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Introducción: el necesario 
vínculo entre la investigación 
educativa y el cambio social

Isabel Grana Gil

Eduardo S. Vila Merino

Universidad de Málaga

El origen del libro que nos ocupa es el Máster en Cambio Social y Pro-
fesiones Educativas que se imparte en la Universidad de Málaga desde 
2011 y que, a su vez, deriva del primer programa de doctorado que se 
implantó dentro de los estudios de Pedagogía en la Universidad de Má-
laga junto con otro del Departamento de Didáctica y Organización Es-
colar, que venía siendo impartido casi ininterrumpidamente desde el 
curso 1987-1988. En él ha participado siempre profesorado de los ám-
bitos de la Teoría y de la Historia de la Educación, cuyos proyectos y 
líneas de investigación han girado en torno a cuestiones relacionadas 
con la profesionalización docente y del resto de profesiones educativas, 
sus condiciones de trabajo, sus orígenes y evolución, las repercusiones 
de su trabajo en la personalidad de los profesores, las etapas por las 
que atraviesan sus ciclos de vida, etc.

Desde 1995 se denominó «Los profesores ante el cambio social», 
hasta que en el curso 2004-2005 el programa pasó a denominarse «Los 
profesionales de la educación ante el cambio social». Ello tuvo que ver 
con el hecho de que en 1991 se aprobara por decreto la Diplomatura 
de Educación Social. A partir de esos años, surgen muchas materias 
nuevas de Pedagogía Social que vienen a responder a la necesidad so-
cial de formar especialistas en intervenciones educativas en ámbitos 
que no son solo escolares.

En realidad, tanto el programa de doctorado del que deriva este 
máster como el propio máster son el resultado de las investigaciones 
llevadas a cabo por los profesores y profesoras en sus respectivos gru-
pos de investigación. Uno de ellos de teoría de la educación y pedago-
gía social y el otro de historia de la educación.

En este ya largo camino de más de 30 años, algunos de los docentes 
que han impartido clase tanto en el doctorado como en el máster ya no lo 

Introducción
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hacen, o porque se han jubilado o porque han fallecido antes de tiempo, 
pero todos han dejado su impronta a quienes les han ido sustituyendo y a 
quienes nos hemos quedado. Desde aquí queremos explicitar nuestro re-
cuerdo y agradecimiento a José Manuel Esteve Zarazaga, Mercedes Vico 
Monteoliva, David Merino Mata, Ángela Caballero Cortés, Julio Ruiz Be-
rrio, Joaquín García Carrasco y Luis Núñez Cubero. Asimismo, queremos 
agradecer su participación al profesorado invitado que participa en este li-
bro por compartir su prestigio, conocimientos y saber hacer investigador.

Mención especial merece Julio Vera Vila, que ha sido durante mu-
chos años coordinador del doctorado y es el verdadero artífice del más-
ter, coordinándolo hasta 2015; actualmente sigue ejerciendo su docen-
cia en el mismo.

Cuando hablamos del cambio social nos referimos al estudio de las 
causas o factores que producen el cambio en las sociedades. El cambio 
social incluye aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas po-
líticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desa-
rrollo y el crecimiento económico. Por tanto, el cambio social consiste 
en la evolución de las sociedades, desde cambios a gran escala hasta 
pequeñas alteraciones, lo cual engarza de lleno con todo lo referente a 
las profesiones educativas y todo lo que las rodea.

El estudio del cambio social suele considerarse una rama de la so-
ciología, pero también atañe a las ciencias políticas, económicas, a la 
antropología, a la educación y a muchas otras ciencias sociales. Por 
ello consideramos imprescindible su abordaje también en la dimen-
sión pedagógica, puesto que estamos inmersos en una nueva etapa en 
la que tanto la revisión de las formas de transmisión del conocimiento 
como el impulso de los medios que permitan una reconstrucción de 
valores y normas necesarios en la relación educativa constituyen misio-
nes prioritarias. No se puede olvidar, parafraseando a Durkheim, que 
la educación, al fin y al cabo, constituye una «sociedad en pequeño».

En esta línea, para el análisis del cambio social desde la educación 
hay que tener presentes los factores, los contextos, el histórico, las condi-
ciones y los agentes del cambio. Y justo esos elementos son los ejes sobre 
los que pivotan las investigaciones educativas presentes en este libro, 
donde partimos de las reflexiones de José Manuel Esteve, sobre todo des-
de su obra La tercera revolución educativa, en la cual ya indicaba que el es-
tudio de los problemas educativos actuales debe situarse necesariamente 
en el contexto de los profundos cambios sociales y educativos que se 
han vivido en las últimas décadas, sobre todo centrados en tres razones:

• Es necesario eliminar el desconcierto. Si las circunstancias han cam-
biado, obligándonos a replantear el papel y los objetivos mismos 
de nuestro sistema de enseñanza, un análisis preciso de los princi-
pales indicadores de ese cambio nos permitirá clarificar la situación 
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en la que nos encontramos y las dificultades a las que hemos de 
hacer frente, así como unas respuestas más adecuadas ante los nue-
vos interrogantes.

• El estudio de la influencia del cambio social sobre las funciones de los 
profesionales de la educación puede servir como una llamada de 
atención a la sociedad, familias, medios de comunicación y admi-
nistraciones educativas, para que comprendan las nuevas dificulta-
des a las que se enfrentan.

• Solo a partir de una visión global de los nuevos problemas genera-
dos por la influencia estos cambios, es posible diseñar unas pautas 
de intervención capaces de mejorar la calidad de la educación. Las 
nuevas respuestas deben plantearse simultáneamente en varios 
frentes: la imagen social de nuestro sistema educativo dentro y fuera 
de la institución escolar, las condiciones de trabajo de los agentes 
educativos y la formación de profesionales para afrontar las nuevas 
expectativas sociales (formación inicial y formación continua).

Desde este referente, los diferentes estudios y reflexiones presentes 
aquí tienen el hilo común de pensar la investigación educativa desde 
diferentes dimensiones, pero siempre con la mirada puesta en su apor-
tación para el cambio social y cómo ello ha influido y lo sigue hacien-
do en las profesiones educativas.

El libro se divide en dos bloques que se corresponden con cada una 
de las partes del título. El primero, «Cambios sociales, políticas educa-
tivas y nuevas demandas para los profesionales de la educación», está 
compuesto por seis capítulos que se acercan a los cambios sociales des-
de la teoría de la educación, la filosofía de la educación, la educación 
social, la política educativa y la historia de la educación; en este último 
caso con dos capítulos, uno dedicado a la evolución de la profesión 
docente y el otro al control al que ha sido sometido el profesorado 
ideológica y profesionalmente tanto por el Estado como por la Iglesia.

En la segunda parte, «La investigación educativa como motor de los 
cambios en los procesos educativos», se agrupan otros seis capítulos que se 
aproximan a esos nuevos campos que se han ido desarrollando y ponien-
do de manifiesto desde la investigación educativa. En este sentido, hay es-
tudios sobre temas de total actualidad como la educación de sentimientos 
y valores, la educación de las mujeres, la cultura material de la educación, 
la resiliencia y el acompañamiento socioeducativo, la educación inclusiva, 
y la investigación educativa y transferencia del conocimiento.

Se trata, por tanto, de un libro de respuestas, pero también de pre-
guntas, porque para el cambio social y la investigación educativa son 
tan necesarias las unas como las otras. Como ya dijera nuestra paisana 
María Zambrano, «la acción de preguntar supone la aparición de la 
conciencia».
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