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EL FOLLETO. UN MEDIO DE FORMACIÓN

Julieta Beatriz Ramos Desaulniers
Pontificia Universidade Católica do

Rio Grande do Sul

INTRODUCCIÓN*

A fines del siglo pasado surgió un nuevo discurso religioso con el objetivo
de reinterpretar más adecuadamente los anhelos y necesidades dominantes,
y contrarrestar la gran hostilidad existente contra la Iglesia Católica a causa
de sus posiciones retrógradas frente a los serios problemas que afligían a una
gran parte de la población.

Los períodos de crisis y de transformación socioeconómica favorecen el sur-
gimiento de nuevos discursos: de esta forma, las dificultades originadas por
el desarrollo del capitalismo liberal, especialmente en el contexto europeo,
provocarán rupturas en el campo religioso, dando origen a un nuevo discur-
so de la Iglesia Católica formulado en la encíclica Rerum Novarum, publica-
da en 1891. Durante el siglo XX, las premisas de ese documento fueron ac-
tualizadas periódicamente a través de nuevas encíclicas o cartas papales.

En otras palabras, las luchas por el poder entre el campo religioso y los otros
campos del espacio social europeo, determinarán las tomas de posición de la
Iglesia en el sentido de elaborar un nuevo discurso tendiente a situarla en una
posición más favorable para garantizar y, aún, ampliar, sus esferas de acción.

*  Este texto se refiere a aspectos del fenómeno analizado en la Tesis de Doctorado defen-
dida en mayo de 1993, en la UFRGS, titulada «Trabalho: a escola do trabalhador?», al igual que
a datos recogidos en los estudios e investigaciones en desarrollo, vinculados a la sub-línea de in-
vestigación «Formación, Trabajo, Institución», los que cuentan con financiamiento de FAPERGS,
CNPq y PUCRS. Se hace notar que estas ideas, con algunas alteraciones, han sido expuestas en
el artículo «Formação via impresso», que forma parte de la publicación colectiva: CATANI, D.B. y
BASTOS, M.H.C., Educação em revista: a imprensa periódica e a História da Educação, São Paulo,
Escrituras Editora, 1997, pp. 127-153. Traducción de Miguel Somoza.
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De esta manera, la Iglesia dispuso de nuevos elementos para ejercer una
de sus principales funciones sociales: justificar una determinada estructura so-
cial1 y las diferentes posiciones que los agentes ocupan en ella, atendiendo, al
mismo tiempo, a su interés particular: el interés religioso2.

Por esta razón, con la redefinición del «espacio de posibilidades»3 del cam-
po religioso, se ampliarán las posibilidades de la Iglesia de obtener apoyos y
de establecer ciertas complicidades con los otros campos4, aún sin eliminar las
tensiones y conflictos entre ella y, por ejemplo, el Estado, dado que estos po-
deres son complementarios en la división del trabajo de dominación5.

Fue, efectivamente, en ese embate de fuerzas sociales, que se produjo la gé-
nesis de un nuevo ciclo de vida en el campo religioso, lo cual suponía, entre
otras cosas, tomas de posición por parte de la Iglesia que posibilitaran la cre-
ación de medios y prácticas de tipo pedagógico, para poder colocarse en el
centro de la relación de fuerzas entre poderes, además de abrir espacios que
le permitiesen atribuirse el derecho de imponer ciertas exigencias a esos mis-
mos poderes.

En el Brasil de ese período se verifica el empeño de varios sectores socia-
les6 en promover la formación del trabajador. Ese movimiento se expandió, des-
pués del Estado Novo, con la consolidación del capitalismo en el país, que
contó, desde el inicio, con la actuación efectiva de la Iglesia Católica y de sus
representantes, compenetrados, igualmente, con los intereses más universa-
les de esa institución milenaria.

A mediados del siglo XIX Porto Alegre ya se veía afectado por los proble-
mas sociales derivados del proceso de industrialización. Algunas cuestiones de
orden político —las disputas entre federalistas y republicanos— también ha-
bían contribuido a agravar las dificultades socioeconómicas de parte de la po-
blación de la capital del estado de Río Grande do Sul, que pasó a depender, cada
vez más, de la «buena voluntad» de sus varios poderes instituidos.

306 LOS MANUALES ESCOLARES COMO FUENTE PARA LA HISTORIA ...

1 BOURDIEU, P., A economia das trocas simbólicas, São Paulo, Editora Perspectiva, 1987, p. 48.
2 Idem, p. 50.
3 De acuerdo con Bourdieu, el espacio de posibilidades resulta de la herencia acumulada

por el trabajo precedente, que se presenta a cada agente bajo la forma de alternativas prácticas
en todo acto de producción. BOURDIEU, P., «Le champ lettéraire», en Actes de la Recherche en
Sciencies Sociales (Paris), n.º 89 (1989), p. 36.

4 Cada posicionamiento de los agentes sociales se define en relación al universo de posi-
cionamientos y a una problemática, como «espacio posible», indicado o sugerido en cada cam-
po. Ver: BOURDIEU, P., op. cit., p. 19.

5 BOURDIEU, P., A economia das trocas simbólicas, op. cit., p. 72.
6 Consultar: Relatórios apresentados ao Conselho Municipal; DILL, A. C., «Diretrizes edu-

cacionais do governo de Antônio Augusto Borges de Medeiros (1898-1928)», Porto Alegre, PUCRS,
1984 (Disertación de Maestría); STHEPHANOU, M., «Forjando novos trabalhadores: a experiência
do ensino técnico-profissional no Rio Grande do Sul (1890-1942)», Porto Alegre, UFRGS, 1989
(Disertación de Maestría); WIEMER, G., Gewerbe Schule: escola de oficio fundada por imigrantes
alemães em Porto Alegre en 1914», Porto Alegre, Ed. UFRGS, 19; PESAVENTO, S. J., «Empresariado,
trabalho e Estado: contribuicões a uma análise da burguesia industrial gaúcha (1889-1930), p. 186;
CORRÊA, N. E. P., «Os libertários e a educação no Rio Grande do Sul (1895-1926), Porto Alegre,
UFRGS, 1987 (Disertación de Maestría).
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LA FORMACIÓN SE BASA EN RELACIONES DE DISPUTA

Las iniciativas de la Iglesia Católica dirigidas a la atención de la situación
provocada por el nuevo orden social, comienzan a ser implementadas a partir
de 1864, cuando el Padre Joaquim Cacique de Barros funda el Colegio Santa
Teresa, destinado a la educación de niñas huérfanas humildes, tanto para las
actividades domésticas como para las de carácter profesional7. Tales iniciativas
se ampliarían significativamente hacia finales del siglo XIX y primeras déca-
das del XX, siendo presentadas ante los demás campos sociales como institu-
ciones educativas capaces de formar a los sectores populares para que pudie-
ran integrarse en el mundo del trabajo. Entre estas instituciones destacaron:

1895.—Pia União do Pão dos Pobres de Santo Antônio, fundada en 1895
y dirigida por los Hermanos de La Salle desde 1916 hasta hoy día.

1921.—Escola São José, fundada por los Hermanos Maristas (fue cerrada
en la década de los sesenta).

1943.—Casa do Pequeno Operário, creada por los padres salesianos.

1947.—Educandário São Luiz Guanella, vinculada a los padres guanelianos.

1954.—Escola São José do Murialdo, fundada por los padres murialdinos.

1962.—Centro Social Padre Calábria, dirigido por los padres de la con-
gregación Calábria.

La formación propuesta por estas escuelas católicas se basaba en los pre-
supuestos del campo religioso, aunque debidamente articulados a los intere-
ses de la sociedad en la que actuaban. Tal proceso supone un cambio hacia con-
cepciones y prácticas vinculadas al asistencialismo y, de igual modo, supone
un apoyo amplio de todos los agentes comprendidos en esa dinámica, que re-
sultaba indispensable para su sostenimiento. Para eso, una de las principales
estrategias a la que los representantes de esas entidades recurren, de manera
bastante hábil, es la publicación de un folleto que circularía regularmente en-
tre los diversos sectores que, de un modo u otro, estaban asociados a esos em-
prendimientos. De esa manera, procuraban demostrar que las ayudas recibi-
das eran muy bien utilizadas, al mismo tiempo que fomentaban el interés de
los diversos sectores sociales en continuar invirtiendo su capital en esa obra
de formación.

Ese es el objeto del presente estudio: analizar cómo el folleto estimuló y aún
garantizó la formación de los sectores populares de Porto Alegre —estado de Rio
Grande do Sul (Brasil)—, realizada por representantes de la Iglesia Católica, en
el período que va de 1898 a 1968, al convocar el interés general de la sociedad
en relación a tal emprendimiento. Partimos aquí del presupuesto de que el fo-
lleto editado por escuelas católicas de formación de oficios, fue producido en el

EL FOLLETO. UN MEDIO DE FORMACIÓN 307

7 Relatório apresentado à Sociedade Humanitária Pe. Cacique, pelo Dr. João Pitta Pinhei-
ro Filho, 1945
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seno de relaciones de disputa desatadas entre los representantes del campo re-
ligioso y los demás agentes de los diversos campos del espacio social.

En esta perspectiva, se supone que:

— el folleto fue elaborado por representantes del campo religioso como un
medio pedagógico para socializar, a través de exponer sus realizaciones
tanto como las principales necesidades de orden financiera relativas a
su propio mantenimiento, en los principios básicos de la formación
que inauguran, relacionada con los sectores populares, y, de esta for-
ma, afirmar y extender tales fundamentos a la comunidad general en
la que actuaban. Eso implicaba también la inclusión en el folleto de
las diversas cuestiones sociales en vigencia en ese período, las que com-
prendían el juego de intereses constitutivos de la dinámica estructural
del contexto social. Esto aumentaba las posibilidades de expansión del
poder del campo religioso, dado que, al establecer a través de ese me-
dio sus principales límites e intereses, demarcaba sus relaciones de dis-
puta con las otras esferas de la sociedad;

— el conjunto de saberes expresado a través del folleto indica una nueva
concepción de la asistencia social, acompañada de nuevas prácticas en
su correspondiente implementación, que se basaban en acciones de
tipo pedagógico. Por eso se destacaba la importancia de la participación
de la comunidad para el éxito de este tipo de iniciativa, que apuntaba
a transformar a los alumnos que frecuentaran tales escuelas en hom-
bres «útiles para sí mismos, para su familia y para la Patria». De esta
forma, ese vehículo, además de ser propiamente pedagógico, contri-
buyó a mantener vivo el interés del conjunto de la sociedad por dichas
obras a través de varias décadas;

— el folleto se constituye, en ese período, en una de las formas en que se
materializan las relaciones entre los numerosos agentes que integra-
ban los diversos campos del espacio social. La crisis que se verifica en
el campo religioso y, consecuentemente, en sus instituciones educati-
vas durante las décadas de los cincuenta y sesenta, estaba asociada a
sus relaciones conflictivas con los demás campos sociales existentes en
el contexto de Porto Alegre (Río Grande do Sul), lo que explica el de-
bilitamiento de ese vehículo en cuanto medio de formación utilizado por
las escuelas católicas de enseñanza de oficios.

Los estudios e investigaciones que venimos realizando desde 1988, con la
intención de reconstruir el proceso de institucionalización de medios peda-
gógicos —las escuelas católicas de enseñanza de oficios— que apuntaban a la
instrumentalización del nuevo discurso religioso, revelan que la Pía Unión del
Pan de los Pobres de San Antonio (Pia União do Pão dos Pobres de Santo
Antônio) se constituyó en caso ejemplar8 entre las demás escuelas de la capi-
tal y del interior de Rio Grande do Sul, si se considera que:

308 LOS MANUALES ESCOLARES COMO FUENTE PARA LA HISTORIA ...

8 Expresión utilizada aquí en el sentido atribuido por Gaston Bachelard.
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— es una escuela centenaria;

— desde 1930 tuvo capacidad para alojar y preparar un promedio de 300
niños por año de los sectores populares de la capital y del interior del
estado, lo que resultó en miles de formandos egresados de esa institu-
ción en el período referido;

— es muy significativa la cantidad de estrategias y acciones empleadas
para garantizar y, más aún, ampliar, en el curso del tiempo, las bases
materiales y de gestión, condiciones indispensables para el sosteni-
miento y el desarrollo de la nueva forma de inserción del campo reli-
gioso en su disputa con las demás esferas del espacio social: la forma-
ción de futuros trabajadores convertida en institución escolar.

Por esto, las consideraciones que se harán a continuación, se refieren en
especial a la escuela de enseñanza de oficios popularmente conocida como
Pan de los Pobres (Pão dos Pobres), independientemente de las diversas eta-
pas que configuran sus cien años de existencia.

LA FORMACIÓN A TRAVÉS DEL FOLLETO

El folleto construyendo la forma

Diseñar estrategias y acometer acciones con el propósito de garantizar y,
si es posible, ampliar, el significado y la importancia de un emprendimiento
dado, es una tarea básica de cualquier agente social que esté, de algún modo,
implicado en él. Esta postura fue una constante en la actuación de los res-
ponsables de Pan de los Pobres, que se expresó a través de los diversos meca-
nismos accionados para producir la forma específica de illusio para tal obra,
«aspecto inconmensurable frente a los intereses engendrados por los otros
campos»9 situados en el contexto de Porto Alegre y de Rio Grande do Sul, con
los que mantuvieron relaciones bastante intensas hasta el final de la década
de los sesenta.

El interés o illusio10 se refiere a la instauración de la creencia sobre el va-
lor de las acciones y de las iniciativas de un campo establecido, lo cual es, si-
multáneamente, condición de su funcionamiento, «en la medida que eso es lo
que estimula a las personas, lo que las hace competir, rivalizar, luchar, y el
producto de su funcionamiento»11. De esta forma, es resultado «de una de-
terminada categoría de condiciones sociales»12.

EL FOLLETO. UN MEDIO DE FORMACIÓN 309

9 BOURDIEU, P., Réponses-pour une anthropologie réflexive, Paris, Éditions du Seuil, 1992, p. 92.
10 Obsérverse que, más recientemente, Bourdieu prefiere el uso de illusio o libido en lugar

de interés, para referirse a los mecanismos accionados por el propio campo, con miras a la pro-
ducción de la creencia en cuanto al valor de la obra. Más detalle en BOURDIEU, P., Réponses..., op.
cit., 1992, p. 30.

11 BOURDIEU, P., Coisas ditas, Sao Paulo, Editora Barsiliense, 1990, p. 127.
12 Idem, p. 128.
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Desde su fundación, la obra Pan de los Pobres procuró construir su ima-
gen a través de sus representantes, con el fin de obtener «el reconocimiento
tácito del valor de su obra»13, haciendo uso de su principal recurso en la dis-
puta de espacio y de poder: su capital simbólico de contenido religioso.

El capital simbólico es una especie de crédito que posee un campo dado,
y es la «forma de la que se revisten las diferentes especies de capital en cuan-
to son reconocidas y percibidas como legítimas»14. El poder simbólico es «atri-
buido a aquéllos que obtuvieron un reconocimiento eficiente para estar en
condiciones de imponer el reconocimiento», y debe estar «fundado en la po-
sesión de un capital simbólico». El grado en que la visión propuesta esté en-
raizada en la realidad es lo que garantiza una mayor visión o una menor efi-
cacia simbólica15.

Se sabe que una dinámica religiosa ejerce su poder simbólico —«el poder
de hacer cosas con palabras» y, de esta forma, subsistir en el tiempo— en la
medida en que «consagra o revela cosas que ya existen», a través de los fun-
damentos básicos que movilizan la acción16.

En varias ocasiones y a través de diversos medios, los responsables de Pan
de los Pobres ejercen su poder simbólico haciendo cosas con palabras, al cons-
truir la forma específica que configura sus emprendimientos. Y, de este modo,
desarrollan una acción simbólica junto al campo del poder y a la sociedad ci-
vil, a través del mantenimiento renovado de un sistema de creencias, lo que
acabó generando un habitus fundado en la responsabilidad participativa fren-
te a los huérfanos pobres. En ese proceso, agentes de varios campos fueron im-
plicados en el sostenimiento infraestructural de la obra Pan de los Pobres.

Esa dinámica, basada en los presupuestos de la Iglesia Católica y asocia-
da a cuestiones sociales, fue implementada a través de la movilización de una
serie de mecanismos y estrategias, secuenciados y repetidos sistemáticamen-
te. Esto provocó la construcción de una imagen consagrada y reconocida, al
punto de constituirse la obra Pan de los Pobres en un portavoz de los huérfa-
nos abandonados.

De esta manera, las posibilidades para desarrollar y consolidar el proceso
de formación instaurado en ese medio operacional, de inserción de un nuevo
discurso religioso, fueron garantizadas durante varias décadas, hasta el mo-
mento en que la dinámica referida pierde su vigor y entra en declive a partir
de los años setenta.

Los comentarios que siguen se dirigen a exponer cómo los representantes
de la Iglesia Católica que actuaron en Pan de los Pobres se valieron del folle-
to, en especial del Boletim do Pão dos Pobres de Santo Antônio, que puede ser
considerado como una de las principales formas —si no la más importante—
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13 Idem, p. 93.
14 Idem, p. 154.
15 Idem, p. 166.
16 Idem, p. 167.
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en que se materializó la especificidad de esa obra, que les permitió la am-
pliación de su valor dentro de la comunidad riograndense, durante el perío-
do en que circuló.

El folleto en tiempos de la acogida

En 1895 se inició una obra asistencial en Porto Alegre (Rio Grande do
Sul), la «Pía Unión del Pan de los Pobres de San Antonio», fundada por el ca-
nónigo Marcellino de Souza Bittencourt, vinculado a la Arquidiócesis de esta
capital.

El acto de fundación de la obra es una clara evidencia de la articulación
de esta iniciativa con los intereses del campo religioso y con los demás cam-
pos del espacio social. El canónigo, después de la misa y los rezos celebrados
en conmemoración del aniversario de San Antonio, distribuyó panes y algu-
nos objetos de devoción a dieciocho familias pobres (viudas y sus hijos) que,
a partir de ese momento, fueron acogidas por la referida obra, que se estaba
constituyendo «a la sombra de la antigua Catedral», con el objetivo de suavi-
zar, en parte, «los graves problemas sociales que desafiaban a los más distin-
guidos estadistas». Se inspiraba en la «luminosa» encíclica Rerum Novarum,
documento en que el Papa León XIII «trazó con mano firme y certera la so-
lución de tantos problemas que la Pía Unión intentaba mitigar», llamando la
atención «de los que podían en favor de los que nada tenían»17. En definitiva,
la entidad representaba la «caridad en acción», de acuerdo con su fundador.18

Las estrategias de implantación de la acogida para las viudas y sus hijos se
articularon en torno de un sistema de relaciones que envolvía a los poderes lo-
cales y estaduales, y también a los medios de comunicación (principalmente
la prensa), que irradiaron esa práctica hacia otros espacios. Pero, con el pro-
pósito de impulsar aún más la obra, el canónigo Marcellino lanzó la publica-
ción del Boletim do Pão dos Pobres de Santo Antônio, en marzo de 1898.

En el primer editorial, firmado por él (quien, además, fue su único redac-
tor hasta 1911), decía lo siguiente:

Impulsados por los fecundos resultados del incremento manifestado (...)
damos un paso adelante más, publicando el Boletín mensual de esta obra,
tan oportuna y que tan fácilmente se aclimató a esta tierra bendita. Apunta
a propagar la obra de Pan de los Pobres, recolectar simpatías y adhesiones
de contribuyentes a nuestra institución; alentar y aumentar el número de
corazones que, por amor a Nuestro Señor Jesucristo, ejerzan la caridad en
el terreno en que brotan las flores primaverales de la vida humana19.
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17 PARMAGNANI, J.J., O Pão dos Pobres de Santo Antônio. A solução de um problema social,
Porto Alegre, Tipografía do Pão dos Pobres, 1978, p. 23.

18 Afirmación hecha por el canónigo Marcellino, en la nota editorial del Boletim do Pão dos
Pobres, Porto Alegre, Typographia do Globo, año 1, n.º 1 (15/03/1898).

19 Idem, p. 3.
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