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Tanto en las sociedades industr iales complejas avanzadas, como en aquel las que
se encuentran en estado de desarrol lo,  es decisiva la inf luencia del impacto de la
real idad social  en el  s istema educacional.  El  rápido crecimiento de las ciencias y de
las técnicas han planteado un desafío a la educación en lo que se ref iere a la
transmisión cul tural  y a la preparación del personal especial izado capaz de sat isfa-
cer las necesidades y requerimientos en constante aumento de la sociedad. Diver-
sas ciencias que estudian la conducta del hombre se han preocupado delfenómeno
educacional,  Sin embargo al  revisar el  espectro de las diversas discipl inas que
conf iguran el  área de la sociología no deja de l lamar la atención el  relat ivo poco
interés demostrado por los sociólogos con respecto a la educación. Su interés se ha
centrado preferentemente en sectores que o parecen ofrecer mejores perspectivas
económicas o prometen resultados más adecuados para el  progreso cientí f ico.

Este relat ivo desapego o descuido del sociólogo por la problemática propia del
fenómeno educacional se debe además a la escasa importancia que las personas a
cuyo cargo se encuentra la dirección de la formación del profesorado han concedi-
do al  enfoque sociológico de la educación. En relación con nuestro sistema educa-
cional chi leno no puede desconocerse que el  sociólogo dispone de pocas oportuni-
dades para ofrecer sus servicios, amén de que si  las hubiere, dada las bajas rentas
de los servidores dependientes del Minister io de Educación, tendrían muy poco
atract ivo.

Dentro del campo de la sociología se detecta -y no suele ser la excepción-
una carencia con respecto a la determinación de cuál es el  sector pr ivat ivo, objeto
del estudio de esta dicipl ina que se denomina sociología de la educación. Podría
pensarse que el lo no t iene razón de ser,  por cuanto podría def inirse como el  estudio



de la educación desde un punto de vista sociológico. Tal def inic ión, a pesar de su
aparente precisión, merece un examen más detenido. Porque cabe preguntarse

cuáles son los aspectos de la educación y los puntos de vista desde los cuáles
aquel los han de ser invest igados. Tarea previa es, pues, del inear lostemas que esta
discipl ina ha de estudiar.  Para cumpl ir  con esta tarea prel iminar conviene tener
presente que la educación se presenta como una serie de continuados procesos
que incluyen el  desarrol lo de las capacidades subjet ivas del hombre junto con su
adaptación e integración a la sociedad y a la cul tura en la cual se encuentra inmerso.
Por lo tanto, el  enfoque sociológico de la educación no puede separarse del
contexto social  en el  cual ésta se da, lo cual s igni f ica la necesidad de observarlo y

expl icar lo como un proceso social  sometido a la inf luencia de diversas var iables.
Hasta aquí se ha venido haciendo referencia a la educación en un sent¡do

amplio,  abarcador que incluye tanto las así l lamadas educación formal como la
educación informal.  Desde un punto de vista práct ico parece prefer ible l lamarla
"social ización".  Esta debe entenderse como el  proceso que integra al  sujeto a su
sociedad y a su cul tura, internal izando los valores, las metas y las normas de

manera que emerja una personal idad dist int ival .  Desde el  punto de vista individual
signi f ica aprender a acomodarse y adecuarse al  s istema normativo de su sociedad
y de irse preparando para desempeñar los dist intos roles sociales.

Al examinar los procesos de social ización tal  cual el los se dan en la real idad se
puede observar que se canal izan en dos direcciones. Una intencionada, sistemática
o formal y,  otra, asistemática, ocasional o ref leja.  Esta úl t ima se observa en el

transcurr i r  de las múlt iples comunicaciones del sujeto en su interaccionar durante

el curso de su vida. La sociología de la educación no puede prescindir  de la

invest igación del proceso de la social ización en su sent ido ampl io,  como asimismo
de sus dos canales, puesto que en su conjunto estos procesos son los medios de los

cuales se sirve la sociedad para hacer posible la integración normativa y la integra-

ción funcional del  hombre. No puede desconocerse la complementación de ambos

canales. Pero mientras la educación ref leja logra un cúmulo de conocimientos e

internal izaciones formados en el  contacto directo e inmediato con la real idad social
proporcionado por diversos grupos, y que por el lo const i tuye "un saber derivado

de la vida y que nos sirve para manejar lavida"z, la formal representa el  ¡ntento de

conduc i r  a l  ind iv iduo en  fo rma s is temát ica  y  metód ica  a l  desar ro l lo  de  su  persona l i -

dad,  a l  domin io  de l  saber  y  a  la  capac i tac ión  para  e l  e je rc ic io  de  los  ro les .

Corr ientemente la sociología de la educación enfoca de preferencia la educa-

ción formal,  dejando a otras discipl inas el  estudio de la social ización en su aspecto
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de educac ión  re f le ja .  Cua lqu ie r  manua l  moderno de  soc io log ía  t rae  uno o  var ios
capítulos dedicados a la social ización y no pocos tratados de educación o de
pedagogía se ref ieren asimismo latamente al  tema de la educación ref leja.  Sin
embargo, parece conveniente incluir  este tema en la sociología de la educación.

En el  estudio sociológico de la educación se ha perf i lado, además de la sociolo-
g ía  de  la  educac ión ,  la  soc io log ía  educac iona l .  Ambas d isc ip l inas  t ienen en  común
la preocupación por el  fenómeno educacional.  No obstante se pueden señalar
di ferencias importantes respecto al  propósito que las guía3. La sociología de la
educación busca el  conocimiento teór ico al  t ratar de comprender y de expl icar la
educación y las inst i tuciones educacionales desde un punto de vista sociológico. La
sociología educacional anal iza la problemática que surge en la práct ica educacional
para encontrar aquel las var iables que inf luyen en un mejor rendimiento y un
pos¡t ivo aprovechamiento de los recursos educat ivos de manera de contr ibuir  a la
solución de los problemas que se presentan en el  desarrol lo del proceso educacio-
na l  fo rmal .

Si consideramos a la sociología de la educación como el  estudio de la educa-
ción dentro de la real idad social ,  será tarea suya: 1) anal izar sus relaciones con la
sociedad junto a sus inf luencias recíprocas, y 2l  examinar el  s istema educacional,
los subsistemas y elementos que lo componen. Así mirada, a esta discipl ina le
incumbe el  estudio de los siguientes siete temas que incluyen un conjunto de
problemas que es necesario examinara.

1 .  Soc ia l i zac ión  y  Educac ión .
2. La Estructura Social .
3.  La educación y las perspect ivas de ocupación.
4. La educación como agente cul tural .
5.  La estructura social  de la escuela.
6. La sala de clases como un grupo social .
7.  El  profesor,

1. SOCIALIZACION Y EDUCACION

El hombre no nace hombre, pero l lega a ser hombre en el  seno de los grupos
sociales. Al l íen la interacción con los demás logra la internal ización de los elemen-
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tos  de  su  cu l tu ra  o  de  su  subcu l tu ra .  D ispone de  una base b io lóg ica  y  de  un  cap i ta l
ps ico lóg ico  que le  capac i ta  para  aprender .  S in  embargo,  e l  n iño  no  es  un  s imp le

receptáculo de los valores, normas y conocimientos transmit idos por las genera-

ciones anter iores. Conocida es la inf luencia que el  recién nacido ejerce en la famil ia.

La social ización, desde sus comienzos, es un proceso recíproco que se real iza a

través de la vida individual en la interacción del sujeto con los demás individuos'

Necesario es, pues, estudiar cómo ocurre dicho proceso y esta inf luencia recíproca

en que los di ferentes grupos tratan de presionar al  sujeto; observar cómo la
personal idad va emergiendo como algo único y no repet ible,  a la vez que se va

adaptando tanto a los roles sociales y al  status que le corresponde, como a la

expresión que la sociedad ha considerado adecuada para su ident idad sexual.
La educación debe est imarse como una expresión de la social ización en que

preferentemente el  saber y la tradición cul tural  se transmiten con el  f in de preparar

al  individuo para ejercer los roles que la sociedad ha def inido como út i les, impor-

tantes o necesarios. Pero junto a estas funciones que son manif iestas hay otras, las
que, al  decir  de Merton, son latentess. La contr ibución de la educación a la manten-

ción del s istema de estrat i f icación, las perspect ivas de movi l idad vert ical  ascenden-

te  y  la  po tenc ia l  pos ib i l idad  de  mantener  las  ideo log ías  son func iones  que,  a l  igua l
que las formas de transmisión del saber y de la preparación para los roles sociales,

deben preocupar al  sociólogo.

2. LA ESTRUCTURA SOCIAL

La educac ión  fo rmal  muest ra  múl t ip les  re lac iones  con la  soc iedad g loba l .  Es ta  la

somete  a  las  d i rec t i vas  que la  encaminan hac ia  la  consecuc ión  de  las  metas

est imadas val iosas. Dentro de estos propósitos se def inen los objet ivos generales.

No obstante los diversos establecimientos educacionales no escapan a la presion

de los grupos, estratos, subculturas y otras inst i tuciones que f lorecen en la socre-

dad.  Ta l  p res ión  o  in f luenc ia  de  a lguna manera  repercu te  en  los  ob je t i vos  secunoa-
r ios ,  p rogramas y  ex igenc ias  a  las  cua les  se  ven somet idos  pro fesores  y  a lumnos.

No parece necesario enfat izar que la sociedad como un todo busca la rnanera

de conservar y acrecentar el  acervo cul tural  a través de la formulacion de os

objet ivos generales y los planes de estudio. Hasta cierto punto está interesaca en

m a n t e n e r m e d i a n t e l a e d u c a c i ó n s i n g r a n d e s v a r i a c i o n e s l a t r a d i c i ó n c u l t u r a  i m p e -

rante,
En Ch i le  puede hab larse  de  una cu l tu ra  y  un  es t i lo  cu l tu ra lque podr ia  amarse

homogéneo.  No obs tan te  dada su  la rga  ex tens ión  sobre  un  área  geográ f lca  Q¿e se
pro longa de  manera  ta l  que,  dadas  sus  carac ter ís t i cas  reg iona les  c l imát icas  v  sus
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diversas formas de producción, presenta algunas diversi f icaciones culturales. Las
dist intas labores a las cuales se dedica la gente, agrícola, minera, pesca, manufac-
turas o servicios; la divis ión de la población en urbana y rural  son var iables que
contr ibuyen a la formación de est i los cul turales regionales.

El impacto de la economía sobre la educación se ha hecho sent ir  en los úl t imos
decenios con singular intensidad. No sólo porque los economistas hayan advert ido
que el  desarrol lo educacional representa una inversión económica rentable a largo
plazo, sino porque han tomado conciencia que el  crecimiento y el  avance de la
industr ia requiere cada vez con mayor urgencia de personal idóneo. Se le pide a la
educación que forme gente especial izada con más conocimientos teór icos y práct i -
cos capaz de poner en marcha y usar la sof ist icada maquinaria moderna. Una
nación logra el  progreso en la medida que disponga de una infraestructura cal i f ica-
da de recursos humanos.

Esta exigencia planteada a la educación no se l imita a la preparación de
personal cal i f icado práct ico. Se le pide, y esta pet ic ión va dir igida directamente a
los inst i tutos de enseñanza superior,  el  desarrol lo cientí f ico cimentado en la invest i -
gac ión ,  Una nac ión  tendrá  independenc ia  económica  y  cu l tu ra l  en  la  med ida  que
sus hombres de ciencia se encuentren a la vanguardia en la búsqueda de la verdad.

El problema de la preparación de personal suf ic iente para los requerimientos
de diversa índole or iginados por el  desarrol lo industr ial  han hecho prol i ferar diver-
sas inst i tuciones educacionales que se encuentran un tanto al  margen del s istema
educac iona l  imperante .  Y  aun han surg ido  a lgunas  que b ien  podr ían  denominarse
centros de estudios práct icos.

Todo sistema de estrat i f icación introduce desigualdades en la población, tanto
en lo que respecta a los ingresos como en lo referente al  poder y al  prest igio.  El lo se
ref leja en la educación. Mientras las capas superiores tratan de mantener una
posición elevada para sus hi jos enviándolos a colegios part iculares que, por su
naturaleza, son "exclusivos",  las capas medias y bajas buscan el  ascenso por
medio de la educación. Se puede observar en este sent ido que mucha gente de las
clases medias, por razones que es necesario invest igar,  envían a sus hi jos a
colegios part iculares que, sin ser "exclusivos",  t ienen el  atract ivo de ofrecer una
"mejor "  educac ión  y  la  opor tun idad de  que los  n iños  se  re lac ionen con "buenas"
amistades.

Así mirada, la educación formal,  se encuentra sometida a dos grandes t ipos de
presión. Uno, ejercido por la famil ia,  la que, como representante de la sociedad en
general  y de una clase social  determinada, actúa directa o indirectamente al  buscar
la manera de af ianzar y acrecentar el  capital  socio-cul tural  del  cual es portadora, al
mismo t iempo que intenta el  ascenso social  para las nuevas generaciones. El otro,
que también suele hacerse presente a través de la famil ia,  obedece más bien a las
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exigencias y necesidades puestas en evidencia o propias de otras inst i tuciones
tales como las económicas, ideológicas, pol í t icas u otras.

3. LA EDUCACION Y LAS PERSPECTIVAS DE OCUPACION

La educación formal t iende preferencialmente a preparar a las nuevas generacio-
nes para elejercic io de roles product ivos y út i les para la sociedad. La educación en
Chi le  y ,  en  genera l  la  educac ión  en  la  mayor ía  de  las  nac iones  se  ha  conver t ido
has ta  c ie r to  punto  en  la  agenc ia  que mayor  in f luenc ia  t iene  en  e l  des t ino  ocupac io -
na l  de  los  fu tu ros  c iudadanos.  Es to  p lan tea  var ios  p rob lemas que es  necesar io
ana l izar  con mayor  de tenc ión ,  Una pregunta  que deberá  fo rmularse  es  ¿has ta
dónde e l  desar ro l lo  indus t r ia l  ha  in f lu ido  en  la  fo rmulac ión  de  los  ob je t i vos  y
propós i tos  que an iman a  nues t ro  s is tema educac iona l?  Pregunta  que invo lucra
o t ra  ¿responde la  educac ión  a  las  ex igenc ias  de l  desar ro l lo  de  la  nac ión? Para  e i
desar ro l lo  de  cua lqu ie r  po l í t i ca  impor ta  conocer  s i  e fec t i vamente  la  eoucac ion
formal suministra los recursos humanos suf ic ientes e idóneos capaces de sat isfa-
cer  las  demandas de  la  soc iedad,  sea que és tas  se  cana l icen  en  e l  comerc io .  a
minería, la agricul tura, la pesca, los servicios u otras.

Un es tud io  de  es ta  na tura leza  no  puede res t r ing i rse  a l  examen de los 'eeLre ' -
mien tos  prop ios  de  la  hora  presente .  Más impor tan te  y  s ign i f i ca t i vo  es  ana,  za '  as
s i tuac iones  y  las  p royecc iones  de  las  demandas para  e l  fu tu ro ,  momento  en  e  cJa
las  generac iones  ac tua les  ingresarán a l  mercado ocupac iona l .  Sab ido  es  que cs
acelerados progresos cientí f ico-técnicos relegan al  olv ido numerosos of ic os cue
hoy parecen impresc ind ib les ,  a  la  vez  que or ig inan o t ros  que son desconoc cos
pero cuya aparic ión puede preverse. Corresponde al  sociólogo en colaborac on ccn
hombres  ven idos  de  o t ras  d isc ip l inas  inves t igar  la  fo rma en que nues t ro  s  s le ¡  a
educacional está encarando este problema y examinar las probables perspec: ! 'as
de l  fu tu ro  cercano y  le jano a l  que conduc i rá  e l  desar ro l lo  soc iocu l tu ra l  oe  n 'a .e 'a
de proponer  las  nuevas  metas  que su  es tud io  permi ten  v is lumbrar .

En su  pape l  de  agenc ia  que dec ide  acerca  de l  des t ino  ocupac iona de  a
pob lac ión ,  e l  s is tema educat ivo  debe ser  examinado para  poner  en  ev  denc  a
cuá les  son los  obs tácu los  o  imped imentos  que d i f i cu l tan  e l  ingreso de  gran  can:  -

dad de  jóvenes a  los  es tab lec imien tos  super io res  o  de  enseñanza especra  zaoa.
Muchos,  a  pesar  de  d isponer  de  las  cond ic iones  y  capac idades requer idas  sara
alcanzar un nivel  educacional superior,  no logran el  acceso a las mejores oponLir '  -

dades que ofrece el  mercado por cuanto carecen del nivel  de conocimrentos
cientí f ico y/o técnico exigido. De igual importancia es averiguar cuáles son os
factores determinantes de la pérdida de alumnos durante el  período que va desCe
la escuela básica hasta la enseñanza especial izada o superior.

La  educac ión ,  a l  p roporc ionar  a  los  jóvenes las  her ramientas  para  a lcanzar

mejores niveles económicos, ejerce una indudable atracción sobre la poblacion Sin
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embargo parece oportuno hacer notar que no sólo son las expectat ivas económi-
cas las que deciden en la elección de carreras, profesiones o especial izaciones, sino
también la escala de valores imperante. Cabe preguntarse ¿cuáles son las metas
que, aprobadas por la sociedad, resultan más atract ivas por cuanto parecen asegu-
rar mejores posibi l idades para el  ascenso social?

En ínt ima relación con este hecho debe invest igarse cuál es la responsabi l idad
de la  po l í t i ca  educac iona l  v igente  a l  fomentar  asp i rac iones  d i r ig idas  más b ien  hac ia
el logro de cierto t ipo de profesiones u ocupaciones, y examinar si  dicha or ienta-
ción responde a las necesidades del desarrol lo social ,  cul tural  y económico de la
nac ión .

4.  LA EDUCACION COMO AGENTE CULTURAL

La educac ión  t iene  como ta rea  bás ica  la  t ransmis ión  de  la  cu l tu ra .  Su pape l  es
entregar a las nuevas generaciones los conocimientos teór icos y práct icos acumu-
lados por la sociedad, junto con otros elementos cul turales. Informalmente suele
transmit i r  también las creencias o ideologías sean éstas propias de la sociedaC
globa l  o  de  a lgunos  de  los  g rupos  que la  in tegran .  Desde es te  punto  de  v is ta ,  los
es tab lec imien tos  educac iona les ,  complementan la  func ión  soc ia l i zadora  in ic iada
en e l  g rupo fami l ia r ,  espec ia lmente  en  los  casos  en  los  cua les  la  fami l ia  los  ha
elegido de acuerdo con sus part iculares preferencias conforme a su status y creen-
cias.

Sin embargo, esta tarea es mucho más di f íc i l  de lo que pudiera suponerse. La
creciente complej idad de la sociedad y la constante divis ión deltrabajo sumado a
factores ya anal izados, están conduciendo a la educación a enfrentarse con proble-
mas d i f í c i les  de  so luc ionar .  Nos  l im i ta remos a  seña lar  so lamente  a lgunos .

Un punto esencial  es establecer cuáles son los aspectos cul turales imprescindi-
bles que deben transmit i rse y que, a su vez, involucran otras cuest iones que es
preciso invest igar,  tales como ¿a qué edad? ¿en qué forma? ¿en qué extens¡ón?

Otro punto importante que exige un estudio acabado es la forma cómo debe
organizarse la educación de manera que sat¡sfaga las exigencias planteadas por el
desarrol lo social  en orden a entregar los conocimientos suf ic ientes, los hábitos
cívicos, el  adiestramiento en las práct icas comerciales, los valores superiores sin
descuidar su papel de formadora de la personal idad.

No menos importante es la exigencia de formar invest igadores, tarea que
incumbe a la enseñanza superior.  El  crecimiento cientí f ico y técnico de una nación
capaz de asegurar le una independencia cul tural  y económica sólo puede lograrse
en la medida en que se provea a los especial istas de las bases teór icas suf ic ientes
para que éstos estén en condiciones de contr ibuir  al  desarrol lo de técnicas y de
procedimientos cada vez más avanzados y adecuados al  progreso de la nación y
asegurar  as í  e l  b ienes tar  a  la  soc iedad y  a l  ind iv iduo.
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La educación no es simplemente un espejo que ref leje y proyecte sobre las

nuevas  generac iones  lo  que la  soc iedad ha  logrado e laborar .  Fomenta  la  innova-

c ión ,  la l reac ión  y  la  inqu ie tud  por  ace le rar  e l  p rogreso en  la  med ida  que se

especial iza e incorpora a sus funciones pr ivat ivas los resultados obtenidos por la

invest igación. Abre var iados caminos por los cuales se puede avanzar en la bús-

queOa áel conocimiento y en el  desarrol lo de las artes'  Dada la l ibertad que impera

o deb iera  imperar  en  las  au las  un ivers i ta r ias  c rea  las  cond ic iones  prop ic ias  para

exp lo rar  á reas  de  la  rea l idad que para  e l  vu lgo  pasan desaperc ib idas  o  sue len  ser

taÜú. Esta l ibertad le otorga la oportunidad para anal izar en profundidad y ampl i tud

la marcha y las funcioneJ d" la sociedad en el  presente y sus perspect ivas para el

futuro. Asimismo le conf iere el  papel de crí t ico objet ivo tanto en lo que respecta a la

educac ión  como as imismo de la  rea l idad soc ia l '
A  med ida  que la  educac ión  va  cumpl iendo con sus  ta reas  es t imu la  e l  cambio '  A

este cambio contr ibuye en algún grado la subcultura formada por los jóvenes,

part icularmente la de aquel los que se encuentran cursando estudios superiores'

Aun cuando se ha podidó apreciar los efectos de diversos movimientos estudiant i-

les en la polí t ica, se carece de estudios que hayan evaluado su inf luencia, como

asimismo anal izado cuáles han sido los factores-si  los ha habido- extraestudian-

i i i " .  qr" hayan ejercido presión sobre los jóvenes para servirse de el los como

grupos  de  Pres ión .
Hay ot io efecto de la especial ización y la diversi f icación de las tareas educacio-

nales que debiera pr"o.rp.1. al  sociólogo. Paulat inamente se ha ido estableciendo

una creciente separación entre los di ferentes t ipos de profesionales, cosa que ha

repercut ido en sus posiciones socialesy que ha generado la. formación de subcultu-

1.a. h"t"rogéneas. Gracias a dicha especial ización, sea técnica o cientí f ica. van

surgiendo locabular ios propios y se van conf igurando modelos de pensamiento y

modos de comportamiento di ferenciados. Lo cual ha conducido, al  decir  de Burton'

Ctarku a "un áumento de la divis ión entre los cientí f icos y los humanistas: la

educac ión  d i f i cu l ta  as ícada vez  más la  comprens ión  y  la  comunicac ión  mutua" '

5. LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ESCUELA

una ins t i tuc ión  esco la r  es  una organ izac ión  fo rmal ;  es  un  s is tema soc ia l  que

coordina las act iv idades y las funciones específ icas de sus integrantes sometiértdo-

ü. .  norr.s establecidát pot la sociedad y aun por la misma inst i tución'  Estas

normas que dimanan, 
"n 

p.. t"  de disposiciones jurídicas, y,  en parte de Ias interre-

laciones propias de la convivencia de los diversos estamentos que conftguran el

subsistema escolar,  l lenan diversas funciones'  Junto con estatuir  las jerarquías
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educacionales y los roles, señala las conductas y posiciones de las autor idades, los
profesores, los empleados administrat ivos y de servicio y los alumnos.

Pero la escuela se encuentra l igada a la comunidad a través de los centros de
padres y apoderados y aun, por las recientes disposiciones emanadas del Ministe-
r io de Educación, con un número determinado de municipal idades. Esta vincula-
ción, tanto en lo referente a sus relaciones, a sus inf luencias recíprocas como a la
repercusión que el la t iene sobre el  fenómeno educacional es tarea que compete
invest igar al  sociólogo de la educación.

De paso diremos que el  estudio de la educación en la escuela o en la universi-
dad no debe l imitarse al  examen de las funciones manif iestas, las que en una u otra
forma se han señalado ya. Anal izar los efectos directos; la sat isfacción de las
necesidades del desarrol lo cul tural  o económico en cuanto t ienen consecuencias
para la sociedad, la comunidad, la famil ia o la persona y ver si  esas consecuencias
con los f ines previstos es indudablemente una tarea que debe real izarse. Pero el
estudio de sus funciones inesperadas y que, por lo general ,  no son advert idas
deben preocupar al  sociólogo de la educación por las consecuencias que suelen
tener.  Es asícomo se hizo notar en el  párrafo anter ior que la especial ización t iende a
diferenciar las posiciones sociales al  mismo t iempo que las refuerza; a la formación
de subculturas que se separan cada vez más. En este mismo sent ido es conveniente
estudiar hasta dónde las jerarquías de poder en la escuela o en la universidad
entraban y entorpecen el  proceso educat ivo al  ester i l izar la creat iv idad del profesor
y del alumno. Hasta dónde las relaciones de la escuela con los centros de padres y
apoderados y las municipal idades, o contr ibuyen a los propósitos educat ivos o
provocan efectos colaterales inesperados y, a veces, no deseados.

6, LA SALA DE CLASES COMO GRUPO SOCIAL

Una sala de clases, en cuanto reúne al profesor y a los alumnos, constituye un grupo
social  en el  que se establecen diversos t ipos de relaciones. La más importante es la
de profesor-alumno. A part i r  de el la se genera, como lo hace notar Neal GrossT, la
def inic ión tanto del rol  de profesor,  como el  de alumno. Pero una cosa es la
def inic ión del rol  y otra es la imagen que se forma el  profesor del alumno y el
alumno de aqué|.  Las relaciones que se establecen en una clase determinada entre
profesor y alumnos se encuentran sometidas a este factor.  Múlt ip les hechos que
afectan al  proceso educacional y cuyo estudio es prometedor merecen una invest i -
gación que no debiera soslayarse.

En toda "c lase" ,  par t i cu la rmente  s i  reúne una gran  cant idad de  a lumnos,  se
forman subgrupos. El estudio de las formas en que se const i tuyen y se organizan,

NEAL GRoss,  Ob. c i tada.  Pá9. 140.
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como también  sus  e fec tos  en  e l  rend imien to  esco la ry  la  conducta  en  genera l ;  su
cont r ibuc ión  en  la  c reac ión  de  la  imagen de l  p ro fesor ,  y  sus  in f luenc ias  en  las
re lac iones  a lumno-pro fesor  son prob lema que in te resan tan to  a l  soc ió logo como a l
profesor.

Con relación al  rendimiento escolar es necesario -además de los factores
personales- encontrar expl icaciones de índole social .  Entre los factores que pue-
den estar l igados con el  rendimiento escolar,  sólo anotaremos los cr i ter ios de
se lecc ión  de  a lumnos y  de  su  d is t r ibuc ión  en  cursos  para le los .  Var iab les  ta les  como
la edad, el  sexo, la vocación, la extracción social  pueden ser decisivos.

E l  es tud io  de  los  subgrupos formados en  la  sa la  de  c lasesy  que cons t i tuyen por
lo  genera l  au tén t icos  grupos  de  igua les ,  permi te  descubr i r  su  in f luenc ia  o  no  en  la
mantenc ión  de  las  pautas  cu l tu ra les  p roven ien tes  de  la  fami l ia .  E l  n iño  y  e l  loven
desar ro l lan  a l l íuna  v ida  de  la  cua l  quedan exc lu idos  los  adu l tos .  Sue len  or ig inar
mode los  de  conducta  que los  s ingu la r izan  y  que fomentan su  independenc ia  con
respecto a los adultos, incluidos los padres. Son grupos en los cuales se sienten
iguales entre síy dist intos a los demás y que les sirven de referencia y de apoyo
para poder enfrentarse con los mayores.

7.  EL PROFESOR

En general  no se le ha concedido gran importancia al  rol  de profesor,  en re aclón
con los diversos problemas que afronta como persona. Uno de los más inte'esan-
tes, quizás sea el  que se ref iere al  estudio de los factores que inf luyen en la e ecclon
de esta carrera, La invest igación en este sent ido adquiere mayor relevanc a s se
consideran las bajas rentas percibidas por los profesores en Chi le.

Otro estudio que habrá de emprenderse es el  de la sat isfacción labora oer
profesor.  Se desconoce hasta dónde las expectat ivas que el  profesor tuvo al
ingresar  a  la  car re ra  pedagóg ica  se  han cumpl ido  y  la  in f luenc ia  que ta l  hecho :  ene
en el  rendimiento como docente o como invest igador.  Variables tales corr,o a
s i tuac ión  económica ,  la  pos ic ión  soc ia l ,  las  cond ic íones  en  que desar ro l ra  sL l  abo ' ,
la carga de alumnos o un horar io sobrecargado pueden gravi tar en la sat lsfacc on
que siente en el  desarrol lo de su labor.

Para el  sociólogo es importante también conocer los niveles socia es de cs
cuales provienen los profesores. Al  respecto cabe preguntarse si  el  or igen soc a es
homogéneo para  todas  las  reg iones  de l  pa ís ;y ,  en  e lcaso de  adver t i rse  d l fe renc las
apreciables, cuáles son los factores que las expl ican.

Un punto, cuyo examen debe real izarse, es la imagen que el  profesor V su. l  abor
proyectan en la sociedad. No se sabe como lo ve la sociedad, ni  lo que esta esoera
de é1. Fuera de tenerse not ic ias de sus contactos con la comunidad a traves de os
centros de padres y apoderados, nada se sabe de la inf luencia o de os r¡  :es 3e
ésta. Tampoco se han real izado estudios respecto a las formas en que s{J alo '
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puede y debe extenderse de manera que realmente se valore su rol  elevando su
posición social .

En la relación profesor-alumno suelen producirse si tuaciones complejas y no
pocas veces contradictor ias. La tarea del profesor no se reduce exclusivamente a
enseñar con honradez y a evaluar justamente a sus alumnos. Debe también ayudar
a moldear sus personal idades y ser al  mismo t iempo amigo y consejero; modelo y
juez; l íder y compañero de el los. Estas exigencias opuestas pueden ser el  or igen de
tensiones, fr icciones y descontento. ¿Cómo afecta esta posición dual y aparente-
mente contradictor ia del profesor en la imagen que los alumnos se forman de él?
¿Cuál es la reacción del profesor f  rente a las act i tudes y conductas de sus alumnos?

Todo profesional necesita perfeccionarse, estar al  tanto del avance de los
conocimientos cientí f icos y técnicos. A los profesores se les ofrece periódicamente
diversos cursos de perfeccionamiento. ¿Ouiénes son los que asisten y por qué?

¿Hasta dónde su asistencia t iene consecuencias favorables para su carrera y cuáles
son éstas?
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