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Dos hechossobresalena primera vista, cuandose estudiala trayecto-
ria de la sociologíaen España:10) Su tardíainstitucionalizaciónacadémi-
ca, ya quees en 1972 cuandosecreanlos estudiosdesociologíacomouna
licenciaturaindependientedentrodela FacultaddeCienciasPolíticasy So-
ciología.Hastaesafecha, losestudiosde sociologíaseencuentrandisper-
sosen asignaturassueltasyio en distintosdepartamentosuniversitariosy
hasta1977 no surgela primera promoción de licenciadosen sociología.
20) Su centralismo—o su madrileñismo--—lo que significa queestalicen-
ciaturasólo podíaestudiarseen la únicaFacultadestatalexistentey éstase
encontrabaen Madrid1. Sóloen una fechatan recientecomo es la de fina-

(») Agradezcola colaboraciónaSalustianodcl Campo(catedráticodesociología).Inés
Alberdi (Catedráticade sociología).Miguel Angel Ruiz de Azúa (Decano-Presidentedel
Ilustre Colegiode Doctoresy Licenciadosen CienciasPolíticasy Sociología),LorenzoNa-
varrete(directivodel Colegio),JoséEnriqueRodríguezIbáñez(catedráticodesociologíay

directivodel Centrode EstudiosConstitucionales).Alberto GutiérrezReñónInstituto Na-
cional deAdministraciónPública)ya CayetanoLópez(Rectorde la UniversidadAutóno-
ma de Madrid) a los cualeshe entrevistadoentreeneroy marzode1957 y con los cualeshe
discutido los orígenes,la problemáticay el estadodela sociologíaespañola.Esteconjunto
de entrevistasno tuvo por objeto intentarunamuestrarepresentativa,sino intercambiar
puntosdevista concolegas.A ellos reitero mi agradecimientopor estasentrevistasde tra-
bajo y susopinioneshansido tenidasencuenta,salgano notranscritasenestetexto,

Más adelantesecitaráninstitucionesdc la IglesiaCatólicadondesc podíay sepuede
en la actualidadestudiarSociología.Además,en los años611-70 se podíaestudiartambién
en la EscueladeSociologíade la Universidadde Madrid (3 cursos)yen unaescuetapriva-
da, CEISA. En cuantoala citadalocalizaciónde la sociologíaen Madrid, hacenexcepción
la llamada«Escuelade Granada»conun núcleode sociólogosdeprestigioen tornoala cá-
tedrade DerechoPolítico y a la figura de F. Murillo. Otro pequeñofocoenla historia de la
sociologíaespañolaradicabaen Barcelona.
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les de 1986, se inauguraen Barcelonala Facultadde CienciasPolíticasy
Sociología.Sin embargo,esoshechosno quierendecir queno se hayahe-
cho nadaen el terrenosociológicoantesde esasfechas,sedebenconside-
rar comorasgos,u obstáculos,deJa sociologíaespañola,peronocomoequi-
valentesa unasituaciónde inexistenciahastafechasmuy recientes.

La reflexión sobrela sociología

La escasezy obstáculosmencionadospodríanhacerpensar.en princi-
pio, en unabibliografíasociológicaescasaengeneral,y muchomasaúnen
un ámbitotan específicocomo es el de la reflexión sobrela propia disci-
plina y susagentes—sociologíay sociólogos—;sin embargo,essignificati-
va la producción de libros y artículosal respecto.Ello se explica por di-
versasrazones.Una de ellas fue el desasosiegoy la incertidumbrede los
sociólogosespañolesacercade supropia «ciencia»,materiade estudio,in-
vestigacióny profesiónque pasalargosañossin recibir el espaldarazode
la legitimidad académica,viviendo sin unasituaciónnormalizada,sin un
reconocimientouniversitario; así, deslegitimidadinstitucionaly/o margi-
naciónse conviertenenunasuertede aguijón queempujaa escribirsobre
esamateria.Todo ello marcaunadiferenciamuy notabley lógicacon otras
materiasmástradicionales(Derecho,Filosofía,Medicina,...)quegozande
unadefiniciónsinproblemasenel estamentouniversitarioy en la sociedad
españolaen generaly. por cl contrario, asemejael casode la sociologíaa
otrasdisciplinasnuevasparatalesmedios(psicología,antropología,...).Ha-
blar en términosde subdesarrollo,retraso,frustración,..,ha sido hastafe-
chasrecientesel lenguajetópico referidoa la sociologíaespañola.Otra ra-
ion de esaproducciónbibliográfica esque la exigenciaa los candidatosa
oposicionesacátedrade unaMemoriaenla quehayunoscontenidosobli-
gados(concepto,métodoy fuentesde la disciplina) tambiénseconvierte
en unafuentebibliográfica, unavezqueéstase ha metamorfoseadoen li-
bro y descargadoun tanto del fin académicoparael quefue concebida.Un
ciertogradode etnocentrismosociológicoy/o profesionales tambiéncau-
sade estanumerosa,en términos relativos,bibliografía. El propio autor
más abundanteal respecto,en 1972, indicaba:«Quizáparezcaunaosadía
precozel hechode pretenderque la sociologíahispánicasecontemplea sí
misma,en esteprecisomomentoen que estáen su status nasceos.Puede
ser. Pero se tratade un complicadopartoy. justamenteen los momentos
de crisis escuandovale la penaautoanalizarse»2.Estadirecciónetnocén-

DE MIGUEL, A. (1972).Sociología o suhversión.Barcelona: Ed. Plaza & Janés.p. 18.
Indica también este autor: «Un hecho capitalsedestacaenel panorama espa6ol(...): los so-
ciólogos españoles hanhechomuypocasociologít¿(casisepodríadecirquelo quemenosha-
cen essociología)perohablan muchodeella». Pág.16 (el subrayadoesdeA. de Miguel).
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trica en la producciónbibliográfica es claramenteobservableen la des-
proporcióndelos escritose investigacionessobrela Universidad,focopri-
vilegiado de atención,en detrimentode otros nivelesy/o temaseducati-
vos’. Porúltimo y como razón general,difusa pero a la vez omnipresente
enel medio sociológico,estála de que la realidadpolíticacircundante,lle-
na de las anomalíasy singularidadesqueel franquismoimponíaa la vida
española,seconvierteenunafuentedeinquietudesquese plasmanenabun-
dantesensayossociales;en definitiva, se tratabade «sociólogostrabajan-
do en condicionescríticas»4.

Paraunacronologíade la sociologíaespañola

¿Cuándocomienzala sociologíaen España?¿Quiénesson los prime-
ros sociólogosespañoles?Respondera esaspreguntasrequiereunaspre-
cisionesprevias.En primer lugar, cuandose hacela historia de una disci-
plina sesueleproducirunamitificación de susorígenesqueoperacon ella
comosi del buenvino se tratase:cuantomásvieja, mássolera,esdecir,más
importante,más legítima, esunadisciplina. En segundolugar, el término
de sociólogo,tal y como se entiendepor la comunidadcientífica en la ac-
tualidad,difiere desuusoa finalesdel siglopasadoy comienzosde éste;es
decir, la definiciónsocial de sociólogono albergahistóricamenteunarea-
lidad unívoca.En tercerlugar, ningunadisciplinasurgede unaformaníti-
da, por el contrario, arrastraun periodode indefinición y de vinculación
con otrasdisciplinasde las queposteriormentese desmarca,lograndopo-
co a pocosudefinición, y. gr.: la psicologíarespectoa la medicina,y, en el
casode la sociología,respectoa la filosofía y el Derecho.

Una vez tenidasencuentaestasprecisiones,se puedeseñalarquemu-
chosautoresfijan el nacimientode la sociologíaen Españaen el siglo pa-
sado,haciasusúltimos veinticinco años’.Estasobrasde erudicióny enco-
miásticas,contrastany se entremezclancuriosamentecon una tendencia
constanteen la literatura especializadaqueconsisteen ponerde relieve la

Vid. ALMARCHA, A. (1978).Cien añosdesociologíadela educaciónenEspaña.1877-
1977.RevistaEspañola dc InvestigacionesSociológicas,núm.2. Madrid. (Nota:Sociologíadc
la educaciónes unade lasespecialidadesconmásproducciónbibliográficay con másrefle-
xión sobresí misma,puestoquehatenidoqueseñalarlimites,autodefinirse,frenteatodala
tradicióndc la pedagogíasocial. Vid, entreotros,ALONSO HINOJAL, 1. (1980). Educa-
ción ysociedad.Lassociologíasde la educación.Madrid:CIS.

<DE MIGUEL, A. (1975).Sociologyin anauthoritaria»society:A pessimisticreflection
on thecaseof Spain.EnTOM BOTTOMORE.Crisis and Contentionin Sociology.London:
Sage,p,,26.

‘Vid., entreotros muchos,ITURRATE. J.L. (1974). Sociologíaen España.Notaspara
su historia. En La Sociología.Diccionario del sabermoderno, bajo la direccióndeJ. Caze-
neuvey D. Vietoroff. Bilbao: Ed. Mensajero.
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escasezde la sociologíaen España,sudifícil desarrollo,etc.’. Dejamosesa
tareade clarificación paraun trabajode erudición y. asimismo,lo quese-
ría una discusiónun tanto bizantina: el fijar si aquelloshombresdecimo-
nónicoseran sociólogoso mas bien filántropos,reformadoressociales,fi-
lósofossociales~..y si a susobrasse las puedecatalogarcomo sociológicas,
lo cual, obviamente,no pretenderestar importanciaa esosautores.Nom-
bresdccita obligadason,entreotros,losde Adolfo Posada,O. deAzcára-
te, Salesi Ferré,Bernaldode Quirósy SeverinoAznar7.Perolo que es Im-
portanteseñalaresquedesdefinalesdel siglo xíx hastael comienzode la
GuerraCivil (1936).en Españaseprodujo un periodo degranefervescen-
cia social y cultural y susélites intelectualestuvieron unaformacion cos-
mopolita y unaaperturaa las corrientesde pensamientointernacionales
muynotables’.Algunosautoreshandenominadoa esteperiodoel «segundo
Siglo de Oro» español.Entre las institucionesmásimportantes,desdelas
quese llevarona caboesastareasde formación y debateintelectual, figu-
ranla Institución Libre deEnsefianza(1876),especiedeuniversidadlibre’,
el Instituto de ReformasSociales(1904)quepromovió la investigaciónde
lascondicionesde vida de las«clasestrabajadorasagrícolase industriales»
y la Juntade Ampliación de Estudios(1907), quehizo posibleestanciasdc
formaciónen el extranjero,relativamentenumerosasparala época.En ese
contextotambiénse realizó unagranlabordeinformacióny de traducción.
Así, bastantesobrasfueron traducidasantesal castellanoqueal inglés, y.

gr.: El suicidio de Durkheim, Soziologiede Simmel, ProtestaníEthic, de
Weber . Si en un principio la influencia fue sobretodo la del positivis-
mo francés,en los añosveinte y treinta la élite intelectualespañola~y su
incipientesociologia—seorientaclaramentehaciael pensamientoy la cul-
tura alemana.Curiosaes la asimilación a la sociedadespañolaquecon an-
terioridad a esasdécadas,se habíahechode un pensadoralemán,Krause
(1781-1832),desconocidocasi en su tierra, pero al cual susdiscípuloses-
pañolesconvirtieronen una influyente corrientede pensamiento,el krau-
sismo,en la cual seencuadranalgunosde los nombrese institucionesarv
tescitadas.De aquísurgeunaélite cultivada,moderna,europea esdecir,

Berkery Barnesindican:«Desde1911) se hanescritomuy pocascosasdeimportancia
fundamental en la sociologíaespañola...»Social Thought froin Loro lo Science,NewYork:
DoverPublications.1938, p. 1119.

‘Manuel Salesi Ferréocupóla primeracátedradesociologíaen Españaquetoe creada
enla Facultadde Filosofíay Letras,en 1899.

‘Hay muchabibliografíaquesubrayala importanciaintelectualdeeseperiodo,entrelas
obrasmásrecientesestáladel hispanistaTI!. (IILICK (1986).Einsu’in y losespañoles.Cien-
cíay socwcladen la Españacíe encreguerras.Madrid: Alianza Universidad.

FigurastanreconocidascomoBuñuel,(jaretaLorca.Dalí,...etc,setormaronen esatos-
titución,

Adolfo Posada,traductorde Durkbelni, no sólo estabamuy familiarizadocon la so-
ciologíaeuropea,si no queconocíabien la sociologíanorteamericana(61cid i ngs.SmaIt y, so-
bre todo. Ward,son algunosde los autoresquetrabajó).
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los dirigentesde la nuevaburguesíaliberal que se opondráa los sectores
mástradicionalesde la sociedad.En la escenaespañolacoincidentambién
los reformadorescatólicossiguiendola doctrinasocial de León XIII, so-
cialistas,regeneracionistas que desdedistintasposicionesideológicas,
suelenutilizar la sociologíamáscomo un mediode accióny decambioso-
cial que como un instrumentonuevode conocimientocientífico.

Todo lo anterior formalo quepodríamosllamar la etapade laprotoso-
ciología españolaquese cierraviolentamentecon la GuerraCivil (1936-
1939) y el éxodomasivode la inteligenciaespañola.Entre las figurasmás
relevantesde estasociologíaen el exilio, figuran Ayala, Medina, Echeve-
rría y Requesens,que tienen por ello la condición de «sociólogossin so-
ciedad»’,mientrasqueen Españaquedaunasociedadsin sociólogos,sín
profesores,sin maestros,en definitiva con unavida culturalArrasaday que
debepartir prácticamentedesdecero12.

Hay un acuerdoampliamentecompartidopor lossociólogosespañolesen
señalaraEnriqueGómezArboleya(1910-1959)comoel primersociólogoes-
pañol en la acepciónmodernadel término. Su figura carismáticapresidela
segunda etapa de la sociologíaespañola,o etapadeunadilatadapostguerra
(1940-1960)y él es el maestropor excelenciadela generaciónde sociólogos
españolesnacidosentre1930-1938quepodríamosllamar losfundadoresde
la modernay actualsociologíaespañola.A estageneraciónpertenecen:Ji-
ménezBlanco,Salustianodel Campo,JoséCastillo, JoséCazorla,Salvador

Eseesel muy citadocomentariode E. GómezArboleya quecontinúaasí: «La socio-
logía sin sociedadtuyo quedesarrollarse,desterradade sí misma,sobretodo engrandes
obrassistemáticas».Vid, su excelenteensayo«Sociologíaen España».en J. L. ROUKEC
(cd.). TI,eRecen! Trendsit, Sociology(New York, PhilosophicalLibrary. 1958). (Nota: es-
tossociólogospublicaronsusobrasenel extranjeroy no iníluyeronprácticamenteen la so-
ciologíaespañoladentrodeEspaña).

12 No sólo laspersonasse ven obligadasal cxiti o, sino que tambid n lasinstitucionesso-
bre las quese habíamontadoeseaugecultural.son eliminadas.El directorde Enseñanza
Mediay Superioren 1940,seexpresabaasí: «Dela Institución Libre deEnseñanza,no hade
quedarpiedrasobrepiedra.Se ha detransformaren centrodeespañolismo.La altaense-
nanzamadrileñahabráde ser,inexorablemente,deaquíen adelante,patriótica,católica,
leal. Onoser».PEMARTIN, ]. (1940). Quéeslo nuevo.Madrid: Espasa,p. 138.

‘‘Desde 1899 a 1954en queE. GómezArboleya ocupaso cátedradesociología,en Es-
pañasólo habíahabidounacátedrade estadisciplina. Pesea ser reconocidoéstecomoel
primersociólogomodernoespañol,cosoobraaun hayun granbagajede filosofía, discipli-
naqueprofundizóen Berlin. Sin restarleimportanciaa su figura intelectual,probablemen-
te granpartedel carismadel quegozaentrelos sociólogosespañolesde másedad,proven-
ga del hechode ser prácticamenteel único maestrocon el queha sido posible el contacto
directo, ya queotros intelectualesde relieve seexiliaron, asimismopuedenincidir ciertos
datosde su biografía (fue secretariodel compositorManuel de Falta,viyió el ambientelite-
ranopróximo aGarcíaLorca, y su muertetrágica,suicidándoseen 1959).Vid, la admirati-
va semblanzasobreE. GómezArboleyadci. JiménezBlanco en CuadernosdeCiencia Po-
lítica y Sociología, núm. 15-16,M.adrid, 1985. Uno de los últimos artículosde E. Gómez
Arboleya fue «Sobreel porvenirde la sociologíafrancesa»,RevistadeEsu,dios Políticos,
núm. 75, Madrid, 1954.
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Giner, Carlos Moya, Luis GonzálezSeara,Amandode Miguel y JuanDíez
Nicolás.Ellossonla planamayor,enla doble acepcióndel término,dela ac-
tual sociologíaespañola,la cual hatenidohastafechasmuyrecientesunahis-
toria basadaen unospocosnombresy apellidos,dadassusdimensionesre-
ducidasenel tiempoy enel númerode losqueejercíanel oficio desociólogo.

Una dictaduraen generaly unadictaduracomo la de Francono era el
mejorclima paraque la sociologíasedesarrollara.Ahora bien,espreciso
corregir el tópico basadoen un conocimientosuperficialde la sociedades-
pañolaquevendríaadecir:con Francono habíanada,despuésde sumuer-
te Españacomienzaa serun paísmoderno.Aunquesolofuerapor unara-
zón temporal—el largoperiododecuarentaañosde dictadura—,la realidad
sociales máscompleja,no presentauna lecturaunívoca,y, obviamente,en
esosañoshubo contradiccionesy cambiosquenosobligan a recogerdatos
y a trazarunacronología,cosaa la queno habríalugarsi esoscuarentaaños
fueranun periodomonolítico. Porello, recogemoslos siguientesdatos:

En 1939secreóel Instituto de EstudiosPolíticos, organismocreadopa-
rael apoyoideológicoy legitimacióndel Régimen.No obstanteesos
fines,en él sedesarrolla,paradójicamente,un núcleointelectuallibe-
ral queprestaunaespecialatencióna la sociología.Así, JavierConde,
por otro lado,autorde la «teoríadel caudillaje»,instituyeun «Semi-
nario de Sociología»y E. GómezArboleya imparteen él suscursos’’.
Se tratade crearunanuevaélite, de hecholos alumnosqueasistena
estecentrosonseleccionadosentrelos mejoresde la universidady go-
Sande becasy ayudaseconómicasconsiderablesparala época,ade-
másde formar partede unoscursosmuyminoritarios.Susmaestros
promuevenquemuchosde ellosvayan a hacerestudiosde TercerCi-
clo en el extranjero,sobretodo a universidadesnorteamericanasde
prestigio.Estefueel casode los miembrosdela generacióndesoció-
logosantescitada.
En 1944se creóla Facultadde CienciasPolíticasy Económicasen Ma-
drid, con el objetivode potenciarel adoctrinamientoideológicoy de
formar en ella a losgobernadoresciviles, máximosrepresentantesdel
Régimenencadaprovinciaespañola.Paradógicamente.estaFacultad
resultóunode los focosde mayoragitaciónpolítica y de contestación
al franquismoa lo largode la recientehistoria del movimientoestu-
diantil español”.En ella,aunquedeformamínima,seimpartieronen-
señanzasdesociología.
En 1943 se creóel Instituto «JaimeBalmes»de Sociología,dentrodel
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas(organismoequiva-

» Estateoríatratabadejustificar la necesidadde un líder militar comogobernante,lo
cualeraunaclarajustificacióndel poderdel Caudillo,sobrenombredeFranco.

“En 1969. dadocl intensoprotagonismoqueesaFacultadtuyo en los conflictosestu-
diantiles,sesepararonambaslicenciaturas~.CienciasEconómicasseconvirtió en unanueva
Facultaden Somosaguas,a las afuerasde Madrid,y CienciasPolíticasquedaaislada.
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lenteal C.N.R.S.francés)y desdeél secomenzóa publicarla Revista
Internacional de Sociología Española.
Un papelespecialenrelacióna la sociologíaen esosañosy posterior-
mentedesempeñóla Iglesiaespañola,a él le dedicaremosun aparta-
do propio.

Esasrealizacionescitadasque,por otro lado,eranmínimase islotesais-
ladosdentro de la penuriade la vida cultural españolade los años40 y 50,
en nadainvalidan el balancenegativode eseperiodo,señaladopor la au-
tarquíaque mantuvoal país sin relacionesinternacionalesprácticamente
hasta1959K

La terceraetapade la sociologíaespañolase sitúaen la décadadel de-
sarrollo. añossesenta,hastala creaciónde la licenciaturade sociología,en
1972.En ellacomienzana trabajary a aparecerlasprimeraspublicaciones
de esageneracióncitada,discípulosde JavierCondey Arboleya quere-
gresande EstadosUnidosy obtienenlas primerascátedrasde sociología
en España.En conexióncon maestrosy corrientesinternacionalesdela so-
ciología.éstosimportaronla sociologíaempíricay las técnicasde investi-
gación aplicada,y tambiénmostraron la voluntadde hacerestudioscon-
cretosaplicadosal conocimientodela realidadespañola.En general,puede
decirseque el enfoqueteóricodominantefueel funcionalismonorteame-
ricano.Con elloscomienzana realizarselas primerasencuestasmodernas.
Sonmuy relevanteslasquese realizandesdela Fundaciónparael Fomen-
to de EstudiosSocialesy de SociologíaAplicada (FOESSA)conocidasco-
mo InformesFOESSA,unasvoluminosaspublicacionesdivididas por ca-
pítulos clásicos:la familia, la educación,los jóvenes,el ejército que
recogieronmuchosdatossobrela sociedadespañola.Su cita fue obligada
durantemuchosañospor partede los sociólogosespañoles.Se convirtie-
ron en unaespeciede «Biblia» o ~<vademecum»de la sociologíaespañola.
El primerinforme apareceen 1966,el segundoen 1970 el último incide
en la realidadespañolade 1975 a 1983.

Pequeñasempresasprivadas,entrelas cualesquizála másnotableesDA-
lA, 5. A., comienzan,en esadécada,a hacerestudiosde mercadoque,enal-
gunoscasos,sirvenparafinanciar otro tipo de investigacionessociológicas.

Porpartedel Estadosecreael Instituto dela Opinión Pública,en 1963,
con sucorrespondienterevista,queha sidounade las institucionesguber-
namentalesmásimportantesdedicadasa la sociología;enla actualidad,se
denominaCentrodeInvestigacionesSociológicas-(CIS).

Tambiénes importante la incidencia de organismosinternacionales
(UNESCO.OCDE, ...) quepromuevenestudiossobrela realidadespañola.

“El balancenegativode la vida culturaly socialespañolahaocasionadoun segundocxi-
Ho, no puntualcomoel ocasionadopor laguerracivil. sino coatinuado,quehamantenidoy
mantieneenel extranjeroadestacadossociólogosespañoles(M. Castels.1 Linz,.).
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Todasesasrealizacionesde la sociologíaespañola,en esaterceraeta-
pa, son indicativas de unasociedadque comienzaa modernizarsey esto
trajo consigobastantesnovedades,entreellasun cierto vigor de la socio-
logia y, sobretodo, el queéstacomenzaraa ocuparsede estudiosempíri-
cos,apartándoseun tanto del carácterformalistay especulativoque la ca-
racterizabaanteriormente.Un prestigiosoeconomistaespañol,Luis A.
Rojo, ha indicadoqueel periodo 1960-68ha significadoparaEspañael pri-
mer ciclo industrialmoderno,así como la consolidaciónde unaestructura
industrial muy débil, creadaentrelos años1939 y 1959.Parael ~<aggiorna-
mento» de la sociedadespañolaerannecesariosotros valores,otras fuen-
tes de interpretacióny explicaciónde la realidad,másallá de las tradicio-
nalesfuentesdel Régimeno de la IglesiaCatólica.Asimismo, indica Félix
Ortega:«La incapacidaddeotrasracionalidades—talescomo la filosófica
o la teológica—paradescribiry explicar procesosy problemasmateriales
de unasociedaden transformación,facilita el desplieguede la razónespe-
cíficamente sociología»’2.

La cuarta etapa de la sociologíaespañolao etapaactual,secaracteri-
zapor la normalizacióndel papel de la sociologíaen la sociedadespaño-
la. tanto académicacomo profesionalmente.Arranca con la creación,en
1972, de la tan esperadalicenciaturade sociología,atraviesatodo el pro-
cesode normalizaciónpolítica despuésdel franquismocon un gran auge
de los movimientosasociativosque tambiénse refleja en la sociología(el
Colegioprofesionalde politólogos y sociólogoscobranuevavida, secrea
la Federaciónde Asociacionesde Sociologíadel EstadoEspañol)”,sece-
lebra el ¡ Congresode Sociologíaen 1981 y, en estosúltimos años,la so-
ciología españolaencuentraun marcoinstitucional y político similar al de
cualquierdemocraciaoccidental:la Administración Públicacontrataal so-
ciólogo como un profesionalmásparaatenderserviciossociales,normal-
menteen los Ayuntamientos,los partidos políticos requierenlos típicos
sondeosde opinión de caraa los procesoselectorales,la reordenaciónde
las ciudadesda lugar a múltiples estudiosde sociologíaurbana,... En de-
finitiva, la sociologíay el sociólogohanalcanzadoun «status»de norma-
lidad en la sociedadespañola.El sociólogoya no es una«raraavis» acon-
fundir con cualquierotra profesión—normalmenteel psicólogo—cuando
hacíasu aparición en un programatelevisivo, cosaqueacontecíacasi au-
tomáticamentehacetansólo unosaños.En suma,el sociólogoespañolha
sido ya admitidopor el «establishment»,dejandode ser un enteextraño
que provocabarecelosde personajesubversivoo en cualquiercaso,des-
conocido.

Vid. Informe Foessa, 1975-1983, p. 165.
“La FASEE, siglasde esafederación,agrupaa numerosasasociacionesde sociología:

andaluza,canaria,castellana,catalana,valencianaetc,,y estáreconocidapor la Internatio-
nal SociologyAssoeiation(ISA).
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En 1979,3. de Miguel y M. G. Moyer hacíanestabreve síntesisdel re-
corrido de la sociologíaespañola:«Thefortiesweretheyearsof stagnation
for sociology;during the fifties, generaltheoryandabstractsociologypre-
dominated;in thesixtiesconcreteempiricalstudiesandstructuralfunetio-
nalismgrew,butwithout developingthe theoreticalaspectsor teachingmet-
hods relevant to either; and Spanish sociology in tlie seventieswas
characterizedby the criticism of functionalism,the growth of aMarxist so-
ciology,andtheprogresivespecializationof theprofession.Whatis left for
the eighties?»”>.

La todopoderosaIglesiaespañolay su influenciaen la sociología

Todala historiade la sociologíaespañolaestapresididapor la presen-
cia de la IglesiaCatólica.En las etapasquehemosdenominadode la pro-
tosociologiaespañola,figuran filósofos católicoscomo JaimeBalmesy R.
la Sagra.Dentro del pensamientocatólico, la ligura mássobresalientees 5.
Aznar (1870-1959),ex-seminaristaquerealizo investigacionesreligiosas-
socialesy al cual, los sectoresmástradicionalesde la sociologíaespañola
considerancomo el fundadorde ésta.Con estasfigurasy otrasmuchas,la
Iglesiaespañolano podíadejarde estarpresenteen el agitadoperiodoso-
cial que vive Españadesdefinalesdel siglo xíx hasta1936.Al lado y fren-
te a otrasideologíasque tratabande dar una respuestaa lo quese llamó
«la cuestiónsocial»,la Iglesiatambiéndebíaformular la suya2’. Perosu tn-
fluenciaen lo queconciernea lasociologíaesaúnmásnotableen periodos
posteriores,desde1940 hastabien entradoslos 70. Parececomo si la Igle-
sia tuviesebula para lanzarencuestasque realizadaspor otrasinstitucio-
neshubieransido obstaculizadaso «inadecuadas»patael régimen fran-
quista:por otra parte,el contactodirectoconsusfeligreseseraunafacilidad
añadida,como tambiénsutemáticainocua(vocacionesreligiosas,progra-
mas de asistencia....). «Sociologíacristiana»,«Sociologíacatólica»,«so-
ciología pastoral»,son etiquetasacuñadasque en unavisión de los fiche-
ros de la Biblioteca Nacional,seobservaquesuperanlos quinientostítulos.
En el mismosentido,esdestacableun artículodel hispanistafrancés,Guy
1-Iermet,sobrela sociologíaespañola,fechadoen 1968;uno de los aparta-

Vid. «Sociologyin Spain»,en Current Sociology,vol. 27, n’ í , 1979, Nota: Dejamosla
cita en ingléspuestoque estetrabajo. unode los másdocumentados,hasido redactadoen
eseidioma.

Entre las ideologíasen liza eneseperiodoestabael anarquismo;es curiosaestacita su-
ya enrelacióna la sociológica:«El proletariadocomogenuinorepresentantedelprogreso,¡n¡-
plantará lassolucionesqueít~ cienciasociológicaaconsejaparaexaltarla personalidadh urna-
naal sumn¡umdelaperfecciónconcebid~w.CircularfundacionaldelaCN.7k41911),recogida
porX. Cuadrat,«Socialismoy anarquismoen Cataluña», Ed. Rv. de trabajo,1976, p. 49<).
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dosde bibliografíaespañolamásabundantesquerecogees el perteneciente
al «estudiode lasactitudesy comportamientosreligiosos»(54 títulos)2.

Detrásde cadaproyectosociológicoestabala IglesiaCatólica españo-
la y esposibleque lospropios sociólogosen esasépocasde escasasliber-
tades,utilicen esemarcoinstitucional,y susrecursoseconómicos,parareu-
niones,trabajos~,...~. que de otra maneraseríanarriesgadosy, en muchas
ocasiones,inviables.Un meroanálisissemánticoesindicativo deestascon-
tinuadasrelacionesentre Iglesia-sociologíay, en algunoscasos,deun sig-
nificativo cambio,sólo en el nombrede la institución religiosa,conforme
la sociedadespañolase fue modernizando.El listadono esexhaustivo.Ob-
servesela reiteradaapariciónde los términos«católico».«religioso»,etc.:

—«Barriaday Vida»,centrode la ordenreligiosadelosdominicosque
pasaa llamarseen 1965 «Instituto deSociologíaAplicada»,en Madrid. Su
director explicitaba,en 1962, la posiciónteórica de la sociologíapastoral
de estamanera:~<Tratamosseseguirla línea actualde la Sociologíapositi-
vaCatólicaqueestudialos hechossocialescon un criterioespiritualista>’2.

— «Instituto de Sociologíay PastoralAplicadas»,quepasaa llamarse
«Instituto de Sociologíay PsicologíaAplicada».

—Departamentode«InvestigaciónSocio-Religiosade FomentoSocial».
— «Seminariode InvestigaciónSociológica»,especializadoen sociolo-

gía de la religión.
— «Centrode EstudiosSocialesdel Valle de los Caídos»,órganode la

Abadíabenedictinay cuya Revista de Estudios Sociales «pretendeservir
parael estudioy difusiónde la doctrinasocialcatólica».

La «Oficinade Sociologíay Estadísticade la IglesiaenEspaña»,que
promuevelos primerostrabajosempíricosensociologíade la religión. Fue
creadaen 1952por la Conferencia Episcopal(especiede órganocolegiado
de los obisposespañoles).

— ~<CáritasEspañola».hacia finalesde los cincuentapromovióuno de
los más ambiciososestudiossobrela estructurasocial y regionaldel país.
bajo el curiosoy significativo título de Plan C.C.13..quequieredecir «Co-
municaciónCristianade Biencs>v

— «Instituto CatólicodeEstudiosSocialesde Barcelona»(ICESB),que
fue creadoen 1951 por el Obispodc Barcelona.

— La «Acción CatólicaNacional de Propagandistas»,organizaciónque
influenció parala realizacióndelosfamososInformesFOESSA;mientrasque
tras los estudiosdel Fondoparala InvestigaciónEconómicay Social (FíES)
estabala influenciade un sectormásmodernizadode la Iglesia,el OpusDei.

— SeverinoAznar,autorya citado, creóel Instituto Balmesde Socio-
logía y a él lleva la influencia de la sociologíacatólica, influencia amplia-

HERMET, (3. (t968-69).La sociologíaempíricaen España.Presentactongeneraly bi-
bí ingrafía. RevistaAnalesdeSociología,núm - 4-5.

22 ~ porJ. de Miguel y M. R. Moyer. Op. cil.
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mentemanifiestaen todo el ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientífi-
cas(CSIC). Aznar fuetambiénDirector del InstitutoGeneraldePrevisión,
organismode la Administración Pública;éstees un dato másque indica
que la influenciade la Iglesiacatólica españolano se circunscribíaa sus
propiasinstitucionesprivadas,sino queestabapresentetambiénen orga-
nismospúblicos.La EscueladeSociologíade la Universidadde Madrid fue
creadapor LegazLacambra,un discipulode 5. Aznar.

Porúltimo, «lastbut not least»,hayqueadvertir en esterecuentode da-
tos, queantesque la universidadpúblicaimpartieraenseñanzascompletas
y organizadasde sociología,la Iglesiaya tenía dos universidadesimpar-
tiendoestasenseñanzas:Universidadde la Iglesiade Deusto(Bilbao).que
secreóen 1963,imparteesaLicenciaturadesde1966,y la Facultadde Cien-
ciasSocialesde la UniversidadPontificia de Salamanca,en Madrid. Otro
dato relevantees queen 1970, en una encuestarealizadaa sociólogos,se
observóqueel 12 por 100 de lossociólogosespañoleseransacerdoteso re-
ligiosos, proporcióninusualen otras pr.ofesione0.

En cuantoal contenidode esaproducciónsociológicaprovenientede
la Iglesia, salvo excepciones,manifiestaun nivel muy bajo (amateurismo,
pobrezaconceptual,sonestudiosesencialmentedescriptivosy limitados a
una meraordenaciónelementalde datos estadísticossin marcoexplicati-
vo) y muy orientadaa fines «interesados»de la institución, y. gr.: la fre-
cuentaciónreligiosade la población.Porotro lado, la clientelaque encar-
gabay pagabaestetipo de sociologíaera,en granmedida,la propia Iglesia,
lasórdenesreligiosas con lo cual el círculo secerrabay la calidadno era
juzgadaenun mercadoexteriory/o competitivo.Porello, másrelevantees
el papel de la Iglesiacomo institución influyente y promotorade la socio-
logía quecomo autora,y, sobretodo, como institución atentaa la proble-
mática social,a las tareasde asistencia,hacialas cualesrecaíaunainter-
dicción a la hora de actuarpor partede otras instanciassocialestípicas
(sindicatos,partidos,asociaciones,...)ilegaleshasta1976. Así, la Iglesiay
susmúltiples asociacioneseran hastafechasrecientes,las únicasquepodí-
an protagonizaruna acciónsocial y mostrarun interéspor problemasso-
cialesque no resultarasospechosoal Régimeny que,por el contrario,di-
cho interés estabainscrito en la propia naturaleza de sus funciones
religiosas,si bien muchoscatólicosexcesivamenteprogresistasparael ~<es-
tablishment»—ellos mismosotro foco deinteréspor la sociología—llega-
ron a tenerproblemas.En eseentramadose sitúa el porquédel binomio
iglesia-sociologíaen la sociedadespañola24.Sólo en fechasmuy recientes,
estasociedadmuestraun caráctersecularizadoy la sociologíaespañolaha
perdidosu intensarelacióncon institucionesreligiosas.

“Vid. Sociologíaespañolade los años setenta. Op. colectiva.FíES. Madrid, 1971,p.28.
Sobrela importanciadela Iglesiaen la sociedadespañola,véasela obrarecientede

Cuy Flermet:Les catoliques dans lEspagne franquiste. Dos volúms.Pressesdc la F. Natio-
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Sobrelos sociólogosespañoles

La única encuestahistóricadisponiblesobrela profesiónde sociólogo
datade 1970 y recogedatossobreciensociólogosespañoles,empleandoun
criterio muy amplio, de hecho,bastantesde los incluidosno seconsideran
sociólogosy hansido incluidos por haberparticipado,máso menosacci-
dentalmente,en algún trabajode corte sociológico.Esa encuesta,másque
unamuestra,contieneprácticamenteun censode la profesiónen 1970, lo
cual esindicativo delo exiguode estaprofesiónhastafechasmuyrecientes2>.

He aquí las característicasmás relevantesobtenidasen dichaen cues-
ta de 1970:

1. Los sociólogosespañolesformanun grupoprofesionalmuyjoven: un
40 por 100 tienemenosde 35 añosy sóloun 12 por 100 tienemásde 50 años.
El 66 por 100 «seconsiderasociólogo»posteriormentea 1960.

2. El 62 por 100 residenen Madrid, pero sólo un 20 por 100 ha nacido
en estacapital.

Estees un dato másde la centralizaciónen Madrid dela sociologíaes-
pañola.

3. Un 12 por 100 sonsacerdoteso religiosos.Un 20 por 100 estánsolte-
ros y un 68 por 100 casados;éstosmanifiestanunafecundidadbastantemás
bajaque la del restode profesionalesespañoles.

4. La profesiónde sociólogoesunaprofesióneminentementemasculi-
na.Sólo unamujer ha obtenidounacátedradesociología.

5. Al no producirsehasta1977 la primerapromociónde egresadosen
sociología,la mayoría de los sociólogosespañolesprocedende otras li-
cenciaturas:el 47 por 100 de Derecho,el 33 por lOO de CienciasPolíticas,
el 17 por 100 de Filosofía.

6. La granmayoríahaestudiadoalgún tiempoenel extranjero(funda-
mentalmenteen EstadosUnidosyen Francia)en unaproporciónsuperior
a otrasprofesiones.

naledesSciencesPolitiques. 1981. Editadoenespañolporel Centrode InvestigacionesSocioló-
gicas,Madrid, 1986.El autorexplicacómo«la Iglesiay lasorganizacionescalúlicasconstituyeron
la fuerzapolítica másdecisivaen los mediosdel régimenfranquista,muchomásqueel partido
falangista,pronto transformadoenburocracia».De aval a la «Cruzada»de 1936-39a principal
loco deoposición,el autordescribela difícil evoluciónde la Iglesiaespañolahaciala democracia.

25 La encuestafue promovi dapor el FI ES y estápublicadaenSociologíaEspañolodc tos
años setenta.Op.cit. Su autor, A. de Miguel. la resorne en ¡lomo Sociologic~¿sIlispanicus.
Para entendera lossociólogosespanoles.Barral Ed.- Barcelona,1973.Pp. 218-219.Reilej a-

mm aquíelresumendc esste autor. Otrasfuentes,muy deficientes,paraelestodio deestapro-
fesiónson.»Lascienciassocialesen España»,del SeminariodeInvestigaciónSociológicade
la tiniversidaddeComillas. Rv. DocumentaciónSociaflnfi m. 24, 1971. Del mismoautorque
el anterior,V. Sastre- esel A,~t,ario de la sociología española.Euraniérica- 5. A... Madrid.
198(1.Por último, el Directorio tic Sociólogos.CL 1.5., Madrid - 1984.Es un graveinconveniente
que estastres fuentes,una vez que teníanlos datosinformatizados,no contenganni un mi-
ni mo análisissobre los mismos,ademásnl ani fiestanotras nl uchasdeficiencias.
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7. Se manifiestauna grandosisde autodidactismoy de falta de profe-
sionalidad,dadoqueel oficio de sociólogopara muchosde ellos eraun
«hobby»o, en cualquiercaso,no la profesiónprincipal.

8. Los autoresde la sociología contemporáneaque másles han in-
fluenciado,segúnsuspropiasrespuestas,sonlossiguientes:RobertR. Mer-
ton (29 por 100),T. Parsons(20 por 100) mientrasqueR. DahrendordoC.
W. MilIs soncitadospor un II por 100. La influenciade la sociologíanor-
teamericanaha sido muy notable.

Hastaaquílosdatosconcernientesa la profesióndesociólogoen 1970.
¿Quéha cambiadodesdeesafecha?Recogemosaquí los datosobtenidos
por un estudiorealizadoen 1983 sobreestapequeñacomunidadquecom-
prendeaproximadamente3.500sociólogos2».

— El principal lugar deprocedenciade los licenciadosensociologíaes
Madrid,siendo estedatoaúnmayorparalas mujeresqueparalos varones.
En general,se puededecir que la procedenciade los sociólogoses,sobre
todo, urbana(60 por 100). Tambiénel ejercicio profesionalde la sociolo-
gía siguesiendomuycentralizadoy urbano.Las nuevasFacultadescreadas
(UniversidadNacionalde Educacióna Distancia(UNED) Barcelona,etc.
modificaránalgo estosdatosen el futuro.

— La distribución de los licenciadosentre ambasseccionesde la Fa-
cultad de CienciasPolíticasy Sociologíaes la siguiente:57 por 100 haes-
tudiado CienciasPolíticasy 42 por 100 Sociología,un 1 por 100 ha estu-
diado ambassecciones.Llama la atenciónel gran augede la secciónde
sociología,que en sólo seis promocionescasise ha igualadocon ciencias
políticas,mientrasqueestosestudiosllevanmuchosmásañosimplantados
y cuentancon bastantesmás promociones,lo cual essignificativo de una
demandaretenidapor falta de institucionalizaciónacadémicade la socio-
logía hastafechasrecientes.

— La diferenciapor sexosha desaparecido,un 51 por 100 suponenlas
mujereslicenciadasen sociología.Estaigualdadconciernesólo a la reali-
zaciónde estudiosde sociología,ya queen términosprofesionaleslas de-
sigualdadespor sexosubsisteny son notables.

Las especialidadesquese puedenestudiar,en los dosúltimos años
de los cinco quecomprendela carrerason:sociologíageneral,antropolo-
gía,psicologíasocial, ecologíay población,sociologíaindustrial, sociolo-
gíapolítica y estudiosiberoamericanos.Esteaspectode sociólogosquepue-
denserclasificadospor especialidadessuponeunaclaradiferenciacon la
situación anterior,donde«sociólogo»eraunacategoríageneral.

Es muy escasoel númerode licenciadosque obtienenel gradode
doctory escasoes tambiénel númerode alumnosque estudianen esaFa-

2’. El estudioha sido patrocinadopor el Colegio deLicenciadosenCienciasPolíticas y
Sociología,dirigido por F. Alvira; sólo hasido publicadoun extractode él en la Rv. Cmi-
tIernos tIc Ciencia Política y Sociología,núm. 15—16.
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cultad, en términoscomparativos.En docecursossehan leído 68 tesisde
sociología(el total de tesis,por el momento),mientrasqueen un solocur-
so(1980-81)medicina,por ejemplo,cuentacon 333 tesis.

Hadisminuido el númerode religiosos:3 por lOO, en ambasseccio-
nesde la Facultad.

El origensocialde los licenciadosen CienciasPolíticasy Sociología
eselevado(el 30 por 100 de suspadresposeenestudiosuniversitariosy un
15 por 100 estudiosmedios)estosporcentajesaúnson máselevadosen el
casode los padresde las mujeressociólogas.Estosdatos son acordescon
el objetivo de preparaciónde élitesparael quenació la Facultadde Cien-
cias Políticas.

— Los tresprincipalessectoresdondetrabajanlos sociólogossonla Ad-
ministración Pública, la empresapúblicay privaday la enseñanza.

El paro laboral tiene unagranincidencia en lossociólogos,probable-
mentedebidoa queesunaprofesiónjoven y/o queel parode la población
españolaes máselevadoen las edadesjóvenes.Dentrode la Adíninistra-
ción Pública,sociólogosy politólogos trabajanencategoríassuperiores(66
por 100) y sólo un 23 por 100 tieneuna categoríainferior a la que corres-
ponderíaa un titulado universitario, peroes notableque dentrode estas
categoríasadministrativasinferiores,las mujeressuponenun 88 por 100.

El trabajoque tradicionalmenteha ofrecido la Administración Públi-
caal sociólogo,hasido un trabajoindiferenciadode tituladosuperior,que
cualquiergraduadouniversitariopodíadesarrollar.En la actualidad,sobre
todo la Administración local, ha comenzadoa ofrecertrabajodemandan-
do específicamente«sociólogos».

El nivel de asociacionismoprofesionalsuponeun 48 por 100, mien-
trasun 52 por 101) de licenciadosen políticasy sociologíano sehallan ads-
critos a ningunaasociaciónprofesional.Las mujeresy los jóvenesmani-
fiestan un nivel bastantemásbajoen estaadscripciónprofesional.

Lasrespuestasde autoadscripeiónpolíticade los licenciadosencien-
ciaspolíticasy sociologíaindicanunaorientaciónmayoritariadeizquierda
(69 por 100),centro(19 por 100), extremaizquierda (4 por 100) y derecha
(7 por 100). En las eleccionesgeneralesde octubrede 1982,afirman haber
votadoal partidosocialista,gobernanteenla actualidad,el 67 por 100,mien-
trasque la poblaciónespañolavotó a estepartido en un 46,07por 100.

En unaescaladeprestigiosocialdedoceprofesiones,incluidala deso-
ciólogo,los propiosencuestadossitúana suprofesiónenel 90 lugar quedan-
do sólo por detráspolitólogos,militares y sacerdotes,las tresprimerasposi-
cionesde la escalalasocupan,por esteorden,jueces,arquitectosy médicos.

Más allá de los datosconcretosya examinados,ha habidounacaracte-
rísticasobresalientedentrode la comunidadsociológicaespañola:unaagu-
da polémicasobreel papelsocial dc la sociologíay susagentes, los soció-
logos,que,a veces,se traducíaenetiquetaspartidistasy/o descalificadoras
paraunosu otros.«Sociólogocrítico», «empírico»,«marxista»,«católico»,
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eranetiquetasutilizadascomoarmasarrojadizasdentrodel discursoín-
telectualde los sociólogosespañolesy la sociologíapodíaserconsiderada
unadelas armasmáseficacesal serviciodel ordenestablecidoo, por el con-
trario, algo equivalentea la subversión,segúnel discursoprovinierade la
Izquierdao de la Derecha27.Esapolémicaha sido muy punzantedesdelos
añossesentahastafinalesde los setenta.Telónde fondo de la mismay, a la
vez, motivo, era la enrarecidasituacióndel país,con un ambientemuy ten-
soypolitizado querepercutíavivamenteen la comunidadsociológica;ella,
por su parte,reduciday, a suvez, enrarecidapor la faltade institucionali-
zación de su profesión,convertíael debate ideológico-sociológicoen un
«asuntode familia», esdecir, en un debatecon nombresy apellidos2’.Tan-
to la normalizaciónpolíticade la sociedadespañolacomola normalización
de la profesiónde sociólogo,han hechoya de esepeculiardebateinterno
un dato más de la historia dela sociologíaespañola.

La investigaciónsociológicaespañola

Una revisión bibliográfica al respectoofreceunacuriosacolecciónde
singularesrazonesacercadel porquéla investigaciónsociológicano hapros-
peradoen España:

«Nauspouvonsdécouvrir les raisons de ce mépris poar la sociologie
dansla racine déontologique de la «psyché» espagnole. L ‘IKspagnol es!
un hommequiasoifd’ebolu, des mobiles-les plus élevés 4..) Bien rcre-
mení ¡1 se sern atUré par le récí <...) Une sciencede la réalité comme la
gociologie na pus aiiité ¿cg Espagnoispaurcetie misan meme qu’Us
cherchentsurtoutdans les sciences sociales le caractere normatifquifait
défaut a la sociologie (...) Ce qui «est» lui parait sans importance4..)
Soncomportamentenprésence dela réalitédevicníalors —commechez
Don Quijote—dune logique qui serait parfaite siles dioses étaieníte-
llesqn Y/lesimagine»

Unarecienteinvestigaciónha recogidobastantesde esassingularesra-
zonesquehanproliferado en los másdiversosescritosparaexplicar la au-
senciade investigaciónen Españaen general;entreesasrazonesfiguran
las siguientes:«el clima predisponea los españolesal retrasocientífico»,

Vid. Sociologíao subversión.Op. cit. Vid. También«De laguerracivil a la transición

democrática:resurgimientoy reinstitucionalizaciónde la sociologíaen España’>.Conferen-
cia de aperturadel Congresode Sociología,Zaragoza,1981,pronunciadapor A. Ortí.

Revisandola obradeA. deMiguel, másallá de lascuestionesdeestilo delautor,sead-
vierte que la sociologíaespañolade tos añossesentay setentasedesenvuelveen eseam-
biente estrechode unapequeñahistoria con nombresy apellidos.

MENI)IZÁBAL, A. (1947). La sociotogieespagnole.En GURVITC1-I. O.. La soc,o-
logie au .vx siecle. Paris. PressesUniversitairesdeFrance.
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«una agricultura pobre, debidaa la sequíadel suelo,anulalos esfuerzos
científicos hechosen España»,«apreciode las humanidadesy menospre-
cio de lasciencias»,.., etc?’

Formanesasrazonestodo un abigarradoentramadodc discursosque
constituyenun buenejemplodelo que PierreBourdieuhallamadoel «efec-
to Montesquieu»,esdecir,laspreconstruccionesdel prejuicio, normalmente
a travésde explicacionessocialesquesonimitación mecánicade la físicao
de la biología, adornadaspor una«retóricade la cientificidad».’

Dejandoa un lado esediscursoatávicoy sin remontarnosa un análisis
histórico quesobrepasaríalos limites de estetrabajo,existeun acuerdoen
considerarqueel bajo nivel cultural de las clasesdominantesespañolasy
desuslíderespolíticos,ambosindiferentesa la investigación,ha sidoel fac-
tor másdeterminantede caraal deficitario estadode la investigaciónes-
pañolaactualengeneraly, por tanto,en cienciassociales.Las característi-
cas y/o deficiencias de este ámbito general son también las de la
investigaciónsociológica,asídeberánentenderse,salvo queseespecifiquen
ciertosrasgos.

En esemismo análisisabundaunarecienteinvestigaciónde Victor Pé-
rez Diaz: «El escasísimointerésde la clasepolítica franquistaen unapolí-
tica científica ambiciosase reflejó en el íntimo nivel de la inversiónpúbli-
ca en investigacióncientífica y en la autocomplacenciade instituciones
claramenteineficientes.Modernizar la universidad,adecuaríaa las nece-
sidadesde la época.pero no ajustadasa los hechos.En realidad,la obse-
sión de la clasepolítica franquistacon la universidadconsistióno en que
respondieraa los interesesdel sistemaeconómico,sino en queno creara
problemasadicionalesal sistemapolítico». El propioautorsintetizaqueel
factordecisivo(másallá de la economíay la política) paraunacalidadme-
diocre de la educaciónsuperiorque sumea Españaen un «statusde país
periférico»,resideen tres característicasculturalesy societalesde las cla-
sesmediasespañolasde estosúltimos cuarentaaños,compartidaspor po-
líticos, funcionarios,empresarios,profesores,padresy estudiantes.Estas
característicasson: a) Clasesmediaspococultivadasqueadolecende cri-
teriosindecisosa la horadeapreciarla calidaddel productouniversitario,

Segúnesaúltimaexplicación,el «orgullo y arroganciade los españolesharíanqueéstos
menospreciaranlos trabajosmecánicosy técnicos,paracentrar su interesencultivar expre-
stonesculturalesqueconsideranmáscercanasa los valoresespirituales m ‘s merecedoras
de atenciónparael intelectobumano.talescomoel derccbo,la literaturay en general.las
artes».Vid, la investigaciónde GONZÁLEZ BLASCO, P. (1981)). El ,nvesugadorcientífico
en España. Madrid: CIS. Estemismoautorcita(p. 21) la investigaemondeJ J Linz refutan-
do esasrazones:«Duranteel siglo xvmm el decaimientode la cienciaesp<~nol loe evidente,pe-
ro tambiénocurrióestoconel derecho,la teologíay lasllamadashomanididesclásicas”,«In-
tellectual Rolesin Sixteenthand SeventeenthCenturySpain»,enDacdalu~ (Summer1972),

BOURDIEU, P. (198<>). Le Nord et le Midi: contribution á une analysedeleffet Momí-
tesquieu.EnAcres<le tu recherclmeca escier,ciessociales,núm. 35, París.
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dadala debilidaddesupatrimoniocultural y el carácterrelativamentemar-
ginal de la cultura(humanísticao/y científica) en suexperiencia.b) Clases
mediasquedifícilmente aceptandesenvolverseen un mercadoabiertode
recursosde todo tipo y sin trabas(en estecaso,de recursosdocentes,fi-
nancierosy estudiantes).e) Clasesmediaspocopropicias a la acción co-
lectiva y, aúnmenos,propiciasa unaacciónqueseguíepor objetivoso in-
teresesculturalesy quetratede mantenerabiertoslos mercados;seguían
por interesesprácticosy se orientana conseguirprivilegios o monopolios32.

Uno delos indicadoresclave deesacondicióndeEspañacomo paíspe-
riférico» (enrelacióna lospaisesdesarrolladosde Europaoccidentaly del
nortede Aniérica) es sudependenciacientífica y tecnológica:en 1980, de
cada100 patentesutilizadas,79 eranextranjerasy 21 españolas,el gastoen
~<royalties»escreciente,lo cual es indicativo de la escasaasimilación de la
tecnologíaque seimporta y sigueagravandoesadependencia;se invierte
casidocevecesmásen comprartecnologíaextranjeraqueendesarrollarla
propia, En suma,hay unasituaciónanómalay/o declaro desajusteentreel
nivel de desarrolloeconómico-socialy lo quese invierte en investigación
enEspañaEstepaís,en relaciónaeseaspecto,aparecemáspróximoal área
de latinoaméricaque al áreaeuropea,en unacomparacióninternacional,
En unaapretadasíntesisde losresultadosde una investigaciónsobrela si-
tuacióny opinionesdel investigadorcientífico español3>,seponede maní-
liesto lo siguiente:

— Una granproporciónde investigadoreshan realizadosutesisdoc-
toral contandocon una ayudamuyescasao nula,peseaser preceptivote-
ner un director.

— Una pobre relación maestro-discípuloque produceinvestigadores
autoformadosy sin descendenciaprofesionaly, en general,un clima de ais-
lamiento en relación al trabajode investigación.

— Una baja autoestimade la propia profesiónde investigadoro do-
cente,profesiónqueseprestaaserfácilmenteabandonadao cambiada,en
bastantescasos,por la política,parala cual esun buentrampolín.De ~<pro-
fesocracia»sehablaenla sociedadespañola”.

Una situación de insatisfaccióny unafalta de raícesy de apoyo en
una comunidadcientífica, haceque seaunaproporción muy elevadalos
queestaríandispuestosa ejercersutrabajoen el extranjero,de hecho,es-

‘~PÉREZ DÍAZ. V. (1987). El retornode la sociedadciviL Madrid: Instituto de Estudios

Leonómicos.PP.267 y 276. (Nota: Hemosseguidocasi literalmentela exposicióndel autor.
No entrecomillamosparano hacerdemasiadolargala cita).

“GONZÁLEZ BLASCO, 1’. Op.cit.
Al rededordetrescientosprofesoresuniversitariosocupanpuestospolíticos,entreellos

cinco n,inistros.A ellos hayquesumarun númeroalto deotrascategorías,así,el GrupoSo-
cialistaen el Congresocuentacon un It) por 100 deprofesoresdeinstituto y un 5 por 100 de
maestros,los profesoresuniversitariosenél suponenun 23 por 100. El País, 17-111-87.



170 M. A. García de León Alvarez

tassalidashansido tannumerosasquehandadolugar aunasgrandesayu-
das económicasde reinserciónde personalespañolinvestigadoren el ex-
tranjero.

— Una faltade estructurasy equiposdeinvestigación,por lo cual no es
de extrañarque los investigadoresindiquen queson los problemasde or-
ganizaciónmásquelos económicoslos queafectannegativamenteasutra-
bajoy que,significativamente,indiquen un factortan pococientíficoe irra-
cional como «la suerte»y factores extra-profesionalescomo los más
decisivosparasufuturo como investigador.

Se observael dato llamativo de equiposo departamentosque sólo
tienen unapersonay esmuy frecuenteel casodedoso trespersonascomo
plantilla investigador&’.

— Una falta de estímuloen general:«cl 89 por 100 de los investigado-
respiensanquela clasemediaespañolano sepreocupade la investigación
científica quese haceen Españay queel Gobiernoestápocoo sólo algo
ínteresado»;estadesconexiónentrecientíficosy sociedadtiene ejemplos
significativoscomo estos:el 59 por 100 de la poblaciónignoraquées,o que
existe,el ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,el término «cien-
tífico» esentendidocomo sinónimode médico,el de «investigador»esen-
tendido en la acepciónpolicial de los ~<mass-media»,y el estereotipomás
extendidode la imagendecientífico es la del «geniosolitario» trabajando
sólo,no la de un miembrode unaorganizacióno equipo~6.

Las característicasseñaladaspara la investigaciónen general,se dan
aúndeformamásacusadaen e/caso de/a sociología: no haycentrosni equi-
posdeinvestigación(el único centroquetiene algunaentidad.(‘15, estáal
servicio, de fines muy concretosy prácticosdel Gobierno), los departa-
mentosuniversitarios,definidos como unidadesde docenciae investiga-
ción,no cuentancon fondosparala investigación,sólo unasescasas«ayu-
das»paracompradelibros y revistas;la investigaciónquese realizasesuele
hacerindividualmente,concurriendoa los concursosy/o premiosque la
Administración Públicaconvoca,lo cualocasionaque,en granmedida,los
temasde investigaciónseveanafectadospor las definicionesburocráticas
y/o inmediatasde lo quese entiendepor «problemassociales»,asímísíno,
le afectaa la profesiónde sociólogo,la nuevaoferta de trabajoqueseestá
produciendoen calidadde asistenteo solventadorde problemassociales
(marginados,drogas,);en el ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientífi-
cas,recientementeha desaparecidoel único instituto queestabadedicado
a la sociologíay quecontabacon un sólo investigador:el númerode tesis
doctoralesen sociologíaesbajo,como bajoes tambiénel númerode alum-
nosqueestudiansociología;las cienciassocialesestánclaramenteposter-

Esíe esel casodel CSIC, con diez cent ros con un salo investigadorpor centro.Rec,,r-
sos humanos eniii vestigación ydesarrollo (Universidady CSIC)- Madrid: Ed. M EC. 1986.

GONZÁI,EZ BLASCO. P. Opeil., pp..38y 63.
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gadasen los planesy presupuestosde política científica que el Gobierno
ha trazado>’; lasescasasrevistasespañolasdesociologíaarrastranunaexis-
tencialánguidae intermitentey prácticamenteno aparecenen lasbasesde
datosinternacionales><.En suma,problemasen generalde la investigación
españolasobreañadidosaunarecientey pequeñaprofesión,la de sociólo-
go, quedifícilmente escomparableaotras (médico,abogado,...) de más
raigambre,fuerzaprofesionaly, por tanto,conmuchosmásproblemasre-
sueltosen la sociedadespañola.

Las secuelasde la guerracivil españolaa lo largo de doso tresgenera-
cionessondifíciles deremontar,sobretodo en el campocientífico, donde
crearunatradición,unasestructurasdeinvestigación,no escuestiónde im-
provisación.No obstante,la sociedadespañolaestáviviendo en la actuali-
dad un interesanteprocesode cambio>tLas aguasestánagitadas.Habrá
que volver a revisar el estadode la sociedady, por ende.de la sociología
española,pasadoun tiempo.
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