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Desdela implantaciónde laDiplomaturadeEducaciónSocialenla Facultad
de Educación—Formacióndel Profesorado—dela UniversidadComplutense
deMadrid, en el curso1992-93,veníaplanteándosela necesidadde dedicarun
númeromonográficodela RevistaComplutensedeEducaciónaestecampode
la prácticaeducativa.Ciertamente,no seríaésta la primeravez que la Revista
se ocupa,directao indirectamente,de la EducaciónSocial.En ocasionesante-
riores,destacadosrepresentantesde la PedagogíaSocial han reflexionadoen
estasmismaspáginassobrelas múltiplesmodalidadesde la educaciónno for-
mal y suscomplejasconexionescon la educaciónformal o reglada.Sin embar-
go, este es el primernúmeroen el que se abordamonográficamenteel amplio
campode la EducaciónSocial.

Creemosqueel momentoactuales especialmenteoportunoparaunapubli-
caciónde estegénero.La creación de una Diplomaturade EducaciónSocial
tnauguraunanuevaetapaen la carreraprofesionaldel EducadorSocial,queno
sólo obtendráunaformación mássistemáticay organizadaen la Universidad,
sino que verá tambiéncomo se refuerzansu figura profesionaly su imagen
social. Es bien sabidoque los EducadoresSocialesen ejercicio, algunoscon
unalargatrayectoriaprofesional,se hantenidoqueformarsobrelamarcha,con
un fuertecomponentede autodidactismo.Inclusolos Educadoresqueposeen
unaformación universitariatuvieronqueestudiarcarrerasquepocoo nadatení-
an quever con la EducaciónSocial.Todosellos,en cualquiercaso,hanadqui-
rido las destrezasy los conocimientosbásicospara su ejercicio profesional
mediantela realizaciónde diversoscursosmonográficosy seminariosteórico-
prácticos, organizadosen la mayor parte de los casos al margen de la
Universidad.Paramuchos,además,suparticipaciónen movimientossocialesy
asociacionesde todo tipo —con un fuerte componentealtruista—ha sido de
importanciacapitalen suprocesoformativo.
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Portodoello, lacreaciónde laDiplomaturade EducaciónSocial es un paso
decisivoen el procesode redefinición y legitimaciónsocial de la profesiónde
EducadorSocial.Porotra parte,téngaseen cuentaqueaún son muchaslas ins-
titucionesque desconocenla existenciade esteprofesionalo tienende él una
imagen vagay, lo que es peor, equivocada.Todavía hay quien confunde al
EducadorSocialcon unaespeciedc monitor de campamentos,de cuidadorde
niños, de vigilante de jóveneso de acompañantede ancianos.Estasson sola-
mentealgunasde las falsasimágenesquela institucionalizaciónuniversitariade
la EducaciónSocial tendráque ir modificandoa partir de ahora,y ello en la
medidaen quese vayaredefiniendoclaramenteel campode funciones,compe-
tenciasy ámbitosde intervenciónpropiosdel EducadorSocial.

En esteempenose ínscribeel presentenúmeromonográfico.Con las cola-
boracionesaquí reunidaspretendemossumarnosa los esfuerzosya realizados
en estesentido(SáezCarreras,1993; Muñoz Sedano,1994; entreotros),apor-
tando nuevos elementos para proseguir la reflexión colectiva sobre la
EducaciónSocial. Son tantoslos camposde intervencióndel EducadorSocial
queha sido materialmenteimposible, por razonesde espacio,dedicarun ahí-
culo a cadaunode ellos, como habríasido nuestrodeseo.Creemos,sínembar-
go, queestasausenciasestánsuficientementecompensadaspor el interésde los
artículosrecopilados,yaquetodosellostratancuestionesfundamentalesparala
EducaciónSocial.

Por último, antesde entrar en el contenido de este número,quisiéramos
hacerunabreveobservaciónsobrela organizaciónde los artículos.Es criterio
de la Revistaquelascolaboracionesaparezcanpor rigurosourdenalfabéticode
autores. En esta presentación,en cambio, hemos comentadolos artículos
siguiendoun ordendiferente,más adecuadoa los criterioscientíficosquehan
presidido la organizacióndeestenúmeromonográfico.

La colaboracióndel profesorGustavoVelasategui,Director de la Escuelade
EducadoresEspecializadosde Lylle (Francia)y Presidentede la Asociación
Internacionalde Educadoresde JóvenesInadaptados(A.1.E.i.I) nos introduce
en la discusiónsobrela situaciónde la EducaciónSocial enla actualidad.Desde
su doble cóndiciénde formadorde EducadoresEspecializados—nombrecon
el que se conoceen Francia y en otros paíseseuropeosa los Educadores
Socialesquetrabajanen el áreade la inadaptaciónsocial y de las minusvalías—
y máximo dirigentede su asociaciónprofesional,el profesorVelasateguiexa-
mina las conexionesentrela EducaciónSocial y la PedagogíaSocial y refle-
xiona sobrelos cambios que se estánproduciendoen la figura del Educador
Especializado.Estoscambios,dirá, debenenmarearseen el contextode la cri-
sís sociopolíticay económicapor la queatraviesael Estadodel Bienestaren los
paisesdesarrolladosdesdehace,al menos,15 años.La ampliaciónde la exclu-
sión social a nuevoscolectivos, las nuevasformasde marginacióne inadapta-
ción social y los problemasderivadosde la inmigracióneconómicason, entre
otros, los nuevosretosa losquedebenenfrentarseesosprofesionales.Las nue-
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vas problemáticashan modificado profundamentelas funcionesy tareasdel
EducadorSocial, así comosus camposde intervención,y, consiguientemente,
superfil profesional.Al EducadorSocial ya no se le pide quecumplaexclusi-
vamentefuncionesasistenciales,sino quesepaayudaral sujetode su interven-
ción a que se inserte socialmente;esdecir, se esperade él quedesarrolleuna
estrategiasocializadorade normalizacióne integraciónparaevitarla margina-
lización de lossujetos.Estetrabajodebesustentarseen unaéticasubyacentede
respetoa la personalidadindividual quefavorezcasuautonomía.

Porotra parte,el profesorVelasateguiresaltala ideade queesprecisoade-
cuarpermanentementela formación universitariadelos EducadoresSocialesa
las nuevas—y cambiantes—funcionesy tareasquedebenrealizar.La especi-
ficidaddel trabajodel EducadorSocial requiereunaformaciónteórico-práctica
que sólo puedeconseguirsepotenciandola conexiónentreel sistemaeducativo
formal y el trabajoprácticoencontextossocialesmuy diversos,ya quela mayor
partede los EducadoresSocialesdebenrealizarsutrabajode intervenciónen
los camposde la educaciónno formal.

Las profesorasGloria de la Fuente Blanco y M~ Eduvigis Sánchez,del
Departamentode SociologíaVI de la UniversidadComplutense,en su artículo
Loseducadoresdel año 2000, nosintroducenen el campode la formaciónuni-
versitariade losnuevosEducadores,tanto de losEducadoresSocialescomode
los Maestros.Paraello, lasautorasanalizanlos resultadosde la primerafasede
una investigación longitudinal sobre el alumnado de las Diplomaturas de
EducaciónSocial y de Magisterio de la Facultadde Educaciónde la UCM.
Examinansuscaracterísticassocioculturales,susvaloressocialesy susexpec-
tativasacadémicasy profesionalesen el momentode su entradaen la unIversI-
dady en el último cursode la carrera,con el fin de estableceren quémedidael
procesosocializadorde la universidadhamodificadosusexpectativasiniciales.

Por lo querespectaal alumnadode EducaciónSocial,citaremosaquíalgu-
nasdelas principalesconclusionesdel estudio.La Diplomaturaestáclaramen-
te feminizaday la mayorpartede los alumnostienenun origensocialde clase
mediay media-baja.Los nuevosEducadoresSocialesprocedende unosestra-
tos socialescaracterizadospor empleosde mediao bajacualificacióny un nivel
educativobajo. Se apreciaun nivel muy alto de motivación para matricularse
en la Diploínatura,como lo manifiestael elevadoporcentajede alumnosque
escogieronestacarreraen primeraopción.Estehecho,quelas autorasdenomi-
nan «tendenciavocacional»de los estudiosde EducaciónSocial, se refuerza
por la fuertepresenciadealumnosconunaformaciónpreviarelacionadacon la
Diplomatura (TASOC, principalmente).La alta motivación se acompaña,en
muchos casos,por un grado muy notable de compromisosocial. Predomina
entrelosalumnosla ideadequeel profesionalde laEducaciónSocialdebecon-
tribuir con sutrabajoa la mejorade la sociedad.Estapreocupaciónno es sólo
teórica, sino que se refleja en sus compromisossociales actuales.Son muy
numerososlos estudiantesde EducaciónSocial queparticipanen asociaciones
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de todo tipo y queactúancomovoluntar¿osen los másdiversoscamposde la
intervenciónsocial, desdela solidaridadconel TercerMundo, hastael Medio
Ambiente,pasandopor los menoresmarginadoso la animaciónsociocultural.
Por último, cabedestacarun cierto descontentocon la formación universitaria
recibida, a la que se consideraexcesivamenteteóricay apartadade las necesi-
dadessocialesreales.Estedato no dejade serpreocupanteparatodoslos que
nos sentimosimplicadosen la construcciónde estanuevaDiplomatura,y ten-
dría quehacernosreflexionarsobrelos contenidosqueestamosimpartiendoy
lametodologíamásadecuadaparaformarprofesionalesde laEducaciónSocial.

En el artículoLo AnimaciónSocioculturalen la EducaciónSociaL Exigen-
ciasjórmati vaspara el EducadorSocial, JoséVicente Merino,profesorde Pe-
dagogíade la UCM, analizael concepto,losobjetivosy las funcionesde ambas
disciplinaspara centrarseen el examende la contribución de la Animación
Socioculturalal acerboteóricoy metodológicodel Educadorsocial.

ParaMerino, la teoría y la práctica de la Animación Socioculturaltienen
muchospuntosen comúncon la EducaciónSocial, aunqueno quepaconfun-
dirlas. Ambas compartencamposde actuacióncomunesy poseenmetodologí-
as complementarias.La EducaciónSocial se ocuparía,fundamentalmente,del
individuo, perocentrándoseen sus necesidadesy aspiraciones«sociales»,es
decir, en aquellas«que se originan por las relacionesque éstemantienecon
otros individuosy con la sociedad».Así, pues,el EducadorSocial debedomi-
nar los métodosde trabajocon grupospararealizarsu trabajocon eficacia.Y
aquíentraríaunade las principalesaportacionesde la AnimaciónSociocultural
a la EducaciónSocial,queno es otra que la de favorecerla formación degru-
pos humanosy desarrollarlos gruposya existentes,todo ello conunametodo-
logía participativaquepromuevael protagonismoactivode los individuosen
Los grupos,y de éstosen el diseñoy solución de los problemassocialesy cul-
turalesqueles afectan.

En definitiva, parael profesorMerino, la Animación Socioculturalcontri-
buyenotablementeal desarrolloteóricoy prácticode laEducaciónSocial, lo
quejustifica que tengaqueformar partede modo inexcusabledel procesode
formacióndelos EducadoresSociales.Dicha materiano podríaestarausenteen
el Plande Estudiosde unaDiplomaturade EducaciónSocial.

La colaboraciónde la profesoraMyriam Carreño, del Departamentode
Teoríae Historiade laEducaciónde la UCM, se enmarcaen unalíneadeinves-
tigaciónsociohistóricaquese proponecomoobjetivo final reconstruirlagéne-
sis históricay la evoluciónde las principales institucioneseducativasen las
SociedadesModernasy, en especial,de aquéllasqueacompañana las políticas
socialesdecontrol y resocializacióndeciertos colectivosmarginales.

En esta oeasi6n,el trabájá de Mynain Carreño abordá lá obra de Cri~tóbál
Pérezde Herrera(Salamanca,1556),paramostramos,en un estadoaúnembrio-
nano,elnacimientodelaspolíticasde gestiónde lospobresen laEdadModerna.
Se centraparaello en el libro másconocidode Pérezde Herrera,Amparo de
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pobres(1598),dondeya puedeobservarseel cambiode estatusquese estáope-
randoen la figura socialdel pobreque«comienzaadejarde serel representan-
te de Cristoen la tierra y se va transformando,a los ojos de la sociedad,en un
potencial peligro, transmisorde enfermedadesy epidemias».El remedioque
proponePérezde Herreraparaatajaresta«lacrasocial» no es otro queel de la
reclusióndelos pobres—«holgazanesy vagabundos»,sujetostodosellosimpro-
ductivos parael capitalismoincipiente—en institucionesespecializadas,prelu-
dio de las institucionestotalescarcelariasque diseñaránalgo más tarde los
Ilustrados.Así, pues,podríadecirseque en AmparodePobresse encuentraya
un proyecto,bien fundamentadoy detallado,dereclusióno apartamientodelos
pobres,consideradoscomo semillade la delincuenciay amenazaparalaestabi-
lidad de sociedadestablecida.El artículo se detieneespecialmenteen las consi-
deracionesquehacePérezde Herrerasobrelasmujeresmarginales,paralas que
diseñaun modeloespecíficode institucióntotal orientadoa su resocialización.

Los demásartículosde estemonográficoversansobrecuestionesde mayor
actualidadpara los EducadoresSociales,como son el papel de la institución
familiar en el trabajosocial, las estrategiaspreventivasen el campode las dro-
godependenciaso la intervenciónen el campodela educaciónintercultural.

El artículo de María del RosarioGonzález,del Departamentode Teoríae
Historia de la Educaciónde la UCM, planteala necesidaddequeel Educador
Social poseauna sólida formación sobrela institución familiar. Dado que la~
influenciaqueejerceel mediofamiliar en susmiembrostrasciendeelámbitode
laconvivenciadoméstica,el profesionaldela EducaciónSocial tendráquepre-
guntarsesiemprepor el tipo de familia en la que se ha formado el individuo
sujeto de su intervenciónparano cometererroresen la relación, quepodrían
anularla eficaciade cualquieracciónposteriorAsí, pues,el conocimientodel
medio familiar, de suscaracterísticasestructuralesy de susdinámicasinternas
es una informaciónimprescindibleparaque el educadorpuedaseleccionarlos
patronesde relaciónmásadecuados.

La colaboraciónde los profesoresErnestoGonzálezGarcíay Purificación
Pérezde Villar González,de la Facultadde Educaciónde la UCM, abordala
problemáticade la prevenciónde las drogodependenciasen la Escuela.Los
autorespartende la ideade queel «problemade la droga»no puederesolverse
conmedidasexclusivamenterepresivas,sino quees precisorealizarun trabajo
educativode prevenciónque involucrea todas las institucionesqueparticipan
enel procesode socializaciónde losjóvenes.Convencidosde que la informa-
ción por sí solano es capazde cambiarlos comportamientosdeforma durade-
ra, el modelopsicosocialde intervenciónquepropugnanse basaen estrategias
educativasdepromociónde hábitosde vidasaludablesy de educaciónen valo-
res. El espacioescolares un lugarprivilegiado paradesarrollardichasestrate-
giaspreventivas.

En estecontexto,los autoresanalizanlos datosde unaencuestaa profeso-
resde EGB con la que se pretendíaconocersupercepciónde la problemática
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del consumode drogasy, sobretodo,en quémedidala formaciónquehanreci-
bido les capacitaparadesarrollarestrategiasde prevención.

Los resultadosdeesteestudiomuestranquelosmaestrosactualesse sienten
insegurosa la horade intervenir, yaqueconsideranque la formaciónquehan
recibido paraello es insuficiente.La mayoríade los maestrostienenunaactitud
muy favorableparaadquirir conocimientoscientíficos sistemáticosacercade
las drogasy deseanqueestasenseñanzasse incorporenalos Planesde Estudio
de Magisterio. Sin embargo,como muestranlos autores,no pareceque esta
demandase estésatisfaciendoadecuadamente.Los actualesPlanesde Estudio
de Magisterio,a pesarde habersereformadorecientemente,siguensiendocla-
ramenteinsuficientesparaformar a los educadoresen el campode las drogo-
dependencias.

La situaciónno seriamuy distinta en el casode los EducadoresSociales.
Estosprofesionaleshanpasadoadesempeñarun papelcentralen los programas
de intervención.Sin embargo,los recién estrenadosPlanesde Estudiode las
DiplomaturasdeEducaciónSocialno garantizanunasólidaformaciónen mate-
ria de drogodependencias,ya quelas escasasasignaturasquese ocupande ello
son optativasparalosalumnos.

El último artículo de este monográficose ocupade examinaruno de los
camposmásrecientesde la EducaciónSocial,elde la educaciónintercultural.
En nuestropaís,el temade ladiversidadétnica y cultural seha planteadoen los
últimosañosdebido,principalmente,al contingentede inmigranteseconómicos
que han llegado a Españay a la necesidadde conseguirsu integraciónde la
forma menosconflictiva posible.

La colaboraciónde Myriaín Lópezde la Nieta,profesoradel departamento
de Sociología VI de la UCM y de JuanaMaría Beño Galiana,Directoradel
ColegioPúblicoNuestraseñoradel Lucero(Madrid)seocupa,precisamente,de
analizarlasestrategiasencaminadasalograrunamejor integraciónsocialde las
minorías étnicas—gitanos y emigranteseconómicos—desdeuna actitud de
respetoasusdiferenciasculturalesy sociales.

Lasautorasdedicanlaprimerapartedel artículoa analizareldiscursosobre
la convivenciainterétnicaquepredominaen nuestrasociedad.Estese caracte-
rizaria por tenerun marcadosesgoculturalista queolvida los aspectosociales
de la interculturalidad.Diferenciar claramentelos aspectosculturalesde los
socíalesno es un purismo académico,sino una cuestiónesencialtanto para
comprenderel fenómenodela interculturalidadcomoparadiagnosticarlospro-
blemasy elaborarestrategiasde accióneficaces.

En la segunday última partedel articulo, las autorasanalizanuna intere-
santeexperienciadeeducacióninterculturalllevadaacaboenun colegiopúbli-
co madrileño (NuestraSeñoradel Lucero). La gran incidenciadel alumnado
gitano e inmigrante—sobretodo del primero—, que alcanzaal 18% de los
alumnosdel centro,hallevadoaelaborarun Plande Acciónparaintegrara este
alumnado,no ya sólo en el Centrosino tambiénen el contextosocial.
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El relatode estaexperiencia,aúnen curso,nos muestrala dificultad de lle-
var alaprácticalas formulacionesteóricassobreel tratamientodeladiversidad
cultural. El éxito del Plande Acción dependede numerososfactores,escolares
y extraescolares.No sólo es precisoque el profesoradoposeauna formación
específicaparaelaborary ponerenprácticaactuaciones«interculturales»,sino
quees necesarioimplicar enel proyectoa todala comunidadeducativay a las
instituctonesciudadanasqueactúanen el barrio. En estepunto,la metodología
de la animaciónsocioculturalresultael instrumentomásadecuadoparadina-
mizarel medio y superarresistencias.


