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Resumen 

El crecimiento de la inmigraci6n en Espafia ha generado una diversidad autes descotlocida qite 

alcanza a la escuela. Un anhlisis de tloticias de prensa revela una tendencia por destacar 10s aspectos 

mis  conflictivos en el Bmbito escolar, pero sobre denota una gran preocupaci6n por el incremento 

del alumnado inmigrante y su integraci6n. La educaci6n interculti~ral es on desafio educativo que 

implica el pluralismo como valor y en la que no debe patticipar la escuela en solitario; 10s medios 

de comunicaci6n tienen la ineludible tarea de reforzar 10s valores de convivencia respetuosos de las 

diferencias. 

Abstrac 

The growth of immigration in Spain has created a previoosly unknown diversity extends to the 

scl~ool. An analysis of media reports reveals a teudency to highlight the most contentious issues in 

schools, but above all shows a great concern about increasing immigrant students and their 

integration. lntercult~tral education is an educational challeuge that implies pluralism as a value and 

which shottld not participate in the school alone, the media have the unavoidable task of reinforcing 

the values of respect for differences. 



Los flujos migratorios no ptledcn considerarse cot110 un fen6meno ntrevo, a lo largo de la historia 

observamos que el hombre se ha desplazado constantemente en busca de mejorar sus condiciones 

de vida. Sin embargo, ]as lnigraciones de la illtima dicada del siglo pasado y las que se estin dando 

en este siglo presentan un contexto y unas caracteristicas lnuy diferentes al de otras ipocas. 

En Espafia, en concreto, el crecimiento de la poblaci6n extranjera se ha dado a un ritmo vertiginoso 

y en un corto period0 de tiempo. Ademas, la inmigraci6n ha ido calnbiando su perfil, de ser 

principalmente europea en 10s afios 70, ha pasado a ser mayoritariamente extracomunitaria. Por 

nacionalidades, tambien se aprecian cambios; 10s niarroqt~ies que durante arios ban sido el grupo de 

poblaci6n extranjero mas numeroso, han sido desplazados al segundo lugar por 10s rumanos, segiln 

datos del Instituto Nacional de Estadistica de 2008. 

La forma de entrar en territorio espafiol es otra de las caracteristicas de las migraciones 

contemporaneas. Combatir la entrada ilegal para ordenar 10s flujos migratorios es una preocupaci6n 

politica constante y la principal percepci6n social de la inmigraci6n. Y en esto iiltimo contribuyen 

mucho 10s medios de comunicaci6n que no st~elen presentar el hecho migratorio mas alli del drama 

y el conflicto. Ocurre lo mismo en el contexto escolar, 10s acontecimientos que trascienden a la 

prensa son par regla general 10s mas problemiticos. 

En este trabajo abordamos la construcci6n de la otredad en el espacio educative a traves del analisis 

de relatos periodisticos publicados por la prensa espafiola en el afio 2008. Presentamos algunas 

reflexiones sobre las relaciones que se establecen en este entorno para aprovechar 10s valores de la 

educaci6n intercultural y proponemos la utilizaci6n de 10s lnedios para la formaci6n de un 

alutnnado critic0 y responsable. 

1. La inmigraci6n en la escuela espaliola 

Con un 1 1  par ciento de extranjeros en Espaiia, es de suponer que la demallda de cducaci6n para sus 

hijos iba a ser un revulsivo en la escuela, que va a ver modificada su composici6n notablemente. El 

ctrrso 2001102 es especialnlente iinportante porque marca el inicio de tln crecimiento acelerado del 



nGmero de alumnatlo extratijero; desde entoiices hay 80.000 alumnos inmigraiites mas de media por 

aiio. 

Segiin el informe "Cifras y datos del curso 2008-09" presentado el afio pasado por la ininistra de 

Educacibn, Mercedes Cabrera, el 9,4 % de 10s alumnos matriculados este curso en ensefianzas no 

universitarias soil extranjeros, es decir unos 700.000 escolares l a  liiaporia de ellos cursan Primaria- 

, lo que supone un 14% niis que el curso anterior. Por coniunidades, La Rioja (15,l por ciento), 

Baleares (14,4) y Madrid (13,9) son las qtie presentan mayor porcentaje de aluinnos inmi, oraiites. 

El sistema edueativo espafiol soporta 10s efectos del fen6meiio migratorio y la obligatoriedad de 

escolarizar a 10s hijos de 10s inmigrantes. El reconociiniento de la atenci6n educativa a 10s 

inmigrantes esta recogida en la legislaci6n espafiola sobre extranjeria, segiln la cual 10s extranjeros 

tienen derecho a la educaci6n en las inismas condiciones que 10s espafioles, aiinque una 

niodificaci6n de la Ley reconoce el derecho de todos 10s extranjeros a la educaci6n obligatoria, sin 

embargo la educaci6n postobligatoria se reserva exclusivainente a 10s extranjeros residentes. 

Existe una preocupaci6n social manifiesta por el aumeiito del n~itnero de nifios ininigrantes en las 

escuelas. El discurso de la prensa es elocuente, sobretodo en el inicio del curso escolar, cuando 

podemos leer noticias como estas: 

"C6mo integrar 85.000 nuevos alumnos inmigrantes a1 afio" (Ptiblico, 23.08.08) 

"Arranca el curso con 700.000 alumnos extranjeros, un 14% mas que el afio pasado" (ABC, 

16.09.08) 

La incorporaci6n de nuevos alumnos llegados de otros paises ha propiciado una situaci6n de 

complejidad en 10s centros edtlcativos. Se estin dando situaciones de rechazo por la absorci6n de 

10s recursos educativos por parte de 10s inmigrantes (becas, ayudas, libros, etc.) y por el descenso 

del nivel exigido en las aulas. Esto Gltimo ha generado un desplazamiento de 10s alumnos espaiioles 

liacia colegios concertados y el hecho de que la escuela phblica sea la que absorba el mayor numero 

del alumnado inmigrante. 



Este debate tambibn esta presente en la prensa, el diario El Prris, en su edici6n del 18 de nlayo de 

2008, informaba en titular: "El 80% de 10s inmigrantes estudia en la escuela pi~blica"; un mes antes 

publicaba: "14 ciudades catalanas superan el 25% de alumnos inmigrantes en centros pi~blicos" y 

afiadia en subtitular "S61o el 17% de los extranjeros.van a cetltros concertados pese a tener el 40% 

de las plazas". En el interior de esta i~ltilna se infor~naba qtle la ''fi~erte concentraci6n de 

inmigrantes" se da en centros pi~blicos de 14 localidades donde se supera el 25% de alumnos 

in~nigrantes y e n  algunos casos el 4 0 %  

El diario El ibfzmrlo se hace eco de la polimica del fracaso escolar en colegios pt'tblicos. El 18.09.08 

publicaba: "El riesgo de fiacaso escolar en Catalufia es mayor en la publica que en la cancel-tada" 

La noticia recogia un inforrne de la Fundaci6n Jaume Bofill, que alertaba de 10s "mediocres 

restrltados de 10s estudiantes eatalanes, en especial, de 10s que asisten a la escuela pi~blica, a la que 

ve incapaz de afiontar el reto de la atenci6n a 10s alumnos de extracci6n socioecon6mica mas baja y 

de la intnigraci6n". Aunque desptrbs recoge del informe la advertencia de que "hay otros paises con 

muchos inmigrantes en las aulas que no obtienen tan malos resultados" 

Si bien podemos encontrar muchas noticias sobre este tema que reproducen Gnicamente datos 

estadisticos o resultados de informes, son pocos los articulos que lo abordan con mayor 

profundidad. El 05.10.08, en el reportaje "Cuando la educaci6n suspende" E1Pni.s hace una critica 

al sistema educativo y a1 gobierno: 

"Tres de cada diez alumnos fiacasa en la ESO. Un buen numero de 10s que siguen 

abandona a la tnitad el Bacllillerato o la FP. Numerosos colegios pi~blicos vuelven a 

empezar el curso lle~los de 10s in~nigrantes que los conce~tados no asumen. Algunos 

son centros gueto, cuya situaci6n pagan al final los chavales. Y seguiran hacibndolo. 

Porque 10s co~lflictos sociales se fraguan en la falta de integaci6n social en la 

escuela. Detris de todo esti  otro dato clave de la OCDE: Esparia invierte 5.000 euros 

al aAo par alumno, 1.058 menos que la media de 10s demas paises". 



Lo cierto es  que las numerosas infonnaciones sobre la polkmica entre centros pi~blicos y 

concertados, calidad de la ensefianza y fi'acaso escolar pueden conducir a ctilpar a1 alumno 

i~imigratite de estos problemas y a eso pueden apuntar las percepciones sociales sobre el tetna, sobre 

todo cuando nos encontramos con titulares que relacionan directamente el fracaso escolar con la 

inmigraci611, cotno este: "Los alumnos inmigrantes repercuten en 10s indices de fracaso escolar" , 

publicado par El ibl~mdo, el 3 de abril de 2008. 

2. El proble~iia de  la integraci6n 

I-lay diversos factores que resultan determinantes para la integraci6n de 10s inmigrantes, pero sin 

duda el mas impol-tante es  el conocimiento de la lengua, ademas de la religi6n y las costl~mbres del 

pais de procedencia. En este sentido, 10s estudiatltes marroquies presentan iina amplia problemitica; 

deben aprender la lengua, su nivel de conocimiento es sensiblenlente inferior y su religi6n y 

costumbres difieren notablemente de las aut6ctonas. El colectivo marroqui, a pesar de ser uno de 10s 

mas numerosos de los extranjeros y tino de los mas antiguos en Espafia, tambikn es a1 que m h  se 

dirigen las attitudes de rechazo de la poblaci6n. Es percibido desde mi~chos sectores cotno el 

inintegrable cultural y este conflict0 se traslada a la escuela. 

La Encuesta escolar 2008 "Attitudes ante la inmigraci6n y cambia de valores", realizada por el 

Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo UCM, sefiala que el colectivo marroqui es el mas 

rechazado por 10s escolares espadoles, desplazando al segundo lugar a 10s gitanos, el grupo 

tradicionalmente mis discriminado. Y es que 10s alumnos espafioles tienen una i~nagen negativa de 

10s inmigrantes en general y consideran que ya son suficientes (75%), segi,n la citada encuesta. 

Ademas, piensan que 10s inmigrantes quitan piiestos de trabajo (50,8%), aumentan la droga y la 

delincuencia (61,2%), aumentan el terrorismo (40,7%). 

Sin embargo, el 79,2% de los encuestados opina que 10s inmigrantes legales tienen 10s mismos 

derechos que 10s espafioles, postura que se endurece radicalmente contra 10s inmigrantes 

indocumentados, a quienes tin 52,8% expulsarian "sin excepci6nn. Sobre el alumnado marroqui, 

10s estildiantes espafioles declaran abiertatnente su a~~tipatia hacia ellos (32,9%), 10s ven con recelo 



como conipafieros de clase (23,1%9) y nunca se casarian con ellos (63,5%), mientras la mitad se 

muestra intolerante y prohibiria el uso del velo en los colegios. 

Sin duda, la integraci6n en las aulas es la asignatura pendiente de la politica educativa espafiola. La 

escuela tiene un papel primordial en la producci6n y reproducci6n de la cuihlra dominante, pcro 

tambiin puede ser un espacio de reacci6n y transformaci6t1, propiciatido determinadss patrones 

conductuales basados en la valoracihn positiva de la otredad. 

Los tnedios de comunicaci6n recogen las diversas i~iiciativas de integraci6n por las qtle apuestan las 

comunidades aut6nomas, cotno las Aulas de Enlace en Madrid; las Aulas Te~nporales de 

Adaptaci6n Lingiiistica, en Andalucia y Extremadura; 10s Espacios de Bienvenida Educativa EBE, 

impulsados por la Generalitat de CataluAa, etc. Esta illtima ha despertado numerosas criticas de 

diversos colectivos por considerar que segrega a los inmigrantes. 

El periodista bliguel Pajares de El Peridtiico n'L. Cml~mnyo, en tln articulo titulado "Espacios de 

Bienvenida Educativa" (22.09.08), se pregunta: 

"[ ...I ipor qui  on nifio que llegue procedente de Avila o de Sevilla no ha de pasar 

por esos centros y otro procedente de Colombia o Perir, si? i Q u i  diferencia hay entre 

ellos en el terre~io de la adaptaci6n lingiiistica? La resplresta es obvia: ninguna. Y, sin 

embargo, el alcalde de Vic ha dicho claramente que por el centro que ya esta 

funcionando pasaran "todos 10s nifios extranjeros, vengan de donde vengan", y si he 

mencioriado dos paises latinoamericanos concretes es porqlre de ellos ya hay ~lirios 

en dicho centro. Si de Avila, no, y de Colombia, si, jno estarnos ante un caso de 

segregaci6n xen6foba?". 

El periodista contini~a y reflexiona sobre los "motivos i~ltimos" que lian llevado a la puesta en 

marcha de estos centros: 

"Es bieii conocido el descontento de muchos padres y madres aut6ctonos cuando ven 

que en la esctrela de su hijo liay "demasiados" nifios inmigrantes. Es bien conocido 



quc las deficiencias educativas que en esas esct~elas puedan producirse tienden a 

atribuirse a la concentraci6n de inmigrantes, aunque la mayor parte de las veces no 

tengan nada que vcr con ello, o podrian ser ~.esucltas por otros medios. j,Estalnos ante 

una concesi6n a esas posturas por parte de la Generalitat? [. . .]  NO se esta optando 

por una medida propagandistica, en lugar de afrontar el problems, real por otra parte, 

del altnnnado reciin llegado dotando a las escuelas de 10s medios necesarios para 

ello?" 

El conflict0 par creencias, valores o pricticas de 10s inmigrantes suele estar muy presente en 10s 

medios de comunicacion. Un buen ejelnplo de ello son los aconteci~nientos ocurridos hace unos 

afios en el Colegio de las Concepcionistas de San Lorenzo del Escorial, cuando las 

religiosas, basadas en las supuestas normas del centro, prohibieron a una nifia marroqui, Fatima 

Eldrissi, ctlbrir su cabeza con el hiyab, propio de su cultura. La fa~nilia se opuso a esta decisi6n y 

qi~iso ejercer su derecho a la educaci6n y a sus costumbres. Finalmente la nifia fue escolarizada en 

un centro publico. La polimica, que los medios de comunicaci6n cubrieron de forma destacada 

durante varios dias, se ha repetido desde entonces aunque no con ese desplieglce informativo. 

2. La educaci6n intercultural 

La educacibn intercultural es una propuesta de formaci6n dc 10s al~lmnos en una nueva ciudadania, 

alejada del concept0 tradicional basada en la exclusi6n de los que no pertenecen al Estado. Se trata 

dc construir un nuevo modelo de convivencia cuya piedra angular sea la tolerancia y el respeto de 

los diversos grupos ktnicos y sociales para consegnir el entendimiento e integracibn entre culturas. 

Inmigraci611, educaci6n e interculturalidad son cuestiones que suscitan 1111 enorlne interis en las 

sociedades modernas. Pero, la educaci6n intercultural se dirige no s61o al alumnado inmigrante, 

sino que implica el reconocilniento de la diversidad de cultnras y lenguas en el seno de la sociedad. 



Walter Actis (2006) afirma que Espaiia no se ciiie a la diversidad que han aportado flujos 

migratorios anteriores, sino por la llegada continua de nuevos alumnos procedentes de la 

inmigraci6n. "De esta manera - afiadc-, la cuesti6n sufie tin doble desplazamiento: primero, el 

co~~jun to  de las diversidades se limita al fen6meno migratorio; luego, dste queda circunscrito a 10s 

reciin Negacfos". 

Se pi~ede decir que EspaRa es una sociedad multicultural, en ella conviven pueblos con diversas 

lenguas y tradiciones culturales, aunque cotnpar-ten valores y modos de vida. Por eso, la 

incorporaci6n continua de miles de personas procedentes de otros paises con nitevas culturas y 

lenguas, se percibe como u~la  fractura de la identidad nacional. Hasta la entrada de Illrevas minorias, 

el colectivo gitano, qire lleg6 a EspaAa procedente de la India en 1425, es el que ha soportado el 

peso de la discriminaci6n. 

La llegada de inrnigrantes produce un doble posicionamiento sobre el contact0 y relaciones con 

otras culturas: Por on lado crece la xenofobia y el racismo en algunos sectores de la poblaci6n, y 

por otro tambiin crece la conciencia de ayirda al Tercer Mundo y de respeto para 10s citrdadanos de 

otros paises (Area y Ortiz, 2000). En este contexto, 10s medias de comunicaci6n pueden alimentar 

arnbas posturas segt'rtl el discurso que adopten sobre la inmigraci6n. 

La migraci6n es un factor bisico de c6mo se entiende el pluralis~no cirltural en la Europa del siglo 

XXI. Espafia se est j  conviltiendo en un lugar mis heterogineo y en tin futuro pr6ximo la 

convivencia de diferentes culturas se observari corno la evoluci6n social normal hacia la que se 

dirigen 10s estados europeos. Desde esta perspectiva, el fen6meno multicultural debe desembocar en 

politicas para educar interculturalmente a 10s individuos. 

"El interculturalismo es el camino que tenetnos que recorrer para avanzar hacia una 

sociedad y trna educaci6n miis justas e igualitarias, menos discriminatorias. La 

intercultoralidad, en la sociedad y en la escuela, es el mejor antidoto contra el 

racismo y la xenofobia". (Galindo, 2005: 8) 



Seguri el Tratado de ~msterdatn  de 1997 la educaci6n interctrltural constittrye el conj~mto de las 

pricticas educativas que tiene por objeto favorecer el respeto y la comprensi6n tnutua entre todos 

los alumnos, corl independencia de stls origeries culturales, lingiiisticos, itnicos o religiosos. 

El Itlforme "La educaci6n encierra un tesoro", rcalizado por la Cotnisi611 Internacional sobre 

Educaci6n para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, presenta 10s cuatro pilares sobre los que 

se deberia basar la educaci6n a lo largo de la vida: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender 

a vivir juntos y Aprender a ser. 

Aprender n conocer significa adqtririr el dominio de 10s instrumentos rnistnos del saber para 

descubrir y comprender el mundo que nos rodea. Se trata de aprender a aprender, en nuestro caso 

aprender en un itnbito tat1 complejo como el de la edtlcaci6n intercultural, en el que e~nociones y 

percepciones juegan un papel tan importante, y en ocasiones miis, que los conocimientos 

tneramente cognitivos. 

Aprender n hncer es privilegiar la cotnpetencia personal e incrementar niveles de calidad. 

Aprender cr vivir juntos es habilitar a1 individuo para vivir en contextos de diversidad e igualdad, 

tomando conciencia de las semejanzas y de la iuterdependencia entre 10s seres hutnanos. 

Aprencler n ser significa aprender a desarrollarse como persona, global y armbnicamente. 

Los pilares Aprender n conocer: Aprentler n ser y Apretider o vivir jtintos son sobre los que pueden 

descansar la educaci6n intercultural, "como esperanza y alternativa, coma instrutnento de 

reco~locimiento de la cultura, y, a travis de ello, de valoraci6n de las diferencias culturales en un 

tnarco de diversidad y de pluralismo cultural" (Siez, 2006). 

A diferencia de la educaci6n multicultural que acepta como punto de pat-tida que vivi~nos en una 

sociedad dual ("mi" grupo y "10s otros") y por tanto propone una educacihn dual, la education 

intercultt~ral es miis ambiciosa, parte de la reciprocidad de interrelaciones, se dirige a todos no s61o 

a 10s inmigrantes, ni tampoco es un prograrna educativo compensatorio; implica el reconocimiento 

de la diversidad como un fen6meno mis  y deseable (FETE-UGT, 2001). 



Por eso, la funcion de la escclela moderna debe ir rnhs allh de la mera transmisi6n de conocimientos, 

debe ser un lugar de encuentro e iinterrelaci6n de culturas. La fonnaci6n en competencias 

interctlltttrales es el verdadero desaflo para la funci6n socialiradora y educativa de la escuela. 

Aguado (1996) define la competencia intercultural conlo una cotnbinaci6n de capacidades 

especificas generales que ayudan a la formaci6n de todo ciudadano. Paciano (1997, citado por Siez, 

2006) ha elaborado una propuesta dc competencias y habilidades con un carhcter especifico para la 

edt1caci611 intercultural: 

Desarrollar capacidades para enjuiciar y resolver conflictos interittlicos en una sociedad cada vez 

tnis diversa, cteando actih~des favorables a la diversidad de culturas. 

Aceptaci6n de la posibilidad de diferentes perspectivas culturales. 

Decidida resoltlci6n de vivir con quienes pertenecen a otras culturas, aunque sean inmigrantes y 

minoritarias. 

Aprecio y reconocimiento de la propia cultura y de la de 10s demis. 

Preparaci6n para superar 10s prejuicios racistas, xen6fobos e itltolerantes respecto a personas y 

grupos culturales diferentes. 

Conocimiento de 10s fen6menos migratorios, los contextos culturales y las diversas formas de 

expresar los mismos sentimientos en cada cultura. 

3. Los medias de comunicaci6a y la educacion intercultural 

Si 110s detenemos en la definici6n que aporta Aguado (1996) sobre la educaci6n interculh~ral como 

un enfoque educativo dirigido a todos y cada uno de 10s miembros de la sociedad en su conjunto, 

que propone un modelo de intervencibn, formal e informal, configurador de todas las ditnensiones 

del proceso edt~cativo, entendemos que la edttcaci6n intercultural no s61o se debe desarrollar en la 

escoela en un periodo concreto de nuestra vida. La educaci6n interculh~ral necesita apoyarse en 

otros agentes sociales como el Gobierno -encargad0 de las politicas sobre la diversidad-, la Iglesia o 

los medias de comtmicaci6n, estos illtitnos con gran influencia sobre la opini6n publica. 



La socializaci6n es tin proceso por el cc~al ins personas aprenden a adaptarse o adecc~arse a las 

normas sociales; es el que liace posible la permanencia de una sociedad y la transmisi6n de su 

cultura de una generaci6n a otra. En este proceso intervie~len agentes como la familia, la escuela, y 

entre otros, 10s medios de comunicaci611. El lio~nbre pasa btiena parte de su vida en la escuela, pero 

tanto o mas en contacto con 10s ~nedios tle coniunicacibn, por eso 6stos se erigen en agentes 

socializadorcs y educadores fundamentales para asitnilar el pluralismo cultural como algo natural, 

cotno una caracteristica mas de las sociedades modernas. 

Los medios influyen en las relaciones q i ~ e  se establecen entre las distintas culturas, no s61o 

transmiten informaciones, sino valores. En la constmccibn que hacen de la realidad cada vez tienen 

mayor protagonismo 10s grupos de elite, por lo que 10s medios se convierten en un importante 

aparato para la legitimaci6n y manipulaci6n politica e ideol6gica que 10s "poderes" 

gubernamentales, econ6micos, industriales utilizan en su propio beneticio. "Asi se transmiten 

modelos cultt~rales, sociales y econbmicos que son 10s dominantes en la sociedad occidental y que 

coinciden con 10s intereses de esos grandes grupos" (Area y Oitiz, 2000:116). 

Cesireo (1986: 71) explica la raz6n hist6rica del privilegio del que gozan en 10s medios de 

comunicaci6n las grandes instituciones del poder: 

"Antes de qtie se desarrollasen las corniuiicaciones y que 10s medios adquisieran -por 

st1 propia 16gica productiva y por la 16gica del mercado- una relativa autonomia, la 

informaci6n circulaba exclusivamente entre las instituciones y solamente el poder 

politico, en las ocasiones pe~tinentes, infor~naba al pueblo. Aqui esta una de las 

raices de la unidireccio~~alidad -de aniba hacia abajo, del centro a la periferia- del 

modelo que at'in doinina en las comu~licaciones de masas". 

Para fomentar la interselacibn entre ci~lturas es fundamental que 10s lnedios construyan un discurso 

positivo de la inmigraci6n. Los estudios sobre la imagen de 10s inmigrantes en los medios de 

comiinicaci6n, coinciden en que se criminaliza la inmigracibn partiendo de discursos politicos y 

1599 



policiales, asi cotno que la presencia del aporte cultural, econ6mico y social de los inmigrantes es 

casi inexistente.Van Dijk (1993:107) afirma que el racism0 se gesta desde las altas esferas de la 

sociedad: 

"Diferentes grupos de la elite participan en las tomas de decisi6n politica 

concernientes a grupos ktnicos minoritarios, escriben infortnes o itlvestigan, tienen 

acceso a 10s lL1ass media y producen saber y creencias qtle influyen en la funci6n y el 

catnbio de opini6n de la gran mayoria". 

Los periodistas reafirman 10s estereotipos que manejal~ las elites ct~ando se li~nitatl a reproducir su 

discurso. Ante la escasa critica y reflexi6n en torno a la inmigracibn, los medios estarian 

participando en mantener la dominaci6n social por parte de las elites. Como explican Rizo y Gayi 

(2001) 10s periodistas cumplen ona funci6n simplificadora que les resulta muy litil, ya qile deben 

enfrentarse a una informaci6n diversa y compleja, asi como a la limitaci6n de espacio. De aciterdo a 

esta funcibn, 10s estereotipos en 10s medios sirven para: 

a. Ayudar a crear un cierto orden en un complejo universo social. 

b. Hacer posible que la realidad se analice ripidamente sin tener que entrar en el anilisis 

riguroso. 

c. Permitir tipificar y clasificar todo el mundo de forma ficil. 

La sociedad reemplaza el descotlocimietlto del "otro" por 10s estereotipos, en parte debido a la 

influencia de 10s medios, cuyos informadores basan su interpretacibn de 10s hechos a partir de sus 

propios patrones culturales (etnocentrismo). Cuando mayor es el desconocimiento de otras culturas, 

mayor es el peligro de totnar como verdad objetiva la realidad qile transmiten 10s media. 



Fruto de la globalizaci611, las migraciones han cambiado la estructura de las sociedades y el 

periodislno debe orientar a 10s ciudadanos a desanollar pautas de compoi-tamiet~to y actittides ante 

estos cambios. El periodismo es tin factor clave para la integraci6n o exclusi6n social de 

determinados grupos cullt~iralmente diferentes. No podemos olvidar que los medios contribuyen a 

crear las agendas publicas (Teoria de la Agenda Setting), es decir la creaci6n de 10s temas de debate 

social. Tambib11 es destacable sti influencia como formadores de opinibn, asi como en la adquisici6n 

de valores y patrones de conducts. 

4. EI cncuentro entre lncdios y escuela 

Los medios de comunicaci6n y la escuela tienen en comiin la futnci6n transformadora de la sociedad 

como vehiculos que son de comportamientos, conocimientos y valores. Pero mientras la educaci6n 

es el objetivo primordial de la escuela, en 10s medios la educaci6n es uno de los objetivos 

compartidos junto con la informaci6n y el entretenimiento. Se le ha criticado a 10s medios, 

fundan~et~talmente a la televisibn, qtie centren sus contenidos cada vez mas en la informaci6n y, 

sobre todo, en el entretenimiento, dejando de lado su potencial educador. La itnagen ha llegado a 

tener tal importancia en la cotnunicaci6n, que junto con la necesidad de entretener, y de captar mas 

audiencia, conforma una manera de hacer periodismo donde prima el espectaculo. Los mensajes son 

stlperficiales y aunque la prensa, parece el medio ideal para la explicaci611, la interpretaci6n y la 

contextualizaci6n, ista tambibn cae en la tentaci6n del sensacionalislno por la competencia. 

Los tlifios y j6venes espaiioles, son despois de 10s ingleses, 10s que pasan mas tiempo viendo la 

televisi6n. Ut1 estudio del Consejo Audiovistial de CataluHa sobre la educaci6n en el entorno 

audiovisual, revela que los nifios espafioles entre 4 y 12 aiios pasan 990 horas a1 aiio ante la 

televisi6n frente a las 960 que pasan de media en la escuela. El trabajo demuestra que la televisi6n 

es uno de 10s primeros vehiculos de transmisi6n de valores que tiene este segment0 de poblaci6n, 

ante la impotencia de 10s educadores, que cada vez esthn mas incapacitados y carecen de 

mecanistnos para afrontar el influjo de los medios audiovisuales. 



Como explica Morduchowicz (2001:97-118) durante afios la escuela propuso ona "pedagogia 

paternalista y defensiva", cuyos objetivos heron ignorar a 10s medios por sus efectos negatives. La 

educacib~i estaba osientada contra 10s medios, esta pedagogia protectors, casi siempre condenatoria 

respecto a 10s medios de comttnicaci6n es, ante todo, "una respuesta poco efectiva a la indiscutida 

presencia que tienen 10s medios de comunicaci6n en la vida cotidiana de todos 10s ciudadanos". 

itlacia d6nde debe dirigirse entonces la relaci6n entre 10s medios y la escuela? Precisamente, la 

evidencia de que 10s medios han tnoditicado el modo de aprender, la forma de acceder al 

conocimiento, esta relaci6n precisa un catnbio de perspectiva. Pkrez Tornero ((1994: 26-27), en 

referencia a la televisi6n, pero que liacetnos extensible a todos 10s medios de comunicaci6n, afirma 

que es necesaria una integraci6n entre 10s medios y la educaci6n. "La edocaci6n tiene que salir de 

su reserva acadimica para co~~vertirsc en una tarea global y cotidiana, qile asuma la realidad social 

y busque mejorarla", por eso es urgente integrar a 10s medios en la formacibn, "en la bilsqueda del 

enriquecimiento de la inteligencia humana y social". 

Seg~in este autor, a corto plazo 10s medios y la educaci6n tienen que definir y potenciar sus 

relaciones. Para ello propone: Educar para el use de 10s medios y educar a travis de 10s medios. La 

primera propuesta tiene como objetivo formar receptores conscientes, criticos y activos, capaces de 

programar st1 propio consumo y realizar un uso eficiente del medio, mientras el segundo se refiere a 

la transmisi6n de contellidos educativos a travks de 10s medios. 

La Declaraci6n de Madrid sobre Educaci6n y lCIedios de Comunicaci6n, de 2005, afirmaba: 

a. Los nifios viven en un estado de indefensi6n frente a 10s medios de cotnunicaci6n 

tradicionales, asi como a 10s sistemas de informaci6n y comunicacihn que ha desarrollado en 

10s illtimos afios la tecnologia digital. Tienen fhcil acceso a conteliidos inadecuados; a la vez 

que existe tlna carencia de ofertas infantiles atractivas, de calidad, variadas en gineros y que 

eduquen en valores, tal como sefiala la Convenci6n del Derecho del NiAo de 1989. 

b. En 10s i~ltimos afios se ha producido una profunda involuci6n en el desarrollo de la 

educaci6n mediitica (alfabetizacibn mediitica) a pesar de la ellorme importancia que 10s 



lnedios de comunicaci6n tienen en la adquisici6n de conocimientos y valores, en la 

adquisici6n de hibitos y cotnportaniientos y, en definitiva, en su potencial capacidahpara 

contribuir a la formaci6n de personas tnis activas, mis  criticas, co~nunicativatnente mis  

cotnpetentes y, par consiguiente, mis  libres. 

c. Esa indefensi6n y las carencias de formaci6n descritas pueden ser aitn mas graves en la 

actual etapa de digitalizaci6n y convergencia tecnol6gica. Sin una educaci6n adecuada en el 

uso de 10s medios de cotnunicaci6n y de las tecnologias de la informaci6n corremos el 

riesgo real de que se produzca ttna quiebra familiar, etnparejada a una autintica quiebra 

social, que provoque la brecha digital a menudo denunciada, elitre info-ricos e info-pobres. 

Existe ademis el peligro real de un pmgresivo deterioro del sistema democritico, cada vez 

mis  sometido a la influencia de las grandes corporaciones y t ~ t i  atlmento del riesgo de 

manipulaci6n de la ciudadania desde un punto de vista tanto politico como econ6mico. 

d. Es fitndamental alcanzar un nuevo paradigma en el i~nb i to  de la comunicaci6n social que 

asegure la participaci6n en la toma de decisiones pitblicas de todos 10s agentes implicados: 

administraciones, empresas, profesionales de la creaci6n y de la informaci6n, expet-tos, 

madres, padres y usuarios en general. Un nuevo paradigma que reconozca la importancia 

estratkgica y de futuro de la educaci6n en comunicaci6n. 

e. La infancia debe ser el grupo participante y destinatario prioritario en una educaci6n para la 

comunicaci6n. Illadres, padres y educadores en general, deberin contar con 10s apoyos 

didicticos necesarios que les suministren herramientas para la educaci6n de la infancia. 

Estas ayudas contribuirin, a la vez, a un adecuado aprovechamiento, en positivo, de las 

nuevas pantallas, 10s medios de comunicaci6n y 10s sistemas de informaci611, y harin 

posible la propia formaci6n critica de la ciudadania. 

La Declaraci611 de Madrid pedia el disefio de un plan de educaci6n global en comunicaci6n que 

asegure la formaci6n en el uso de 10s medios y la tecnologia de la informaci6n, asi colno en la 



elaboraci6n y anilisis de 10s mensajes. Esta educacihn en comunicaci611 deberi facilitar el diilogo 

entre la infancia, la juvenh~d y 10s adtlltos en los entornos escolares y familiares, entre otros, y 

promover la creatividad, asi como fomentar la capacidad de anilisis critico y de autocritica. 

4. De receptores pasivos a receptores criticos 

La preocupaci6n por una educacihn en comunicaci6n no es nueva, ha estado presente desde hace 

varias dicadas. La educaci611 en materia de comunicaci6n es un movimiento educative y 

pedag6gico de la comunicaci6n que naci6 tilnidamente en Europa en 10s afios 70, bajo el concepto 

de educomunicaci6n. Belgica, su escuela social, aport6 las primeras precisiones y la necesidad de 

un ntlevo m6todo critico para la ensefianza traditional, anquilosada en viejos sisternas pedag6gicos 

que pasaban de la realidad. En 1979, la UNESCO propone unas nuevas relaciones entre medios de 

cornunicaci6n y ensefianza, y define la educomunicaci6n, como: 

"Todas las formas de estndiar, aprender y ensefiar, a todos 10s niveles y en toda 

circunstancia, la historia, la creaci611, la utilizaci6n y la evaluaci6n de los medios de 

con1unicaci611 como al-tes prlicticas y ticnicas, asi como el lugar que ocupan 10s 

medios de comunicaci6n en la sociedad, su repercusi6n social, las consecoencias de 

la comunicaci6n mediatizada, la participaci611, la modificaci6n que producen en el 

mod0 de percibir el papel del trabajo creador y el acceso a 10s medios de 

comunicaci611". 

La educomunicaci6n se propone hacer participes del proceso comunicativo a los receptores, que de 

un papel pasivo pasan a ser receptores activos y criticos. Para ~lorduchowicz (2001: 97-118) 

aceptar criticaillente a 10s medios es el principio de un acercamiento que propone analizar, explorar 

couocer y comprender la manera en que 10s medios hablan del mundo y representan la realidad 

cotidiana. Y afiade: 



"Los medios de comunicaci6n participan en la construcci6n de nuestra identidad. 

Influyen sobre nuestra noci6n de gknero, sobre nuestro sentido de clase, de raza, de 

nacionalidad, sobre quienes somos "nosotros" y juiencs son "ellos". Las i d g e n e s  

de los niedios de comunicaci61i organizan y ordenan nuestra visi6n del mundo y de 

nuestros valores nlis profundos [...I Nos ofrecen ideas [...I de c6mo reaccionar ante 

mietnbros de grupos sociales diferentes al nuestro" 

Por eso, la educomunicaci6n es una herramienta rlecesaria para conseguir la interrelaci6n etitre 

culturas que propugna la educaci6n intercultural. Como aseguran Area y Ortiz (2000:121) educar 

para los tnedios de comunicaci6n y educar para el interculturalisnio son dos proyectos y procesos 

educativos que inevitablemente se enctlentran y se solapan: 

"Ensefiar a ver criticamente el mundo qile nos presentan los medios es una condici6n 

necesaria para ser un ciudadano consciente, solidario y respetuoso de la 

multiculturalidad, pero sobre todo es una condici6n para ejercer su capacidad critica 

con 10s mensajes reiteradamente difi~ndidos por los media de la cultura dominante 

anglosajona". 

Conclusi6n 

La educaci6n interculh~ral es una tendencia reformadora de la education traditional para dar 

respuesta a la diversidad cultural caracteristica de las sociedades occidentales del siglo XXI. El 

fen6meno migratorio en EspaAa ha tomado tal dimensi6n que ha superado con creces las 

expectativas de crecimiento; esto ha propiciado una serie de situaciones ntievas, muchas veces 

conflictivas, sobre las que liay qne buscar respitestas. La educaci6n de los nifios inmigrantes es una 

de ellas; la escuela phblica espafiola se ha convel-tido en la principal receptora del alumnado 

inmigrante, cuyo principal escollo para la integration es el idjoma, ademas de la reljgj611 y 



costumbres diferentes. Especialniente dificil es para 10s marroquies, considerados como el "otro" 

por la sociedad espaAola. 

La prensa no contribuye a la integracibn, ya que constrt~ye una imagen negativa del altunnado 

inmigrante rodeada de la polkmica sobre el fracas0 escolar, la masificaci611 de las aulas, el 

crecimiento vertiginoso de la inmigraci6n, etc. Pocas veces se octipa de 10s aspectos positivos de las 

nuevas culturas. En un context0 de multiculturalidad, la educaci6n tiene una funci6n importante que 

desarrollar en el dialog0 entre culturas y la educaci6n en cornu1iicaci6n se presenta como un aliado 

necesario, porque su objetivo es preparar receptores criticos de 10s mensajes mediaticos, que, en el 

caso de la inmigracibn, tienden a critninalizar a estos colectivos. 

Es reconocida la capacidad de 10s medios de comunicaci6n para transmitir conocimientos, attitudes 

y valores; especialniente vulnerables son 10s segmentos de la poblaci6n infanti1 y juvenil. Por eso, 

mas que nunca es necesario que estos niAos y j6venes reciban una educaci6n que integre 10s 

conocimie~~tos que reciben de 10s medios y 10s que aprenden en la escuela, pero desde una visi6n 

critica. 

Una relaci6n efectiva, integradora, entre medios y escuela es fi~ndamental para la formaci6n de 

ciudadanos respetuosos con la diversidad cultural. La educaci6n intercultural es el gran reto de la 

escuela moderna, pero tambiin es un reto para 10s medios de comunicaci6n que pueden coutribuir a 

afrontar el fen6meno de la diversidad como una oporh~nidad para el enriqueci~nie~lto cultt~ral. 
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