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INTROOUCCION. 

El propdsito dal presente trabajo es plantear la 

importancia de una determinada l"'al igidn surgida de las 

en••ñanzas de una par' ea na, ni pretende sustentar su practica, 

as decir, no es una eicpoaiciOn de car"4ctel" r-eligioso, ni 

pretende BKaltar la corriente humanista y tampoco quier"e 

auatentar la teología de la liberación. 

El obJettvo que ocuoara las s1gu1entee p4g1naa es encontrar 

el antecedente da la Educación Liberadora en el Cristianismo 

Primt ttvo. 

La Educac10n Liberadora es una alte..-nattva educativa que 

Paulo Fraire aplico en los años sesentas y que cambio el 

conceoto del binom10 Enseñanza-Aprendizaje. En la teot"ia 

liberadora se conceptualtzO al educando de una manera 

distinta de como lo concebia la educación tradicional y la 

relación Educcldor-Educando se def"1nió como un quehacer humano 

donde se establece, por maa10 del diálogo, el aprondizaje 

ref"le,,.tvo. critico v Ct"otllemdtt.t.H1or. 

El cristianismo es el resultado de la filoso~ia de Jesús de 

Nazaret y lo hemos vinculado con la educactdn l tberadot·a 

po..-que a nosotros nos parece que la PY4ct1ca de su f"ilosof"ia 



nos muestr'a una for'ma d1sti nta de educa,.., ya que enseñaba poi· 

medio del d14logoJ de la pr'eguntat de la s1mbolog1a 

<pard.bola> J del señalamtento de al terna ti vas en medio de 

situacionaa dá op,..es1ón. 

Examinaremos el oensamtento de &us exponantes: Jesús de 

Nazar'et v Paulo Fr'eire v trataremos de entender al contexto 

social donde surgió proyecto y dado qua paya entendeY la 

labor' de un hombre, debemos conocer, aunque sea someYamente 

el medio donde se ha gestado su abra, gr'an parte de este 

trabaJO se ocupa de delinear donde nace Jesua y el contexto 

soctal donde Fraire desaYrolla su teoría. 

Para alcanza,.. el pr'0Pó&1to da esta tesis partimos del hecho 

de suponer que Jesus aportó a la sociedad las pr'imeras 

pr4ctic~s educativas dir1g1dae a la transformación del 

concepto del aducanda v qua Fraire retoma algunas de sus 

prActicas, las enriquece, les pena nom~t:"e y conf'o,.ma el marco 

tedrtca de la Educación Libe,.ado,.a. 

Hemos establecido cuatro ejes de anal lsts 

desarrollamos nuestro tr'abajo, estos son: 

donde 

- Delinear las caracteYíeticas princtpales de dos teorías 

educativas. 

- Analizar los conceptos teórtcos que conforman la EducactOn 



Libet"'adol"'a. 

- Analizat"' al antecedente cel C~1stian1smo y establecet"' 

pot"'Qu• optamos OOI"' llamat"'lo Cri.stiantamo p,..imttlvo .. 

- Hace,.. una lectura oedagog1ca de las p,..act1cas de Jas~tls para 

aatablecet"' al aporte a la Educación Libaradot"'a. 

Pot"' lo que la.expoaic1on de nuestro tema consiste en cuat~o 

cap&tuloa aue detallamos a cbneinuacldn: 

En el CAPITULO 1, incisos v 2. Oesct"' i bimoa las 

caracter1st1cas de dos teot"'ias educativas. ¿Qué es la 

educactdn y qué Pdpel desempeña an la conTot"macidn de la 

eatt"'uctut"'a social? son preguntas que se intentan t"&sponder 

on la axposicidn. del capitulo a la luz de dos concepciones 

educativas totalmente opuestas entt"'e sía La Educacidn 

Ltbet"adot"'a y Educactdn Integt"adora. Encontramos que toda 

or~ct1ca educativa Termal, no Termal e inTormal, tiene como 

intenctonal 1 dad de oreserval"' y reproduci t"' las estructuras 

sociales. En este sentido las teot"'iaa de la reproducción y 

suu di-f"at"'entes explicaciones acerca del papal y de la Tuncidn 

de la educación son importantes para entender Ja natut"'aleza 

de la educacion y su relacton con la sociedad. 

Aunque t"'econocemos que la intenc1onalidad de la educación ea 

rept"'oducil"' las -fot'mas de producción como un elemento 

tmpot"'tante, en esta tasia nos hemos limitado a establecer dos 

,,, 



-formas de aducat": educa,.. para integr'at" o educar pa,..a liber""ar"". 

A partir d• la descrtccidn de las caracter""isttcas de las dos 

concapctones .. educativas, intentamos establecer las 

caracter""isttcas de la Educacidn Liber'adora su antecedente en 

al Criatiantsmo Primitivo. 

En el CAPlTULO I I. Pr'esentamc:is un br'eva antecedente histdr"ico 

dal contextc;:> •octal en donde se geata el pensamiento de Paulo 

Fr'air• y al antecedente de su labor' educativa. 

En el inci!IO 2 del mismo capitulo. Retomamos los conceptos 

Qua Fr'eir'G desarrolló en la Construccidn del mar"co teOr'ico 

de la Educac1dn Liberadora. El punto de partida ea el origen 

del anal.f:'abeti"mo, siendo una mani-festacidn de la 

contradicción opresot"-opr"imido, permaneciendo al opr'imido en 

una condicion deshuman1zante. Freit"B Cr'ée en el individuo, 

por tanto le conceptualiza como agente de cambio, el único -

según él- qu• puede "humanizar'" al mundo ya que él mismo se 

va humanizando mediante el proceso de concientizacidn. 

Proceso donde ast~ tnmet"so el diálogo, la pt"oblematizactdn, 

la pr'axts, ate., como la antítesis de la educacidn 

tr'ad1cional. 

En el CAPITULO III, incisos y 2.· Establecemos el 

antecedente del Cristianismo denominando en este tr"abaJo como 

IV 



Cr"iatianiamo Pr"1m1tivo y ubic-'lmos su aparic:1on y el papel que 

Jugaba an la hi•toria del pueblo hebreo. ya Que sólo baJo 

cont.•Mto ideoldgico, 11oc1al y religioso se PU,!!da entender la 

trascend•ncia'·de un hombre da tan eOlo treinta años, cuya 

labor como maestro dura escasamente tr•a años, y sin embargo 

logra captar- la atención de su público y tr-aacendar- de tal 

modo en la ht&tor-ia. Que su apar-icidn mar-ca el pr-incipio de 

una er-a. 

Par-a desligar- la connotación relig1oaa que e>eiste en el 

vocablo Cristianismo, optamos por- denominar- al Cr-istianismo 

como Crlattaniamo Pr-imit1vo en el inciso 3 de aste capítulo, 

ai•ndo n9caaar10 remontar nuostro trabajo a loa primar"os tr-es 

•igloa del miemo. Intentando con ello delimitar" al conte>eto 

hiatór"ico de lo qua l lamamoa Cristianismo Pr"imitivo. 

lnsiatimos en hacer-lo poroue el obstáculo mA9 gr-ande que se 

nea pr-eeentaba en el Planteamiento de nuestr-o objetivo ar-a 

la p.alabr-a cr-istlan1emo. pues el lector se remitía al 

concepto rel igioeo, present.1.ndonos un problema conceptual que 

tuvimos Que salvar e~plavandonos en su historia. 

En al CAPITULO IV, planteamos las prActlcas de Jesús con un 

•igni.flcado liberador. En el inc1so l del miemo capítulo 

establecimos la opción de Jesue por los opr-imidos 

car-acterizados como el pueblo Que no tenia acceso al 



conoc1m1ento, aeducimos su pt"eTerencia por' los oprimidos 

pot"que retoma la practica de los proTetas, qua consistia en 

Priéct1cas simbdl lcaa que acusaban a los goba,...nantes que 

oprtmian al puebJo. 

En eJ inciso 2 del mismo capítulo aintet~zamoa al P•naamiento 

de Jes.::aa en la anunctaC::idn de un nuevo tiempo donde le estaba 

pe,...mitido al pueblo dar una 1ntarpt"atacidn cersonal a las 

leyes qua la regian y liberarse aai de los •actores que les 

imponían el rito y la Tórmula. 

En el inciso 13, tratamoa de exponer la libet"tad oue se le 

plantea al pueblo de escogar entre dca pt"ácttcas totalmente 

diattntas: La liberadora, que metaba t"epresentada por el 

penaamtento da Jasús 7 • o la tr"adicional r qua era sustentada 

por al sistema opresor' de au tiempo. 

T,.-atamos, en el inciso 4. de establBcet" las convet"genc1as 

entre el pensamiento de Fr"eir"e y de Jasó.e. y tratamos de 

concluir', mediante las similitudes da las p,.-acticas 

enTt"entadas. que sí a><ista antecedente en el Ct"lat1anismo de 

la educación liberador"a. 

F'tnalmente exponemos el siguiente tr"abaJo a la opintdn y 

crítica del lector'. 

vi 



CAPITULO 1. CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS DE DOS 

PRACTICAS EDUCATIVAS 

1. 1. EDUCACION INTEGRADORA 

Para dar i nieto a nueaºtro traba Jo partimos dal hacho do qua 

toda sociedad Ter Ja un ideal de hombre. plantea eua objetivo• 

y por medio da pr.4ctica& educativas .forma hcmbr-es qua la 

•ustentan y preservan, con •l lo aeta.moa reconociendo al 

carácter aocial de Ja educación Y• que •& a travé• de ella 

como se constituye el sar &octal en cada individuo. 

El concapto de educación, •n un sentido astricta del término. 

proviene dal latin Educare, que quiera decir: dirigir y 

encaminar. "Actividad orientada intencionalmente para 

promover al desenvolvimiento da la peraona humana y de su 

intaoración an la aoci•dad. "ª 

Eato signiTtca que la educación no carece de sentido y que 

toda practica educativa tiana una .función qua lleva a c•bo 

por medio d• objetivos. 

Ea te ca pi tul o del i near4 el carácter integrador y el carácter 

liberador en la aducacidn, raaultado de dos pr~cticaa 

MERAN!, ALBERTO L. Diccionario pedagógico. p.57 



•duc•ttvaa completamente opuestasa la educación integradora 

o tradicional y la educación liberadora o alternativa. 

P•ra ••tabl•cer •l ámbito donda queda inscrito nuaatro 

trab•Jo, no• baaaremoa an la división que ha propuaato al 

Centro d• Estudios Ecumenicos2
, reapacto de los diferente• 

tipoa d• aduc•ción1 

La •ducación formal, inteorad·a por todas aquella.a actividades 

que canfor-man el s1stema educativo nacional. Educación no 

formal o eMtraeacolar-, sin grado• muy fiJoa y al margen del 

aiat•m• educativo. Y educación informal, compuesta por 

actlvldad•s s1n mayor progresión qua ae daaarrol lan como 

tareas educativa• en cualquiera de sus campea da acción. 

El •nAlisia da eate trabajo oa ubica dentro dal Ambito de la 

aducación informal dondm las practicas educativa.a que se 

r••l izan aon: 

"f,.-ante a gl"'upoa que aa ,.-aunen eMplícitamente 
para apr-enda1~ ••• o que asuman la necesidad de 
aprenda,.- como un componente de su actividad 
Ccottdianal."31 

2 Cant,.-o da Estudios Ecuménicos. Cuadernos da educación 
poeular. p.11 

3 ld•m. p.15 
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Retomando la premisa da que la educación tiene como propósito 

'formar hombres para i ntagrArlos a la sociedad, en eat• pr 1mer 

inciso raTleMionaramo• acerca del car4cter integrador de la 

educación tradicional, mismo que limita al individuo 

de•envolvimi•nto r•Tlexivo. critico y constructivo. 

La sociedad ha determinado a su tipo de hombre. y por medio 

de la educación lo ha inaartada a •lla e interiorizando en 

el mismo •U cultura, uus reglaa morales, ética.a, religioaaa, 

política•, ate •• 

"mediante el •util ejercicio de poder simbólico 
que llevan a cabo las clases dominantes para 
"imponer una daTtnición del mundo social que 
aea consistente con sus i nterasa•• ..... 

Al caracter social de la educación Paulo Fraire agregara que 

alla no Terma la sociedad, •ino qua habiéndose estructurado 

de cierta manara, establece la educación que se adecúa a loa 

valorea que guian a esa sociedad; y dado que al proceso no 

as mac.1.nico, la sociedad que sostiene a la educaci dn, lo hace 

en Tunción de los intereses de la clase dominante ya que 

ancu•ntran en l• educación un Tactor b4stco para su 

preservaci dn. 

• GlROUX, HENRY A. Teorías de la ~ap~gducción y la 
resis~~.!A!...:....:.. c.44 
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L• •ducación tal y como es llevada a la práctica, no libera 

al hombre de eu ignorancia, tradición y serVilismo, sino qua 

lo •nc•d•na • los valores y a las a•piraciones da una clase 

qu• mucho• Jamáa alcanzarán, porque la educación en cuanto 

a acto •acial •n-frenta al t1uJato con una 11ociedad determinada 

Y no con la sociedad en ;enaral. 

A asta practica la denominamos educación integradora, cuya 

acción concuerda con la definición d• Gtulio Girardi 

"Educación intagradoYa aa aqu•l la que tiene 
como .fin real, consciente o inconacientam•nta, 
tnteor•r al individuo a la sociedad, haciendo 
de al un •buen ciudadano•, •• daciY un 'hombr'• 
de orden', mediante la inculc•cidn da la 
id9olooi• damtnant•. "115 

GiYardi prosigue diciendo qua la educación intagyadoya "-forma 

parte de una tata 1 i dad or-g&nica profundamente coherente, 

centrada en las Yelaciones de dominación."• 

El sistema educativo actual no pueda negar- su cat"'ácter 

reproducciontsta insertando al individuo dentro de la 

aacl•c:Ud para reproducir las estructuras sociales. 

"Al centrarlo de laa a.firmacionas ••• de qua la 

• Ibidam. p. 72 
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educación ••• o-frece posi bi l i dadea de desarrollo 
individual. movilidad social tentendiendola 
como posibilidad dll pasar T.Acilmente de un 
lugar social a otro y podttr pal ítico y 
económico a lo• despr'otagido• y desposeído•; 
los educadora& r-adtcales han inststtdo en que 
las -funcionas prtmor'di•l•s de l• teduc:acidnl 
aonz l• raproducctdn da l• ideología dominante, 
de aua -formas dll conocimiento, y de la 
diatribucidn de laa ha.biltdadee necesarias para 
la reproducctori de la diviatón •octal del 
tr"abajo. """ 

Este punto da vista ••amina el signi-ficado de la enseñanza 

Y da que ma,...,..• ha -funcionado como tnatrumanto da la r"epro-

duccton aocial y cultur"al; de cómo ha legitimado y apoyado 

Aaí P•rctbimo• que la educación integradora no pr"ocura la 

igualdad aino qua ast4 an -favor da l• desigualdad porque no 

promueva la superación dtll individuo, solo se preocupa por 

la capacitación para mantener laa estructuras, originando con 

ello lA tntegractdn •octal. 

La• teorías de la reproducción sostienen al r-aspecto Que la 

educación les o-frece 

"a las dt-ferentes clases y gr"upos sociales el 
conocimiento y laa habtlidadaa nacaaar"ias para 
ocupar su lugar r"espectivo an una .fuer'za de 
trabajo estrati.ficado en clases, r"azaa y sexos, 
tla educación os repr"oductoral an al sentido 
cultural, aues -funciona •n parta para diatr"i-

? GIROUX, HENRV A. Teorías da la racroduc.sJ.&.n.....lL.!-ª-. 
resistencia ••• p.36 
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buir y legitimar Termas de conocimiento, valor"••, lenguaje y est.llos que constituyen la 
cultura dominante y sus 1nteraae& 1 '(.formal 
parte del •parata estatal que produce y legi
tima los imperativos econOmicoa e tdaológicoa 
que subyacen al poder" polit1co del aetado."• 

H••ta ahor-a obaervamos al car.tete,.. integrado,.. d• la educación 

con lo que conclu1moe qua eata tipo da &ducaciOn y sus 

planteamiento• no puedan pr~vaa,.. al individuo da •lamentos 

par• impulsar el cambio de laa e•tructuras sociales. 

A parti,.. del cueationamiento de esta práctica educativa surge 

la conv•niancia da replantearla. V as donde brota como nace-

cid.ad una educación emergente, una alternativa educativa, una 

educación liberadora, donde a• plantee al individuo como 

actor"' en el Pr"Dc••o educativo, din4mico en el cambio de la 

aociedad y de su mundo y no visualizarlo simplemente como 

su.Jato P•sivo, T•lto da elementos o probabilidades qua con-

tr"'it:tuyan •l cambio social o individual. 

Gramaci dice al respecto qua: 

"la educación no puada l tmttanaa • la• rela
cione• eapecíTicamente •escolares•, madtante 
la• cual•• las nuevas generaciones entran en 
contacto con las viejas, absorbiendo de ellas 
lae expeYienclas y valores históricamente 
C lndispeneablaa para austentar a la socia-

• GIROUX, HENRV A. ~C .. iML~-~roduccJ..ru:Ly_lA 
raal•t•ncia ••• p.17 

á 



dad]. 11
• 

Por tanto e• menester qu• la •ducacidn no siga atando 

Onicamenta i natrumanto para la tr•nsmi•idn d• conoct-

miento& y aptituda&, aino qu• ae com1tttuya como un aparato 

•latamatiz&do y eatruCturado que prorau•v• al ~n&lisla criti

co, raTlaKivo y pr&ctlco d•l conocimiento. 

Dentr-o da laa caracteristicas da la educ.aciOn 1 i beri&dora, 

ancontrararnoa la diTer•ncia que axiate antro educar para 

integrar y educar para liblilrar, lo que oTr-ece una alternativa 

en al campo educativo. 

• GRAMSCI, ANTONIO. La alternativa pedagógica. p.47 
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I.2. EOUCACION LIBERADORA 

E•tablacemoa que la educación como acción da la soci•dad a• 

Tandmano qua tiene doa Terma• de d••arrollo. Una Terma•• 

la de educar para integrar •l individuo a si misma sin que 

aporte nada cara la trans+"ormaciOn de au medio, a esta la 

denominamos aducaciOn intagl"'adora, a la otl""a la llamamos 

educacton liberadora y ea la que proporcionar& al individuo 

elemento• p•r• transTor•ar au medio aocial. 

Retomamoa que cada sociedad praaervar4 •u. statu quo llevando 

a cabo el tipo da educación qua la suatente, Gramaci diría 

al raapecto que las clase• domtnantaa mantiene su aeñorio no 

solo gracias al poder Tísico y aconOmtco, sino también ea a 

través del podaro110 apa,.ato hegemónico e ideoldotco que logra 

per"•Uadir a loa dominados par-a qua aceptan sua valores y 

cr-eenci••• donde como hemos visto, la educación integr-ador-a 

ea un impor-tante inatr-umento. 

Asimismo, aTit'"maba qua p•r'"a cambiar" anta dominio 11t"'a pt"'aciso 

establecer- una nueva hegemonía cultut"'al e ideológica, la cual 

89 mani.faataria primer-o por" el intelectual par"a ir ganando 

y manteniendo e•pacios. 

B 



Eata nueva hegemonía, opinariamoa nosotros, •• la qua ea ha 

ido con-Formando madiantm la pr6ctica do loa principios d• la 

•ducacidn l 1bar-ador• que apoyan y promu•v•n diversos grupo•, 

entra al lo& lo• tntalactualaa qua de•ean alcanzar la tran•

Tormación da 1• aducacidn tr•dictona.l. 

La educación liberadora ea un proyecto dond• la instrucctdn 

no a• centra en laa aulaa, alno ea un movlmlanto por al cual 

las el•••• popularaa, al luchar por una aociadad alternativa, 

conatruyan una nuava cultura, deapertando en ellas la poai

bllidad dal cambio. 

La educaciOn liberador-& as una taori'.a altarnativa dta edu

c•cidn, qua pr-opona una p..-.ictic• qua logre la 1 ibaracidn del 

individuo por -dio da acto• creativos qua lnsidan en la 

tranaTorm•ción de laa oociQdadas.10 

También se la puede conaiderar como una aa11ncia de la socie

dad -Futura, aoatiene Girardi, ya que la aducacidn liberadora 

buaca el cambio prograaivo da la aociadad. 

El pr-oyecto global de la educacion liberadora, la 

trans-Form•cidn cultural y al despertar a una creatividad 

1.0 GIRARDI, GIULIO. Por una pedagogía revoluctoparta. p.12 
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colacttva, donde la r"eestructur"actdn del induviduo y su 

acctdn aobra l• •octedad ae marca en ter-minos de conc1en-

ttz•ctdn. E•t• ltberactd.n toca sin duda, a la colecttvtdad, 

paro • una colectividad da hombr"a11 lib,..aa y Cr"eadores, que 

lagr"•n parc1 bi,.. eu 11 bartad personal, y por aer homb,.a& 

•octalea, también colectiva. 

Gir"a,.di dice qua al p,.oyacto Torm• par"te ••imi•mo 

"d• un ""maro crac 1 ente da hombree y mujer"•• 
cuya vida cambia realmanta •n la peyapactiva 
de un cambio post ble da •ocieda.d que ¡:Jrobable
mante no ver4n ••• •••• pe,.o modii='icando su 
actuacidn ¡:Jeraonal, al hembra 11ataf"""' en condi
ciona• do alc•nza,. al. cambio radical da la 
•ociadad. 

En razón d9: qua axt•t• un. conciancta. colacttv•, que dea-

pier"t• la. Educación Liberadora y una conciencia 1nd1vidUal, 

la Ttgura del educador •• clave, ya qua •l Tunge comer 

dtagnosticador, administrador, guía, retador y promotor. En 

c:tonct. debe ten.r, sobra todo, una clara vimtdn educativa en 

la cu•t •e de•taqua 'ta Tormacidn de un ambienta comunitaria 

qua estimula la madu,.ez personal y el desa~~ollo dal potan-

cial de cada •uJeto. 

•• GIRAROI, GIULIO. Po~ una pedagogía revolucionaria. p.90 
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L• adUc.eción l lberadora transforma el concepto mlsmo da 

•ducactdn Y• qua intenta ll•o•r al intariot- del individuo 

per~ltléndola reconocerse como •osnte traneTormador de la 

•OCi•d•d• 

La aducacidn llb•r•dora aa ravolucionarta porque reconoce al 

individuo como actor do la aociadad, en tanto qua cueationa 

y problamatlz& au papal an all& y aún va maa all4 no atando 

problamat l z•dora ai no que paratgua qua el 

tndlvlduo bu•qua l•• re•puaataa y al cambio. 

L• taori& 1 ibar.ador• •• una consecuencia de la pr4'ctica 

educ•tiva qua anh•l• la libertad del individuo, libertad 

tr&nt1.formadora qua participa en todos loa aactoraa dCI su 

E• •n la pr4ctic• da la educación liberadora dond• naca la 

opcldn • l• educación domaattcadora y alianta y aa an base 

a sua pr'inctptoa donde Pauto Fraire -formula la acción 

"d• una educación para la libaracldn del 
hembra, éata atando dialógica, crítica y 
raTleKiva, est.1 an oposición a la educación 
tradicional qua él denomina 'bancaria', misma 
qua conaidera anttdialdgica, manipulador'a ••• "'2 

GARZA GONZALEZ, BEATRIZ. B~Y.!J!1QD~~i5~~--º.!LlA 
aplicac10n ••• p.2·1 

11 



No.ea Freir• el primero en cueationar la •ducación, paro •i 

el primero en articular una taoria que llevada a la pr4ctic• 

mediante •cc1onea concretas ha dado a la educacton el giro 

revolucionario <cambiando al rol tradicional d•l educador> 

y tran•Tormador qua l&• cla•a• popular•• 09ce&itaban para 

amargar enmedio da la aociadad opresora. La alternativa nace 

con al nombra da Educacidn Liberadora •n Tavor de los opri-

mides, entr• loa grupo• analTabaitaa de Brasil. 

Fraire deaarrol ló y puao a ·prueba en diatt nto• paises 

(8ra11i l, Chi la, algunas partea del contt nente aTr-icano: 

Angola, Gutnea-Biaaau, Sao Tomé y Princip•>, un método qua 

Tu• concebido durante la alTabetización para adultos 

Brasil, un país QU• r-equeria urgentemente e•ta labor-. 

La teor-ia liberadora ae piensa como un proc••o de reTleKión 

cr-íttco an un ambienta comuni tarta en donde l•• personas 

analizan su situación, su lugar y su r-ol en el mundo y 

daaarr-ollan la capacidad para tranaTormar tal situac10n~ 

La visión educativa de Fraire, segun Daniel Schipani 

"se concentra en C la capacidad del i ndlvt dual 
para la activid•d y la libertad an m•dio de la.a 
sttuacionea da pr-eeión politica, acondmica y 
cultura!. CEl l proceso de conctanttzaci ón Cea) 
el concepto clave de la Ti 10110.f"ia educativa de 
Fr-eira. CEa un m9toda mediante] •l cual laa 
per-sonas adquieran y deaarr-ollan una Cp•repec-

12 



ttval crítica, tanto de la real1dad •octal que 
condiciona au11 vida•, como d• su capaci~ad para 
tran•i=or'm.ar- t•l r-•alid•d. CEl procaao del con
ctentización C•• pr•tendel a travé• da pr-ogr-a
ma• car-acterizadoa por un eapir-itu da dialogo 
y comun~ dad." ' 3 

El marco de l•e ideas da Fraire es al compromiso con las ma-

aaa mar-ginadas, en él aa subraya la poaibiltdad de qua éstas 

puedan em•r'ge~ d• •n~ra la opraatón y traneTormar eua condi-

c1ones socto-económicaa. 

Por medio de su crítica a la aducacldn tradicional al aarvi-

eta del eta tu qua, Frair• r•acciona contra la r"'epraat dn de 

la Cr"eatividad del individuo, buscando un mOtodo que lOQr"'O 

daapa,..tal'"'lo, utilizando un pr"'oceao ltber"'ador- donde la palabra 

concientiz•ción as un .factor"' pr-imo,..dial, tér-mino qu• alud• 

al pr"'ocaao mediante el cual la• per-sonaa pr"'oTundizan su cono

cimiento de la r-ealtdad aoc;io-cultur-al que condiciona sua vi-

L• concientizacidn implica la relación dialéctica antr-a re-

.f=le>eidn y acción, resultado de ello es la praxis, vocablo 

Que incluye una critica de todo aquello que resulta opr-eaivo 

y Alienante y anuncia una visidn liber-adora en •1 deacubri-

miento d• alternativaa. 

"
3 SCHIPANI, DANIEL. ~mento~!.ncipios de educaci~w. 

p.54 
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En este trabajo noa proponamos establecer el antecedente de 

l• educación liberadora porque hemos encontrádo una relación 

antr• al Criatianiamo Primitivo y la Educación Liberadora por 

lo qua postulamoe qua1 

91 la educación liber"adora e• un proyecto en donde, de acuer-

do con Gi,-ar"di, éata no ae concibe aolo como una relación 

tntarpersonal .entre el educador v el educando, ni se aboca 

únic•m•nte a la inTancia y Juventud, sino que trasciende a 

la educación para adultos Tuera de la• aulas y a la enseñanza 

en la• comun1dadas madtante un proyecto por al cual las cla-

•ea e1oeplotada11, al luchar' por una sociedad alternativa, cona-

tituyan una nueva cultura. 

Y st, de acueYdo con Javier Jlménez, la liberación de loa 

oprimidos en tiempos dn Jesú• 

"trajo consigo un cambio socio-acondmico y 
pol 1 tico estructural, del que Tue sujeto 
prioYitarlo el pueblo oprimido, en cuanto Cse 
conatituyól como verdadero auJeto con palabr"a 
y con poder para organl zar su Tuturo" '• 

Entonces precl ea preguntarnos lEl sen ti do 1 t berador de la 

pr4ctica educativa de Jesús aportó a la cultura bases para 

conTormar una educación liberadora? 

I• JIMENEZ. L. JAVIER. ~~!!_X_SQn_lg~_eg!ll::.~~ p.25 
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Debamos añadir que la practica educativa da Jesús. que ins

cribimos como parte del crt•tianiamo primitivo busca la 

trans-formaciOn del individuo dat.tndole de elementos pr.1.cticoa 

par• su cesampeño en la aociadad y la con-fiare elam11:ntoa para 

alcanzar una trana-formacidn interior v eKtarior. 

Tal como lo entenoemos. el cristianismo primitivo lucha cor 

eatoe doa aapectos transTormadores en au aent1do m~s amplio 

y cra•dor. porque es la práctica del discurso liberador da 

Jesús, ya que de acuerdo con Girardi. el proyecto de la edu

cación criatiana liberadora consiste precisamente en valorar 

al individuo en una dimensión esencialmente trans+:ormadora 

y situarlo en actividades aspaciTicaa para obtener la trans

Tormacidn de éste y por consecuencia de la sociedad. 

Obviamente la aTirmación planteada carecería de -fuerza si no 

se apoyar-a an antecedentee históricoa, miamos que expondremos 

•n los siguientes capítulos, ya que conociendo lo diTícil de 

nuestro planteamiento, éste deber~ ser obligatoriamente sus

tentado en una base histórica. 
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CAPlTUl-0 11. LA EDUCACION ~IBERAOORA DE PAULO FRElRE 

l t. l. ANTECEDENTES 

Paulo Fraire naciO en Recife, Brasil en 1q23; estudio Leyes 

y Filoso.fía en la universidad de au ciudad natal, impartiendo 

posteriormente Mistoria y filosofía en la mi•ma hasta 1964. 

En 1947 real iz.O aus primeros trabajos como educador en 

barrio& populares v ea ah1 donde al cuestionar los programas 

da alfabetizacion surge un método que revoluciono no solo las 

teorías de enaeñanza-aorendizaje, sino la concapcion misma 

da la educación. 

Trabajó en el Ministerio de la Educacion v Cultura del Brasil 

en el Area de alTabetización para adultos v con la colabora

ción del Ministerio Tormo 'Círculos de Cultura' y 'Centros 

de Cultura Popular' en todo Brasil, siendo su acción pedago

g1ca permitida y auspiciada por el gobierno oe Joao Goulart; 

después del golpe mi 1 itar. es truncado el proyecto de alfabe

tizacion y obligado al e~1lio. 

En sus dos primeros libros: La educación como practica ~~J_!. 

liberta.Q y La pedagogía del oru:.!m!.lm· que escribe en 1965 y 

19b9 respectivamente, encontramos la baae teórico-conceptual 
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da su Educactdn Liberadora. 

Brasil aa un pais lleno de contradicciones soc10-economtcas. 

coloniz•do pe..- po..-tuguaae&. italianos y alemanes p..-1nc1pal-

mente, con t..-as siglo• de esclav&smo qua marca su histo..-ta 

y con una poblacton étnica sumamente variada. 

L•• condtcionaa de Reci.fe no son muv distintas al reato del 

P•i•. pero se caracteriza por ser una ..-egidn tristemente 

c6lebt'"e por sus prolongadas sequias. Ubicada al No..-daate del 

Brasil, asta zona es semt-ár"ida. y la• sequías persisten en 

ocas tones, J:)or años " ••• como consecuencia da las variaciones 

del Trente tntert..-opical." 1 " Su poblaciOn astA ..-epresentada 

en un 70% POI"' negros y la miseria de la mayoría de sus 

habitantes permite condiciones que según algunos auto..-es. 

conviel""ten asta regton en el ideal para el an.!lials del 

hombre. 

En al Nordeste, Freira 

"aprendiO lo que aignl.fica ser anal-fabeta en 
uni11 sociedad letrada y ca pi tal i sta, que 
miti.ftca el progreso en una .falsa dlnámtca: 
mi•ntraa que cultura, riqueza, modernizacidn 
y democracia van de la mano; anal.fabetismo 
<"incultura•) v miseria ee ubican en eKtr&mo 
opuesto~ como maldiciOn y obstáculo para el 

Geogra.fia Universal. Edit. Planeta. p.293 
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p,.ogl"'aso. ",. 

Per"o la& condiciones de pobt"'aza no se t"'egtetran unicamenta 

en ReciTe. dit"emos qua DOI"' l"'agla gene,-al, las clases· popu

lares auTran las mlsmas carencias en todo 81"'asil; la asela-

vitud, abolida en 1688~ Tue un Tacto,.. determinante en la v1da 

acondmica y social del pai& y la pl"'eocupac1ón por meJorar 

estas condictones mediante la educación data de 1889. cuando 

8raa11 emat"ge a la vida republicana; desda entonces su educa-

c10n ea motivo de análisis y de divet"'sas prácticas metodo

ldgicaa. 

A pasar- de que un apar-tado del al"'ticulo 72 da la consti tuctOn 

de 1891 aclat"aba la proTunda diTor-enc1a entre enseñar a leer 

y educal"', al pensamiento educativo da Brasi 1 est4 encama nado 

a proveer al pueblo de elementos Un1camente para la adquisi

ción de la habilidad necesaria para desempeñar determinada& 

tar-eaa, el cual puede resumir-se en la idea da Oarcy Ribetro. 

deatacado intelectual. acet"ca del desarrollo económico: '.'Si 

Br•ai l es un país subdesarrollado se debe a la auoencla da 

mano de obra educada para Participar en el proceso produc-

ttvo."ª 7 

ESCOBAR GURRERO, MIGUEL. Educ•cidn Al.tA!:.oA~Y~i~ P• 18 

CONTRERAS. MARIO. La educación en Br-asi!~ p.15 
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El método educativo de Freire nace del eMamen de la sociedad 

donde sa llavab• a cabo el princ1p10 educativo de Ribeiro. 

soci•dad de la qua Freira comenta 

"es una ··sociedad que crece teniendo el centro 
de decisión de au economia fuera de ella, que 
por aso mismo, est4 gutadA por el mel"'cado 
&Mt&Yno. Ea &Mportadora da materias primas, 
crece hacia afuera, es deoradatoria; sociedad 
YefleJa en su economia, en su cultura, por lo 
tanto alienada, objeto y no suJeto de s1 misma. 

Su pueblo, anti dialogal: dificulta la movilidad 
•ocial vertical ascendente, no tiene vida 
Ul"'bana o, si la tiene, es precaria, es atrasada 
y guiada por una élite superpuesta a su mundo 
stn integrarse en él." 1

• 

Freir• fundamenta mediante el an41isia de la sociedad 

brasileña. condicionada a la opresión por la historia de su 

colonización y la esclavitud sufrida poi"' varios aiglos, las 

caractariaticas de las sociedades opYimidas. 

Freir• inicia su labor en los sectoYas populares, sau interés 

p 0 ,- la educación de los adultos se despertó hacia 1947 y 

empezó sus trabaJos en el Nordeste, en una re91ón agrícola 

atra•ada, casi arcaica entre loa analfabetos, comenta Miguel 

Escobar. El uso de las formas y métodos tradicionales da 

FREIRE, PAULO. ~~-sgmg_eráctica de la libertad. 
p.39 

lbidem. cfr. La sociedad brasileña en transición. 
Sociedad cerrada e 1neKoer1enc1d democrática. op.28-79 
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alfabet.1zaciOn pronto la r-esultaron insu-ficientas para lo que 

sa proponía, -despertar l• conciencia del individuo- ya qua 

tenían dos grandes caracterí•ttcas de nuestra educación, se 

pr-e•taba a la manipulación dal educando y terminaba por 

•domesticar-lo', an vez de hacer de 61 un hombre realmente 

libre. 

En 1962, Fr-aire ya había e>eparimentado su método al-fabet1za-

dor, concebido a lo largo de •U ininterrumpida labor como 

educador. En aprotdmadamente 4:S dia• un i letr-ado apr11ndía 

a •decir palabra•, alcanzando a11á dueño de su 

propia voz y no se concretaba a r-epet1r la de otros por 

medio da dato& y -fachas que le -fueran deposttando. 

"al-fabatizar a loa alumnos por e•t• método 
tenía como -finalidad principal la de posibi
litar que al adulto aprendiet'a a leet' y ee
Ct'ibit' su historia y su cultura, a leer su 
mundo de explotación y no solamente a recibir 
en Terma pasiva, los comun1candos que la clase 
dirigente quería que •aprendiera' para -fac1-
l ltar su manipulacidn."::lO 

Los resultados de su método at.raJeron la atención del go-

bierno que lo l lamd a ocuparse del sector de la educac1dn 

para adultos en el Ministe,...io de Educ:acidn y Cultur-a del 

Brasil, Tundado en 1930. 

"Entre junto de 1963 y marzo de 1964 se 
o~gan1zaron cu~sos de capacitacidn de 
•coo~dinadores', en casi todas las capitales 

20 ESCOSAR GUERRERO. MlGUEL. Educac1&.Q alte~nativa •.• p.21 
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d•l Estado C donde se pr"epararon m1 les de 
alTabettzadcresJ. El plan par"a el año 1964, 
••• pr"•veia la tnaguractdn da 2.000 "C1l"'culos 
d9 Cultul"'aº Cqua atandel"'íanl aproximadamente 
a doa millones de alTabetizandoa, a razdn de 
30 POr" cada cír"culo ••• "2

'. con una dul"'acidn no 
mayo,.. c1tt do• masas por cul"'eo. 

En las primeras etapaa se planeaban Cíl"'culos de Cultur"a pal"'a 

loa sactorea ul"'banoa v en las po•tal"'ioras para los l"'Ul"'alea. 

Lo• alcances da la campaña eran ver"dade,..amente ,..evoluciona-

rto• ya que oran parte de su proyección estaba auspiciada por 

el gobierno populista d• Jo•o Goular"t. 

Per"o las el•••• dominantes pel"'Cibier"on el paligro qua tal 

alTab•tizacidn implicaba en contl"'a de ellos y después dal 

golpe milita,.. an 1964, tel"'minaron con la campaña y Freira Tue 

obligado al exilio a Chile. 

"Con el aacenso da loa mili tares, 
institucionalizó la violencia del Estado y los 
elemento• progreaistae qua habían -formado paYte 
d•l gobierno popul lata TueYon el primer objeto 
de la Yapresiónmtlttal"'. PauloFYeire, apresado 
y torturado, al ser' liberado se vió obligado 
a emprender el doloroso camino del exilio." 231 

91n •mb•YQO, al eMilio lo convirt10 en un educador que pudo 

enr"lquecar" su teor"ía. oontendo en Pl"'ácttca su método en 

distlntoa ámbitos socio-culturales, pero con una constante, 

2
' FREIRE, PAULO. !:~~!~,Eme pYá~!..!..E!_.ff_!t_J-'ª_J~.!'ltl.-ª.fl..= 

p.10 

21 



la oor••idn, ªª' Freira recor-r10 el mundo: Africa. Asia. 

Au•tralia, Lat1noamer-1ca. El Caribe. América del Nor-te y 

Europa. 

En Chile asesoró Pr-ooramas da concientizacidn. Fungid como 

consultor da la UNESCO EN 1969. ajerctd diez meaea el magts-

ter10 en la Universidad de Har-vard. En 1970 Tue en Ginebr-a 

consultor del Con•eJo Mundia·l de Igleaiaa, sector educativo, 

entr• muchas otras actividades qua ha realizado. 

En la lucha por- y par-a los oprimidos a través da un proceso 

de alTabatizactdn liberadora, Freira ha apr-endido a ser cau-

teloso con loa gobiernos, pero no dejando de lado loa ries-

ges. ha sabido aprovechar loa espacios vacíos que le son 

otorgados. 

"Paulo Fraire asumid, Junto con las personas 
que compar-tian sua planteamientos, un papel 
histdrico pleno de contradiccidnes. El pr-opio 
nacimiento de la Educación Liberadora. en el 
conta>eto bt"'asi leño. era una contt"adiccidn en 
la medida on que no solo no respondía a los 
interesea de la. clase dominante ••• sino que 
incluso iba en contra de éstas y en Tavoy de 
la reivlndicac1dn y realización de los 
Lntersuaea de la clase trabajadoya e1<plotada. "23 

Tt"as l:S añoa de eMl l lo, Freira ha retornado a Brasil, le fue 

22 



permitido regresar. -en un marco de ap•rtura democrat1ca del 

gobierno- para r-eencontt·ayse con su ganta. con su tierra. en 

slntesis: con su historia. 

A pesar de que la apertura solo puede aigniTtcar un eapacto 

limitado da acctdn, F·reiY• no l• Yechazd y ilctualmente 

ancuentYa trabaJando de nuevo con y por" los opr1m1dos de 

país natal. 
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11.2. ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE FUNDAMENTAN 

LA EOUCACJON LIBERADORA 

En la conTor-mac1on tedr-ica de la educación 11be,..adora, Fr"eire 

elaboró una serie de cOnceptos que ha utilizado y enriquecido 

a lo lar"gO de su or-4ctfca como educador-. Nosotros 1·etomaremas 

algunos elementos básicos de su planteamiento teor1co. Los 

que hemos elegido nos proveen del Tundamento para el desa-

rrollo de este tr"abaJo y evita desviarnos de los eJes pr1nc1-

oales en nuestt"a exoosic1dn &l los abordaramos todos. 

Los conceptos Que surgieron enmedio del método oue Ft"etre 

concibtó cara liberar al hombre mediante la or~ct1ca de una 

educac1on que no Tuera integrador"a. sino l iberado•·a. comenta 

Eacobat~: 

"no son producto de la casualidad nt de la 
Yea l ~ zac ton de estudios abstractos ••• GUl"'g to 
como altet"nativa de lucha en -favot" de los 
SKplotados como .fruto del trabajo de Paulo 
Fretl"'e, con grupos de analTabetas en la reg1on 
mas pobre del Brasi 1, el Nordeste. "2

• 

Vocablos como: educación domesticadora. deshumanizante, 

alienante. bancar1a, antidialógica, dominante; son producto 

del anal tsis que hace de la educac1 On trad1c1onal, de una 

ESCOSAR GUERRERO, MIGUEL. e.i,..l.g_E!:9.1i:m__y_1.._,~y;•;~ 

!!..Q.!!~~º~ p. 9 
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r-ei=lexión PYOf"unda de su al'"'.1ct1ca desde la base mtsma de su 

concepción que le oer-m1ten denom1na1 las car-acter1st1cas 

opresor-as Que se man1Tiest.an en el proceso educativo de los 

aectorea dominantes aobr-e los sector"es populares u oprimidos. 

Asimismo. la edUC<lC10n ltber-adora no codr"ia llevarse a cabo 

sin los elementos que le son pr-aptos a ella: praxis, diálogo, 

Pl""Obl•matizac1ón, conc1ent.1zac1ón, opresión, liberac1on. 

humanización. partictcac1on, organización, etc.¡ son con

ceptos qua se fueron consolidando durante la praxiu que 

Fr-eire sostenía en la alfabetización de loa adultos y no se 

pueden entender aislados de su contexto ni pueden separarse 

unoa de otros, ya que 'fer-man dialécticamente la concepción 

11 ba..-ado..-a. 

Las siguientes paginas estiin dedicadas a analizar' los concep

tos Que Fr"eire ha desar..-ol lado al estudiar las f'ormas de 

dominación en la educactón v la conTor"mación de un método 

altornattvo. 

Freira inició au labor como alfabetizado!"", y es en esta labor"' 

educativa donde cuestiona la Educación Tr""adicional1 ¿qué es; 

a QU6 clasea s1Yve; eómo y por"" quién es llevada a cabo?. 

Las respuestas a estas cr-eguntas d1eron -forma a una pr4ctica 
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d1st1 nta: ia al tet"'nativa educativa. la educación emergente, 

la educacion liberadora, que di.fiera da las pra.cttcas que 

aún se dan. 

En la alTabet1zación realiza los crtmeros cuestionamientos 

respecto de las car"ac·teristicas dominantes en la educación 

tr"adictonal. Al eMam1nar sus matados y la actitua Trente al 

"La concepc:.ón [tradicional encara al analf'a
betal como si Tuer"a un "absoluto en si', o una 
ºhier"ba aañina• que necesita ser 'erradicada' 
••• o también le mira como si f'uera una enf'er
medad qua pasará de uno a otr"o, caa1 por con
tagio. 

No es de eMtrañar pues qua el analTabeta apa
rezca en la noción tr""adicional como una es
pecie de mal de nuestl"'oB pueblos. como una 
maniTestactón de su incapacidad. da su poca 
inteligencia v aun de su apatía. ,.zo 

Fr"eira continua su critica analizando el carácter" ae la 

educación tradicional caliTicando su prAct1ca como: bancaria. 

nart"'at1va. a1scur"siva, opresora, aeaart1culada del contexto 

cultural del 1na1v1duo 1 ant1d1alógtca, domest1cadara. pot·qua 

no educa para la libertad sino para domesticar" al 1nd1v1duc. 

"En el 'fondo los métodos trad1c1onales de 
al.fabet1zac1on son los instl"'umentos ºdomes
ticadol"'es' •••• alienados y ••• alienantes. 

FREIRE. PAULO. b~~!::!E:~E~~D-~.Q!!!Q_l!!:~~~~-1.§ 
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Pero no lo son cor- cm1s1on nt por iqnar'.;tncta, 
sino que Yesponden a toda la colat1ca educa
cional ..... 2* Que tiene aue veY con el sistema 
OPJ"'••or. 

PaJ"'a él, educac1dn tl'adtcional es igual a opreeidn poJ"'QUe 

Yaepond• a los 1ntel'esas de una sociedad detel'm1nada que 

•ustenta la dependencia del hombre bajo el Clominio de estruc-

tul'as opresoras. fortalece la J"'alacidn opYeeor-oprtmtdo. 

PaJ"'a juat1f'icar su teol'ía 1 ibeYadora. Freit"'a desarrolla 

ampliamente eate conceoto. Al respecto, caracteriza toda una 

capa social esclavizada, despojada de su capacidad de pensar' 

y tr-anaf'ormar su medio social comoi 'loa oprimidos', concepto 

que puntualiza •n su libro La pedagogía del opr-tmido, en 

donde af'irma qua: 

"Los oprtmtaoa, acomodados y adaptados, inmer
sos en el propio engrana Je en la estruc:tul""a de 
la dom1nacidn. temen a la libertad, en cuanto 
no sa sienten capaces de cor-Yer el riesgo de 
asum1rla." 27 

CasooJadoe de su capacidad de pensar- teman a la l i bel""tad 

por"que a1gn1-f1ca comprenstdn de la realidad y esto implica 

obligatoriamente el compromiso de transTormar-la. Por el miedo 

a la 1 t bertad cuando el opr-1m1 do reconoce la real t dad. esta 

comprendtendo la posibilidad de actuar sobr-e ella. en 

FREIRE, PAULO. b~_gºy~~.E.!...Qn_~Q!!lQ_~r~~~j~~-~~-1~-j~_!:l_!lX~~E~ 
p.12 
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sienes Pt"efel"'1ra la· ddapt.ac1on que of1·ece u.,a t.1tsa 5equr1 r1.Jd 

a su conocimtento. F'oroue el r'econoc1mient.o ae la opreston 

"1mpl1ca el recono . .:1 .. Hento crítico de la razon 
oe esta s1t.uac1~n. ~ ftn ae logra.,- .:1 traves 
ae una acc10n tt·ansfo1·maoora que insida sobl"'e 
la realidad. la instaur"ac1on de una situación 
di fet"ente ..... :i-

Ademas de te,..er miedo a l.:i ltber·tad. ya que como hemos visto 

ésta es un r·tesqo. los 001·1m1dos albet"gan dentro de &1. al 

opreso,.. ooYque no t te nen ott"O oatr-On de comportamiento v 

" .•• sufren una dualtdad que se instala la 'intet"iot·1dad' 

de su sel".'~ po,.. eso, r-econocer-se como opt"imido no basta. 

Reco.,ocer"se como oPt"lmido es unicamente el pt"im•r paso hacia 

la ltberaclOn. Por" la dualidad que vive el opYimtdo. st solo 

se ltbera al 1ndtvtduo oor fuet"a -solamente mod1ficando las 

s1tuactones opresoras-. v no se encamina hacia la ltbet"acton 

tnter1or, no se Pt"Oducirá verdadet"a tt'J.nsfa1·mactón en el 

sujeto. va Que todo lo que se conseguirá cambiar es 

realidad OOr"esor~. 

"En este caso, el •hombre nuevo' para los 
opr-im1 dos no es al hombre que debe nacer con 
la suoe,..ac1dn de la contradlcciOn. con la 
antigua Sl tuac10n. concretamente opresora. que 
cede su lugat· a una nueva. la de la 11oera
c1 on. Para P1 los. el hombre nuevo son el los 

Opus cit. o.39 
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mismos. t1·ansT0Ymados en ooYesor-es. ";so y esto 
en n1gun moao es la super-ación de la contra
d1cc1on opt""esor-opr1m1do. signiTica la 1den
t1ficac1on de contrario en vez de la 
l1ber-ac10n. 

'Los oor1m1dos. Que 1ntrovactando la 'sombr-a• 
de los opresores siguen sus pautas, temen a 
la llber"tad, en la medida en que ésta, tmpli
canao la expulsion de la "sombra•. ex1giria de 
ellos oue 'llen.i,..an• el "vacío" deJado por la 
expulsión con Cunl 'contenido" diferente: el 
de la autonom1a. El de la responsab1liaad, 
la cual no serian líbres ... :sa 

Por lo anterior la eaucacton liberadora pretende obtener un 

reconoc1mlento de clase oprimida. y no ekclusivamente ousca 

la libertad transf"ormando realidades. ya aue como hemos 

podido observar. s1 unicamente transf"orma la realidad 

logra llegar- a la concienc1a del tnd1v1duo. 

La conc1enc1a opresora se aloJa tanto en el opresor- como 

el opr-imldo, oues la tarea d~l opresor es deshuman1zante 

tanto ques 

"La desnuman1zaci6n •.• no se ver-if"1ca solo en 
aauel los Que -fueron despoJaClos de su huma ni dad 
stno tamb1en, aunque de manera diferente. en 
Jos Que ••• despojan ••• "~ 

La nacestdad de suoerar la opres1on implica el r-econoctmlento 

FREIRE, PAUL.O. La pedaggg1a del op1~imido.:. p.39 

Oous e i t • e. 36 

ldem o.32 
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de esta s1tuac1on d ~tn de logyar mediante acciones t1·13ns-

.fo,-mador-as aue incidan en ld r-ea!ILl<ld e instauren condlc:lones 

distinta& aue pos1b1l1ten al 1ndivlduo a .§fil:_!!!~. Esta bus-

Queda, en cu,,.a acc1on esta la superac1on del miedo a la 

libertad a tr"avés del reconocimiento de clase opr-1m1da y la 

buequeda oe la trans~or-macion v llbeyacidn, deber'& llevarse 

a cabo po,- aQuel l:l9 aue conocen lds situaciones opresot"as, 

v dado aue: 

"la s 1tuac1 ó n ooreso,.a genera una teta 1 i dad 
deshuman1 zante, qui::!' alcan.:a a QUlenes oprimen 
y aau1enes son aor1mtdos, no sel"á tal"ea de los 
pi" tmeroe, aue se encuentl"an dashumani za dos poi" 
el solo hecho de opl"im1Y, sino de los eegun-

~:·~u!~:e~:,..~:1i d~:: _;;;a;:rtodde09~~.:s!ª,. menrui 

La vducación liberadora, debe ser' elaborada con el oprimido 

y no par-a él. Pal"a ~ue el oprimido recrea opciones da acción 

v no un1camente r-econozca las acciones que le impuestas 

ha de r-econocet" que la 11 bal"tad no es un don Que le oto,.ga 

el opresor-, sino un derecho oue ha de conquistar. Por ello 

la educación 11 ber-ador-a o pedagogía del opl"imi do, nace 

medio de los hombr-ea Que se empañan en la lucha por- la 

liberación"' tiene sus raíces en los oo,..1mtdos aue empiezan 

a reconocel"se como tales. Uno de los elementos b.!sicos Qua 

i=ortaleca la cont,..a.dtcc1on op,-eso,--opr-tm1do, dicho de ot1~a 
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maner·a. la imoos1ciOn de lo que debe ser v hacet". 

··oe ah1 el sentido al tenante da las pr""esc:rip-· 
cienes que tt""anaf"or""m&n a la c:oncienc1a l""&
ceptor""a en lo que hemos denominado coma 
c:onc1enc1a que 'aloja" la concienc1a oo,..esora. 
Por"" esto. el compol""tam1ento de 1011 opt""im1 dos 
es un comportamiento pt""escl""l to. Sa conf"or""ma en 
base a pautas ajenas a el lo, las pautas de los 
OPl""BSOl""Bli. "~ 

La educac1ón liber""adora no puede ser tmpal""t1da por"" los 

opre&ol""es, ya que educat"" para 11 b•l""al"" enea.minar a 1 

individuo a qua reconozca que alberga en él la conctenc1a 

opl""e&ot""a y expulsar""l•. es el primer paso de la l 1ber""acion. 

La conciencia opr""esora en al oprimido se man1Tieata en que: 

"casi siempt""e Cal ser"' enTrentadoa con la rea
l 1dad ooraeora y descubrir que tienen poder 
para transTormarlaJ, en un pt""imer momento de 
aste descubrimiento, ••• en vez de buacar la 
libeYacton en la lucha [por la supet""ac1on de 
su des huma ni zact Onl. tienden a ser opresores 
también o subopresores. La estructura de su 
pensamiento se encuentra condtctonada por la 
contt""adicción vivida en la situactón ••• eKts
tancial en qua ae forman. Su ideal es, t"eal
mente, ser" hombr-es;¡, pero par-a el los, se1~ 

hombt"es, en la contt""adicciOn en que stempr"e 
estuv1eron y cuya eupeYaciOn no tienen clar-a, 
equivale a set"" opresores. "3'5 

ldem. o.35 
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A&i es como se entiende su "adherencia" al opresor', la que 

no les permite crear conciencia de si mismos como individuos 

Y tampoco son capaces de vislumbrar su postur"a de clase 

oprimida. 

Freira a.fir"ma que la liberación es una especie de parto donde 

"El hombr'B que nace ae 61 aa un hombr'e nuevo, 
hombre que solo ea viable en y por" la 
superación de la contradicción opn1sonas
oprimtdoa qua. en la ú.ltima instancia, es la 
liberación de todoa. ,,31> 

En razOn al planteamiento •puntado con antel"'ioridad. compren-

demoa porque Freir"e ya en 1969, ao•tiane qua padagogia del 

oprimido o educación liberadora nace entr"e. con y para los 

oprimidos y el por"qué no puede darse mediante una prescr"ip-

ciOn, puesto que toda prescr"ipción es impo&iclon y no 

conc1entización. 

"La pedagogía del Opr"imido, como pedagogia 
hum•nieta y liberadora, tendr"4 puaa, dos 
momentos distintos aunque 1nterra1 acionados. 
El pr"imer"o, en el cual los opr"imidos van 
descubl"'iendo el mundo de la apreston y se van 
comprometiendo, en la pl""a>eie, con su 
trans.formactón y, el segundo, en Qua cada vez 
trans.formada la Yealidad opresora. esta 
pedagogía deja t1e ser del oprimido v pasa a 
ser la pedagogía de loa hombre• en proceso de 
permanente liberación."S7' 

FREIRE. PAULO. La pedagogía del oc~imido. p.39 

Ibidem. p.47 
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En resuman, el oprimido, ademas de ser tal, aloja dentro de 

•i al opresor por la deehumanizac1on da qua ha sido obJeto, 

d• ani qua surja l& necesidad de oue sea el, quien conoce lo 

da•human1zanta da las situaciones opresoras, ea el Que debe 

&•r concientizado a través da la educación liberadora, para 

Que se 11 bere a a i mi emo y al opraaor, y ambos sean 

humanizados. 

Paro ai la •ducactdn es un discurso, o una preacripcidn, no 

le darA al individuo oprimido elemento• qu• l• ayuden a 

cueationar sus acciones. Por asta razdn, concientizar la 

realidad opresora ea aloa que no logran laa pr4ct1cae de la 

educacidn tradicional, misma Que, rapetimoe, airven para 

adaptar y dom•st·icar al nombre a su medio. 

La educac10n liberadora insiste en que el individuo reconozca 

la• pr~cticaa que tienen de Tondo las Terma.e de dominacidn, 

y dado qua represent,a una alternativa educativa, los opri

midos han de darse cuenta de ello mediante la concientizacidn 

de au estado para posteriormente alcanzar su liberación. 

Fretr• oroatgue su estudio sosteniendo que1 "No ewiste 

educación &in socleda.d humana y no e><iste hombre .fuera de 
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el la. "319 Por tanto no puede habar acción educativa qua esté 

exenta de un concepto d9 hombre v de mundo. En aeta sentido, 

no hay educación neutra. por ello Freira raTle1<iona acerca 

del papel que Juega al hombre en la sociedad y el qua tiena 

ésta en la educación. •• dectr: Como concibe la sociedad al 

hombYe, así lo concetHrA an la educación y lo trasladarA a 

su pr-c1.ct1ca. 

Estudiando la concepción que la sociedad tiene dal hombre y 

del rol que juega en el mundo, halla que existen dos Tormaa 

de conceptuarlo: 

"91 para uno• el hombre es un ser de la 
adaptación al mundo ttom.indoae al mundo no 
11010 en sentido natural, sino estructural. 
hitórico-cultural>, su ,acctón educativa, sus 
métodos, sua objetivos, estarAn adecuados a 
asta concepción. 9i para otros, el hombre es 
un ser de la transTormación del mundo, su 
quehacer educativo sigue otro camino. Si lo 
miramos como 'co•a•, nuestra acción educativa 
se traduce en tér-minos mecaniciatas, incldiando 
cada vez en mayor domesticación del hombre. 9i 
lo miramos como per-aona, nuestro quehacer 
educativo será cada vez más 1 i berador. "~ 

La educación liberadora postula el principio bAa1co del acto 

cognositivo donde el hombre es capaz de aprehender, por tanto 

es capaz de admirar el mundo, objetivizarlo, entendiendo un 

::. FREIRE, PAULO. La ecfucación comg_B~~~~ 
l.!E!!:.!:~.2.:. p. 25 
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'no yo' constituyente de 'su yo• Que a su vez le con-forma 

como un mundo da conciencia, de hembra y como resultado. 

únicamente •n 61 e>eiste la posibilidad de admirarlo y de 

penearlo Tue~a da él. 

Fr•ir• explica lo anterior de la siguiente manera 

"aatar ·no solamente ll.Q él sino &QD él. Estar 
con es estar abierto. al mundo, captarlo y 
~prenderloi es actuar de acuaYdo con eus 
-finalidad•• para transTol""marlo. No es 
simplemente contestar a aetímulos sino que 
[sal algo m.ia1 as responder a dasaTíos. """° Es 
por" aato que en la concapcidn 1 ibera dora 
podamos compr-endar- al hombre como un ser" !!.!! 
•1 mundo y g;w el mundo. 

O••d• la parapactiva de la concapcidn humaniata y liberadora 

de la •ducacidn. humanizar al hombre aigniTica 

"no solo [respetar) la vocación ontológica• d•l 
hombre da ser mas, sino que se encausa hacia 
aate objetivo .... , 

Eet4 dirigida para Que el hombre capte el mundo Tuera de si 

y antianda qu• tiene para transTormar-lo y no captar al mundo 

como una parte da si. sin la posibilidad de cambiarlo. 

Eato presupone que e~iete una previa deshumanización. 

FREIRE, PAULO. Ensayos eaco9.!.EQ!!.:. p.2 

Opua Cit. p.10 

* El llamado Que sienten los hombres ••• desde dentro de 
si mismo• para que se conviertan en personas capaces de 
pensar y transTormar su sociedad y de transTo~marse en 
seres para si mismos. M. ESCOBAR. E.ru!l~~-.:l-JA 
educa.e~ p.168 
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Human1::ar- lo Que busca la edUcac1on alternativa, 

prop1c1ando que el hombre se nntienda como !nconcluao y 

descubra capacidad para conclutYse mediante la 

tranaTormac1on del mundo. 

A la luz de este concepto, el hombre §D su mundo r•al1za la 

praKlS ob;ettvandolo, comprendiendo la realidad y transTor-

mando su mundo cor medio de acetonas reTleKivas; 

"Más aú.n. el hombre es praK 1s y por esto no 
puede reducirsa a mero espectador de la 
realidad ni tampoco a mera insidvnc1a de la 
accion conductora de otros hombres aue lo 
trana-fot"mard.n en "cosa•. Su vocación 
ontológica, que él debe eKistenciar, es la de 
suJato que opel"a y trans-fot"ma al mundo ..... ~ 

Es decir oue el hombre busca au r-eal idad a tt"aves de la 

percepc10n del mundo y as oor medio de la Ot"aKis como 

encuentra el pacel que puede oesempeñar ~n el mismo. 

Todo esto aupone humanizar al hombre, ya que el ounto de 

pa.-tida es el crop10 hombre en su relación con el munoo y con 

loa otros. 

"En este sentido, cuanto m.is conozca. 
críticamente. las condiciones concretas. 
obJet1vas, de su aqui. y de su ahol"'a ••• mejot" 
oodrá real1zat" la bueaueda. Coot"l la 
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trans~orm~cion de la r'ea 11 dad. 

Y 811 en base a la re-fle,.1on de la r·ealldad como podra 

medlante la pra~is transTormal""la, va Qua 

"Cuando'·más insertado y no pul""amente adaptado 
a l• realidad concreta Cestél,más se hará 
su Jato de los cambios, mas se afirmará como 
un sar de opciones ... -

BaJo 111 contexto de la conc:eoc1on liberadora; humanizar al 

individuo ~s captar que él ~~.!;,.s1 dentl""o de la sociedad, QUe 

-forma una reldc1on hombre-mundo, donde, Pl""imero se reconoce 

en el mundo v reconoce Que puede 1ncldir en el mismo. 

Por lo tanto estamos hablando da ciue la educllcidn puede 

caahumanizar al hombre o humanizarlo, todo depende de su 

prAct1ca domest1cadora o liberadora. 

De las dos formas anteriores de entender al hombre, surgen 

también dos pos1c1ones educativas diveysas: "la pl""imel""a Que 

reacet4 al hombYe como persona, y la otl""a aue lo 

•cosifica' ..... •i:::t 

Frelra nomina a la visión Que •cosifica• al suJeto, 

FREIRE. PAULO • .5...n§.~YE~-!!~~Q9.!.BQ~~ p.4 

Idem .. p.5 

Ibldem. o.6 
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•con~eoc1on bancar1a de la educación', en donde el proceso 

educativo es un constante "depositar contenidos•; en el cual 

el ecucador es "depositador• v el educanda es 'depositario". 

Esta pr4ctica educat¡va no consigue 11berar al hombre, sirve 

oara domesticación. pbr ello la practica distinta se ooone 

y de esta oposición surga el antagonismo entre las dos 

concepciones: 

"la bancaria, que airv• a la dom1nacton y la 
problemat1zadora. que sirve a la l ibe ... ac1ori .•• 
Mientras la orimera, necesariamente mantiene 
la contradi cci On educador-educando, la segunda 
Cprooonel la superación Cde la contrad1c
c10n). "-

Freira cons1cera Que de la no superación del car~cter ce la 

educación dome&ticadora en la relación educador'-educando 

r"eaulta que: 

"al Que el educador es siempre quten educa: el 
educando, el que es educado: 

bJ que el educador es quien disciplina: el 
educando, el disciplinado; 

e> que el educador es quien habla; el 
educando, el que eacucha; 

d) que el educador prescribe; el educando 
atgue la prescripcton: 

e> Que el educador altge el contenido de los 
programas; el educando lo recibe an 
Terma de deoOsito: 

~> que el educador es siempre quien sabe; al 
educando. el que no sabe: 

ESCOSAR GUERRERO. MIGUEL. Paulo Fraire y la educación 
~!!!:'!&9!:h p.25 
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gJ oue el eaucador es el suJeto del oroceso: 
el educando. su ODJeto. ,, • .,. 

Concebltº al educando de esta manera es tratarlo como un 

suJeto pasivo, as negar la oos1btlldad de Que el individuo 

Sfta capaz de desarrollar lél conciencia de hombre-mundo. es 

llenarlo de ºretazos• del mundo. trozos de historia, Tísica. 

matem4t1cas, etc.. que no le dicen nada, que no puede 

insertarlos; untcamenta reciba cedazos sin poder arttcularloa 

como herramientas pa~a su acción o praKiB en el mundo. Por 

lo consiguiente. son arcn1vados. memorizados y repetidos. 

"En verdad, la concepctdn • bancar""ta• termina 
por aYch1var al mismo hombre, CtantoJ al que 
hace deposito como al que lo recibe, puesto que 
no hay nombre Tuera de la búsqueda 1 nquietante, 
Tuera da la creación, de la recreación: f'uara 
dnl rieago de la aventura de crear. La -funda
mental inquietud de esta .falsa concepcidn es 
justamente evitar la inquietud. Ea f'renar la 
impaciencia. Es mtt1f'ica1· la realidad. Es 
evitar el Cdevelamiantol del mundo tcon el 
propósito del adaotar al hombre ••• Ca 
med10J."-

~a concepcion liberadora. por el centrarte, no separa al 

hombYe de su mundo, en lugar de negar, a~irma, y aa basa 

la realidad permanentemente camtnante. Estimula la Cr"eati-

vidad. ttene una concepción ~rítica del saber, que éste se 

•Y FREIRE, PAULO. bª_E~~2SJ..Q.D_~gmQ_Br-ª.S!J..S~--fW_JA_j~~r~EE~ 
p.17 

.._ESCOBAR GUERRERO, MIGUEL. E~Y!9-E~~i~!L.....Y_!~_g9~f~~~~D 
~~Q!:.2.:. o.26 
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enc:uentt"a sometido a las condiciones histót"ico-sociologicas. 

"Reconoce oue el hombt"a •e hace hombre en la 
medida que. en el proceso de [conocimiento) ea 
capaz de admirar al mundo. Al desprenderse de 
él es capaz de quedarse en al y con él, y 
obJ•t1vándolo, tran•Torm.indolo. Precisamente 
pol"Que puede admirar •l mundo, &abe que el 
nombt"e es un ser de la prax 1•, o un ser que 
es prax1s."•• 

Poi" ello es Que la concapc:ión l1be1"'adora de la educación 

rachaz• el cal"'•cter narrativo, dtscut"sivo y disertador an •l 

proceso de enseñanza porque la naYractdn impl tca un sujeto 

al cual le nat"l"a y un suJeto que n•rra. 

La nar"t"aCión en la educación ea un victo en sí mi•ma, se 

ra.fier"'e al conocimiento como algo determinado. eat.1.tico, 

dividido, condenando al educando a la memorización mec4nica 

y cuanto m4s se eJer"c:ita al educ•ndo a ser un depósito "menee 

desal"l"olla on a1 la conciencia ct"itica de lo que reaultaria 

su inset"Ción en el mundo. como trana.formadol" da •1, como 

su Jeto del mismo. "80 

Esta pt"áctica educativa deshumantzante responda una 

t"ealidad opresora. la de loa que impiden que el hombl"e piense 

ESCOBAR GUERRERO, MIGUEL. Paulo Fraire y la educ~cidn 
!~~~gg,~~~ 0.20 
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Y se sepa como tndividuo trana-formador. poYque pediría para 

•í el derecho da cambiar su mundo, y ya hemos visto que esta 

•ctitud e9 Juatamente la que quiere evitaY el opresor. 

L• conc•pcidn humantata, por el contrario, 

Mr•chaza los depósitos, la mera disartactdn o 
nart'"acion de los trozos ·aislados da la 
raalld•d, a• e-fectlva a través de una constante 
probl•m4ttzacidn de hombre-mundo. Su quehacer 
aa problamatizador, Jamás di&ert.ador o 
depos 1tar1 o. " 1

1n 

En la práct1ca, la educación liberadora es dlaldoica porque 

introduce al individuo por medio del diálogo y la 

problematlzacidn, a una re-flBxión d• su Ambito o contexto 

soci.al, ••decir, lo encamina hacia la l"'a-fle1<idn de su acción 

an el mundo medl~nte una aituacidn concreta. 

La pl"'oblamatizacidn •• la accion da la pr.tctlca libeYadot'"a 

porque daaa-fa.a a loa aducandoa pniaant4ndolaa aituaclones 

existencial•• concretas y loa induce a encontrar soluciones. 

Par"a lcgl"'"ar"lo 11& necesaria la prActlca dialógica y romper los 

esquamaa de la pYActica antidialdgica, ya qual 

"Con al -fin da mantener la contradicción 
•bancayta• niega la dialogicidad como esencia 
de la educación y ee haca antidialógica: la 
educación p..-oblamat1zadora ••• a ~in de 
Calcanzarl la eupet'"acidn a-firma la 
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a1alo91cidad v se hace dialógica."csz 

t..a pl'"~Ctica del di4logo r"e-flexivo per"mite al individuo 

co~arender" mecanismos Opt'"eBivos qua le impiden desar"r"ollar"se 

como indtv1duo tr"ans-for"mador" y r"econocer"se como agente de 

cambio. El elemento qua le posibilita llegar" asta 

conocimiento es la concientizaciOn. clave en l .l educ:acton 

liber"ador"a. de la que nos ocuparemos ensegutda. 

De este elemento deter"minante en la pr"~ct1ca de la educacton 

liber"adora. Frelr"e a~trma 

"Conscientizar, cuyo or"igen es la palaoY"a 
•consciente•. La comprensi on del proceso v 
pr".t.ctica de consc1entizacton esta ••• muy 
íntimamente relacionada con l• comprensión oue 
uno tienft de la conciencia en su !'"elación con 
el mundo. CEatal solo pueda eKistil'" cuando a 
la vez oue reconozco. también eKpertmento la 
l"elac1an dialéctica ent1·e lo objetivo v lo 
subJetivo; realielad y conciencia; p .... act1ca v 
teor s.a. ,,'Cl':S • 

En otras palabras, conc1ent1zar es apr-optan;;e del conoc1-

mtento para elaborar" los cambios. De donde se desorende que 

humanizar" o concientizar al individuo es hacer-lo consciente 

de su capac1oaa trans~or-madora. 

Dicho ae otra rnanera. conc1antizar" aign1Tica que el 1ndiv1duo 

FREIRE. PAULO e ILLICH. !VAN. 01.ilogQ!h. p.27 
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•tome conc.tenc1a• de que puede 1ncid1t· en el mundo, Que no 

ea un agente oas1vo: qua descubra la capacidad de actua1· 

individual o col•ctivamente. 

El proc•ao permite que los individuos comprendan 

''la relación dialéctica con la realidad 
obJat1va sobre la cual actúan, Cy lleguen a 
versal envueltos en un parmanante proceso de 
concientización Cv acciOnJ."-

E• decir mientras m~s se dé cu•nta al individuo oprimido de 

capac1 dad trnsf'ormadora, con mayor f'aci 11 dad tomar A 

conciencia de la colectividad ce:/'"" agente de cambio, el 

ra•ultado es el cambio racion.1 qua los individuos realizan 

poatartor a la concientizacidn o al conocimiento crítico de 

•u mundo. 

En la educación liberadora se busca que el proceso educativo 

•a concentre en la conc1antizacton y el aprendizaje se 

proporcione como el medio a través del cual una paraona 

acceda ~ivelas cada vez m~s altos de conciencia critica. 

Conciencia crítica as la vtuiOn que al individuo adquiere de 

su accton en la realidad social, y el poder que posee para 

determinar su destino. A lo anterior Freira añade que: 

"El proceso de apt'"'endizaje comienza con el 
nivel presente tal como se manif'iesta en las 

_.. FREIRE, PAULO e ILLICH, IVAN. ~1~1QgQ.§_._ o.34 
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condic1ones de vida ••• En el pyograma educativo 
se escara oue la genta adv1erta mejo..- la 
cont1ngenc1a de la real1dad social y de las 
poaibi l 1dadas de trans.formacidn creativa y 
11 oeradora ... -

Finalmente Fre1..-e eKplica que ee la <falta de conc1ancia 

critica v no la ignoranc1a por si sola. la fuente de 

alienación cultural y .1a marginalid•d da gYandes sectores de 

la población. V en un analista del condicionamtento histórico 

y de los niveles d• conciencia, Freira propone el desar..-ollo 

da la conciencia CYitic• para lograr la liba..-ac1ón da los 

opr1ml do•. 

En l• educación liberadora, los Tactorea dal proceso 

educativoz sujeto, obJeto v método, •• conjugan para liberar 

al •ujeto de la domesticación, dal adieat..-am1ento intelec-

tual, impuls.indolo a daaa..-rollar la conciencia critica a 

pa..-t1r del acto cognoscitivo. 

El sujeto paulatinamente entienda su tr-adiclonal s1tuacton 

da objeta cuesto oue ya no es considerado como un rec101ente 

vac,o. al oue nay que llenar, s1no que, en tanto suJeto que 

pienea y que cuede crear-. sera desafiado a ccnvert1ree en 

responsable de su p..-001a praKls. 

_,, FPEIRE. PAULO e lLLICH. IVAN. Oia!Qg~ c.b4 
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La educación Que propone Fraire. .fundamenta lment.e 

prablem•tizadora. critica y liberadora; al pl.:intear al 

•ducando con carácter de hombre-mundo-problema, e><ige una 

conatanta po6tura refle><iva, critica, transformadora, y por 

encima d• todo, una actitud que no detiene en el 

verballgmo, aino qu• obliga a actuar. 

Da lo anterior se extrae que la única Terma de liberar al 

hombre concientiz.indolo de au poaicidn d• oprimido a 

travéa de la problematizacton. dal diálogo y de la praxis. 

E11 entonces como entendemoa porqué la educación l tberadot"a 

astA en-focada a la concient::izacion, puse solo con esta 

proceso, el individuo comprender& su t"aalldad. 

Pero conctentizar no es atnontmo de 

• Ideologizar• o de proponer' consiQnas, 
eslóganes o nuevos esquema& verticales qua 
har1:an pasar' al educando de una Terma de 
conclencla opt"lmida a otra •••• la toma de 
conciencia abre el camino a la era ti ca y la 
tt>C.PresiOn de insatisfacción personal primero 
y comunitaria m.ts tarde ..... e. 

En este punto de au estudio Fraire encuentra por-qué la 

aducacion no pueda ser de otra manara por quienes la manejan, 

ya qua para Ql la educación 

eMo FREIRE. PAULO e ILLICH, IVAN._º1~1Q9Q~~ o.bS 
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"es e lar' amente un sistema dependiente de 
estructur'as Qolit1ca& y econom1cas. Sirve, por 
eso. a los poder'ea que controlan esas eatr'uc
turas y solo puede cambiar .fundamentalmente 
cuando estas estructura,; cambian. 1107 

La educación liberadora no lleva al individuo a neQar' su 

realidad. a1no Que l• ayuda a compYender y asumir su medio 

viviendo criticacnente para trans-for'mat"lo a t.raves de la 

acción. de esta -forma, la libertad obtenida es la capacidad 

da practicar acto• libre• que a su vez sean liberador•& y 

tran•-formadot"es. Libertad alcanzada mediante el censamiento 

critico, en la r"B-flew.ión de la realidad, de su medio 

cir'cundanta qua raQuiera acción. re-flew.iOn y praw.ts para su 

tran•-forma.ciOn. 

""FREIRE, PAULO e lLLICH, !VAN, .!!.IA!llJl!!l!.o. p.13 
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CAPITULO III. 

1I1.1. 

CRISTIAN[SMO PRlMlTIVO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El crtatianiamo tiene orígenes, comenta Chat"'lea 

Gutgneb•rt en su 11 bro .Qr.:.!..!~.1.!!m~i..9.!:!Q, en un movimiento 

Judio que acarees al orincioto como un Tenómeno que interesa 

e>ecluetvament.e a la vida rel1g1osa da Israel, totalmente 

caracteristico del medio palestino y realmente inconcebible 

Tuera del ambltc Judío. •• en aeta escenario donde aurge la 

iniciativa de un galileo llamado Jesús. 

A Qarttr del r-alato de au. htatoria, se labró una nueva visión 

dal mundo y la tnTluancta de sus enseñanzas revolucionó la 

ctvlltzacldn del mundo occidental. 

Gutgnmber-t, como Char"les Puech coinciden en que ya no •• 

posible poner en duda histdrtcamanta la BKist•ncta d• Jesú• 

da Nazaret. 

A P•lilar da qua las Tuente• princ:ipala• aon lo• avangel toa 

escrito& por sua di~cípulos, también &Misten al alcanc:e del 

hi•toriador parcial Que eMam1ne seriamente la época de Jesó.s, 

libros escritos en grtego, latín, arameo y otras lenguas, 

ad•m.i• de loa descubrimientos arqueoldgicos, monedas 
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antiguas, inscripciones, por citar solo algunas Tuantes. 

Josn MacOowel, quien se h• dedicado a comprobar loa indicio• 

arquaolOgicoa y citas btbltogr~Tic•• que tratan al tama, en 

au libro Evidencia au• eK1ge un v•redicto, noa mueetra una 

aerte de parsonajes qu• eecribt•ron durant• loe primeros dos 

siglos. Entre los cuale• s• encuentran: 

Carnal to T.icito <52-54 d.C. >. hiatori•dor rom•no, gobernador 

de Asta, yerno dlt Jul to Agrícol•, gobarn•dor de Bretaña entr'a 

1011 B0-84 d.C. "Al ascrtbtr del reinado de Ne,.On, T.ictto alu-

de • la muerte de [Jesús] y a la &Mistencia de los cristianos 

en Roma."._ 

Luctano, satirice del aiglo Il, habló con desdén de Jesús y 

c19 loa cristianos. Lo• vinculó con la.a sinagogas da Palestina 

y a• ra-Firió a Jeaús de aste modo: 

"El hombre Tua cruct-ficado an Palestina poY 
habar introducido [nuevas ideas respecto al 
culto da Oio&J, les perauadiO [y siguenl a 
aquel sofista cruct-ficado y viviendo bajo sus 
leyes ••• "-

Flav10 JoseTo, historiador Judío, en el año 66 d.C., quien 

MacOOWEL, JOSH. Evidencia que eMige un veredicto. p.84 

I dem. p. 84 
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llego a ser comandante de laa fuerzas Judías de Galilea. cita 

• J•aúa an aus escritos. En uno de ellos nos dice: 

"había alrededor de este tiampo un hombre 
a•bio, Jas\Ja, ••• un maestro tal que los hombres 
r"acibían con agrado Clol qua les anaeñaba ••• 
y la tribu de loa crlstianoe, llamados da este 
modo por causa de el, no ha sido eKtlnQuida al 
pr•a•nte • .,_, 

Su•tonio <120 d.C. », historiador r'Omano, habla de la• 

comunld•d•a cr"i•tlanas. 

TambiQn loa talmudes Judíos comentan acerca de él 

"El talmud aa re.fior'e a 'Jasús con al título da 
•San Pandera <o • B•n Panta..-a• > • y • J•aúa b•n 
Pandera•. Muchos a..-uditoe di can que •pandara 
'••un Ju•oo da palabraa, un uao qua ridiculiza 
la palabra_ griega 'parthenos•, qua slgniTica· 
vi..-gan, llamAndol• así 'hijo da la vlraan•. Al 
r•apacto José klauser, un Judío, eacriba que 
• al nacimiento ilegitimo de Jaaús era una idaa 
corr-iente entre ol loa ••• • u•1 

Loa aacritoe apologistas iban dirigidos a un auditol""io 

criet1ano, Tueron una respuesta a la cruel persecucldn a la 

qua ea vitu·on sometido• loa aeouidoree do Jmaúa por los 

gobernantes del Imperio Romano. Uno de los apologistas m.1& 

conocido •• Juatino Martir. 

• 1 ldam. p. 87 
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V muchos otYos aact"itores qua no mencionaramoa. pero que 

d11Jat"on plasmada. en au obra la prueba ineludible de la 

persona n1ator1ca d• Jesús d• Nazat"et. 

Aaí que aabiendo que partimos de hecho htatdrico 

PerTactamenta comprobable, ha.ramo• en este capítulo un breve 

t"esum•n de su tiempo. Y siguiendo a Guign•bert encont,..amos 

que deapuea del ,..egt"a&o de l•t"aal a su tiar,..a <~38 a.c.> 

posterior a la depo,..tación de que Tu• objeto a Babilonia, el 

pueblo hebt"eo deJd da con•tituirse como nación gobernada por 

revea y en eiglos poateriores Tue gobet"nada por las castas 

sacerdotales. 

Al regra&o da la deportación a Ja,..usalén, ésta se convirtió 

en un estado r-eligioso. gobernado, ya no únicamente por los 

suacerdotaa, sino por tntét·pr-etaa de la Ley da Mois8a. La 

causa principal de este anarquismo Tue el resquebr-ajamianto 

de la tradición Judía respecto al sacordocio, el cual había 

sido har-edado a los descendientes de Sadoc. Cuando esta 

tr'ad1C10n es r-ota surg1er-on grupos Que pedían para 111 el 

derecho de gobernar. 

Uno de elloa er-an loe -far-taeoa, her-edaroa d• la tradic:iOn 

escriba entt"e el oueblo hebr-eo, trataban de adoptar y ampliar 
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l•• leyes en basa a la interpretac10n de las e:scr1turae. Er'an 

hombres que haoian estudiado la Ley, la expi.tcaban y estaban 

entreg•do• por completo a trasmitirla oralmente. Guignebart 

señ•la qua h•bían organizado, paralela a la Lay, una espacie 

da Jurisprudencia an donde se abordaban loa ca.sos qua no 

est•ban contemplados en la Ley de Moieés 

Loa ••criba• se ocupaban da preservar' las Escrituras en 

manuscritos y también .tenían escuelas para lnterpretar la 

L•y. oca•lonando disputas aln casar" respecto al derecho da 

interpretarla, aprovechandos& dal desorden político y laa 

rival ida.des entra los Tariaaoa y las otras claaas 

QDb•rn•ntea. 

Loa ••duceoa eran la aristocracia sacerdotal cuya autor"idad 

era limitada por la compleja Jurisprudencia de loa -fariseos. 

Apoyaban sus creencias e intoreses en una precaria poatura 

legal, rellgloaa y -ftlosOTica, no predominaban políticamente, 

paro luchaban por obtane..- un luga..- de relevancia pública, ya 

que este grupo estaba constituido por" miembros de Tamllias 

poderosa•. Un o~ganlamo importante al que pertaneeian eYa el 
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Sanedr 1 nt 

"una combinación de tribunal supremo y cuel"OO 
legislativo al que incluaiva loa romanos 
cer"mi tieron opar""ar"" con gran 1 i bert&d".z y 
rePl"esentado por loa saduceos. 
importante inatr""umanto par""a ellos. 

Su Jurisdiccidn leg•l astab& limitada a Judea, pero la 

autoridad moral se ewtendia a todos los Judíos. El poder del 

Sanedrin estaba completamente en manos del Sumo Sacerdote, 

de su clan v da los saduceos. 

Las Tuertas discrepancias qua acerca de la interpretación de 

la Ley de Moisés o Torá que debía seguir el pueblo, era la 

causa de que se viera gobernado por estas fuerzas oponentes. 

La casta sacerdotal no eatudiaba ni enseñaca la Ley, pon1a 

todo su intel"'éB en -fortalecer loa ritos v fórmulas del 

ceremonial Judío, m.é.s para acrecentar su poder sobre 

l"'ivales que cara sustentar" los grandes ideales r~l ig1osos del 

pueblo israel i. 

Loa escribas y fal"iseos o doctores de la Ley mantenian una 

* Sanedrln, tt'"ibunal supl"emo de Jaruaalen. Congl"'egación de 
r"eligiosos ancianos v terratenientes acaudalados qua, 
segun la ley Judaica, ten1an ~oder soberano para tmpon•r 
la cena de muerte. Ante tal tribunal se comp•r"acia con 
e><tt·ema humildad. vistiendo túnica. negr'a y llevando al 
cabello desordenado. Selecciones. ldem. o. 59 
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comp•tencia de tngento pa.-a penetra,.. a todos los rincones del 

te>eto sagrado. v ter-minaban por ahogar la pt"cic:t1ca de la 

r•ligtdn Judla bajo Tdrmutas y Termas. 

El pueblo obedecia a sus sacerdotes porque eran aue guias 

nacion•l•• Cleade la deportac1dn. El Sumo Sacerdote ara el 

único auto,.iz~do para representar a Israel ante los reyes de 

otros pueblo•; por ott"a parte, admiraba a loa escribas y 

Tartseos pero, señala Guignebert "ni el r"itual iamo escéptico 

da loa sacerdotes ni la altaneria da los doctores da la Ley 

le conmovían Pt"O.fundamente''...-:. 

Sln emban;10, a pesar de loe problemas surgidos, la depor

tacidn no cambió el aspecto individual maa signi.ficativo de 

la nacidn Judla: 11u religidn. Y peea las Tuertas 

controv11raias al interJor- y muchoG siglos de cautiverio y 

subyugac10n, se moatr-aron -fieles a las enseñanzas de 

proTetas para mantener"Be unidos como naciOn, pese a las 

conquis~as de qua Tuer-on obJeto. Sus pro~etas les ayudaban 

a consolida.- una antigua aspet"anza: la del arribo del Masías 

llamada hasta hoy •ta cromesa mesi~nica o mesianismo•. Esto 

permitia al pueblo judío tener la certeza común de QUB Is .... ael 

set"ía una vez m.4is un pueblo con mayor esplendor Que en 

~ GUIGNEBGRT. CHARLES. Sl cristianisfilQ_~D~!ID:!:9~ p.37 
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tiempos de Oavto. 

Eete ª"'ª· brevemente tocado. el panorama previo a la 

apartcton ae Jesúa de Nazaret. c:onsiderado pot" algunos de sus 

contampor4naos un Pt"Ofeta. 

Out"•nte loa i;>rimet'"os aiioa de la domtnactdn romana. loe 

habitantes de Galilea. la parte saptentt"ional de Palestina. 

Junto con otras tribus nac:tonalistaa. se habían t"Sfugtado en 

las montañas. Resultado de el lo era que tenian acento 

pr"'Ovinc:iano y eran conatdet"ados como la plebe del pueblo 

Judío. pero daban Ja apar1anc!a de llevar una vtda religiosa 

muy 1ntenaa. a tal grado qua no las dominaba el rigor de loa 

doctoras ~e la Lay. ni el ritualismo da los sacerdotes. 

En Galilea. anmedto de un ambiente de arraigadas tradiciones 

y Qt"•ndes controversias, nace Jesús de Nazaret y an verdad 

sdlo se puede entender su trascendencia al conocer la 

historia del pueblo hebreo que hemos esbozado aquí 

someramente. 

Dado que la pretenstdn de nuestro traba.Jo es encont..-ar el 

antecedente de la educactdn liberadora en la practica 

liberadora de Jesúa. es necesario plantear su arribo 

despojado de m1stictsmo y relig1osldad por lo oue en lo 
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sucesivo nos l"'am1t1r"'emo& A citar a Charle& Guignebet"'t y a 

Herir1-Charl•• Puech, ya que entre los autore• consultados 

observamos que sus planteamientos respecto a la presencia de 

Jesús en l• historia son loe mas alejados de cualquier vlston 

míatica. 
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1 I I. ~ JESUS HISTORICO 

Bajo el reinado del emper-ador Tiberio aparece en Galilea, 

Jeaús. Su nacimiento se sitúa ciertamente entr"e loa Judíos 

de Palestina y sin duda hacia al año 4. 

"su infancia v su Juventud parecen habet· 
tran•curr ido en Nazaret. mode•ta ciudad de 
Galilea. donde hast• lo• treinta años da edad 
eJerciO el oficio de carpintero-albañil ..... -

Abandona Nazaret, su familia y su medio -orosigue Puech- para 

unirse a Juan el Bautista. profata antecesor en al de•terto. 

El arresto ce Juan el Bautista -hacia al año 28-. dlo un gi,·o 

a la predicacion de Jesu.s y desde entonces. el profeta de 

Nazaret a~irmaba la presencia del reino <o reinado de OiosJ, 

oue de realidad esperada, pasó asi a convet"t1rse. a traves 

de su predicación, en una realidad actual que tr"astocaba el 

orden normal de las cosas 

·•y en lugar de llevar" a las multitudes al 
desierto Ccomo lo había hecho Juanl, les 
servLa, a domtc1lio al mensa.Je 11berador, 
reduciendo las exlgenc1as de la Ley a: amor a 
01os y al pt"OJ1mo. [Esto esl ofreca.a a todos 
v de manera lnmedlata. la gf"'acia... v la 
posibilidad de vivir en paz con Otos ..... -

PUECH. HENRI-CHARLES. Historia de las ~el!g!º~~ p.233 

lbidem. p.234 
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L.os h1stor1adcres tienen la 1nce1·t.idumbre sob1·e lo Que Jesus 

P•ns•ba respecto del principio de su m1a1on. del carácter de 

su persona v del alcance ce su paoel. L.o que tenemos por 

cierto •• qua, en palabr:ts de Guignebert. "sus compatriotas 

palestinos no creyeron la mtsion Que se arrojaba y no ae 

conforma,..on con las sugestiones morales Que les oTracia ••• ··-

L.a escontane1dad de sus palabras chocaba con la elaborada 

doctrt na de los doctores de la L..ey 

''Ev l centemente respetaba 1 a Ley, se atenía a 
el la, caro no exclusivamente, y se moatraba 
dispuesto a poner laa 1naptrac1ones de la 
piedad cor encima de las recomendaciones 
rabinicaa ••• ., • .,. 

A los aaceraotes de Jerusalén. la artstocracta ~aducea, les 

p•recia el m4s peligroso y molesto de los agitadores; pel1-

groso porque sa aventuraba a provocar al pueblo a una clase 

de mov1mtanto qua las autoridades romanas reprimían con rigor 

ya que si bien, Roma cermitia la libertad religiosa, era muy 

escrupulosa regpecto a las actividades oolittcas. Además 

perturbaba la tranquilidad da la gente del Templo Y molesto 

GUIGNEBERT, CHARLES. S!_~~~i~.!'J..!.§ffiQ-.2D!:.!.9!JQ~ p.48 

ldem. p.49 
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pot"aue e)Cponia descon•idet"adamente ante los ojos del vulgo 

compat"ac1ones v t"ept"oche• qua, en deTinit1va, pet"Judicaban 

el 11acet0 docto. 

Tampoco el pueblo se satieTacía con sua enseñanzas, pred1c•b• 

acet"ca de ex.imanes de conc:iencia. el amor" al Pt"óJimo, la 

humildad de corazdn. "Hablaba de mucha Justicia. oaz, da 

aspiración al Padre ••• de pac:iencta; m.as no de rebelton, n1 

del tr1unTo del pueblo 11obr"a las nactono• •• , .. -. segun 

espe,..anza mest&ntca. 

No pod:ia satiaTecar las ansias de libertad polatica que tanto 

anhelaban aus compatr"iotas. Y palabr"a se contr"aconía 

la compleja cloCtt"tna a la qua estaban acostumbr"ados. 

Es evidant• que a pesar" de que aataba en desac:uer"do c:on los 

dir"igentea. opina Puach. ciertos indicios entresacados de la 

lectura de loa evangel tos per"ml ten pensat" que Jasú.s c:onservO 

hasta el T1nal de su carret"a, relaciones estr"echas con deter

minados medios dirigentes de au pueblo; v an diver"&aa oca

siones acepto ser rec:1bldo en su mesa y conversar con ellos, 

presentd.ndoles sus idaaa. Sin embat"go, no se convir"tiO en 

compl1ce sumiso de los dirigentea, son ml.'.l.ltiples los detalles 

que atestiguan su total tndapandencia de espíritu Tr"ente a 

.. GUIGNEBERT, CHARLES. El Cr"l&tianismo antiguo. p.48 
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gobernantes, ricos, coderoaoe v sacerdotes. 

Un eplsodio sobresaliente de su carrel"'a, ''cuya historicidad. 

pese a lo Que algunos havan pod1ao decir al respecto ......... , 

-fu• la da e>1pulsar dal Templo a los comerciantes que o-frecian 

an1mal11a par'a lo& sacrl.fic1os anualae y a los cambletas de 

monedas oor' l.as que no tenían esfinge humana, única moneda 

admitida oara el pago del impuesto del Templo, según los 

rttual•s de los hebreos. 

Al hacer esto, se enTrentaba al m.as ooderoeo gremio del 

pueblo Judio, v siguiendo las palabras da Puech, "al de los 

administradores del Templo, de aua riquezas y de su culto, 

a• decir, se enfrentaba con el Sumo Sacerdote mismo ••• "70 

Obv 1 amente esta act t tud contri buyo a ha car l nev i table el 

tt·.igico -fin de Jesús y plantea el problema de la autot'"idad 

pel"'sonal QUe se adJudicaba. 

La duraclon de sus enseñanzas es de aproKimadamente tres 

años, los cuales son interrumpidos cuando es ar'restado an 

Jerusalén por las autoridades Judías. Es encar'celado y 

Juzgado por el Sanedrín, pero como los judíos no tenian 

PUECH, HENRI-CHARLES. 1:il~~!2!:.1.g_~B-.?:ftl.Ul.!2Dg.!L.. p.236 

Opus cit. p.236 
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autoridad para eJecutar la sentencia. lo remiten a 1•11 

autoridades romana.a 

"como partut"bador del orden pUbl ico, condenado 
por el procurador Ponc10 Pila.to•• y aJecutado 
en La cr"uz, modo de eupLicio in-famante, ten l• 
primaveral del :so ••• ,,Y& 

Puech se~ala roapecto a su arresto que par"9ce ger Que Jesús 

era consciente aal r"lesgo que cor"ria y e& posible que haya 

hacho lo noceaarto p•r• evit&r arraatrar a aus discípulos 

con•igo al suplicio. 

También Guionebert nos coment• •obre au repentino fin. 

"Jasúa no había fundado nada, no había traído una relig1on 

nueva, ni siquiera un rito nuevo, aino una concepc10n 

par11on&l de la piedad d• la t"el igÚln Judía ••• o-r.z 

y añade para concluir 

"Por lo dem.ts, P&r"a quien &a sitúe en •l punto 
de vista pur"amente hiatórtco d• la determi
nación y de eKtens1on d9l Cr"istian1smo, la 
importancia de la Cmuer"ta en la cruz .fu.el al 

PUECH, HENRI-CHARLEB. Hiatoria da las religiones. p.23b 

GUIGNEBERT, CHARLES. El cristianismo antiguo. p.51 

* El procurador romano había aprendido a deaconftar de 
los 1nspiradoa judío9 v no l•• fue dificil a loa 
sacerdotes y doctores persuacHrlo de que, en lnter"é• 
del orden dabia. penar .fin a laa agitacldnea del 
galileo. Idem. p.50 
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funda.mento ••• u'P'S 

de una v1aiOn nueva respecto del hombre, que separado pronto 

del Judaismo. se ofreció a todo• lo• hembra&. 

r.s GUIGNEBERT, CHARLES. §1 criatlnai•mo •nttguo. p.55 
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111.3. DESARROLLO Y DESVIACION DEL CRISTIANISMO 

PRIMITIVO 

En est• l nci•o optamo& por del iml tar la historia del 

cr"ietiani•mo a loo tr•• primero• •igloa de nuestra ara 

poaterlorea a la muerta de Jesús de Nazaret, nominando a tal 

per,odo como1 Criat1anismo Pr1mltivo. 

No daaarrollaremos lac baees flloadTtcas da au acción porque 

saria tema de otr"a. tesls1 anal1zaremoa aMclusivamente el 

progreso de au eMpanaton que dBsambocd an la conformación de 

organismo cler"lc.al. Nos hemoe abocado a •U delimltacldn 

ya que aon las practicas de la• comunidades cri11tlanas 

primitivas, cuyo desarrollo se baso solamente •n la doctrina 

liberadora de Je•úa durante los primeroa tres siglos, las que 

coneideramos como cristlaniamo primitivo 

Para poder sostener nueatra tesis acerca del antecedente da 

l• Educación Liberadora en el Cristianismo Primitivo, sera 

mena•ter por principio hilar la historia de su desarrollo y 

aaQundo, conocer cómo el cristianismo primitivo se deavió, 

d•J•ndo su carácter liberador para converti r'BB en 

cr'i•tiani•mo r•ligtoso. 
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P•r• el aatudio de la historia en los pt·imeros siglos del 

crl&ti•ntamo, Char-les Puech pr-opona tr-ea periodos da 

•><panaiOn: 

Pri•eroz En una pr-imera Tase, al criati&niamo primitivo se 

•><tiende daeda •l 30 d.C., ha&tA aproKimadamanta el 

12:5 d.C. Este per"i.odo •s de r4pid• 8)(pans10n "da 

1 ibel'"ac1on pr-ogr-aaiv& con respecto del judal•mo, en 

cuyo seno h•bi• nacido ..... ,. .. 

Sagundo1 Compt"enda del 125-250 d.C. 

"ast.t. mar-cado por lá tYansTormaciOn da la pequeña 

a•cta a una i;lesia bastante numerosa., cuya masa 

descorazonaba por au mediocridad a muchos 

intelectual•& y creyantea ••• es la Apoca de las 

or-anda• herejías, ••• de loa apoloQi&tas, da 

Or-i.genea, d• Clemente de Alejand,.-la ••• Cate. J"'"' 

Terc•rci1 •••• car-actel'"iZa por la involuntaria. traneTormaclOn 

del cristianismo a un -factor político da primer 

ordan 117
• y como carácter pal iticoz la centralización 

PUECH, HENRI-CHARLES. Historia da ~l!..gionea. p.22:5 

Ibidam. p.22:; 

.,.. Opus Cit. p.226 
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de las actividadee donde las comuna• dejaron de aer 

indepandiantes. 

Planteamos. da acuerdo con Guignebert Que Jeeósr 

"no Tundó ni deseó la iQleeia Can el sentido 
material que hoy la conocemos]; aeta as quizas 
l.e. vardad m411 se.guya qu• se impone a tooo aquel 
que estudie los textos evangélicos. la supo-
11iciOn de lo contr"arlo confiqura h1stOr'"icamente 
un absurdo... Por mal que conozcamos las 
enseñanzas de Jesus, ae nos aparecen primero 
como una r••cción contr• al legaliemo estrecho 
y el ritualismo absoybente... [da loa 
sacerdotes] • .,,...,. 

Adem4s. er"a JUd:i.o, pel"'Tactamente sometido a la ley monote1sta 

de Israel. por lo tanto. ar;ade GuignebeYt. acabamoE por 

comprobar Que no pudo dedica,. un solo lnstant.e de su 

pana•miento a la conaidsracidn de lo que se conoce como 

Estableceramos que la autoridad qua ~ue otorgada a loa doce 

discípulos, para que Tundaran n1ngun tipo de 

organizacion ya que a través da su actuacton oosterior a la 

muerte de su maestro "comprobamos que el los tampoco piensan 

en ~undar una iglesia: permanecen estrechamente unidos a la 

religión Judi:a v oractican su culto ••• "'78 

GUIGNEBERT, CHARLES. El crist1antemo antiguo. pp.128-12q 

ldem. p.129 
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Est~ idea nació cuando el cri&t1antsmo se. mezclo con lae 

tdea• l'"'ellgioaas <pa9an1emo> da ese tiempo en Roma, Grecia, 

Egipto, Parsia, etc., como observaremos más adelante. 

"L• 1daa da lglesta. nació, puede decirse, del tYasplante de 

la eaparanza.criatiana de Palestina a terl'"'eno oriego y, si 

••quiere. de su unlversalizacion ••• "~ La -forma de vida que 

•urgio después en las comunidadea criatianas a• debió a que 

toda.• el las se a-ferraban a una eaperanza, consecuencia de que 

lo• judíos -fueran e)(pulsadoa da la• sinagogas y "obligados 

a abandonar" el marco da su vi'da religiosa anterior.".o 

No noe competa aatudiar en eate tt"aba.jo el motivo de su union 

an comunidades, •ln embargo, ea importante mencionarlo ya que 

•ata eepet""anza -fue el motor de su actuación posterior y el 

eje de su unión •n comunidades: esperaban el regreso de Jeeú.s 

de Nazar"et. 

Tr".ant1CUr"l"'ido el tiempo, sin c:¡ua esperanza se 

ct"iatal iza da y como consecuencia de las i ncoveniencias del 

an.arqutsmo, laa comunidades empiezan a organizar"se y es donde 

GUIGNEBERT, CHAR~ES. S1-S!l~~~D!~m2-!!lS!S1:!9~ p.130 

Idem. p. 30 
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la Ttgu .... a del aoostol Pablo de Tarso cobl"'a relevancla, 

llegando a ser uno de los principal•• pilare• en la orga-

nizac10n de l•s comunidades. Es 411 quien lee nombra 

Iglesias•, asa, cada conJunto de grupos locales ae convtarte 

•n una lgleaia y al conJunto de la• Iglesia& oarticulares 

-forman l• Igle•l• de Dios. Estaban untda• miaticamente, 

e11crt bían unas a otras y se retroal imentaban entre s1. Lo 

anterior ~u• la base de donde sl.wg10 una f'oYma de ot·gant-

zactOn que la• unto materialmente. 

La caida del Imparto Romano arraso loa •lstemaa de vida v del 

oensam1ento clAsico. al rescecto apunta Ramon Xirau: 

"poco a poco una nueva verdad nacida en las 
tlarl"'a• da Galilea, invade los dominios del 
Imparto Romano. La praeencia del crlattan1smo 
viene a transTormar radicalmente los modos de 
pensamiento hasta tal punto. que en una u ott"a 
-forma loe nuevos conceptos [acerca del •se ... • 
del hombre] se integran para siempre en la vida 
de Occidente ..... 

XIRAU. RAMON. Introducción a Ja htstorta de la 
f.U.g~fi.!..t. p. 102 

Lo9 miembroa de aetas comunid&dee solían llamarse 
hermanos entre s1 y la idea de Que eran parte de la 
Igles 1a de Dios la el<presa Pablo con clar-idad cuando 
habla en una de sus cartas asi: "la IgJes1a de Otos 
Que set.a en Corinto". Y esto no debe enttiilnderse como 
la idea Que hov se tiene por Iglesia -como una 
organización ecleai4&tica estabJecida en Cortnto
s1no como una parte de la Iglesia Universal de Dios, 
metaTOYicdmente hablan~o. que se encuentra en dicha 
ciudadad. Se9un comentario de CH. GUlGNEBERT en &,! 
s~i§~.!..!!!9-~ o.131 
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T•mbién lo• 9ent1lea• abandonan sus temolos y todos se unen 

an comunidaaea. 

Haata aquí al..Primer siglo del desarYollo da laa comunidades 

que con-formaron el cr1utianiamo PYimitivo. 

Alrededor del. siglo Il, cuando las comunidades ya no eran 

en•eñad•• por" lo!I apóstoles lpue& ya casi todos habían 

muayto>, 

"Los oel tgroa de la anarquía y el cada vez 
menos pneumat1amo -es decir, de la inspiración 
directa Cde lo• apóstoles] tom•d• como guia de 
acción-, Cy los] desórdenes molastíaimos e 
inevitables en ausencia de una diac:iplina 
organ1zi11da, impulsaron muy naturalmenta a astas 
comunidades a darla un tipo da gobieYno"92 con 
lo que fue necesario unificar. regular y fiJar 
la• acc1ones de las comunas. 

L• idea catOlica o universal desde el punto do vista míotico 

ya había sido dada por' Pa'blo; las cofradías religiosas que 

reunían a los hombrea v1nculadoe por la misma fe aran 

pr.actiqa• de la antigUedad1 la necesidad da hacer Trente a 

laa cada vez m.is .fuertes hoati 1 i dadas da que eran objeto 

fueron las causas y las baaea para OYgan1zay la anarquía que 

lrYemedtablliillmente estaba llegando cada de las 

* Nombre que ut 111 zan los Judíos para denominar a todo 
aquel Que no es heb1·eo 
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comun1dacies. El caso de las pr'.lctica• liber"adoras a las 

practicas religioaa• Tua inminente. 

No ca,..ecían de modelos: en las do& mitades del Impe,..io 

Romano, la estructura ecle•iastica de laa culturas griega v 

latina existía deade hacía tiempo como asociac:ionaa 

rel ig1osas. 

Muchos d• loa miembros d• las comunidades eran helenistas. 

Por otra parte, los Judíos, aún siendo un grupo minoritario 

11a agrupaban en dondequiera que se encontraran utilizando 

loa modelos de las sinagogas. 

Laa comunidades cristianas conTormadas por gentiles y Judios 

poseían eatr'ucturas de base qu• les permitieron 

autogobernar"ae amalgamando ambos modelos. 

El bagaje de las asociaciones paganas y la de los colegios 

Judíos actuaron sobre los miembr"oa de las comunas y poco a 

poco Tueron &UY"giendo Tunc1ones de acuerdo a las necesidades 

"los nombr"es de Jos Tuncionartoe se sacan del 
idioma corriente: as, presbyterOs, ••• au1ere 
dac1r antiguo; ruú..§.s.9.E2!!• ••• signiTica vigt !an
te; ~1Aconos •••• quiere decir servidor •.•• " 193 
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El r-esumen de la evoluc1dn del siglo 111 es breve. et ob1soc 

Cepiscooos> que s1gn1T1ca vigilante se convier-te en la cabeza 

de l• comunidad o Ig!esta. deaarr-olla autoridad r-áp1damente 

Y• qua au acc.icn se basaba en la pr-emlaa de que solo uno 

podi:a y d•bía encar-garae de la autoridad y el or-den de una 

comun1dad1 <la costumbr-e de toda aq,-upacidn humana es la 

tendenci• a oar la o,.es1dencla que aaegut""e la unidad y la 

acción da gr-upo•. 

"Entra los ••• c,.1atianos se di-funde 
Cvarttglnosamentel la creencia de qua los 
Aoostolea or-ev1e,.on los Pt'"Oblemaa que 
ancont,.a,.ian las Iglasiaa, y da que -Fueron 
ello• aulenaa, cara r-esolverlos, instituyet""on 
el eo1scooado ... -

Los oblsoos se oresantan anta cada comunidad como una especie 

da meaíag de la Igleala da 01oa y legítimamente au cabeza, 

como Jesús la cabeza de la Iglesia. según Pablo. 

F1nalm11nta, vez que al ritualismo se desart""ol la, el 

obiapo, aatm1lado como paralelo del Sumo Bac•rdota da la 

tradict.On Judía. convierte prest dente de las 

llturg1.;as*· 

Hun tismpo despuéa mantenian sus fundamentos en Ja t~adicidn 

.,. GJGNEBERT, CHARLES. S1~!1anismg_~n!.i.9!:!Y.:. 
po.137-l:SS 

•Culto público y oficial que la Iglesia ,.inde a Otos. 
A. MARTIN. Q!s~n~~.l.E-B!!l._!!!;Q~~g!_mQ~§~~Qi 
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aoostol1ca. o sea. gua..-daban las enseñanza• de Jesús y tra-

taban de remontar su o..-igen a la iniciativa de los Apostol•• 

como Pablo, P11dro, Juan o Bernabé. Sin embargo la estructura 

al interior de la& comunidades coilidyuvd a concl"'etar' el poder 

episcopal en manca de un obt•po, en este momento todavia no 

era el amo •baoluto de la Igl••ia. 

Durante un lapso m411 o menoa prolongado, aparece la -figu..-a 

del obispo, primero como presidente del ~~grton. o 

consejo de prasbítaroa. Es en esta época cuando Ignacio de 

AntioQuía proclama qua el obispo es el t"'l!lpresentante de Dios 

en la tierra y que el que obra en desacuerdo con él• debe ser 

castigado. 

En teoría ae entiende qua el obispo actuaba siempre acorde 

con los preabiterc9 y di~conos, 

"pero .finalmente Ignacio de Anteoqui.a escribe: 
•Mantened loa ojo• -fijos en al obtspo para que 
Dios os mire• y, •Ea bueno honrar a Dios y al 
obispo'. Es diTícil ir m.is lejos ....... , termina 
Guignebert. 

Es así como nace •1 monarquismo" episcopal y ge impone 

sucesiva y progresivamente a todas las Iglesias a par-tir de 

aquel momento. V es entonces cuando lae comuni dada a 

cristianas primitivaa, dejando atras loe -fundamentoa de las 

_. GUIGNEBERT. CHARLES. El cristianismo antigUo. p.140 
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en•añanzas de JesU.s, se mezclar"on con el a·1ncr"ettsmot de las 

eap•culacton•a filoso~1cas, gr"1egae y latinas. 

~· r"eatstenc1~ da la Iglesia se ve absorbida por" el mov1-

miento apiacopal y los crtstianoa terminan admitiendo que la 

unidad de Or"gantzacidn clerical, paralela a la unidad de la 

Ta, ea necesaria. Las autoridadeB episcopales se apresuraron 

a JuatiTicar e•t• hechoi 

"se persuaden de Que el episcopado mon4rquico 
ha sido tn11t1tuido por los Apóstoles, y cada 
Jglaeta presenta una l tsta da obispos que 
Caparent•mantel ue t"'•monta haata al Aodatol 
-fundador", o a f'alta da Apdstol, hasta el 
discípulo da uno. o hasta al d•l•g•do da una 
Jgle•ia ApostOlica conaider"•do como 
f'undador ....... 

Tambi•n la autot"'idad del obispo ea JUStiTicada en al pUlptto 

anotando Que viene de la ~. en donde •• aTit"'ma qus la 

hat"'ada por dar"acho da sus pradeceeor"•a. Mas tarde el epts-

copado monc'lrqutco buscara su Justif'icación en diversos teKtos 

dal Evangelio y pr1nc1palmente anaquel de Mateo: 

"Yo te dar'• laa llaves del Reino de los cielos, 
v cuanto atea en la tierra, 8Br"4 atado en los 
cialoa, y cuanto desates en la tierr"a serct. 

GUIGNEBERT, CHARLES. S! cristianismo antiguo. p.141 

• Bi•tema Tilosd~ico Que trata de conciliar doctr"tnas 
diTer"entea. A. MA.RTIN. fil!:~9-.!ll!~aAfiQ! !!1º-9!!!:!!:2.!.. 
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desataco en los cielos <Mt. ló: 19 1. "97 

El obispo monarca era elegido por el pueblo y ordenado por 

los obtsco• vecinos. El pueblo elegía en teoría va que eran 

persuadidos P•ra obtener el voto. Tenían toda la autoYidad 

comunidad. su importancia ae incremantaba an la medida en que 

se Tue implantando el rito y la idea m~gica dal sacramento 

misterioso. Todavia no ee imponian loe cl6rigos. cualquieYa 

podía aar elegido. 

El "único límtt• a la autoridad an el obispo ••• 
ara qua hubiara raeistencta antr• loa clérigos 
y Cmiembros de la comunidad) que obltgab• al 
imprudente a dimitir", o a loa obispos que lo 
habían tnatalado, a despoae•rlo da su cargo ... -

Haata aeta momento cada Iglaaia conservaba au independencia. 

ne obstante, copiando entra si modelos se Tue uniendo: 

"los obispos &a visitan y, sobre todo, se 
escriben; en las coaaa ambarazosaa ee reúnen 
en cequaños grupoe y •• consultan. Ea aaL como 
la autoridad del obisco monarca. tanto d• hecho 
como de derecho, constituye al Tundamento 
esencial de la organización catdlica, mucho 
tiempo antea da qua aa piensa en el papa ... -

GUIGNEBERT, CHARLES. El cristianismo antiguo. p.138 

Idam. p.140 

Opus C1 t. a.140 
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Finalmente el obtspo tt"lunf"a sobt"e los l_aicos. a los que 

d••posayó de lo• d•t"echos Que eJercian en la comunidad y se 

••tabl•c•n laa bases para que crazca lglesta con 

obJatlvD• y prr.inc1p1os totalmente eaparadoa de loa rudimentos 

crleti&no• prtmtttvca. D•apuoa de la victoria de-ftnttiva, los 

dem4a Tunclonat"ios ecleslaeticos -el clero. como se comenzO 

a denominar·~ al BiQlo III- Tot"man a su lado una ~!!.Q, una 

c•t•ooría ••pec1al en las con1untdadee de loa Tiele•. Se podía 

ingresar a •lla, m•di&nta una ~~ car"goa 

••Pactalas. Poco a poco •e agregaría a esta tnatalacldn un 

nombr• particular p•ra cada -Funcidn, y la ld•a de una 

misterio•• colocaciOn de aptitud que se convat"tiría en el 

aacramanto ~D· 

Evidentemente, la evolucton interna da las comunidades 

criattanae acel"'ca da la unidad, era complatamenta distinta 

a la idea de lo qua conocemos hoy poi"' Iglaaia Univarsal, ya 

que la id•a de Igle•ia duranta lo• días del apdatol Pablo, 

ara stmbdlicamente como la unidn da -Fe, no aignlTicaba 

organización clerical. 

Como vimos, la concepción de esperanza un1var"aal o católica 

de Te nació dal intercambio antt"a las lglasia• y de su 

conaolidacidn. L• idea de que la Iglesia de Roma debía ser 

l.a nade de te>das las igleaias Juntas pat"ece oue surgió por 
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aar la m.&s numerosa, la más rica v al hecho deter'minante de 

qua.al apóstol Pablo, quien tuvo que ver' con su nacimiento, 

.fu• aprehendido y aantenciado ahi, acto importante a los oJos 

de au tiempo, aai qua debía ser e•ta iglesia la que llevara 

la pauta en al establecimiento de normas an cuanto a la 

direccidn y Jurisdiccidn d• laa demaa. 

Otro motivo qua •)(Plica la •"ituactdn y qu• no dabamo11 hacer 

a un lado, aa qu• an el l• •• cantraba 111 poder poi ítico, 

siendo Roma la ciudad capit•l. 

Oa•da principios del siglÓ III, en las comunidades 

cri&tlanaa, se gesta una organizacidn qu• olvidara los 

obJetlvos primar.tos para dar a luz una Iglesia Universal o 

Catdltca, que emergiendo d•l dominio abstracto, 

materializa en la unión v la conTederacidn de las lglemias 

pa~ticularas. Solo tuvo qua eaperar al desarrollo ldgico de 

lo• acontecimientos. 

El Concilio de Nicaa <325 d.C.>, esboza los principios de la 

estructu...-a clerical oue o...-evalece hasta nuestt"OB días y marca 

la tarmtnacldn de lo que noeott"oe denominamos Cl'""isttanismo 

Primitivo. 

Dicha Ot"ganh•cion clerical deJat".i d.tt"'i&S los Pt"'inc1p1os 
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l iberado,..es en la practica da Jesús, pa,..a convertirse 

oráct1ca• y 

p6rdid• da 

rito• rel ig1osoa que l lev•r-4n da nuevo a la 

l• 1 ibertad qu• habían obtenido con •1 

cri•tianismo primitivo~ 
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CAPIT!.JLO IV. LA PRACTICA LIBERADORA DE JESUS 

Iv.1. LOS OPRIHID081 LA OPCION DE JESUS 

En este capitulo pretendamos encontrar al caracter liberador 

de las enseñanzas de JesUs oor tanto. y aunaue redundemo• 

ello. separaremos el propósito con sentido m1st1co de 

doctrina y atenderemos excluaivamente al asoecto liberador 

catagorizando primeramente el medio social aue capto su 

atención. 

Par-a algunoa, Jesús ar-a un pr-of"eta, tambien Tue conside1·ado 

un r-abino -que en arameo signif"ica maestr-o-. y car-a otros, 

el lider que simbolizaba la opoeicion a Roma. 

Independientemente del titulo que le conf"irieran. dur-ante 

tres años vlaJd enseñando por toda Palestina a las multitudes 

que le salían al encuentro, cautivando la atención del pueblo 

a través de oract1cas sencillas. 

Rubén Dri, en su 1 i bro L.L~QÜLg!L.Jg!i!!:!!i• af"trma aue en su 

aparición pudo optar oor las capa• socialmente .fuer-tes, ya 

que es en los altos círculos culturales, las sinagogas, donde 

inicia 

y deJa 

enseñanzas retomando la práctica da los cro~etas 

qua son los opr-imidos la clase por la cual se 
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inclinat"á. 

Dri comant.a que en la tt"adtción de los hebreos la tnstt"ucc1on 

V pr.i.ctica da 1011 Pr"Of'etas siempre lesionaba los intet"eses 

de loa que ostentaba el pedal". el privilegio y t"lqueza, pues 

ar•n 6atoa al obJato de denuncias. Sua pt"4cticas 

consistían en gestos y acciones &ignificativaa o simbólicas 

"y cuanpo recUt"t"ian a las aKpl 1cactones, lo 
hacían mediante parabolas. relatoa y ejemplos 
tomado• de la realidad Cotidiana del auditorio 
al que se diriQían ... .a 

Jeaúe, tomando ••ta cr.t.cttca va mAa al 14 que au• antecesor"es 

"Loa pt"of'eta• hablaban en f'avor' de loa pobr"es 
y honr"ados, y def'andian a la• viudas, a 1011 

hu•rf'anos, a los oprimid611 y e)(plotadoa por los 
r"icoa v poder"oaos Cy élJ ea sitúa entre los 
paria• de su mundo, entre aquel los a loa que 
lo• ra11patabloe deepreciaban. u•l 

Al pr"e-fer'tr a loe opt"imidoa, pot" e><taneión se halla an contr"a 

de laa clases orom1nentea. en consecuencia se afrenta 

conatantemanta con loa diferentes poderes que prevalecían en 

au tiempo. 

Se opone los saduceos por no adoptar una actitud 

consel"'vadora en el campo politice y salta a la vista su 

llbar"tad frente a lag autot"idades romanas, contraponiéndose 

GONZALES FAUS SJ. , JOSE I. ~!!~-X-1.Q.!L.!::.lli,DB de lllt~'ª-.'!lP_~ 
p.s:i 
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a el las en múltiple& ,ocasiones.~ 'haciendo de lado la diplo

macia pol ática saducea: y r"echazando también su teologi'.a 

tr"adictonal. 

Se opone a los ••cr 1 bas y fariseos porque como rabi no no 

ofr"ece la imagen tip'ica d• aquella 6poca; siempre estaba 

rodeado de hombres, mu.Jare• y niñea, lo que no ocurría en la 

ca11tumbr• del rabino, a quien siempre se le veía entr"e sus 

iguale• y maeatros. Agregamos qua na •r• un maestro dedicado 

a interpretar la Lev da Moiséa para aplicar a las diversas 

circunatancia• oe la vida. Hablaba con •utorioad ciesconocida. 

dicen loa evangelios <Mr.1122). ain neca•idad de citar a 

ning~n maestro anter"ior a él, y sin apelar a la autoridad de 

Moisés; al m4Ktmo d1r1gent• en la ht&tor1a hebr"ea. 

Pese a la opoaicidn antes mencionada, tampoco par"tic1paba en 

la raatstencia armada contra Roma, no Qat"'aiguid un ooder 

poli'.tico-mllitar ni organizo una comunidad de gente selecta 

separada de los dem4s. Su mensaje estaba dirigido a todo el 

pueblo sin excepcion. 

Como nosotros debemos obl igadamenta catego .. tzar" la caoa 

aoc1al por la que opta Jesús. eKponemoe que los evangelios 

hablan de lo• pobr"es. generalizando al grueso de la 

poblacton. da~donos una clara idea de que ellos sgn la capa 
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que ellg•. Pat"'a su caractar1zac1on nos r"em1t1Yemns a la 

opinton de Javier" J1mánez. quien distingue· a los pobt"es u 

oprimido• da la aigutenta manaras 

''Loa pobr'es eon an Dt"imar- luQat"', y sin 1daa
l izactones, loe oprimidos 11octala• ••• an una 
aituactón daeaatro•• e tnJuata ••• La manara 
como •l evangelio habla da loa pobre• no 
mantTtesta ninguna tendencia a. la ideal izactón. 
Se trata de indigente• qua tienen 
neceet d~dea ... ..:. · 

Continúa 1• cat•logación añadiendo qua loa pobres a loa que 

•• r•Tiar"an 1011 evang•l loe y a loa que a• dirige Jeaó.s son 

loe oprimidos sociales. 

"Bíblicamente se trata de gente incapaz de 
reatattr y deTandet"'oe contra hombrea podat"'oaoa 
y vtolantoa. No •• ac•nt'1a tanto la carencia 
de bi•n•• p•r• •ubai•tir, cuanto la opre•idn 
inJuata: .no •• una cataooria puramente 
•conómic•, ai no •ocio-aconómica. "~ 

AunQua Jas'1a inicio sua anaeñanzae en laa ainagogaa, no se 

centf"'d en ellas y las daJd para ir" directamente al pueblo 

maniT••tando aaí eu elaccidn por anea~ar • loa opr"imidoa. 

En lo 11ucesivo instr"uyd al pueblo, pf"'eocup.i.ndoaa por sus 

pr'oblemaa, vtvia con él moatr.indole cdmo madi-ficar las 

actitudes inter"nas par"a pYoducir un camb10 al e><terior". Hacía 

Ibidem. p.30 
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comoar-aciones ·de la vida diaria v _da laa cosas comúnes en 

cuyas Tigur-as estaba aJemplificado el s1gr11Ticado de su 

mensaje. 

Sua •nsañanzae er6an sencillas y f.6ci lea da comprender-. ya 

h•mcs dicho que lo aiMple de su vocabulario chocaba con la 

alabo,·ada doctr-ina Tar1seica. 

Je•ú•, como los profataa, real tzo accione• aign1T1cativaa que 

le son necesarias interpretar. Cuando eKpl1ca un mensaJe lo 

hace mediante par4bolas como sus antacasores. 

Drt opina Que uno de loa recursos d• Platon ara el m1to. oue 

puede equtpararae con la parábola, pero la diferencia qua se 

establece entr-e uno y otra ea que al primer-o después del 

relato matico le pr-ostgu•n r-azonamtentoe Tilosd.f1cos, solo 

c:ompr-ensiblea par"a el selecto núcleo de fl losoTos 

per-tenec:tentes al alto sectol'"' cultural g..-1090. Jesús en 

cambio utilizando el m4s pur-o aetilo profético Judío 

yeconoc1do por las castas sacerdotale•, escribas y 

Ta.rlseicas. elabora eKpl icactonea entendiblaa y adaptableo 

al lenguaje y practicas de la gente del ouebl.o: los 

campesinos. pescadores. pastol'"'es. etc., en una oalabra a la 

capa social Que no tenia acceuo al conocimiento. 
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Es aec1r. empleaba termines aue el vulgo comprendía y hacia 

reT•rancia a s1 tuac1onac ord1nar1as QUB el pueblo 

identiTteac•. Salia al encuentt·o de loa eMclutdos, tomo en 

cuanta a la muJer como actor da cambio 

"no •• •om•ta • laa coatumbres s•ctartaa e 
injustas da au época. Habla con la aamar1tana 
<Jn.419> [Quten estaba e)l:cluida de la aociadadl 
v romoe asi la barrara cultural. ral1g1osa y 
se>eista ... - puesto qua la trad1c1on señalaba 
qua únicamente ae debia enseñar a los hombres. 

No deJd da e•tar en contacto con lo• gobernantea, poniendo 

en tela da Juicio laa actitudea injusta• para con el pueblo. 

Como ya lo anota.moa, ensañaba recur"riendo a las carabelas, 

eatas aba,..c:aban mat4Toras y c:omparactonee que iban desde unas 

cuanta• palabra• haata historia• detallada1u por medio de 

ella• eTrentaba al hembra con •U realidad. 

DesaTiaba laa reglas eatablectdae. En los evangelio• •xlatan 

muchas obaervactones hechas a Jesús •carca del cumplimiento 

de la Ley; contiendas verb&les que tenia con los ~arlsaoa y 

como reecuesta única, estacan aus cueation•mientoa sobre la 

condt et dn humana del t ndivt duo. Sobrepa11aba la Ley para 

•vudar a superar laa contradicciones humanaa. 
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En al evangal to de Juan podemos encontra1· el c:ont.•·aste entre 

la• ex1genc1aa de la t,..adic1ón y la preocupac1on pot· 

solucionar la• necesidades humana• concretas. 

La dact,..in• da Jesús contania un p,..oyecto 1 tbe,..ador 

tntrinaeco en su p,...tcttc:a, misma Que decimos, era ltbe,..adora 

porque tnstab~ al lndlvtduo a ,..aTlaxtonar sobre su conducta 

• t,..avt:ts del cue11tlon•mlento' da su diario vivir. 

Podamos agregar Que Jaaúa salio del círculo da loe tntelec-

tuales da lilu época, Quienes se ceñian a transmitir la Ley 

verbalmente al pueblo, desp,..ovtatos da ülyntTicación para •u 

vida diaria, sol•m•nta como normas y actos que debian ser 

acatado• y regir.aai su vida cotidiana. Jesua, ,..etomando la 

pr.tctic:a da 1011 p,..oTetas, aecoge como obJeto de sus ense

?lanzas a los oprimidos, a~ Dt".1ctica pretendia dar un nuevo 

atgntTtcado a la vida rel tgioaa del pueblo y despertar en 

ellos la inquietud da dar un giro a sus actuaciones llenas 

d• rttu
0

al tsmo y encausarlas hacia pr.1.cttcas cotidianas l ibt"'es 

do tt"'adición y tranaTo,..madoras de au vid• social. 

82 



[V.2 CARACTER LlSERAOOR DE SU DOCTRINA 

Solo a1 entandemos la 1dea central del pensamiento da Jesus 

pod9moa encontrar la connotación liberadora de su doctrina 

y éata nos llevara a comprender el car~cter liberador de au 

pr~ct1ca. Para captar su car~cter hamoa apelado a Dri, quien 

no• &KPlica ei ~ando de la prac~ica de au pensamiento. 

Al raapecto nea comenta Que de acuerdo con el evangelio de 

Marcea, al inicio de la accton da Jaaús se sitúa después da 

que Juan ~ue tomado pr•ao por Herede• <Hc.lz14). A partir de 

••• momento, 

"Jeeüa paea de la Judea a la Gal 1 lea, donckl va 
a desempe_ña.r ••• -la m•yor" parte- de au 
mini•terio que constatira en proclamar ••• l• 
Suena Nueva•."-

La anunctacidn del evangelio as dtvulqada y proclamada por 

Je!lús mediante pr•cticaa stgntftcativaa, no se contenta 

i:tn1cam'!nte con anaañar al pueblo expl ic4ndole verbalmente 

a 1 no que recurre la acctdn para ejemplificar eus 

ORI, RUSEN. h.:!.._utopía_~.:.. o.133 

* Suena Nueva o Evangello, que proviene del grlago t.Q 
eu•ngal ion, donde la prepoaicidn @\.! ai;niTica bueno, 
au•picioao, •legr• y anaelt2n, dal verbo ~!Qt que 
qui•I"• dactr- enviar-, anunciar. pot'" lo tanto 
eu•ngelion eic;rnlfica buena nueva, buena 
anunctaclón, bue~a noticia. Opus cit. p.133 
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enser;anzas. 

El evangelio de M•rcou aintatiZ• •1 -Fundamento del pensa

miento y acc1on de Je•ú• aair " ·s. h• cumplido al tiempo y 

••t.& ceP""ca •1 Reino d• Oioa: convi6rtan•• y craan en l• Buen• 

Nueva• CMc. l 114-15> ........ 

Analizando Junto con Ori c•d• or-aciOn d• la cita hallamos que 

la tr"adic10n litar-al da dicha cita del griego, •se ha 

cumplido el tiampo•; peglth·§t•1 ho kti,...d1, quiere deci,...: 

..... •el tiempo ae ha llenado•. Se ha cumplido porque ae ha 

llan.do. ,....,. danda al concepto d• tiempo eat.6. e)(preaado por- la 

palab,...• ~; tiene la aigniTicactón d• un tiempo eapecial 

en cuanto •n •l ••han realizado dataf"'minadaa mataa, también 

ttena que ver con la concepc.tdn que poaeian loa pr-o.fetas 

Judíos da la hiatoria "• •• no eolamente cronologica; as una 

historia en 1• que va madurando un proc••o, se va realizando 

un proyecto ..... 

Drt sostiene que la -filoao-Fía de la h111toria adepta eata 

concepción y nos comenta que Hegel y MarM mir"an la historia 

ORI, RUBEN. La utopía dai Jaaúa. p.133 

Icem. o.13'4 

lbidem. p.134 
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como un pr"oc:eso ''mediante el cual el Espi.r"i tu va r"ec:u-

perando da •u••·• alienaciones, hast• llega,.. a la plena 

ltb•rt•d ••• P•r"• M.&r"x la htator"ia es el proceso mediante el 

cu•l la humanidad va pa•ando por momentos de altneacidn. en 

cuyo ••no van madurando la• condiciones que hac•n po•ible la 

plena 1 tberactdn del hombre.··-

En con•ecuencta y •tgutendo el e•tudio trazado por Ori, 'al 

ttempo ha madUr•do', stgn1Tic• que aqu•l que ea deattnatarto 

de la Buena Nueva, ha madur"ado par"a recibir"lar el pueblo ha 

stdo preparado mediante un proc•ao largo, en el que ha 

probado lo qua es la eeclavttud y ha aprendido a tran•itar 

el camino d9 la ltberactdn, entonces, madur"ado •l momento, 

Jea~• proclama eu men••Js. 

No no• detendr"amos aqui a ~xamtnal'" •l signiTtcado da la -frase 

'Rllitno de Dio•', solamente menctonar"emoa qua tiene que ver 

con la concepctdn unilateral que el pueblo hebreo tenia da 

Otea ven donde•• b••aba toda su ideología, eu polític:a, sus 

leyes, etc. 

Par"a cumplir" la oractdn •y Cr"ean an la Buena Nueva', el 

t"'equi•tto tndtapenaabla y primario as 'conviertanae a ella', 

,.. ORI, RUSEN. ~~Jasúa. c.13~ 
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con la s19n1Ttcación aa qua cr-eer- en la Buena Nu•va ea cre•r

Y seguir la practica de Jesús. e• participar en el proyecto 

liber-ador' QUe encier"r"•. Cr•er- •n su pr4ctica equivale a 

interpr-atar- correctamente doctrina y tr"aducir" 

•igniTicado •n l• propia pr~ctic•. 

Conver"'&lón, en aste sentido qul•re d•cit'"' toma,. par-ttdo por"' 

loa oprimido•• &MiO• l• lucha en contra da la opresión 

cultural••• r•ligiosoa. etc. 

La convel'"llión al anuncio de 1• Buena Nueva es 1• 

concl'"etizactdn dal ideal d• Je•ú• para al pueblo hebreo Que 

tieNI au antecedente en •1 libr-o da I••ias. 

"O•Jan de hacer el mal y apr-endan a h•cal'" el 
bl en. Busquen la Justicia, dan sus derechos al 
oprimido; hagan la Justicia al hudirTano ••• 
Pobrea de aquello• qua dictan laya• inJustaa 
v con aus decretom organizan la OPl'"••ión, qua 
despojan de su• derechos a los pobre• de m1 
país e impiden que se le• haqa 
Juattcia ••• < la.10: 1-2> 11100 

La conval'"sidn a hacer- Justicia en el contexto Judío •• muy 

di-f'et"enta al que los Ti lósoToa griegos entendían poi'" 

Juattcta. nos dice Or-i. para el loa er• daTender el Ol'"dan 

100 ORI. RUBEN. La utopia de Jeaú1, p.161 
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••tabl•cidoa "CAda sector social cumpliendo con su f'unción: 

t•l •• l• virtud da la justi=ia representada por Platón en 

L• R•públ tea."ªº' •n ni ngi:tn momento lo• Ti lóaof'os griegos 

diacuten la domin•cidn de cl•&•s. 

Al contrario, l• concapcidn Judeo-prof'etica d• Justicia, no 

•nsar\•b• & COf".'a•rv•r al orden aatablactdo ai t•n&a sus bases 

•n l• domin•cidn d• una cl•a• aobr• otra, sino •n cambi•rla 

de moda que no •xt•ti•ran grupo• dominanteaa 

"lo que •KPr••• al año Jubil•r CLev. 2318-22>, 
qu• mediant• la radistr1buc1dn de la tierra 
quiere evitar que l• ac~mulacidn de biena•,qua 
durant• •se lapeo tian realizado algunos gr-upoe, 
redund9 an la domlnacidn d• uno• •obre 
otroa. 111ocir 

Por ••D cuando lo• pr"cf"eta• hablaban de hacer Justicia tan&an 

en cuant• en pr-im•r t6rminc a los opr-imidos, dond• de acuerdo 

con la cita de laaíaa, ya tr-an•crit&, el huérT•no y la viuda 

aon lo• conf'ormadorea da una categoría aocial. 

Por eat• r•zOn la practica stgniTicativa da Jaaú.s requier• 

interpretación v prevea una decisión, se le acepta o se le 

rechaza. Desde los sectores del poder y la Yiqueza no se le 

ORI, RUBEN. La uto~~9~ p.l~B 

Opus Cit. p.1!59 
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puede aceot.a1·. ooraue entender corr-ectamente su stgn1-ficado 

implica la conve1·sion. el cambio de clase. de lugar 11ocial. 

Po,.. ello ot·ecisamente los poderosos. los prtvilegiados de su 

tiempo no la c,.eerán v co,..taran ae golpe su cat"Ye,.a. va que 

m&s que ningún otro maestro antar10Y. él da~a sus 1nt.eresaa 

y mueve los cimientos. de la Justi-f"icactón 1·el igiosa en que 

sustentaban su poder y riqueza. 

La síntesis del oen•amiento de Jesus se r-educe a: 

•conviértanse v crean an la Buena Nueva'. l.• or-c1ctica de 

Jesús resumida •n esta oración aya buscar la libertad para 

loa oprimidos. peYo no de una -Forma idealista n1 por el 

hecho de craar en ella. sino que mediante sus oracttcas v la 

exptcación de ella& introducía en la conc1anc1a del 1nd1v1duo 

la posibilidad de cambio. A tr"avés de sus pr"acttcas \· su 

stgnt-Ficación le per"mitia al pueblo cuestionar" dos pr~cttcas: 

la tradicional con sus actos r"itualistas y la liber"adora que 

encerraba la orobabllidad de cambio: ambas representadas cor 

Jesús v sus ooonentes. las Que se oTrecian al pueblo, quien 

podía elegir entr-e una u otra. 
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IV.3 PRACTICAS LIBERADORAS 

La r;;t9ni.ficac1dn l íoeradOt"'a da las practicas de Jesús se 

traducan por la abaoluta ltbertad de acción en la época 

Que v1v10, l tber"tad tanto de Qalabr-a como de hecho que se 

opone a1empr"e. a la doctl"'ina del sistema legal Judío. El 

car.tetar liberador de BU. comportamiento despierta las 

aaf:)et'"anzas del pueblo hebl"'eo que descubre un sentido nuavo 

a sua or.actic:as cot1d1anas al darle una viaidn m.ts humana a 

la r-eliglon Jud1o,.¡. Recordemos que el pueblo heb,..eo estaba 

regido en 9U totalidad pÓr pr.acttcas raligioaa• que 

con.fot"m•b•n su 1deoaincrac1a, donde cada acto suyo estaba 

impulsado por la reltgtostdad y como vimos. se habían 

convertido en pr.acttcas Ylgurosas que ahogaban al pueblo. La 

autonomía que manifiesta Jeaús al interpretar la Ley en los 

aspectos que mencionamos enseguida despierta el 1ntarée del 

cuablo. 

La l t bertad que sorprendía d• Jeeus es el dato mejor 

con~trmadc en los evanqelios tanto por la oposictdn de sus 

adversarios como por la admiración del pueblo. tmcontandose 

como un hombre totalmente libre. 

El comportam1ento del pueblo era sumamente religioso. cada 
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act.c s'"'"º ea-::aoa cel1neado cor las int•,-gr"at.aciones da la 

Ley, oue comp,.ane11•n tooo ti~o oe regl•a; morales, aticaa, 

,.el1cuoaas. ,..1tual•s. etc •• y • •llas debía someterso el 

oueolo. Jesuo; a>:o,..e11a ur~a liber"tac abaoll.!ta f1~ente • la 

presion social que •Jarcian lo• ;rupos aue ,.eter1an el 

derecho ce i ntel'"'o,..atar"· 1 a Lev. 

E& ltbr"e ~l'"'enta al poci.r ool1tico de laa autoridades romanae 

sin entrar en los J~eaos plittcos v d1olomaticos ae La clase 

d1 ,.igente Judía. • la oua se er..f'."r"ento ou,..ante toda su 

trayactOl'"l&. 

Jeaús como hombr"• libl"'& cs. toda la doctr!na. tradtc1onaJ 

Judía. no•• v.a a guar"dar" cara sí •u lioe..-taa, sino aue cor. 

sus oracttcas l1ber"adoras va a most1~arle al ouablo el camino 

hacia el la, llevanaolo a una l"'ei=le,,:ion da •u• ac::tos. oue c::omo 

hemos dicho. estaban impr-egnados da una .fuerte c:ar-ga 

t""elig1oaa pal"'a darle a la Ley una lntarpr"etac:1on Que -::.e 

aju•tar"a a au realidad. 

01'"'1 nos dic::e aue las cr.ic:ttcas oue t•eal t z~ba Jesús eg~aban 

an atHe!"'ta conf'rontacion con las aue aran aceptadas 001· lc1s 

leves ef"\ la '1'ld.J diar1a del ouablo h&Dl"'eo, añade aue el libro 

~e Marcos r-elata 
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un• SBr"le oe escend.s. =u.u.cr·o~ Ylmotes. oe 
ciert.a m1st1cl.:::ldd o nono.;¡(llent.a ··ttales. en los 
cu•les se ponen f•·en'"~et a frent.e iJOS t1pos de 
gt".&ctic•• distintas -la do Jesus y la da sus 
•dver••r' 1os- con su• COl'"r'esoond1entes y 
cont,.-apuest.a& l nte· Ot"etac1ones. ·• 10" 

En estos cu•dr"os •• l'"eflaja el enf"t"entam1anto ent,.e dos 

auntoe da vista dlversoa, !11endo la pr4ctlca d•l pueblo el 

ObJ•to de •u . .'.l1•r.:us1c.n. Jeaús ~tacara la& cau•aa que obligan 

al hombt"e a oe,..manecer mar"g!nado d•ntt"o de la sociedad y va 

111. las per&on~~ oot 111u aas oc,.. al tt"adlclonal l•mo. 

Son muchas las a1so1.,.1.tas ae tas que podt"iamos tomar aJemplo: 

la autoradaa d• Jesús, &u co'1vivancla con el vulgo, las 

palab..-•• Qua emcle~ba. las aTirmaclonaa que hact•, las 

oca•ionea en aue quebrantaba la Ley, ate., la conatanta en 

ellas.,... aue alempt"e se cue•ttonaba la tnte..-pt"atacldn de la 

Ley v al Ju•t1~lcante del cor ouá de su aparente quebt"anto. 

A conttnuacion al(ooneP1os tres e9cenas donda eJempli-Ficamos 

laa or~cttcas en~,.entad~s. 

Jeaús lnv1ta a un cobt"cidot" dEi lmpueetos llamado Levi a 

segut~le CMc.2113-17) a comer a su casa con sus 

dl&ciouloa. Levi le esoer"aoa con sus amigos cobr:1dores de 

impueetos. Los esct' 1 b-;lS v ~ar 1seos comentan este hecho 
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indig~ados. -~we es esto. come con publicanos e tndigentas

a 10 Que Jesus t"espo~ae -No son los sanos los Que nacesttan 

el médico. stno los enfermos. no vine a enseñar a loe libr••, 

sino a los oprimidos-. 

Un dla s.tbado lla Ley judla lo llama de -recoso- v prohibe 

hacer cualt1uier co•a en aae diaJ mientras c.lmtnaba. los 

di&cipulo• de Jesús oesgran•b•n espigas para comer iMc.2:23-

28) anta la condena da loa Tartseoa -Es cosa aue no se puede 

haceY an un dia a4bado-, Jesús responde -El tiomtwe no ha sido 

hecho paYa el s4bado, sino el sabado para el hombre-. 

A otr-a acción r-eal izada en e•t• dia v resoondiendo a la 

acusación de los Tartseos, Jaaúa cuastionaYá -Que esta 

permitido hace,.. el •Abado, el bien o al mal-. 

En otr-a ocasión Jeeús hablar-a. acusando dtrectamente a los 

escribas v los -faru;eos <Mc.2:3-13; Lc.11:44J de impone,· al 

pueblo deberes basados en la Lev. aua ni ellos mismos pod1an 

cumplir. 

En todas las d1scustones aoarecen stemore Jesús. sus anem19oa 

y el pueblo; Jesus como actor- 0Y1nc1pal en la d1scus1ón. va 

Que Justamente la praxis de él. objeto Cle Tuertes 

cuesttonamientos por el sector dominante. y ent~e ambo•. el 

oueblo. 
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Aal. nuestro estudio se vuelve hac1a aquello Que despertaba 

la controvertua. e•to asn la Prolcttca 11bre y la practica 

tr•d1c1onal Y"Ob&ervamos Que Jesús y sus adversar1oa llevan 

a cabo un• d•t•rmtnada pract1ca dirigida al pueblo, el cual 

a su vez corregponde re•ccionando de cierta manera. 

En esta aent1do, a Ori le p.i.reca importante hacar hincapié 

•n al Juego entrecruzado de las pr&cttcaa •octales. Un• basa 

de imposiciones legales y como Ju•ti~1cante la tradición y 

la ott"a enf'ocada a buacat" pr.tcticas librea encaminadas a 

auper•r las neces1dadas reales del individuo. 

En la lnterpretac10n del atgntftcado da sus actos, Jesús 

aiampre cueattonar4 con objetividad el porqué debian aer las 

cosa• tal y como lo indicaban los intarcretes de la Ley y no 

de otra forma. Le concedia al 1ndtvtduo la posibilidad de tr 

m4a all.1 del rito cara alcanzar pr.icticae libra• de tradición 

y que estuvieran antmadaa por una tnterpr-etacidn menos 

rtguroea y m~s peY•onal. 

Je•UB e•cogid para sus enseñanzas la orácttca de los 

pl"'of'etaa. Cque siempre enf'rentaban al rey en turno. a los 

ricos v a loa sacerdotes> por esta elecctl)n s1emot"e se 

oronunc1ar~ a ~avor de los oorim1dos Y en contra oe los 
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P00Bt"0150G. 

Drt comenta aue en la Pt"act1ca de Jesoa hav dialogas. 

d1scus1onas •caloradas, que en ocaslones alcanzaoan altee 

niveles de violencia, unos de clandestinidad. deaolazamtentos 

continuos. apar1ctonea v desaipar1ciones. reoel ion oopular. 

toma del Temolo. BKOulsión de los mercadet"es. en fin. en su 

Pt"4cttca ae empleaban los más vat"iadoa metecos ae ooos1c1on. 

Sus acciones indican que estaba plenamen~e convenctdo de aue 

la pobt"eza at"a producto da una Dt"<ict1ca soc1al ooresora que 

erA menester supet"ar. En esta tarea, loa oprimt dos et" ar-, el 

sujeto para la construcción de una nueva foYma Ja 

soc1eaad. 

Tampoco se limitaba a quedarse en lo aoerante v e~tertor de 

la pet"'•ona, a ocu·tir" del d1.'ilogo, ayuda al tnd1v1duo a 

ob&et"'vat"' au ver"dader"a necesidad. enfrent.1ndolo :t. sus actos 

y a su situación. Oat"'O no para asumirla en un.; negat1va 

r"eaignac1ón sino pat"'a aue la superase. 

También saco a la luz todo el poder alienante oue enc1e,...ra 

el deseo desmedido por poseet"' poder v r"iQuezas, a esta la 

dtó su Justo valor; par• él las cosas materiales er"an 

rep1·obablas v loa homDres debian disfrutar de el laa. cero 
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conden•ba a los ,-icos duramente v est.aba en contt·a ae los 

hombres Qua acaparaban y poseian mucno mas v· por medto de la 

opresión. Dejaba sentado que 

"las 1"'1quezas despiertan en el hombl"'e ••• la 
necesidad inaactab!e de tener siempre mas ••• 
J•sua ve con proTundidad ••• qua el rtco corre 
el riesgo de anogar los deseos de l 1bertad. 
Justict;i. 'I Tl"'atei-nia~d que nace en todo 
hombt·e ..... ao- cara ln&ensibt l 1zarlo y deJarlo 
indi~eronte ant.e las necesidades de los otros. 

Sin embal"'go. en el estilo de vida económico de Jesus podemos 

leer su practica liberadora. pues no estaba motivado por un 

sentido aacetico o por el des~recio de las coaaa materiales, 

sino que as la actuación consecuente da quien sabe que no se 

puede lle9al"' a los opr1m1aos desde las altu.Yas de la riqueza. 

el poder" o la seguridad 

"el .Jesús da los evangel los no da la sensación 
de un puritano resentido. Su estilo de vida ••• 
no brota como consecuencia de un imperativo 
mot"'al el(terior. sino como una absoluta libertad 
i ntar 1 or. "''°° 

Al optaY por los opY1mtdos y pretendeY libeYtad, la praxis 

da Je•úa no podía seY de otra maneYa de como f"ue llevada a 

cabo v a la ve:: e'3t.:ib.:i sentando las bases para una nueva 

Torm& de enseñar" al pueblo y al individua: Que se supiera 

io- GONZALEZ FAUS SJ. • JOSE I. J.§§.!¿§._~_LQ.'ª-..J:...L~Q!!.._<t.~J:l_s .. Le!!lP..Q....:.. 
p,44 

'°" Idem. p.56 
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como suJeto da cambios y que despertara en •l la posibilidad 

de eTectuar actoa licres y creadorea. 

A partir de su muerte, las prAct1caa v doctrina de Jesua son 

retomadas por •us diacipulo•. Torm&ndo•• lae primeras 

comunidades con el estilo de vid• aua hemos denominado 

Cr1st1an1smo Prim1ttvo. El rad1caltsmo ce sus ordcticas les 

hizo &ar obJ&to de la persecucion QUO asta ragiatrada •n la 

historia y produjo la prop•o•ciOn de laa enseñanzaa de J••"-•· 

Postartor a la paraecuc1dn, el Estado romano •• mezcld con 

el Cristianismo Primitivo. para dar" Tot'"ma a una religión de 

Estado: Igleata Catdlica 9 Apostdlica y Romana, la que aparto 

las BKpar1enctaa liberadora• y convtrtid al cr1st1antsmo en 

prActtcaa religiosas con todo& los actos y ritos que Je son 

prooioa a las religtone•. 

96 



IV.4 CONVERGENCIAS ENTRE LA PRACTICA DE 

JESUS V LA DE PAU~O FREIPE 

A lo largo de aste trabajo hemos p,.ocurado dar· fundamentos 

a la hipdtesis que plantea nuastr""a tasia: Qua la Educacion 

Liberadora tiene su antecedente en el cristianiamo primitivo. 

A la luz de la eMpoeicidn, constder-amoa que en afecto, 

a.ictat•n bases que apoyan nuestl""a a-fir·macidn, ya qua hemos 

encontrado paralel 1amo antre el penaamtento de Jesús y 

Frair"e. 

Consideramos qua la.a pr4ct1caa de Jeaó• aon loa pilares que 

dieron las pauta• a la teoría de la educacidn liboradora. 

Podamoa añadir que retomada• por Fraire an un primer momento 

de su quehacer educativo. ie sirven pa..-a desglosar y teoYizar 

loa elamentoa que conforman la educación liberadora. 

Los elementoa qua le dan sentido a la Tundamentacidn de la 

teori• liberadora da Freira, est•ban lmplicttos an la pra~is 

d& Jeaúa y en al los nosotros hal lamo& la correlac1on que 

neces1t•mo• para sostener nuestra tesis. elementos concep

tual•• que ya analizamos en su oportunidad y que retomamos 

ahor• úntcamante par"a. entablat· la semejanza entre la labor 



educativa de uno v otro. Nos atrevemos a a~1rmar esto porque 

aeg~n nuestro •xaman, a un elemento de la practica de Jesus 

corresponde la conceptualtzac1dn toórlca en la educactdn 

liber•dora da.Freira, qua exponemos enseguida. 

El car.icter integr-ador- de la educacidn, f'orma parte de un 

o,.oanlsmo coh.erent•mente dirigido a f'avor- de la• t"alaciones 

de domtnactdn, es cu11•t1onado por Jesús al oponaraa al sectot" 

dominante y eli~tando un tlpo de enaeñanza qua no integr-al"'a 

al 1nd1viduo al sistema religioso y continuat"a suatent.6ndolo, 

elno que le preaenta. opciones da acción al cua•tional"' lae 

prActic•• tradicionales. 

F,.eir• teor-1za,..t eate elemento de la pt".ictica da JesU.s. 

af'it"ma.ndo que el papel de la educacidn integradora es 

f'ortalece,. la dependencia del hombt"a pat"a. eustanta.,. el 

dominio de est,.ucturas op~esoras. Al Ct"itic•r este carActe,., 

au,.ge la neceatdad de t"eplanteal'" su accidn. 

Pod9mos encontrar ot,.o elemento libe,.ado,. en la practica de 

Jesú.a al cueetiona,. las inte,.p,.etacionea unilaterales de los 

doctores de la Ley v su enseñanza. sin or-cporctona,.le al 

individuo la posibilidad de incidir en su interp,.etac1on pa,.a 

da,.l• a au p,.Act1ca un sentido personal. 

Actitud que F,.eire conceptualizar~ al denomina,. a este tipo 

de educacion como banca,.ta: que deposita en el educando 
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conoc1~1ento& s1n permitirle qua se vay• apropiando de ellos 

DBl"'sonal L :!ándolos al int•grar-los para comprandel"' su mundo. 

Jesús crea entre él y sus d15cipulos una l"'&lac1ón que rompe 

con los esquemas que hasta entonces predominaban l"'especto da 

lo que debía sel"' la relacldn entre maestl"'o y dlSCLpulo. 

Fraire llamar.a a esta ruptura. la sup11rac10n de la contra

diccton educador-educando. donde a tl"'avés del desal"'rollo de 

la teoría humanista de la educación ya no se ve al educando 

como un sujeto pasivo, sino que reconoce en el hombre la 

capacidad de realizar actos librea creadores que modiftQuen 

su real 1 dad. 

Aunqum Jesus utiliza la narración enseñan%as 

(parabolas), no astan desprovista de a1gni-ficantes para 

auditor10, les permitía articular el conteKto indtv1dual de 

cada uno, llevándolo a la con-frontacion del por' que ae sus 

actos, resultado de ello, era el an-fr-entamtento cons190 mismo 

que el hombt"e requiere par-a alcanzar- situaciones límite v 

tomar una decisión: elegir antr-e el cambio o la l"'endición 

dent1·0 de las situaciones ocres1vas. 

La sucerac1ón de las situaciones opresoras. implica para 

Fre1re el reconocim1ento de ellas para obtener acciones Que 

inciaan y establezcan condiciones di-fer-entes para libar-ar-se 

de la opresión. 
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L.os elemento& de los Que se vale Jesus para llevar a cabo 

aste tipo da en11e"anza son el dialogo., la pl"oblemattzactón 

y la conc1ent.1z.ac:1on. les cuales FreiYe. deter"m1nará. como 

esenciales an la orá.ctica de su teor"1a. 

El d1td.ogo e• el medio más uti l 12ado poi· Jesú3 en sus 

enseñanzas, a tl"aves de él hacia re~laMionar const.antemente 

a su auditorio. La problematización y el diálogo est.aban 

intl"'insecos en 9u práctica educadoya. mediante la ol"ot1lema

t1zación llevaba al pueblo a cuestionar laa practicas que el 

ajecutaba, las de sus oponentes y las del propio pueblo. El 

di Alego le sel"'via para con.frontar las practicas trad1 ciona les 

v sus l"'itos y demostrar así la opcion que signi~icab~n sus 

practicas. 

La doctrina de Jesús se concentraba en la capacidad Que tiene 

el ser numano de emerger enmedio de las presiones sociales. 

económicas y políticas. Su praMi& es conctentizadora. 

PrActica reconocida por Fraire como el proceso que apunta a 

establecer" en el tntel"'iol"' del 1ndiv1duo alternativas de 

acc1on aue desarrolla una conc.1encta ct·itica .frente a las 

~:w.ict1cas Que condicionan su realidad v la posibilidad de 

dal"'le un giro. 
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L• concien~1zac1on. siendo una dialect1ca entre la re~leM10n 

y la accton crit1ca da la raalldad. ten1endo como r'Baultado 

al d••cr"ubimiento de alternativas, ea un elemento clave en 

la• Pt"áCticas. aducatLvas de J'esúe y Fretr"e, ya que ambas 

buscan la liberación del oprlmldo. 

L.• or.&ctica c;ie la ddctrtna de J'eaúm intr"oduJo un nuevo 

concepto del hombre, que inte9rado al proceso de cambio que 

tuvo lugar" durante los pr"imaros tra• aiolo& y que expan

dtendose al mundo occidental, produjer"on un cambio radical 

de las ostr'ucturas soc10-econOmica• y política• que quedaron 

tmpre•as en la historia. 

La aducacton lib•radora postula que la única Terma da liberar' 

al hombre es develando en Ql su eatado oprimido en la 

sociedad, por el lo la educación liberadora estA encausada 

hacia la conctentizac1ón. va que es sólo a traves de la 

comprensión da •i mismo y dal mundo que le rodea que puede 

obtener su liberaciOn. 

Hallamos tambtén una slmllltud en la actitud educativa .frente 

a los opl'"'imidos señalada poi'"" Miguel Escobar; él a-Fit"'ma que 

un aducadot"" humanist• t""Bvoluc:lonaYio no espera a que un día 

loa hembrea peYciban la opresión, stno que la DY4cttca 

ortantada por' él debe encaminarse a que se ident1f'1quen como 
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oprimidos para empazar a bu&c•r el camino de la ltberacion. 

Jesüa v Freira conciban sus pr4cticaa educativas tratando de 

enfrentar a sus educandos con sus actos cotidianos. Freira 

no sa contenta con llevar a los oprimidos a enfrentarse con 

la realidad mediante al método da concien~izacion. sino aue 

encam11"1a labor hacia practicas cot1 dianas 01.•a ir.in 

enriauectendo cada vez más la p1"'6ctica educativa 1 ibaradora. 

La propuesta de ambos no ae reduce sdlo a la l i beraciOn de 

loa oprimidos, sino que intentan que al raconocerse a sí. 

mismos, busQuen también la liber•cidn del opresor. El 

Cristianismo Primitivo propon• un cambio de actitud radical, 

no únicamente a nivel de las actitudes de comcortamient.o sino 

qua pugna por un cambio al interior del individuo; puea dicho 

cambio le permitirá al hombre desalojar al opresor aue 

eKiste, según F..-etre. en la conciencia del op1·1m1do. 

Siendo este punto el m.\s idealista an la teoria de Freit·e, 

es pr"ectsamente el que aT1..-ma. el pensamiento de Jesús. Al 

hablar de humanizar al homb..-e, de buscar la auperac1ón de la 

contradiccidn op..-eso~-oo~imtdo cor" ~mor. FYetre teoriza lo 

que .Jesús dacia p~acticas lLberado..-as. 

Ambos optan poi" los opYimidos. sabiendo Qua quien 105 elLge 

tendra Que ct·eer ero-fundamente en la capac:tdad oue posee el 

ser th . .1.mano pa1·a lcgl"'ar los cambios. para el lo su acct ~ ... 
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•ducadora debía estar cimentada en la Te en los hombres y en 

su caoac1dad oara trans-fomar, de lo que resulta la e>dganc1a 

de aue aus relac1ones con los educandos sea de una manera 

distinta de como es la educacidn trdic1onal. 

St como hemos e)( puesto, Jesús y Frei t""e transTormaron el rol 

de educador-educando y obtuv1er"on una t""elacidn dialdgica, los 

do• •acogieron al camino de ·1a concientizacion, dond• no se 

1• da al individuo el conocimiento, sino que aa le induca a 

encontrat""lo por él mismo. 

La opcidn por los oprimidos en el conteHto de una relacfdn 

dl•ldglca y al deseo da lograr un cambio, en diTinitiva 

encuentra eu princ1010 en la actitud que Jesae mani-festaba 

a sus discípulos, El el 1Q1d a los oprtmtdo11 y adem.!s 

detar'mind loa pasos a seguir et en verdad sa pretandia la 

ltbe,..ac:idn de los hombres, por eso al pensamiento de las 

primera• comunidades Ct""istlanas Tua la da la convivencia 

comun· .. -i;arta Que !"'elata el libro de los Hechos. 

Hemos oodido obsel"'val"' oue outen cote oo..- los opl"'imtdos debe..-.~ 

busca..- oo..- todos los medtoa, un cambio est..-uctu..-al de las 

aituac1onea injustas. Tanto Jesus como Frei~e lleva..-on hasta 

aus últimas consecuencias su p~áctica. 
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Esta lucria cont•·a la opres1on social de Jesus v Ft"elt"e no 

pod¡a establecet"Se s1no dentro de oerspec ti va de 

conc1ent1zación v oYganizaciOn, buscando una nueva estructura 

social donde se f'..lndaran las basas de la 11oerac1on de loa 

oprimidos, porque comprendieron que no se pueden madi.ficar 

la• aituaciónes opresoras por muv e~1caces que sean, 

~nlcaman~e a baQe de nueva• convaraiones cersonales si éstas 

no encaran la lucha que acabe con el podar opresor. 

El sentido liberador de la doctr-ina de Jasus tiene las 

caracter-isticaa indispensables que requieren las toOt"1.a& 

libeYadcras contempor-•naas. Este sentido liberador se halla 

en al proo10 sentido que Jesus la dio a sus orAct1cas. en su 

oensamiento plenamente 11 berador y sobre todo pot esta1· 

dirigido a los oprimidos. 
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CONCLUSIONES 

Hemoa analizado en los capituloe orecedentea las practicas 

aducadoraa da loe hombres: Jesús de Nazaret v Paulo Freira. 

Sus vidas eran diTerentes, su medio social y la época donde 

realizaron su labor educadora tiene dos mil años de 

dlst•~cia, sin embargo, heme~ encontrado en la labor da uno 

y l• teoría y orácttca del otro, aimi 11 tudas en su accion 

educativa. 

Junto a la tnteroretacidn ped~Qdgic• de la accidn de Jesús, 

e>camlnamo• loa prtnctoalea planteamientos de la aducacidn 

llbar•dol"'a y en este est.udio hallamos convarg•ncias que 

con•ideramoa validas en la afirmación de nuestra hipdteais. 

Las prácticas l lberadot"as de Jesús y el subsecuente 

surgimiento del Cr-isttanismo Primitivo, suponemos, son la 

base pat'a el desarrollo de la Educacidn Liberadora qua emerge 

como alternativa da lucha en favor de los oprimidos dentro 

da la labor educativa de Freira. 

El Cr1stianismo Primitivo plantea que el cambio en la 

sociedad se logra únicamente sl e>ciste una transformac1dn 

1nt11rtor en el indiv1duot la Educactdn Ltberadol""a. mediante 

!OS 



la concient1zaclón lleva al hÓmot·e a busl:a,.. su Tibet;aclOn 

interior y a d.lcanzar", como consecuencia "Un cambio en la 

soctadad. 

A par-tir' de un concepto humanista del hombl"'e, la teor1a 

educativa de Fr'eir-e tiene como principal Pr"aocupación liberar" 

tanto al oorimiao como al opr"esor-, par"a l legal"' a una 

humantzación. Nosotros podemos entenderlo como la bQaqueda 

da la perTacta armenia del hombr"e con su semejante y con la 

sociedad. Si permanece deshumanizado y ello lo demuestra la 

educacion integradora. no desarrolla sua potencialidades par"a 

transTormar su medio en cuanto per"manazca oprimido. 

Para entablar 14a analogias entr'e la doctr"ina de Jesóa y la 

aducactón liberadora, Tue necesario ubicar hitórlcamente la 

aparición de Jesús y el papel que Jugaba en la esper"anza 

mastantca del pueblo hebr"eo. ya que sólo bajo este contexto 

•acial y religioso podiamos compr"ender su trascendencia, que 

de no ser así hubtet"a pasado inadvertida. Indiapenaable 

resultó inter"pretar el caracter libel"'ador" de aua enseñanzas. 

También eecudr"iñamos en la signiTtcacion de la educación 

integradora y lleqamoa a la concluston de que Jesús con su 

Pr"aHis ee oponia al carácter integrador" y dio a 

enseñanzas un sant1do alternativo. 
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L• educ:acidn 1 it:leradora pretende deealoJAr la sombrcl del 

opresor en el interior del individuo oprimido v Jesús buscaba 

por mecio 011 sua practicas, el reconocimiento de la 

dominac10n, en.frentAndose a los ritos tradicionales Que 

tenían como fondo la domestic:acion. Asimismo la concepción 

de hombre t1e~e Que ver con la praxis da Jesus, no concibió 

.al hombre como un sujeto pasivo en el devenir de la historia, 

stno lo entendtd como un sar da Pr•Kia, capaz de lograr la 

tranwformaciOn de su mundo. 

Por asto ct"'eemo• que .Jasús te'nía del hombre una concepcidn 

human1sta. va que de acu•rdo con Frotr'a, no e><iete hombre stn 

mundo y siendo al punto de partida al hombYe en el mundo, la 

re.flexión de lºa r"aal ldad no as la adaptación slno la 

posibilidad a tr'av•• de las opciones de incidencia en el 

mundo. 

Finalmente apuntat"'emos que F1·ett"'e habla que la educactdn 

humanista cuando no sustenta la op,.-esiOn, cuando devela la 

realidad oor'eBOt"'a y mediante el devela.miento, el hombre 

ancumntra •u verdader"a vocac10n e>t istenc1al -la de tranfor"mat"' 

•u mundo- y esto hace .Jesus al en.fr-entat"" y cuestiona,.- la Ley. 

No es f.\ci 1 poner en pt·.tct1ca la educac1on 1 itJeraaora por"Que 
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implica la mod1-ficación de los métodos de trabaJo. de los 

métodos de conocim1ento, obliga la auperac1on de las 

contrad1cciones aue eN1•ten en los sectores dominantes y los 

oo,.-1m1dos. El cambio no se ae un día para ott'o, n1 por 

decreto. en el -Fondo ••bamo• aue al s1atema opresor es 

condicton det•rminante en contra de la educación liberadora. 

cor ello est.a olanteada como una alternativa educativa en oro 

del sector opt'tmtdo. 
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