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Abstract

Introduction. Paulo Freire is unquestionably one 
of the most important and influential figures in 
the field of education worldwide. Perhaps less 
well known, however, are his contributions to 
the Social Work profession, or they have been 
forgotten at least in recent decades. The aim of 
this paper was to show Freire’s entry into the 
Social Work domain in Spain together with 
his impact, which was particularly significant 
in the 1970s. At the same time, we sought to 
demonstrate how current social realities –which 

Resumen

Introducción. El reconocimiento de Paulo Freire 
como una de las más importantes e influyentes 
figuras en el ámbito educativo a nivel mundial, 
resulta hoy incuestionable. Ahora bien, lo que 
quizás resulta menos divulgado, o caído en todo 
caso en el olvido en las últimas décadas, es su 
presencia en la profesión de Trabajo Social, 
particularmente fuera de América Latina. Este 
trabajo tiene por objetivo mostrar la entrada y 
presencia de Freire en la profesión de Trabajo 
Social en España, especialmente significativa 
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require a critical approach–highlight the validity 
and importance of the contributions made by 
Freire throughout his career. Methodology. The 
reflections presented here are the result of a study, 
within the framework of an international research 
project, that followed a qualitative methodology 
based on two lines of data collection. The first 
line consists of documentary-bibliographic 
sources related to the content of Conferences 
and Congresses of Social Workers held in the 
1970s in Spain. The second line comprises 
in-depth interviews with social workers of the 
time.    Results.  The data indicated that in the 
1970s, the influence of Paulo Freire’s works was 
highly significant for militant social workers 
who were active in neighbourhood associations 
in working-class neighbourhoods and in anti-
dictatorship resistance movements. Discussion 
and conclusions.  We discuss the limits and 
possibilities of Freire’s thought regarding Social 
Work training and professional practice. We 
conclude on the relevance of his works in relation 
to a profession which–if it ultimately abandons 
its charitable nature–needs to encourage social 
awareness, particularly today. Such an awareness 
should lead to achieving significant changes 
in social interventions and in social realities 
themselves.

Keywords: Social Work; Spain; socio-historical 
analysis; Freire; social change

en los años 70, y al mismo tiempo destacar 
como, las condiciones del contexto y realidad 
social actual, que exige desarrollar un enfoque 
crítico del mismo, permiten afirmar la vigencia 
e importancia de las aportaciones realizadas por 
Freire a lo largo de su trayectoria. Metodología. 
Las reflexiones aquí presentadas son el 
resultado de un estudio, en el marco de una 
investigación internacional, desarrollada desde 
una metodología cualitativa, que parte de dos 
líneas de recogida de datos. La primera, fuentes 
documentales-bibliográficas, relacionadas 
con el contenido de Jornadas y Congresos de 
Asistentes Sociales celebrados en los años 70 en 
España, y la segunda, a través de la realización 
de entrevistas en profundidad a trabajadoras 
sociales de la época. Resultados. Los datos indican 
que en la década de los 70 la influencia de las 
obras de Paulo Freire ha sido significativa para 
las trabajadoras sociales militantes activas en las 
asociaciones vecinales de los barrios populares y 
en los movimientos de resistencia anti-dictadura. 
Discusión y conclusiones. Discutimos los límites 
y posibilidades del pensamiento de Freire para 
la profesión de Trabajo Social, en los campos 
de la formación y la práctica profesional, y 
concluimos sobre la actualidad de sus obras en 
una profesión que, si pretende abandonar su 
carácter benéfico, precisa apostar también en 
los momentos actuales, por una concienciación 
social que permita obtener cambios significativos 
en la intervención social y en la propia realidad 
social.  

Palabras clave: Trabajo Social; España; análisis 
socio-histórico; Freire; cambio social
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Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens 
se educam entre si, mediatizados pelo mundo.

(Freire, 1987)

1. INTRODUCCIÓN

En el centenario del nacimiento de Paulo Freire (1921), en medio de la pande-
mia del COVID-19, presenciamos el avance del pensamiento conservador con 
el sesgo de la ultraderecha (Stumpf, Baquero y Mello, 2020). Y, si bien hemos 
acumulado logros civilizatorios vinculados a corrientes democráticas y pro-
gresistas, con un increíble desarrollo de la ciencia, la tecnología, la inteligencia 
artificial con sus herramientas digitales, a pesar de todo ello, la vulnerabilidad 
y la exclusión social siguen creciendo en un mundo cada vez más desigual 
(Banco Mundial, 2020; EAPN– España, 2020)

Nuestra actual crisis sanitaria debe ser analizada en su relación intrínseca 
con la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, cómo producimos y 
consumimos, cómo se ha forjado nuestra subjetividad bajo la ideología neo-
liberal, engañándonos sobre nuestra libertad individual. La destrucción del 
medio ambiente con la ocupación y la explotación depredadora de regiones 
clave para el equilibrio climático impacta toda la vida en el planeta. El caso de 
la Amazonia, a modo de ejemplo, constituye una de las muchas situaciones que 
podríamos enumerar y que llevó a Naciones Unidas (ONU) a la declaración 
global de interdependencia expresada en la Agenda 2030, con énfasis en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de energía accesible y limpia (ODS 
7), consumo y producción responsables (ODS 12) y combatiendo el cambio 
climático (ODS 13).

¿Y qué nos dice todo esto en el contexto de la crisis económica y con la 
actualidad del COVID-19? Que las formas de afrontar las vulnerabilidades, la 
exclusión social, las desigualdades y la discriminación, supone la correlación de 
fuerzas entre clases sociales y grupos dentro de ellas, que a su vez expresan sus 
interpretaciones de la realidad social, con sus desigualdades y discriminación. 
Nos preguntamos ¿cómo construir respuestas y estrategias para fortalecer las 
fuerzas democráticas progresistas, capaces de generar igualdad y justicia social? 
Para nosotros, la educación representa una de las claves. Pero no cualquier 
educación, sino la que sea capaz de desarrollar el pensamiento reflexivo, de 
leer, interpretar el mundo críticamente y actuar en la realidad social.  En ese 
sentido, consideramos que los trabajos y reflexiones de Freire pueden, también 
en la actualidad, arrojar luz sobre esta realidad y colaborar para afrontar el 
pensamiento reaccionario que se ha ido extendiendo.
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La pandemia COVID-19 intensifica la tendencia de las tecnologías de la 
comunicación digital en el área de la educación, y especialmente en la educa-
ción superior (Arata, 2020; Baladrón, Correyero y Manchado, 2020; Fernández, 
2018; García Martín y García Martín, 2021). Los informes sobre la implemen-
tación del Plan Bolonia desde el Comunicado de Ereván, de 2015, ya así lo 
señalaron, entre lineamientos, valores y estrategias de acción y atención tales 
como: apoyar a las instituciones de educación superior en sus esfuerzos por 
promover el entendimiento intercultural, el pensamiento crítico, la tolerancia 
religiosa, el género, los valores democráticos y cívicos; alentar y apoyar a las 
instituciones de educación superior en la promoción de la innovación pedagó-
gica en entornos de aprendizaje centrados en el estudiante y en la exploración 
de los beneficios de las tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza. 

En su país de origen, Freire ha venido recibiendo las más torpes, infunda-
das e injustas acusaciones, lideradas por el actual gobierno brasileño. Pero a 
pesar de los ataques a la pedagogía de Freire por parte de la extrema derecha 
brasileña, Freire es reconocido mundialmente por su trabajo, habiendo sido 
incluido en el número especial de la Revista Internacional da Educação, en 
2018, como uno de los más importantes educadores de todos los tiempos 
que dejaron huella en el mundo, como fueron Platón, Vygotski, Rousseau, y 
Maria Montessori, entre otros (De Ketele, 2018). En este sentido, el que fuera 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura – UNESCO –, entre 1987 y 1999, declaró:

Hablar de Paulo Freire es evocar fuentes de lucidez. Significa descubrir tor-
bellinos de justa y valiente protesta a favor de la olvidada dignidad de cada 
persona. Es referirse a una tenaz y serena vigilia por la libertad de los opri-
midos, por la educación y el dominio de sí mismo. Es reafirmar la profunda 
convicción de que todos debemos colaborar en la gran aventura del acceso 
al conocimiento, de despertar el inmenso y emblemático potencial creativo 
que habita cada ser humano. Hablar de Paulo Freire es levantarse contra la 
miopía del reduccionismo económico y abrir de par en par las ventanas de la 
creatividad y el esfuerzo. Es también tratar de tomar el vuelo de la imaginación 
y el sueño, ante el mezquino trámite de quienes siguen contando a sus com-
patriotas en las encuestas y elecciones, sin intentar convertirlos en ciudadanos 
plenos en la vida pública (Zaragoza, 1996, p.17).

El pensamiento de Paulo Freire sigue inspirando comunidades educativas 
y diferentes categorías profesionales en distintos rincones del planeta, que 
entienden que la educación en su relación intrínseca con la realidad y con 
la política, tiene como objetivo que esta «seja compreendida pelo homem na 
sua justa significação: como uma força de transformação do mundo» (Freire, 
1967:142). En esta perspectiva, y en interlocución con las reflexiones de 



240

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (2022) 29, 236-258
https://doi.org/10.14198/ALTERN.20331

Miguel Ángel Oliver Perelló, Virginia Alves Carrara y Rosana Matos-Silveira

Mészáros (2008), coincidimos en la comprensión de la educación y su signifi-
cado social. La educación no es un proceso puramente natural, es el resultado 
de una construcción socio-histórica, y se presenta fundamentalmente como un 
territorio de disputa y tensión ideológica, sobre la cual inciden también, directa 
o indirectamente, los impactos de los cambios en el mundo del trabajo. Por 
otro lado, la educación ha estado influenciada por propuestas teóricas que se 
han mostrado débiles para explicar y dar respuesta a las complejas relaciones 
sociales y políticas que atraviesan la realidad social de hombres y mujeres, espe-
cialmente los más vulnerables, en situaciones de exclusión y desigualdad social.

Las elaboraciones de Freire se centran en la preocupación por los proble-
mas vividos por las clases subordinadas, y la construcción de su propuesta 
pedagógica es su aporte a los pueblos oprimidos para que puedan leer y com-
prender las desigualdades a las que están sometidos y transformarlos. Crítico 
de la educación dominante, bancaria, masificada, Freire la define como una 
«palabra hueca», envuelta en una «licenciatura estéril» (Freire, 1987, p. 33) 
que solo comunica y es «asistencializadora». Una de las innovaciones de su 
pedagogía es reconocer que el sujeto de la creación cultural es colectivo y 
no individual, valorando la cultura del estudiante como clave del proceso de 
concienciación. En este proceso, se volvió imprescindible conocer y construir 
el conocimiento crítico de la sociedad, elemento básico de su propuesta.

Dentro de los límites de este artículo, destacamos lo que consideramos 
el hilo conductor del conjunto de los escritos de Freire, aun pudiéndose 
identificar algunos cambios en la riqueza de su pensamiento, especialmente 
en Pedagogía del Oprimido (1987). Sus obras y su concepción pedagógica, 
según Beisiegel (2018) expresan más que la construcción de un método de 
alfabetización de adultos, y su legado está en la reflexión sobre el significado 
de la educación, que desde sus inicios se ha presentado como un proceso 
de concienciación. Sus aportaciones tienen lugar en el contexto global de la 
Guerra Fría, de disturbios y tensiones en el centro y en la periferia del mundo 
capitalista, reflexionando sobre su trayectoria como exiliado en Chile, y luego 
en Estados Unidos como docente en Harvard, donde presenció las protestas 
contra la discriminación racial antes de dirigirse a Ginebra, donde permane-
cerá por más de diez años.

La estructura opresora de las sociedades vuelve a ser cuestionada y su trans-
formación, objetivo. Freire desarrolló y defendió su pensamiento pedagógico, 
ciertamente político. La dimensión política de su concepción de la educación 
se encuentra en las matrices del pensamiento crítico, en su profundización 
«sobre la naturaleza del hombre y el proceso de su humanización, el examen 
de los lineamientos de una pedagogía liberadora, el papel del diálogo como 
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fundamento de la educación como práctica de la libertad» (Beisiegel, 2018, 
p. 82).

En el campo del Trabajo Social, son varios los estudiosos (Iamamoto y 
Santos, 2021) que afirman la importancia de Paulo Freire en el mismo, especial-
mente en América Latina, pero su pensamiento no ha quedado limitado a esta 
área geográfica, sino que ha llegado a otros continentes. El encuentro de Freire 
con la profesión tuvo lugar al inicio de su carrera docente, en 1950, cuando 
impartía clases en la Escuela de Trabajo Social de Pernambuco (Brasil), con 
una importante participación en las actividades de extensión y pasantía de los 
estudiantes (Padilha, 2008). Su influencia en la profesión en América Latina, 
estará marcada por el Movimiento de Reconceptualización Latinoamericano 
(MRLA), cuando desde la profesión se realiza una crítica a las teorías y modelos 
de intervención, especialmente importados de Estados Unidos.

En relación a España, las aportaciones de Freire al Trabajo Social, y de 
manera especial en relación al Trabajo Social Comunitario (TSC), han sido 
muy significativas. Como recuerda Vallejos (2002), con la entrada de sus 
ideas, se produce un enfoque rupturista con lo que era el desarrollo comuni-
tario presente en España hasta entonces, empezando a mostrarse como una 
estrategia metodológica válida para fortalecer la organización popular, en un 
contexto en el que el Trabajo Social cuestionaba su carácter paternalista.Las 
ideas de Freire en relación al TSC en España continúan siendo importantes 
hoy en día. Estas son citadas en numerosas obras de autores contemporáneos 
que tratan específicamente sobre la materia, entre otros: Fernández y López, 
2008; Hernández, 2009; Navarro, 2004; Pastor, 2004; o Barbero y Cortés, 2005. 
Estos últimos se referirán concretamente al tratar la dimensión educativa en 
el Trabajo Comunitario, a la importancia de las experiencias organizativas. 
Citando a Freire señalan como estas representan un «espacio e instrumento que 
permiten hacer frente a la modestia y la timidez de las clases populares (…) la 
confianza necesaria para reclamar la participación en la toma de decisiones» y 
que configura lo que este denomina «la cultura del silencio» (p. 55).

Ramírez (2002, p. 19) destaca uno de los más importantes aportes de 
Freire para el Trabajo Social: la concienciación y la necesidad de concientizar 
«es una noción que se remite al aprendizaje orientado hacia la percepción 
de realidades económicas, políticas y sociales, como requisito fundamental 
de la acción…». La transformación de la situación concreta que genera la 
opresión, presente en la obra «Pedagogía del Oprimido» (1987) fue asumida 
en la profesión, exigiendo, una acción transformadora, la cual es tratada en la 
dimensión de la praxis, como reflejo y acción de los hombres sobre el mundo 
para transformarlo(Freire, 1987). El asistente social asumió el papel de agente 



242

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (2022) 29, 236-258
https://doi.org/10.14198/ALTERN.20331

Miguel Ángel Oliver Perelló, Virginia Alves Carrara y Rosana Matos-Silveira

de transformación social. La inserción crítica en la realidad, en este sentido, no 
significó una mera acción intelectual ni un mero activismo, sino una reflexión 
de acción como praxis, a través del proceso de concientización, humanista y 
liberador. La experiencia práctica, histórica y social es la fuente de la supera-
ción de una visión ingenua de la realidad a una visión crítica, en definitiva, 
a una conciencia crítica. Grau (1973) reflexionando sobre la profesión, en 
una sociedad en proceso de cambio hacia mayor justicia social, pero en una 
economía capitalista, con su producción de plusvalía, presenta dos perspecti-
vas profesionales: «agente de cambio» o «técnico en sistema». Este último es 
señalado como aquel profesional «reparador de los mismos males que produce 
el sistema» (p.83). Por consiguiente, su intervención reducida «a un nivel asis-
tencial impide la acción auténtica de este profesional, evitando todas las formas 
de movilización de la conciencia, sea individual o colectiva, para que ésta pase 
de un estado de «conciencia ingenua a una conciencia crítica» (Freire, 1972, 
citado por Grau, 1973, p. 83). La educación popular, según Vallejos (2002), fue 
otro aporte importante de Freire al Trabajo Social, inspirando intervenciones 
rupturistas con prácticas tradicionales,

… para la creación de movimientos o sujetos sociales capaces de defender con 
tenacidad sus derechos (…) con un método de concientización y una práctica 
basada en la relación dialógica entre los distintos actores involucrados en el 
proceso comunitario, educador popular y sujeto popular (p.26).

En este artículo damos a conocer parte de los resultados de la investigación 
«Memorias y Documentos de los movimientos de protesta en Trabajo Social en 
España en el período 1960/1980 y el Movimiento de Reconceptualización del 
Trabajo Social en América Latina» en el ámbito de una investigación internacio-
nal más amplia1. Durante el desarrollo de esta investigación hemos constatado 
la importancia de la influencia del pensamiento crítico de Freire en la profesión 
de Trabajo Social en España, hecho especialmente significativo en los años 
70, período en el cual el país avanzaba hacia una transición democrática. En 
las condiciones del contexto y realidad social actuales, queremos recuperar la 
memoria en torno a la importancia de las aportaciones realizadas por Freire, 
afirmando la vigencia de las mismas.

1  Proyecto financiado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(CNPQ), Brasil. Proceso 421744 / 2016-2 titulado «El Movimiento de Reconceptualización 
del Trabajo Social en América Latina (Brasil, Chile, Argentina y Colombia): determinantes 
históricos, interlocuciones internacionales y memoria», coordinado por las profesoras Dra. 
Marilda Vilela Iamamoto y Dra. Cláudia Mônica dos Santos.
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2. METODOLOGÍA

2.1 Enfoque

Como hemos mencionado, el análisis aquí presentado es parte de los resultados 
de la investigación internacional sobre las interlocuciones del Trabajo Social 
latinoamericano con el Trabajo Social español, dando destaque al compromiso 
académico y político-social de los profesionales durante las décadas 1960-1980. 
De los hallazgos hemos detectado la entrada y presencia del pensamiento de 
Paulo Freire en el ámbito del Trabajo Social en España durante la transición 
democrática.

El enfoque socio-histórico crítico, ha orientado todo el proceso de inves-
tigación y análisis. Consiste en comprender los fenómenos o procesos sociales 
desde sus determinaciones y transformaciones dadas por los sujetos y abarca 
en el análisis todo el sistema de relaciones que se va construyendo (Minayo y 
Sanches, 1993) a partir de la categoría de totalidad (Netto, 2011; Lukács, 1967; 
Pontes, 2018). La categoría de totalidad significa,

(…) de um lado, que a realidade objetiva é um todo coerente em que cada 
elemento está, de uma maneira ou de outra, em relação com cada elemento 
e, de outro lado, que essas relações formam, na própria realidade objetiva, 
correlações concretas, conjuntos, unidades, ligados entre si de maneiras com-
pletamente diversas, mas sempre determinadas (Lukács, 1967, p.240).

Resaltamos que las matrices del pensamiento social con sus correspondientes 
métodos, no detienen el monopolio de explicación total y de afirmaciones 
completas de la realidad social. No obstante, asumimos el método dialéctico 
puesto que nos ha posibilitado analizar la dinámica y la estructura de los pro-
cesos sociales, llegando hacia una interpretación de la esencia de esos procesos 
o fenómenos.

2.2 Fuentes de información y participantes

La investigación parte de dos líneas de recogida de datos. La primera ha consis-
tido en el estudio de fuentes documentales-bibliográficas desde donde hemos 
obtenido datos socio-históricos posibilitando identificar determinantes que 
inciden sobre el objeto investigado, a través de aproximaciones sucesivas con 
la realidad. El dinámico y flexible movimiento dialéctico apariencia-esencia de 
este método de aprehensión de la realidad (Kosic, 1967), permitió que el objeto 
pudiese constantemente ser revisado con nuevas aportaciones al conocimiento 
de doble naturaleza: relativo al objeto de análisis y nuevo conocimiento teórico. 
De este modo se han recopilado, revisado y seleccionado artículos, libros y 
revistas sobre el tema y el periodo estudiado (Muniesa, 2005, Morán-Carrillo, 



244

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (2022) 29, 236-258
https://doi.org/10.14198/ALTERN.20331

Miguel Ángel Oliver Perelló, Virginia Alves Carrara y Rosana Matos-Silveira

J., & Díaz-Jiménez, R.M., 2016). Hicimos hincapié en analizar los documen-
tos relevantes producidos en Jornadas y Congresos de Asistentes Sociales2 
celebrados en los años 70 en España, eventos en los que se cuestionaba el con-
servadurismo presente en la profesión, desde la necesidad de adoptar cambios, 
y que se reflejaron especialmente durante la transición democrática posterior 
a la dictadura franquista.

La segunda línea, se caracteriza por el énfasis al rescate de la memoria y de 
la historia individual y colectiva de las trabajadoras sociales a través de entre-
vistas. Como criterio de selección se ha tenido en consideración sus vivencias 
y protagonismo profesional junto a las luchas, los movimientos reivindicativos 
democráticos y la defensa por el reconocimiento de la profesión. Para este 
trabajo de campo se han realizado ocho entrevistas en profundidad, siendo uti-
lizados para el presente artículo los testimonios de cinco representantes de esta 
vanguardia, personas informantes-clave cualificadas3 que, en el momento de 
luchas y construcción democrática, participaron como estudiantes de Trabajo 
Social o como profesionales.

2.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recogida de datos

La opción por la metodología cualitativa de investigación y la selección de 
las técnicas e instrumentos de recogida de datos se ha construido a partir del 
problema, del fenómeno y de los propios procesos sociales (Minayo y Sanches, 
1993) de la época investigada. Los recursos documentales y bibliográficos 
examinados posibilitaron la construcción de un marco teórico interpretativo, 
suministrando elementos para el desarrollo de la investigación socio-histórica 
del periodo estudiado. Para el trabajo de campo, hemos utilizado la entre-
vista como herramienta de recogida de datos, y su aplicación técnica hecha 
en profundidad sobre el objeto estudiado y en articulación con los objetivos 
planteados. Se elaboró un guion de preguntas abiertas para la entrevista a partir 
de estos objetivos desde las interlocuciones del Trabajo Social latinoamericano 
con el Trabajo Social español. Cuatro ejes dimensionales de búsqueda fueron 

2 Mantenemos en el artículo el término «asistente social» las veces en que se trata de 
documentación de la época en estudio o en que el cambio de nombre de la profesión aún 
no ha ocurrido.

3  Las personas informantes clave cualificadas a las que se realizaron las entrevistas 
fueron: Marco Marchioni, Montserrat Colomer, Montserrat Feu – quiénes lamentablemente 
ya no están con nosotros – Rosa Domènech y María José Aguilar. A todos ellos agradecemos 
profundamente su generosidad por compartir con nosotros su tiempo, conocimientos y 
experiencias como profesionales, así como sus luchas en la construcción de la profesión 
de Trabajo Social.
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elegidos en torno a la situación del Trabajo Social y las tendencias en la práctica 
profesional y en la formación durante el periodo de 1960 a 1980:

a) Movimientos contestatarios en España
b) Movimiento de Reconceptualización/Trabajo Social Radical
c) Trabajo Social-Formación y práctica de la profesión
d) El Trabajo Social y tendencias existentes

Fueron realizados contactos iniciales con las profesionales delimitando el espa-
cio físico y temporal para la puesta en marcha de las entrevistas, desarrolladas 
entre 2017 y 2019. Dos entrevistas fueron realizadas de forma virtual y seis 
presenciales con una media de tres horas de duración, cada una. Para el alcance 
de la garantía ética se han explicado los objetivos, procedimientos, formas de 
divulgación de los resultados de la investigación y aclarado las dudas surgidas. 
Posteriormente, los informantes-clave fueron invitados a participar voluntaria-
mente del estudio, aceptación que se concretó con la firma del consentimiento 
informado autorizando la divulgación de las informaciones grabadas en audio 
y video para fines relacionados con el objeto de estudio. Las entrevistas, abor-
dando acontecimientos pasados y buscando conocer en profundidad el modo 
en que las y los entrevistados han vivido e interpretado la realidad, han sido 
todas grabadas y posteriormente transcritas de manera íntegra y literal.

Las limitaciones encontradas durante el proceso de investigación, son las 
propias de los que utilizan recursos metodológicos que rescatan la memoria 
de sujetos singulares que vivieron e hicieron historia. En este sentido, recu-
perar la entrada y presencia del pensamiento de Freire en el Trabajo Social en 
España ha sido un desafío en el proceso de filtrar intelectiva y analíticamente, 
las vivencias profesionales y el sentido de lo vivido en la reconstrucción socio-
histórica del objeto investigado.

2.4. Análisis de los datos:

Con el cuadro teórico-metodológico adoptado, los recursos documentales, las 
técnicas y los procedimientos empleados para las entrevistas, optamos por el 
desarrollo de un análisis cualitativo de contenido. Es una perspectiva que des-
taca no sólo lo que aparece como respuesta sino también, lo que ésta implica, 
lo que de ella se deduce, es decir, aquello que no se ha dicho pero que está 
incluido en el mensaje (Bardin, 1996; Krippendorf, 1990).

Buscando constituir un corpus de análisis (Bardin, 1996), se organizó la 
información, reduciendo e integrando la misma en lo que constituyó el pre aná-
lisis, para posteriormente identificar los ejes temáticos y separar el contenido a 
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partir de los mismos. En este proceso de análisis de los contenidos en los ejes 
«Movimiento de Reconceptualización/Trabajo Social Radical», «Trabajo Social-
Formación y práctica de la profesión», fue donde encontramos la presencia del 
pensamiento de Paulo Freire.

Todo este entrelazamiento de operaciones que han formado parte del pro-
ceso, como señala Valles (2000), junto con los conocimientos aportados por 
la situación investigada, ha enriquecido el alcance del análisis cualitativo de 
contenido. Con la interpretación de los datos se ha llevado a cabo una reflexión 
sistemática del proceso de investigación, contrastando con la teoría y con los 
resultados para, como señala Pérez Serrano (1994), obtener una visión global 
e integradora de ambos. Historia y memorias, individuales y colectivas, son 
aquí recuperadas desde un proceso de reconstrucción analítico-histórico de la 
profesión de Trabajo Social en España, en el periodo de la transición democrá-
tica, momento de efervescentes manifestaciones sociales contra la dictadura 
franquista y de luchas por la democracia.

3. RESULTADOS

Los resultados aquí presentados demuestran las aportaciones del pensamiento 
crítico de las obras de Paulo Freire al Trabajo Social en España, introducidas de 
forma clandestina en un contexto socio-histórico dictatorial. En este periodo, 
también trabajadoras sociales progresistas veían cómo sus inquietudes sociales 
e iniciativas políticas en la lucha por las libertades democráticas, se fortalecían a 
través de la ideología crítica de la pedagogía liberadora de Freire. En esta línea, 
las entrevistadas enfatizaron la importancia que esta tuvo para la profesión:

(…) en nuestro mundo del Trabajo Social sí hubo mucha influencia de su 
ideología (E1).

En ponencias oficiales como la realizada en un acto en el Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Madrid, en 2005, la trabajadora social, María Dolores 
Delgado citada en López y Quesada (2005), recordaba enfáticamente distintas 
publicaciones que influyeron en su formación profesional durante la dictadura, 
resaltando su pasión por las obras de Paulo Freire:

No teníamos literatura especializada propia, específica, y leíamos las Encíclicas 
Sociales, a Sartre (mayo del 68). Más tarde, llegó bibliografía sobre Trabajo 
Social desde Iberoamérica (con la consecuente facilidad, en lo que respecta al 
idioma) y yo me enamoré de Natalio Kisnerman y – ¡locamente! – de Paulo 
Freire (p. 133).

Estas trabajadoras sociales eran profesionales que se implicaban activamente 
en los movimientos sociales de resistencia, en las asociaciones vecinales de los 
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barrios populares, en sindicatos y/o en iniciativas impulsadas por sectores de 
la iglesia progresista de la época:

¿Qué hacíamos aquí en los años 70? Estábamos sensibilizando a la población, 
con los movimientos sociales, con el trabajo comunitario, la gente – más 
inquieta – estábamos en los barrios para, de alguna manera, preparar a la 
gente (E3).

En las comunidades de base que había en esta época, que vivían en los barrios, 
había médicos, trabajadores sociales, etc. desde un punto de vista creyente, 
pero en contra del régimen y también de la organización eclesiástica vigente 
(E1).

A pesar de lo difícil que resultaba acceder a literaturas reflexivo-críticas, la 
censura ideológica y política en vigor no impidió la llegada clandestina de libros 
como Pedagogía del Oprimido (Freire, 1987) y Educación como Práctica de la 
Libertad (Freire, 1967) a varios sectores anti-franquistas. En 1969 las trabajado-
ras sociales españolas tuvieron acceso a la revista argentina «Hoy en el Servicio 
Social» donde se publicaba un artículo denominado «Rol del Trabajo Social 
en los procesos de cambio» (Freire, 1969). Su contenido cuestiona la supuesta 
neutralidad profesional y defiende entre otras cuestiones la importancia de 
asumir el rol de «agente del cambio» a través de una praxis desmitificadora 
de la realidad social, donde se debe:

… ser sujetos y no objeto de la transformación. Tarea que les exige, durante su 
acción en, y sobre la realidad, la profundización de su toma de conciencia de la 
realidad, objeto de acciones contradictorias de quienes pretenden mantenerla 
como está y quienes pretenden transformarla. Por todo esto, el trabajador 
social no puede ser un hombre neutro frente al mundo, un hombre neutro 
frente a la deshumanización; frente a la permanencia de lo que ya no representa 
los caminos de lo humano o al cambio de estos caminos (Freire, 1987, p.4)

La importancia y vigencia en el contexto actual de las ideas de Freire se pone 
de nuevo de manifiesto al señalar diferentes autores la dimensión política que 
el ejercicio profesional comporta en el ejercicio de una profesión que destaca 
actualmente por sus elevados niveles de burocratización y una acentuación 
del asistencialismo señalando la simplificación de las funciones de los traba-
jadores sociales (Healy, 2001; Hernández, 2009; Jaraíz, 2011) y como estas 
han quedado reducidas a la gestión de recursos y prestaciones. Como destaca 
Girela (2017:101) además, lo hacen «en detrimento de actuaciones profe-
sionales vinculadas con la promoción, sensibilización y la concientización, 
generándose una relación con la población usuaria en términos de dependencia 
institucional».
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En ese contexto de luchas sociales en España, es destacable también el 
surgimiento de figuras como las de los curas obreros y monjas obreras, que 
trabajaron en las comunidades y barrios más desfavorecidos, junto a los movi-
mientos vecinales y las trabajadoras sociales. Este hecho representó cambios 
significativos de aquel momento en una profesión que pretendía abandonar 
su carácter benéfico y apostar por una concienciación social, concepto éste 
que se halla ampliamente presente en las obras de Freire. Ello se llevará a cabo 
desde la intervención comunitaria que se realizará en las áreas periféricas de las 
grandes ciudades españolas (Miranda, 2004; Feu, 2007; Domènech, 2008), y 
que será promovido entre otros, por figuras como Marco Marchioni, referencia 
importante en el ámbito del Trabajo Social Comunitario en España. Una de las 
trabajadoras sociales entrevistadas corrobora este hecho: 

… hicimos la ponencia con los papeles de América Latina en las manos, de 
Paulo Freire, con todo eso (E2).

Por otro lado, según Moran-Carrillo y Díaz-Jiménez (2016:199), durante el 
II Congreso de Asistentes Sociales de Madrid realizado en 1972, en la charla 
inaugural, se hablaba de la profesión como «agente de cambio» utilizando expre-
siones como «concienciar» y tres años después, en las Jornadas de Levante 
(1975), una comunicación de autoría de Aparicio, Estrada y Moreno, denomi-
nada «Objetivos del Trabajo Social», expone «con riqueza de matices la Teoría 
de la Concientización de Pablo Freire».

Del mismo modo sucederá con la propia formación de las asistentes socia-
les, donde como recuerda Miranda (2004), se debatía en una de las clases las 
obras de Paulo Freire, sobre la pedagogía liberadora y la concientización. Este 
autor recuerda esta presencia de Freire, concretamente, en sus estudios durante 
el curso académico 1975-1976 en la Escuela de Asistentes Sociales San Vicente 
de Paúl de Zaragoza:

… aprovechábamos cualquier motivo para politizar las clases – no se me ocurre 
otra expresión – con el fin de concienciar a los compañeros que andaban 
todavía despistados (…) si de pasada nos nombraban a Pablo Freire, decíamos 
que eso era muy interesante y potenciábamos varias clases sobre la Pedagogía 
liberadora y la concientización (Miranda, 2004, p. 425).

Como también se destaca en una de las entrevistas realizadas donde la persona 
relata como en su época de estudiante, parte de su formación crítica fue gracias 
al conocimiento de las obras de Freire

…A mediados de los 60 y principio de los 70 en España hubo movimientos 
dentro de la dictadura, a través de la iglesia, asambleas de barrio, movimien-
tos vecinales, porque no podía haber movimientos o protestas en las calles: 
el movimiento sindical de clases que trabajaba en la clandestinidad, algunas 
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huelgas en determinadas fábricas, movimiento vecinal, y luego la labor social 
que se hacía desde algunas entidades católicas, que tenían el paraguas protec-
tor de la iglesia católica (…) parte de mi formación se debe a algunos de esos 
movimientos (…) con el que nos hemos formado nosotros, que tiene mucho 
que ver con Freire, por ejemplo (E5).

A finales de la década de los 70, e inicios de los 80, se produce en el mundo 
la implementación de las ideas neoliberales, en un contexto socio-político de 
transición democrática. España, de forma tardía en relación a otros países de 
su entorno, empieza a construir un Estado de Bienestar Social de derecho, 
apoyado por la promulgación de la Constitución Democrática de 1978. Las 
asistentes sociales empiezan a transaccionar sus acciones asistenciales de un 
modelo centralista benefíciente del Estado dictatorial, hacia un modelo de 
Estado de Derecho, siendo su papel muy significativo a la hora de crear las 
bases democráticas, principalmente en los ayuntamientos a través de la imple-
mentación del Sistema Público de Servicios Sociales:

En la época de la transición se incorporaron, ya durante la democracia (desde 
finales de los 70 a principio de los 80) hubo algunos trabajadores sociales que 
nos incorporamos a partidos políticos, sindicatos, movimientos vecinales… 
pero tengo que decir que fuimos muy pocos. Pero no es una cuestión de 
cantidad, sino de la influencia que ello tuvo. Por ejemplo, la creación de las 
políticas de servicios sociales, la creación de servicios sociales municipales de 
base comunitaria, y los ayuntamientos democráticos, que es algo que se inició 
en 1979, y que Barcelona fue pionera (E5).

Además, con la llegada de la democracia ocurrió un «reflujo» general de todo 
el movimiento reivindicativo y un «apoltronamiento institucional» y, por con-
siguiente, del propio Trabajo Social:

… que luego pasó lo que pasó, en España. Después de la transición hubo como 
un reflujo de todo ese movimiento y la sociedad se apoltronó. Se comenzó 
a hablar de los «ninis», de una sociedad narcisista, la gente estaba más por 
la movida, el botellón y todo eso, un crecimiento de las drogas, y eso unido 
a la tecno-burocratización de los servicios, al apoltronamiento institucional 
tanto a nivel de colegios como de universidades; hizo que lo que había sido 
una especie de auge en la época final del franquismo, y sobre todo durante la 
transición, pues que luego hubiese ese reflujo (E5).

Por su lado, otra de las trabajadoras sociales entrevistadas al ser indagada 
sobre la influencia del pensamiento crítico de Paulo Freire en el Trabajo Social 
español durante la transición democrática y su influencia en los momentos 
actuales ha sido contundente:

Fundamentalmente tuvieron un mayor impacto en los educadores, animadores, 
mucho más que en el Trabajo Social; muchísimo más. Tienes que comprender 
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que en la España franquista con una visión muy católica y atrasada, cuando 
se implanta los servicios sociales y se dota de medios ¡es una revolución! En 
todos los pueblos hay servicios sociales, con trabajadores sociales, esto es 
que atiende a la gente; antes era la violencia del régimen, la burocratización 
y ahora es estructura, servicios… (…) Yo lo teorizo así: los servicios sociales 
atienden a demanda y tienen una respuesta a las demandas: ¡Individuales! 
pero no trabaja ni la causa ni el contexto que produce la demanda. Esto es 
muy fuerte y te pagan bien, te dan una consulta, te meten con lista de espera 
como el modelo médico tradicional que tiene como solución los síntomas, es 
un tema de enorme importancia y la clase política es muy poco educada en 
todo esto. Eso le viene bien porque tiene la población tranquila y al mismo 
tiempo toda esta parte de vida con otro cauce no tiene el peso suficiente: se 
queda en experiencia bonita, particular que no transciende; no se hace cultura 
política; queda marginal (E4).

Los resultados indican que las obras y el pensamiento de Freire estuvieron 
presentes en los debates de la profesión, influyendo en la tendencia profesional 
que estaba más en sintonía con los movimientos y luchas en defensa de las 
libertades democráticas, en los procesos de concientización y cambio social de 
la realidad española en transición.

4. DISCUSIÓN

Para profundizar sobre el proceso de inserción y en particular, la presencia de 
Paulo Freire en el ámbito formativo y profesional del Trabajo Social, durante 
los años 1960-1980, discutimos a continuación las particularidades socio-
históricas y los resultados encontrados que han influido en su inserción en el 
proceso de desarrollo de la profesión.

Durante el primer bienio de la proclamación de la II República española, 
concretamente en 1932, nace la primera «Escuela de Asistencia Social para la 
mujer», influida por el catolicismo social y por las directrices académicas de la 
Escuela Católica de Bélgica. Era un momento en que ocurría el primer intento 
para la democratización y modernización de la sociedad española (Miranda, 
2004), en un complejo contexto socioeconómico internacional de crisis eco-
nómica mundial, causada por la Gran Depresión que se inició en 1929 en los 
Estados Unidos. Se generalizaba la inestabilidad social y política en Europa, y 
particularmente en España, un país que no había experimentado la Revolución 
industrial. España se sostenía todavía en la economía agraria rural, en un 
contexto de enormes desigualdades sociales, económicas y de luchas de los 
trabajadores rurales, entre los cuales se había multiplicado el paro agrario entre 
los años 1932 a 1936 (Calderón, 1976; Robledo y González, 2017).
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A pesar del nacimiento de la primera Universidad Popular en España fun-
dada por Vicente Blazco Ibáñez en 1903, fue en la II República cuando se 
transformó en un proyecto común, con la implantación de proyectos educa-
tivos impulsados por las Federaciones Universitarias de Estudiantes Locales 
(FUE) y por la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH), que supusie-
ron un avance en la lucha contra el analfabetismo (García, López y Coya, 1988).

Con el golpe de Estado del General Franco en 1939, y tras la Guerra Civil 
española, se impuso el nacional-catolicismo franquista «y su régimen deter-
minó hasta los años ochenta las características de los servicios sociales y del 
Trabajo Social en España» (Miranda, 2004, p.430).

Durante dos décadas solamente hubo dos escuelas de Trabajo Social 
(Barcelona y Madrid) y en contraposición, el régimen franquista montó una 
fuerte estructura de «política social» denominada «Auxilio Social» (1937-
1973). Después de la Guerra Civil, la profesión resurge, ostentando un papel 
fundamental en el proceso de legitimación del poder dictatorial y adecuándose 
a la doctrina del nacional-catolicismo que impregnaba la sociedad española. El 
número de escuelas se incrementó de manera acelerada en la década de 1950, 
contando a finales de los años 70, con 41 centros formativos en casi todo el 
territorio nacional, marcados por un «matiz confesional en su génesis» que 
determinó, no sólo los contenidos académicos sino, sobre todo, la orientación 
de las actividades profesionales (Vázquez, 1970, p.40).

Con la implantación del I Plan de Estabilización Económica, en 1959, se 
incrementa el desarrollo económico en detrimento del progreso social (Banda, 
2017) dando paso a una etapa denominada, «franquismo desarrollista» o «mila-
gro económico español».  Era un periodo caracterizado, principalmente, por 
una primera aproximación al mercado común europeo, que fue posible a través 
del boom de la industria turística, el aumento de las inversiones extranjeras, 
por la incorporación de las mujeres al mercado laboral y la reorganización del 
movimiento obrero, en el que resurgieron también fuertes reivindicaciones a 
nivel político y cultural. Simultáneamente se daba un progresivo incremento de 
la conflictividad obrera, estudiantil, y de una parte de la iglesia, que se oponía 
al régimen franquista.

Justo en este contexto socio-histórico es cuando se introduce de forma 
clandestina la pedagogía crítica de Paulo Freire en España. De hecho, desde 
finales de la década de los sesenta hasta la muerte del dictador Franco, y tam-
bién durante la transición política hasta 1978, Freire fue «el principal autor de 
referencia de la tarea de alfabetización cultural que realizaron los movimientos 
populares en España», siendo sus libros debatidos clandestinamente en distin-
tos espacios culturales libertarios, reuniones de cristianos de base, movimientos 
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de renovación pedagógica y algunas organizaciones de cuño marxista (Flecha, 
2007, p. 146). En este periodo, hemos visto, en los resultados de este estudio, 
cómo también las trabajadoras sociales progresistas veían que sus inquietudes 
sociales e iniciativas políticas en la lucha por las libertades democráticas, se 
fortalecían a través de la ideología crítica de la pedagogía liberadora de Freire.

Principalmente en la década de los 70, tuvo lugar una especial movili-
zación iniciada por un «fuerte planteamiento de Reconceptualización de los 
contenidos del Trabajo Social» (Las Heras, 2012, p. 22). Es un contexto en 
el cual se produce en España una intensa lucha profesional para alcanzar su 
reconocimiento como disciplina. La presencia de documentos críticos llegados 
del Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social latinoamericano 
durante la década de 1960-1980, a pesar de no ser hegemónicos, eran leídos 
por segmentos de la profesión que tenían posiciones politizadas más progre-
sistas (Carrara et al., 2017).

La Reconceptualización latinoamericana apostaba por desarrollar un tra-
bajo de concientización y organización popular en búsqueda del cambio social 
y, como señala Domènech (2013), debido a la «orfandad teórica e ideológica del 
momento», supuso cambios significativos en el mundo profesional.  También 
la Teología de la Liberación tendrá en esos años una presencia significativa 
en España, como señalan asistentes sociales como Colomer (2009), y que 
quedará reflejado en el Congreso de Teología Latinoamericana celebrado en 
Madrid en 1972.

Como se ha constatado, durante el periodo democrático las obras en torno 
a la pedagogía crítica de Paulo Freire ya constituían en España una referencia 
obligatoria, principalmente en lo que se refiere a su influencia en los sec-
tores políticos de izquierdas y en los movimientos de educación de adultos 
(González y Bernet, 2020). El Instituto Paulo Freire de Valencia, expresa la 
presencia e importancia de las propuestas freireanas en España en la interven-
ción sociopolítica y cultural en el área de la educación.

En cuanto al Trabajo Social, la democracia significó una época de conso-
lidación de la disciplina superior y de la profesión en España en un momento 
en el cual se daba el proceso de construcción histórica del Estado de Bienestar, 
todavía incompleto, según Navarro (2015). Es indudable la significativa apor-
tación de las asistentes sociales en la organización, implementación y en el 
proceso de consolidación de la Red Pública de Servicios Sociales. No obstante, 
la creciente tecnocracia del principal empleador de las trabajadoras sociales, 
la administración pública, burocratizada y frecuentemente amenazada con la 
reducción al mínimo de sus servicios, fue uno de los factores que, desde nuestro 
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punto de vista, entorpeció el afianzamiento del pensamiento crítico-reflexivo 
freireano en la profesión.

En concordancia con lo manifestado, es importante resaltar el hecho de 
que actualmente en el Trabajo Social español se ha consolidado la hegemonía 
de un modelo de respuesta individualizado con elevados niveles de burocrati-
zación. En este sentido, entendemos que entre las diferentes alternativas a este 
modelo hegemónico de respuesta actual se halla también la opción de intentar 
recuperar algunas de las ideas de Paulo Freire que ya se incluyeron, como se 
ha podido constatar, en los discursos sobre la profesión en la década de los 70. 
Por lo tanto, consideramos que los hallazgos de este estudio ofrecen pautas 
para seguir profundizando sobre la actualidad del pensamiento de Freire en la 
formación, organización y ejercicio profesional.

5. CONCLUSIONES

Empezamos el presente artículo reflexionando sobre la crisis generada a raíz del 
COVID-19 desde la necesidad de llevar a cabo un análisis crítico de la realidad 
social de nuestro tiempo que permita la comprensión del tipo de sociedad en la 
que estamos inmersos. También en el marco de la intervención desde el Trabajo 
Social, es preciso buscar la mejor adecuación de las respuestas técnicas e ins-
titucionales de acorde al propio contexto y a las necesidades de la ciudadanía. 

El contexto político y social de los años setenta en una España inmersa en 
un proceso de transformación hacia su democratización, favoreció la acepta-
ción de las ideas de Freire. Con ello queremos enfatizar con los datos obtenidos 
a través de nuestra investigación, la presencia de la pedagogía de Paulo Freire 
en la profesión de Trabajo Social, resaltando el rol educativo del mismo. Los 
profesionales vieron en su pedagogía social liberadora un importante instru-
mento de reflexión estratégica para el cambio social, individual y colectivo, 
frente a un sistema sociopolítico dictatorial, desigual y opresivo. Las ideas 
pedagógicas de Paulo Freire, en conferencias y congresos de Trabajo Social, 
muestran que hubo una presencia en las reflexiones colectivas que buscaban la 
comprensión de los objetivos y el papel de la profesión en el contexto español.

Esta concepción de la educación, también como proyecto político, significó 
en ese momento, una colaboración significativa, no solo entre las profesionales 
de Trabajo Social, sino también de estas con los movimientos sociales. La lucha 
por la democracia y por la mejora de las condiciones sociales, era especialmente 
significativa en el contexto urbano, donde existían numerosas áreas periféricas 
de las grandes ciudades, que carecían de los más elementales servicios básicos. 
Desde esta colaboración entre distintos sectores, y la población más vulnerable, 
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se pretendía construir una visión crítica del sistema, de la realidad social y 
económica del momento en España.

Como señala Navarro (2020), en la actualidad predominan desde el Trabajo 
Social, las actuaciones a modo de respuesta inmediata en clave de emergen-
cia que, si bien no producen ningún tipo de transformación, vienen siendo 
ya adoptadas como habituales por los servicios sociales. La recuperación de 
algunas de las ideas de Freire supondría reforzar la necesidad de incorporar a 
la ciudadanía en las respuestas a las problemáticas existentes desde un papel 
protagónico de la misma, que sitúe a las personas como sujetos y no solo 
como objetos pasivos en la intervención, contribuyendo al mismo tiempo, a la 
generación de una conciencia crítica que permita comprender y actuar frente a 
las desigualdades estructurales a las que Freire, reiteradamente, hacía alusión.

Estas respuestas a modo de urgencia, entendemos que deben ser sustituidas 
por una intervención basada en una definición conjunta de los problemas que 
posibilite un aprendizaje común entre los agentes que participan, lo que nos 
remite sin duda, a la dimensión educativa en la intervención social – destacada 
desde la pedagogía de la liberación de Freire–, con énfasis en lo comunitario, 
y con la que se pretende dotar a las poblaciones de poder, y especialmente a 
los más vulnerables. Una intervención desde el Trabajo Social favorecedora del 
cambio, que permita dotar a estos de la confianza necesaria para enfrentar lo 
que Freire denomina, la cultura del silencio.
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