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Por: Carlos Ju/iao Vargas*

Resumen
Desde el supuesto de que las teorías pedagógicas tienen algo
que supera los enunciados discursivos y conduce a la
responsabilidad social en la educación (uno de los conceptos
más olvidados del discurso pedagógico), se propone en este
artículo un modelo conceptual para la educación social,
aplicable a diversas instituciones de este corte. Se plantean los
componentes básicos del modelo y se desarrolla cada uno de
ellos, desde posiciones praxeológicas (que trabajan lo teórico
teniendo en la mira sus aplicaciones posibles). Se termina con el
análisis de algunos conceptos fundamentales a la hora de un
diseño curricular para la educación social (didáctica, currículo,
evaluación). Lo que se pretende, en el fondo, es responder a un
vacío en la corta historia de la educación social como disciplina:
la cuestión de los contenidos educativos de valor social que ésta
debe promover.

~EL CAMpO'DISCIPLINAR
. . ," DE LA PEDAGOGíA SOCIAL
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Modelo educativo, Educación social, Intencionalidad formativa,
Sujeto de la educación, Agente de la educación, Contenidos
educativos, Didáctica y metodología, Currículo, Evaluación
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Abstraet
Educational theories ought to go beyond theoretical discourses
and should be oriented towards taking up social responsibilities, a
concept ostensibly condemned to oblivion. In this arlicle the
author proposes a conceptual model for social education
applicable to different types of institutions. This study examines its
components and applications and some basic concepts to be
considered for a curricular design on social education (teaching,
curricu/um, eva/uation) so as to fill the gap leh by the shorl liFespan
of social education as a discipline: the educational contents it
should promote.
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discurso.

......

Adentrarse en el complejo campo de lo
pedagogía sociol no es tareo fácil; hoy mucho
donde buscor y mucho que elaborar poro lograr
un mínimo de claridad conceptual. Por eso no
tiene respuesta inmediato lo pregunto ¿qué es lo
pedagogía social? y, por lo mismo, son diversos los
cominos poro intenlor una fundamentación
epistemológico. Siguiendo o Soez (1997), las
clásicos tres vías propuestos por el sociólogo
Inkeles parecen apropiadas pora realizarlo: a} La
histórica: lo que se ha hecho; b) Lo próctico: lo que
se estó haciendo hoy; ye) Lo analítica: lo que dieta
lo rozón sobre lo que esto ciencio o disciplino es o
debe ser.

Antes de proceder o esto toreo, vale lo peno
señalor que la pedagogía sociol puede concebirse
como ciencia pedagógico ysocial que investigo los
circunstancias, los procesos y los consecuencias
de lo educación social y, 01 mismo tiempo, como
disciplino académico que sistematizo (selecciono,
analiza yorganizo) y transmite pertinentemente los
conocimientos que sobre este particular va
construyendo, mediante procesos de enseñanza
formoles. Como dice Caride (2004: 26) "10
cientificidad que se le atribuye se plasmo en uno
serie de rasgos (de naturaleza epistemológico,
estructural, s;mbólica, material, formol, metódico,
etcétera) que permiten constru;rla y reconstru;rla
permanentemente en tonto que "ciencia de lo
educaci6n social". Ahora bien, entre los
investigadores, existe un acuerdo previo sobre tres
puntos estrictamente epistemológicos:

• Que no se troto de uno ciencia formal
dado lo imposibilidad de formalizar un
único lenguaje común que sea legítimo
para todo tiempo y ambiente, ni uno
ciencia natural cuyo objeto de estudio seo
accesible en condiciones de cientificidad
restrictiva.

• Que los problemas que pretende
solucionar remiten mós o lo acción, o lo
próctica, que a lo investigación teórico, lo
que obviamente implico afros niveles de

• Que no es posible comprobar a través de
métodos confiables y universales lo
verdad de sus propuestos, sometidos
constantemente o los eventualidades de
tiempo, lugar y sujetos actores o quienes
se dirige, mucho mós siendo uno ciencia
en construcción. Por eso, lo pedagogía
social redoma otros criterios poro
determinar su coróeter científico
diferentes 01 de verdad: los criterios de
consistencia, rigurosidad y eficacia
(Nuñez, 1990, 31 l.

En síntesis, definir si lo pedagogía social es o
no ciencia, va o supeditarse a 10 que se juzgue que
es ciencia: si ésto se entiende en términos usuales
y restringidos, habría que decir que no lo es; pero
si, en un sentido mós amplio, lo ciencio se
puntualizo como un estilo de pensamiento y de
acción encaminado o comprender, interpretar y
transformar 10 realidad poro optimizar nuestro
conocimiento yacción en ello, habría que admitir
que la pedagogía social es uno ciencia.

A. UNA BREVE HISTORIA DE LA PEDAGDGIA
SOCIAL

Desde los orígenes de la humanidad exisfe el
quehacer educotivo como un fenómeno propio
de la naturaleza humana que siempre ha
trascendido la actividad que se realizo en los
instituciones escolares. Es decir, hablar de
educación significo hacerlo sobre fenómenos que
superan el espacio y el tiempo escotar, en el
entendido de que ha sido un interés constante de
los seres humanos formarse como individuos que
viven en grupo, en comunidad, poro
desenvolverse como personas y participar de lo
vida social. Pero, también, es un hecho que lo
creciente valoración del modelo educativo
escolar, a partir del siglo XIX, ha eclipsado lo
presencio y pertinencia de otros modelos no
necesoriamente escolares y de los cuales troto lo
pedagogía social'.

1. Aunque aquí se presento uno somero historio de 105 orígenes de lo pedogogío sociol como disciplino, con fines estrictamente
epistemológicos, vale lo peno citar lo novedoso y completo hístorio de lo pedagogio social en cuatro grandes etapas:
antecedentes, orígenes, retrocesos ye~ponsión que presento Jase Coride en su obro citado (2004, pp. 137.2ó2).
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Estotuto de idod Nacionol: Derechos Humanos Subversión

Desde los póginos editorioles iombién solieron
o lo luz público posturos o fovor y en contro del

"plebisciio" que sobre los torturos se ho gestodo o
nivel infernocionol. Poro Al{redo Vósquez

Corrizoso, uno "olo de despresligio" cubre el poís

grocios o los lot'turos y ol molirolo de los detenidos
en los estoblecimienlos militores, lo cuql se

moni{iesto en los comunicociones que provienen

de poíses donde yo se hon liderodo importontes

occiones por lo defenso de los derechos humonos,
entre ellos, lo denuncio de los compos de

conceniroción nozi, de los otropellos y

bombordeos en Vietnom y lo existencio de

dictoduros en Américo Lotino.

No nos engoñernos. Esqs corlos refleion lo que se

llomo lq opínión público y son numerosos. Son

mós de un cenfenor los gue esfón en poderde esfe

diorio [El EspecfodorJ provenientes de Alemonio

Federol, Francio, Grqn Brelsñs, Bélgico,
Luxemburgo, Noruego, Suizo, Espoño 1...J No

vole lo peno, enfonces sosfener en los círculos

oficioles que todo esfo olo de prolesfos es uno

esfrofogemo de los izguierdísfos colombionos
poro ocuhor su culpobilidod.3s

Olro coso es lo que pienson los editoriolislos de

El Siglo. Poro Rofoel Nieto Novio existe uno

"verdodero dimensión de los derechos humonos",
lq cuol consisie en "omoestror" o olgunos
personos y orgonizociones con el fin de oiocor o un

gobierno que en{rento o los grupos lerrorisios:

Co/ombio comíenzo ohorq s ser uno vícfimo mós

de ls coniuro polrocinodo por Amnislío
lnlernociono/ y los uniones de muieres, obogodos,
síndicofos y demós organizaciones del mismo
pelombre ízquierdisla, que se llomon o sí mismos

demócrolos, y que no son síno fochodos
comunisfos, coniuro que consiste en ocusor como
perseguidor y violodor de los derechos humqnos
ol Gobierno que echo o lo córcel o un ferorisfq.

i ..J No nos sorprendomos, sin emborgo, si el coro
infernocionol que ocuso ol Esfodo colombiqno de
violor los derechos hurnonos oumenfq de volumen
porque estó bien omqesfrodo.o

Áluoro Gómez vo mós olló de
plonteomientos de Nieto, y reofirmo lo tesis

38. El Espectodor,25de {ebrero de 1979, p.2".
39. ElSiglo, I 4 de febrero de 1979, p. 4.
40. Ensucolumno"ElGenerol sítienequiénleescribo",ElSiglo,24defebrerode1979,p.5.
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brozo desormodo de lo subversión, lo cuol hoce

extensivo o lo comunidod internocionol de

derechos humonos ol colologorlo de "idioto útil":

Pero el exlremismo no posee solomenfe ese brozo
oscuro/ encorgodo de lqs occiones violenios.
Presenlo tombién uno fochsdo bloncq, que

mueslrq sólo condor y sensiblerío humoniforio.
Estó formqdq por unq gron csnfidod de
osocisciones, en donde se ogrupon personos

despisfodos, olros que no lo son fonto, y unos

cuonfos que soben bien cómo utilizqr o eso genfe

de bueno volvntsd, o lq cuql, impiodosomenfe,
denominon idíofos úfiles. {...i lo fécnico mós

recienle consisfe en escribir corlos. El direcfivo de
olguno de esos ínsfiluciones que envío lo
correspondencio, explicobo hoce poco cómo se

d¡fundíon las inslrucciones enfre los of¡liqdos,

poro gue escribieron mísivos o un gobierno
pidiendo lo liberoción de olgúnpreso.'o

De esto monerof tonlo en el ómbito
internocionol como en el debote nocionol, los

denuncios sobre los toriuros reolizodos en lo
oplicoción del Estotuto de Seguridod son el pon

de codo dío. Cqdo vez se ogito mós el ombiente
desde los pronunciomientos públicos y los

editorioles de los diorios, mientros se gesto uno

occión político contundenie por porte de

di{erentes sectores de lo opinión público en pro de

lo deienso y reivindicoción de los derechos

humonos como principios inherentes o iodos los

condiciones socioles y seclores políticos.

Poro el 4 de mozo, por e¡emplo, El Espectodor

liene obsoluiomente cloro su posturo frente o lo
que se constituye en uno de los punios mós

ólgidos del debote de los torturos duronle 1979.
Mientros se inicio lo convocotorio ol Primer Foro

Nocionol por los Derechos Humcnos, el diorio
liberol de oposición no sólo se decloro solidorio
con lodos los posibles víctimos de obusos y

moltrolos sino que o su vez clomo por lo cloridod
de los hechos denunciodos "por el bien de los

colombionos y de lo humonidod".

Jomós soldró de nueslrqs plumos una opologío
del del¡to, coméfolo quien lo cometiere. No lo
hemos hecho, no lo horemos. Pero por eso mismo
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El Cam Disci linar de fa Pedo a ia Social

Aunque en lo historio de lo educación
encontramos muchos antecedentes de uno
"educación social" distinta de la educación en
general, sobre todo en el humanismo cristiano,
hoy consenso en que es Johann H. Pestalozzi
(1746-1827) el primer representante de lo
educación social como hoy lo entendemos si bien,
el término "pedagogía social" como tal apareció
en Alemania, en el siglo XIX, con Karl F. Magers y
Adolf Diesterweg, sin que para ninguno de ellos su
uso manifestara una intencionalidad
epistemológica.

El representante mós importante de estos
inicios fue Paul Natorp, quien, en 1899, publicó su
libro "Pedagogía social". En contraposición o lo
que hasta el momento se venía gestando en el
campo pedagógico del individualismo (herencia
de J. locke y1. 1. Rousseaul, este autor sostiene que
todo actividad educadora es social; todo proceso
educativo se realizo en la colectividad, sea en la
familia, escuela o sociedad; por tonto, lo
educación es un bien común. Natorp se inscribe
en la tradición neokantiana que pretende resolver
los problemas del pensamiento desde una nueva
interpretación de lo filosofía kantiano,
construyendo un sistema filosófico completo
aplicado o lo vida social del hombre. Dentro de
esta tradición, Natorp fue el primero en elaborar
uno teoría pedagógico-social de carócter prádico
(si bien su construcción ero todavía bastante
idealista: se 10 considera soci%gisma
pedagógico idealista) centrado en el concepto de
"comunidad"; de este modo acentúo el
protagonismo de lo pedagogía social, que
entiende como uno educación de lo comunidad
orientado o elevar 01 hombre a su pleno
humanidad. Cabe consignar aquí uno de sus
textos mós repetido, por su contundencia poro
nuestro propósito:

Eslo relación mutuo generol del concepto
educación y comunidod lo mantenemos
firmemente bo;o el concepto de pedagogía soci%~~

Por lonta, esto quiere significar el reconocimiento
fundamental de que lo educación del individuo
está condicionado en lodo por lo comunidad, osi
como, viceversa, uno formación humano de lo

comunidad eslá condicionado por uno educación
del individuo confonne o ello y que participo de
ello. los condiciones socioles de lo educoción y
los condiciones de lo educación de lo vida soc;ol,
unidos estrechamente, forman el temo de lo
pedogogio sociol. (NATORP, 200 1: 42)

Mas all6 de los discusiones sobre el autor que
podría ser considerado el "padre" de lo
pedagogía social, nadie ha discutido que ésta
surge en Alemania, mediado por los
transformaciones sociales de las últimos décadas
del siglo XIX, yque se consolido o lo largo del siglo
XX, considerado por muchos el siglo de lo
pedagogía social 2. A comienzos de dicho siglo
XX, el concepto comienzo o ser utilizado en
Europa para referirse a aquellos acciones de
ayudo o pobres, desvalidos y abandonados,
debido a que Hermann Nohl, pedagogo discípulo
de Dilthey y Paulsen, coracterizaba lo pedagogía
social como pedagogía del tercer espacio (es
decir, como pedogogia de los m6s necesitados),
pues ello no se realizaba ni en lo familia ni en la
escuela ysus destinatarios eran obreros y jóvenes.
Se trataba de lo construcción del individuo, lo cual
no se puede separar de lo edificación y
reconfiguración de la sociedad, condicionados
por los situaciones comunitarios. De ese modo, lo
pedagogía social buscaba lo prevención,
intervención y curación de necesidades sociales
prioritarios, al modo de una auténtico pedagogía
de lo necesidad, que ya esboza lo que serón los
tres clásicas toreas de lo pedagogía social
europeo: prevención, ayuda y curación. Pero,
igualmente, Noh! tiene otro mérito: el haber
señalado la toreo investigativa yformadora que le
correspondería o lo pedagogía social poro dotar
de un estatuto epistemológico o lo que hasta ese
momento era un marco conceptual.

En otras países europeos, como Italia, se
entendió como una educación social informal y
extra-escolar, atendido principalmente por los
medios de comunicación, mientras que en los
países anglosajones se orientaba al análisis y la
acción en contra de lo pobreza, lo criminalidad
juvenil y el alcoholismo, lo que hodo difícil
establecer limites entre pedagogía social ytrabajo

2. En lo lógico de que el siglo XVIII, como consecuencia de lo lIustroci60, seo el·siglo pedagógico· yel siglo XIX, el·siglode lo
pedagogía escolar·. gracioso lo conformación del sistema de educación publico en los nuevos Estodos·noción europeos.
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social. En Francia, por su porte, se concibió como
intervención pora lo solución de necesidades
sociales en los campos de animación socio
cultural, educación de adultos, adaptación y
formación en la empresa3

. En Españo, con lo
misma idea, la historia de lo pedagogía social
como tal empezó en el año 1944, cuando fue
incluido en el plan de estudios de lo sección de
Pedagogía de lo Universidad de Madrid Y, en años
posteriores, en los Universidades de Barcelona,
Valencia, Santiago de Compostela y Murcia~. Los
pocos vestigios anteriores a esto se debieron o dos
pedagogos inquietos: Ramón RUlz (jesuita
seguidor de Herbort y outor de la primero obro
española sobre educación social) y Lorenzo
Luzurioga (representante de la pedagogía liberal,
traductor de obras pedagógicos, exiliado luego en
Argentina donde fundó la editorial Losado); si bien
muchos ubican también en estos orígenes a
Ortega y Gasset.

De algún modo se puede decir que lo
generalización de 10 educación social como
próctica y el surgimiento de la pedagogía social
como disciplino en gestación, en Europa, se
asocio o los cambios que se generan en el paso de
una sociedad fradicional/obsolutista a una
sociedad industrial/capitalista, cuyos
circunstancias críticas (masificación urbana,
pobreza generalizado, proletarización del
campesinado, desplazamiento forzado,
desigualdades sociales, brotes de violencia e
insuficiente escolarización) se relacionan con la
necesidad de intervenir socioeducativamente en
contextos extraescolares. Hecho que coincide con
lo búsqueda de una educación que sea lo solución
o los problemas sociales: la pedagogía social que
establece lo utopía de la comunidad frente 01
excesivo realce de la individualidad en la
educación anterior.

Después de esfe rápido recorrido por los
orígenes de lo pedagogía sociol en Europa se
puede pasar a su fundamentación
epistemológica, eso si asumiendo claramente,
como lo señaló Negrín (1977: XXX1/15) que "la

pedagogía social no ha tenido siempre el sentido,
el significado y el alcance que tiene en la
actualidad, sino que se ha ido fraguando a través
de la historia, posando por interpretaciones
diversas de la misma, según cuól haya sido el
punto de partida y los ob;etivos que enmarcan en
cada momento el estudio de lo pedagogía,
entendida prioritariamente desde la perspectivo
sodal".

1. El origen filosófico de la pedagogía social.

L. Múgica (1986) recorrió lo tradición
intelectual alemana (E. Kant y W. Hegel sobre
todo) que, con sus conceptos sobre la educación,
influyó en el nacimiento de la pedagogía social tal
como fue formulado por Natorp. No hay dudo
que esto construcción se basó en lo teoría
pedagógica de Kant: 10 educación en tanto
problema, como arte razonado y orientado
(soluciones a lo primero y segunda aporías del
proyecto de la Ilustración), la relación enfre
libertad y acción, la educación moral, el papel del
individuo y su proceso formativo hacia lo
comunidad. Lo pedagogía social de inspiración
kantiana (lo de P. Natorp) y hermenéutico (lo de H.
Nohl) está influenciado por el pensamiento
filosófico-pedagógico que va de los aportes de lo
retórico y los sofistas a Hegel y de Kant o
Pestalozzi, pasando por Rousseau y los
socialismos utópicos para llegar a nuestros días. Y
es que no se puede pensar apropiadamente la
pedagogía social si no se lo sitúa en el vasto
movimiento de las ideas que tardó varios siglos en
dividirse para dar poso o las diversos disciplinas
que hoy componen los ciencias humanos y
sociales, y que tienen en común lo reflexión sobre
lo social.

2. Los prinCIpios teóricos originales de la
pedagogia social

las principales temáficas de P. Natorp (que aún
siguen inspirando a lo pedagogía social): el
método, la unidad teoría-praxis, el papel de lo
axiología como propuesto poro orientor la vida, el

3. Vale lo peno onolar que el modelo froncés de onimoción sociocuilura/ e, igualmente. el de educación de advlras, ha sido el
mós aceptado en Españo v, o trovés de ello, en América latina.
4. Fue, en esta último donde naci6la Revisto de Pedogogía Social, en 1986.
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problema de lo formación y el rol del educador y
las referencias continuas a Pestolozzi como el
pedagoga propiamente dicho, en tanto impulsor
de la espontaneidad, nos permiten formular los
principios teóricos originales de la pedagogía
social:

a. La educación es un fenómeno social.
Entonces, ¿qué añade el adjetivo social 01
sustantivo pedagogía? Según Natorp, en realidad
nado. Claro que Natorp estaba muy alejado de los
problemas concretos de lo educación y su
idealismo le impidió especificar los diversos
ámbitos de intervención que implico el adietivo
social; pero, su aporte es claro: la pedagogia es
siempre social, con vocación comunitaria. Así, la
comunidads es el referente capital de lo actividad
educadora humana.

b. lo pedogogro social es el campo de
conocimiento teórico con vocación reguladora de
la praxis y, por eso, el proceso educativo podemos
concebirlo, desde los planteamientos de Natorp',
como una interacción comunicativo, en lo que los
participantes (estudiantes, docentes y comunidad)
intercambian significados y acciones acerco de lo
que van a llevar a coba (estrategias de
intervención, puesto en marcho de proyectos) poro
resolverlo colectivamente.

c. Según Herman Nohl, lo pedagogía social
se relaciono directamente con la política y la
prevención; entonces, se entiende como
adaptación, socialización, recurso para la
adquisición de competencias sociales, acción
frente a lo inadaptación social, formación político
del ciudadano, factor de prevención, control y
cambio social, generadora de nuevas demandas
sociales y como trabajo social educativo. Sin
embargo, aquí vale la pena decir que, dados los
cambios de lo sociedad actual (globalización,
informático, pensamiento complejo, biogenética,
etc.), es importante definir científica, no
políticamente, cuóles son las problemóticas
sociales copaces de ser trotados desde la

educación. Lo que sí es claro es que, frente o lo
inadaptación y la marginación, lo pedagogfa
social debe educar para lo participación social, lo
cual supone incidir, ante todo, en los estructuras
cognitivos yafectivas de la persona.

3. l.os objetivos de lo pedagogíosociof.

Son dos, diferentes pero complementarios: la
correcta socialización de los individuos (en el
morco de uno formación integral cuyo referente
es la persona en su globalidad, coma un toda) y lo
intervención pedagógica para subsanar ciertas
necesidades humanos que aquejan o lo sociedad
(lo que se llaman situaciones de "conflicto
social"). Ello realizado, normal, aunque no
exclusivamente, en contextos o por medios
educativos no formoles. Es, bajo esta concepción
binario señalada por Quintana, como se ha
desarrollado lo pedagogía social en Europa en
los últimos años. También la podemos reconocer
en lo línea anglosajona de lo educación social
donde lo enseñanza va unida al campo de los
servicios sociales.

En este sentido, Colom (1998: 318) señalo
que, cuando lo sociedad civil cree que sus
necesidades son educativas surgen las formas
educativos no formoles. En consecuencia, indica,
"parece lógico hablar de pedagogías de la
sociedad civil 01 referirnos a desarrollos
pedagógicos, que se caracterizan por dor
respuesto o soluciones o problemáticos no
espedficamente pedagógicos, y considerarse uno
estrategia más, que luego se convierle en lo único
(o casi) o lo hora de solucionor problemas
bósicamenfe sociales o comunitarios".

4. Tendencias contemporáneos de lo
pedagogíasociol

Tras esto rópida aproximoClon desde la
evolución histórico de lo pedagogía social, se
puede concluir que es en Alemania donde se ha

5. En el senlido que le do el sociólogo Ferdinond TÓENNIES en su c1ósico obro Comunidad y sociedad (1947)
Ó. Es interesante, 01 respecio, lo interpretadón que hoce GARCíA MORENTE de lo pedagogía de Notorp en el prólogo o lo obro
de éste: Op. cil., p. t 7-18: «La pedagogía sodol Quiere dar sólo un método, uno perspectivo en lo infinito conQuis'o del hombre
por el hombre. No formulo lo ley natural de lo evolución del género humano, sino un principio heurístico y regula'ivo, uno
exigencia ideal Que, nunca plenamente satisfecho, ordeno siempre nuestros esfuerzos hado lo comunicación de los hombres N

•

7. Aquí seguimos aIro autor importante en lo fundamentación epistemológico de lo pedagogía social; J. M. Quíntono (1988),
quien pone el dedo en lo llago 01 reconocer los condiciones y necesidades sociales, osi como los imperativos legales, que
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trabajado mós su fundamentación
epistemológico; esto justifico que, siguiendo o
Fermoso (1994: 71 ss), portamos de este país poro
reseñar los cuatro principales tendencias
contemporáneos de lo pedagogía social (sobre
todo, a partir de 1960) que mós han influido en su
desarrollo posterior en América Latino:

a. Los teonas criticas de lo pedogogía social.
Aunque se afirmo que, en dicho época,
encontramos cinco corrientes que pueden ser
llamados teorías criticas en pedagogía sociale,
vamos o limitarnos a revisor el pensamiento de un
representante de lo último de estas corrientes:
Klaus Mollenhauer (1964) y su pedagogía social
como emancipación, quien, 01 amparo de la teoría
crítica de la Escuela de Francfort, ha concebido lo
emancipación como un "interés fundamental
epistemológico" de lo pedagogía. Poro él, lo
pedagogía social tiene uno solo f¡nalidad:
eliminar las discrepancias entre teoría y próctica y
relacionar ambas entre sí. Y esto porque la
sociedad industrializado (encrucijada de
radicalismo, comunismo, liberalismo e
indiferentismo, provocadores todos ellos de
marginación social), paro satisfacer sus nuevas
necesidades educativas, exige esta nuevo roma
aplicado de lo pedagogía, que tiene que buscar lo
integración del individuo en lo comunidad,
haciéndolos responsables, autónomos y creativos.
S¡ en un primer momento, Mollenhouer profundizó
en las condiciones sociales y las necesidades del
momento, posteriormente buscó construir una
teoría de lo educación social, impulsado por los
nuevos investigaciones en pedagogía, por el
nuevo enfoque del concepto de socialización que
cambió el signo de la teoría y de lo praxis, por las
tesis marxistas relativas a la praxis/ciencia y por lo
nueva corriente del interaccionismo simbólico y de
la sociología reflexiva.

b. El racionalismo critico. Es un modelo
sociopedagógico contrapuesto o la teoría crítico y
por consiguiente, anlimarxista, cuyo principal
representante es Lutz Rossner (1973) quien ha
tenido un interés principal: construir un modelo de
la ciencio del traba;o social, junto a la cual puedo
tener sentido lo pedagogía social como ciencia
pedagógico del troba;o social (que por cierto,
paro él, no resulto fócil separarlas). Su
planteamiento fundamental es que la teoría del
trabajo socia! es una teoría parcial de la teoría de
lo educación y ésto es, o su vez, una teoría parcial
de la sociología, es decir, una teoría sociológica o
sociología parcial. Lo pedagogía sociol, en
cuanto saber científico, tendría estos
características: es un saber antimetafísico que
habró de ser elaborado al modo de las ciencias
naturales; se ha de poder probar empíricamente;
su objeto de estudio es lo fóctico de lo praxis
educativa y de las necesidades sociales. Y es que
lo praxis, poro un racionalista crítico, sólo es
fecunda si se sustento en conocimientos
científicos.

c. lo pedagogia sociol en el marxismo. El
pensamiento marxista es una síntesis de mucho
utilidad para lo educación social, no s610 por su
iniciativa de usar el método dialéctico poro el
onólisis de lo sociedad, sino por su aporte o lo
antropología 01 insistir, por primera vez en el
discurso, en la necesidad de abrir los ojos a las
posibilidades de los sujetos y al devenir histórico y
cultural de los pueblos y los ciudadanos paro su
comprensión y proyecto dialéctico de superación
de la sociedad de clases. Así, la función
primordial de esta educación social seró preparar
a las nuevos generaciones poro su participación
en la sociedad, lo que supone ayudarlos a
adquirir competencias paro vivir y actuar en la
colectividad, para comprender las necesidades
del ambiente mós cercano y paro planificar los
cambios requeridos9

•

impulsaron el nacimiento y el desarrollo de 10 pedogogio social. Por eso, no se centro tonto en Natorp sino en Nohl y Pollot, y,
siguiéndolos, deline lo pedagogía social como N/oda /o que es educación, pero fuero de lo familia y de lo escuelo N

, muy cerco,
entonces, a lo que es el trabajo sociol.
8. Ellos son: lo pedagogía social entendida como ayudo a la luventud, porque es en realidad uno critico o lo sociedad por lo
que genera en lo juventud; la pedagogía social como trobala ;uvenil anticapilolista, surgida dentro de lo izquierdo crílica de
1968; lo pedagogía social como higiene sociol o trabajo pedagógico de ayudo en los procesos educativos insatisfoclorios yen
situaciones sociales de indigencia; lo pedogogia social como trobo;o social crítico desde el Círculo del Trabajo AKS, creado en
1968; y lo pedagogía social como emancipación, entendido como liberación de coacciones.
9. En lo primero mitad del siglo XX, estos postulados van o aparecer recogidos en los enunciados de lo "Escuela Único del
TrabojoN de Lunachorsky (1918), Po~ner {1918}, Blonskij (1919), Pistrak {1924} y, sobre todo, en lo próctica del colectivismo
au!ogeslionorio en los propuestos de Mokorenko en lo Colonia Gorki (1926) yen lo Comuna Dzerzhinski {1927· 1935).
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d. la pedogogfo social en el ecologismo. El

objeto de lo pedagogía social, desde el modelo
ecol6gico, como lo expreso Colom (1994) se
determina parlas siguientesaspeetos:

• Estudio de los interacciones entre el
individuo y su medio, con preferencia por
los problemas de lo vida, ypor los espacios
vitales reducidos (microespacios) donde se
producen dichos interacciones.

• Determinaci6n de las necesidades y
problemas producidos en los momentos
de transici6n vital (etapas de desarrollo,
cambios de status o de rol, conflidos
familiares, ete.).

• Determinaci6n de necesidades y
problemas relacionados con el medio
físico y social, como por eiemplo los
problemas de vivienda.

• Determinaci6n de necesidades y
problemas relacionados con los
interacciones ycomunicaciones humanos.

En los términos de Colom (2000: 21s): todo
esto tiene que ver con el concepto de desarrollo
sostenible que pretende, 01 mismo tiempo, aunar
un par6metro econ6mico (el desarrollo) con otro
de carácfer más actitudinal (el de sustentabilidad);
de modo que lo sastenibilidad implica equilibrio
ecol6gico, humano, social y económico, lo que,
ademós, incide, 01 igual que el desarrollo, en lo
diferenciaci6n con respecto o politicas que buscan
sólo el crecimiento. No se debe confundir, por
ende, sostenibilidad con conservación de lo
naturaleza, pues el desarrollo sostenible tiene un
carácter pluridimensional, siendo lo variable
ambiental uno mós entre otros muchos; os; 10 ideo
de sostenibilidad puede aplicarse o problemas ton
disimiles como la cuesti6n demográfico, los
desastres ecológicos, lo desigual distribuci6n de
los recursos o lo paz en el mundo; y con diferentes
tipos de acciones coordinadas: técnicos
(tecnologías menos impactantes), político
económicos (priorizaci6n de inversiones para uno
mejor gestión de los recursos) y socio-educativos
(cambios educativos yculturales).
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5. La reconfiguración del concepto de
pedagogíasocial.

Estos cuatro tendencias, cloros en los orígenes
de lo pedagogía social en el siglo XX se mantienen
en lo reflexi6n actual, con los variaciones o
adaptaciones del coso en codo región. Pero,
también hoy que consideror cómo el concepto de
educación social se reconfiguro en 105 sociedades
democráticas de lo segunda mitad del siglo XX
como consecuencia del "nuevo orden
Occidental" instaurado con la reconstrucción del
escenario europeo después de lo 11 Guerra
mundial, y esta reconfiguraci6n también
condiciona la reflexión actual. Subrayamos los
hechos que ocurrieron a finales de lo década de
los 60 ycomienzos de los 70, cuando se hablo de
crisis educativo como crisis del sistema.

Este proceso de anólisis crítico de los
instituciones educativos estará esencialmente
representado por los llamados teorías de lo
reproducci6n (Carreña, M. 2001: 181) fundados
en los estudios sociales de Bourdieu, Passeron,
Baudelot, Establet y Althusser quienes, desde
enfoques crítico-marxistas, rechazan lo autoridad
de lo escuela cuestionándole su papel de
interventor y distribuidor de la escalo social.
Desde dotas empíricos sobre lo persistencia del
influio de lo clase social en el éxito escolar aplican
o lo escuela uno función de reproducción de los
diferencias sociales en los sociedades de clases:
no es que lo escuela sea el lugar en el que se
producen los desigualdades sociales sino aquel
donde se legitiman dichos desigualdades. El
considerar la educación como un espacio
cerrado o cambios y o transformaciones es un
resultado final de los planteamientos de los
distintos teorías de la reproducci6n.

A esto visión funcionalista y escéptico, se
contrapone uno serie de trabajos que don origen
a lo que puede llamarse marxismo etnográfico y
teoríos de lo resistencia, los cuales, "o lo vez Que
'rotan de recuperor el espacio paro lo adividad
humano, no pierden de visto los es'ructuras en Que
ésfo se desarrolla y centran su atención en lo ideo
de Que los escuelas son sedes de conflictos
propios y sociales generales" (Fernandez, M.
1985: 30). Sin dudo el estudio mós destacable en
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estos teoríos es el de Poul Willis Aprendiendo o
trobajor (1997). Uno investigación, publicado
originalmente en 1977, sobre un grupo de jóvenes
onli·escuelo (los ·colegos") en uno ciudad de
Ingloterro llamado imaginariamente
Hommertown -Coventry en realidad-. Willis no
solo se convierte en un colega mós, con lo que
obtiene de los estudiantes investigados un discurso
completísimo, sino que analiza su trayedoria
desde antes de abandonor lo escuela hasta que se
incorporan Q lo v¡do loborol. Y va mós olió.
Entrevista también o olgunos de los podres de los
"colegas', a los profesores, o los miembros del
equipo directivo. Se tralo tal vez del estudio
intensivo mós completo que se hoyo hecho hasta
hoy, precursor de posteriores investigaciones de
corte IAP.

6. El aporte de Paulo Freire.

Pero aún falto señalar el aporte mós
determinante en la conformación de la pedagogía
social actual. Se troto de lo obro del brasileño
Poulo Freire (1921-1997) cuyo pensamiento,
produdo de un sincretismo intelectual entre el
existencialismo cristiano y el marxismo, sintetiza
mejor que nadie lo corriente llamado de los
pedagogías criticos. Su obra es tal vez lo
culminación de un proceso que venía madurando
desde estos leorías de lo resistencia y del que
sobrevienen un conjunto de pensadores, en pleno
actividad intelectual actualmente, de lo talla de
Willis, Apple, Giroux, Popkewitz, Carr y Kemmis,
entre otros; quienes partiendo, como afirmo
Carreña, M. (2001: 188) de "lo puesta en
entredicho que habían traído las teorías de lo
reproducción don origen o nuevos reflexiones
pedagógicos Que permitieron recuperar lo
confianza en lo acción educativo como
insfrumento emancipador. Surgiendo osi, lo
denominado "Teoría de los Resistencias· Que, sin
negar el poder reproductor de lo estructuro social,
afirman, o partir de sus investigociones y análisis,
lo posibilidad del cambio educativo". Se planteo,
así, lo formulación de un nuevo paradigma social
critico, reconocido, entre otros, con los apelativos
de "'investigaci6n- acción" o "'investigación acción
participativa" .

Freire reoriento y desarrolla su método psico
social de alfabetización de adultos durante su
exilio chileno, en el que publica Lo educación
como prádico de lo libertad (1965) y, luego, lo
pedagogía del oprimido (1968), obras en los que
condensa los experiencias de desarrollo social
vividos durante su labor poro lo División de
Desarrollo Social deIINDAP, dirigido por Jocques
Chonchol. Su trabajo se centró en tres lipos de
asesorías: o los equipos técnicos y promotores de
capacitación campesino; a lo Corporación de lo
Reformo Agrario (CORA) en programas de
alfabetización; v, al Ministerio de Educación en
proyectos de olfabetizoción de adultos. Como
resultado de su reflexión-acción fijo 10 categoría
de "sociedades en tronsición", llevando
categorlas teóricos del cristianismo
(especialmente el diólogo), del marxismo
(conceptos derivados de clase social) y del
existencialismo (hacerse persono en lo libertad)
(Williamson, 1999).

Con ello, el planteamiento liberador de Freire
acabo con los enfoques poterna listas
{asistencialistos) del cristianismo conservador y
con el dogmatismo de la izquierda marxista 01
pensar lo liberación de las personas en comunión.
El encuentro multicultural, lo solidaridad, la
comunicación, la alegría y lo esperanza, son
requisitos imprescindibles del quehacer
pedagógico, entendido éste como una
experiencia especialmente humana, histórico V
polrtica. Con Freire, pues, comienzo uno época
en el pensamiento educativo que traslada el eje
de la educación a lo realidad sociocultural, con lo
esperanza colocado en lo acción transformadora
de lo sociedad desde lo acción educativo y del
"'método dialógico". lo propuesta freircono
"'sigue manteniendo su vigencia porque es lo
único que moviliza hacia lo lucho contra lo
marginalidod social, mós fuerte cado día, por el
avance del capitalismo en su versión salvaje ' ... }
su vigencia estó asegurado mientras
permonezcan los tensiones y los contradicciones
que se don entre lo que el pueblo "es' y fa que
"'debe ser'" (Iovanovich, 2004: 262).

Del conjunto de experiencias nacidos de esto
pedagogía de lo liberación, el enfoque mós
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extendido de educación social ser6 el paradigma
de la educación de adultos latinoomericano1o

,

contenido también en lo llamado Teología de lo
liberación. Este nuevo enfoque humanista va a
verse auspiciado por el Concilio Vaticano 11, que
inspiror6 lo conformación del Evangelio a las
diversas culturas y de lo IgleSia a los signos de los
tiempos, con una dedicación especial a los
pobres, aunque posteriormente sea cuestionado
por lo mismo Iglesia católico.

Poro ciertos autores como Macedo (1994: 50)
el término educación popu/arll se relaciono con lo
teología de lo liberación, en tonto que concibe 01
sector popular como conformado por personas
oprimidos, tonto económica y político como
ideológicamente. Bajo este concepto se genera en
América latina un movimiento pedagógico,
alternativo o la educación formal, que
corresponde, en parte, a 10 que en Europa era lo
pedagogía social yque asume estos presupuestas:

• la educación popular resulto de las
necesidades de los grupos y clases
sociales mós explotadas, que hallan en
ello lo vía poro romper los esquemas de la
sociedad cerrado. Marti lo expresa así:
"Un pueblo de hombres educados seró
siempre un pueblo de hombres libres. La
educación es el único medio de salvarse
de la esclavitud".

• Es uno concepción que favorece el
desarrollo de un pensamiento crítico
desde lo préctico sistemática de lo
reflexión y el debate critico sobre los
experiencias de vida de los participantes.

• En ella se encuentran bien definidos los
componentes did6cticos del proceso
educativo, probando que el mismo se
puede propiciar en un contexto abierto,
es decir no escolar.

• Es una concepción que plantea modelos
de ruptura, de cambio, de
transformación total.

Este movimiento ha entendido que la
educación es popular, cuando afronto lo
repartición desigual de saberes, e incorpora el
saber como instrumento de liberación en monos
del pueblo. Por eso, se desarrollo al interior de los
prócticas sociales y políticos y es ahí donde reside
su esencia. la educación popular constituye uno
dimensión de la próctico social popular y lo
modifico desde lo reflexión crítico. lo educación
populor es una praxis educativo que se ejerce en
el mundo popular (sus organizaciones, sus grupos
en concreto, sus redes, sus intereses) con lo
intencionolidad de demandar, presionor o
simplemente ·ver"; su aparición no es casual, pues
responde o los requerimientos concretos de los
sectores populares. Es popular no sólo porque se
realiza con estos sedares (lo que también ocurre
en lo educación formol), sino porque se ligo
armónicamente o un proyecto social coherente
con los intereses del pueblo. Ello significa que el
término popular debe ser entendido mós olió de
uno simple categoría socioeconómica; hoce
referencia a uno realidad de clase, no es
únicamente sinónimo de ·pobre" sino que se
refiere 01 sector popular como conjunto de
personas que conforman un sector social vasto
que tiene en común el ser oprimido o excluido
(económica, social, ideológicamente) por otro
sector "no popular" que 10 exploto directo o
indirectamente. En este sentido lo popular es una
próctico educativo "olternativa propia". Esto
educación busco generar lugares de encuentro y
a provocar la construcción de organizaciones y
lozas permanentes entre los diversas capas del
pueblo, poro osi ir erigiendo los sujetos colectivos
que puedan llevar adelante el desarrollo.

Finalmente, ycomo heredero de los posiciones
radicales del siglo XX {Gramsci, Escuela de

10. Su objetivo esló en poder lronsformor 01 mundo o portir de un proceso de olfobetizoción. Qve el oprimido lengo los
condiciones poro descubrirse yconquistorse refle~ivomente, como sujeto de su propio destino histórico. Su método es diol6gko,
obierto, fronco, con posibilidades poro lo inlervención social; y problemolizodor, en su cenlro se hallo lo pregunto sobre el ¿por
qué? Su contenido es lo realidad del individuo, el conte~to en que se desorrollo. Los medios que utilizo son iundomentolmente de
tipeoro!.
11. El concepto surge en el siglo XIX con el puertorriqueño Eugenio Moría de Hostos y el cubano José Morlí; sin embargo no es
hos!o mediados del siglo XX (décodo del 60) que se arraigo ysistematizo con Paula Freire.
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Francfart, Freire, etc.) se destoco el pensamiento
de Henry Giroux quien propone que, desde lo
institución educativo, los profesores asuman uno
actitud de compromiso y creatividad que los
convierto en investigadores transformadores de lo
realidad, desde un proceso educativo
praxeológico. Apelo, poro ello, o la noción de
esferas públicos democráticas, que en tanto
instituciones independientes de educación
sociopopu!ar, actúen como redes fundados en el
rescate de los valores democráticos de igualdad y
justicia social. Esto significa, en últimas, que lo
pedagogía se entiende básicamente como
proceso de educación social, desde una praxis
política y ética, que supone, obviamente, un
procedimiento de autorreflexión o partir de dichos
prácticos, yque es extensible a todo el movimiento
ciudadano (organizaciones sociales diversas
como los sindicatos, los asociaciones vecinales,
entre otras). Giroux plantea que los teorías
medulares sobre educación no sólo desconocen la
naturaleza ideológica de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, sino que además sacan
lo culturo de lo esfera política, reduciéndolo o un
discurso meramente estético o o uno invitación
"quasi-religiosa" o celebrar las grandiosos
tradiciones de lo llamado civilización occidental.

Giroux (2003) propone como solución que los
educadores vinculen su trabajo con el quehacer
político de lograr que la investigación, lo
enseñanza y el aprendizaje hagan parte de lo
dinámico del cambio democrótico e, igualmente,
vuelve a conector lo pedagogía y la crítico con una
ideo del bien público y del desarrollo integral de
los personas y comunidades, como una
pedagogía social.

Este recorrido por los orígenes y el desarrollo
históríco de la pedagogía social, una historia que
no es fácil narrar, sobretodo porque todavía está
comenzando (aunque puede que este síglo XXI sea
realmente el siglo de esto pedagogía que insiste en
reivindicorse como socio~, ha dado las primeras

pistos con miras o la fundamentación
epistemológico de esto disciplína. Esto va o
completarse con los otros dos vías, la práctico y ta
analítico, y con otros elementos, de modo a
configuror mejor el campo disciplinar.

B. ¿Qut HACEN HOY LOS PEDAGOGOS
SOCIALES?

Esta pregunto no es fácil de contestar, aunque
debería ser el principal referente en nuestro
estudio y yo ha aparecido, entre líneas, en el
apartado anterior. Yes que la realidad siempre va
por delante de lo pedagogía 1

'. No obstante, se
puede responder en la medido en que se tengo
claridad sobre quiénes son tos teóricos de lo
pedagogía social (sus creadores), los profesores
de lo mismo (quiénes lo enseñan) y los
educadores (los profesionales egresados de esta
disciplino), yo que se troto de uno disciplino con
vocación praxeológico; es decir, en la cual la
relación entre lo teoría y lo práctico produce
conocimiento, de modo que esta última enriquece
lo primera. En el fondo, hoy que superar la eterno
dicotomía entre teóricos y prácticos y sus
respectivos puntos de visto, y comprender que los
toreos a las que se ven abocados los profesionales
de lo educación, sobre todo en educación social,
no son labores doras y sencillos, sino que, casi
siempre, son problemas complejos, confusos,
poco definidos y difíciles de resolver con uno
"respuesto correcto", requiriéndose lo integración
de competencias y no lo agregación de los
mismos poro solventar situaciones.

De acuerdo con los resultados de lo
investigación etnográfica adelantado por A.
Petrus y reseñado por Soez (1995) sobre "lo
formación y la profes;onalizoción de los
educadores sociales", y el reciente estudio
realizado por lo Red de Educación Españolo
ANECA (2004) podemos intentar responder o lo
pregunto en los siguienfes férminos13

:

12. Por eso es fócil comprender que su nacimiento, en Alemania, hoyo estado condicionado por los situaciones de necesidad
que se dieron, como resullodo de lo primero guerro mundial, en lo juventud, en contextos extroescolores y extrofomiliores y
también que, después de lo segundo guerro, su campo de acción se hoyo ampliado "01 hombre en si/uoción de necesidad" yyo no
sóloo lo juventud.
t 3. Si bien eslos investigaciones se limitan 01 mundo europeo y. sobre todo, español, no dejan de ser valiosos poro uno reflexión
similar en América latino yColombia, pues los ómbitos de traboio son similares, aunque enjre nosotros no existo aún lo profesión
de educador social como tal.
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1. la dimensión profesional de lo pedagogfa

social. Al detenninar los ómbitos de intervención,
propios del quehacer profesional, el elenco
resultante es ton amplio que hoy que sintetizarlos
en lo que se puede llamar intervención educativo y
social. Obviamente, 01 definir lo pedagogía social
como intervención con capacidad de modificación
se destoco el potencial de implementación, de
acción eficaz, de logro que ello tiene frente o otros
disciplinas, como lo sociología de lo educación o
lo psicología social, cuyo vocación próctka es
mucho menor. Pero esto hoy que precisarlo:

• Como lo ha escrito AJulió (1998: 41) "lo
que corae/eriza el trobaio del educador
social es conseguir en el grado móxjmo
posible lo socialización de los sujetos de su
intervención"; es decir, intereso
sobremanera el desarrollo de los
competencias de los sujetos poro
integrarse y relacionarse en los
comunidades donde viven,
copocitóndose poro asumir en ellos un rol
de gestores sociales.

• Congruente con éste hoy otro rasgo
coraderistico: para que los acciones con
los individuos seon eficaces, deben estor
siempre ubicados en un determinado
contexto; por lo tonto, hoy que partir de los
realidades concretos que viven los sujetos.
O dicho de otro modo: se busco algún
combio en los personas (desarrollo
humano personal), pero poro que ello
ocurro de verdad también ha de cambiar
el medio en donde viven (desarrollo social
y comunitario). Aquí es cloro lo dimensión
política de lo pedagogía social y su
cercanía con lo hoy llamado educoción
poro el desorrollo.

2. Lo pedogogío sociol y lo sociología de lo
educación. J. M. Quintana (l988) es quien mós
ho trabajado esto cuestión y señola de entrado el
caródersociológico (y, por ende, descriptivo) de lo
sociología de lo educación y el carócter
pedagógico (y, por tanto, normativo) de lo
pedagogía social. Sin embargo, esto relación es
replanteado cuando aparecen los enfoques
críticos en sociología (que ponen de manifiesto lo
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vocación próctico de lo mismo). Y no podemos
olvidar los interacciones entre ambos disciplinas
(mirados desde uno realidad más global y
holístico), lo que nos hoce pensar en 10
posibilidad de un trabajo interdisciplinorio.

3. Los nuevos ámbitos de lo pedagogía
social. Existe un consenso en que lo característko
mós significativo de lo sociedad actual es el
cambio. Yfruto de éste yde las variados formas de
convivencia son, en porte, los nuevos necesidades
educativos, pues lo educación ha deiado de ser
patrimonio de 10 escuela y, además de
instrucción, se concibe como participación social
V tiene mucho que ver con lo adquisici6n de
identidad Vcon los conflictos que ello genera. Así
que lo pedagogía social tiene que incluir, como lo
señalo Petrus (2000), entre sus objetos de
reflexi6n V de intervención, todos aquellos
factores que faciliten o impidan el desarrollo
personal Vsocial de los ciudadanos y no puede
reducir su ámbito de acción 01 tratamiento de los
tradicionales problemas sociales. Entonces, hoy
también son campos de su occi6n: el conflicto ylo
violencia (escolar, juvenil, barriol, social,
institucional, etc.); lo "tercera edad" o, mejor, los
personas mayores y su papel en lo sociedad; el
deporte como fenómeno social, factor de
sociolizoci6n y estrategia de prevención social; lo
pedagogía del tiempo libre V lo animoci6n
sociocultural; lo educaci6n en sectores con
problemáticos específicos (cárceles, fármaco·
dependencia, desplazados, inmigrantes y
minorías, discapacitados, etc.); lo participaci6n
comunitario (gestión del desarrollo local, medios
de comunicaci6n alternativos, creaci6n de
microempresas, etc.), lo intervenci6n en esferas
de educación informal (medios de comunicación
masivos, cultura urbano, industrio del ocio y lo
cultural, etc.

4. El popel de lo interacción. los aportes del
interaccionismo simbólico (J. Blumer sobretodo)
frente 01 debate teoría-praxis han abierto lo puerto
poro uno consideración diferente de la dinámico
social: lomo (1978) señala que lo sociedad es el
resultado de un conjunto de interacciones que se
don entre los personas; un acto social (V, por
tonto, uno educativo) nos remite siempre 01
mundo de lo praxis; la dinámico de los
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• Comparar la pedagogía social con otras
ciencias humanas, lo que sólo ha
producido visiones globales de la misma.

C. LA VfA ANALfTlCA DE DIFERENCIACIÓN
DISCIPLINAR

Con este tercer camino de fundamentación
epistemológica se recogen los aspectos prócticos
e históricos de lo pedagogía social y se intenta
hacer explicito lo que hoy se entiende por dicho
disciplino; de eso forma, se construye una
mefateorfa, pues lo teoría, si quiere ser sólido,
tiene, 01 fin y al coba, que entrar en relación
dialéctica con la praxis.

• Intentar determinar el carócter científico
de lo pedagogía social, descendiendo
desde caracterizaciones generales del
saber científico (la pedagogía social como
ciencia o ciencia social) hasta
planteamientos mós específicos (lo
pedagogía social como modelo de

1. La pedagogía como disciplino social.
Muchos son los intenfos actuales, sobre todo en
España, de cimentar cienlificamente lo
pedagogía social en el complejo mundo de las
ciencias sociales y humanas. Por lo general, se
han seguido dos líneas:

instituciones sociales (y lo educación 10 es) sólo
puede ser analizado como un proceso donde se
llevo o coba lo interacción entre sus miembros. El
objeto de lo pedagogía social es configurado
entonces como el estudio y lo implementación de
lo educación social en tonto interacción. la
educación social se concibe así como un proceso
de interacción entre personas que
autónomomente deciden llevar o cabo sus
respectivas intencional idodes. Es, por eso, una
construcción libre lo libertad es lo condición
bósica de lo educación que se desarrol!a con
implicaciones dentro de un grupo humano, en una
comunidad. Y entonces, lo que se obtiene es un
conocimiento pródico, resultado de una
interacción planificado de las personas, que
retraducido en teorías nos reenvío continuamente
a la próctica, con lo intención de comprenderla
mejor y no a un conocimiento objetivo obtenido en
situaciones experimentales (la base incondicional
del conocimiento objetivo es el experimento).

En síntesis, si se trata, como se ha señalado, de
intervención educativa y social, el campo de
trabajo de un educador social en lo actualidad es
muy variado: asesorar, conducir y supervisor
instituciones públicas y organizaciones privadas;
desarrollar planes, programas y acciones de
promoción social y comunitario; y diseñar,
organizar y conducir programas específicos,
destinados a poblaciones en riesgo social. Una
torea fundamental es participar en equipos
interdisciplinarios en el diseño de políticos
sociales; así como desarrollar acciones de
capacitación y actualización, destinadas a
voluntarios y profesionales que trabajen en óreas
socioeducativas. También es su tarea capacitar
docentes en la gestión de proyectos comunitarios y
participar en el planeamiento de investigaciones y
desarrollos teóricos de su campo disciplinar. Estas
y otros son actividades que no se restringen
específicamente al ámbito educativo, sino que

pueden desarrollarse en instituciones públicos y
privados, nocionales, departamentales y locales,
de diversos óreas, sin aportarnos por supuesto, del
propósito educativo de su acción, y que suponen
unos perfiles profesionales diversos, como trato de
expresarlo el cuadro siguiente:

Cuadro 1: los ómbitos y perfiles de trabajo del
educador social
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Cuadro 2: Orientaciones parodigmótícas en lo
pedagogía social
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en un marco social y histórico delimitado, y
definido alrededor de un campo de aplicación
concreto.
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El problema es que, con ese afán de darle
bases científicas o la disciplina (lo que es
lógico sobre todo cuando se lo considera
sólo como un espacio de saber y actividad
académica), se termina por reducirlo o uno
praxis tecnológica con finalidad social, o
como dice Radl (1984), a una "ciencia
objetiva y neutra". Mientras por un lado, se
presenta una desvalorización de lo
pedagogía como disciplino académica y
como competencia profesional, por otro la
educación paso a ocupar un primer plano
como "la" solución a los problemas
sociales del momento. Amodo de e¡emplo,
se puede pensar en las campañas
mediáticas en las que lo única solución
planteada poro atenuar o erradicar
asuntos como la adicción a las drogas es la
educación. El resultado logrado es,
justamente, todo lo contrario: una especie
de vaciamiento del discurso pedagógico
en el que todo es educación y todo se
puede educar, a una "banalización del
discurso pedagógico" (Moyana, 2005).

intervención socioeducativa).
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Una praxis desligada de los procesos teóricos
de una disciplina implica, en mayor o menor
grado, una cercanía a (as fluctuaciones de las
políticos sociales vigentes. Esto significo que la
educación social, despojada de las
construcciones teóricas, de los aportes
epistemológicos, del examen y cuestionamienfo
de los modelos vigentes, corre el riesgo de
perderse en los caprichos de los políticas sociales.
Si este instrumenta! teórico no lo proporciono la
pedagogía social, es muy probable que sean los
lógicos del control social las que e(erzan dicho
papel. Serán ellos las que evalúen y terminen
configurando al profesional de lo educación
social como un trivial operario que cumple
obiefivos yplanes configurados previamente.

2. Lo pedagogía social desde la
consideración paradigmático. Se frota de
responder O lo pregunto ¿cómo explicar la
pedagogía social desde un modelo
científico de lo educación? Los tres
po rod igma s (positivo/fecnológ ica,
hermenéutico/interpretativo y
crítico/emancipador) tienen enfoques
distintos sobre lo que es lo pedogogía
social y señalan orientaciones teóricos y
prácticas divergentes por lo cual terminan,
obviamente, por sustentar ideas diversas
sobre lo labor de los educadores sociales
en su quehacer profesional.

o..... _ ....

Lo articulación, pues, entre teoría y práctica
genera la viabilidad de establecer un modelo. En
este caso, un modelo de educación sociol en el
que se utilicen los presupuestos epistemológicos
de lo pedagogía social. No es que esto suponga
un marco teórico-práctica definitivamente
terminado, pues esto funciona en términos de red
teórica, por lo que se trata de un modelo sujeto a
los variaciones espacio.temporales, desarrollado
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D. ENTONCES, ¿QU[ SON LA EDUCACl6N y LA

PEDAGOG{ASOClAL?

Vale lo pena comenzar este aportado
estableciendo unos presupuestos que, de algún
modo, se han delineado en lo expresado hasta
ahora:

• La pedagogía, como disciplino que
congrega o todas las pedagogías
ad¡etivados, tiene como objeto de estudio
la educación en toclos sus posibles
variantes.

• Todo pedagogía es social por lo
imposibilidad de separar entre individuo y
sociedad; mós aún, no puede de¡ar de ser
social dado que su objeto de estudio
reenvío a uno prócltco que es imposible
fuera del universo de lo social.

• El actual reconocimiento de que lo
educación (y no solo lo escolar) es un
derecho fundamentol cuya tarea es
viabilizor la participación ciudadano en la
vida político, económico ycultural (Nuñez,
1999,635).

• El adjetivo social que acompaño o
pedagogía y a educación es vólido
siempre y cuando seo utilizado en el
sentido en que lo acuñaron los pioneros
de esta disciplino; esto es, como el espacio
de lo comunidad donde se concretan
maneras de promover uno educación
poro lo vida pública, poro el nosotros. Y
nunca como ámbito de aplicación de uno
biopolftico '4 determinado de gestión de
individuos o grupos catalogados como
conflictivos, excluidos o inadaptados
sociales (Garcia, 2003: 71).

Es fácil comprender ahora porque 01 comenzar
se dijo que no hoy uno solo definición de

educación social: coda enfoque paradigmático,
incluso codo teoría, produce sus propios
condiciones de posibilidad y, por ende, sus
mismos definiciones, obviamente adecuados 01
contexto que se quiere privilegiar. Este texto
oporto otra posibilidad mós.

lo que se busco es uno definición cuyos
presupuestos teóricos se fundamenten en un
modelo educativo y ello por uno doble rozón.
Primero, por el deseo de volver 01 pensamiento
pedagógico, retomando o los clásicos, pora
recrear eso pasión que ha hecho de lo educación
lo aventuro de lo posible. Virtud (impulso) para
generar un efecto, poro hacer que brote algo en lo
realidad, pero en un futuro. Ahí reside la real
incertidumbre de lo educativo; ahí radico
asimismo lo libertad de una posibilidad que no es
tal hasta que sucede, hasta que el sujeto decide
aprender y hallo los medios poro hacerlo. En
segundo lugar, pero igualmente significativo,
porque los resultados que este ideal ha generado
en los sujetos y grupos, sin importar los lugares,
don bastantes rozones poro ratificar la confianza y
lo pasión por esta profesión.

Como lo dice García Molino (2003: 75) lo
educación puede definirse "desde lo lógico de /0
teoria que lo oriento (educación como
socialización, adaptación, desarrollo madurativo,
etcétera), desde lo inlenciono/idod del agente que
lo /levo o cabo (educación como profesión), desde
el proceso metodológico que se sigue (educación
como didóctica, intervención social, mediación,
etcélera) y, casi siempre, desde los efectos que
tiene en el que la recibe (efectos instructivos,
formativos, subjetivonfes, de promoción socio/,
etcétera)".

Todos estos posibilidades son reales a la hora
de pensar (y de actuar) lo educación social, aún
cuando no todos entren en uno definición que
intente ser riguroso y coherente. Obviamente, no
todas estas posibilidades tienen el mismo rango;
es el lugar donde se coloco el acento lo que nos

14. Tomomos lo noción de biopolítico de Giorgio Agomben (1998) quien Jo recupero {y ret/obojo) de dos predecesores:
Honnoh Arendt (que presento lo noción de biopolítico en Lo condición humano) yMichel Foucoult (fundamentalmente en /-lis torio
de lo sexualidad l. Lo voluntad de saber). la biapoU'ica emerge en el punto en el que lo especie yel individuo poson o serob¡etivo
de los estrategias políticos del mundo moderno.
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conduce o percepciones diversos, incluso
incompatibles, de lo que se entiende por
educación social. O seo que lo clave está en poner
el acento.

lo que nosotros queremos acentuar, desde lo
reflexión y lo acción realizado en la Organización
Minuto de Dios, es el Quehacer y lo
responsabilidad social del agente de lo educación
y los finalidades sociales que esto práctico
pretende. Desde lo óptico de El Minuto de Dios lo
educación es un compromiso de todo profesional
que 10 obligo o entrar en ético (Paturet, 1995), a
asumir una responsabilidad sociol con lo
comunidad, o convertirse en un gestor y formador
de personas y comunidades, a interactuor y
comportir con los otros sus competencias
profesionales, a dar de si como persono y como
profesional, o ejercer su profesión desde una
perspectivo praxeológico, de modo que
contribuyo o que todos posen de condiciones de
vida menos humanos o condiciones más
humanos. lo transferencia de conocimientos,
experiencias y habilidades, y lo intervención
(interacción) sociocultural son su toreo y su
herramienta en pos de un mejoramiento de lo vida
social de los sujetos, los grupos y los comunidades
con losllos que desarrollo su responsabilidad
social yprofesionol.

Este profesional da cuento de la ética y lo
responsabilidad social cuando consigue, desde su
práctico profesional, como gestor y educador
social, aumentar los posibilidades de logro y
disfrute de lo culturo, mientras simultáneamente
enriquece los contextos para que lo educación
puedo desplegar sus potencialidades como
transformadora de realidades individuales y
sociales.

Desde esto lógico integradora, aunque
obviamente porcial, que pretende retomar los
enseñanzas de clásicos como Kant, Heroort o
Freire15 pero renovóndolas y articulándolos o lo
filosofía de lo obro social Minuto de Dios y o los
nuevos realidades sociales y profesionales,

proponemos entender lo educación social como
el derecho que tienen todos los ciudadanos yque
se materializo en el reconocimiento de uno
profesión de carácter pedagógico, creadora de
contextos educativos y acciones mediadoras y
formativos diferentes o los de lo escuela, que
posibilitan:

• Lo incorporación (inclusión) de todos los
ciudadanos o lo diversidad de redes
sociales, o lo Que se llamo el desarrollo de
lo sociabilidad y lo circulación social.

• Lo gestión cultural y social, entendido
como apertura o nuevos posibilidades de
adquisición de bienes culturales, que
amplien las perspectivos educativos,
laborales, de ocio y participación socio/' y
contribuyan 01 desarrollo humano y social.

Si bien el concepto de educación social está
condicionado por su propio historio (ligado
muchos veces o la caridad o beneficencia y lo
asistencia social) es indiscutible que los dos
elementos que marcan su rozón de ser son el
ómbito de lo social y su carácter pedagógico. Por
ello, lo educación social es un instrumento de
progreso y desarrollo social (Petrus, 1997) y una
acción encaminado o responder a las
necesidades educativos de la sociedad fuero del
ómbito de la escuela, pues se trata, como ya se ha
señalado, de un proceso en el que las personas se
apropian de saberes que tienen que ver con un
saber vivir, o mejor, con un saber vivir mejor. Así, la
educación social se constituye en un conjunto de
prádicos diversos que pretenden "lo producción
de efectos de inclusión culturo/' social y
económico, al dotar ° los sujetos de recursos
pertinentes poro resolver los desafíos del
momento histórico" (Nuñez, 1999: 26).

lo pedagogía social seria el campo de
conocimiento que, constituido como ciencia en
uno disciplino que doró cuento de ello o través de
lo enseñanza, tiene como objetivo lo formación y
capacitación de los profesionales en lo educación

15. Ellos, de un modo u aIro, preconizaron uno relod6n estrictamente educativo, mediado por los contenidos de lo cultura y
conocedora de que lo peculiaridad de los sujetos morco los liempos y los resullodos de lo odqvisici6n; y rechazoron 10
supremacía de uno educaci6n que pretendiera ejercer uno inlluencia directo sobre lo subjetividod de los sujetos de lo educoci6n.
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social con el propósito de que dichos
conocimientos reenvíen o lo próctica y contribuyan
a mejorarlo, en un proceso netamente
praxeológico, autoreflexivo, que al mismo tiempo
mejora los copacidades yconocimientos de dichos
profesionales. Adaptando los planteamientos de
Coride (2004: 37-113) se puede sintetizortodo lo
dicho y describir lo pedagogía social como:

• Un sober ordenado, perfecfible y
autónomo, referido o un objeto y método
propios: Coda vez es más dora,
sistemótico y coherente lo definición de su
ob¡eto propio, así como su carócter de
transitoriedad e impredecibilidod (como
un sober y una práctico que hay que
rehacer permanentemente por no poder
separarlos del medio en que se producen);
por ello, obviamente, hoy que afirmor uno
epistemología pluralista (y un pluralismo
metodológico) que reconozco lo
complejidad de su objeto de estudio y lo
diversidad de sus perspectivos.

continuamente estará ligada a procesos
de los que debe desprenderse alguno
clase de transformación de los realidades
sociales, como respuesto a necesidades y
problemas que nacen de lo convivencia
social. Esto legitimo la occión
intervención social (que no 10 interferencia
o el control), siempre y cuando no
contradiga los propósitos liberadores y
emancipadores que deben sustentarlo.
Esto orientación es lo que conduce o que
la educación social y el trabajo social
comportan muchos de sus planteamientos
y pródicas. De ahí que, sin ser lo mismo,
se insisto en que caminen en la mismo
dirección, como disciplinas convergentes:
"la educación social es uno actividad
pedagógico inmerso en el inferdisciplinar
ómbito del traba;o social" (Petrus 1997:
29), del que participan profesionales
como trabajadores sociales, psicólogos
sociales, sociólogos, médicos, juristas,
etcétera.

.......

• Relativo a una práctico social, histórica y
contextual; por eso, limitado por la
dialéctica de lo sub¡etivo-ob¡etivo del
quehocer social: Un quehacer que surge
de la sociedad y para lo sociedad, cuyos
contenidos, fines yfunciones jamós podrán
ser interpretados 01 margen de dicho
sociedad. Sin los variables políticos,
económicos, culturales y pedagógicos en
los que se concretan sus realizaciones, lo
educación social es impensable. Pero,
igualmente, es impensable sin uno
superación de lo oposición entre lo
objetivo y lo subjetivo que, según Bourdieu
(1991) se logro mediante dos conceptos
procesos metodológicos: lo "objetivación
participante" y lo "sociología reflexivo",
que suponen aceptar lo variabilidad y
diversidad de la naturaleza humano como
punto de partida de toda aventuro
intelectual, lejos de los tesis de la lógica del
pensamiento único.

• Orientado a lo interacción (intervención)
social y; por ello, afin 01 troboia social: Lo
pedagogía-educación social

• Proyectado en la discusión teórico y
metodológico de los ciencias sociales:
Una de los acepciones más sugestivos del
término "metodología" dice que es "el
modo en que enfocamos los problemas y
buscamos los respuestas" (Taylor y
Bogdon, 1986: 15); pero, poro el coso de
disciplinas que precisan su estatuto
epistemológico en los ejes de reflexión
acción sociol, como es el de lo pedagogío
social, resulto necesario extender sus
significados, más olió del quehacer de los
investigadores, o cualquier otro actividad
que conjugue lo lógico del conocimiento
con la que es propio de lo acción. O dicho
de otro modo, se requiere una concepción
de metodologío que se adopte al objeto
de la acción-intervención social y que
resuelva la articulación entre los diversos
modos de conocer yde actuar, superando
el dualismo cuantitativo-cualitativo en pro
de un pluralismo metodológico y de uno
concepción holística y multidimensional.
La investigación en educación social no
puede desligarse de su capacidad de
transformación de lo realidad; por eso,
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16. Entendemos por did6ciico lo disciplino que estudio los procesos de enseñanza yaprendizaje que se producen en ambientes
organizados de reloci6n y comunicaci6n intencional (escolares o eKtroescolores) con el /in de orientar sobre c6mo mejoror lo
calidad de dichos procesos. Es, como lo señalo Porceriso (1999) de corocter pr6ctico y normativo, aunque se construyo también
desde lo teoría.

i
I

I

I
I
,

I

propuestos que giran en torno o lo
investigación-acción, lo investigación
porticipotiva o lo acción-reflexión de lo
praxeologío son bastante adecuados poro
conocer transformando.

• Preceptivo y comprometido con el
bienestar y el desarrollo humano y social:
Todos los sociedades conservan y difunden
normas con los que rigen su cotidianidad y
fundan su proyecto civilizador. Poro lo
educación esto cuestión es fundamental.
Freire (1990) insistió en 10 necesidad de
mirar los prócticos educativos en lo
perspectivo de "uno interpretación del
hombre y del mundo, o veces mós y o veces
menos explícito", no sólo poro comprender
sino, ante todo, poro poder transformarlos.
lo identidad normativo de lo pedagogío
social no se cuestiono, sin embargo, el
debo1e no es1ó cenado en lo que se re~iere a
los relaciones entre lo teoría y lo pródico;
por eso hay que aclarar que dicha
normatividad no puede ser atemporal ni
acrítico. Sin dudo, 10 cuestión del desarrollo
humano y social es el apoyo esencial de
dicho normotividod: un desarrollo que al
ligar los prócticas educativos o lo formación
de ciudadanos libres y responsables, facilite
uno convivencia armónico y democrótica,
asegurando la inclusión y participación
social de todos los que construyen lo vida
comunitario, en cualquiera de sus
dimensiones: local, nocional o
internacional.

• Proxeo/ógico, crítico-reflexivo y liberador:
Bastantes inter~retociones de la pedagogia
social insisten en lo importancia de lo acción
educativo, ° mejor, en concebir lo
educación como uno pródica social y, por
ende, lo pedagogía social como uno
disciplino proxeológico (en tonto que se
ocupa de la acción socioeducativo, de sus
fundamentos yde sus fines) con uno lógico y

discurso diferente, si bien no contrapuesto,
o lo lógico del discurso teórico. En tonto
saber proxeológico lo pedagogía social es
crítico-reflexiva, sin que ello lleve o excluir
lo necesidad de supeditar sus pródicos, en
ciertos contextos, o posiciones
hermenéuticos que permitan rehacer los
sentidos subjetivos de lo acción, o o
enfoques tecnológicos que faciliten un
conocimiento y uno acción eficaces en el
logro de los fines determinados por lo
sociedad. A pesar de esto, no se puede
inscribirlo en el grupo de los ciencias
tecnológicos o instrumentales. Mas bien
hoy que pensarlo, en lo óptico de Giroux
(2001: 127-141), como uno "pedagogía
preformativa" y emancipatorio, con un
perfil crítico-reflexivo y dialéctico, que
interviene en codo contexto facilitando
alternativos de mejora o los personas, mós
como uno prádico moral '1 político Gue
como un mero procedimiento técnico.

Al afirmar que lo pedagogía social debe
contribuir o suscitar procesos de cambio y
transformación social, el fundamento ideológico
y político de lo educación social no puede ser
obviado, sin importar cual seo el morco
paradigmático y el universo valorotivo desde el
cual dicho cambio es concebido o conducido. En
el fondo, porque no existen rozones poro creer
que lo presencia de lo ideológico en los teorías
pedagógicos implique obligatoriamente su
desvalorización epistemológico. Uno teoría y uno
educación neutros son imposibles.

E. LA INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

Todo modelo pedagógico tiene, obviamente,
un componente did6ctico" cuyo finalidad es el
mejoramiento de la calidad de los procesos
educativos. Ahora bien, para lograr este objetivo
es necesario intervenir en dichos procesos. El
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término intervención se ha entendido, en algunas
ocasiones, peyorativamente, como
intervencionismo o intromisión, que puede derivar
en manipulación. Este riesgo existe, especialmente
cuando se trato de uno intervención social con
sectores desfavorecidos (y la educación social es
de este tipo), pero ello no impide que lo
intervención sea un hecho; por eso, lo mejor es
describirlo adecuadamente.

la intervención, sobre todo cuando es
educativo, es una acción intencional que se ejerce
en el morco de lo social (por eso, hay que
entenderlo como una interacción), cuyo propósito
básico es el desarrollo humano y social de las
personas, grupos y comunidades, que busco
optimizar su calidad de vida e incide eficazmente
en su participación en lo sociedad (Colom, 1992).
Ahora bien, lo intervención socioeducativa tiene
los siguientes atributos (Perez Campanero, J994):

• Se troto de una inferacción que se realiza
en el morco de espacios sociales escolares
o exfroescolares.

• Tiene un carácter intencional y se oriento o
mejorar lo calidad de vida de personas y
comunidades, poro favorecer su
integración social crítico.

• lo acción puede dirigirse o uno persono,
un grupo, 01 entorno o 01 conjunto.

• En tonto interacción, debe corresponderse
con los necesidades de los personas o
colectividades y contar con su
participación o lo largo de todo el proceso.

• Incluye uno serie de tomo de decisiones
que deben tener como referentes los
intenciones educativos y )0 reflexión sobre
lo propio práctico en lo cual se produce lo
intervención.

• Utilizo metodologías y elementos técnicos
adecuados, pero éstos están siempre 01
servicio de un enfoque reflexivo y del
análisis crítico de lo realidad, en un
proceso siempre praxeológico.

Ahora bien, si seguimos los planteamientos de
Artur Porceriso (1999: 41 s) lo intervención
cuando se troto de educación social tiene,
también, unascaroeterístkos especiales:

• Dificultad poro delimitar su campo, si se
tiene en cuento lo gran diversidad de
ámbitos de participación que ofrece lo
sociedad actual. El educador social ha de
ser polivalente.

• Como se troto de uno educación que
sobrepaso los límites institucionales y
muchos veces es informal, requiere de
procedimientos didácticos distintos de los
propiamente escolares: las relaciones
educativos son diferentes, los roles son
diversos, no siempre existe lo formalidad
de los establecimientos, ete.

• la diversidad y los necesidades
educativas de las personas o
comunidades que atiende lo pedagogía
social tiene, normalmente, que ver con
situaciones de conflicto o de riesgo social.
Es eslo lo que hoce necesario una
intervención con característicos
adecuados.

• Aunque lo pedagogía social se entiende
en lo perspectivo de uno formación
integral, no es el desarrollo de los
competencias cognoscitivos lo prioritario
en ello; 01 contrario, lo central es el
perfeccionamiento de habilidades y
actitudes. En ese sentido, impulso los
aprendizajes directamente relacionados
con la vida cotidiana, con los relaciones
sociales y, en general, con los elementos
que pueden ayudar o perfeccionar lo
calidad de vida y lo participación social.

• El trabajo interdisciplinario es
indispensable, aunque no siempre resulte
fácil. Como se desprende de lo anterior, lo
práctico es muy relevante en lo toma de
decisiones didácticos: lo reflexión en lo
acción (Sch6n, 1998), lo proxeologío
(Julioo, 2002), es lo que permite sacar o
luz el conocimiento tácito, presente en la
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interrelación e integrado, a su vez, a la
actividad ya su resultado. Se generan, osí,
nuevos comprensiones (teoría) y uno
práctico renovado (praxis).

Sintetizando múltiples aportes, se puede decir
que lo educación social utilizo diversos
metodologías de intervención, dentro de los
cuales se pueden citar, entre otros:

• Estrategias crf'ico-comunicativas o
espacios conversacionales desde los
cuales se pueden generar acuerdos poro
lo convivencia y lo acción y, por ofro lado,
puede desarrollarse un proceso de
apropiación y reapropiación del
conocimiento desde lo capacidad de
entendimiento de codo persono.

• Animación sodocullural que busco no sólo
o provocar uno dinamización de los
expresiones culturales sino, además,
generor, en lo comunidad y sus adores,
competencias poro lo re-creación
responsable e innovadora del espacio
público;

• Animación comunitario referida a lo
articulación de actores locales alrededor
de uno gestión social cooperativo y
solidario;

• Capacitación en la acción tendiente o
proporcionar estrategias paro aprender o
aprender y aprender haciendo que
permitan o los personas incrementar sus
capacidades yhabilidades sociales.

Estas metodologías pretenden lo
transformación de actitudes individuales y lo
ampliación de alternativos de gestión y praxis
colectivo, desde prácticos participativas
encaminados a aumentar el número de personas
involucrados en ellos; o definir uno ejecución
concertado; a reconocer el pluralismo cultural y lo
autonomía de los destinatarios.

El proceso didáctico· instrumental reposa por
uno porte, en uno perspectivo de planificación
situacional comunicativo pues lo orientación del
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trabajo se planteo sobre lo base de reglas flexibles
y centrodos en los dinómicos de los destinatarios
de lo intervención, de tal modo que se rindo
cuento de los aprendizajes significativos y los
inquietudes colectivas importantes social y
culturolmente. Por otro porte, se manejo un
coniunto de técnicos participotivas, dinámicas de
grupo y tócticas psicosociales que provocan
procesos protagónicos y democráticos con los
destinatarios articulando los dimensiones
personales, sociales yculturales.

En síntesis, uno comprensión didáctico
adecuado del proceso de educación social
implica asumir que éste se realiza a lo largo de
todo lo vida (como ocurre con cualquier
educación) y, sobre todo, en el contexto de la vida
cotidiano: no hay un tiempo poro lo educación
social y otro poro la vida. Se troto, por eso, de
unos acciones que perfectamente caben dentro
del concepto griego de paideia, palabro con lo
que se referían o todo tipo de relaciones,
influencias, enseñanzas, aprendizajes, etc., que
recibian y tenían los ciudadanos en el ámbito de
la polis desde que nacían hasta que morían. Hoy
se acepta que hay mucho mós educación fuero
del sistema escolar que dentro de él: es lo
sociedad educadora. Evidentemente, es éste el
espacio de lo educación social; de esa educación
que debe ayudar, en efecto, o comprender el
mundo, pero también a comprender o los demás,
poro así comprenderse o sí mismo: enseñara ser y
a vivir ¡untos en comunidad, teniendo en cuento
los diversos escenarios que cada época y
circunstancias presenton.F. Escenarios ac/uales
para /a pedagogía y /0 educación social

Como lo señalo claramente HugoAvila (2005)
"la Pedagogía Social s6/0 puede contribuir si está
adecuadamente situada en los escenarios de lo
sociedad", pues solo así logro responder o sus
demandas de un modo pertinente yeficaz. Esto es
un eco de lo que yo señaló Mannheim (1936) 01
afirmar que ningún conocimiento se libero de lo
determinación del contexto social en que surge.
Por eso, es fundamental uno comprensión
adecuada de los escenarios actuales. sobre todo
en el contexto latinoamericano, poro completar
esto aproximación epistemológico al campo
disciplinar de la pedagogía y la educación social.
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• Lo crisis de lo racionalidad, que se refiere
primordialmente o la lógica sobre lo cual
se instituyó el Estado moderno.

• La crisis económico, que si bien es un
suceso cíclico, por sus característicos se
torna coda vez mós destructiva y
empobrece a grupos humanos mós
numerosos.

en irrelevantes desde el punto de visto de lo lógico
del sistema. En efecto, observamos /o liberación
porolelo de los fOmJidobles fuerzas productivos
de lo revolución infomJocionol y lo consolidación
de los agujeros negros de miseria humano en lo
economía globol [. .. }.

del
así,

sociedad
[a presenta

[. ..} se 'roto de uno sociedad en lo que los
condiciones de generación de conocimiento y
procesamiento de información han sido
sustancialmente alterados por uno revolución
tecnológico centrodo en el procesamiento de
información, lo generación del conocimiento y /os
tecnologías de lo infOmJOciÓO. Esto no Quiere
decir Que /o tecnología seo Jo Que defemJine; lo
tecnología siempre se desarrollo en relación con
contextos sociales, institucionales, económicos,
culturoles, etc. Pero lo distintivo de lo Que estó
posando en los últimos diez o quince años es
realmente un poso parodigmalico muy parecido
01 Que ocurrió cuando se constituyó lo sociedad
industrial y no me refiero simplemente o lo
mÓQuino de vapor, primero, yola electricidad,
después. Se constituye un paradigma de un
nuevo tipo en el Que todos los procesos de lo
sociedad, de lo político, de lo guerra, de lo
economfo posan o verse afee/odas por lo
capacidad de procesar y distribuir energía de
formo ubicuo en el con;unto de lo actividad
humano.

Pero, además, es lo
conocimiento. Castells {2002)
complementando lo anterior:

No es extraño, entonces, que el escenario
social actual se presente con múltiples brechas y
contradicciones, como se puede concluir desde la
crítico de Habermas o la modernidad, que poro
muchos es un intento de solvor el modelo. Los
cuatro tipos posibles de crisis que se desprenden
de lo modernidad y se manifiestan en los
sociedades actuales son:

Hacio el finol del segundo milenio de lo ero
cristiano, varios acontecimientos de trascendencia
histórico han transformado el paisaje social de lo
vida humano. Uno revolución tecnológico.
centrodo en tomo o los tecnologios de /0
información, está modificando lo base moteriol de
lo sociedad o un ritmo acelerado. Los economías
de todo el mundo se han hecho interdependientes
o escalo global, y han introducido uno nueva
formo de relación entre economio, Estado y
sociedad en un sistema de geometría variable. (."/
El mismo capitalismo ha sufrido un proceso de
reestructuración profundo, caracterizado por uno
mayor flexibilidad en lo gestión; lo
descentralización e interconexión de los
empresas, tonto interno como en su relación con
otras; un aumento de poder considerable del
capital frente 01 trabajo, con el declive
concomitante del movimiento sindical; uno
individualización y diversificoción crecientes en los
relaciones de trobo;o; lo incorporación masivo de
lo mu;er 01 traba;o retribuido, por lo general en
condiciones discriminatorios; lo intervención del
estado paro desregular los mercados de formo
selectivo ydesmantelar el estado de bieneslor, con
inlensidad y orientaciones diferentes según lo
naturaleza de los fuerzas políticos y los
instituciones de codo sociedad; lo intensificación
de /o competencia económico globol en un
contexto de creciente diferenciación geogrófico y
ru/tural de los escenarios poro /o acumulación y
ges'ión del capital. Como consecuencia de este
reocondicionomiento general del sistema
capitalista, todavía en curso, hemos presenciado
lo integración global de los mercados financieros
f..} y lo incorporación de segmentos valiosos de
los economíos de todo el mundo o un sistema
in/erdependienle que funciono como uno unidad
en tiempo real. Debido o estos tendencias,
también ha habido uno acentuación del desarrollo
desigual, esto vez no sólo entre norte y sur, sino
entre 105 segmentos y territorios dinómicos de los
sociedodes y los que corren riesgo de convertirse

Lo sociedad entendido hoy como sistema o como
mundo de lo vida (Habermas), como
manifestación del racionalismo occidentol
apoyado en el capitalismo y en el estado moderno
democrático (Weber), y como conjunto de cosos
producidos poro vender mós que de objetos
creados poro ser usados (Gormendia), como
sociedad postmoderno (Lyotord); esto sociedad, es
descrito admirablemente por Cosiells (2001 : 28)
en el prólogo de La ero de lo información, del
modo siguiente:
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• Lo deslegitimación o crisis de legitimidad,

que alude a la insfitucionalidad del sistema
occidental.

• Por último, la crisis motivacional, resultado
de los anferiores, que se manifiesta en uno
anomia generalizado y uno ausencia de
sentido.

Por ejemplo, en lo mayoría de los países
latinoamericanos, el estado benefactor no logró
su pleno desorrollo y en algunos casos la
intervención estatal fue evidentemente débil. De
ahí que muchos grupos se quedaron
históricamente al margen de lo político social y
buena porte del riesgo social ha sido enfrentado
desde el fortalecimiento de redes solidarios
locales, del capital social y de los llamadas
estrategias de sobre vivencia".

En el actual escenario tercermundista, se
observo uno creciente polarización de lo
sociedad: democracia, ciudadanía, propiedad,
derechos individuales y mercado para unos pocos;
comunidad, grupo objetivo, derechos colectivos
asociativos, autogestión, trabajo informal y
precarizado, poro otros (las grandes mayorías en
algunos países). Sin duda que en estos escenarios
se encuentra un espacio privilegiado poro la
pedagogía social, pues estos dificultades ofrecen
una oportunidad de plantear una educación
crítica y reconstructora de la sociedad.

El neoliberolismo, sistema económico
dominante, que condiciona forzosamente lo
político y lo social, se expresa octualmente en un
modo de producción globalizodo porticular del
capitalismo. Sin embargo, yo amplios sectores
cuestionan lo falacio de lo globalización; los mós
críticos, señalan que no es posible hablar de
global (que incluye o lo totalidad), ante un modelo
que resulta paulatinamente excluyente y que
genero tal inequidad.

Son sólo algunos ejemplos críticos de lo
sociedad actual; hoy que ir mós alIó: la revisión de
lo misma y el esclarecimiento de escenarios
futuros, implica responder, 01 menos
provisoriomente, a lo que Giddens (1999: 39) ha
llamado los cinco dilemas o preguntas cruciales
para nuestro tiempo y que son, indudablemente,
temóticas que lo pedagogía social tiene que
consideraren su tarea educadora:

• Lo globolización: ¿exactamente qué es y
qué implicaciones tiene?

• El individualismo: ¿en qué sentido, si es
osí, los sociedades están volviéndose más
individualistas?

• La izquierda y derecho: ¿qué pensar de lo
afirmación de que ya no significon nodo?

• La capacidad de acción política: ¿lo
político está apartándose de los
dispositivos tradicionales de lo
democracia?

• los problemas ecológicos: ¿cómo
deberlan integrarse en los decisiones
políticos?

Con base en perspectivos como estas, hay que
afirmar que la construcción del tejido social, uno
de las tareas que parece atender lo pedagogía
social como discurso y práctica contemporáneo,
no se planteo desde los discursos
homogeneizontes que promovía la escuela. Al
contrario, lo pedagogía social parece reconocer y
agenciar procesos de sub¡etivación en los que lo
singularidad y los formas nuevas de
institucionolidad se reconocen en uno tensión
constante. En este sentido, se invoca, como lo
dice Alain Touraine (2005), al sujeto personal
como aetor social", para que lo ley, que ha
perdido su fundamento social, encuentre, en la

17. Lo insuficiencia de los medios educofivos (de cualquier clase que sean), seo por su anquilosamiento o por su escoso
difusi6n, produce uno disminuci6n de lo capacidad de respuesto de lo sociedad y, por ende, un reducci6n de lo capacidad de
creoci6n de condiciones posibles de desarrollo social, uno disminución de lo imaginación de soluciones sociales, el rigor morlis
de lo decadencia.
18. Según Touroine, se necesitan tres ingredientes poro producir un actor social: objeti~os personales, capacidad de comunicar
y conciencio de ciudodonio; actor social es el hombre o lo mujer que intento realizar objetivos personales en un entorno
constituido por otros actores, entorno que constituye uno colect¡~idod o lo que él siente que perlenece y cuyo culturo y reglas de
funcionamiento institucional hoce suyos, aunque s610 seo en parle.
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osplraClon de los individuos, lo posibilidad de
armonizor en su vida concreta la participación en
el universo técnico y económico con la búsqueda
de uno identidad cultural ypersonol.

Corresponde o lo pedagogía social pensar
críticamente procesos educativos y de
construcción del sujeto desde instancias
institucionales o comunitarias, en medio de esos
nuevos realidades que descentran el sujeto y le
reconocen su dimensión inacabada, en una
dinámica permanente de auloformoción personol.
Así, el educador social será el profesional copaz
de contribuir a la construcción (actualización,
innovación) de morcos conceptuales desde los
cuales sea posible desarrollar, confrontar,
transformar las prácticas pedagágicas en ámbitos
sociales. Su función consistirá en lo transmisión de
las herencias culturales que permitan a cada
sujeto de la educación arlicularse en lo sociedad
de su época propiciando el ejercicio de sus
derechos y deberes ciudadanos y asumiendo la
responsabilidad social que le compete.

Ahora bien, Costells (l999) planteo cuatro
problemas latinoamericanos que, teniendo en
cuento el panorama anterior, hay que comentar
por su incidencia poro uno educación social
perlinente en estas sociedades de! sub~continente:

El primer problema es lo transición 01
informacionalismo como nuevo modelo de
desarrollo; esto implico un gran desafío paro la
educación formol, así como cierla alfabetización
poro amplios sectores de población ubicados al
margen de lo sociedad. El segundo problema
tiene que ver con lo corrupción existente en
muchos instancias del Estado. El tercer problema
se relaciono con lo obsolescencia administrativo y
lo crisis de legitimidad de los estados. Finalmente,
el cuarlo problema es lo recuperación de
identidades comunicables. CastelJs (1999) señalo
que "lo crisis de identidad no parece ser superada
por uno nuevo identidad englobante, centrada en
el estado-nación, en lo medido en que el estado
noción poso o ser un nudo de uno red mós amplio
en lo que los códigos deben ser compatibles y
comunicables.". Esto sólo puede ser superado
forlaleciendo o lo sociedad civil, torea en lo cual, o
lo educación social le toco un papel primordial.

Teniendo los planteamientos anteriores en el
trasfondo, poro precisar los preguntas y respuestas

que lo pedagogía social ha de plantearse hoy, es
conveniente revisar los premisas fundamentales
del debate sobre los escenarios de la
modernidad. Rodríguez Rojo (1997: 59) sintetiza
lo idea de modernidad así:

"Resultado fáctico, circunstancial, quizó
temporal: lo contradicción de lo modernidad o lo
esclavitud moral del individuo, encumbrado 01
Olimpo de un absoluto abstracto, donde por
elevarse ton 0110, perdió lo poco que tenía: su
singularidad panicular. Del Yo autónomo como
suielo inexpugnable 01 "Yo público" que se pierde
enlre los masas, errante, sin rumbo en un mundo
o lo derivo. ¿Hoy solido? ¿Se Iroto, o pesar de
tontos inconsecuencias o descolobros, de un
proyecto inocobado?

Buscando, en este confuso escenario de
debate, opciones poro lo pedagogía social,
Rodríguez señalo un valioso aporte en el yo citado
Giroux, sociólogo crítico norleamericano, de
quién dice que ha tenido el volar de asomarse o lo
postmodernidad, incitado por una actitud de
curiosidad científica inquebrantable, paro
asumirla con una perspectivo crítico, como formo
de resistencia, de desconstrucción, de
posibilidades e incluso de esperanzo. (Rodríguez,
1997J4)

En este escenario, lo pedagogía de los límites
de Giroux (1994), articula un concepfo
emancipador de la modernidad con un
postmodernismo de resistencia. Esto le propone a
la pedagogía social el respeto y la promoción de
las diferencias y de los minorías, combinando el
principio del pluralismo y de Jo contextualización
con el de lo unidad consensuada y teniendo en
cuento lo situación ambiental que rodeo 01
problema. En definitivo, pide a lo pedagogía
social la construcción de una didáctica
compensatoria.

Desde estos consideraciones, el futuro
inmediato se presenta como paradoja entre una
economía mundializada, uno sociedad
global izado y uno fragmentación de los culturas,
pareciendo los tres característicos capaces de
escapar o todo intento de control. Y así es, en
realidad: escapan al control determinado desde
otros premisas, es decir, esquivan los intentos de
control en ydesde el orden tradicional.
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Por eso, desde el nuevo discurso de lo
diferencio cultural, que tiene como intenciones
centrales: o) abandonar lo monolítico y
homogéneo en nombre de lo diversidad,
multiplicidad y heterogeneidad; b) rechazar lo
abstracto, general y universal o lo luz de lo
concreto, especifico y porticular; y cl hacer
historio, contextualizar ydiversificar subrayando lo
contingente, provisional, variable, experimental y
cambiante (West, 1990; citado por Giroux, 2000:
1), lo noción de pedagogía de los límites supone
un exploración de los fronteras cambiantes que
tonto arruinan como redimensionan diversos
configuraciones de culturo, poder yconocimiento.
lo importante, pora nosotros, es que el discurso de
la pedagogía de los límites también articulo los
conceptos de escuela y educación o un
compromiso político mós real con y por uno
sociedad democrático radical (Giroux, 2000: 9).

En Latinoamérica, en consonancia con lo
anterior, se constato un movimiento gradual de
pedagogos y pensadores sociales que ven
necesario construir modelos pedagógicos
enfocados al desarrollo del pensamiento crítico en
los participantes, tonto en modalidades
escolarizados como en aquellos más abiertas. En
eso línea, se planteo lo necesidad de construir uno
pedagogía histórico crítico, rescatando los
aportes de Paulo Freire yla Educación Popular, que
entiendo lo educación como uno práctico política
sociocultural, cuyos objetivos centrales sean el
cuestionomiento de los formas de subordinación
que generan inequidades, el rechazo a los
relaciones de "aula de clases" que excluyen lo
diferencio y el rechazo o lo dependencia de lo
educación de consideraciones de tipo económico.

Paulo Freire, el pedagogo, realiza uno
revolución en lo comprensión tradicional de lo
educación. Entiende el sistema escolar de su
región como uno educación bancaria en la que el
estudiante es un receptor de verdades transmitidos
por el docente sin mediaciones sociales,
culturales, económicas o politicas de ningun tipo.
Esta situación empeora en el coso de los pobres
quiénes, al ser despojados de sus saberes
tradicionales, crean uno articulación mógica con
el conocimiento, reproduciéndose los relaciones
de dominación de algunos sedares de lo sociedad
sobre afros.
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Ante esto realidad, nace lo educación popular
como uno opción que porte del respeto 01
educando, o su origen y sus saberes adquiridos o
través de lo experiencia yde los diversos modos de
aprendizaje social. Se do validez osi o un proceso
de aprendizajes significativos que buscan el
empoderomiento de los sujetos educandos como
ciudadanos y actores/gestores de su propio
desarrollo. Desde este planteamiento, las
pródicas de educación popular se identifican por:

• favorecer lo formación de sujetos
ciudadanos con posibilidad de
transformarlo realidad,

• instaurar uno relación indisoluble entre
conocimiento ypróctico,

• idear una relación horizontal entre
educador y educando mediado por el
diálogo,

• realzor la didádica grupal y partkipativa
en el aprendizaje,

• vincular los situaciones educativos 01
desarrollo de transformaciones locales y
globoles.

Este parodigma do origen o un sinnumero de
educaciones sociales, algunas de las cuales
pretenden democratizar ytransformar los sistemas
escolores formoles. Olros, lo mayoría, se vuelven
referentes de innovación pedagógicos,
fomentando políticas públicos, movimientos
socioculturales y desarrollos académicos
novedosos.

los cambios históricos de las últimas décadas
en los sociedades latinoamericonos han sido
turbulentos y no forzosamente han llevado o lo
meiora de los condiciones de vida de sus
comunidades. los tradicionales poderes éticos
del Estado, lo Iglesia y lo familia han perdido su
capacidad de cohesión sociol, se encuentran
fraccionados y en proceso de reconfiguración. A
lo por, lo educación se encuentro descentrado de
su escenario tradicional (lo escuela), y sus
prócticos, sujetos y narralivas han cambiado y
fronqueodo sus muros poro ampliar su misión
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formativo y socializadora o otros ambientes como
lo ciudad, o sujetos que no son forzosamente
niños/jóvenes y mezclando otros discursos que
trascienden lo racionalidad ilustrado. De allí que
lo pedagogía ha dejado de ser prerrogativa de lo
escolor y yo no desempeñe exclusivamente
funciones adaptativas y educativas, planteando un
nuevo estatuto como pedagogía social: lo
construcción del tejido social, lo evaluación y
resolución de conflictos en escenarios sociales
vastos y diversos y lo animación de procesos
culturales y comunitarios.

Estos evoluciones recientes han conducido O

que expertos de la pedagogía social, como el
español Antonio Petrus (1997), descubron en lo
pedagogío una "didáctico de los relaciones
sociales" que incluye lo función sodalizodora de
los comunidades, encaminado a lo adquisici6n de
competendas, o la participación social, o la
prevención de problemáticos y conflictos y o uno
mayor permeabilidad de los espacios educativos
institucionales frente o sus entornos de conflicto y
marginación.

A pesar de que lo pedagogía social es, como se
puede concluir de todos estos planteamientos, un
concepto polisémico, cercano en sus desarrollos
con enfoques encaminados o lo educaci6n
popular, lo educación poro el desarrollo, lo
adaptación social, lo socializaci6n y lo formación
político del ciudadono, estos no lo ogotan. Sobre
todo cuando sus construcciones teóricas y sus
prácticos de interacción/intervención est6n
morcados por problemáticas sociales variables
que exigen el conocimiento y deconstrucci6n de
sus tradiciones, poro uno resignificación
adecuada ypertinente.

Ante cambios tan dramáticos de lo sociedad
contemporáneo, pensadores como Alain Touroine
(2005) insinúan que esto época se caracteriza no
por aspectos nuevos del orden social, sino por lo
instauración del cambio vertiginoso y permanente
como paradigma social, desde los intereses de los
poderes establecidos que no tienen en cuento lo
capacidod decisorio de los comunidades y los
sujetos. Entre estos procesos de globolización,
neoliberalismo yexacerbación de los conflictos en
contextos que se presentan como "no viables", los
comunidades y los instituciones se preguntan por
los procedimientos educativos y culturales

pertinentes paro sus problemáticas sociales de
violencia, exclusión, desplazamiento forzado,
injusticia, pobreza, participación ciudadano,
autogestión y nuevos identidades urbanos. Y es
aquí donde los criterios y procesos de lo
educación social pueden aportar a los anhelos de
los comunidades yde los sujetos por conservar en
sí mismos lo decisión último sobre sus destinos en
medio de este mundo globolizado que limito su
capacidad de autodeterminación.

Esto nos conduce, finalmente, o preguntarnos
por el papel social de lo pedagogía hoy, por su
competencia para generar formas nuevos de
organización social y nuevos modos de
relacionarse los sujetos con los normas sociales.
¿Cuóles son los nuevos roles sociales de la
pedagogía en este contexto histórico de cambio
cultural y "desinstitucionolizoción"? ¿Cómo
imaginar lo educación social de este nuevo
milenio? ¿Qué pensamientos y reflexiones
demando esto perspectivo? ¿Qué acciones
pedagógicas se vislumbran poro responder o los
demandas sociales que ello supone?

En el escenario europeo, caracterizado por el
avance de lo Comunidad Europeo, se represento
lo educación social del siglo XXI con los siguientes
particularidades:

• Lo educación social sufriró un importante
desarrollo y tenderá a diversificarse en
función de los necesidades o problemas
de codo secfor de lo población. Como
resultado de esto universalización, lo
educación social perderá parte de su
actual carácter estigmatizador.

• Los servicios sociales relacionados con 10
educación social se descentralizarán,
aproximándose codo vez mós 01 nivel
local, es decir, o los carencias de los
ciudadanos.

• Creceró lo responsabilidad y lo
financiación pública destinada o la
educación social, si bien codo vez seró
más significativa lo cooperación con lo
iniciativo privado no estatal.

• Se ampliará lo político de globalidad,
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evitando así fragmentar los problemas de
tipo social y educativo. Se pramaveró uno
educación social no sólo ligado o los
privaciones sociales.

• Lo educación social tendrá que ver con lo
revisión y critico de los politicos sociales
que no respondan o lo inclusión social,
censurando todo intervención social que
de lugar o cualquier formo de exclusión
social.

• Ciertos políticos de asimilación cultural
entrarón en conflicto con algunos planes
de educación social, especialmente
cuando prevalezco lo economía sobre los
derechos o lo diferencio. Integración no es
sinónimo de asimilación o sumisión.

• lo educación social octuaró en pro de lo
igualdad, negándose o justificar 10
desigualdad con el argumento de 10
diferencio. El derecho o lo diferencio no
puede iustificor los desigualdades sociales
01 interiarde uno mismo colectividad.

• Lo educación social ordenará su labor
socializadora accediendo o todos los
sectores de lo población, sin que ello
supongo, lógicamente, renunciar o
sotisfocer los necesidades de 10 población
más urgido.

Algunos de estos rasgos deberían darse de!
mismo modo en los países latinoamericanos. Sin
embargo, en el subcontinente, es altamente
posible que la educación social tenga, también,
estos otras característicos:

• Uno insistencia en los carencias sociales
dadas los enormes brechas que existen en
estas sociedades latinoamericanos y que
influirán por varios décadas.

• Un acento en el rescate de valores,
cosmovisiones y derechos de los grupos
nativos del continente y de los distintos
grupos afro americanos que resultaron

como resultado de lo colonización.

• Un desarrollo conceptual propio o partir
del rescate de los aportes de Freire, lo
educación popular y algunos corrientes
actuales ligados 01 pensamiento
complejo, osi como de 10 apropiación que
el sub-continente está haciendo del
concepto de educación para el desarrollo.

No sobra señalar que en el contexto oduollas
conceptualizociones que se hagan en el campo
de lo pedagógico social tienen que apropiarse de
realidades claves en el horizonte de los
transformaciones sociales del momento. Aspectos
como: los derechos humanos, lo ambiental, la
problemática de género, lo generacional, la
multiculturalidad, lo globolización, los nuevos
tecnologías, los medios de comunicación, la
creaci6n de alternativas económicos, sociales y
políticas, el protagonismo de la sociedad civil, lo
construcción de uno nuevo ciudadanía, lo
búsqueda dora y radical de modelos societales
democráticos, justos, pacíficos y tolerantes. Si se
pretende abordar estos temas hoy que aprender a
leer los narrativos que texlualizon y ordenan
presentes, posados y futuros sociales y los
metáforas que los diversos actores sociales vienen
elaborando para formular sus miedos y
aspiraciones.

y todo esto debe hacerse porque lo pedagogía
social hoy debe estor comprometida con la idea
de uno vida genuinamente humano y,
consecuentemente, no sometido 01 sistema social
establecido ni o sus imperativos y desarrollos;
comprometido con uno vida en 10 que los
personas y comunidades no son simplemente
victimos de lo lógica interno del orden social y su
preocupación por uno conducto adaptativo sino
que son llamados a distanciarse de ello, o
cuestionar sus imperativos e impulsos y o actuor
desde dichos cueslionamientas.

En el contexto de los planteamientos anteriores
y de los realidades lotinoamericanas, lo
educación social tiene que asumir uno serie de
desafíos, que, o modo de conclusión, configuran
su misión ysu campo de trabajo hoy":

19. Esle aporte, o modo de conclusión intenta recoger todos los planteamientos anteriores, inspirado en los aportes, ya citados,
de Violeto Nuñez yJase Antonio Caride.
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• En primer lugar tendrá que oportor a uno
reinvención conceptual de lo educación de
modo que realmente ésto sea entendido
como el proceso intencional de formor o
los personas poro lo vida desde lo propio
vida, paro vivir y estor presentes en lo
cotidianidad como ciudadanos libres y
conscientes de sus derechos. Uno
educación que pretende el desarrollo
integrol de toda lo persono y todos los
personas, delimitada en uno culturo
global/locol, que no defiendo lo
separación entre conocimiento,
pensamiento, sensibilidad y vida, y que se
despliegue en diferentes ambientes de
aprendizaje, octores pedagógicos y
tiempos sociales20

•

• También tendró que contribuir a hocer
posible el lemo, yo casi universol, de uno
educación poro todos y todos, como un
reto que supero lo igualdad formol de
oportunidades de acceso 01 sistema
educativo: si bien esto importo, se troto de
recuperor lo educación como el derecho
humano fundamenlal que termino siendo
el soporte poro el uso y disfrute de los
demós derechos de los personas y los
comunidades. Esto va o implicar repensar
los estructuras desde los que se distribuyen
y gestionan los saberes, yo que lo actual
organización por niveles obstaculizo el
acceso de todos o los saberes básicos
necesarios poro lo vida ciudadano.

• Asimismo tiene que asumir el reto de lo
que, desde el conocido Informe Delors
(1996) se llamo educación permanente,
como ideo directriz de los políticos
educativos y sociales del futuro: que todos
puedan considerarse participando de un
proceso formativo que se desarrollo a lo
largo de todo su vida, compartiendo
intereses educativos y culturales con
diversos generaciones, yo que "'lo
actualización de conocimientos seró una
variable principal poro quedar incluido O

excluido de los nudos donde se realicen
las actividades sociales más significativos
(esto remite muy particularmente o los
personas adultos)" (Nuñez 2000: 79).

• Ademós tendrá que generalizar el acceso
de todos los ciudadanos o los espacios
(circuitos, redes) en donde se produce y
distribuye el conocimiento socio/mente
significativo, lo que implica apostar por
ofertas educativas de calidad sobre lo
propio lengua y los demós lenguajes
necesitados poro una insercián en redes
diversas, incluido el lenguaje
informacionol ylos nuevas tecnologías.

• También tendró que considerar las
modalidades emergentes en lo
socialización de lo infancia, pues hoy yo no
es posible pensar que esta vendrá
exclusivamente de los instituciones
tradicionales (familia, escuela ... ) ni que
los dispositivos del mercado van a regular
ecu6nimemente los flujos sociales en los
condiciones requeridas paro uno
convivencia democrático rozonable y
sustentable.

• Igualmente debe garantizar lo
responsabilidad de lo educación social
con el acceso al trabajo, con los procesos
de transición de lo formación escolar al
mundo laboral y con la cualificación
renovado y permanente en el mismo, osi
como con los secuelas que poro personas
y comunidades produce el desempleo. (\Jo
se puede olvidar, como yo lo señaló Getpi
(1994: 22) que "el futuro de lo formoción
profesionol no es lo formación profesional
reglamentada, ni lo formación profesional
formol de lo estructuro productivo, sino /0
experiencia del trabajo".

• Del mismo modo fendrá que postular uno
educación desde y poro lo diversidad lo
que implico, al menos, tres cosas: el
respeto o todos los personas,

20. Es, de olgún modo, lo ideo de educación que se ve rellejodo en los propuestos, Ion comunes hoy, que pretenden uno
·sociedad educodoro·. uno ·civdod edvcodoro·, unos ·comunidodes de oprendizoje· o un ·sistema lormolivo integrado-.
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independientemente de sus característicos
y condiciones; lo valoración de lo
heterogeneidad y el pluralismo en todos
sus dimensiones; y, finalmente, lo
búsqueda y afirmación de actitudes
fraternos, solidarias, tolerantes y
cooperativos en todos los pródicos
educativos. La educación social tiene que
ayudar o resolver los problemáticos
sociales que todovia ocasionan los
diferencias: inclusión de los minorías,
vivencia de lo interculturolidod, libre
ejercicio de libertades yderechos, etcétera.

• Ademós deberá suscitar lo iniciativa
ciudadano y el desarrollo de lo
participación socio! en codo realidad y
contexto concreto. Su quehacer, en los
planos político, cultural, económico e
institucional, es trabajar por incorporar lo
capacidad crítico y reflexivo de lo sociedad
civil o lo toma de decisiones, implicando o
los ciudadanos en diversos
responsabilidades que van desde los
outodiognósticos socioles hosto lo
adopción de alternativos de cambio social.
y ello significo mejoror los formas de
escuchar y comunicarse, de promover
consensos y ofrecer altemativas poro
resolver problemas, pero también
recuperar los comunidades locales como
escenarios primordiales de lo participación
ciudadano.

• Por último, hoy que ubicar lo educación en
los problemas sociales yen lo dignificación
de lo vida humano, lo que significo,
simplemente, transferir o lo educación
propósitos que son esenciales poro el logro
del bienestar personol y sociol poro todos,
proporcionado o uno calidad de vida de lo
que lo calidad de lo educación es uno
dimensión esencial. Esto cuestión
trasciende 10 político educativo: hoce porte
de las políticos sociales donde el quehacer
educativo se transformo en un trabajo
sociol inspirado en los derechos humanos y
decidido a combatir lo exclusión y lo
marginalidad social, lo pobreza en todos
sus manifestaciones. los desigualdades, lo
violencia ylo dominoción.
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Con todos estos desafíos se comprende que lo
pedagogía/educación social debo ser uno
propuesto/realidad complejo e innovadora; inter
y tronsdisciplinar; reflexivo, crítico y praxeológica
con la reconstrucción del conocimiento
pedagógico y su concreción en los diversos
pródicos que suscito; con perfiles que
comprenden múltiples dimensiones de uno
educación que ha de cambior en un mundo
sometido o cambios permanentes.
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Resumen
lo generación de formos de apropiación territoriol en América
latino estón ligodos o los formos de representación europeo de
territorio que se introducen en la colonio, estas formas generon
imaginarios culturales que unidos o los porticulares procesos de
mestizaje que se llevaron a cabo, don paso a un fuerte
sentimiento de oñoranza de lo que no se es, otorgando el poder
de representación o elementos externos a lo mismo América
latino, sin embargo, de estos mismos procesos surgen los
propuestas poro mirorse y hacerse notor no como simple
marginolidad, sino como morginalidad empoderodo que se
reterritoriolizo culturalmente, lo cual implico un cambio
epistemológico en lo auto-representación y por tonto en lo
hetera-representación.

Palabras Claves
Territorialidad, Estado, Subalternización.

Abstract
Cultural imaginaries ore formed through the way lerritory was
oppropriated and together with the specific mestizo process ,hat
wos carded aul; this produces e strong senfimenl of nostalgia of
what could hove been, owarding the power of represen/afian of
externo/ elemenls to Lotin .Americe. However, from these some
predices orises e proposol to {cok within ond stand out nol simply
os marginal buf os en empowered mergino/ity tho' cullurelly
reconstruets territories. This implies on epistemologicol chenge in
'he auto-representofion ond hence in 'he hetera-represento/ion.

KeyWon!s
Territoriolify, Sfete, Suboltern forces.
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