bra '!fl -de ·1a sociedad de carácter ut6p:Lco, en eJi sentida de 1o· 

que debe ser y es posib1e, a 1a cual: debe tender e1 proces0> 

educativo. 

El: planteamiento te6rico-metodol6gico. d~ la educaci6n libera

dona es indudabl~ment"' un ~uen· punto .. de. partida para desatar 

procesos edu.cativos en e1 sector de 1os adtiJ;tos, as:í. como· para 

1a formaci6n y motivaci6n de los promotores imp1icados e?l' 1as 

nuevas prácticas de educaci6n y, promoci6n de adultoso· 

7 o2o 3.I. El conjunto· de 1as ideas de carácter generall y. metodo-

16gico;- Más allá del!. s61o método de aifabeti:zaci6n, que. en sí 

mismo• es válid·o, consti tuyeru también elementos valiosos,· suge-

rentes y- dinamizadores en una nueva educaci6n de adultos, sus 

ideas de carácter metodol6gico·0 como· son. algunos métodos par- · 

ticulares en 1os que Freire ofrece instrumentos para 11evar a 

cabo• 1a tarea que su metodo1ogia genera1 seña1a. Estos méto-

dos e instrum'entos, junto con su termino1og:!a, son la parte .. 

más pópu1ar y conocida de su; obra. Esta mllY' bien 1ograda en un 

·sentido• técnic01 y¡ ha reportada; gran repercusi6n, como herra-
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mienta práctica de aprendizajes temáticos como el de l:a lecto

escritura en el procesru de alfabetización. Tambi~n han logra

da. bastanteo ew el!. conducir· a un_primer estado· de concientiza

ci6no 

Las dos i?;randes esquemas prácticos qua Freire construy& s~n el 

de la alfabetización, que ha sido elL más conocido y· discutiqo,, 

y e]. proceso; para elaborar un programa educativa. E'\'_te úJ:.timc:, 

menos conocido, propone- un proceso para que en forma coherenta 

con su teoría ymetodolog:i'.a, se determine el aspect~ programá

tico de un cursa e: unidad educativa, formal o no-formal!.. Ocupa 

las 11Itimas ·pá,ginas de· La Pedagog(a delL Oprimid0>0 • y en Cartas 

a Guinea Bissau., aparece, una práctica semejante~ 

'El origen de lla "'investigación parti.cipativa" • está en este 

método·, 9,Ue; a través de· una investigación así, cada vez más 

amplia, y del: uso de temas generadores (equivalentes a las pa

labras generadoras)', pasa a la síntesis temática de los hallaz

gos obtenidos por el propio grupo en el ejercicio con los te

mas generadores (similar a lo. que se hace con las sílabas en 

alfabetización). A base. de esto se construye· el programa, que 

después se lleva a la práctica con el método dialógico. 

En la práctica y viviendo· a~ particular de la lecto-escritura, 

la implementación del métoda de Freire, para alfabetizar, ta]. 

cual es, sin "adaptaciones", tiene muchas posibilidades de 
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triunfo· cuandrn es elJ a·obiern0> quien· asume: su; e jecuci6n. 

As:! l.o demuestra l.a experiencia brasi1eña de 1964 y todas l.as· 

experiencias posteriores del!. mismo, aunque sea cuando se ha 

apl.icado s61o· en parte, como· sucedio en Nicaragua. 

Lo anterior se' debe a que su impl.ementaci6n ha estado a car.g0> 

de gobiernos interesados en utt cambio radica:r. de l.a estructura 

socia:r., que .pretenden l.a revol.uci6n cul.tural., aunque este no; 

fue ell caso• de Brasi:r., (por eso desterraron a Fraire) pero. si 

fue e:L caso de Guinea Bissau y de Sao ~orné Prin?ipe. 

Ei método de l.a pal.abra generadora, es un método de carácter· 
·. 

pedag6gico; par.a adultos y que es en s:! mismo, interesante, suge

rente, dinamizador·, vál.ida y técnicámente muy eficiente~ 

Pero es necesario que este vincul.ado a un proceso de concien-

tizaci6n tendiente a l.a transformaci6n de l.as estr.ucturas so~ 

cia:Les con v:!as a 1a 1iberaci6n de l.os oprimidos. Entonces elL 

método propicia l.a revol.uci6n cul.tural.. 

Ell métod0> en l.os países donde no existe un proceso revolucio-

nario• ya triunfante, podrá sin embargo potenciar l.os esfuer~ · 

zos de cambio en a1gun grado, como instrumento de l.a acci6n 

cu1tura1. 

Más a11á de l.a lecto-escritura, l.os métodos y l.as ideas de 

Freire'dan una gran riqueza a 1os trabajos de educaci6n popu-

lar. E1 a1,6ance. que puede tener su. uti1izaci6n dependerá de 
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quienes l.o> util.icen. Deli aná1isis de procesos como J.a Inves

tigaci6n Participativa, J.os círcuJ.os de cultura, Ia el.abora

cidn participativa de pl.anes curricul.ares, y deli examen de Ia 

. orientaci6n diaJ.6gica y concientizante de todos eJ.J.os se· de.s

prenda .su. capacidad de apoyo ciaro· a d'Lversas etapas de· trans:... 

fÓrmaci6n social~ 

Sin embargo, es importante resal.tar que J.o fUndamentaJ. en el.. 

trabajo- de Freira es eI conjunto. de J.a práctica educativa y no. 

un método específico. Desde el. conjunto, desde J.a crítica so

cial!,_ y como· respuesta a el.J:a, surge el. método específicoo 

7.3 Principal.es críticas al. 1J0nsamiento.freiresno. 

7.3.1 Críticas que 1o acusan de ideal.ista y de objetivista me-· 

canicista.- Las críticas más importantes son J.as que 1e 

hacen. respect0> alL contenido mismo de sui pensamient0> pedagdgico 

7 po1ítico.• y que 1o denuncian como ideal.ista 7 objetivista me-_ 

canicista. 

Quienes'cal.ifican a Preire de idea1ista se basan en momento~ 

ingenuos dG< al.gunos de sus trabajos,· superados hoy en d:Í.a por 

.S1 mismo, (ea eli casa· de Educac_i6n como práctica de 1a 1iber

tad), estos críticos deberían obl.igarse a seguir 1os pasos que 

ha dado. En real.idad, en.sus primeros estudios a11ado de in-

genuidades hay. también posiciones críticaso / 
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Por 1.o demás Fraire no abriga 1.a i1.usi6n ingenua y poco .humi~-

de de al.canzar 1.a criticidad abso1uta. 

-·Corresponde a. quienes 1.o. ana1izan descubrir 'cuil de· 1.os dos as

pectos -e1. ingenuo• 0> e~. cr!tic~ está siendo destacado en e1 

desarro1.1o de su práctica y de su ref1exi6n~ 

En 1a medida en que, sobre todo en sus.primeros trabajos ts6-

ricos, nunca º" casi nunca hizo• ref'erencia al. carácter po1.:ttico. 

de 1a e_ducaci6n, y dej6 de 1ado e1 prob1ema de 1as c1ases so

cial.es y de su 1ucha, esta posici6n abri6 camino a numerosas 

interpretaciones y prácticas reaccionarias de 1a concientiza.;. 

ci6n, es decir, a distorf!iones de .. 1.o que debe ser en real.idad 

1a concientizaci6~. Sin embargo, no siempre s.,; 1a cr:!t:i:.ca por· 

haber eid0> p·óco• c1aro en el! e.n.á1.isis y en 1a fundamentaci6n 

práctica de 1.a concientiza~i6n: por e1. contrario, muchas.de 

esas críticas reve1an 1.a posici6n objetivista mecanicista, Y' 

por 1o mismo antidial..Sctica de quien 1.as hace• En cuanta meca-

nicistas, al. negar 1.a rea1.idad misma de 1.a conciencia niegan 

por 1.~ tanto 1.a concientizaci6n. Preire a1 tratar de superar 

sus constantes debi1idades, no ~ega e1. pape1 de 1a concienti

zaci6n en eI proceso revo1ucionar:to. 

Preire desde 1968 empezó de manera exp1:!cita a hab1.ar de po1.:!-
. . . 

tica, 'antes de esa fecha s61o• 1.o hab:!a hecho de manera imp1.i-

c:!ta. La radica1.izaci6n 1.o h:i.zo evo1ucionar. 
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Preire al: habl.ar sobre l.as cr!ticas que se 1e han hecho· nos 

dice: "S& me acusa de hacer una defensa acr!tica de 1a demo

crac:La y también de reformista, de ser un desarro1l.ista na

cional.ista, de todoi esto• s61o puedo deoir que en l.a época en: 

que escribi:- La educaci6n como. práctica de l.a. l.ibertad esa era 

l.a posici6n de toda 1a izquierda brasil.afia••. ( 63) Y continua 

"En mi primera obra no: hay;- referencia a 1a pol.iticidad del.a 

educaci6n, aquí está e1 princip~1 punto de mi eyo1uci6n. Sigo 

teniendo. muchas ingenuidades,. no soy riguroso en muchas cosas. 

Soy: una persona normall.. Asumo y tengo conciencia de mis 1:!mi

tes" ( 64) 

Por otro l.ada .• también•. se J.e, acusa de decir que l.a educaci6n 

es 1a .. pa1anca de l.a transf'ormaci6n eociall, a l.o que nos dice: 

"Existe l.a ingenua creencia, más o· menos general.izada, en l.a 

capacidad del.a educaci6n instituciona~ para serv±ra guisa de 

pal.anca con que transformar l.a real.idad• ingenua creencia que• 

segdn parece~ ai decir· de cierta crítica no menos ingenua a 

mis trabajos, también yo compart~·(65) La posici6n que des

miente llS. posici6n de l.a cr!tica es l.a siguiente: "l.a trans~ 

f'ormaci6n radical de un sistema educativo depende de l.a trans

f'ormaci6n igual.mente radical. de l.a sociedad de l.a que es ex

presi~n y a 2a que sirva".(66) 

7.3.2 La cr!tica desde l.a.~iencia social..- A Preire se l.e crí-
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tica tambi4n• de. falta de rigor• tanto• en la forma como en ei 

contenido de la ciencia social!. qua da f'Undamenta. a supensa-

miento.· Son dos las observaciones que se le. hacen en este sen-

tid:o-: 

a) Se. ~a acusa de impreÓiai6n y de falta de ·rigor científico 

~-n: el. usoo de los t4rminos en sw análisis social. 

··· b) Se. lle.· acusa tambi4n de falta de profundidad en su: aruíl±sis. 

Sue críticas a este respecta. afirmen que se queda en ideas ~- •·

neral.es y que no explica 1a complejidad del funcionamiento• de 

la estructura soc'ia:r.. lo que. deriva en la imposibilidad de pre

cisar cuál.es son loa su.jetos del. cambio y cuáles J.as acciones 

y_ 0oyonturas favorabl.ea para incid±r en la transformaci6n de ~a 

sociedad• como 41 pretende. 

Hq qui4n crítica además·-que su: análisis no toma en cuenta lae 

sociedades industrializadas, aonde tambián tiene vigencia J.a 

dial4ctica opresor-oprimido. 

Conviene. tener en cuenta que Paulo Preire no es un científico 

socie.1• 4~ es un educador~ Su: preocupaci6n fundamental. no es• 

pues• la de ofrecer un análisis científico riguroso del fun

cionamiento de la estructura social.• sino s6J.o la de definir 

de manera genera~ 'eta, caracterizándola en t4rminos de sUI efec

to en 1a conciencia, para luego hacer su propuesta pedag6gica: 

7.3.3 La crítica desde la antropolog!a cultural,- Hay qui.p:iee 
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critican a Fraire de no· tomar· en cuenta l.a cu1tura y l.os va-

l.ores propios de cada puebl.o.; Estos cr!ticos aseguran qui! em 

l.a v.i.si6n de Fraire l.os sectores oprimidos no tienen va1ores, 

·son acr!tioos y sin posibil.idad da re1aci6n causa1, entre 

otras cosas, cuando· 1a rea1idad demuestra 1o· contrario. 

Segdn estos cr!ticos, e1 pensamiento de Fraire no es sin0> J:a 

expresi6n de 1a ,.ideo1og:(a occidental: urbana" y sUl m&todo no .. 

hace más que "occidental.izar a 1os oprimidos" ,_ e imponerl.es un 

nuevo patr.6n de conciencia acorde. con l.a sociedad industria.ll. 

urbanag, 

Es necesario tomar· con reserva este tipo ~e cr!tica sobre todo 

cuando surgen de grtipos qua. tiendem a.ll. "conservadurismo" o tam

bi'n a·ias .posiciones que se han.dado en inamar "indigenistas"• 

Es conveniente, sin embargo, tener siempre presente 1a especif.!_ 

cidad de cada grupo• cu1tura.ll. que deberá en todo momento ser 

respetada, En m&todo de Freira siempre 1o ha hecho. 

7.3.4 La cr!tica desde e:t quehacer de cambio.- Las cr!ticas que 

·hacen quienes están directamente imp1icados en acciones de ca

rácter transformador pueden ser agrupadas en tres ideas básicass 

a) Tanto ·en e1 anál.isis como en su metodol.og!a dicen que Fraire 

no presenta una propuesta po1!tica ciara, 7 sim ella no es po

si b1a. p1antear una praxis 1iberadora correcta, como propone su 

misma teor!a~ 
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b) Na: existe una concepci6n orgMiéa de1 cambio o· de 1a revo-

1uci6n Y' sin ella, se hace imposib1e el!. proceso de concienti- ..• 

zaci6n y por ende el! mismo proceso·· de cambio. 

e) R:ea1mente. e1 m4todo permita qua l:a gente tome una nueva.con

ciencia de 1as cosas; pero no prevea 1a posibi1idad sigui.ente 

que es 1a or~zacidn, condici6n para qua puedan darse 1os si

guientes procesos en 1a pretendida 1iberaci6n. 

La primera observaci6n tiene estrecha rel!.aci6n con 1as criti

cas que vienen desda 1a ciencia social:. Es real!. qua .e_n ali. p1an

teamienta· de Fraire no existe· una propuesta po1!tica ciara en 

el!. senti~o de definir a 1os sujetos de1 cambio o en.e1 de pre

cisar e1 c6ma de 1a acci6n po1!tica, pero desde 1970, como par

te de l:a evo1uci6n de su pensamiento, Preire ha venido soste

niend'O l:a necesidad de 1a organizaci6n po1!tica como e1emento 

indispensabl:e para que rea:lmente pueda hab1arse· de conciencia-

1i beraci6n. 

1 
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8.- DE LA ALFABETIZACION A LA PEDAGOGIA TOTAL 

8.l La alfabetizaci6n en relaci6n con el sistema productivo. 

Partiendo·. del: hecho· de que no hay educaci6n ni a.1-

fabetizaci6n neutrales, ya qua toda educaci6n lleva en s! ·mis

ma, una intenci6n pol!t:l.ca, es necesario' que los alfabetiza

dores tengan claridad acerca de sw opci6n: pol!tioa y tratan de> 

ser coherentes con la opci6n pol!tica que proclaman y la la

bor educativa que realizan. 

La alfabetizaci6n en un contexto freirea.no consiste en elL em

pefle> con· que los _a.l.fabetizando:s y: las a.l.fabetizadores "1een· y¡ 

escriben sut propia realidad, pe_nsando cr!ticamente su mundo0• 

insertmdose con mayor conciencia cada vez en 1a rea1idad em 

transformaci6nw(67) 

De ah;f que es preciso no quedarse en l~.simple lectura de, la 

pa1abra escrita, sino 11egar0 poco a poco, con los a.l.fabeti

zandos, a l.a "lectura••, llUe será una "re-lectura" de 1a rea

lidad. D& ah!. que se tenga que, relacionar 1a a.l.fabetizacidn 

con 1a producci6n y v:l.ncul.ar:la, siempre que sea posible, con. 

programas concretos de acci6n dentro de las comunidades. 

De, esta forma 1a.al.fabetizaci6n se entiende como una acci6n 

cultural! al!. servicio de; 1as ciases opr:l.midas y no s:l.mp1emen

te como'· 1a tarea da ensefllir a 1eer y escrib:Lr, an· ciertas re

giones. Puede· ser '1U8 e1 trabajo de un a.l.fabetizado:i' se can-

..• 
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tra inicia1mente en 1a .. 1ectura.,. "ir 1a •escritura!• de 1a rsa.-

1ida4l y no em el! aprendizaje. de 1a 1engua. Es decir·, en. de.

terminadas situaciones 1o verdaderamente importanta es orga

nizar a lla p_obliacicSn en grupos y, a trav4s de .Jetos, discu.- . 

tir con:.e1l:a de BU>.rea1idad, siempre medianta acci~nes prác

ticas; ana1izar con e1l:a 1as condiciones 1oca1es y· encontrar 

so1uoiones a a1gunas de sus prob1emas en> l.a esfera de 1a sa-

1ud9 da 1a producci6n, etc. De, esta forma será su práctica de 

•~ieer'• "ifi de, "re1eer", de, "escribir" sw. rea1idad· 10· que podrá. 

,, .inducir1a a querer 1eer y escribir. tambi&m pa1abras, aptitud 

que pasa a. tener para J:a pob1aoicSn una signifioaoi6n,réall. 

En otros casos, 1a accicSn cu1turall comienza por 1a a1fabeti

ze:oi6n misma. Entonces es importante· que, a par"tir de e11a, . 

se· inten:te un esfuerzo encaminado a elaborar proyectos en 1os 

que, l:a pob1acicSn pueda actuar sobre 1a rea1idad 1aoali. 

Hab1arde ]la a1fabet:LzacicSn es habJ.a.r de 1a po1!tioa eoon6mi

oa, social!. y ou1turall. deli. pa!s en:. 1a que se rea1:Lzao Por eso 

ea neoess.%!io asoo:l.ar-lia al! proyeo~o g1oba1 de sociedad que, sa 

pretende. orear, 7- una de cuyas dimensiones f'undamenta1es es 

1a aot:Lvidad productiva. 

Dentro de una perspectiva 1iberadora, 1a a1fabetizaoi6n ha de 

ser s:Lempre un ao"to> creador,. en' eli oua1 el. conocimiento li:l.

bresoo cede' sw 1ugar a una forma de oo.nooimiento que prov:Lene 

.... 
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de .1a ref1exi6n. cr!tica acerca de una práctica concreta de 

trabe;[o·, en< donde l:a f'unci6n. de:I. al.fabetizador respecto a 1os 

a1fabetizandos es 1a de:· quien, a trañs de1 diá1ogo·, trate. de 

conocer conjuntamente coJll e11as. 

De esta: modo, ·discutir lla· ~l.fabetizaci6n exige que se discuta 

l.a educaci6n en SU! g1oba1idad. 'Y! discutir &sta significa :Pen-

sar eli proyecto gl.oball de 1a sociedad. 

8.1.li Las campañas de a1fabetizaci6n.- P~r l.o expuesto ante

riormente, se entiende que 1as campaf'las de allf~betizaci6n no 

son. acciones dnicamente educativas, sina> que son acciones em!,_ 

nen.~emente po~!tico--edacativas, pero pueden tomar dos cemi.-

nos: 

l.) Por un. 1ado-, pueden estab1ecer un v!ncu1c estrecho entre 

1a a1fabetizaci6ny 1~ conciencia po1!tica del.as masas PC>P1:1'"" 

l.ares, de ahí. que, en esta contexto-, l.as re1aciones entre :la 

a1:f'abetizaci6n de adul.tos T 1a producci6n se expresen en :la 

cr:!ti:ca: aJl. modo de producci6n· capi tal.ista, que caracterizando 

a1 pa!s como un todo, es preponderantemente ern 1os centros 

urbanos, y¡ en e~ an.O.isie cr!tico de 1as re1aciones socia1es 

da producci6n, por l.o que se refiere a l.as áreas rura1es. En 

este sentida> :na. motivaci6ni por l.a al.fabetizaci6n entre 1as 

masas 'populiares esta vúicnJaaa con el. deseo· de transfolM!la-

ci6n. 1 
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2) Por otro• lado, 1a a1fabetizaci6n se relaciona con 1a pro

ducci.Sni. pero eneJL sentidQ de una capacitaci.Sn técnica de los 

a1fabetiza.ndos qua: redunde en un beneficio para los opresores, 

de esta forma 1a a1fabetizaci6ni. esta asociada a 1a, producci.Sn, 

desde eJL punto de vista de 1a capacitaci.Sn técnica de los al:

:fabetizandas. En esta segunda opci.Sn 1a motivacidn por J:a al:-

fabetizaci.Sn se asocia con un carácter de necesidad f'uncio-
., 

na.1 con; visiones po1:!ti<las necesariamente opuestas a· ·la pri-

mera opci.Sn señalada. 

De esta forma, una co.ea es vincular 1a a1:fabetizaci6n. coni. 1a 

producci.Sn. eni. un área eni que 1as re1acicnes social.es de pra>-

ducci.Sn comienzan:. a transformarse y ·otra és intentar 1a misma 

vincu1aci6ni. sin. que, existen' estas condi.ciones ms.teria1es~ 

En ell primer caso., la a1fabetizaci6n:. a.tiende a una necesidad 

rea1. Una vez modificado elL contexto, sUI. tendencia es dinamJ.

zarse cada ves miis, de 10 cuali. resu1tan: 

a) UD! cambio en 1a manera conio· los individuos perciben: sw 

realidad, y b) una amp1iaci6ro de los horizontes de SUl. curio-

si dad. 

En esta forma, e1 aprender a leer y escribir que en eJL con.-

texto tradicional. no tenía sentido por falta de :tuncional.i-

dad, én e1 contexto• en: transforma.ci.Sn acaba por iinponerse. 

1 Ae! se 1imitan• ali mínimo 1ae mhgenes para eJL anal:fabetismo• 
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··En. el!. segundO> caso, por eJl. contrario, 1as posibi1idades de· 

fracaso acompaflan. e1 esfuerza> a1:1'abetizador desde. e:L comi.en".'.".-. 

za., ·y J:as m4rgenes para ell. anal.fabeti.smo regresi.vo son enoir-. 

~ea. 

8.J,.2 La a1fabetizaci6n como acci.6n cu1turaJ!..- En l.a a1fabe-

tizaci.6n debe estar siempre presente 1a experiencia existen-

cia.1 de 1a J;JObl.aci6n, como· un todo·, y en donde l.a actividad. 

. producti.va e.e una dimensi6n central., que debe tenerse en cuea. 

ta cu.ando, se anal.iza el!. quehacer educativo, no s61o en eJl. p1a. 
-·. -

no de 1a al:fabetizaci6n:_ sino tambi&n en el!. de 1a educaci6n 

de nifios Y' de a.do1escentes. · 

La. educaai6n: como un acto de: conoc:Lmiento y- como una activi-

dad. eminentemente po1!tica., alL centrarse en una tedtica. que. 

emerge de 1a rea1idad concreta de 1os educandos y asocia.da. a. 

1s. producci6n, debe ser vista como un factor i.mportanta en el. 

proceso de trs.nsforma.ci6n:de1 pensamiento de1 pueb1o. 

La a.1:1'abetiza.ci6n es una. f'Uente de aprendizaje no so1o para 

1oe anaJ.fabetes sino• para todos nosotros esto ea debe ali. di

nandsmo• que, se asta.b1aca entre. la educaci6n~ J.as transfo:nna-

ciones qua ea van• operando en eJl. contexto eoci.oecon6mico, de 

ta.Ji módo que <fetos, precediend0> a aque1la o p~ a11e moti.va.-

doe, 1a est:1mu1an y.- 1a reorientan .. I 



I 

l.20 

PrEdre e:Lempre ha tomado a l.a al.fabet:lzac:16m ccm0> acc:16n cul.

tur.aJL, l.o cua.:r.. e:lgni.f:Lca• en aeta v:lei6m ampli:la de su coDL

prensi6n; que debe- ser sobre todo un esfuerzo de.'"l.ectura!' T 

de ,.re-:tectur&"' de l.a real.iidad, en. el. proceso de su. trenefor

maci6n~ Porque eli. l.ee1! l.a pal.abra eecri ta, presupone una ex

periencia social!. precedente ee decir 1e. "l.ectura,. de1.mundo. 

La al.fabetizaci6n como acci6n cul.tura1• en una perspectiva re

vol.ucionaria, es ':"1' acto, de conocimiento dei cua:l. son tambi'n 

sujo.toe l.oe alifabetizandos. 

Ya qua l.a aducac:16m en generali. y l.a al.fabetizac:16n en parti

culiar eupona e:l:empra cierta teor!a dell c·onocimiento puesta en 

prilct:lca, en l.a cual. ell educanda>· deb& aewn:l.1! un papel. cr!tico 

de qu:lén conoce tambi&n y no 1'a act:ltud paei"?& de quien ea l.i

mita a recib:lr elL "conoc:lmientor•· que se l.e transfiera.· 

.--~--
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8.2 ¿Por· quá Paulio>Preire sieu&' siendo una a1ternativa para 

elL debate actUall. en. educa:é'i6n? . 

&.2.l. Los c!rcul.os da oull.tul:a y l.as escuel.as. como espacios de 

l.ucba.- ~aire sigue. s:l.endo una al.ternativa para l!a ai-

f'abetizaci6n en. particular -y; en genera1 :para J!a educaci6n por

que. su teor!a. pedag6gi.ca surge· a ra!z de:!!. anál.isis de conf1:1:c

to, l.ucha y res:l.stencia de l.ae el.ases oprimidas, y: sefia.:La l.as 

formas en que estas el.asee oprimidas participan activamente a 

trav&s de un oomporta.mi.ento· de oposici6n en una Í6g:l.ca.que 
-'·· 

frecuentement&. l.os rel.ega. a una posioi6n de subord:l.naci6n de 

el.ase y derrota pol.:f.tica, un e;lempl.o de esto es··ia caracter:l.

zaci6!i de· l.a "·cul.tura del! si1encia"· en donde 1os opr:l:.m:l.dos no 

son meramente el. producto del! capita:n. ni se someten compl.a-

cientes a l.os dictadas de l.os opresores, llllÍs bien 1uchan con 

distintas formas de resistencia mol.deada col.ectivamente. 

Desde esta'perspect:l.va 1os o!rcul.os de cul.tura propuestos por 

l!a educaci6n l.iberadora, son 1ugares rel.ativamenta aut6nomos 

q~ no• s61o proporo:l.onsni espacios para oomportsmientos de opo-

s:l.o:l.6n y para 1a énseffanza de l.a l.eoto-esoritura, sino que 

tamb:l.&n representan una fuente de contradicc:l.ones qua a veces 

l.os hace dejar de ser :twlcionsl.es para 1os intereses :l.deo16-

gi.cos ºde 1a al.ase dominante. 

Los c!rcul.os de cul.tura no se rigen '.l!an s61o por 1a 16g:l.ca 

• 
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deJl. J.ugar de trabajo °' de l.a sociedadi dominante; no son meras 

instituciones econ6micas sino; qua tambi&n son ámbit~s pol.!ti

cos, culltura1es e :lideol.6gicos que· existen un tanta :indepen- · 

dientemente de l.a economía de1 mercado capital.ista. 

De esta manera, l.os c!rcul.os de cuJ.tura, habl.andoi de al.fabeti-

.zaci6n y J.as escuel.as 1 habl.ando de 1a .educac:!-6n en general.; -· 

existen. en. una rel.acicSn contradictoria con ·ia sociedad domi

nante, defend1erido• y retando al.ternativamente sus supuestos 

básicos. 

8 0 2.2 La resistencia cUJ1.turai.- A trav&s de l.a propuesta pe

dagcSgica freireana se saca a J.s. l.uz una noci6n d:Lal.&ctica de 

:ta :intervencicSn b,umana que correctamente defina: a 1a domina

ci6n como un proceso que; no es ni estático n:I. compl.etoi. Eri d~ 

de l.os oprimid'?'& de ;tam de ser rtstos como seres pasivos fren.

te a lla dominacicSn. 

As!, el. poder nunca. es unidimensionallJ se e;:l"erce no· s6l.o ca.. 

mo un modo de dom'inio·, sine tambi&n como· un acto de resisten

c1a cul.turali. eni donde se encuentra l.a esperanza expresa de 

una transfarmacicSn radica11 l.o que Preire ll·sma l.a pedagog!a 

de :ta e.Speranza.. 

La educaci6n l.iberadora. enfatiza. l.a necesidad de l.uchar con

tra ei dominio' pe~o tambi&n contra 1a sumisi6n. muestra un :ln

ter&s subyacente en l.a l.ibertad T rechaza aqu.el.J:as i'ormas de 
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dominio inherentes a las relaciones sociales contra las que 

reacciona, ya que se considera a 1a cu1tura en t&rminos dia-

1&cticos~ 

En est8' contexto, no s610l se promueYS e1··pensamiento cr!tico 

y· lla acci6n re:l.'l.exiva sino, 10 que es más i.Mportante, poi:· e1 

grado en:. qua contiene la posibilidad de f'usionar 1a 1ucha po-

1!tica colectiva de padres, maest:i:os y estudiantes en torno a 

1os problemas de~ poder y de 1~ determinaci6n socia.1. 

"Las escue1as no van a cambiar la sociedad, pero podemos crear 

eni e1l:as reductos de resistencia que proporcionen modelos pe

dag6gicoe para nueva~. formas de aprendiza~e y de re1aciones 

sociales; formas qlle! pueden· ser usadas eni otras.esferas invo

lucradas más directamente en la lucha por una nueva moralidad 

y un nuevo punto· de vis11a sobre 1a ;justicia socia:!!.•. ( 68) 

Prei:i:e abord.6 ell. análisis de1 acto educativo no solamente eni 

t&rminoa de contenidos y de m&todoa, sino que 10 sitda. en un 

sistema de relaciones más amplias, que engloba las rel:aoionea 

aacis.l!es en 1a clase, 1a eacue1a y 1a sociedad, las re1aoionea 

de 1oa sujetos con e1 saber y 1a cuitura. Haciendo evidente 

que 1as instituciones educativas no son instancias neutras qua 

preparan a 1os estudian.tea por igua1 para 1as oportunidades 

econ6Ínicaa y¡ sociales de la. sociedad, sino que 1aa institu

ciones edÚcativas no: pueden, ser apartadas de1 proceso hiat6-
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:rrl.co y- de l.oe intereses ideo.l..Sgicoe qua; constituyen. a Jl.a so-

ciedad dentr0> de 1a cual!. se encuentran. 

8~2~3 La al.fabetizaci.Sn cr!tica.- En l.a propuesta de al.fabeti- · 

zac:Ldn de l.a educacidn l.iberadora esta l.a concep.ci.Sn de qua l.a 

cu1tura contiene. no ·sol.amente un momento de dominacidn; si.no 

tambi&n: l..a posibil.idáiL de qua l.oe · opri.Jnidoe produzcan, re:in.

ventem ~creen 1oe dispositivos material.ea e ideo16gicoe ne

cesarios para romper 1os mitos y estructuras qua 1es impiden 
-· 

l.a. transformaci.Sn de sucreal.idad socie.1 opresiva. 

De. esta modo"J.a a1fabet:Lzaci6n no se contemplla dentro de l.oe 

1!mites dell discursOJ convenciona:l.,. en. e1 cuali. :na allfabetiza

cicSn: existe encima de 1as especificaciones deli poder, de l:a 

cu:Ltura Y! de 1a.po1!ticaf esta poi!icidn es cr:tticada por lia 

educacidn l.iberadora Ya que ].a considera una fuga del! pensa

miento cr!tico y. un soporte ideo16gico para llas rsl.aciones de 

dominacicSn caracter!sticas de l.a sociedad como un todo. 

La posicicSn.freireana, ademds :Lndica que 1a producci.Sn de 1os 

significados y- del. saber escol:a:r ea determ:in.ado por relacio

nes ume amp1iae de poder~ !l!ambi.Snc nos dice que eli. asi.imir este 

modo, de ver. a l.a al.fabetizacicSn reve:ra. elL instrumentaJL l.dgico 

y- l.a posicicSn antidia1.Sctica que domina aquel.1oe discursos, 

como ~ambi&n 1a de l.os intereses eooio-po1!ticos que son ser-

vides por. el.1oe. 
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Pr.e:l.r& cr!tica a l.a al.:fabetizaci6n que, es definida principal.-

mente en: ttfrminos meclfnicos y- f'uncional.istas,. por un J.ado,, y: 

reducido ali dominio de "habil.idades" fundamental.es, por· otro· 

J!ad~. La a1fabetizaci6n presentada en esta f01'!1B se vuellve 

compl.etamente dependiente, de 1a 16gica de 1as necesidades del!. 

capi.ta.JL y- s111 val:or es definido y medido~ por J:a exigencia da 

aquel.llas habil.idades de l.eer· y escribirnecesar-ias para 1a ex

pansi6n:de~ ~roceso de traba1o-en.vuelito en Ia. producci.Sn en. 

masa de informaci.Sn, comunicaci6n y finanz.as. La al.fabetiza-

ci6n en este caso.0 representa el!. camino para l.a .admisi6n de 

1os oprimidos em su. intento de·penetraci6n err.1a esfera eco..,. 
-

n6mica que ios· considera como ciudadanos ·de segunda categor!a~ 

De esta forma, J.a a~fab0tizaci6n está rel.acionada directamen

ta a práct:lcas de J.enguaje. y:· f~z:mas de aprendiza;te · que. solla- .. , 

mente J,ueden ser comprendidas en. t6rminos de su articu1aci6n 

con l.as rel.aciones de poder que estructuran 1a sociedad en su. 

to:tal.idad. 

La educaci6n l.iberadora resall.ta que lla a1fabetizacic5n, como 

J.a esco~arizaci6n en general:, es un fen6meno pol.!tico, y-, en. 

parte r.epresenta un.terreno· epistemo16gico en discusi.Sn, donde 

' diferentes grupos social.es J.uchan por determinar como· 1a rea=-· 

1idadi debe ser interpretada, reproducida y enfrentada. 

La teor!a freireana sigue siendo enriquecedora para ~a pedago-
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g!a tota:!. porque nos eneef1a. con ew propia práctica que ell 

anál.ieis de l!a a1fabetizaci6n.debe· comenzar .por identificar 

.1os pr.l.ncipios Y' prácticas que 1o 1iguen.a una configuraci6n· 

específica deli conocimientó, de J.a ideo1og{a Y' dell poder. T.8!!! 

bi&n nos eneefi& que ali. de.sa=o11o de una. teoría de 1ucha ideo · 

16gica es cond:Lci6n necesaria. para que se e:tabore. l!a teor!a 

pedag6gica de BU> a1fabetizaci6n cr!tica; Esta alifabetizaci6n 

crí.tica guarda.una rel!aci6n·.dia1&ctica entre conocimiento., 

sujeto y ob;jeto de conocimiento. En donde 1os conceptos de. 

poder,: de cuitura'; de resistenc±a y de. trenaformaci6n social: 

son ellementos te6ricos centr~a en.e1 desarro11o de cual!quier .. 
teoría crítica. de 1a·a1fabetizaci6n '/!'de l.a pedagog{a~ 

Los pr:Lncipioe subyacentes de 1os p1anteamientoe te6rico-me

todo16gicos de Preire son esencia1es para cual!quier intento de 

teoría·radica1 de 1a a1fabetizaoi6n én particul:ar y de 1a. edu-

caci6n en general:. 
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9.- CONSIDERACIONES FINALES 

9.1 Re1aci6n dial.áctica entre sujeto' y objeto.- Para Freira 

1a re1aci6n entre e~ ser y 1a conciencia ea una re1aci6n d~a.-

16ctica; ni e1 ser determina a 1a conciencia, ni tampoco 6s

ta, a1 ser; esto es, 1a objetividad y 1a subjetividad n~ aon

entidades separadas sino que se condicionan mutuamente, y de 

este mutuo· condicionamiento surge e~ conocimiento. Si se des~ 

truyese esta unidad dia16ctica, entonces se caería en una po

sici~n aubjetivista, en donde 1o objetivo quedaría sometido• 

a1 poder de una conciencia caprichosa; a> bien,. por el! contra

rio, se caería en una posici6n objetiviata mecaniciata en don

de 1a conciencia viene a ser una simp1e copia de 10 objetivo. 

Po:c esta raz6n Freira parte de1 aupueato:de que 1a conciencia 

no ea una aimp1e copia de 1o· real!. ni 1o reai una construcci6n 

caprichosa de 1a conciencia; s61o en 1a comprenai6n de 1B uni

dad dial.6ctica podemos encontrar correspondencia entre subje

tividad y objetividad w ••• Todo intento de tratar 1a re1aci6n 

que se basa en 1a dua1idad sujeto-objeto negando· su unidad dia-

16ctica no exp1icará satisfactoriamente esta re1aci6n. A1 des

truir 1a uni.dad dial.6ctica sujeto-objeto, 1a visi.cSn dual.ista 

'imp1ica 1a negacicSn, tanto• de 1a objetividad( ••• ) como de. 1a 

real.idad de. 1B conciencia, una conciencia transformada enton

ce a en una simp1e copia de J:a objetividad. En 1a primera hipd-
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tesis tenemos e1 error subaetivista, la expresi6n de un idea

lismo antidia1&ctico' y; pre-hegeliano·. En el. segundo estamos 

tratando el erroi:·mecanicista objetivista, igualimente anti-

dial&ctico"·.( 69) 

Para'.Preire es muy importante 1a captaci6n y: la comprensi6n 

de J.a rel.aci6n dia1&ctica entre el sujeto y el. objeto, pues 

de no ser as~ se llegaría fáciimente. a posiciones err6neas. 

As! por· ejempl.o., si se supone que la conciencia crea arbi-

trariamente a la real.idad, entonces una generaci6n o el.ase so-

ciali podría. aJL analizar 1a situaci6n en 1a que; viva, trans

formarla con s61o•una actitud adecuada; o bien, por el! con-

trario, s:IL se supone, que> l!a conciencia es un simpl.e refl.ejo 

de l.a real.idad• entonces el. hombre no.· podría transformar- sw 

realidad, y esto es inaceptable para P'reire. Ahora bien·, l.os 

hombres están'hist6ricamente constituidos como seres de J.a 

praxis y en al.la se h8Z1! capacitado para transformar· e1 mundo_, 

para darle sentido (s61o como seres de praxis, aceptando 

nuestras "situaciones J.!mite" como un desafío podremos e~ 

biar tales "situaciones J.!mite"), " ••• una verdadera praxis es 

imposible en e1 vacio antidia1&ctico ali que somos J.:levados 

por J.a. dicotomía sujeto-objeto0 .(70) 

Es-bt mov:Lmi~nto dial.&cticc imp1ica, por un J.ado• que el:. su;Je

to de l.a acci6n tenga 1as herramientas te6ricas para mane;Jary 

.. .- .. · 
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el! conocimiento de J.a real.idad Y• por otro l.ado, que. el!. su:j_e-· 

to reconozca. l.a necesidad de readaptarl.as despues de haber l.o-

grada l.os resulitados con su apl.icacicSn. A l.o· que Preire dice: 

• ••• Y es por eso que· J.a refl.exicSn es scSl.o l.eg!tima c~dc nos 

hace· retroceder al!. contexto concreto donde busca acl.arar l.oe-

hechos. All hacerl.o, l.a refl.exicSn permi.te una accicSn más efec

tiva frente a J.os hechos. 

Al.. esc1arecer un l.ogro o· una accidn para concretarse, l.a au-

t&ntica ref1exi6n acl.ara l.a futura acci6n que en su· momento 
·:· 

deber~ estar· abierta a una nueva re:f:nexicSn!•.(71!) 

Veamos ahora de ·qu& manera P'reire fundamenta su. concepcicSn' ·de 

educacicSn, en-. l.a rel.acicSn dial.&ctica hombre-mundo .. 

La sociedad actual!, principal.mente en Am~rica Latína; es una 

sociedad al.ienada que l.e impide' al. hombre l.a transformacicSn 

de su real.idad por l.o tanto, el! principal!. objetivo de l.a edu.-

cacicSn debe ser despertar l.as conciencias dormidas. Eh que :ta. 

educacicSn no tenga como fin el!. cambio eocia:l. es, en. l.a con-
. t· 

cepcicSn que. Preire tiene del! mundo·, l.a. aceptaci6n impl.ici ta. 

de qua la. conciencia es ecSJ.o, un refl!ejo de l.a real.idad; en> 

tanto que aceptar que ell conocimiento de l.a real.idad be.eta, 

poJ?· e! sol.a, para real.izar el. cambio, es aceptar que l.a rea-

l.ida.d ·es s6l.o um caprich0> de l.a conciencia: en ambos caeos se 

niega l.a./rel.aci6n dial.&ctica. entre el. hombre y eli mundo. 
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La posici6n freireana nos muestra que la educaci6n: bancaria 

tiene: como- base un concepto de hombre des1igad0' del mundO> Y' 

un mundo-. des1igada• delL hombre, y en esta forma todo· intento 

de educaci6n quedar&. frustrado ·pues es precisamente. en 1as 

re1aciones hombre-mundo donde se constituye ell conocimiento 

ell cus.1 se va perf'aecionando con lia px:ob1ematizaci6n. crítica 

de esas relaciones. 

Ahore. b:ien, eJL tener en cuenta elL carácter dia1i!ctico sujeto-· 

objeto no ea 1a '1nica cond:lici6n. para que se d.Í 1a educaoi6n 
·"--

liberado~.,·EJL hombre, debe buscar los-_eepacios para actuar 

modificando su realidad.alienante y esta b11equeda tiene que 

hacer:na. en compai'11a de otros seres, ·hombres y mu~res que es-

t&n. tsmbi&m en lla bl1squeda de su transformsci6m socis.1. Por 

esto, para l.i'reire, lla :f'unoi6ni gnoaeo16gica no pueda quedar re-·· 

ducida a simp1es relaciones de sujetos cognoscentes con elL 

objeto cognoscib1e, ya que además es necesaria 1a relaci6n co-

municativa entre sujetos cognoscentes en. torno a un.objeto 

cognosciblLe. EJL hombre no puede pensar solo, necesita de· lLa 

comunicaci6n, con otros seres; "Ell objeto pensante no puede_ 

pensar so1o•: no puede pensar sin 1a oopartioipaoi6n .de otros 

sujetos, en el. acto de pensar, sobre e1 objeto. No hq- un 

'piense•., sino· un •pensamos• que establ.ece el: 'pienso•, ·7 no 

ali.. contrariol' .(72) Por esto la educaci6n. debe ser comunié'a-
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cidn, diál.ogo, en l.a medida. en que conocer no es transferen

cia del! saber sino· encuentro de interlocutores que busca."l! co

nocer l.a realida~t nEn l.a dialoguicida~, en:l.a probl.ema.tiza

ci6n, educador-educando y educando-educador desarroll.anambos 

una postura cr!t:Lca, de ];a cual!. resul!.ta l!a perce-pci6n de que 

todo este conjuzrto de saber se encuent=""' en interacci6n~ Saber 

qua refleja ali munda> Y. a los hombres en· ell mundo y- con ,ll, 

explicand~ a:L mundo, pero> sobre todo, justificándose ero sw 
transf'ormaci6n''(73) 

En. s!ntes:is podemoi¡¡ decir que en el pensamiento de Pau!l!o· Prei- -

re se coloca all movimiento'dial.,ctico como una necesidad f'un

damentall ante todo esfuerzo por conocer la real.idad, que :fue

ra <le esta movi~ento· dia1,ctico no• hay- aut,ntica praxis, '91 

que no• hay:· conteXto te6rico sino esta en uni6ru dial.,ctica con 

ell contexto concreto. 

9.2 La educaci6n liberadora.- Ante la necesidad de una educa

ci6n liberadora nos encontramos a trav's de :ta historia com 

diversos intentos de consolidar una base te6rica que :ta f'unda

ment~, entre estos intentos se. encuentra. J;a propuesta tedrico

metodo16gica de Pau1a>Preire. 

En la propuesta :freireana no se separan el:. sujeta y el! objeto• 

de conocimiento, sin0> que forman una totalidad, como parte de 

una naturaleza ~divisible, en· donde el:. proceso educativo es 



132 

un acto de conocimiento y un acto pol.!tico~ que .ti.ende a l\a 

transformac:L6n del! hombre. Es impoeibl:e negar ell. car~cter po

l.!t:Lco de lia. educaci6n, partiendo' de.ll. hecho qua l.os probl.emas 

~i.cos de 1a pedagog!a no· son estrictamente pedag6gicos, si.na> 

más bien de indol!e pol.!ti.co. 

La educaci.6n l.iberadora se inscribe dentro de una concepci.Sn 

dial.&cti.ca de l.a real.idad, eni donde ei hombre es un ser acti

vo, que transforma a l.a natural.eza de l.a que forma parte y al!. 

hacer:i;o ~e transforma a s1' mismo~ 

Hay una acci.6n recíproca entre e_l. hombre y 1a natura1eza, as! 

como l.a-acci.Sn recíproca del! liombre sobre el. hombre. 

Ell. conooimienioo no· es una copia exacta del. objeto,. sino un 

proceso·, en. donde e1. sujeto y e1. objeto, establ.ecen una rel.a

ci.Sn dial.&cti.ca, enl.a que l.Ó :t'undamentai es l.a transformaci6n 

rea1:Lzada por eli. sujeto cognoscente sobre e1. obje.to conocid:o 

oo suaceptibl.e de ser aprehendido por elL conocimiento. De- esta 

forma e-ll. sujeto no· crea l:a objetividad y &ata no depende- on

tol.6gicamente de t!ll~ Ell conocimiento del. mund:o sensiblle eqtrl.- · 

vaJ:a a una actividad; pr~cti.ca, una actividad que transforma la 

rea1idad aprehendida. 

En ell. proceso da conocimiento part:Lcipan: ell. sujeto cognoscen

te, el!. objeto de conocimiento -:r e1 conocimiento como producto 

de:JV procesa. cognoscitivo·. En donde l.a actividad pr~ct:Lca y. 
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transformadora del! hombre ea 1a base dell conocimiento y ea ell 

criterio de verde.a,. 

El. conocimient? como 1o• concib& ll'reire, no e·s· a1go· dado· y aca

bado, sino· un proceso socia:l que exLge 1a acci6n transforma-. 

dora de 1os seres hU111Bnoa sobre ell mundo-. Hay··qU& transformar 

1a rea1idadi para que 1o que ahpra est~ aconteciendo de una ma

nera pase- a ocurrir en forma distinta. 

La tranaformaci6n de 1a cua1 se hab1a ea una tranaformaci6n 

reall0 ·· ~teriall, que tiene por base· 1a producci6n y reprciduc

cicSn. de 1a vida reall., es dec:ir, 1a forma QOmo el:. hombre se 

apropia de 1a natura1eza por.medio. del! trabajo. 

En donde 1a práctica y 1a teor!a, 1a acci6n y 1a refl:eXicSn no 

existen auténticamente si se toma a cada uno de e11os en.for

ma aisllada, su existencia debe tomarse como unidad yr como pro

ce ao, cual!quiera de e11os que, enun momento dado, sea ell pun

to de partida, no e61o requiere el! otro sino que 1o contiene. 

Ene esta contexto un desvelamiento de :La rea1idad que no- este 

orientado enoelisentido de una acci6n po1!tica_ sobre, esa rea-

1idad, bien definida y clara, no tiene sentido. 

La praxis en 1a educaci6n 1iberadora tiene como f'uncicSn en 

cuanto a 1a rea1idad·, criticar1a te6ricS111ente. Y' revo1uciona::r-

1a prácticamente, es impoaiblle. 1a praxis verdadera en eli. va

cio sntidia1&ctico ali cuall conduce 1a dio~om!a sujeto-objeto. 
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E1 conocimiento en· 1a propuesta freireana tiene 1as mismas ca

racterísticas que dentr0> dell.marco de~ materia1ismo• dia1écti

c°'• es decir es: 

a) practico.- s61o, 1a prác.tica nos pone en.-contacto con lías 

rea1idades objetivas. 

b) social!..- en 1a vide. sooiall. noso.trás actuamos sobre· otros 

seres y·e11os actlSani sobre nosotros y con nosotros. 

e) histcSric<l'.- 1a verdadn<l' esti! hecha de antemano, no· se reve-

1'e. ere b1oque en un momento predestinado sino- que tod0> cono

cimiento ha sidc adquirido y conquistada a trav6s de un pro

ceso. hist6rioo·. 

Le. historia para Freira es 1o que 1os hombres hacen. en cuanto 

a 1a transformaci6n de 1a natura1eza;·Y, 1os hombres transfor

man 1a natura1eza en. f'unci6n de sus necesidades a modo de sa

tisfacer1as, por medio de1 traba;j·o, e1 cuall. en una saciedad 

capita1ista se encuentra ena;tenado po.rqueo all. ser exp1ot0.do e1 

trabajador es extrafio ali objeto de producci6n. Y' ell. hombre ex

p1otado por e1 hombre no es s61o· ajen°' a su producto sin0> que · 

1o es a s! mismo puesto que trabaja no para satisfacer sus ne

cesidades sino' 1as ajenas, cubriendO' apenas con su0 traba;l:o 

una mera subsistencia. As! e1. hombre se encuentre. ena;fenado 

en todos 1os sentidos. 

Preire tomando en: cuenta 1a concepci6n materia1ista hist6rica 
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del. hombre coma. transformador de l.a natur~eza y creador de 

l!a histor:La, ve a l.a l.i bertadi como· un_ .proceso y¡. no· com0> un 

fin, en este cas0> es un proceso de l.iberaci6n, que l.ucha por-

que l:os hombres se hagan más humanos, siendo- en. elL casOJ de 1a 

educaoi6n l.iberadora, l.a conci:entizaci6n condici6n necesaria 

para el.l.o. La concientizaci6n s6l.o puede darse cuando, a l.a · 

vez que reconozca., tambi&n experimenta. l.a rel.aci6n dial.&ctica 

entre l.o objetiv~ y l.o subjetiva, real.idad y- conciencia, pr~c

tica y teoría ... Debido· a que el. ac.ta. de conocimiento. verdadero .... -:. :~ .. : . 

demanda l.a revel.aci-6n de·su ·objeto•, y no tiene· l.ugar en l.a di-

cotomía entre objetividad y subjetividad, aoci.'6n y ref'l.exi6n, 

práctica y teoría, texto. y contexto· etco 

En el! marco de l.a rel.aci6n sujeto-objeto, l.a concientizaci6n, 

es el!. procesa. por elL cual!, ei sujeto• se torna capaz de perci-

bir, en t&rminos críticos, l.a unidad dial.~ctica entre 61. y el. 

o.b;leto. Por ese en l.a educaci6n l.iberadora se identifica a l.a 

concientizaci6n con l.a acci6n cul.tura1 para Ia 1iber']Lci6n, en 

donde no· hay: concientizaoi6n f'uera de l:a praxis. 

La educaci6n es para. Preire un verdadero actc cognoscitivo·, 

debida. a que no dicotomiza sU>. quehacer ere dos momentos: un0> 

en. que. conoce, y otro• en que habl.a sobre. su.·" conocimientQI• • 

sinO> que estos dos momentos estmr est:z:echamente l.igados en 

forma dial.6ctica. I 



l.36 

~a.educaci6n l.iberadora'toma en cuenta qua elL individuo no 

existe más que en una red: de rel.aciones social.es, en donde elL 

pensamiento es ell resuI.tado de un proceso de conocimiento, diá-

l.ectico y esta hiet6ricam..ente determinado y es, ante tQd.O.·un 

acto col.ectivo, que no• puede ser atribuido a unos cuantos; 

existe un "'pensamos'• y· n01 un· "yo piensG". 

En un contexto freireano e~ aprendizaje es un proceso en don-

de ell.hombre. cambia de manera que lLa. transformaci6n que· rea-- . . . 

l.iza en l.a natura1eza tiene también Un nuevo sentido, el!·aprea 
" 

dizaja debe estar siempre unido a l.á toma de oonciencia de ]La 

real.idad vivida por l.os hombres, :ta ensef'lanza es rea1izada por 

todas J:as rel.aciones delL hombre con l.a tota1idado 

Es más importante dar~a al. individuo l.os el.amentos para que é1. 

l.l.egue a1 conocimiento, que el.. conocimiento en.a!; ya que el. 

traba;lo y l.a básqueda del. cambio transforma su. rea1idad. y a .SJL 

mismop haciendo, una pl.aneaoicSn '11' tran~formaoicSn:que daril 'por 

resul.tado una nueva cuJltura. Ya que l.a eduoaoicSn l.iberadora 

ve al! ·hombre como• un ser· consciente, capaz da transfor.mar-1.a 

natural.eza en una rel.aoicSn dia1.Sotioa con ésta y con. l.os otros 

hombres• uniendo• siempre l.a educacicSn y el. trabajo. 

Preire intenta a través de su.teoría pedagcSgica, instrumentar 

una eciuoacicSn que• lleve a1. hombre a l.a l.iberacicSn. 

Partiendo de~ concepto de l.ibertad como concienoia de ]La ne-

,• 



cesidad y la responsabilidad para satisfacerla. Ya que e~ 

elemento' fundamental d.., una sociedad . se encuentra en la ac-

· ti vidad que los hombres tienen que. ejercer para satisfacer 

sus necesidades vitales, o sea la actividad de producci6n. 
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La educaci6n liberadora se vincula al. proceso de cambio que. 

ha de transformar las relaciones sociales de producci6n. Esta 

vinculaci6n tiene· que. darse en un sentido concreto dentro de 

cada nivei de la educaci6n, a fin de que los cambios en el~a 

no> se den unilateralmente. 

Para la propuesta freireana no• es bastante con la superaci6n 

ingenua de la real.idad, remplazada por una :percepci6n cr1:ti

ca, para que las clases oprimidas se· liberen, sino· que es ñe

cesario una organizaci6n pol!tica, para organizar·revolucio

nariemente y·· revolucionariemente transformar la realidad. 

S61o creando nuevas estructuras se acabar.! con las desigual

dades sociales esto no· quiere decir qua no puede haber un 

cambio· hasta que no> cambien las estructuras sociales, sino .. 

que hay,' que.· actuar en loa espacios coyunturales que el pro

pio sistema provoca y no·· puede controlar, ea decir, hq que 

hacer lo que hist6ricamente es posible hacer. 

Por otro. lado·, en general, la concepci6n bancaria de 1a edu

éaci6ir ha descansado, en la visi6n filos6fica determinista que. 

niega la libertad del hombre en cuanto ~tza sostiene que- 'ate 
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y por l.O> tanto ha de adaptarse a esta real.idad aceptándol.ao 

La educaci6n bancaria está tambi&n fundBllll!ntada en ell. idea-. 

l.ismo·, iniciado en ell. pensamiento moderno. por Descartes y eni 

gran parte. consumad0>.por Hegel.. 

De hecho, en l.as pol.!ticas educativas _l.J!evadas a cabo por l.a 

educaci.6n domesticadora se ve cl.aramente e~ enfoque ideal.ista 

hegel.ian~·· q~ l.as sustenta. 

Se· l.l.ama ideal.istas a l.as doctrinas fil.os6ficas que,, no• te

niendo· conci.enci.a más que de ·su existencia y· de l.a!3_ .. sensacio

nes que se sucedell! dentro: de el.l.a·a mismas, na> admiten otra 

caea, sostienen ell. primado del!. espíritu con rel.aci6n a l.a na

tur.al.eza, del!. pensamiento con rel.aci6n all.mundo~ 

Es por esto, que l.as ·cr!ti·cas que acusam a Preire de ob;jeti

vista mecanicista ;y¡de ideal.ista, no tiene?Lcabida en su. peda

gog!a tortali, independientemente de que e11> allgunos momentos de 

sw práctica l.O>hayan hecho· aparecer. as!. 
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10.- GLOSARIO 

AJ!fabetizaci6n.- Es un acto· pol.ítico y un acto de conocimie.n-

tO' Y' por eso mismo es un acto creador, que no s•t puede redu

c1r al.a pura 
0

enseflanza del.a pal.abra escrita •. En un contexto 

freireano l.a l.ectura del. mund,o· precede .siempre l.a l.ectura de 

l.a pal.abra y l.a l.ectura de data impl.ica l.a continuidad de J.a 

l.ectura de aquel.. La l.ectura de l.a.pal.abra no es s61.o prece-

dida por l.a l.ectura del. mundo sino. por cierta forma de des

cribirl.O' o de reéscribÍ.rl.<l', es dec:i,r, de trane!formarl.o-.a 'flra

vds de nuestra práctica consciente. Las pal.abras con que· se 

organiza e1 programa de alifabetizaci6n deben provenir de1 uni-

vera~ vocabul.ar de l.os grupos popul.ares, cargadas de :la sig-

nificaci~n de su: experiencia existencial! y no de l.a experien

cia del. al.fabetizador. La al.fabetizaci6n es ante todo abrir 

espacios de l.ucha, en donde l.os oprimidos se transforman en· 

sujetos en un proceso.de· conocimiento· transformador de sw rea-

l.idado 

Al.ienaci6n cul.tural..- Enajenaci6n de l.a cul.tura de todo un 

pue bl.o, l.l.evada a cabo· por una invasi6n cul. tura1. " ••• pene

traci6n que hacen l.os invasores en e1 contexta cul.tural. de l.os 

1 
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invadidoa, imponiendo a éstos su visi6n del. mundo,, en l.a me

dida misma en que frenan ·sw creatividad, inhibiendo sw expan

sic3n". ( 74) 

Conciencia y concientizaci6n.- La· conciencia surge. y se·desa

rrol.1a bajo el!. infl.ujo de l.a actividaa l.aboral!. y de l.as rel.a

ciones social.es. La conciencia hace suyos l.os conocimientos, 

l.as convicciones, l.as creencias y l.as aspiraciones del! medio 

social! en. que viva. Existe un nexo, indisol.ubl.e entre l.a con

ciencia y l.a ac~ividad práctica. La conciencia no esta ence

rrada en s! misma, sino· que se desenvuel.va y cambia en eli pro

ceso de evo1uci6n-hist6rica de l.a sociedad. Es un producto so

ciohist6rica·. No> es l.a conciencia persona:t J;a que determina e1 

l.ugar "que se ocupa en l.a estructura sino qu& es éste l.ugar el!. 

que determina l.as conciertcias y l.as conductas individual.es. 

La comprensi6n del. proceso y práctica de l.a concientizaci6n 

está, muY íntimamente rel.acionada con l.a comprensi6n que uno 

tiene de 1a conciencia en su re1aci6n con el. mundo. 

En e1 proceso de concientizaci6n, e1 descubrimiento de 1a rea-

1idad sociall debe ser tomado> como a1go que está comenzando a 

ser, como al.go que se está haciendo. 

La coñcientizaci6n n~ se determina en, e:t. grado de 1a reve1a-

1 



ci6n:de 1a rea1idad sino con 1a práctica de transformar 1a rea-

1idad despu's de conocer1a críticamente. 

La concientizaci6n es un proceso que sirve para 11evar a 1as 

clases oprimidas a la 1iberaci6n, en donde el sujeto es capaz 

de percib:Lr en t'rminos críticos 1a unidad dia1,ctica sujeta

objeta • 

. Conciencia cr:!tica.- Es aque11a que, reconociendo eJi. dinamis

mo de 1a rea1id~d• se hace inquieta y se representa a 1os ha

chos y a 1as cosas objetivament~. en sus relaciones circuns

tancia1es y causa1es. Está abierta ali. diá1oga. y a la revi.si6n 

continda. de eus conceptos y actitudes a fin de estar en 1°' co

rrecta·, busca 1a raz6n de 1a rea1idad para as:! transformar1a. 

Conciencia ingenua.- Es aque11a conciencia que• se cree supe

rior a 1os hechos, dom:i.1111ndo1os desde a:f'uera y por eso se juz

ga. 1ibre para entender1os conforme mejor le agrada. 

Conciencia mágica.- Conciencia que capta a.los fenómenos otor

gilndo1es cua1idades superiores a 1as que teme, y por eso se so• 

mete a 'stos con.doci1idad, es una conciencia fata1ista y por 

e11o•mism6, pasiva ante 1o que considera irremediab1e~ 
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Conocimiento •• - Es el. resu1tado' de J.s. actividad práctica ·del:. 

hombre, a J.o· J.s.rga de su vida. Cuando· :t.os conocimientos· ya s.d,:_ 

quiridos se enriquecen con nuevos conocimientos entonces se di

ce que, se está J.J;evando a cabo el. proceso de cognici6n: En :la 

cognici6n se ha1J.s.n en a.cci6n.reciprocs. el.. sujeto y ei objeto 

de· conocimiento. Los fen6menos y procesos de J.s. rea.J.idad obje

tiva' existen'. independientemente de J.s. conciencie. que de el.J.os 

tengan¡os, elJ conocimiento. se da por~ue el. hom_bra, con su acci6n, 

interviene en J.os fen6menos objetivos transformándol.os y trans

formándose a s! mismo·. 

Contexto· te6rico-contexta concreto.- E?l! el. contexto te6rico 

buscamos J.a raz6n de ser de J.os hechos; procuramos superar J.s. 

mere. opini6n; que de eJ.J.os tenemos y que J.s. toma de conciencia 

de J.os mismos nos propor.ciona, ps.ra J.J.egar s. un conocimiento 

cabal., cada vez más acertado de el.J.os, en este contexto asu

mimos el. papel. de sujetos conocedares de J.a. rel.s.ci6n eujeto

objeto que se da en·e~ contexto· concreto para, vol.viendo a 6s

te, actuar mejor como· sujetos en rel.acicSn con el. objeta. 

En el. contexto concretm se dan todos J.os hechos, nos encontra

mos envuelitos por l.O• real., pero· no necesariamente perc.ibimos. · 

.J.a ráz6n de ser de esos mismos hechos e~ forma cr!ti'ca. En; es

te contex~o somos sujet?s y objetos en J.a rel.aci6n dia16ctica 



l.43 

con ell objeto·. 

CuJ:.tura.- "-como dice Amil.car Cabral.-.es .l.a síntesis dinámica 

de :ta real.idad histórica, material. y espírituai de una socie

dad ~ de un grupo· humano; es l.a síntesis de 1as rel.aciones 

existentes tanto entre ell hombre y l.a natural.eza como entre 

l.os hombres y entre• l.as diferentes categorías social.es. Par-

consiguiente, l.a cul.tura'es un fen6meno en expansi6n, en mo-

vimienta·. Siendo un el;emento esencia:L. de l.a historia popul.ar, 

el.l.a es, tambi6n el. resu:i:.tado de esta historia". (75) 

Cu1.tura del. siiencio·.- Es 1a cul;tura que predomina dentro• de 

l.as sociedades dependientes. Es una expresi6n superestructura.1. 

que.- condicione. y determine. una forma especial. de conciencia, 

sobredeterminando a l.a infraestructura de donde bro·ta. Esta 

cul.tura del. sil.encio nace de relaciones estructural.es entre el. 

dominador y l.os dominados. 

Di.al.6ctica.- Es el!. m6todo universe.1 de l.a actividad cognosci

tiva de l.os hombres y l.as mujeres, razonar con dial.6ctica sig-

nifica no. creer que el. conocimiento es acabado· e inmutabl.e 

sino investigar de qu6 manera el. conocimiento nace de l.a ig

norancia, de qu6 manera e1 conocimiento incompl.eto e inexacto• 
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11ega a. ser más comp1eto y m!Ís exacto·. La dia1.fctica es 1a doc

trina de 1a re1ativi.dad de1 conocimiénto, que nos ·da un ref1e

jo de 1a materia en constante desarro11o. 

Diál.ogo.- Es un encuentro de sujetos inter1ocutores 0 que bus

can 1a signifiqaci6n de 1os significados. Se. entiende por diá-

1ogo e:Ji se11o de1 act0> cognoscitivo que se da en 1a comunica

ci6ru e intércomunicaci6n, de 1os sujetos pensantes, a pro·p6si

t0l de ·1o pensada. 

No; es posib1e: 1a comprensi6n• dell significada a que un su·jeta> 

11egcÍ, si~ all.~xpresar1o, su significaci6nno• es comprensib1a 

para ell otra sujeta•. De ta:l forma 1a educaci6n se entiende co

mo• diá1ogo, .en donde no• se trata de transmitir saberes sina 

de1 encuentro· de sujetos inter1ocutores que buscan e1· desve:la

mienta· de un objeto de estudio. 

Desaf!o.- Es preguntar e:l por qu& de 1as cosas, superando 1os 

obstácu1os que nos impiden 1a refl.exi6n cr!tica que nos 11eva

r4 a asumir. nue·stro papel'- de transformadores de 1a rea1idad y; 

hacedores de 1a historia.· 

Desmi~ificaci6n.- Actividad de 1a conciencia que 0 frente a.si

tua<;'iones que·. se presentan· como "norma1es" descubre 1os di ver-
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sos mecanismos que encubiertamente, 1as presentan como• "buenas", 

cuando en el.L fondG se trata s61o de una interpretaci6n más de 

1a rea1ida& qua justifica. 1a acci6n de 1os hombres, y-no de Ia· 

rea1idad misma. En e1. pensamiento; da Pau1o Fraire 1a desmiti

fiq_aci6Ill es 1a superaci6n. de 1a intransitividad de l:a concien

cia y de 1a conciencia ingenua, a1canzando, 1os nive·:Les de una 

conciencia critica que• ana1iza a-1a rea1ida& en un contexto; más 

amp1io: en el.Lde 1as re1aciones que guarda con otras rea1ida

des. 

Educaci6n·.- Oomo;·situaci6n g'noseo16gica es 1a prob1ematizaci~n 

de1 contenida,, sobre el: cua:l'- interactuan educador y·educando·, 

como" sujetos cognoscentes. 

Educaci6n bancaria.- Educaci6n que concibe a:L ser humano· como 

una especie. de "Bancal' en. cuya caja fuerte (conciencia) se de

positan. paquetes de conocimientos. Se basa en 1a abso1utiza

ci6n. de 1a ignorancia de 1os educandos. 

Educaci6n 1iberadora.- Es aque1Ia que desmistifica constante.

mente a 1a rea1idad, presentando 1as situaciones como- prob1e

mas aºréso:Lverr es critica y fomenta 1a creatividad, humaniza 

a 1os hombres-·mediante. 1a blisqueda de su vocaci~n onto16gica 
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en so1idaridad y éomunicaci6n; refuerza ell. carácter hist6ric0> 

de 1os hombrea reconociándo1os como seres que estrun siendo; 

estimul:a 1a ·prax±s y busca e1 cambio, sin exc1usivizar1oo 

Epistemo1og!a.- Es 1a discip1ina fi1os6fica qu~ estudia 1os 

fundamentos, m6todos y 1enguaje de1 conocimiento·. Es 1a aprehen

si6n: inte1ectual!. de un objet0>0 Desde este· punto de vista se 

p1antea 1a necesidad de e1aborar: a) una caracterizaci6n direc

ta y primaria dell. conocimiento como ejercicio. fi1os6fico; b) a 

partir de esa caracter:Lzaci6n·, una prob1enu!tica del: conoci-
~ 

miento, que constituye 1o que se 11ama teoría de1 conocimiento, 

que ee 1a rama específica de 1a fi1osofía que se in~eresa por 

ell. prob1ema de1 m~todo• 1a poaibi1idad• 1a certidumbre, ell. ori

genc y l:a esencia deL conocimiento~ Una descripci6n de1 conoci

miento reve1a: 1) 1a existencia de1 sujeto cognoscente y ell. ob

jeto ·conocida; 2) sujeto-objeto son impensab1es e:L. uno sin elL 

otro• conviven en una re1aci6n dia16ctica en que ambos se mo

difican·o 

Espíritu.- E.strictamente es 1a tota1idad de 1o rea.I en su. de

venir, pero· habría que af'tadir que esa tota1idad debe rea1izar

ae como sujeto·, ea decir, como una conciencia que se reconoce. 

a sí misma como dicha tota1idad; se trata de un proceso· que es 
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expuesta en y que, asimismo, constituye l.a fil.osofía hegel.ia-

na, este proceso parte de l.a certeza sensibl.e como inicio de 

l.a rel.aci6n sujeto-objeto, hasta l.a real.izaci6n·~e l.a auto

conciencia· en el'- discurso fil.os6fico de l.a fil.ó"sofía de Hegel.. 

Estar con el. munda.- Intencional.idad humana qti.e trasciende ei 

simpl.e estar-en~ para al.canzar l.a dimensi6ll' de compromiso y . 

rel:aci6n hist6rico y social!. ~ el. mundoº 

~istoria.- Es un proce~o- intel.igib1e cuya determinaci6n esen

ciall es l.a transformaci6n de l.a natura1eza por e1 trabajo_del. 

hombre y a trav~s de esto, l.a transformaci6n de l.os hombres 

miamos o 

Irumanizaci6no- Proceso cuya final.idad consiste eru permitir a 

ios hombres el: desarrol.l.o de su: vocación onto16gica, negando 

as:!. todo tipo de mecanismos de enajenaci6n humana: 

Humil.dad.- Reconocimient~ el:ementaJ¡_ de que no somos dueffos de 

la verdad. 

Ideal.ísmo.- Concibe 1a e~istencia dnica del:. yo, y alL pretender 

que su' conciencia todo· 1o ~1.canza, considerando absurdo pensar 

-. 
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em una. realidad externa a ell!a.. Parte de 10. negaci6nc de toda 

realidad concreta y objetiva y a:f"irma que 1a conci~ncia es Ia 

creadora absoluta de toda realidad concreta. Afirma que las 

ideas separadas de l.a real.idad, gobiernan ell proceso' .. hist6-

rico. 

Ideol.og:!a.- Es un conjunto de ideas mediante las cual.es loa 

sujetos interpretet?l'. su-. realidad. Es la manera por la cual!. l.os 

significados y l.as ideas son. producidos, mediados· e incorpo

rados en forma de conocimiento, experiencia.a, elementos cu!n.tu

ral.es y prácticas social.es. 

In6dito· viable.- Es la futuridad a construir, para qua se rea-. 

l.ice. es necesario· superar la situaci6n"l:!mite obstacul.izante:, 

que es l.a situaci6n concreta en que este.moa independientemente• 

de nuestra conciencia, y este. situaci6n concreta s61o se su

pera y verif!cs. a travis de le. praxis. 

Lengua.je Y· pensamiento.- "••• no- se puede pensar (humanamente) 

y tampoco se puede actuar de una forma cond1cionada por ese 

pensamiento, si no• se ha aprendido en l.s. 6poca correspondiente 

de l.a ºvida en une. comunidad humana el. uso de algWt. lengua.j·e, 

que pene~ siempre. es pensar· en un l.enguaje determinado y no 
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al.go que se pueda dividir en etapas. (Schaff)(76} 

Liber~ci6n0- Se entiende como el. objetivo· al:. que. 1os. oprimí-
-.. 

dos quieren 11egar, que se manifiesta a través de 1a 1ucha de< 
. ' 

ciases dentro· de todo proceso hist6rico, cuyo sentido es trans

formar 1as re1aciones socia1es de produccién y-' hacer que to-

dos :tos hombres desarro11en sus: posibil.idades humanas. 

Es necesario que por medio de 1a 1iberaci6n se transforme 1a 

·situacién rea1 de 1os oprimidos y no s61o se cambie su menta-

1idad a través de· Una. educaci6n domestica.dora o bancaria. 

Materia1ismo·dia1éctico.- Constituye 1a base del!. marxismo Y' se 

afirma como 1a .dnica cosmovisi6n de card:cter científico·. Se •.. 
trata de una síntesis de1 materia1ismo- (no mecanicista, no· me

tafísico) y de 1a dia1éctica de 1os procesos rea1es (noi idea-

1istas), con 1o que. 1a dia1éctica penetra a1 materia1ismo y; 

éste· a 1a dia1éctica. All. permitir una interpretacién cient!-

fica de 1os procesos social.es y de 1as 1eyes que. 1es son in

tr:!nsecas, _desemboca en e1 materia1ismo histérico~ 

Mate-rialismo histérico.- Se encarga de1 estudio de 1os princi-

pies o leyes genera1es de1 materia1ismo dia1éctico en su ac-

cién en e~ campo de 1a socio1og:!a y de 1a historia. Se trata 
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-:·. de una teoría. y de un m.!todo; se J.e considera. J.a.. base cient!

" fica. de J.os desarroJ.J.os socioJ.cSgico-hist6ricos (conocimiento 

de sus J.eyes objetivas). 

Material.ismo> meci!nico.- Es J.a. posici6n fiJ.oscSfica. se@Sn 1a. 

cual!, 1a. real.idad se transforma.ría a sí .. i:ntsma, sin J.a actua.

cicSn: de 1os hombres, meros objetos de 1a transformaci6n~ Nie

ga prácticamente 1a presencia del. hQmbre, como un ser de trans

formacicSn: deJ. mundo, 1o subordina a J.a transformacicSn·de 1a. 

reaJ.idad, que se daría sin: su participacícSn. Transformando aJ. 

mundo en: abstracciones J.es niega 1a presencia decisiva de J.as 

transformaciones hist6ricas. 

Objeto de estudio.- Es e1 mediador entre eJ. sujeto· de qonoci

miento y 1a rea1idad. Son J.as construcciones conceptual.es. _deJL 

hombre para interpretar y hacer uso• de 1as distintas especies · 

y tipos de real.ida.do Se definen por eJ. punto de vista deJL ob

jeto cognoscente. 

OpresicSn.- Es 1a fuerza represiva (sea o no física) que· ase

gura J.as condiciones poJ.íticas y social.es para J.a reproduccicSn 

de reiaciones de exp1otacicSn~ 

I 
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Pensar crítico.- Es aq~e1. qua percibe a la realidad como. un 

procesa>, que _la capta e~ constante. devenir y no comOJ algo es-

tático. Eli pensamiento• no• se dicotomiza de la accicSn, y se em-
. --:.,. 

papa permanentemente de temporalidad, cuyos riesgos no teme. 

Práctica.- Sa destaca :ta. p.ráctica como. criterio de verdad; de•. 

los conocimientos as!. como para transformar la realidad, Marx 

en: su: segunda Tesis s.obre· Feuerbach señala que: "El: problema 

de. s:E puede at;ribuirse a:t pensamiento humano una verdad ob;j'e.

tiva na es un problema tecSrico, sino un.problema práctico~ 

Es en la práctica donde el: hombre debe mostrar la verdad, es decir, 

la. realidad y e:t poder, la. terrena.lidad de aw pensarniento ••• ",(77) 

Praxis.- La. praxis es a.ccicSn y reflexicSn, los hambrea y las mu

jeres se .han hecho histcSri.camente seres de la praxis y acSlo 

aa:f! han podido tomar· como. aituacicSn desafiante la aituacicSn· 

concreta. en la que, se encuentran. tranaformandola y qe esta for-

ma conferirle significa.do· a:t mundo•. 

La praxis verdadera no se da a:E hay d~v?-sicSn: entre sujeto y 

objet0> de conocimiento, como sucede en el Idealismo y en e1 Ma-

terialiamo Mecánico, ya que no hay praxis verdadera fUera de la 

unidad0 dial~ctica accicSn-reflexicSn, teoría-práctica: La prácti-

1 ca y la teoría son dos momentos dentro del mismo proces0> dia7 
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1~ctico, 1a teor!a escindida de 1a pr~ctica se convierte en. 

verba1isma: inoperante y 1a práctica ais1ada de 1a teor!a es ac-

tivismo ciego. 

Pueb1o.- Grupo huma.no que, vive en comunidad, en donde se da 

una gran participaci6n: popuiar en 1os aspectos po1íticos, so-_ 

cia1es y cu1tura1es. 

Rea1idad.- Es el!. producto de Ia transformaci6n. social. que. rea-

l.iza.n,, 1os hombres sobre el!. medio en que viven. 

La rea1idad existe independientemente y con anterioridad al!. 

ser humano·, 1a rea1idad es cognoscib1e, pueden conocerse 1os 

diversos aspectos y re1aciones de 1os procesos y objetos del!. 

universo:. Los procesos y objetos _se encuentran: en re1aci6n y 

dependencia mutuas, existen en un todo interre1acionado'• Los 

conocimientos obtenidos tienen va1idez para un ·contexto hist6-

rica> determinado•, son verdades re1ativas, debido a que 1a rea-
·. 

1idad está en continuo> cambio, moví.mienta, transformaci.6n; l:a. 

rea1idad es• pues• un proceso· y no un conjunto de cosas acaba-

das por 1o cual. el. conocimiento es tambi~n un proceso y no un 

conjunto> de datos f~jos y acabados. 

Ell moVimiento., no surge· por l.a vo1untad de un ser suprasensi

b1e O' de 1as ideas (Ideal.ismo), sino que es automovimienta (mo-



vimiento producido internamente por l.a contradicci6n de sus 

el.amentos). La realidad: se presenta en distintos nivel.es, e:Il. 

externo es e~ 11ni.co accesible a l.os 6rganos sensorial.es. 

Resistencia culturaJ..-.Es l.a l.ucha contra l.a adaptaci6n y su

bordinaci6n, de una el.ase sobre otra al.a vez que surgen.nuevas 

expresiones de l.ucha para resistir l.a dominaci6n~ 

Ser más.- Vo?aci6n ?~tol.6gicá, :f"undamentaJ. del. hombre y l.a mu

jer que l.es permite transformar swreal.idado 

Síntesis cultural..- Superaci6n de la cultura alienada y alie

nante, y encuentro enriquecedor con l.a cultura del pueblo. Mo

dal.idad de acci6n con que, cul.tura1mente, se enfrenta l.a fuer

za de l.a 'propia cultura~ en, cuanto sosttfn de l.as estructurjifs en 

que se :forma. 

Situaci6n l.!mite.- Dimensi6n·concreta e h:ist6rica de una reali

dad determinada que desafía· al.os hombres que inciden sobre e1l.ao 

Sujeto y objeto de-conocimiento.-.E1 sujeto, es el hombre o Xa 

mujer· que, conoce y e1 objeto, l.os seres conocidos~ acti!an y reac

cionan continuamente uno sobre otfo; yo actúo sobre l.as cosas, 

.· 
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l.as expl.oro·, l.as pruebo; el.l.as ·se resisten o ceden a mi acci6n, 

se revel.B.!l!, yo l.as conozco. y aprendo a conocerl.as. EJL sujeto. Y' 

el!. objeto e'stM. en perpetua 1nteracci6n; esta interacci6n se ex

presa· con una palabra que designa 1a rel.aci6n entre.· dos el:emen-

toa opuesto'Ei y ·que, sin .. embargo, son ~arte de un mismo todo·, co

mo en una discusi6n. a en un di.íl.ogo, es decir, en una interac-

ci6n dial.6ctica~ 

Tema generador.- Probl.em~tica :fundamenta~, en torno a 1a cuali. 

se de.termUu>:.-e1 rumbo h:l.at6riico de una 6poca determinada; ea 

l.a repreaentaci6n concreta de inuchas ideas, concepciones, va-

1ores, desaf!os etc. que cual.quiera que sea 1a natura:teza de sUl 

comprensi6n:, como de 1a acci6n por el.1os provocada, contienen. 
.. 

en _sí, 1a posibi1idad de desdob10.rse en otras tantas .temas, que 

a sUtvez provocan.nuevas tareas que deben. ser cumpl.idas~ 

Teoría.- Es. el!. conjunto de principios y conceptos que definen 

e:IL objeta· que se quiere conocer. Se entiende coma un conac:I.-

mienta sistem~ticamente organizado que se general.iza para in~ 

terpretar 1a rea1idad,; En eJI. contexto• del. material.ismo dial.~c-

tico ae hab1a de teoría como concepto que cobra toda su aigni-
,• 

ficaéi6n.unido con e1 concepto· de praxis, siendo· 1a praxis 1a 

actividad radical. y esencia:l del. hombre concebido como· sujeto, 1.. 

hist6rico. 
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