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El profesoradoconstituyeun áreabastanteinexploradade la sociologíade
la educación,máspreocupadapor el análisis del currículumo de suotro refe-
renteen la relacióneducativa:el alumnado.La situaciónes comúna los dife-
rentes sistemaseducativos,siendoya un hechotópico el comenzarcon esta
“denuncia”de falta de atenciónlos trabajossobreel tema.En España,no pue-
de decirsequela situaciónseadiferente,puespocosautoresse dedicande lle-
no a la sociologíadel profesorado.De unosy otros,foráneosy autóctonos,es
convenienteocuparse,con la ideade sistematizarlo más relevanteque su pro-
ducciónaporta,parapoder contarconun mareoconceptualen el queplantear
y desarrollarel análisis sociológicodel profesorado.Al hacerlo,distinguire-
mos dos ámbitos,entrelos muchosquepodríanformarse:uno, el anglosajón,
pioneroy de gran caudal sobreel tema; el otro, el autóctono,másraquítico,
pero incardinadoen nuestrarealidad.Es evidenteque quedanfueratoda una
seriede tradicionesnacionalesy culturales,conautoresde importancia.Sirvan
de ejemploMarceloDei (1983) en Italia y Jean-MichelCbapoulie (1974) en
Francia,dedicadosbásicamenteal profesoradode enseñanzasecundaria.Pero,
obviamente,en un mundo,comoel académicoactual, dondese publicandia-
riamenteuna mediade másde diez mil artículoscientíficos, intentosrenacen-
tiiqas como los de Da Vinci son impensables,ni siquieraen el terreno de la
sociologíadel profesorado;siendonecesarioescogery seleccionar.

Dentro de ese carácterescaso,el que obtienemayoratencióndentro del
gradienteestratificadodel profesoradoes el que se dedicaa la enseñanzapri-
maria, tanto por el hechode su mayor númeroy generalidad,ya que afectaa
todalapoblación;comopor su distanciarespectoalos analistas,por lo general
profesoradouniversitario.Razonesa la vez, probablemente,de queel maestro
aparezcacomovíctima propiciatoriade la literaturasociológica,quedescarga
sobreél su lenguajemássonoro.El maestrorecibeapelacionesderogativasy
cuandono es un “comercianteal por menor”, como dice Wright Muís, es el
“vicario de los valores de la clasemedia”, que señalaLerena. A vecessus
denominacionesestáncargadasde dramatismo,comola de “intermediariodes-
garrado”que le dedicaPérezDíazo la de “figura trágicaen la historia de los
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pueblos”,de Carmende Elejabeitia.Otras,en fin, estána mediocaminoentre
la novelay el tratado,como la de “extrañosociológico” queutiliza Brembeck
Y, trasél otros muchos,junto avaloracionesde conservadurismoo individua-
lismo. Los calificativos atribuidospor la sociologíaal maestrose repitensin
concesionesa la galería.No es por ello de extrañarque,en la formación del
profesoradoy muy en concretoen la del magisterio,la sociologíade la educa-
ción se considerela materiaquehacecaerdel caballode la ilusión vocacional
y sitúaa los aprendicesde maestro ante la realidadde sus orígenessocialesy
su carácterde intermediariosen la reproducciónsocial, pasandodc la visión
heróicay servicial en queles colocanla pedagogíay la psicología,ala hetero-
nomiay mercantilismode lasociología.

Quizáspor ello y nuncase sabesi por rigor, vocaciónredentora,o deseode
asumiralgunamalaconcienciaprofesionalcolectiva, lo cierto es que se hace
necesarioreconceptualizarel estudiodel profesoradocomo grupo social par-
tiendoparaello de un a modo de inventario.Paraestablecerdicho “estadode
lacuestión’,se recurrea unarecopilaciónsistemáticade la literaturasociológi-
ca sobreel profesoradode produccióntanto foráneacomo propia; dondese
incluyanlos autoresclásicos(Waller, Tropp,Lortie y Becker),junto a las apor-
tacionesmásrecientes(Ozga,Lawn, Apple. .), los estudiosrealizadosdesde
perspectivasfuncionalistase interaccionistas,hastaperspectivasneo-marxis-
tas.Dentrode la producciónpropia, en su prácticatotalidad,nos encontramos
conestudiosque secaracterizanpor un enfoqueempírico,dentrode un marco
territorial autonómico,sirviéndosedel sondeomediantecuestionariocomotéc-
nica predominantede obtenciónde datos.A partir de ahí, sepude confeccionar
un marco teórico basadoen las sociologíade las profesiones,que sirva para
estudiartanto tos aspectosindividualesde La socializaciónprofesional;como
los grupaleso de la naturalezadel grupoprofesional;y los estructurales,de las
relacionesy funcionesdel grupoen la estructurasocial tratandoel temade las
clasesmediasy el problemade suubicaciónsocial.En el casodel profesorado
público, el análisisweberianode laburocraciapermiteestudiarlocomocuerpo
de funcionariosal serviciodel estado.Desdeel punto devistade la integración
social, por último, se puedetambién conceptualizarlos diferentesaspectos
relacionadoscon lasasociacionesprofesionalesy el sindicalismo.

1.- El dominio anglosajón

- Lasperspectivasfuncionalistase interaccionistas.

LI.- La Sociologíade la Enseñanzade Waller

En 1932, Willard WALLER publicasu obra“The Sociologyof Teaching”
que, dentro de un contextoteórico organicistay funcional, pretendellevar a
cabo“un estudio-primeramentesociológico-de la vidade sereshumanosen la
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escuela”,a la que consideracomo “un organismosocial” (pág. 6), con sus
característicaspropias,susprincipiospolíticos,sus nivelesde control,susrela-
ciones socialesy unaculturaseparada.Analiza Waller las relacionesfunciona-
les entrela escuelay lacomunidad,conatenciónpreferenteal profesor,al que
encuentra“aislado enla comunidad”(pág.48);un aislamientoatribuidoa razo-
nesde origen y statussocial,perotambiénasu “vida en un mundode roles y
actitudesadolescentes”.

En el terrenode las relacionesentresectoresde la comunidadeducativase
muestrabastanterotundoal afirmarque

los padres y losprofesoressonenemigosnaturales(y) el conflicto entreellos esnatural
e inevitable(1932:68).

CercanocomoestabaWaller a la mainsíreamsociologyde laépoca,prove-
nientede la Escuelade Chicago,ensayauna seriede interpretacionesde la
vida en la escuela,partiendodel análisisde los gruposprimarios entrelos
alumnos.Igualmente,incluye la interpretaciónde la relaciónalumno-profesor,
pasandorevistaal antagonismode tal binomiopor el liderazgoinstitucionali-
zadodel profesory la distanciasocialexistenteentreambosgrupos,y también
a los rolesy actitudesen las diferentessituacionesdel aula: un antecedentede
lo que hoy llamaríamos interaccionesen el aula. En la quinta de las partes en
que divide la obra, Waller estudialo “que la enseñanzahace a los profesores”
que viene a serunaexploracióncercanaa la psicologíasocial sobrelos facto-
resdeterminantesde los tipos y estereotiposocupacionalesdentrodel profeso-
rado. Los calificativos de falta de entusiasmo,creatividady personalidad;de
ajusteala simplezay monotoníao de aferrarsea la disciplinay a la seguridad,
categoríaspropiasdel “reduccionismopsicologista”(Lerena 1987:457),sien-
tan las basesde unaconcepciónmaldita del profesoradode primaria en la
sociologíade la educación.Insatisfechocon el resultadodel análisis y quizá
con afán de compensación,Waller plantea“como remedio” la necesidadde
profesionalizacióndel profesorado,mediantela autonomía,la elaboraciónde
un códigoprofesionaly unamotivaciónmoral positiva.

1.2.- Becker:carrera docentey sistemasdeautoridad

Howard5. Becker,abanderadodel interaccionismosimbólico,considerael
conceptode carrerade granutilidad paracomprendery analizarlas dinámicas
de lasorganizacionesy el movimiento de los individuos en su interior (1953).
Entiendepor carrera

las seriesregladas de ajustes que hace un individuo a la red de Instituciones.(Tales
ajustes)se consideranentérminosde movimientoarriba o abajo entreposicionesdife-
renciadaspor su rango enunajerarquíajórmal o informal deprestigio, influenciay ren-
la (1953:133).
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Del estudiodel maestrode escuelapúblicade Chicago,mediante60 entre-
vistasen profundidad,establecequesu carreratiendeclaramentea la horizon-
talidad: en un sistemadondetodas las posicionesson igualesen relaciónal
prestigio, influencia y renta, la carrerade un profesorconsisteen un movi-
miento entrelas diversasescuelasen buscade unaposición más satisfactoria
en laquetrabajar(pág. 134), satisfacciónque hacereferenciabásicamenteala
proximidadal domicilio o al prestigioadscritoal barrio dondese inserte la
escuela.Cuandose alcanzaunaescuela“ad hoc”, la carrerase estabilizay las
únicas variacionesse refieren a la antiguedadque se va adquiriendo.Como se
puedever, un modelo idénticoal que existeennuestropaís,y sobreel que se
podríaponeren consideraciónla idea de lacorrelaciónentrela faltade promo-
ción y el desarrollode actitudescríticasy la articulaciónde respuestascolecti-
vas (en principio no sinónimasde proletarización),quehacedel profesorado
un grupoconun “alto nivel de frustracionesprofesionales”(Tipton, 1988:13)

Beckertambiénanalizala posicióndel profesoren el sistemade autoridad
de la escuelapública,atravésdelas relacionescon los padres,los directoresy
suspropioscolegas.Desdeunaposiciónde profesional,con unosconocimien-
tosy una formaciónespecializados,los padresson vistos como legos incapa-
cesdecomprenderadecuadamentelo quesucedeen laescuela.Losproblemas
de autoridadaparecentan prontolos padresincidenpuesen el funcionamiento
de la escuela.Es por ello que la escuelaespara el profesorun lugar en el que
la entrada de lospadresen escenaes siemprepotencialmentepeligrosa. 1.)

La organizacióninternade la escuelasepuedevercomoun sistemade defen-
sos contra la intrusión paterna (1952:473). Del director, al que se reconoce
como máximaautoridaddel centro, se esperaque respaldesiemprela autori-
daddel profesor,al margende la legitimidado no de la actuacióndel profesor
Finalmente,el sentimientode compañerismodesarrolladoentreelprofesorado,
por sus posicionesy peligros comunes,se expresaen la regla de no intromi-
sion ni cuestionamientode la autoridaddel compañero.La estructuracelulary
separadade las clasesayudaal mantenimientode tal sanción. Ello redundaen
la organización de un sistemasecretode defensasfrente a padresy alumnos,
en el sistemade autoridad.

1.3.- Las “school teachers”de Tropp

A este lado del Atlántico, Asher Tropp edita en 1957 su obra sobre los
“maestrosde escuelay el crecimientode la profesióndocenteen Inglaterray
Galesdesde1800 a nuestrosdías”, que surge-en palabrasde su autor- de dos
de los interesesdominantesen la sociologíabritánica en los años cincuenta: el
estudiode las clasessocialesy la movilidad social, por un lado; y el del auge
de las profesionesy sus funcionesen la estructurasocial,por el otro. Si porel
primer motivo se siente seguidordel matrimonioWebb (Heatricey Sidney)y
de suscolegasen la LondonSchoolof EconomicsGlassy Floud, por el segun-
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do se reconoceseguidorde Carr-Saundersy Wilson; todosellos pionerosen
los referidostemas,enla sociologíabritánica.Desdeel punto de vistametodo-
lógico, Tropputiliza fuentesdocumentalesprincipalmente(revistas y publica-
ciones educativas,Informes gubernamentalesy parlamentarios,asícomo de
asociacionesde profesores)y unaampliabibliografíasobretemaseducativos.

En la obrahaceun recorridohistóricopor el desarrollode la profesiónde
la enseñanzaelemental,unaprofesiónque,adiferenciade otras,ha sidoasala-
riada desdesuscomienzosy creadapor el estado(pág. 3) e, históricamente,
uno de los principalescanalesde movilidad social entrela claseobrera y las
clasesmedias.Examinatambién los distintos factoresque han ejercidosu
influencia en el reclutamientodel profesoradoy en suvaloraciónsocial, fenó-
menosasociadosparaTropp. Entretalesfactoresincluye al cleroy a la iglesia
anglicanay dedicaespecialatenciónal surgimientode las asociacionesde pro-
fesores,su procesode sindicacióny afiliación a la Confederaciónunitaria
T.U.C., asícomo los métodosquehan utilizado para influir en la detennina-
ciónde lapolíticaeducativa.

Troppconcluyeel recorridohistórico, reconociendode un modo optimista
quizá, que la posición de los maestrosde escuelabien pudieraser incluida
entrelas profesionesplenamentereconocidaso en situación de serlo. Por un
lado, el profesor ha conseguidoen su trabajo una completa independencia
(pág. 209),conbastantelibertaden su trabajoy sin apenasmolestiaspor parte
del “inspectorde sumajestad”,un engorroenel peorde loscasosy un compa-
ñero aventajado,en el mejorPorotro lado,

los profesoresdeprimaria han visto ampliadassuscualificaciones,mejoradassuscondi-
cionesdetrabajo, obtenidoseguridadenel empleo,promociónhasta los másaltospues-

¡os delsistemaeducativo,un salario seguro,4..) han crecidoen influenciae importancia
<:omo grupoprofésionaly han visto muchosde los idealeseducativossobresu trabajo en
las escuelasincorporadoen la legislación (Tropp, 1957:270).

Aun cuando,asícontemplados,los avancesson innegables,es probable
quetan optimistasaseveracionesnacieranalcalorde los avancesde post-gue-
rra impulsadospor los primerosgobiernoslaboristasque,comola izquierdaen
general,asumíanunavisión mesiánicadel derechoa la educación.Con poste-
rioridad, la pasadapor la derechade la era Thatcher,con el ataqueferoz
emprendidocontrala redpúblicade educación,ha llevadoavisionesmáspesi-
mistasque-veremos-planteanla tesisopuestadelaproletarización.

¡.4.- Lortie y el ethosde la profesióndocente.

Sin dudaalguna,el estudiosociológicomáscompletoe interesantesobreel
“Schoolteacher”es el delprofesorde la Universidadde ChicagoDan C. Lortie
(1975), cuyo objetivo consisteen buscarla naturalezay el contenidodel
“ethos” de la ocupacióndocente,de las pautasde valoresy sentimientosque
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les son peculiaresy distinguena los profesoresde los miembrosde otras ocu-
paciones.ParaLortie, dichaspautasderivantanto de la estructurade la ocupa-
ción como de los significados queellos mismosasignana su trabajo,por lo
quela obrase divideen dos partesclaramentedelimitadas,combinando,en un
difícil ejerciciointelectual,los dos grandesenfoquesquedominanel quehacer
sociológicoen el contextoen quese mueveel autor: funcional-estructuralismo
e interaccionismosimbólico. Así, los cuatroprimeros capítulosrespondenal
énfasisestructural,abarcandoespecíficamenteel procesohistórico de confor-
mación de esasestructuras:el reclutamiento,el procesode socializacióny el
sistemade retribucioneslaborales;mientraslos cuatroúltimos capítulos,en
cambio, enfatizanlos aspectosfenomenológicos,o sea,los significadosque
lospropiosprofesoresasignawa lastareasquerealizanen laescuela.

Metodológicamente,utiliza técnicascuantitativasy cualitativas,entrelas
quese incluyenla revisiónhistórica,los resultadosobtenidosporotros investi-
gadoresen estudiosobservacionales,el análisis de datos secundariosde dos
encuestas(una de ámbito comarcaly otra nacional encargadapor la National
EducationalAsociation) y, con carácterprimario, el análisisde contenidode
94 entrevistasen profundidadentreprofesoresde diferentestipos de escuela,
seleccionadassegúnel tipo derentade su áreade acogida.

El trabajopresentaun importantepotencial de análisis,algunos de cuyos
hallazgosposeenunavalideztranseultural,comoes el casode las baseseconó-
micasde la feminizaciónde la enseñanzao el análisis ecológicoqueaplica al
modelode crecimientocelularpropio de la enseñanzay el sistemade carrera
del profesorado:

El modelodeescuelacambióconformelas ciudadescrecieron ennúmeroy tamaño. Los
célulaspreciamen2eseparadas,secombinaronbajo un mismotechoy los alumnosfue-
ron asignadosa aulasdistintas confor,nea su edad.4..) Los escuelasseorganizaronen
torno a la separaciónantes quea la interdependenciade los profesores.Los currícula
asumierontal separacióny sirvieron de coordinaciónal alinear las contribucionesde
los profesores,en d~fkrentesgradosy materias, al desarrollo de los alumnos4..) de
maneraquemásalumnoshan supuestomásprofesores,una conexiónque no ha ocurri-
do en camposdondeel desarrollo tecnológicoha permitido a menospersonasproducir
mayorescantidades(1975:14-5).

En otroordende cosas,la distribuciónde las escuelasprimariaspor barrios
y su funcionamientotemporalse adaptaa las necesidadesde lamujercasaday,
en el casode los hombres,permiteunasegundaocupaciónquecomplemente
el endémicobajo nivel salarial.Estees uno de los cincoprincipalesatractivos
(“attractors”) que Lortie señalaquela enseñanzaposeea la horade reclutaral
personalque la integra: el contactocon gentejoven, representaruna misión
especialen la sociedad,la continuaciónen un sistemaen el que se entradesde
muy joven, la compatibilidadde tiempo y los beneficiosmateriales(dinero,
prestigioy seguridad).Juntoa ellosposeeotros factoresquepueden“facilitar”
la adopcióndeesosatractivoscomopropiosen algunassituaciones:la identifi-
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cacióncon el maestroo maestraen casosde problemasde identidad(mmi-
grantesy trabajosde bajo status),el etiquetadopor otros significativos y la
continuidaddentrode la familia, entrelosejemplosmáscomunes.

El procesode socializaciónes analizadoen sus trescomponentesbásicos:
la relativamentecortaescolarizaciónformal (generaly especial,las normales);
la ausenciade ingresoprogresivo o escalonado,dondeel único elementode
esetipo son las prácticas,apenasexistentes(‘en junio estudiantey en septiem-
bre profesor’); y la formación en ejercicio, con la primacíade la experiencia
personale intercambioinformal queconlíevay el resultadode pragmatismoa
que conduce.En definitiva, ello lleva a una concepciónartística, antesque
científica del trabajo, (y a que) la socializaciónen la enseñanza(sea)princi-
palmenteauto-realización ([975:78) Todo ello, prediceLortie, afecta a
muchosaspectosde la ocupación,entreotros al statusdel grupo, a los costes
subjetivosy al conservadurismoocupacional.

La carreray las recompensaslaboralesde los profesoresde primaria cons-
tituyen el cuartoy último apartadode los llamadosestructuralesde la obrade
Lortie. La enseñanzaes unaocupaciónrelativamentesin carrera.La facilidad
y la masividaddel acceso,el ‘generalismo’ de su desempeñoy la inmersión
inmediatao ausenciade un procesode aprendizajey toma de responsabilidad
gradualen el puestode trabajo,hacenquela carreradocenteseaplana(unstat-
ged)y cargadaen sus inicios (/ront-loaded).En la enseñanzaapenasexisten
escalas,peldañoso niveles por los quetransitara lo largo de la vida profesio-
nal y, si existen,son menosy demenorsignificaciónquelos quese encuentran
en otras profesiones.De la misma manera,el abanicoretributivo apenasse
abrede 1 a 2, un profesorrecieningresadoposeela mismaresponsabilidadque
uno queestáal final desucarreray, porello, tieneun sueldoen dondeel único
elementodiferenciadores la antiguedad;lo que haceque esasdiferenciasno
lleguenaluno ados señalado.

De los tres tipos de recompensasque proporcionatodaocupación,las
extrínsecas,aquellasquetienenunacualidadobjetivay sonindependientesdel
individuo quelas disfruta, comoel salario,el statuso el podersocial,se carac-
terizanen la enseñanzaporquetiendena sernegadasy están,en todocaso,dis-
tribuidasde forma igualitaria. Las intrínsecaso psíquicas,claramentesubjeti-
vas y relativas a cadaindividuo particular, son sin embargolas más
favorecidas,existiendouna marcadatendenciade los projésoresa conectar
susrecompensasimportantescon acontecimientosen el aula (pág. 103). Junto
a ellas,las subordinadas,a la vez objetivasy subjetivas,comolas vacaciones,
el horarioo las condicionesde trabajo, tienenun valor comparadoen relación
a otrasocupaciones,actuandomáscomodisuasiónantela ideadeabandonode
ladocenciaquecomoreforzamientoala horadel esfuerzocotidiano2.

Todoeso,en opinión de Lortie, llevaal presentismo,al predominiodel pre-
sentesobreel futuro, a un reforzamientode laexperienciapersonalquecondu-
ce al aislamientoen el aulay a unaseparaciónentrecompromisoy satisfac-
ción en el trabajo.El sistemade recompensasoperade modo mássatisfactorio
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paralos que se comprometenmenosy no favoreceni el compromisoni la
retenciónde sus mejoresfacultativos, por lo que es unaocupaciónquecarece
de unaélite profesional.De resultas,se debilita la solidaridadde la profesión
y, al restarlepoder como colectivo, contribuyea su subordinacióndentro del
sistema.

El contenidoque apareceen los capítulosfenomenológicostrata másde
significadosque de estructuras,examinandolas tareasque realizanlos profe-
soresy supropiadefinición de lasmismas,es decir, los sentimientosquedesa-
rrollan los profesorescuandolas llevan a cabo.Talescapítulosanalizanlas
metasy objetivos en perspectiva;los problemase “incertidumbresendémicas
o característicasestructurales”con que las desarrollan(el fácil accesoy la
ausenciade carrera)queobviancualquierreconocimientopor el desarrollode
talestareasy queexacerbanantesquealivian tal incertidumbre,reduciendolas
recompensasintrínsecasdel trabajoen el aula; y los sentimientosy preferen-
cíasdel profesoradoen las aulas.El análisisse cierra conun ensamblajeentre
estructuray sentimientos:

los modosen que losprofesoresdefinensusobligacionesy los sentimientosque le con-
fieren son en gran ,nedidacongruentescon las orientacionesinducidaspor el recluta-
miento, la socializacióny las recompensasdecarrera (1975:187).

2.-Lasperspectivascríticas.Procesolaboraly proletarizacióndel
enseñante.

Desdeunaperspectivabastantediferente,existe todaunacorrientede auto-
res que se planteanromperconla invisibilidad del profesoradodentrode los
análisiseducativos,desdeel estudiode su procesolaboral y puestode trabajo.
Así, paraSeddony Connell (1987) la dimensiónlaboral de la enseñanzano
apareceen la sociologíade la educación,a pesarde que ya Waller planteóla
necesidadde estudiarel impacto de la enseñanzasobrelos profesorescomo
personas.La sociologíainteraccionista,por ejemplo,al estudiarla escuela,
centrósu atencióntan solo en las interaccionesestablecidasentreprofesoresy
alumnos,o incluso entre profesores,pero en el plano educativo.Es preciso
centrarseahoraen el contextode trabajode la enseñanza;al fin y al cabo, los
profesoresson trabajadores.Perofrenteal usode categoríasestáticasquecon-
ducena compartimentosestancosy categoríasdescriptivas(profesionalismo,
feminización,etc.), es precisocentrarseen las relacionessociales.El curncu-
lum, desdeestaperspectiva,es un temalaboral,centralen un análisis del pro-
cesode trabajodocenteya que define y marcael ritmo de aprendizajedel
alumno y del trabajodel profesor. La carreradocente,por otro lado, no es
solo el cursode unavida individual, sino la consecuenciaa nivel individual de
las dinámicasdel mercadode trabajo,las pautasde incentivos(estructuralabo-
ral y depromoción), las oportunidadesde empleoalternativasy las estructuras
organizativas.
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2.1.- La tesisde la proletarizacióndelprofesorado.

Lawn y Ozga(1988) presentaronen laConferenciade Sociologíade laedu-
cación de Westhill de 1981 un paper emblemáticocon un titulo inquisitivo
—“¿Trabajadorde la enseñanza?Una nuevavaloraciónde los profesores”—y
una linea de exposicióncontrariatanto a la visión de la enseñanzacomouna
profesión como al neo-marxismoestructuralistaligado con la reproducción
económicay cultural. Ambas visiones,paraLawn y Ozga, compartíanuna
mismahostilidada los profesores,a los que localizabanen el senode la clase
media. Los primeros identificandoobviamenteprofesión y clasemedia;los
segundos,conAlthussery Poulantzasa la cabeza,por suvisión estáticade la
clase,viendoa los profesoresbiencomo agentesdel estadoen la reproducción
o bienpagadosconel excedenteobtenidodel trabajoproductivo.En su lugar,
los profesoresdebenanalizarseen el mareo del procesode desarrollodel
movimientoobrero.

El profesionalismono es es sino un conceptocomplejoy cambiantehistóri-
camente,queha sido utilizado por el estadocomo medio de controlar las
accionesradicalesdel profesoradoen relacióna sus condicionesde trabajo,
perotambiénpor partede los profesorescomoun medio de resistenciacontra
el mismoestado3.Frentea tal concepto,entiendenqueel análisisde clasedel
profesoradopuedesermásfrtictífero; unaclaseque,entendidaen sentidoreía-
cional, tal y comola entiendenlos culturalistasinglesesconE.P. Thompsonal
frente,comprende,a la vez, factoreseconómicos,políticos y sociales.A partir
detalesanálisisy de lahistoria de las organizacionesdel profesorado(“la cla-
se es una categoríahistórica”, señalaThompson),frente al análisisdel profe-
sionalismo,adoptanJa tesisde la proletarizacióndel profesorado:

los trabajadoresintelectualesencuadradosen el sectorservicios estáninsertos en el
procesodeproletarización queantañoexperimentaranlos trabajadoresindustriales. Lo
proletariración esconsecuenciade la eliminaciónde la cualificaciónpara el trabajo, de
la exclu.sión del trabajadorde lasfuncionesconceptualesdel trabajo. Sesocavala auto-
nomíadel trabajadon se rompe la relación entrepatrono y empleado, serefuerzan los
cout,-olesdegeulóny la cualificación y la éticadeloficio declinan<1988:201)

En ello siguena Harry Braverman(1974) paraquien la tendenciaa largo
plazohaciala fragmentación,racionalizacióny mecanizacióndel trabajo,lleva
a la descualificaciónde los trabajadoresy de sus puestosde trabajo, produ-
ciéndoseuna separaciónentrela concepcióny ejecucióndel trabajoy la sepa-
ración de la ejecuciónen partes simplesy controlables.Los profesoresestán
en procesode proletarizacióndebidoa la influenciade las mismasfuerzasque
incidíanen el restode trabajadoresbajoel capitalismo.Entre los variosaspec-
tos que tieneesadescualificación,Lawn y Ozgaseñalanla modificaciónde la
enseñanzapor el procesode racionalizacióndel trabajomedianteel fortaleci-
miento crecientedelas tareasorganizativasen la escuelay de supervisióndel
profesorado:estructurasde carreray escalonesde promoción,jefaturasde
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estudioy de departamentos,reforzamientode la figura del director como
gerentey los efectosde los currículospreparados.La introducciónde las nue-
vastecnologíasde la información,mediosaudiovisualese informática,vienea
impulsarconsiderablementeeseproceso,creandoal mismotiempo unarecua-
lificación de algunospuestosy la descualificaciónde Ja mayoría.

Posteriormente,Ozga y Lawn (1988), aún manteniéndoseen sus posi-
clonescontrariasal profesionalismoy a la ubicacióndel profesoradoen las
clasesmedias,revisansus posicionesen relacióna las tesisde Braverman4,
a las quetildan de abistóricasy mecanicistas,y consideranque el énfasis
debeponerseen como se construyesocialmenteel conceptode cualifica-
ción de una ocupación;de hecho, profesionalismoy proletarizaciónson
construccionesmasculinas.Como alternativa,defiendenel estudiodel pro-
cesode trabajodocente,desdeunaaproximacióninterpretativaqueconduce
a la etnografíacomométodo,y quetengaen cuentala importanciadel géne-
ro, toda vez queexiste unacrecienteevidenciarespectoa la diferenteinter-
pretaciónque las profesorashacende su trabajoy carreraen relacióna los
profesores

2.2.-MichaelApple: intensificación,clasey género.

ParaApple (1988 y 1989) la ideologíadel profesionalismoactúatambién
de forma contradictoriaen el campodocente,inmersacomoestáen una diná-
mica de clasey género:frentea los efectosde control buscadosdesdeel esta-
do, el profesionalismopuedeactuarcomo una poderosabarreracontraesa
injerenciaestatal,comounaestrategiacontralaproletarizacióny, en el casode
las mujeres,contra 1-a injerenciamasculinatambién. El conceptoque aporta
Apple al estudiodel procesolaboral de la enseñanzaes el de intensificación
del trabajo o sobrecargacrónicadc trabajoy una de las formasmás tangibles
de erosiónde las condicioneslaboralesde los trabajadoresde la enseñanza,
destruyendola sociabilidadde los trabajadores,al dificultar las reunionesy
encuentros,y formar parte de la dinámica de descualificaciónintelectual
(Apple, 1988:105y 1989:48).

Comoresultado,se reducela calidaddel trabajodocente,dandomásvalor
al ‘cuánto’ y al ‘qué’ se hacequeal ‘cómo’ se realizael trabajo.En el casode
la mujer profesora,con su doblejornadade trabajo, se planteaApple cuáles
puedenserlos posiblesefectosde la intensificaciónen el trabajodomésticoy
en la alteraciónde las relacionespatriarcalesen la familia, en unaclaraecua-
ción aritméticasobreaumentode tiempodedicadoa las tareasdocentesy a las
domésticas,así como en cl “humor” necesariopararealizarambastareas
(1989:57).

Desdeun punto de vistaconexo,Popkewitz(1978)hablade la inercia que
presideel trabajodel profesoradopor la propagaciónde la ideologíadel profe-
sionalismo.SaraFreechman(¡988), por su parte,trata la situaciónde agota-
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miento laboral del profesorado,considerandolo que llama el quemede los
profesores(“teacherburnout’), como

el resultadonatural de la nueva ideologíadel profesionalismoquealienta a los profeso-
res a ~‘ersea st m¿smascomo máspat/crasosde lo que realmenteson }~ por ella, más
responsablespara solucionar en solitario complejosdilemassocialese institucionales
(1988: 143)

Introduciendoen la dinámicade género,la de edad,recogela distinción
existenteentrelos profesoresjóvenesquemadosprematuramentey los profe-
soresmayoresconsideradostrastosviejos.

2.3. - Otganizaciónescolary trabajo docente.

Profundizandoen los aspectosconcretosdel procesode trabajodocente,
RobenDreebenhuyedel “enormecuerpode palabrasqueconstituyela litera-
tuya sobrela naturalezay el estadodel artede enseñar”,paradedicarseal más
modestopropósitode

consideraralgunaspropiedadesorganizativasde las escuelasy de las aulas que tienen
implicacionespara elcarácterdel trabajo de losprofésores(Dreeben, 1988:34).

En concreto,se centraen las relacionesde autoridadexistentey en la eco-
logia del aula.Con respectoala autoridad,el profesoradotiene unadoblereía-
clon. Hacia arribacon sus empleadores,quele da el caráctercontractual/fun-
cionarialquedeterminasusderechosy deberesa cambiode su remuneracióny
estabilidad.Hacia abajo, con sus alumnos,en una relacióncaracterizada-

segúnDreeben-por ser involuntaria, aunqueno necesariamenteindeseada,al
menosen todoslos casos,dado quelos profesores,a diferenciade los profe-
sionaleslibres, no puedenelegir ni seleccionar,a su clientela; ni su clientela
puedeelegirasuprofesor

Tambiénconsideraesteautorla influenciade ladisposiciónespacialdel aula
en la naturalezadel trabajodocente.La arquitecturaescolar,ligada al desarrollo
celulardc la educación,construyeun espaciorectangularquerefleja laconcep-
ción autoritariade la vida en su interior; dondeel profesordesarrollaun trabajo
solitario,privadoe indivisible.Ello conduceaun aislamientoespacial,con ausen-
ciade mediosde comunicaciónconsus compañeros.En el aulaapenasse habla
interactivamente,almenosno tanto comoen las fábricas,oficinasu hospitales.Se
trabajacomose aprende,en solitario,y con la mismaausenciade tecnologías.A
pesardel desarrollotecnológicoque han producidolas diversasrevoluciones
científico-técnicas,la principal tecnologíautilizadaen el aula es el recitado, la
explicaciónatodalaclasecondiálogo limitadode aclaracióndedudas.Tal técni-
caes,al mismotiempo, un mediode dispersarel conocimientoy un mecanismo
decontrol perfectamenteadaptadoaladisposiciónespacialdel aula5.
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2.4. - Responsabilidadprojésional: extendidao restringida

La experienciaen el aulase convierteen un conjuntode creenciaspragmá-
ticas sobreel desempeñode la labor docentequecontrastaampliamentecon
las teoríaspedagógicasrecibidasen la formacióninicial. Es lo queDenscombe
(1981) ha llamadopedagogíaoculta, que implica la creenciaen mantenerel
control y laprivacidaden el aulacomorequisitoimprescindibleparaunalabor
educativafructífera.Desdeestaposición,es fácil comprenderquela responsa-
bilidad profesionaldel profesor, tanto en sentido re~stringid<> como extenso,
recaigabásicay casi exclusivamenteen los alumnos,antesque enlos padres,
compañeros,empleadoreso lasociedad.

PatriciaBroadfooty M. Osborn(1988) han estudiadoel significadoquela
responsabilidadprofesional tiene parael profesoradode Franciae Inglaterra,
estableciendotipos diferentesde responsabilidadparacadauno de los grupos
nacionalesde profesores.Entreel profesoradofrancéspredominala profesio-
nalidad restringida, caracterizadapor un pensamientoy unaprácticageneral-
menteintuitivos, basadaen la experienciaantesqueen la teoríay centradaen
el aula;comotal, los profesoresfrancesesse sientenresponsablesbásicay casi
exclusivamenteante los alumnos.Por su parte, los profesoresinglesesposeen
unaprofesionalidadextendiday toman la enseñanzacomo una actividadmás
racional, situadaen un contextoeducativomásamplio y con unagamamayor
de actividades.Consecuentemente,si su responsabilidadse sitúa prioritaria-
menteante los alumnos,tambiénlo haceantelos propioscompañeros,padres,
directoreso empleadores,aunqueseaen menormedida.

2.5.- El trabajo docentecomobricolage.

Incidiendoen los rasgospropiosdel tipo de trabajoquerealizaen solitario
el profesorado,asi comode las implicacionesquetienedesdeel puntodevista
social, se han desarrolladoalgunosestudiosde interés. Desdeunaperspectiva
bastanteosada,ElisabethJ. HATTON (1988)consideraqueelconceptode hri-
colage. tal comolo presentaLevy-Strauss,es de granutilidad paracaracterizar
la forma de trabajodel profesor,tanto en el planotécnico,comoen el especu-
lativo. Técnicamente,porqueexisteunaadaptaciónde los mediosescasosy
genéricosde quese disponepararealizarlos proyectosasignados:la improvi-
saciónes la característicadefinitoria. En el terrenoespeculativo,el trabajodel
profesory el bricolagecompartensu asentamientoen unateoríade lo concreto
y primitiva. Los paralelismosclavesentre el trabajodocentey el bricolage
estánen el conservadurismo(los profesorestrabajanconformasquetiendena
acomodarsemás que a superarlas limitacionesde su trabajo); la creatividad
limitada; el pragmatismo(ampliacióndel repertoriode mediosde formacasual
y fortuita); el uso limitadode la teoría;el uso de mediossinuosos;y el localis-
mo y resistenciaal cambiode la culturade losprofesores.
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ParaHalton, las explicacionescausalesde que el trabajodocentese pueda
ver comobricolageestánen:

a) la socializaciónanticipatoriadurantetodo el periodode cursosque
pasacomoalumno, lo queLocke llama aprendizajeinvisibley Lortie aprendi-
zajede laobservación;

b) las consecuenciasno deseadasde la formación inicial; el practieum,
por ejemplo,que refuerzaesa socializacióny orientanhaciaunacienciade lo
concretoy elpragmatismoo tácticade lasupervivencia;

c) el fracasode la formacióninicial paracambiaresapredisposiciónini-
cial, tanto poromisióncomopor legitimación;

d) la ausenciade unateoríaeducativaconquehacerfrentealos proble-
masrelevantesde laprácticadocente;y, finalmente,

e) la naturalezaconstreñidadel trabajodocente,dondelas perentoriasy
sucesivasexperienciasdel aulafuerzana adoptarestrategiasde supervivencia.

A todo ello, podríamosañadirlaproliferación,dentrode la formaciónperma-
nenteo reciclaje, de cursosy cursilloseminentementepragmáticosque,domina-
dos por un conocimientode recetasimilar al de la formacióninicial, diluyen en
el tiempolasperspectivasde transformacióndesusprácticaseducativas.

II.- El contextopropio

Por lo quea nuestroámbito socio-políticoy cultural de refiere,tampocoel
profesoradoha sido santode la devociónde los estudiossociológicos.Desde
unaperspectivaregeneracionista,se podríadecirqueestono es sino unamues-
tra del secularatrasode nuestrainvestigacióny, a la vez, de nuestrosistema
educativo.En cualquiercasoy lamentosapafle,siempreha habidopoco inte-
rés por conocerlas característicasy los orígenesde los sectoressocialesen
ascensoy situadosen posicionessecundariaso subalternas.Existen,no obstan-
te, unaseriedetrabajosen torno al maestroquepermitendiseñarunapanorá-
mica, quizásescuetapero suficiente,sobreel “estadode la cuestión”en nues-
trasociología.Característicacomúna todoselloses su diseñomuestral.Dicho
de otra manera,todoslos trabajosempíricosque se han realizadohanpartido
del estudiodel magisterioen unacomunidadautónoma.La únicaexcepciónla
aportael estudioencargadopor el GIDE y realizadopor el GIS -instancias
gubernamentalesambas-sobreel profesoradono universitario de toda
España6.Aunquedichotrabajono hasido analizadoen intensidad,publicándo-
se tan solo las tablascon los resultados,seguidasde unosbrevescomentarios,
en la “Revistade Educación”’ (número271, Mayo-Agosto de 1985),a élhare-
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mosalgunasreferenciasa lo largodel análisisdelos diferentesestudios,como
grupode control.

1.- El magisteriobalear

El primer trabajode entidadque serealiza sobreel maestroes un estudio
sobreel “magisterionacionalen las IslasBaleares”,financiadopor la Funda-
ción “Juan March”. GómezBarnuselí.maestroél y aspiranteal doctorado,
realizatal trabajo,dentrodel insiderismoque Merton señalabacomopropio,
aunqueinapropiado,en el estudiodelas profesiones.Su objetivoes

presentarla problemáticasocial del propio Magisterio Nacionalen las fías Baleares
(.4 ecitandotocía tendenciasubjetíuaderivcícla de nuestrc¡propia situación de Maes-
tro Nacionaldesdehacemásdedie2años(1972:1).

Parahacerfrentea ese objetivo,rechazalaobservaciónparticipante(pese
a partir de “un lugar de privilegio”, por -en sus propiaspalabrastambién-
“no fiarsede su propiocriterio”) e integrala consultade archivoscon la ela-
boraciónde una “encuestaen la que los demáscompañerospudieranexpre-
sarlibremente su propia manerade pensar”.Las fuentesdocumentalesfue-
ron exhaustivas,ya que consultó “el historial de cada alumno” en las dos
escuelasde Magisterio(“Fray Junípero”y “La Purísima”), los expedientes
dela InspecciónProvincial de EnseñanzaPrimaria,903 (87%) y de la Dele-
gación provincial de la Mutualidad Nacionalde EnseñanzaPrimariay los
archivosde la DelegaciónProvincial del MEC; todo ello en Palmade
Mallorca. Parala preparacióndel cuestionariorealizó entrevistascon perso-
nas“relevantesdel magisterio”,dandocomo resultadoun cuestionariode
tipo mixto, conpreguntasabiertasy cerradas’.

El estudioes un relatoextensoy algo naifdel estadode la enseñanzapri-
maria y del “magisterionacional”,dondese mezclancitas largasy diversas,
con opinionespersonalesy planteamientosreivindicativospropios del irre-
dentismoprofesional.Su marcode referenciaes rudimentarioy estáamedio
caminoentrela Psicologíay el manual de Melver y Page(¿lateoríaprimiti-
va de Lcvy-Strauss?)y se estructurade un modo deductivo, yendode lo
generala lo particular.Comienzaconunasconsideracionesgeneralese histó-
ricas sobrela EnseñanzaPrimaria que,rápidamente,centraen las Baleares.
Sigue con el análisisdel “Magisterio NacionalBalear” (composición,edad,
statusadscritopor nacimiento)y su formación,estudiandoparaello la histo-
ria, alumnadoy profesoradode la “EscuelaNormal”, Los planesde estudioy
las oposiciones.Un punto de interésradicaen los motivos de elección de
destino,dondeBarnuselíse muevedentro de esemundodomésticode com-
plementosy opcioneslocalistascon sumafamiliaridad,haciendoacontinua-
ción un recorridopor las “recompensas”queel Magisterioofrecea losmaes-
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tros: casa-habitación,seguridadsocial y retribucionesoficiales(quecompara
conlas de la enseñanza“no oficial”). Aquí es dondeintroduce las “ambicio-
nesdel magisterio”, ligadas con la nómina, de la que realiza un estudio
minuciosocon múltiples ejemplos.“El estadocivil y su problemática”,con
el temade los/las consortesrecibe también atenciónespecial,conectando
con las “formas de vida” dondese recogende forma costumbrista“bienes
materiales”,ocupacióndel ocio, cargosy vacaciones.Un penúltimotemaes
el medio ambienteprofesional, forma ecologistade llamar a la procedencia
del alumnadoy a la política educativa(el estudio se llevó a caboen plena
reformaVillar). Por último, en la “opinión sobrela profesión”, aparecen
incluidos el grado de satisfaccióncon la misma, las ambicionese “ilusio-
nes la valoracióndel SEM (ServicioEspañoldel Magisterio) y de la direc-
ción provincial (dandoa entenderel carácterpúblico de ambas instancias)y,
finalmente,las “cualidadesy defectosdel maestro”.El trabajo,endefinitiva,
aunquetieneel valordel pioneroy constatacionesde interés,se parecemása
un cahier desdoleances”pre-revolucionarioque a un trabajo sociológico
sólido y fundado.

2.- FIs Mestresde Catalunya

JosepW Masjoanpublicaen 1974 el primer trabajoquese puedeconsi-
derarpropiamentesociológicoen nuestropaís,a pesarde las críticasde
“reduccionismopsicologista”y de muestreode “difícil representatividad”
realizadaspor Lerena (1987:458).ParaMasjoan, la escuelaprimaria tiene
dosfuncionesmanifiestas:instruir y educar.El objetivocentraldel trabajose
refiere a estaúltima y consisteen conocerlas ideologíasdominantesen “els
mestres”catalanes,partiendodel supuestode queexisteunarelaciónentrela
ideologíadel docentey la forma de desarrollarsu labor El universoal que
dirige el estudio es el integradopor los profesoresy profesorasde primaria
de Cataluña,tanto de colegiospúblicos como privados.Es decir, se dirige a
los 14.771 profesoresy profesorasque, duranteel curso1911-1972,ejercían
en Cataluñaen los centrosno dependientesde la Iglesiacatólica.La muestra
real, tras un procedimientode asignaciónestratificadapor tipo de hábitaty
polietápica,quedareducida(de ahí la crítica ya citadade Lerena)a 297 pro-
fesores:122 hombres(41%)y 175 mujeres(59%).

Con tales datospasaaanalizarel “reclutamientode los profesionalesdel
magisterio”: su sexo,edady estadocivil; el origen geográficoy social y los
motivos de elecciónde la profesión.También analizael status socialde los
maestros:quelo descomponea travésde suremuneración,percepciónsubje-
tiva del propio statusy de la satisfacciónprofesional.Tras pasarrevista a
unaseriedeactitudesy opinionesde los maestrossobrecuestionesde educa-
tivas, religiosas,políticas y sociales(considéresela fechadel estudioa la
hora de contemplarel tipo de cuestionesviables), el trabajoconcluyecon
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una ‘configuraciónpsicosociológicadel rol del maestro”.Estaconfiguración
se realiza a través de la influencia conjuntade las variablessexo,edad,ori-
gengeográficoy social;presentándosebajo el rótulo de rigidez depersonali-
dad.

3.-El ProyectoSPEBA: “Estudio sobreel Profesoradoy laOrganizacióny
Calidadde laEnseñanzaGeneralBásicay el B.U.P.en Aragón”

Con esteextensotítulo presentabaGonzaloEna la monografíade un largo
estudio,quepretendíafueseunaintroducciónaunasociologíadel profesorado.
ante la Fundaciónde Investigacionesy Estudios(FIES) que lo financió. Des-
graciadamente,tan solo un breveartículoen la revistaAndalán(Ena, 1982) se
ha hechopúblico de dicho trabajo,que duermeplácidamenteen la biblioteca
de la ElES. Puedeque el proyectoSPEBA,como lo abreviabasu autor , sea
uno de los másambiciososquesehayanplanteado,encuantoa estudiosempí-
ricos se refiere, en la sociologíade la educaciónen nuestropaís.A medio
camino entrela antropologíay la sociología,integraen su diseñoelementos
cualitativosy cuantitativos,trabajode campoetnográficoconencuestaspor
cuestionario,al objeto de verificar unaseriede hipótesisque se podríanresu-
mir en la idea, quetoma el autordel ProfesorPérezDíaz,acercadel profesor
comoun intermediariodesgarrado.

Duranteel trabajode camporealizadoin situ a lo largo de un año, Ena rea-
lizó entrevistasen profundidadde formulario abierto semiestructuradosobre
los grandesapartadosdel proyecto,grabándolasen magnetófonoparaulterior
análisis.Así mismo, llevó a caboobservaciónparticipantecon profesoresde
EGE y BUP y elaboróetnografíasde “profesorestipo” segúnestratosde edad,
sexo,tipo de hábitaty de enseñanza(estataly no estatal).La encuestala reali-
zómedianteun cuestionariode 118preguntas,distribuidoa unamuestra“esta-
dísticamenterepresentativa”integradapor 528 profesores<300 de EGB y 228
de BUP), estratificadospor niveles demográficosy de enseñanza.Utilizó
además,unaseriede técnicasdocumentales,consistentesen la explotaciónde
la literaturaexistentesobreeducación,el análisisde tesis y tesinasy la consul-
ta de fuentesperiodísticaslocales.

Los resultadoslos exponeEna en cuatrodensoscapítulos,llenosde gráfi-
cos,índicesy coeficientesilustrativos,y hasta11 anexosmetodológicos,docu-
mentalesy etnográficosde gran interés, incluido el último de bibliografía. El
primer capituloversasobrela Consideraciónsocialde la profesióndocentey
gira en torno a la “imagen percibidapropia (IPP) y ajena(IPA)” del profesor
sobre su profesión,en comparacióncon otras profesiones.Las Motivaciones
para la docencia,constituyenel segundocapítulo.En él,juegael autorcon las
diferenciassocialesde origen y estableceunadistinción entre motivación y
vocación, la primera latenteo manifiestay la segundaen sentidoestricto o
amplio. Estableceuna interesantecomparaciónde lo que llama “Motivación,
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cambioy utopíaen tres tiemposy espaciosdiferentes:Aragón 1980, Cataluña
1972 y Baleares,1970”,entrelosprofesoresde EGB de su trabajo,los del tra-
bajode Masjoany los de Barnuselí.

El tercer apartadoes sobreel projésoradoy su remuneración,analizando
en él los diversosaspectosde la estructurasalarialen los sectoresde EGB y
BUP, privadao pública, comparándolacon otras ocupacionesy profesiones
dentroy fuerade laadministración:suboficiales,empleadosde banca,obreros
industriales,fuerzasde orden público y, en fin, del profesoradode diversos
paísesdesarrollados.

En el capítulocuarto,estudiael prqfesoradoy su satisfacciónprofesional
enlas diferentes“grandesáreas”.En el áreacuantitativaestablece“niveles” de
satisfaccióny trazaun “mapa generalde satisfaccióndel profesoradode EGB
y BUP en Aragón”; profundizandolos niveles en aspectosbásicosy específi-
cos,comola cargadocente,o las circunstanciaspersonales.En el áreacualita-
tiva establecelas motivacionesde satisfaccióne insatisfacciónprofesional,
dandopasoal áreareivindicativade las “preocupaciones”,que Ena centraen
el “ministerio y lapolíticaeducativa”.

Los anexosson asaznumerososy ampliosparapretenderabarcarlosaquí,
no obstantecitaremoslosmásdestacablesparahacernosunaidea de conjunto:
universoy muestradel proyecto;márgenesde confianzay límitesde error por
segmentaciones;Aragón mareode referencia;capital cultural, culturarural y
cultura urbana;efectos de la educacióny paradigmaseducativos;guias de
entrevistasen profundidad;resultadosde las eleccionessindicalesde enseñan-
zaprivadaen Zaragoza.A esterespecto,en el Anexo 7, sobre“Opinionesdel
profesoradode EGB y BU? en Aragón 1980”, hablade sus creenciasreligio-
sasy de la pertenenciaa partidosy sindicatos.En fin, un proyectoambiciosoy
de buenosresultados,merecedorde mejorfin.

4.- El profesoradorural de EGB en Castillay León

El objetivo del estudiorealizadopor Sánchezde Horcajoen el ICE de la
UniversidadComplutenseconsisteen analizardiferentesaspectosde dicho
profesoradotalescomola socializaciónprofesional,sugradodeintegraciónen
la comunidadmral, el nivel de profesionalización,la valoraciónsocial y su
posibleconservadurismoy permisividad.El diseñode la investigacióncombi-
na técnicascuantitativas(encuestaa unamuestrade 630 maestros)y cualitati-
vas (gruposde discusióny entrevistaspersonalesa personassignificativas).
Sus resultadosse han publicadoen una Monografía(Sánchez,1985-a) y sen-
dos artículosqueanalizan,respectivamente,laprofesionalidady la morfología
de dichoprofesorado(Sánchez,1984y 1985-b).

El nivel de profesionalizacióndel maestrorural lo mide creandoun índice
formadopor una seriede indicadoresde fácil cuantificacióny medición, aun-
que no exentosde problemas.En concreto:la formación inicial en las escuelas
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de magisterio,la actualizaciónprofesional,la dedicaciónacadémicay la iden-
tificación y satisfacciónprofesionales.La valoraciónde la actualizaciónprofe-
sional resultaa partir de dos indicadoresdeclarativoscomoson la asistenciaa
cursosde formacióno actualizacióny la cantidady tipo de lecturasquerealiza
(suscripcióna revistaprofesionales).Descubrecon interéscomoel motivo de
los cursosde recicíajeno radicatantoen “la búsquedade unamayor profesio-
nalización,(como)en la del requisito formal académicoo como vehículode
ascensoen el escalafóndel cuerpo” (1984:119).Así mismo, la lecturade la
prensaprofesionalno se realizatanto confines de actualizaciónde susconoci-
mientospedagógicosy técnicos,comobuscandoinformaciónde tipo adminis-
trativo y legal sobreel sector.

La dedicaciónacadémicase mide en términosde horasdedicadasa la pre-
paraciónde las clasesque, señalaHorcajo, vienen marcadaspor “una tenden-
cia a la rutinización”y a la “pasividad” (lbídem:123).Segúnsusdatos,la pre-
paraciónde clasesno suponeparael 85 % del profesoradoun esfuerzo
superiora las dos horasdiarias, estandotres de cadacuatroprofesorespor
debajode lahoray cuarto.

La identificaciónprofesionalesotro índiceobtenidoatravésde losmoti-
vos de eleccióndel magisterioy de la manifestaciónexpresade su grado de
satisfaccióncon el trabajo. Todosestosindicadoresestánanalizadosutili-
zando las variablesedad,sexo, estadocivil y tamañode hábitat, viendo su
gradode incidencia.A lo largo de la exposiciónaparecendatosinteresantes,
a vecescontradictorios,como el que solo veintiochode cadacien declaren
razonesvocacionalesparajustificar su elecciónde carrerao la continuaten-
sion entredatoscuantitativosy cualitativos,como cuandoseñalaque de las
conversacionesmantenidascon el profesoradose deberelativizar el grado
tan alto de satisfacciónen el trabajoque resultade los datoscuantitativos.
La conclusiónfinal de Sánchezde Horcajoes la no confirmaciónde lahipó-
tesis de partidaacercadel bajo nivel de profesionalizacióndel profesorado
rural, ya quedosde cadatresmaestrosobtienenun índice de profesionaliza-
ción media.

5.-”EI Maestro.Análisis de lasescuelasde Verano -

Bajo este titulo, aparentementeinconexo,se publica, en 1983, el primer
trabajode contenidoglobal sobre la condición del profesoradode EGB en
nuestropaís.La investigaciónque dio origen al libro, llamada“Significación
sociológica de la angustiacolectivaentrelos enseñantes”,aclara más, sin
duda,el contenidodel trabajo,a medio camino entrela psicologíasocial y la
bio-sociologíaexistencial.Realmenteestamosante un trabajo atípico, porque
pesea sertremendamenteabstractoy teórico, no aparecebibliografíaalguna,y
la únicacita a lo largo de todo el libro es la de EdgardMorin y su obra “La
Methode”,de dondeparecenhabersacadoCarmende Elejabeitia,Pilar Redal



Perspectivasteóricassobrela profesióndocente 61

y el Equipo de Estudiossu arsenalde “bucles” y “genes” conque analizan la
“angustiaenseñante”.Tampocoaparecenreferenciasmetodológicas,aunque
por las citas,sepuedesaberqueel trabajoestábasadoen unaseriede entrevis-
tas (realizadasa maestros/asen ejercicio), gruposde discusión(entreestudian-
tesde Magisterioy asistentesa Escuelasde Verano)y lo que llaman“encuen-
tros de intervención directa” equiparablesa entrevistasinformales
desarrolladasde formaespontáneaentregruposde asistentesa las Escuelasde
Veranoo entrealumnosde Escuelasde Magisterio.

La estructuradel trabajogira en torno a cuatrocapítulostemáticos,interca-
ladospor lo que los autoresllaman“palabrade maestro”y quevienea seruna
articulaciónde diálogos,extraídosde los gruposde discusión,entrevistase
“intervenciones”,que corroborano ilustran algunosde los puntos planteados
en los capítulostemáticos.En el primerode estoscapítulos,titulado “El maes-
tro”, éste es calificado de “figura trágicaen la historia de los pueblos” (pág.
24) y se estableceunadiferenciaciónentrela vocaciónde maestro,queproce-
de de un ordende significaciónmoral y conduceal “héroe”, y la profesiónde
maestro,queprocedede un ordencientíficoy conduceal “genio”. Trasello, se
pasarevista sucesivamentea las relacionesentreel maestroy el sistemade
enseñanza,el poder social, la “matricidad” (que tiene la misma raíz que
‘madre’) modelaro reproductoray la claseobrera,en la que las autorassitúan
a los maestroscomoprofesionalesasalariados.

El segundode los capítulostemáticosversasobre“La produccióndel
maestro”en las EscuelasUniversitariasde Formacióndel Profesorado,el ori-
gensocialde su alumnadoy elpesoquetienenen susopcionestanto la familia
comoel propio sistemaeducativo.Es interesanteel análisiscomparativoque
se realizasobrelasprofesionesy estudiosde los padresde alumnosde diferen-
tes facultades,escuelastécnicasy centrosde tipo medio,al establecersede for-
ma máscentrada,la procedenciade los estudiantesdeMagisterioconrespecto
a la poblacióngeneral,másalta;y al resto de estudiantesuniversitarios,mas
baja. Tambiénpareceacertadala caracterizaciónde los planesde estudiosde
las Escuelasde magisterio,que pasande formar el maestropara todo, ... al
maestrohíbrido: en los tres añosde estudios,los alumnosde esasescuelas
deben,ademásde adquirir unas nocionesde psicologíay pedagogía,reforzar
la cultura general,aprendera enseñarlaa los niñosy especializarseen una
ramadel saber; cuando,a nivel académico,paracadauna de tales tareas,se
empleanun mínimo de cincoaños.Por esose hablade programassobrecarga-
dos e inevitablesuperficialidad(pág. 110).

“El consumodel maestro”,tercer temadel libro, tratadel ejercicio profe-
sional en la enseñanzabásica:contratación(serefiere tambiéna la enseñanza
privada),acceso,salariosy reivindicacionesy, en general,las condicionesde
ejercicioprofesionalen un centro de enseñanzason tratadasconun marcoaho-
ra implícito marxista-estructuralista(valor de uso-valorde cambio, mercancía
y demás).Paraello, comparala evoluciónde lasmatrículasen EGB y BUP,así
como la evolución de las plantillas; compara,igualmente,la evolución de los
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salariosde los respectivoscolectivosy en relacióna funcionariosno docentes
(el recurrentetemade la homologaciónsalarial) y a profesoresde enseñanza
privada.El tema terminaconunareferenciaproustianaa la buscade la identi-
dadde los maestros,quienes

perdidasu identificaciónvocacionalhistóricadeagentesde la cultura en elpueblopara
que estepuedainiciar el caminodesu liberación, no han encontradouna nuevaidentifi-
caclonvocacional comoagentesy sujetosde la revolución de la clase obreray, perdi-
dos, seenfrentancon sus insatisfac.rionesprofesionalesy vitales en los términosangus-
tiososde la negacióndesu ser(pág. 221).

Angustiay negaciónque,comodice en su cuartoy último de los capítulos
temáticos,se tratande reprocesaren las escuelasde verano,quese convierten,
así, en mecanismosde purificación y de tomas de concienciautópica. Todo
ello se ilustra con másde “doscientasmil palabras”de maestro(y maestra,se
debeañadir)’.

La idea de “pérdida” vocacional(profesional)y la equiparaciónconsi-
guientedel maestroconla claseobreraes tambiénasumidapor IgnacioFer-
nándezde Castroen sus “Reflexionessobreel procesode expropiaciónde
los enseñantespor el sistemaeducativo” (1983). Su comportamientosocial
conflictivo se explicaríapor la expropiaciónquesufreel enseñante,similar a
la que Marx atribuyea los obreros,de los mediosde trabajo,de su oficio y
de las condicionesde su reproducciónde los mismos,que les llevaríaa una
toma de concienciay a unasconsecuentesformas de lucha similaresa los
obreros

Losenseñantescadavez en mayormedidasepiensana símismoscomoasalariadosy no
comoprofesionalesliberales (pág.337).

Las reflexionesde Fernándezde Castroaparecencomo una lecturaseme-
jante a la de Bravermany, en el terrenodocente,a las tesis de Lawn y Ozga
sobrela proletarizaciónde losenseñantes:el enseñante“no ejerce laprofesión,
es simplementeun asalariadode la enseñanza”(pág.340).De ahí el término
enseñanteo trabajadorde la enseñanza,frenteal de educadoro profesionalde
Ja enseñanza,de connotacionesmásconservadoras.

6. El oficio de maestro

Sin dudaalguna,CarlosLerena(1987) diseñóun potentemarco de análisis
en su artículo“El oficio de maestro”,aunqueladesgraciade su pérdidaprema-
tura nos impidieseconocersu culminaciónesperada.No obstanteen el trabajo
se pergeñanlas líneasmaestrasde ese marco teórico queLerenatenía parael
estudiode esasociologíadel profrsoradoque-corno él mismoseñalaba-está
en nuestropaísporhacer(19B7:472).
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El objeto centraldel articulo es ofrecerunasbasesacercade laposicióny
el papel tradicionalesdel magisteriocomo grupo en la estmcturasocial espa-
ñola. En diez apretadosepígrafes,desarrollaunabreve referenciaa la evolu-
ción históricadel devenircomogrupo social,y la actual composicióninterna
del grupo: extracciónsocial y geográfica,númeroy formasde movilidad
social, grado de feminización, formación profesional,pautasde comporta-
miento demográficoy familiar (homogamia), prestigioe imágenessociales,
rasgosdepersonalidady ethos.

Lerenarealiza una interesantediscusiónmetodológicasobrelas dos vías
de análisisde las quellama, usandolaexpresiónde Marx, profesionesideoló-
gicas: por un ladoel análisisen términos de situaciónde clase(marxista)y,
por otro, en términosde estrato,categoríaocupacionalo grupo de status
(sociologíaala americana)(1987:455);encontrandopeligrosen ambasvías,
el objetivismoenla primeray el subjetivismo,unido al empirismoy psicolo-
gismo,en la segunda.El argumentode Lerenaes contundentecontra lo que
llama el “reduccionismopsicologista”que, en su intento de autonomizarla
esferapsicológicade los procesossociales,“conducenal sustancialismoy a la
justificación del statu-quo” (p.459} y a los tradicionalesdiagnósticosdirigi-
dos al maestrode “rigidez de carácter,autoritarimopedagógicoy conservadu-
rismo político”, característicaspor las cualeslos maestrosconstituiríanuna
rémoraa los procesosde reformao renovacióndel sistemaeducativo.Un
enfoquequeparaLerenaes uno de los últimos refugios del profetismo y
redentorismo,tanto clásicocomoizquierdizante,incluidosGiner,Ferrer,Neil,
[llich, pero también“Acción Educativa” y “Cuadernosde Pedagogía”(pág.
457). Frentea ello y volviendo a Durkheim, plantealanecesidadde estudios
sociológicosque estudiencomo categoríarelacionalla posiciónsocial del
grupo en la estructurasocial. Asi llegaráa establecerque el rol, la posición
social y el ethosde los maestrosvienenrelacionadosestructuralmentecon las
funcionesobjetivasquecumplen: imponera las clasespopularesla legitimi-
dadde laculturadominante.

El problemaconLerenacomienzacuando,valiéndosede estacategoríay
de las de situacióno condición socialy de la trayectoria social,sitúade nuevo
al maestroen condicionesmuy similaresa las anteriormentecriticadas.No es
tan solo que, valiéndosedel psicoanálisisde Reich, les tilde de “compulsión
sádicaa educar” y a “corregir la propia infancia” (pág. 462); sino que, de
acuerdocon las anteriorescategorías,el maestroaparececomo un extraño
sociológico”, apartadodel mundo adulto, falto de integraciónsocial, por su
movilidad social ascendentey geográfica,que son potenciadaspor suespíritu
de cuerpoy su prácticade la homogamia,hastaconducira su desarraigoanó-
mico. El maestro,“vicario de los valores de la clasemedia” (p. 465), perma-
nentemediadorentredos mundos~,”haencarnadoy agudizadoel ethos tradi-
cionalde la pequeñaburguesía”:el individualismoy el objetivismo;el desdén
por lapolítica; la creenciaen la neutralidaddel estado;laeducaciónrigoristay
el pedagogismo;el uso del sistemade enseñanzacomoinstrumentode ascenso



64 AntonioGuerreroSerón

sociaPy, por último, la concepcióndel mismo como palancade cambio y
(reformassocialesp. 466). En ese sentido,es difícil no reconocerloscomo
“chivosemisarios”,el problemaestribaen sabersi lo son empíricao epistemo-
lógicamente:silo son de las mismasestructurassocialeso, por el contrario,de
los propiosestudiossociológicos.

7.- El aprendizde maestro

Dentro de los trabajosmásdepuradosy completosde nuestrasociología
destacanlos queJuliaVarelay Félix Ortega,soloso en compañíade otros,vie-
nen desarrollandoacercade la realidadsociológicadel maestro.Así, en “El
aprendizde maestro”(1984)estudian,desdeel punto de vistasociológico,las
característicasmás relevantesde las EscuelasUniversitariasde Fonacióndel
Profesorado,piezasde importanciaalahorade comprenderel sistemaeducati-
vo, en el quetienenasignadasla socializacióny formación de los futurospro-
fesoresde laenseñanzageneralbásica.El trabajoes unainvestigaciónmedian-
te cuestionario,auto-administradoentre unamuestradel profesoradoy
alumnadode las EscuelasUniversitariasde Formacióndel Profesoradode
EGB del distrito universitariode Madrid. El cuestionarioparaprofesoresfue
cumplimentadopor correo por 93 de ellos (21 % del universo)y recogíasus
característicascomo grupo social y académico,su percepcióndel alumnadoy
de los procesosde socializaciónquecomparten.El otro cuestionario,cumpli-
mentadopor escritopor 998 alumnos (11,5% del universo), recogeel origen
socialde los estudiantes,los procesosde socializaciónquetienen lugar dentro
delas Escuelasy la percepciónquetienende laprofesióndocente.

A la horade desarrollarel análisis,el libro recogeunaprimera aproxima-
ción genealógicaal magisteriocomoprofesión.En ella se marcanlos orígenes
delmagisteriohaciala mitad del pasadosiglo, conel nacimientode las prime-
ras escuelasnormalesy la ley Moyano, verdadera“institucionalizacióndel
magisteriopúblico” (pág. 21). La segundaetapavienemarcadapor las políti-
cas de regeneracionistase institucionistas,los primeros legislandoduranteel
primer tercio del presentesiglo y los segundosduranteel breve periodorepu-
blicano, conel “plan profesional”comoprincipal e importanteresultado.Pla-
nesde estudios,construccionesescolaresy asociacionismodocentedurante
ambosperíodosson analizadosantesde entrarenel totalitarismode la pedago-
gía franquistay los quellaman“tiemposmodernos”,los de la Ley Generalde
Educacióny la transicióndemocrática.

A continuación,los autorespasana estudiarlos estudiantesde las escuelas
de magisteriocomogruposocial, a travésdel modelode grupode status.Estu-
dian así su origen social, a medio camino entrela clasebaja y la media-baja
(de ésta,más las mujeresquelos hombres);su vida materialy universomate-
rial, que vienen conformadospor unosmodosde vida y hábitosde consumo,
entrelos queincluyenla residencia,la elecciónde amistadesy el uso del tiem-
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po libre; y su trayectoriaacadémica,donde-a modo de retmécanomeritocráti-
co- las notasmásaltascorrespondenalos orígenessocialesmásbajos y vice-
versa,demaneraque

estudiar magisterioes visto comopromociónpor los estratosmásdesfavorecidos;(en
tanto que) en losmejorsituados,cursartal carrera esmásbienel último recursode los
quefracasan enotrasempresasescolaresdemásalto prestigio” (pág.67)

Estudiantambiénlasmotivacionespara el estudioy las expectativaspmfesio-
nales, dondereaparecentemasrecurrentesentomo a las expectativasfamiliares,
los veredictospreviosdel sistemaeducativoy las escalaspersonalesy colectivas
de prestigiosprofesionales,todo ello analizadodesdelas variablesgénero,lugar
de estudioy clasesocial;y, finalmente,las actitudesy valoressociales,cuyo aná-
lisis se haceen tomoa indicadoressociales,políticosy educativos.Con todo ello,
Valera y Ortegaconfeccionanun tipo ideal o perfil de laestudiantede magisterio
(en femeninoantesqueen masculino,enunaproporciónde70 a 30).

Una segundaparterecogeun perfil similar acercade los profesoresde las
Escuelasde Magisterio,atravésde su posiciónsocial, suestructuraprofesionaly
orientacionesvalorativas,partesobrela queno nos extendemosporexcederdel
enfoquedel tema.La terceraparteabundaen el estudiode los procesosde socia-
lización, mediantela formación inicial, presentandoparaello a profesoresy
alumnosen las “escuelasnormales”,la relaciónpedagógica,los currículaformal
y oculto y, finalmente, la actitudde los “aprendicesante el oficio de maestro”.
Cabríapreguntarsesi tal actitudes críticay contienepropuestasnuevasy/o alter-
nativaso si, porel contrario,es de tipo conformistay continuadorade lo existen-
te. Ante tal pregunta,los autoresrespondenquelos estudiantesde las Escuelas
de Magisteriodeambulanentrela ambivalenciay la fluctuación por las viejas
institucionesy labúsquedade un nuevoestatutoprofesional.

8.-El magisteriocomosemi-profesión

Abundandoy profundizandoen el estudioy delimitación del carácterpro-
fesionaldel profesoradoen España,Ortegay Velascohan publicado,bajo el
titulo de “La profesiónde maestro”(1981), el fruto de una investigación
mediantecuestionarioauto-administradoentre2.162maestrosy maestrasper-
tenecientesa colegiospúblicos de EGB de Castilla-LaMancha.Su resultado
es,en opinión de losautores,unasociologíadel magisterioenEspaña,con las
particularidadesque surgendel estudioinicial, planteadoen torno al maestro
rural. Sin embargo,el caráctera vecesvagoe imprecisode las fronterasentre
lo rural y lo urbanoy la integraciónde los maestrosenun continuumprofesio-
nal, trazadopor la movilidad horizontal de tipo geográficode su carrera
docente,permitensu inclusión en el conjuntode la profesión.Los resultados
se agrupanen tomo a la hipótesisdepartida,queel profesoradoconstituyeun
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grupode statusque, al considerarlalos autoresvalidadaempíricamente,per-
mite rechazarasíla tesis de la “proletarización”delos enseñantes.A partir de
esaopciónconceptual,se derivantresbloquessustantivos:Unoprimerodesti-
nado a analizarel papel de la escuelay del maestroen el medio rural y en
general;un segundoquegira en torno a laposición del maestroy sus implica-
cionesexistenciales;y un tercero que contemplalos aspectosprofesionales
relacionadosconlacarreray prácticadocentes.

El primer bloquecontemplala construcciónsocial del maestropor una
escuelaprimariaambivalenteque,en mediode un climageneralde penuriay
descrédito,inventa la Ilustración parapropagarlas luces,deslegitimarusosy
costumbresruralese inculcar una severadisciplina paraconstruir el estado
moderno.Frutode ello es “una posiciónsocial y profesionalcontradictoriaque
configuraal maestrocomoun extrañosociológico” (p.17), atributoestructural
de la profesión,ya que el maestroestáen la comunidad,pero no forma parte
de ella. Con suscualidadesde apostoladoy vocacion,por otraparte,el magis-
terio se constituyecomo profesiónideológica,como un oficio representativo
de las llamadassemiprojésionesque,distanciadode la claseobreray sin acce-
der a las profesionesestablecidaspropiasde las clasesdominantes,se percibe
a si misma como grupo de status. Sin embargo,en dos puntos al menos,se
contemplaalgunaviabilidad a la tesisde la proletarización:en la caídaconti-
nuadadela valoraciónsocial y enel progresivoorigen “obrero” de las nuevas
cohortes.Todo ello a pesarde la nuevaimagen de consejero,facilitador o
mediadorquelas reformasrecientesquierendarlealmaestro.

El segundobloqueprofundizaen laposiciónsocialdel maestro,analizando
su origen socialmodesto,suprecariavaloracióny su inadecuadocapitalcultu-
ral que lehaceacreedorde su beteronomiacultural. Al tratarsede un grupode
status,un apartadoineludible es el de los estiloso modosdevida: la familia y
el espaciodoméstico(relacionesafectivas y matrimonio, asentamientoespa-
cial, mobiliario);el usodel tiempo libre en losdil~rentesmomentoso situacio-
nesmuestrales(díaslaborables,fines de semanay vacaciones);los vínculose
integraciónsocial (tratadaprincipalmentecon las familias de los alumnos,la
comunidady los amigos);y las orientacionesvalorativas,caracterizadaspor
sus actitudesconservadorasy analizadasen cinco grandesnúcleostemáticos:
los valores,las creenciasreligiosas,las opcionespolíticas,las opinionessocia-
les y sus clavesacercadel éxito enla vida, que recogeel ascensode losvalo-
resparticularistas.

El tercerbloque,el profesional,vieneconstituido,a su vez, por los motivos
de elecciónprofesional(tanto intrínsecoscomo extrínsecos),los temasde la
formación inicial y continuada,la organizaciónde la profesióny, finalmente,
la prácticadocente.A travésde los cuatrocapítulosque conformanel bloque
se tocantemascomola historiade la formacióndel profesoradode primaria,la
prensaprofesional,asícomolos problemasque se planteande forma recurren-
te en los colegiosy las actitudesde los profesoresantelos mismos.Temasque
vandesdela disciplina de los alumnosy la coeducación,a la enseñanzade la
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religión, los debereso las ideologíaspolíticas en la escuela.Además,dentro
del capitulodedicadoa la “Organizaciónescolar”,se pasarevistaal modelode
rasgoso tipo-ideal de la sociologíafuncionalista,paradeterminarel carácter
de semiprofesióndel magisterio.En concreto,se analizanla ideade servicio,
la carrera,las relacionescon los clientesy, por último, las asociaciones.Es,en
resumen,un estudiobastantecompleto,con un tratamientomuy adecuadode
los diferentesapartados,enel que su principal virtud, la ubicaciónoriginal en
elanálisisweberianoes,a su vez, su principal limitación.

9.-La enseñanza:gradienteprofesionaly subordinación.

Más recientemente,se ha realizadoun trabajosobreel Magisteriode la
Comunidadde Madrid, presentadocomo Tesis doctoral con el nombre de
Maestrasy maestros:autonomía,práctica docentey sindicaciónen una profe-
sión subordinada. Un estudiosociológico (Guerrero, 1991). En él, tras dise-
flarse un marco teóricoque comprendeuna conceptualizacióndel temapar-
tiendo de la sociologíade las profesiones,en sus enfoquesfuncionalista,
marxistay weberiano,y el estadode la cuestiónsobreel tema,recogeel análi-
sis de los datosempíricosen seis capítulos.En el primero se pasarevista al
marcoadministrativoe ideológico del procesode profesionalizacióndel
magisterioque estáactualmenteen ejercicio,estudiándoselos planesde estu-
dio y los sistemasde accesoque han existido tras la guerra civil en nuestro
país.A continuación,se establecenlas característicasbásicasdel origen social
y la herenciacultural, parapasara ver cl estatutoy laprácticaprofesionaldel
magisterio:su dedicación,su situación administrativa,la carreradocente,la
gestiónde los centros,los nivelesde satisfaccióne insatisfacciónen su trabajo
y las perspectivasde futuro que tienen.En el siguienteapartado,trasplantear
los diferentestipos depedagogíasvisibles e invisiblesquepractican,se analiza
su ideologíaprofesional,caracterizandosu profesionalidadcomoextendida,en
líneaconel profesoradoinglés,por su preocupaciónmásallá de losmuros del
aula.También se analizansus hábitosdelectura (de prensa,profesionalo no,
de literaturay de ensayo)y televisivos,que contribuyena delimitarun aporte
de capital cultural superiorala medianacional.Los actitudesy valoresacerca
deunaseriedetemasplanteadosen la sociedadespañola(religiosos,militares,
pacifistas,de conciencia,...) precedenal estudiode su concepcióndel sistema
educativo:el MEC, los padresy alumnos,los consejosescolaresy su propio
cuerpofuncionarial.A continuación,se estudiael asociacionismodocente,al
que se caracterizacomo un sindicalismoprofesional, por la integraciónque
hacenlas diversasorganizaciones,de principios y prácticaspropiosdel asocia-
cionismoprofesionaly del sindicalismode clase, a un tiempo. Esteapartado
constituye,sin duda, lo más novedosodel trabajo, dadala ausenciahastael
presentedeestudiossobreel tema. Un Epílogorecapitulatodo el trabajo,esta-
bleciendolas líneasmaestras,desdela sociologíade las profesionesy desdeel
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estudiodel asociacionismodocente,de lo quese llamael gradientede laprofe-
sión docente,en la que el Magisterioy el profesoradode secundaria-ésteen
menor medida-ocupanunaposición subordinadao heterónomarespectoal
profesoradouniversitario,así como a la administracióneducativay a las ins-
tanciassocialesde contextualizacióndel conocimientoeducativo

Si hubiéramosde realizarun intento de síntesis,el profesoradoaparece
emplazadoen un lugarcolateralde la sociología,estandosuanálisisteñido,
en cierta medida, del psicologismoy esencialismoque impregnatodo lo
relacionadocon la educación.Ello es cierto tanto en el ámbito anglosajón,
pioneroy aventajadotambiénen estecampo, como en el más atrasadoy
escuálidoámbitopropio. Sin embargo,en la tradición anglosajonaes posi-
ble presentarsustrabajosdesdeunaperspectivahistórica,al serun ámbito
dondeexiste una comunidadcientífica, por dondecirculan operativamente
los diferentestrabajosy en dondese va produciendoun debatey unatradi-
ción sobretemassustantivos.Hemos podido asídiferenciar los paradigmas
críticoso neomarxistasde los funcionalistaso interaccionistas.De ahítam-
bién el énfasisen la construcciónteóricaque se puedeobservaren sus tra-
bajos,a pesardel empirismo que, segúnla sociologíaeuropeacontinental,
le caracteriza.Entre sus trabajosdestacael Schoolteacherde Lortie, tanto
por lo exhaustivode su enfoque,como por lo integradorde su planteamien-
to (estructuray fenomenologíaa un tiempo),como por su potencialde aná-
lisis.

Si hubiésemosde realizarunaselecciónsimilar entrelos estudiosreali-
zados en nuestropaís,es posiblequeel trabajode Lerenasobreel oficio de
maestro pudieseser el elegidoen lo que a potencial analítico se refiere.
Desgraciadamente,su pérdidaprematurano permitió el desarrolloempírico
subsiguiente.En generaly a pesardel caráctermásdescriptivode los estu-
dios sobreel profesoradoen España,enlos últimos añoscomienzana reali-
zarseestudiosambiciososque la penuriafinanciadorareducea los ámbitos
autonómicos.Todosestostrabajosdenotanun mayor eccíecticismoen sus
planteamientosteóricos,fruto sin dudade la recepciónplural de la sociolo-
gía enEspaña.Aunquemásempíricosqueteóricos,lejos quedaladialéctica
entreCádiz y Cartagenaindicada por Marx parala Españadecimonónica:
ideasy actossuelenestarbien engarzadosen los diferentestrabajos,sobre
todo en los másrecientes.En un aspectosí los podemosequipararcon los
de la tradición foráneay es en la ausenciade la dinámicade génerocomo
marcoanalíticoprioritario: en amboscasos,el tratamientode la mujer pro-
fesorase suelereducira un análisismeramentearitméticodel fenómenode
lafeminización. Expuestoslos trabajos,solo falta que la nacientecomuni-
dadcientíficalos consideretrampolínde salidaparaculminaresasociología
del profesoradoque, segúndecíaLerenay ya se ha señalado,debemosasu-
mir comotareapendienteennuestropaís.
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Notas

(1) Enesteconceptodecarreraaparecendeunamaneraimplícita lo queseñala¡-loyle (1965),
paraquienla carreraestanto el procesoporel queun individuo semueveatravésdeunajerar-
quíade roles profesionales,comoel compromisocon una forma de vida y trabajoo vocacton.
Ambasconnotaciones,sin embargo,revelanunafuenteimportantedeconflictoenel desempeño
del trabajo docente,ya queson, hastacierto punto, incompatibles:la movilidad ascendente
implica dejar el aula por puestosadministrativos (carrera administrativa) o en otro nivel (carrera
docente).

De forma más sintética,Dreeben(1988)define la carreracomola secuencíadeposiciones
ocupadaspor un trabajador segúncriteriosdeméritos

(2) jennifer Nias (1981),estudiosade las causasde satisfaccione insatisfacción en el trabajo
docente,establecetambién una distinción entre las causas intrínsecaso procedentesdel trabajo
en sí y las causascoruextualeso procedente.de las relacionespersonales,las condicionesfísicas
del trabajo docenteo de las perspectivasdepromocion.

(3) Definenesteconceptocomo: una estrategiade control de una ocupaciónen virtudde la
<:ual losfacultativosestablecenun sistemadeautogobierno(que)suponela licitación deacceso
y el control de la enseñanzaa la ocupación(y) la gestiónformal e informalde la conductade
los miembros(y que) haceusode la solidaridadocupacionaly de la exclusióndeterceros ji.)
necesitadel apoyodel estadocon elfin deobtenerelmonopoliolegal (1988:192)

(4) Una crítica muy elaboradae interesentede las posicionesde Lawn y Ozgaapareceen
JiménezJaén (1988).

(5) Paul Willis (1977)señalaqueel paradigmaeducativoconsisteen cambiarconocimientos
por disposición disciplinaria para atender. También Sharp y Oreen (1975)analizan las relacio-
nesentrepedagogíay control, estavezdesdeel punto de vista de la pedagogíaactiva.

(6) 5c tratade un estudiomediantecuestionario,realizadoentrelos días 17 deSeptiembrey
Octubredc ¡989, a3.423 profesoresy profesorasdetodo el territorionacional,excluyendoCeu-
ta y Melilla, de los que2.271 eradc EGB, 725 de BUP y 351 de FP (24cran de otros niveles o
rio contestaron).

(7) De las 1.038 encuestasenviadaspor correorecibe cumplimentadas432(41,6%), lo que
puedeconsidcrarseun indice de respuestasnormal (Sierra Bravo 1988:319). De ellas, 251
correspondena maestros(58,1%) y 181 a maestras(41,9%); de donde sepuede deducir -Comes
Barnuselí no precisala composiciónporsexodel “magisterio” balear-un mayor indice deres-
puestasentre los maestrosque entre las maestras.

(8) Setentay seishorasdegraba<i.ión, misdecuatrocientosfolios de versióntranscrita de las
grabacionesy las desetentaperronasinterpeladas(..) Un conjuntodetreinta y tres entrevistas
enprofundidad, cinco grupos de discusióny dos reunionesde intervencióndirecta 4.) un dis-
cursoimpresionante,señalancon orgullo las autora~. peroque apenasrepresentalo queun solo
maestro“habla” en susclasesen tres semanas(pág. 115)

(9) Philip Elliot (1975) comienzasu obra señalandoque las clasesmediasestánconstante-
menteelevándose.Becker (1953)por su lado, señalaque ta profesión de profesor de primaria es
un trampolín de ascensosocial entre dosgeneraciones.

RESUMEN

Este trabajopretendesistematizarlo másrelevantedentro del áreade la
sociologíadel profesorado,con objetode podercontarconun marco concep-
tual válido paraplanteary desarrollarel análisissociológicodel profesorado.
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Paraello, se delimitandos ámbitos,entrelos diferentesquepodríanformarse.
De un lado, el anglosajón,pioneroy fecundo,que aportatrabajosya clásicos
realizadosdentro del funcionalismoy la fenomenología(Waller, Tropp, Bec-
ker y Lortie) y las corrientesneo-marxistas(Apple, Lawn y Ozga);del otro, el
autóctono,menosprolífico peroligado a nuestrarealidad,en elque se recogen
de unamaneracronológicalasdiferentesaportaciones(Masjoan,Larena,Vare-
lay Ortega,entreotros). A pesarde tratarsede unaprofesiónfeminizada,exis-
te unamayoríade trabajosdondepredominanlos aspectosgradacionalesliga-
dos alaclavey el status,antequealgénero.

ABSTRACT

This paperaimsto systematizethe work madeon sociologyof teaching,in
orden to build up a conceptualframework to analyseteacherssociologically.
Tbis is made, amongmanyothers possible,within two different fields geo-
graphicallybased:firstly, the English-spokenone,pioneerand preeminentin
the area,where thereare includedclassical works whitin functionalismand
phenomenology(Waller, Tropp, Lortie and Becker, v.g.) andneomarxism
(Apple, Lawri andOzga,for instance);andsecondly,the Spanis/ione, not so
prolific, but fastenedto our social reality, includingcbronologicallythe diffe-
rent writings (Masjoan,Lerena,Varela, Ortega,amongotbers).In spite of
being afeminineproifesion,amajority of Works takeclassand not genderas
its main account.


