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No creo que necesite 
justificación el hecho de 
destinar la monografía de 
este primer número a la 
figura y la obra de Paulo 
Freire. La inusual reper
cusión a todos los nive
les de su reciente estan
cia en Catalunya, para 
recibir el nombramiento 
de Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de 
Barcelona, ha vuelto a 
poner de relieve la impor
tancia y singularidad de 
este gran educador. Por 
una parte, no parece 
aventurado considerarle 
el más destacado peda
gogo actualmente vivo; 
en cierta forma es el últi
mo de toda una serie 
"pretecnológica" de gran
des pensadores sobre el 
hecho educativo. Por 
otra, su celebridad ha 
desbordado con creces 
la frontera del mito. 

Las personas y orga
nismos de la División de 
Ciencias de la Educación 
han desplegado un traba
jo eficaz e ilusionado, 
con el objetivo de con
vertir ese homenaje en 
un enriquecimiento de su 
universidad y su socie
dad. La Facultad de Pe
dagogía y la E.U. de For
mación del Profesorado 
no sólo han aprobado co
ordinada y unánimemen
te la propuesta, sino que 
también han puesto 
todos sus recursos y en
tusiasmo en cada mo
mento del proceso. El 
ICE ha organizado un se
minario de profundiza
ción en su obra. Profeso
res, PAS y estudiantes 

han participado muy in
tensamente en todas las 
actividades. Además se 
ha colaborado estrecha y 
establemente, en la cam
paña popular "Freire a Ca
talu-nya", con los movi
mientos socioeducativos 
que recrean aquí su me
todología. 

Pretendemos ahora, 
con estos trabajos, con
tribuir al avance de la in
vestigación en una con
cepción teórico-práctica 
de la educación tan origi
nal y creativa. Hemos 
evitado reiterar los temas 
que ya pueden encontrar
se en la extensísima lite
ratura existente. Sólo 
queda fuera de este crite
rio la somera relación bi
bliográfica, que se añade 
para quienes aún no se 
hayan introducido direc
tamente en su obra. 

La conferencia de 
Freire, "La práctica edu
cativa", tiene un carácter 
inédito. La impartió en 
medio del calor de un n,u
merosísimo público (parti
cipantes y educadores 
de los centros de adultos 
mezclados con profeso
res y estudiantes univer
sitarios) que explotó en 
doce ovaciones, la última 
de un minuto y diecisiete 
segundos. En su exposi
ción podemos apreciar 
una maduración y adap
tación a los nuevos tiem
pos de algunos elemen
tos de su teoría; merecen 
destacarse la sistemati
zación de los componen
tes de la práctica educa
tiva y las referencias a su 
metodologia de pensa
miento. En el coloquio, en 
el diálogo directo con sus 
educandos (icómo no!). 
sus respuestas contie
nen las urgencias que 
echa en falta Jarvis en 
sus últimos escritos. 

Igualmente inédita es 
la entrevista. En algún 
caso se introduce en 
temas de los que nunca 
había hablado pública
mente (alegría y res
ponsabilidad ante su mit
ficación). En otras 
respuestas, precisa ele
mentos sobre alguna 
cuestión (su interés por 
Vygotsky, relación entre 
ética y estética) que ya 
había mencionado con an
terioridad.También hay 
definiciones muy nítidas 
sobre aspectos (forma
ción universitaria de los 
educadores de adultos, 
universalidad de su refle
xión pedagógica) en los 
que ha sido muy mal
interpretado en nuestro 
país. Quizá sigue sabien
do a poco la argumen
tación de su postura no di
rectiva. No faltan tampoco 
referencias a su compro- , 
miso con la realidad (Nica
ragua, lucha por la escuela 
pública), a otras pedago
gías liberadoras (Escuela 
Moderna) y a la actualidad 
-(reformas educativas). 

En el discurso de 
Paulo podemos descubrir 
una calidad humana que 
no se ha desdibujado con 
el merecido reconoci
miento social de su crea
ción pedagógica. Los di
ferentes estamentos de 
la Universidad de Barce
lona hemos considerado 
la investidura como un 
ejemplo de lo que siempre 
debieran ser estos actos 
académicos. Los diferen
tes sectores de la vida 
cultural, que desbordába
mos la capacidad del Pa
raninfo, asistimos a una 
excelente presentación 
de la obra de Freire y a 
una emocionante comuni
cación con la personali
dad que la había hecho 
posible. 
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El discurso de pre
sentación de Jaume Trilla 
consiste en una rigurosa 
interRretación del aporte 
pedagógico de Freire, a 
partir del nexo dialéctico 
entre la teoría y la prácti
ca. A pesar de lo mucho 
que ya se ha escrito 
sobre su obra, este tra
bajo la aborda con una vi
sión nueva y creativa. A 
lo largo de su análisis 
van quedando al descu
bierto los elementos que 
representan una impor
tante contribución a una 
de las cuestiones esen
ciales de las ciencias de 
la educación: la búsque
da de la adecuada con
junción entre explicación 
e intervención. Este pro
blema adquiere ahora en 
nuestro país una actuali
zada relevancia, cuando 
la pedagogía universita
ria quiere ocuparse de 
las necesidades de edu
cación no formal que 
está generando la evolu
ción de la sociedad. La 
obra de Freire es un filón 
aún no explotado en esa 
orientación y el discurso 
de Trilla nos proporciona 
un modelo de la metodo
logía con que debe reali
zarse su prospección. 

La apertura de la Uni
versidad de Barcelona a 
la situación cultural de la 
sociedad que la sustenta 
exigía la elaboración del 
primer balance pormeno
rizado de la repercusión 
de la obra de Freire en 
Catalunya. Jaume Botey 
y Alfons Formariz reúnen 
en sus personas, como 
Paulo, la vinculación con 
la aplicación práctica y la 
teorización de esta co
rriente educativa. Su 
análisis camina, desde el 
exhaustivo compendio 
de las primeras experien
cias, hacia la globaliza-
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ción de las principales 
características y proble
mas que tiene en la ac
tualidad la ya amplia y 
consolidada educación 
de adultos. El artículo es 
rico en elementos y refle
xiones sobre una cuestión 
crucial, en la que aún es
tá en ciernes la 
investigación: ¿qué pasa 
cuando un movimiento 
freiriano de educación de 
adultos se plantea irrumpir 
en el marco escolar, para 
desbordarlo e intentar 
transformarlo? El modelo 
desplegado en Catalunya 
es el campo ideal para rea
lizar dicho estudio. 

Entre quienes siem
pre hemos vivido y leído 
su obra desde este lado 
del Atlántico (y no sólo, ni 
principalmente, en su 
sentido geográfico), hay 
la tendencia a conside
rarla como producto de 
"uno de los movimientos" 
latinoamericanos de la 
década de los sesenta. 
La personal aportación 
de Claudio Lozano pene
tra hasta sus raíces más 
profundas en la historia y 
situación sociocultural 
que hizo posible la gesta
ción, consagración y di
fusión de este mito. Parti
cularmente sugerente y 
útil resulta su relación de 
la metodología freiriana 
con un Brasil, en el que la 
irrupción de un desarrollo 
exageradamente dese
quilibrado obliga a las 
masas por él marginadas 
a reinventar modos de 
sobrevivir, que incluyen 
formas culturales alterna
tivas al incapaz saber 
académico. Muchos pre
sentan ahora experien
cias brasileñas de autoo
cupación como los nue
vos modelos a seguir por 
los marginados de la ac
tual revolución tecnológi-

ca. Los movimientos frei
rianos de nuestro país 
ponen cada vez más el 
acento en la alternativa 
cultural-ocupacional y 
menos en la cultural
política. ¿Proporciona la 
línea de análisis de este 
artículo un germen de ex
plicación de esos nuevos 
fenómenos? 

¿Están interesados 
en Freire lós países an
glosajones? Peter Jarvis, 
uno de los principales in
telectuales de la educa
ción de adultos a nivel 
mundial, nos demuestra 
que existe mucho interés 
teórico y muy poca apli
cación práctica de su 
línea pedagógica. Frente 
a quienes (itodavía!) 
están en el error de con
siderar la educación de 
adultos como una tarea 
compensatoria propia del 
Tercer Mundo, este arti
culo sirve de exponente 
del nivel de elaboración 
actual del conocimiento 
sobre este tema. Al co
mentarnos la extensa bi
bliografía publicada en in
glés, va construyendo un 
documentado y sugeren
te estudio de sus presu
puestos teóricos. Se 
destaca la contribución 
que ha realizado a la reo
rientación de la educa
ción de adultos, a un 
"revestimiento" que ha 
cristalizado sól idamente 
en amplios sectores de la 
misma, por encima de los 
conceptos por él defini
dos de forma explícita. 
Un momento de especial 
interés se produce cuan
do entra en el análisis de 
las causas de que unos 
países y estamentos 
académicos, que margi
nan como sospechosos a 
otros pedagogos radica
les, consideren excep
cional a Paulo Freire. 



Indudablemente no 
agotamos así una cues
tión que aún seguirá, 
durante mucho tiempo, 
desencadenando cauda
losos ríos de tinta. Tam
poco era la pretensión. 
Sólo queríamos conse
guir el difícil logro de 
crear y no redundar, de 
decir algo nuevo, de con
tribuir con nuestro es
fuerzo a hacer avanzar 
un paso más la investiga
ción en este importante 
tema en el que, precisa
mente por muy trillado, 
abundan tanto los luga
res comunes como los 
acercamientos apresura
dos y reiterativos. 

la relación teoría
práctica en la pe
dagogía de Paulo 
Freire. 
Jaume Trilla Bernet 

Me sería difícil iniciar 
este discursO de presen
tación de Paulo Freire, a 
quien la Universidad de 
Barcelona tiene hoy el 
honor de investir Doctor 
Honoris Causa, sin hacer 
previamente tres cosas. 
En primer lugar, agrade
cer muy sinceramente el 
encargo que se me ha 
hecho de dirigirles estas 
palabras. En segundo 
lugar, me gustaría referir
me a uno de los significa
dos de este acto. Paulo 
Freire será el primer Doc
tor Honoris Causa de la 
Universidad de Barcelona 
propuesto por la reciente
mente creada Facultad 
de Pedagogía y por la Di
visión de Ciencias de la 
Educación, con el apoyo 
de la Escuela de Forma
ción del Profesorado de 
EG B Y del Instituto de 
Ciencias de la Educa
ción. Con una unanimidad 
total, los centros de esta 
Universidad que tienen· 
como tarea específica la 
formación de educadores 
y la investigación peda
gógica han querido hon
rarse incorporando a su 
comunidad a quien, pro
bablemente, es en la ac
tualidad el pedagogo vivo 
más universalmente co
nocido y reconocido. 

y como tercera parte 
de este prolegómeno, no 
quiero dejar de confesar 

una cierta mala concien
cia en relación a este dis
curso. Paulo Freire ha es
crito .que es preciso en
frentarse a una obra, a un 
tema, a la lectura de un 
texto con una actitud crí
tica, de desafío, proble
matizadora. « Leer - dice 
Freire- es reescribir y no 
memorizar los contenidos 
de la lectura ... Y estudiar 
«no es un acto de consu
mir ideas, sino de crear
las y recrearlas», un acto 
que exige que quien estu
dia asuma el papel de su
jeto en una «relación de 
diálogo con el autor del 
texto» (IL, pp. 52 Y ss.) 1. 
No se si en la lectura que 
he hecho de la obra de 
Freire y en esta presenta
ción habré asumido sufi
cientemente el reto de 
ser crítico, de intentar 
dialogar con sus ideas. 
Es posible que en este 
discurso se de la parado
ja de que, justamente por 
querer expresar con fide
lidad algunos de los 
pensamientos de Freire, 
traicione una de las vo
luntades explícitas de 
este pensamiento: la de 
enfrentarse a él con una 
actitud crítica y dialógica. 

Sin embargo, probable
mente habrá notables 
dosis de subjetividad al 
seleccionar los aspectos 
de la aportación de Freire 
que aquí se glosarán. 
Además, he optado por 
intentar exponer tales as
pectos parciales por 
medio de una suerte de 
extensión metonímica 
que funcione como hilo 
conductor. Este será el 
de la relación teoría
práctica. Es decir, parto 
de la hipótesis de que 
gran parte de la aporta
ción pedagógica de Freire 
puede ser interpretada 
desde uno de sus ele-
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