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EDUCACION Y CAMBIO SOC-IAL..

Ortega y Gasset ha dicho que "La pedagogía e3. la ciencia de trans-
formar las sociedades", cuanto más cuando se habla de educación; no se trata -
solamente de formac.ón de los jóvenes, 'sino de toda-acción sobre los .adultos y so
bre toda la sociedad con .el objeto de favorecer un procesó general de progreso y-
de desarrollo. Forma parte decisiva de una política general dé preparación del fu
turo. "Todo el sistema educacional es parte de la organización de una sociedad" -
(Juares Rubén Brandao Lopes).

La educación es un hecho social-muy importante que tiene por ,objeto -
suscitar y-desenvolver capacidades físicas, intelectuales y morales que reclaman-
la sociedad en su conjunto y el medio espeñial. al que está particu? rmente desti-
nado. Pero como lo dice M. Frago Iribarne, hemos de ir 'Más adelante "Porque si en
sociedades predominantemente estáticas, la educáción se propone sobre todo socia-
lizar, es decir, adaptar e integrar a los individuos de las*nuevas generaciones -
en los cuadros preestablecidos, en las sociedades dinámicas, típicas de periódos
de cambio, el proceso es más complejo y difícil: es necesario planear una educa--
ción que, a partir de las.sociedades presentes, pre are las futurasTlas cuales -
en parte serán configuradas por esa misma educación). De este modo, la educación-

,se injerta en el estudio de los problemas del cambio social y más especialmente -
en el. de las técnicas del desarrollo".

(La Familia .y la educación en una sociedad de masas y máquinas..- Edic.
Cuadernos de investigación. Madrid 1961. Pág. 77)

La educación puede y debe ser un factor importante del cambio social.
Puede contribuir .a promover la movilidad social al crear. los canales normales pa-
ra ésta. Para concretar las relaciones entre la educación y la movilidad social -
en los países en vya de desarrollo, habría que tener en: cuenta, varios aspectos -
principales-

1) Necesidad de plante.ar el problema educativo desde un punto de vis-
ta integral, a la vez profesional, social, político y religioso.

2) Analizar lós problemas específicos de la organización del sistema-
educativo en cada país, la preparación pedagógica de los profesores, la transfor-
mación de :los programas y su adopción, ,el cambio de la estructura jerárqui:,ada de
la promoción educativa ségIn las posibil idades .inan cieras.

3) Examinar la correlación entre las estructuras del sistema educati-
vo y las formas de estratificación social. De modo que para alcanzar a esta movi-
lidad social es preciso cambiar el sistema y los programas educativos.

" ' Además, es necesario plantear el problema. de cómo actúa la educación-
en cuanto variable, independiente o no; dentro del cambio general de un sistema -
social porque

-a) la función educativa está cada vez más .orientada a otras funcio -
nes sociales.

-b) De modo directo o indirecto, llega cada vez a sectores más am -
plios de la ·actividad humana.

-c) La educación no actúa cada día, más como variable independiente; -
sino, como factor en. medio y en conexión con otros factores.

Necesidad de una observación sociológica.

Una buena observación sociológica, antes, idurante y en el avance evo-
lutivo es necesaria para dar respuesta 'a las condiciones concretas del medio que-
está cambiando.

Para esa labor, que consiste en la orientación de los cambios económi
cos y socio culturales, necesitará estudiQs y encues tas para conocer las motivacio
neslos comportamientós' tradicionales examinar lo que tienen de positivo y de ne
gativo para el progreso generalizado. Habrá también'que estudiar los diver -
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sos cambios y su significado (cambios particulares y limAit :dos o cambios generales."
cambios inmanentes o c-mbios por cont acto, cambios técnicos o cambios socio-cultu-
rales).

Se deben:analizar las causas. de esos- tipos de cambios: búsqueda de
s`tisfaceión 'de necesidades nuevas, nuevas formas de prestigio, deseo de seguridad

ver las razones, por las cuales la gente no quiere cambiar.

Necesita estudiar también los valores dominantes, sus conexiones, la
integración al grupo de nuevos valores y de nuevos "status" sociales.

En otros términos hay que ver cu ll es el potencial propio, el dina-
mismo do cáda grupo, cu:les son los líderes actuales y potenciales y el modo de
utilizarlos y cules son los estímulos favorables al cambio.

Habrá tambiér que distinguir entre un proceso de cambios que camine
de arriba a abajo; de la. sociedad global· a los grupos particulares y un proceso
que' se extiende. progresiva ente de grupo a grupo hasta influir sobre la sociedad
global.

La contestación a las interrogaciones que siguen sería de gran utili-
dad:

¿ Qué papel desempefía la base cultural e institucional frente al pro-
blema de cambios?

¿ Cu les son los grupos y cuál es la estructura de clase que obsta-
culizan los cambios?.

¿, Qué características presenta la velocidad del cambio y cuál es la
dirección que él toma?

REFQRON DE LOS PROGRñMAS
Los programas en m:teria de educación han de tener gran importancia,

Influyen sobre un gran número de los factores favorables a un cambio social.
Los progrnas adaptados dan capacitación específica para producir

más. Pueden favorecer un ambiente social que fortalece el espíritu de innovación,
la capacidad de organización y de dirección, la personalidad individual. La Es -"
cuela en todos los grados puede contribuir mucho a reforzar las formas de conduc-
ta preparando al desarrollo, si-hay un personal docente y un ambiente pedagógico
adaptados..

La Escuela puede también dar una idea diferento de lo que significa
la vida. Puede llevar nuevos modelos de conducta y normas diferentes de acción.En
otros términos oso significa que la Escuela debía cambiar el sistema aceptado de
valores humnos; para valorizar todo esfuerzo productivo y constructivo.

Ademas un fuerte sentido de la unidad nacional es necesario para un
desarrollo generalizado. Por- eso el papel de la Escuela puedo ser de trascenden-
tal import-ancia. Por ls programas y por el valor pedagógico los maestros debían
estimular una visión de conjunto de la reali.dad nacional de la solidarid d y de
la unidad del país. El sentido espontýneo de la gente en referencia al universo
social no so extiende ordinariamente mís a],lá de su ciudad, de su aldea o muni-
cipio. La Escuela debe abrirse a toda 1 nación y al mundo.

Los programas so deben redactar en función de la unidad social del
país y para una formación profesional que sirva a la economía nacional, Pero al
mismo tiempo hay que ponerlos en práctica en términos comprensibles para los miem
bros de la comunidad local y adaptarse a las circunstancias particulares do cad,
zona: Problema de la decentralización, de la preparación do maestros para c,,da
zona, etc.

Damos a continuación algunos parágrafos sacados textualmente del
libro de Fraga Iribarne "La Familia y la Educación en una sociedad de mass y ma
quinas". ( Edic. Cuadernos do Investigación.. Madrid 1961 p. 77. )

Gruposy fuerzas sociales que pueden intervenir en la acción educvtiv-i

El planeador do la educación debo considerar, como datos provisiona-
les do su empresa, los elementos constitutivos dó la sociedad mínima en la cual
se va a realizar la ción educativa, Estos elementos afectan principalmente:

a) A la estructura econr ico-social de 1a sociedad en cuestión,
b) Al sistema de valores o, mis en general, a la cultura estableci-

da,
- Enl plno estructur al o de Sociológía roal nos encontramos:

1.- Tendencias generalos de la estructura económico-sceial Así no
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son los mismos los problemas de una sociedad rica en recursos naturales o pobre en
ellos; do predomirnio agrario o ya metida en un proceso de industrialización. En los
países occidentales ha sido más deáisiTa, para la expansión efectiva de la educación
la necesidad de la industria de obtener obreros cualifia:dos que la necesidad de la
democracia 'de tener votantes preparados.

2.- Tendencias morfológico-sociales,- Es decir, principalmqnte:
a) Relativas a la población: pirámide de las ocIads; distri-

bución de la población por sexos y grupos do edad; relaciones entro estos grupos de
edad ( autoridad, prestigio, trabajo

b) Relativas a su asentamiento o ecología: distribución en
el campo o en contros urbanos, modos do relación entro los distintos sectores regio
nales y locales, posibles facilidados o dificultades para las construcciones escola
res y prestación de servicios., etc.

3,- Grupos de estratificación social ( castas, estamontosý, cla-
sos) con especial referencia as

a) Ext-racción de los alumnos en los diversos grados de la
enseñanza.

b) Reclutamiento y status de los profesores y demás personal
oducativo

e) Medios .do que, en función del sistema social, os posible
destinar a unos y otros -sector&s de onsoHanza.

4.- Fuerzas sociales y organizadas en particular "grupos de pre
Sión, que influyen de un modo u otro en lo que so ha do onseñar, lo que no se debe
enseñar y en cómo se ha de ensoñar. Así tenemos s

a) Grupos culturales, roligiosos, tc. (a los que se vuelv¿
a aludir despauós).

b) Grúpos ccnoómico-stcahles 1 servicio de intereses de cl-
se o de grupo.

c) Grupos políticos en función de una determinida situacion
nacional o internacional,

u) Grupos prof sionales, derivados de la propia organización
do la profesión acadmórica, on sus diversos grados,

o) Otros diversos tipos de grupos de presión (desde las aso-
ci ciones d-antiguos coria.ti.entes a las lig.s atinacionales etc), en particular
los más formalizados t.les como Sindicatos, etc,

5, Estructura de las propias instituciones educativas, en ro-
lación con las pr ctics generales, con las rospociivas tradicionos, etc, Así la
cxist.enäia de. graidos soparidos .do -onseñanza; el tamno y centralización de los don-
Cros.de .enseñnnzactc .. ....

B)- Desde el punto de. vistL de la cultura, nos encontramos con problemas distintos,
aunque normalmente en relación estrcha con los anteriores

1.- Factores quo afecta a la receptividad de la educación:
status. diversos o al contrario especi ales condiciones que facilit n la recepción
de un nuevo sistema educativo. Capítulo especialmente importante es el relacionado
con, la 1glesia. ( o Iglesias ).

2.- Factores quo afectn, desde el plano cultural, a los de
estructura, y en particular a la movilidad social. Así un sistema dc castas puedo
estar basado en los valores adrMitidos, etc.

3e. Factoros derivados de la unidad o variedad de la cultura:
existencia de uno o varios grupos raciales, lingüísticos o religiosos; relaciones
existentes entro ellos, etc.

4- F ctores derivados del modelo admitido do la sociedad a
construir, Así, no solo os distinto el tipo de educación para una sociodad totali-
taria o paLra una socieda d libr y sine que los problemas son diferentes, Una socie-
dad plur list en la que han do funcionar bien numerosas instituciones, exige la
preparación de un ni-mIero más considerable do líderes, etc.

Factores diversos, desde la "Weltanschaung" al folklore,

Tipos de tr '.sformacin social susieptiblÚs de ser dotear-inados por la acción cdu-

A partir de una sociedad, do sus posibilidades y limitaciones,
la educación os un instrumento para llegar a otra sociedad que se concibe mejoro Po
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ro. para .lograr una trý,nsforación .import unto y eficaz , tiene que. inscribirse dentro
de un plianeaiento genoral y una colaborición de todas las instituciones socialos.

Esto supuesto, los objetivos de una educación planeada, para el
desarrollo do una sociedad, pueden vorse en los planos siguientes:

) Educación global, os decir, concepción do la Escuela como ins
trumento para una cduc ión do base, uni educación fundamental para la vida social.
Ello constituyo una necesidad y oxige un replaneamýicnto general, ex novo,,do todo
dl probloma de la oduc ación para unas sociedados que en vordd son ,nuovas,

B) Educación para me.jorar la.estatica y sobro todo la din.mica
do la -stratificción social. Es indiscutiblo quo la oducación en la sociedad teocno

lógica ha cobrado posibilidades nuovs como instrumento do promoción y nivelación
social...

n líneas :generales. plodo docirse que oportunidades oducaciona
los y movilidad social son dós funcioHös roníprocas, si. bien los fenómenos de su
interrolación son mas sutilos y comple jos do. lo quo a voces so croo.

C) Educación entendida como :umento dol capital. social: aumen-
to do la productividad etc... ýLa .ducación eleva la c pacidad do producción y es
la condición precisa para alcanzar ciertos nivolos do dosarrollo económico y.técni-
co; lo que. a su vez produce una serie do ofectos inducidos (no todos positivos) en
el conjunto del sistema social.

) Educación para la croación do poles de desarrollo y en par-
ticulrar:

1.- Educ ión do lídoros y dirigentos. (administradores, profo-
sores, tJcnicos, oonomist is, e.tc. )

2.- Educación política ontendida en un sentido amplio.
3.- Educación para cl servicio social.
E) Educación part crear, perfeccionar o alterar doterminados

vínculos comunitarios a nivelos diversos. isí.

a)' Educación para la familia, haciondo que Ssta so a su vez,
una mo jor institución educativa.

b) Educación para la empresa, pir tel espíritu-de #auipoetc.
c) Educación para la vida-de la comunidad (poquena, grande)

pr la cooperación, para..l sindicato, etc.
F) Educación para :alterar o me jorar la cultura establecida: To-

ma delicadísimo que roza los grandes toas do la transculturación.

Grupos y fuerzas sociales que dobon ser tomados en consideración en la preparación
y realización do los planes do desarrollo oconómico-social, en cuanto a la acción
educativa prevista en los mismos.-

Dentro do los factores sociales quo, en su influencia activa
y pasiva, deben sor tenidos en cuenta al plancar la oducación, el problema económi
co ocupa un lugar central .

l. - Por la obvia implicaión do las prioridades en una ¿lección
do medios y fines.

2.- Porque entre los factores de desarrollo social el oconóm,

co os, uno de los m"s decisivos.

No puedo discutirse que ontro las metas que hoy se han dc fi-

jára un sistema do cducacióný figura el doe- ser un motor del desarrollo oconómico
y social y así lo vemos reconocido en múltiplces documentos programáiticos y logisla-
tivos nicionllos o internacionalos,.

Ls evidento quo entro los factores decisivos que retrasan el
desa rbllo do. los paísos subdesarrollados están : la falti do conoimientos tócni-

cos, la ausencia do gruos. con capacidad do dirocción, la no existencia do trabaja

doras cualificados y la carencia dc una oducación adecuada: del consumo, de la'higie

ne,.e.c,. Todo plan do desarrollo económico implica, pues, como parte directa, un
sistJma do oducación o, si se quier5,.de reeducación, pero este plan no se puede
formular solo desde u puastos econoraics, En of acto, una sociodad auc sola eduque

desde el pQino do la ptoduccídn nunca logrará su objetivo (que presupone un cambio
mrsamo de. mentalid 4) ; no basta con- cnseñar al indio oue le convione comor carne

de v-aca.
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Recíprocamente, una sociedad en la que se busque el proceso de mejorar so
lo por la vía de la educación, no se logrará e incluso se creará problemas adicio
nales. En efecto, una sociedad en la que se amplíe un sector de la educación sin-
alterar el resto del sistema social, crea oferta de un producto no demandado y, -
por lo mismo, una seria y peligrosa difunción.

A su vez, una vez puesto en marcha el proceso del desarrollo económico -
crea problemas derivados al sistema educativo: tópicos de toda sociedad dinámica-
y más de los 1 eríodos de cambio educacicnal.

Por otra parte, en la mayoría de los casos no se trata de cambios que a -
fecten solo al volumen de la educación, siho a su grado y calidad. Como se ha ob-
servado, en el ciclo agrario predomina la adaptación; en el ciclo industrial la -
experiencia es base de renovación. Los supuestos mismos de la educación se alte -
ran: de la aceptación del medio se pasa a la idea de sacar de él el mayor partido
posible, y para ello, de transformarlo. Hoy hemos de educar para un mundo en el -
que nada es un imposible, ni aún los viajes a la luna.

Por otra parte, es evidente que éstc exige, más que nunca, que la educa -
ción no sea un mero servicio público de carácter técnico, como los correos o los
telégrafos; relativamente cortado del resto de la comunidad, sino el centro mismo
en torno al raál ésta se edifica. Las experiencias de Turquía y las Filipinas son
buenos ejemplos de lo que aquí se indicay se trata de coordinar todas las formas-
de educación institucional y en particular la escolar, la industrial, la militar-
y la religioso-moral, de un modo armónico al servicio del desarrollo integral de-
la comunidad.

En definitiva, son múltiples los factores a tener en cuenta, en un plan -
de desarrollo que busque el equilibrio y evite disfunciones. Ha de ter£rse a -
crear nuevos tipos de dirigentes, han de crearse capacidades ( y necesidades) nue
vas en la masa de la población ( disciplina del trabajo, sentido del ahorro, etcT
han de crearse los cuadros adecuados de tipo institucional, etc.

Los trabajos de Colin Clark y de Fourastié demuestran que el desarrollo -
supone una transformación de unos sectores de ocupación a otros; y ha de planear-
se la adaptación educativa en las fases correspondientes. Al mismo tiempo ha de e
vitarse que el impacto de la tecnología combinada con la comercialización de la -
cultura, desoriente y destruya, sin crear. La Conferencia de Bangkok, convocada -
en 1950 por la división cultural de la SEATO, ha puesto de relieve ciertos aspec-
tos muy interesantes del problem4 que vendrán a configurar una especie de "Ley de

-Grosham" de la cultura, si se deja libre la acción de los " mass comunications" ,
antes de que la educación propiamente dicha haya avanzado lo suficiente.

De todo lo dicho parece deducirse una conclusión simple e importante: La-
educación, en período de desarrollo económico-social, exige un razonable planea
miento, que tenga en cuenta todos los factores apuntados en orden a que el cambio
social sea ordenado y equilibrado.
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