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El cambio acelerado y transversal de los "dispositivos tecnoinformacionales" de produccidn y reproduc- 
ci6n de las sociedades modernas pcrfiia, en las ultimas decadas, un nuevo ecosistema cultural cuya configura- 
ci6n y ldgica organizativa es manifiestamente inestable y azarosa. La incertidumbre dcrivada dc esta situacidn 
es comprensible en nu momenta dc transici6n de la aociedad capitalists que afrcta por igual a 10s cddigos 
culturalcs, a las fomas  de configuraci6n y representacidn espacio-temporal, a 10s hihitos y fomas  de interac- 
ci6n y conocimiento public0 y a 10s modelos dc regulaci6n y control en torno a l a s  redea e infraestructuras 
telemdticas. Las hansfomeciones de la esfera ppliblica y de las fomas sociocuiturales dominantes en nucstra 
"semiosfera" pucden ciertamente ser calificadas de revolucionarias. Alteran de raiz las relacioncs cntre capital, 
trabaja y conocimiento; y reestmcturan, como resultado, 1"s vinculos cnhe sistema educativo y medios de 
comunicaci6n social. 

El rcconocimiento de la importancia de las politicas educomunicativas tiene, a este respecto, iugarprecisa- 
mentc en un momenta de incrementada complejidad tccnol6gica en el desarrollo del capital fisico e intelectual 
que, acompaiiada de una fuerte demanda de conocimiento dcl propio sistema de produccidn, parece cuando 
menos vislumbrar la emergencia de un nuevo modelo de socialiraci6n: 

El aumento del nlimero de escuelaa dc rducacidn media. profesional y supmior, asi como de la vctividad 
entraescniar, anuncian un cambio de rumbo que padriamos considerar coma sintoma de una aueiu revolucilin cultu- 
id, ligada al prog~rsao lccnuldgicu asi conlo a 10s cambins en 18s condidones genenles de la vida humiiea; Crla 
encarna una rcvolucidn de magnitud comparable u la queen su liempu represent6 la introducci6n de la educacidn 
pimaria genera1,pcro dc un aicancc much" mayor, porque el nivel a1 quc sc abocael desanolio actual ppreve un papel 
muy diierenle de la rducacidn en la vida dcl hombre y de la sociedad, confiiiendo it ?as triinsformaciones en la 
educacilin el carLtcl. dr una revolucidn cultural can importdocia pmpia, que no depende yu inmediatitrnente del 
progreso tecnolligico (Labarca, 1989: 98). 

El estudio de las politicas publicas en materia de comunicaci6n educativa uata prccisamcnte dc compren- 
dcr este proceso cultural, analizando c6mo evoluciona la integracidn complementaria de 10s recursos y medios 
de comunic;~cidn oliblica con el sistema educativo a oartir dcl reconocimiento de la diversidad de fomns v 
modeii~s potenciales de articulacidn. Las complcjns relaciones enue capital economico y capital cultural, el 
papel de la escuela en ia reproduccidn o cuesfionamienfo de las relaciones dominantes y el disctio de los - ~ 

contenidos y eshuctura curricrilar pueden, en efecto, serplanteados desde diferentes perspectives. De ahi que la 
aplicacibn ds prugramas y contenidos educomunicativos deba ser analizada politicamente. 

Elestudiode las politicas culturaleses,desdeeste punto de vista,una tareaprioritaria. Pues la dcfinicibnde 
las reiaciones discursivas y materiales dcl poder en las sociedades avanzadas depende cada ver mds de la 
capacidad reflexiva de 10s agentes encargados de organirar socialmente el capital cultural sabre los supuestos 
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y principias filoshficos que guian y condicionan su nctividad productive. En funcidn dc csta capacidad reflexi- 
va. de este conocimiento enolicito v formal de las oremisas de oartida auc eobiernan el desarrollo ~dbl ico  del . - 
capital econdmico y simbdico en cada sociedad, podemos definir politicamente alternativas y esvategias ade- 
cuadas de plancaci6n de la Comunicacidn Educativa, capaces de discernir coherentemente la propiedad, regu- 
laci6n y acccso a la producci6n cultural y al conocimiento dc 10s diferentes actores y agencias culturales, asi 
como la idgica de la conshuccidn de 10s valores, ideologia y pdcticas sociales hegemhnicos en el campo de la 
comunicaci6n y la educacidn. 

A1 identificar que agencias diseiian las reformas educomunicativas y con qut fines, quC filosofia pliblica 
inspira 10s proyectos de integracidn en la materia y quienes son los principales beneficiarios de las mismas, 
podemos. ademis, identificar, por ejemplo, que concepcidn te6rico-prictica de las Nuevas Tecnologias de la 
Infomaci6n y la Comunicacidn (NTIC) snstenta cl desarrollo de 10s sistemas educomunicativos, ademis dc 
comprender mejor 10s critetios de idcntificaci6n de las necesidades culturales y de estructuraci6n y desamllo 
de 10s programas de comunicaci6n para el desanollo con relacidn alas formas de poder simbdlico g material 
que imperan en cada tpoca y sociedad. 

Como recuerda Apple: 

Qut se aceptil como conocimiento. cdmo se organira, quiCu esti capacitado para enscfiarlo, qut sc considera 
muestra zdecuada de haherla aprcndido y - tan critico como lo anterior - quit" tiene la potestad de preguntar y 
res~onder tadas estas cuestiones son asoecloa v oarcelx de c6mo ludominacidn y lasuboidinacidn ne reoraducen y . .. 
allernanen cada sociedad. Sicmpre hay,por tanto, unupolilicade conocimiento oficiul. unilpoiilicu que lleva conaigo 
el conflicto con respect0 a lo que algunos consideran como meras deicripciones neutrales del mundo y otios como 
concepcianes dc ia6lite que cvpacilan para la accidn a unas grupos mie~~lias incapacilan a olios (Apple, 1996 : 48). 

La forma y diseiio de los contenidos socialrncnte sancianados como coltura, y 10s procesos de piuducci6n 
y planeaci6n educomunicativa, funcionan pues como marcadores de clasc: 

A medida que se va haciendo cada vez m L  patente que la politica de la cultura constituye una fuente 
esencial y no secundariapara lacotfomacion de lapolitica cotidiana y global,la cultura de la politica propor- 
ciona 10s mmadorcs ideol6gicos necesarios para establecer 10s referentes eticos y pliblicos para pensar en 10s 
limites de esta nueva nnidn entre tecnologia y politica. La cnltura ya no esta relegada a1 Olimpo de la cultura 
eievada, ni se desestima sumariamente como un simple reflejo de la base econnmica, sino que ha conseguido 
ocupar finalmente un lugar apropiado en el imbito institutional y productive como objeto esencial de debate, 
una poderosa estructura creadora de significados que no se puede abstraer del poder. y un imbito de lucha 

Toda politicaeducomunicativa se produce - por ello - inevitablemente " a partir de conflictos, tensiones y 
compromises culturales, politicos y econdmicos que organizan y desorganizan un pueblo" (Apple, 1996 : 47). 
Un claro ejemplo de cste principia es el de las nuevas politicas de curnunicacion y edocacidn quc oricntan 
actuaimente el desmollo de ias autopistas telern6ticas. 

Las dccisiones pdblicas relativas al proyecto dc constmcci6n de la Sociedad Global de la lnformacihn 
(SGI) e s t h  definiendo un marcocultural de desarrollo del sistema de produccidn porcl quc 10s dispositivos de 



socializacidn y educacidn publica se pliegan y despliegen en tomo a Pas industdas de la conciencia, favorccien- 
do una nueva pedagogia cultural mcdiitica que mina g cuestiona el sistema fonnal de enseEanza en viaud de 
intereses, mas que rducativos comcrciales, por 10s que las necesidades capitalistas de valorizaci6n subsumen y 
colonizan la esfera publica como un objeto mis de intercambio. En este proceno de subsunci6n de la sociedad 
entera por el capital, las politicas de cumunicacib y educacidn han redefinido sus objetivus desde p;rrttmctros 
claramente econumicistas, modificando la funcidn p sentido del conocimiento social a panir de criterios eticos, 
politicos y legales tecnocraticos. 

Asi, paraddjicamente, la funci6n pmductiva del conocimiento que detemina las necesidades de comonica- 
ci6n y educacidn en lanueva Sociedad Cognitivafavorece unenfoque de ias politicas culturales acorde con 10s 
designios globales del capital vaciendo, como veremos, de contenido la discusidn piiblica sobre la econom'a 
politicadel conocimiento en virtud de un discurso tecnocientifico que trata de abolir las diferencias de clase y 
de funciones (entre trabajadores manualcs e intelectnales) par rarones de eficiencia, eficacia e idoneidad dc las 
politicas culturales, independientemente de la pertincncia y equidad de dichas politicas; esto es, abstrayendo 
las contradicciones y el context0 histd~ico-cultural con rclaci6n a 10s intereses ideol6gicus que median 10s 
programas de ciencia y tecnologia, comunicaci6n. educaci6n y desarrollo en el modelo de integracidn domi- 
nante del mercado mundial. cuando, coma decimos, toda expenencia en materia de comunicaci6n educativa 
presupone una posicidn, un inter&, un compromiso y concepci6n ideulogica determinada del poder cultural 
que pueden, y deben, ser analirados hist6ricamente. 

En el presente habajo, trataremos de destacar la imponancia de este tip0 de analisis, esbozando, sucinta- 
mente, las tendencias de integracidn y globalizaci6n econdmica de la Comunicaci6n Educativa, a pnrtir de las 
politicas pliblicas de convergencia telematica en el camp0 de la educaci6n como objeto privilegiado de estudio 
en nuestro ambito acadimico. ademL de prnblema estrategico para el futuro d e s m l l o  dei pmyecto SGI. 

Par razones de concisidn,laexposici6nplanteada a tal fin trata de presentar una descripcidn general de las 
politicas culturales mediante un breve recomdo, a rnodo dr introducci611, par las etapas hist6ricas que han 
jalonado el desmollo y aplicaci6n socioeducativa de 10s medios de comunicaci6n colectiva, para presentar las 
cuestiones cruciales dc ias politicas de comunicacidn y educaci6n y definulos mi~delos alternetivos de planeacih 
cultural bttsicos, sin entrar a valoror experiencias politic8 concretas sobre las que remitimos a otms trabajos 
nuestros centrados cn politicas regionales como Ins de la Uni6n Europea o el TLC, o apublicaciones anteriores 
espccialmente dedicadas al anttiisis del sector audiovisual. 

Si bien la producci6n cicntilica en esta linea de estudios cs m h  hien escasa, la bibliografia y fuentes 
electrbnicas anexas pueden sin duda cubfir mas que suficientemeote las lagunas existentes en el text". 

Una historia politica de  la comunicacion educativa 

Dcsde el origen de la cultura de masas, el inter& de las industrias culturales por coioniznr el sistema 
educative ha sido m b  que manifiesto, penetrando con mas Exit0 que fracasos el sistema fonnal de ensefianza 
gracias, en palie, a la colaboraci6n de ids autoridades educativas nacionales. Una genealogia critica de la C o ~  
municaoibn Educativa ilustra c6mo, dcsde aproximadamente 1920, el proceso dc disciplinamiento social a 
traves de 10s modeinos medios de comunicacidn colectiva revoiucion6 las fomas de saber y podcr social, 
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alterando los usos y conccpciones tradicionales de la cducacibn y, en consecucncia, las estratc~ias pliblicas de - ~ 

planeacion dcl sistema educativo, de acuerdo a las necesidades de mediacibn ideolbgica y al inodelo dominante 
de reoroducci6n social. No viene al caso tratar aoui en detalle tales antecedentes. Pero si al menos reconsvuir 
cdmo se han sentado las bases de constituciiin del actual proyecto de convergencia educomunicativa iniciado 
con la revoluci6n digital, entendiendo que, como es obvio, el replanteamiento dc ias politicas culturales que 
hoy tiene lugar no es reciente. Antes bicn, se trata de un largo proceso de reconstitucidn paulatina de la! 
funciones estructurales de socializacidn y reproducci6n cultural marcado por cuatro etapas: 

I .  La primcra etapa comprende desde el nacimiento de la UNESCO (1946) al desarrollo experimental de 
10s primeros programas nacionales de educacidn para la rccepcibn (1960). En csta fase exploratoria, las politi- 
ca! nacionales y los estudios prospectivos de organismos internacionales como la OCDE o el Constjo de 
Europa dcfinen par vez primera estrategias sistemiticas de integracidn de 10s sistemas informativos en las 
politicas educativas y de desarrollo cultural tanto con relaci6n a la televisi6n educativacomo con relacidn a los 
medios imoresos v de radiodifusi6n. Con la emergencia de 10s orimeros conelomerados infomativos en Euro- 
pay Estados Unidos,las politicas de modernizacidn ~ e d a ~ b e i c a  favoreccrin en esta linea programas de socia- . . . .. ~. 
iizacidn cultural con el concurso de las corport~ciones mediaticas. Sc trata, sin embargo, de politicas piihlicas 
fragmentarias,inconexa! y hisicamente secturiales,esbozada m$ comoproyeccidn tcdrica,exploratoriarnente, 
que coma programa prictico de integracidn 

2. S61o a partir de la decada de los sesenta podemos hablar, en sentido estricto, de politicas de camunica- 
cidn y edocaci6n, cuando los gohiernos europeos y norteamericanos,junto apaises como Japbn, MCxico, Brasil 
o Australia, implementan programas nacionales destinados a integrar 10s medios de informaci6n en el auia ya 
no dz forma experimental como desde una cancepcidn integradorn vinoulada al proceso de internacionaliza- 
cidn intensiva del sector de la comunicaci6n. El cambia experimentado en las dos primeras dkcadas de este 
period" en el sistema econ6mico international no s61o modifica las bases fordistas dei modelo de acumulacidn 
capitalista diferenciando y especializando la producci6n a partir de modelos flexihles de vrganizaci6n. Parale- 
lamentc. el sistema educativo es objeto ile programas intensiiros de modemizaci6n que, en congruruencia con las 
iransfomaciones ~enerales del mundo del trabajo, tratan de haoer evolucionar el sistema plihlico de educaci6n 
de modelos masivos, uniformes 1, centralizados a sistemas polivalentcs, innovadores g personalizados dc f o r  
macibn flexihle v a distancia a travCs orecisamente de 10s medias informativos. En este emoeiio. cobran erne- . . 
cia1 importancia las iniciativas nacionales de introduccidn de las sistemas wtomiticos de informacibn en el 
aula y 10s programas nacionaies de comunicaci6n y educaci6n a1 seiviciu del desarrollo impulsados, cn la 
mayoria de 10s casos, al servicio del proyecto giobalizador dc la economia capitalista, siguiendo las recomen- 
daciones de informes como "Aprender a ser" de la UNESCO. 

Lacrisis de acumulaci6n del modelofordistadalugar adem8s;en cstaetapa, ala consideraci6n p6blica del 
conocimiento como un factor productive de primer orden. Vinculados a la carrera aeroespacial. las politicas de 
comunicacibn y educaci6n y 10s propamas dr cienciaq tecnolo~ia son identificados porprimera vez,en EE.UU.. . . .  
como los vectores esenciales del desarrollo capitalista, prayectando las necesidades fundamentales en materid 
de comunicaci(ln educativa con relacidn al oroccso de inteeracilin dcl mercado mundial. Las tcorias dominan- - 
tes por esta Cpoca subre capital humano o enpeiirncins intcrnacionales de tclcducacibn coma Balvio Sesamo 
anticipan. en esta dircccibn, los principios filosdficos que huy alumbran lo& proyectos instit~lcionalcs demo- 
dernizaci6n educomunicativa cuestionando las politicas sociales compensatonas dcl Estado de Bienestar y 10s 
sistemas nacionales de regulaci6n y organizacibn cultural. 



3. El fracaso dcl NOMIC y dcl proyccto politico-cultural del Informe McBride revela, en este sentido. no 
s61o la clausura de una etapa histdrica en la co1nunicaci6n internacionnl, sino tambitn id reorientacibn y crisis 
de las politicas pliblicas inaugurando un periodo el comprcndido entre 1981 y 1995 - marcado por la libera 
lizaci6n y desregulaci6n dc los sistemas nacionnles de comunicaci6n y educacidn y el desplaramiento de los 
resortes del poder cultural del Bmbito de los Estados nacionales a los niedios y corporaciones globales. En este 
proceso, la educacidn y la comunicacidn pliblica han sido ubjeto dr interrsadas criticas par Pas fuerzas politicas 
y econ6micas hegemonicas. Las politicas culturales contrarreformistas lideradas por la administracibn Reagan 
y el gobicrno conservador de Margaret Thatcher inician, en 10s afios ochenta, bajo el argument0 legitimador de 
la necesaria mnodemizaci6n competitiva, un programa de desmantclamiento de 10s servicios publicos que so- 
meter6 a los medios de comunicacidn y al sistema cducativo a los imperatives del capital de acuerdo a los 
rcquerimientos dc la oferta y demanda del mercado de la cultura. El conservadurismo neoliberal y su programa 
de privatizaciones, corporativismo extremo y competitividad enacerbada influitin a tal grado las politicas pu- 
blicas en comunicaci6n y educaci6n que todo proyecto den1ocr6tico de intcgracilin cultural sera desestimadr~ en 
favor de criterios productivistas o instrumentales, relegando el papcl de 10s poderes pliblicos en materia 
educomunicativa a una funci6n meramente subsidiaia. Esta situaci6n ha favorecido lo que Herbert Schiller 
denomina la apropiaci6n corporativa del espacio piiblico, rcdefiniendo 10s objetivos de la educaci6n y las 
funciones y modclo dc organizaci6n de la comunicaci6n piiblica segun 10s intereses del capitalismo global. 

La base ideoldgica de estas politicas culturales es la explotaci6n intensiva del conocimiento del nuevo 
suieto ~ostfordista mediante la mi1vilizaci6n individual en interts de la valoriznci6n del caoital. oor la aue se 

A .  . . 
niega toda perspectiva cultural contraria a las necesidades del proceso de acumulacibn. En csta politica cultu- 
ral, el sujeto de la educomunicaci6n "se limit* a encajar con la mayor perfecci6n en los valores y normas 
capitalistas, a ser mas rational; mBs competitive, mejur estimulado por las recompenses extrinsecas, m6s  sen^ 

sible a las fuerras del mrrcado 1, al calnbio social v econ6mico dentro del marco cdoitalista" (Martin Carnov. 
1988 : 18),lo que paraddjicamente redundamsu progresivadescualificaci6ncomofucrzade trabajo,acelerada 
especialmente con la autumatiracirin intensiva de la industria que dio lugar a la Educacidn Asistida por Orde- 
nador en 10s centms educativos m6s avanrados. 

4.  La misma 16gica anima el auge de las politicas educomunicativas en la primera mitad de la pasada 
dtcada y, desde luego, aun hoy inspiran ids multiples iniciativas publicas de desarrollo de la SGI. A paair de 
1995, con la definici6n del proyecto norteamencano de globalizaci6n cultural asumido pot el G8, la diaitctica 
de recomposici6n de los scrvicios pliblicos de comunicaci6n y educaci6n y el desmantelamiento del Estado de 
Bienestar keynesiano modifica las condicioncs socioculturnles del mudelu de desanoilo, consolidando una 
politica cultural basilda en la "deiegacidn de poderes" y en el "proceso deliberado dc subterfugios, deforma- 
c i h ,  ucultaci6n y drjacibn voluntaria" dirigido a repruducir el sistema asimttrico dc dorninacidn en cl cnmpo 
de lacomunicaci6n y laeducaci6n.De acuerdoco~~ estas condiciones,cl Estado se va a orientar endos scntidos 
: "uno esM relacionado con la necesidad de encubrir o, por lo menos, desplarar la responsabilidad dc las 
insuficiencias y desigualdades intrfnsecas del capitalismo. El segundo tiene que ver con el requisite de justifi- 
car sus propias actividades, disimulando, por ejemplo, sus relaciones con el capital mediante una postura de 
neutralidad benevolente. Cuando el capitalismo no consigue aportar prosperidad y oportunidades, se co r e  el 
riesgo de que la genre no repare solo en 10s problemas estructurales del sistema educativo, sino en 10s funda- 
mentos del modo de produccirin" (WhittylPowerlHelpin, 1999 : 64). Las politicas culturales contempur6neas 
fomentan par ello un discurso y una cultura publica de la responsabilidadcivil limitada, que pone el acento no 
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tanto en 10s aspectos politicos de 10s programas modemiradores de competencia y productividad como en 10s 
critcrios empresariales que gobieman la acci6n institucionai de 10s responsables pdblicos en materia de comu- 
nicacidn y educncidn. Llama, cn este sentido, poderosamente la atenci6n c6mo la afirmacidn de la valiosa 
contribucidn de las ooliticas culturales a1 desmollo econdmico se ~roduce ~aralelamente a la desoolitizacidn 
de Pas politicas ptiblicas: dclegadas a or~anismas paraestatales "independicntcs": 

Con Pa climinaci"n o 10s cambios progresivos de las funciones dc interrnediacibn del gohierno o de la adminis- 
tiaci6n entrc ei Estado ccntral y las instituciones de enseianza, la poiitica conventional y el control burocritico a 
cargo de oi~anismospiiblicos se sustituyen con insliluciones casi aut6nomas conp~esupuestos propios que cornpiten 
porlos clientes en el mercado,un sistema de rcndicibii mercmtil de cueutas que,con frccuencia, estiregulado porlas . . 
llamildas agencias no gubernamentales. Esta instituciones casi aut6nomas, financiadas par el Estado, aunque en su 
funcionamjento intervenga un niimero considerable de elementos privadas y valuntarios, hacen que la educaci6n 
parezca tenet un carscler menos politico (WhittylPowerIHelpin, 1999 : 63). 

Asi, las politicas culturalcs son desprovistas de todo control y racionalidad democritica, vaciando de con- 
tenido iadiscusi6n pbblica,paralelamente a la  privatizacidn dde la universidad,los medios de comunicaci6n, los 
sistemas de teiecomunicaciones e incluso 10s oroeramas de investieacidn v desanollo en beneficio de las eran- . u " 

des corporaciones industriales y del capital financiero. 

En esta linea. la estrategid de despolitizacion de las politicas publicas en comunicaci6n y educacidn debe 
ser situada dentro de una dinamica ideoi6gica mucho m& global en la que estamos asistiendo a1 intento del 
nuevo bloque hegem6nico por transformar nuestras ideas y filosofia sobre la funcidn de la comunicacidn y la 
educaci6n de acuerdo a nuevos parametros: una dinimica que -curno advierte Appie- habria hecho estremecer- 
se a Dewey y que se caracteriza, bisioamente, por la conversidn de la democracia en un concepto m6s econ6- 
micoquepolitico,porcl que el sentido y noci6n de bienpdblico qucdamarginado de las deliberaciones sancio~ 
nables por 10s intereses corporativos de las industrias de la concicncia. Los valores empresxiales de flexibili- 
dad, compctcncia y producci6n racionalizada bajo dernanda son, por el contrario, 10s principios pustfordistas 
que inspiran hop lafilosofiapublicam comunicaci6n educativa. En tomo a ellos, se esbozan diversas medidas 
y programas de actuaci6n cultural que tratan de integrar el sistema educativo y 10s medios de comunicacidn 
procurando: 
1 .La liberalizacirin de las ofertas formativas y posibilidades electivas de acuerdo a principios dc economia de 
mercado. 
2.  La calidad y excelencia en funci6n dc obietivos y conocimientos curriculares bisicos y sistemas de valida- 
cidn y evaluaci6n nacionales. 
3.  El discfio de contenidos de inatruccirin formal convencionales 
4. La orientacidn empresarial de 10s programas y actividadcs acadtmicas en funci6n de las necesidades de la 
industria y dcl mercado de trabajo. 

Estos cuauo objetivos son especialmente constatables, por ejemplo, en los proyectos de modcrnizaci6n de 
la enseiianza superior (tdmese como referencia la LOU en Espa3a). Como critica Giroux : 

Los principios de coniabiiidad de costes de eficiencia, estimacibn, prediccibn y control del ordcn emprcsarial 
h a  modificado de muchas maneras el siqnificado y pro~bsito de la educacih (...I En la actualidad, a muchas deca- .. ~ 

110s se les confierc el titulo dr presidentes, los programas acadtmicos se iacionaliran para recorlu gastas y, en 



rnuchas universidades, los nuevos directores ejecutivos tiabajan activamentcpala entahiiliielaciones esircchas enire 
sus universidades y el mundo de laempresa (Giraux,2001b : 57). 

Al mismo tiempo, Ids politicas de privatizacibn y concentraci6n cultural refuerzan desigualdades estructu- 
raies que, agudizadas par el ohjetivo de la competencia, reducen las expcctativas sociales respecto al sistema 
publico para favorecer una 16gica darwinista de selecci6n que obliga a la Universidad a incidir con mayor 
Cnfasis si cabe en las politicas modernizadoras de calidad total, productividad y desarrollo tecnocomunicativo 
paralafornacidn virtual y flexible a distancia, cuyos efectos son cadadia m6s dcvastadores para la fomacidn 
y conocimicnto universitaio, al reproducir un circulo vicioso a escala global solo supeiable dcsde un discurso 
y accion politica altcrnativa al modelo capitalists. 

Sociedad del conocimiento y politicas culturales 

En cl analisis de las politicas de comunicacidn y educacidn pademos distinguir dos modelos bbicos de 
politica cultural : las politicas publicas democr6ticas y las pololiticas educomulllcativas liberales : 

Entre 10s inientos demociiticos de refarzar los derechas de !as personas sobre las politicas y pijcticas de 
escalarizacido. v lainsistencia neoliberal en la mcicantiliraci6n y la ~"rivatizacidn hay irnportantcs diferencias. El 

mdacomanr~cticaeducativa.Por otraoarie.laseeunda tratadecontenerlaaoliticaPntende reducir toda la ~oliticu 
ala econom'a, a unaCticadc elecci6n y consumo (Apple. 1996 : 55) .  

Las politicas pithlicas hoy dominantes, en el &hito international, apuntan cn esta ultima direcci6n, ha- 
ciendo prevalecer el principio de libre flujo de la informaci6n y la financiacion de fuerles inversiones publicas 
para la adquisicion de sistemas telematicos de educacibn en lo que se considera, en iinea con la teona de 
difusidn dde innovaciones. un indicador orivileeiado de modcrnizacidn a trav6s de la comunicaci6n aara el . " 

desarrollo. Un eiemplo ilusvativo de esta filosofia es el caso de la Comisidn Europca que. preocupada por el . . 
fomento de nuevos conocimientos y la alfabetiracibn tecnolbgica, ha puesto en mucha diversas iniciativas en 
materia de comunicacion educativa desde una visi6n instrumental de las nuevas redes de aarendizaie aue ha . . 
terninado fracasando par la propia l6gica constltuyente de esta politica cultural. basada en el rccorte presu- . .  - 
puestano y el adelgalamiento del sistema ptihlico, a la vez que se exige, en programas y declaraciones p6blicas 
institucionales, prandes esfuerzos de modernizaci6n tecnol6gica para la transformation de la ensefianza for- 

~ ~ 

mal, con el resultado ya conocido de mayor endcudamiento y transferencia de fondos prihlicos a 10s operadores 
privados, sin que Ins proyectos de innovacidn pedag6gica del aula vir?ual multjmedia hayan alcanzado siyuiera 
iamitad de 10s parabienes pregonados por organiraciones coino la OCDE. 

El origen del notoria fracaso de estas politicas sc dehe al propio planteamiento de pdrlida de la economia 
neoclasica de la informaci6n y su incapacidad para transfarmar (cualitativamente) de forna significativa la 
sociedad emergente divisable con la revoluci6n del canacimiento : 

Laprayeccidn dr la oiganiracidn de lus empresas sabre la economia national, en la que se basa la teoria de 10s 
neocl&icos, encubre [por la injustificada transferencia de la iacionalidad de la ernprrsa individual) las dificultades 
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- La aifabetizaci6n tecnologica. 
-La  organizaci6n y gestion social del conocimiento. 
- 0 la regulaci6n local y global de las actividades de com~micaciiin y educaci6n 

Hacia una politica generativa 

El primer paso en esta direcci6n debe traducirse en laredefinici6n de las relaciones entre politicas cultura- 
les y la politica en general y entre politicas culturales y pedagogia desde un enfoque mis generativo y radical- 
mente democritico que conciba la politica como una actividad formativa comprometida con la vinculaci6n de 
10s tentos culturales conlos contentos institucionales que dan sentido a los lugares en losque habitd el suletode 
la nueva econom'a politica del conocimiento. 

Frentc a la concepci6n instrumental de las politicas de comunicaci6n y educaci6n, el anilisis disetio 
democritico de los programas educomunicativos se plantea como una prictica de reflenividad social colectivd, 
de discusi6npdblica democritica, sobre 10s intereses y contradicciones internas de los proyectos de estructura- 
ci6ny coordinaci6n sociocultural: de Pas estrategias dc comprensi6n a las iniciativas de compromiso y transfor- 
maci6n social. 

En este empeiio, 10s anilisis culturales de la Economia Politicd de la Comunicacibn 1' la Educaciiin son 
fundamentales, al apuntar tendencias, liigicas sociales y contradicciones estratggicas en el desarmllo de las 
industnas de la comunicaci6n y el conocimiento. El estudio de 10s vinculos estructurales entre Estado, corpord- 
ciones multimedia, procesas de concentraciiin industrial, sistema cducativo y desarrollo econ6mico es, mis 
que un reto cientifico, una prioridad prictica. Pues s61o a partir de un anilisis econ6mico~politico de 10s pro- 
yectos de construcci6n de la SGI, y de las implicaciones socioeducativas, es posiblc conocer 10s limites y 
alternativas culturales en la sociedad cognitiva. 

Sin duda alguna, de la capacidad demapeo y descnpci6n de las cartografias y mediaciones dc laindustria 
cultural en las nuevas modalidades de ensetianza dependeri el proyecto educomunicativo de universalizaci6n 

solo mundo, voces multiples 

Al fin y al cabo, como escribiera Wright Mills, lo pragmaticamente posible no estifrjado con independen- 
cia de nuestra imaginaci6n, sino configurado por nuestras visianes. Esto y no otra cosa es la ciencia de la 
politica educomulucativa: el arte de lo posiblc. 
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1;ucntes electr6nicas 

APC : www.apc.org 

BROADCASTING & CABLE : www.broadcastingcahle.com 

~ 0 ~ 1 ~ 1 6 ~  ELIROPEA-DGXIII : www.cec.lu/en/commidg13.html 

EUROPE :EDUCATION, KNOWLEDGE ANDTECHNOLOGY : www.jrc.es/welcome.html 

EUROPEAN SCHOOLS PROJECT : www.esp.edu.uv.nl/ 

INFORMATION SOCIETY PROJECT OFFICE : www.ispo.cec.be/ 

MEDIA SCHOOL BUSINESS : www.mediaschooi.org 

OBSERVATORIO AUDIOVISUAL EUROPE0 : www.obs.coe.intioeaifr 

OCDE : http://befl.eds.udel.edu/oecd 

UNESCO : www.unesco.org 


