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En este cscrito present" algunas retlcxioncs cxtraidas de un cstudia de caso conla intencidn de invitaros (a 
vosotros, estudiosos dc la cconomia politica de la comunicaci6n) a que colaborCis con nosotros (estudiosos de 
la didictica) para mejorar las circunstancias socioeducativas investigadas. 

El estudio de caso mcncionado versa sobre la problcmBtica curricular existente en la integraci6n de 10s 
medios audiovisuales y de los medios de comunicacion de masas en la escuela' y ha sido realizado desde un 
posicionamiento ideol6gico qnc concibe a la educaci6n como nn instrumento politico que tendria quc iicercar- 

~ ~ 

nos a la emancipaci6n individual y a la justicia social; yen  el que, por tanto, la interpretaci6n de ins discursos 
v de las ~rict icas docentes aue m Cl incluvo es una interoretaci6n entre otras nosibles construida desde mis 
conccptualiraciones epistemol6gicas, ontol6gicas, politicas y eticas.' 

Este estudio de caso tuvo lugar en unn escueln pdblica, uhicadaen una ciudad de 170.000 habitantes a1 sur 
de Madrid-capital, que atendia a casi quinientos alummls y que estaba constituida por un clauatro, 
mayoritariamente femenintl, de mas de treinta docentes que llevaba trabajando en la docencia unos quince o 
veinte aiios. En este centro era destacable el buen clima de relaci6n profesiondl y humano cxistente entre el 
profesorado asi como el afin de formaci6n pedag6gica permanente y la facilidad de este colectivo docente para 
agmparse y trahajar en equipo. 

Sobre las pricticas educativas y 10s aprendizajes 

En estaescuela. durante 10s ues cursos acadCmicos en los que se desanolld este estudio de cam, 10s medius 
audiovisuales y 10s mcdios de comunicaci6n de masas (MAV y MCM en adelante) heron utilizados fundamen- 
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talmentc como sopoaes de infonnaci6n para trabajar diferentes con t e~dos  del programa asi como medios para 
potencia la expresi6n de los alumnos y, tambikn aunque m k  circunstancialmente, pwapotenciarla creatividad 
de los a1umnos;para entretenerles y motivarles y para desarrollar su capacidad critica. Ahora bien estos medios 
fucron incorporados a1 curriculum desde una perspectiva educativa instrumental y comprcnsiva, per0 no expli- 
citamente ideul6gico~politicd, y como elemenros curriculares complementaries; tal como se dedulre del analisis 
de 10s usos de estos medios asi como del analisis de 10s espacios y de 10s tiempos en que se utilizaron y 
estudiaiun tstos y dcl hecho de que esta integration no supuso ninguna modiiicaci6n susranciai dcl curriculum 
establecido (que era disciplinar, ai-ademicista y libresco). El esrudio cilico de ios MCM solamente tuvo lugar 
en poquisimas actividades realiradas por algunas docentes (en la mayoria de lor cnsos por influencia de la 
investigadora). Algunos de los problemas curriculares detectados en las actividades realiradas con esta 
intencionalidad critica fueron 10s siguientes: 

En estas experiencias la perspectiva de analisis critico de 10s MCM fue negativa, vacunadora. "Qrre no ox 
cornon el coco" (Diaria de clase, profesora Pilar). En dlas no se pmpici6 una visi6n posiriva de 10s MCM como 
potencinles medios de comunicaci6n democrAticos ni se posibilit6 que los alumnos iniciaran su andadura como 
actores sociales comunicativos (pot ejemplo,difundiendo en el ccntro, enlas familias o enel barrio lasproduc- 
ciones audiovisuales elaboradas oor los alumnos): cuando. como seiiaian aleunos autores. es fundamental DO- - 
sibilitar experiencias prhicas para posibilitar una emancipaci6n activa critica respecto a estos medios y a sus 
propias vidas (FLENZALIDA, 1990; MASTERMAN, 1993; FREIRE, 1997). 

En todas las actividades realiradas sobre 10s anuncios publicitarios el prop6sito fue que los alumnos cono- 
cieran las ttcnicas oersuasivas emoleadas oara incitar al consumo de uroductos materiales: v no oue estudiaran ., . 
la venta y consumo de ideas, de fomias de vida, de valores socialcs, ... en suma, de ideologia. Tampoco se 
estudiaron 10s pruceaos de producci6n, difusi6n y consumo de la comunicaci6n medidtica retlexionando sobre 
10s aspectos econ6micos y politicos de la comunicacion de masas. 

Los analisis criticos de los textos mediaticos casi siempre fueron muy simples, supetiiciales, parciales y 
concr.retos3. En las actividades sobre estos textos riipidamcnte sc pasaba de un anuncio a1 siguiente, no se rela- 
cionaban los hallazgos con las vivencias cotidianas de los alumnos,no se analizaba el placer como mecanismo 
por el que se aceptan habitualmente dcterminados discursos y se naturahza la ideologia dominante consintien- 
do formas de daninacidn no uerceotibles ... Can lo cual no se oosibilit6 aue los alumnos cornorenditran v . . 
cuestionaran N la ideoloeia intratextual ni la exhatextual de 10s textos audiovisuales, ni las relaciones de poder- - 
dominaci6n que estaban en juego tanto a nivel macro como a nivel micro indagando en la influencia de kstos en 
las realidades aociales y e n  sus propias subjetividades (a1 producir sus creencias, sus deseos, sus hibitos, sus 
attitudes, sus gustos.. .) 
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preguntu: ',:120r y~iCsnlrri srmxpl-e iiar? ', pem no obtiene respueria. (Diiitio de clase, pmfrsora Marga). 



El prablema es que nose  ayudb a los alumnos a inerementar y a complejizar su comprensidn dc ellos 
mismos ni de las realidades sociales quc vivenciaban desvelando el papel sociopolitico de 10s MCM en todo 
ello. Es mis, como sefiala SHEPHERD (1993), se pudo contribuir a fortalecer y a enmascarar la ideologia 
dominante suhyacente en los textos audiovisuaies (y en las realidades individuales y sociales) como ausencia 
de idcologia o como sentido comlin naturalizado al reforzar determinados estereotipos, valores e ideas presen- 
tes en dichos textos (por ejemplo, desear a una chica simplemenfe por su fisico -anuncio de frenos, considerar 
que las personas feas son las que se equivocan -anuncio de gafas-, pensar que es necesaria salir de casa con 
tarjeta de crCdito -anuncio dc tarjeta-, . . .) y a1 mantener invisibles las relaciones de poderdominaci6n existen- 
tes en el imbito de la comunicacibn mediitica. En las actividades de analisis critico de los MCM 10s docentes 
no indagaran en los conocimicntos previos de 10s alumnos respecto a estos medios, ni averiguaron si Cstos 
comprendian los textos audiovisuales o las herramientas propuestas para analizarlos. Habitualmente 10s docen- 
tes aceptaron contestaciones breves de los alumnos coma si Cstas fueran respuestas a acertijos, no forrdndoles 
a constmir discursos mis amplios y elahorados, y les adclantaron 10s anilisis criticos y las conclusiones en 
lugarde esperar a que ellai las elaboraran desde sus propias reflexiones. Los docentes justificaron esta dinimi- 
ca desde su impaciencia por terminar el programa o se3alando que los alumios o bien eran pequeiios (y hahia 
quc orientarles porque consideraban que espontaneamente no les iban a surgir ideas o se iban aperder), o bien 
nose esforzahan ni participaban a1 no tener inter& por las actividades escolares, o bien no eran nada criticos'. 

Asilos debates pianteados en estas actividades fueron una forma sncubierta de "educ8cibn bancaria" (de la 
que hablabaFREIRE, 1997) dado que el discurso estaba dominado por los docentes y, ademds, en los debates 
(dondc 10s alumnos apenas se escuchaban entre so simplemente se constatahan las diferentes ideas aportadas 
por unos y otros no existiendo un "conocimiento compartido" (del quc hablan EDWARDS y MERCER, 1994) 
sobre el que rzflexionar y dialogar colectiva y dialCcticamente para wnpliar su comprension acerca de las 
cuestiones que estahan estudiando. 

Podria decirse que estos procesos educativos reforzaron la dependencia (intelectual) de 10s alumnos man- 
teniindoles en una relacidn de sumisidn respeclo a 10s docentes (como expertos poseedores de "la" verdad), en 
lugar de propiciar un reequilibrio de las relaciones sociales en el aula que las convirliera en mbs igualitarias, 
democdticas y colaborativas" en lugar de promover la construccibn de una nueva relacidn de los alumnos 
con la informacidn que proporcionan los MAV-MCM (y con el conocimiento en general) m6s dialkctica y m8s 
problematizadora; sitnaciones didicticas Cstas Gltimat que huhieran permitido a 10s alumnos construirse mas 
libremente. 
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Ademtis, estas actividades de anilisis cntico no fueron evaluadas formalmcnte, bicn porque no se conside- 
raron tan importantes como otras mtis habituales en el curriculum ordina~io o bien par la dificultad qne plantea- 
ba dicha evaluacih. la1 como seiialaron aieunas docmtes. "Real,nmte no sd rvalurrr Si me dices 'es aue u 

hubria qire evaluar- ahora cnda uno cuanro ha conseguido de critica', puts rs qur ~ c d m o  sr evallin? ... Nos 
emperamos a nzover m ua frr'nno dr opuos movrdizas. Comportarnicntos y acfirudes es poco rvaluable" 
(Evta. profesora Margd). A pesar de que el desmollo de la capacidad critica en 10s alumnos era uno de 10s ejes 
fundamentales de 10s documentos institucionales dei centro (el Provecto Educative de Centro v el Provecto 
Curricular dc Centro) este aprendizaje no fue evaluado ni a nivel de aula ni de centro, tal coma indic6 la 
directora de esta escuela. 

Sobre 10s discnrsos y la cultura profesional de  10s docentes 

~nicamente voy a referirme en este escrito a dos de 10s factores que consider0 que incidieron en el mod0 
en que 10s MAV~MCM se incorporaron al curriculum en esta escuela: la conceptualizaci6n academicista y 
~rctendidamente neutra dc la educaci6n escolar oar oarte de 10s docentes v su escaso conocimiento critic0 . . 
ideol6gico-politico acerca de estos medios asi como acerca de las realidades sociales y acerca de sus propias 
pricticas docentes.Factores que,a su vez,eran dehidos alafaltade unafomaci6n crfiicadel profcsorado, alas 
mecanismos de control internos y externos dc la administraci6n educativa (sobreintensificacibn del trabajo 
docente, profesionalismo, inexistencia de tiempo ile trabajo para pensar, . . .), etc. Cuestiones que voy a comen- 
tar m L  detenidamente a continuaci6n 

Los MAV-MCM fueran incorporados al curriculum coma un airadido s i ~  plantear una modificaci6n s u s ~  
tdncial del mismo dchidofundamcntalmcnte a la crcencia del profesorado acerca de la validez de la educaci6n 
escolar tradicional. Los docentes no exolicitaron menas desaiustes en la educaci6n escolar dcsdc las nccesida- 
des educativas que elios consideraban que tenian sus alnmnos; solamcnte la directora del centro manifest6 que 
serfa necesaria una "revolucidti", un cambio radical en la educaci6n cscolar en la lined dc una enseiianza 
cdtica6. 

Para el profesorado de esta escuela desempeiiar bien su trabajo profesional implicaba, pnmero, cumplir 
con cl programs-libro de texto en cada curso acadtmico y, despuis, lr aiiadiendo en el curriculum alguna 
mejora puntual (como lo era la integraci6n de las nuevas tecnologias); aspectos que denotaban nna conceptua- 
lizaci6n productivista del tiempo y dcl trabajo escolar preocupada por la cantidad-ritmo de temas estudiados y 
par la cantidad-increment0 de tareas realizadas. No co"cibiendo lacalidad educativa desde larelevanciattico- 
~oli t ice de 10s aorendizaies desarrollados oor 10s alumnos oara oro~iciar su emancioaci6n teniendo en cuenta el . . .  
context0 socidl;politico, econ6mico y cultural en el que Cstos viven. 

Los ducentes considcraban la necesidad de incorporar en el curriculum escolar 10s medios audiovisuales 
como recursos de aprendizaje, par una palte, porque son elementus habituales en nuestro entomo social coti- 
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no podim tomv decisiones aur6nomm ul margen de lus directtices de in vdministracido educntivu o porque sus condiciones laborales 
ie lo impedian.. ..I. 



diano en el que la imagen nos envuelve y, por otraparte,porque creian que estos medios podian incidir positi- 
vamente en la mejora de la comunicaci6n en 10s procesoa de ensefianza-aprendizaje (a1 motivar a 10s alumnos 
y al presentar la informaci6n de formamas amena, clara y comprensiva); es decir, tenian una conceptualizaci6n 
positiva de 10s MAV-MCM corn0 avances tecnolbgicos que el progreso p 0 ~ a  en sus manos y que era conve- 
niente aprovechar para el trabajo escolar. Pero carecian de una comprcnsion critica de estos medios como 
difusores de ideologia, cuyos productos culturales seria conveniente deconsb~~ir  en las aulas pard que 10s 
alumnos aumentaran la comprensi6n de si mismos y del mundo que les rodea emancipandose de la posibie 
manipulation mediitica. Fue tras una charla formativaque tuvo lugar en el centro, a propuesta de la investiga- 
dora, sobre el uso critic0 de la television en la escuela cuando 10s docentes aiiadieron a las  primeras razones 
expuestas (respecto a laconveniencia de incorporar 10s MAV-MCM en las aulas) lanecesidad de desarrollarla 
capacidad critica de 10s alumnos respeck a Sos mensajes mediiticos. Ahora bien este nuevo argumento iinica- 
mente origin6 unas pocas experiencias didicticas que realiraron algunas maestras en sus aulas, siendo predo~ 
minantes 10s usos de estos medios como soportes de informaci6n y coma medios de expresion en los que 
subsistia el "mito de la ventana" al no estudiarse la ideologia subyacente en dichos textos audiovisuales, ni 10s 
jucgos de poder existentes en este imbito de produccilin y consumo cultural; lo cual estaba propiciando una 
ingenua confianza de 10s alumnos respecto a estos medios 

La conveniencia de una formacidn critics respecto a 10s MCM no era considcrada por 10s docentes una 
necesidad tan prioritaria como el cumplimiento del programa tradicional; por lo qne era relegada a un segnndo 
planoo, ante la sobresaturacidn de laagendacul~icular, laobviaban. "Hoy por hoy,no lo ves como una necesi- 
dad.Yese es elproblema.Ves mis coma unanecesidad y unaobligaci6n el terminar un librode texto otrabajar 
mas el material impreso. Ademas, es mis  comado" (Evta. profesora Josefa). En la cuitura profesional de 10s 
docentes aparecia como eje estructurante y determinante de su trabajo una obligation que ellos concebian 
cam0 incuestionable: cumplir anualmente con el programa-libro de texto; bien porque asi So creian o bien por 
ajustarse a las demandas dc las familias o de la administracidn educativa. 

Hay que instruirles para que consigan delrminadns aprendizajes poique esa rs lo que tienen que apiender Y 
viene aqui en la programacib y m el curriculum oficial y lo tenga que hacer porque sino me van a dar leila. me la 
meden echar en cara. Eso es lo oelieroso. Y eso es lo oue dc aleuna manera nos limita entraordinariame~~te. Est& 
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recibr aesos ulum~as: 'iJolin,miiaque alumnos me has mido. Resulta que tenian que estardividiendo y no aaben ni 
las tablas de rnultiplicai'. 0 sea que nos piesianamos tambien nosotros mismos, no solarnente tienen que srr 18s 
institucianes o los padres. Nosotros mismos. (Evta, directam). 

Este era nn condicionante que les llcvaba aavanzaren el programa, utilizando el libro de texto como guia, 
aunuue ello suousiera trabaiarlo de forma transmisiva sustituvendo a 10s alumnos en la conshucci6n de sus 
aprendizajes y aufoengafliinduse, tal como indic6 la directors, ya que conseguian terminar las actividndes pre- 
vistas pero mediante procesos de aprendizaje no comprensivos para 10s alumnos. 

Asien ias aulas visitadas se observo un uso casi exclusivo de 10s libros de texto; 10s cuales estaban rcpletos 
de contenidos escolares academicistas que no ayndaban a 10s alumnos a entender criticamente el mundo. Ade- 
mas, esros libros no incluian el estudio critic0 de 10s MCM o ,  en todo caso, lo proponian coma actividades 
complementarias pero sin orientar enn ingh  caso al profesorado acerca de quC aspectos trabajar en bas inismas. 
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En cuanto a 10s libios de texto iinicamente seiialad algunas cuestiones referidas a la economia politica de 
estos pruductos culturales, algunas de ellas recogidas parTORRES (1989). Porunaparte, este uso rnonopolistico 
de 10s libros de texto en las aulas, que obviamente genera enormes beneficios a las empresas editoras de 10s 
mismos,estiiposibilitando tambitn: 1) reducir los costes eneducaciondisminuyendo lainversi6n enformacirin 
del profesorado (con la consecuencia negativa de que 10s docentes al usar estos matenales coma onentadores 
de sus prdcticas van constmyendose un rol docente tecnico dependiente del saber experto inciuido en 10s mis- 
mos y se van despojando de sus competencias profesionales de manera que finalmente sin ellos se encuentran 
oerdidos en su trabaio): 21 controlarel trabaio docente determiwando 10s contenidos v evitando el debate sobre , ,, , 

10s mismos (con la consecuencia negativa de transmitir una cultura academicista y no critica como es la que 
habitualmente ofrecen estos materiales); 3) imponer un ritmo de trabajo (con la consecuencia negativa de que 
isle se piantea desde una 6ptica pmductivista, donde la eficacia del trabajo docente se mide en funcidn del 
niimero de temas y paginas de los libros que se ha conseguido tratar en cada curso acadtmico, forzando al 
profesorado a avanzar en el programac impidiendo que 10s alumnos empleen tiempo en buscar y en contrastar 
informaciones en otros lugares y en pensar detenidamente sobre tstas); 4) incrementar la cantidad de trabajo 
docente ya que no es precis" que planifiquen, evalljen o coordinen sus actuaciones docentes puesto que esto lo 
hace el libro de texto. 

Por otra parte habna que seiiaiar tambiCn que 10s docentes de esta escuela empleaban 10s libros de texto, 
ademas de que par la sobreintensificacion y la burocratizacion de su trabajo necesitaban ahorrar tiempo en 
deteminadas tareas (como, por ejempio, las refendas a la docencia directa ntilizando dichos libros), porque 
eatus materiales elaborados poi expertos les aportaban seguridad (ya que cumpartian una vision modema del 
conocimiento caractenzada por la dependencia de los expertos y por el miedo a la incertidumbre si eran ellos . . 
loa que tomaban las decisiones curriculares) y tambitn porque utiliriindolos se cubdan las espaldas ante las 
familias v la administracidn auienes consideraban adecuado trabaiar en las aulas con estos materiales imoresos: . , 

aspecto tste ultimo que en la situacidn actual de cuasimercado educativo' resulta ser muy detenninante en las 
actuaciones de estos profesores "cautivos". 

Otro de 10s factores quc voy a comentar que explicaba las prjcticas educativas mencionadas fue el escaso 
conocimiento critic0 ideoldgico-politico de 10s docentes acerca de 10s MAV-MCM, acerca de las realidades 
sociales asi como acerca de sus orooias orLticas docentes. Los docentes de esta escuela aoenas manitestaron . .  . 
analisis sociopoliticos criticos sobre todo esto bien porque no 10s pensaban o bien porque evitaban hablar 
explicitamente de ideologia desde su papcl de mnaestrosfuncionarios (como comentare a continuation). Las 
posiciones ideol6gicas de las docentes con las que consegui dialogar en estos niveles de aniilisis, aun siendo 
distintas. se parecian en cuanto a que norealizaban analisis sociopoliticos cnticos sobre la ideologia dominante 
(a1 servicio de los intereses de grupos minoritarios y no de la g a n  mayoria) ni sobre su intluencia en las 
real~dades socialcs y cducativas 
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Ladirectoramanifest6 quc la influencia de los medios de comunicaci6n de masas no sirlo afectaba anitios 
y jdvenes sin0 tambi6n a 10s adultos, lntuia que esa influencia ideologica era probablemente mayor de lo que 
ella podia imaginar pero decia no ser consciente de ello y no alcanzaba a concretar en quC aspectos incidia. En 
cuantoa lainexistenciadeunplanrcamiento crjticorespecto a estos medios enlos libros de textoestaprofesora 
seiial6 la posibilidad de que esa ausencia respondiera a intereses de las empresas editoras, aunque tampoco 
estaba segura de ello: "A lo mejor no les convienc poner el tema de 10s medios de comunicaci6n y la incidencia 
que tienen en nosotros. Alo mejor,no sC" (Evta. directora). Estaprofesora tambi6n indic6 que la administraci6n 
educativa no renia conciencia de la importancia educativa del estudio critic0 de la televisi6n en las aulas. 

En cambio la profesora Josefa desestimaba explicitamente un anjlisis politico-econ6mico de la ausencia 
del estudia de 10s medios de comunicaci6n dc masas en 10s libros de texto, considerindolo desconfiado y 
subversive. "No tenemosporqut pensar, no quieropensar, que no la hagan porque ... entonces criticanamos el 
sistema. No. No. No. Yo soy una buenaza en ese sentido. Yo pienso que ni tan siquiera se plantean que eso 
pueda ser importante para los alumnos" (Evta. profesora Josefa). Negaba que detris de esa ausencia existiera 
un inter& ideol6gico-politico de las editoriales y la explicaha como una amnesia inocente; la cual la justificaba 
seiialando la dificultad que tendrian las editmiales para contratara gente especializada quc reflexionara sobre la 
importancia de 10s medios de comunicacidn de masas y destacando la ausencia dc un posicionamiento favora- 
ble hacia esos medios en dichos manuales. Ella s61o habria considerado que existian intenciones interesadas si 
en 10s libros hubieran aparecido alusiones positivas hacia 10s medios de comunicaci6n, no al no existir ninguna 
referencia a ellos; es decir, para ella las omisiones parecian no tener una intencionalidad ideolngica. "Ni tan 
siquiera se lo plantean: porque se podrfan plantear vender una buena imagen .. . Ni tan siquiera se lo plantean" 
(Evta. profesora losefa). Ademis, tambitn seiialaba esta profesora que 10s poderes politico y medidtico serian 
10s que deberian decidir qu6 informaci6n y cultura tendria que recibir el ciudadano. 

La profesora Irene decia que el poder politico y econdmico si que pretendia influir en las personas pero no 
teda claro si erauna intenci6n consciente la manipulacih ideol6gica de la opini6n pliblicapor parte las empre- 
sas medidticas porque no considemba que 10s textos mec6aticos fueran tan cuidadosamente elaboiados y, en 
todo caso, la sociedad se dejaba convencer. Aunque aceptaba el sesgo que 10s periodistas introducian por su 
propia ideologia no creia que las decisiones intuitivas, inconscientes, de 10s periodistas elabrrando 10s docu~ 
mentos mediiticos participaban cautivamente de La ideologia de la empresa que 10s tenia contratados; des- 
echando la enistencia de un poder f&ctico manipuladar. Un aAo antes de manifestar esto esta profesora pensha 
que las personas no eran tan manipulables y que los niiios aprendian espontaneamente a ser criticos; idea que 
modific6, considerando que era preciso ensenarles a ser citicos, al percibir que ella misma habia realizado una 
lecturaingennadc unanoticiade untelediarioque trabaj6 ensu clasecon sus alumnos. Irene pensabaqucpodia 
ocurirque no interesaraque los medios de comunicaci6n aparecieran en 10s libros de texto pero exculpaba,en 
cierta medida. a las emoresas editoras oor la caducidad de 10s documentos audiovisuales uue necesitadan 
incluir al hatar dicho tema. Y respecto a la administracidn educativa, aunque le extrailaba que 6sta aprobara 
oficialmente 10s libros de texto no exigit~~doles incorporar estas y otras ausencias importantes, simplemente 
seiralaba que los que hicieron la ley (el Real Decreto de enseiianzas minimas) no debian de ser los mismos que 
quienes aprobaban 10s libros de texto desde el Ministerio de Educaci6n o las Consejedas auton6micas cones~  
pondientes. Estaprofesora sefialaba a 10s propios docentes como 10s causantes del formato final de 10s libros de 
texto; decia que era la comodidad del profesorado la que estaba influyendo indirectamente en el diseiio didic- 
tico de estos manualesprovocando,porejemplo, la desaparici6n de planteamientos metodoi6gicos creativos en 
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6stos. Decia que era la comodidad del profesorado la que,enesencia, determinaba la demandadel profcsorado 
a las  editoriales y la que orientaba la producci6n de 10s libros de texto que las empresas editaban, ya que id 

oferta de las editoriales simolemente intentaba adecuarse a la demanda de 10s ~rofesores para incrementar sus 
ventas; manifestando que, con el paso de los aiios, habianotado un descenso de la calidadde 10s libros comer- 
cializados. Seiialaba que el problema de la enscianra no era debido a un poder factico extemo sin0 quc era . . 
causado desde dentro, desde el comportamiento acomodaticio de algunos docentes. Comportamiento irrespon- 
sable que explicaba desde la prapia esencia humana y no por la formaci6n recibida tamizada por la ideologia 

Aguien tendri una intenci6n y no s t  quien; no s6 a quien adjudicarle eso, poique lo que veo es que somos nosatros 
mismos aqui 0 sea, a vcces creemos que hay una intencibn ... No esij Van lejas la intencih, esti aqui: nuestra 
carnodidad ... No re si hay unpollei f6ctica. No.Eati dentra de nasotras,estiencadauna de nosotros (Evta, prnfe- 
sara Irene) 

Desde su perspectiva esencialista esta profesora terminaba sus analisis politicos en las propias personas, en 
la f oma  de serde &as, en sus libres decisiones individuales, deteniendo ahi sus analisis y no haciendo recorri- 
dos ascendentes y descendentes de lo micro a lo macro que profundizaran en la cumplejidad de la construcci6n 
dialectics de las subjetividades de 10s docentes desde 10s discursos dominantes. 

Tampoco 10s docentes se cnestionaban criticamente sns conceptuaiizaciones acerca del programa educati- 
vo (academico, impreso, disciplinar), acerca del tiempo escalar (prodnctivista), acerca de las dificultades de 10s 
alumnus (que no atribuian a la propiaescuela), acerca de su rol docente (transrnisivo, tCcnico, dependiente) ... ; 
lo cual explica que consideraran que la integraci6n curricular de 10s MAV-MCM no implicaba modificar la 
esencia del cuniculurn ordinario. Estas ideas no cuestionadas parecian compartirlas tanto la administraci6n 
educativa como las familias de 10s alumnos, de manera que la influencia de estas instancias sobre 10s docentes 
actuaba como curriculum oculto para 6stos reforrando su posicionamiento acritico ante las realidadcs sociales 
y educativas. 

Tambitn es cierto que 10s docentcs eludian, consciente o inconscientemente, hablar enplicitamente de 
ideologia en las aulas y en el centro porque para ellos esto implicaba entraren un terreno resbaladizo y compro- 
metido ya que rompia con la aparente asepsia con la que tradicionalmente se arropa al trabajo docente y escolar. 
Cuando toda educaci6n conlleva una selecci6n v unn priorizaci6n subietiva de proplisitos, de contenidos y de . . . . 
metodologias e irnplica, pox tantu, una conceptualiraci6n ideolbgico-politica del hombre, del mundo y de la 
educacidn (FREIRE. 1997); por mucho que la ideologia dominante intente ocultarlo rechaz5ndolo para asi no 
cuestionar la educaci6n hegem6nica y que 6sta siga funcionando elndiendo su responsabilidad en la fomaci6n 
cntica de 10s ciudadanos y en la consirucci6n dc un mundo rnejor para todos. 

La directors del centro confirm6 a la investigadora que esta actitud evasiva, pretendidamente neutra, se 
extendia a todo el trabajo docente y que emplear el libro de texto como curriculum basico parecia librar a1 
profesorado de este problema ya que en todo caso la ideologia era la del libro y no la del propio docente. 

No sc trabaja en plan de aniliris crilico; generalmente lo que hacen los profesoles es ser totalmente as6pticos. 
Viene en el libro asi y viene en el libio asi. ( , )  Es el temar de 10s pxofesores de que puedan achvcarles alguna 



tendencia ideol(lgicu. Entonces es la enseiianra phblica pero desde el punto de vista del funcionario. El fulicionCo 
como si fueraun ente que tiene que rnoslrarse lo m8s asCptica posibie.Y,mtonces,en cuanto, lc dcn la pituta a 10s 
chavdes de que hagan una valoraciiln critica pues tambihn 10s chavdes van a dernandar esa valoraciiln crilica del 
prafesor. Y entances ahies el temor que tiencn los profesores ... Peso cantinuamente les estis danda menaajes de tu 
ideologia, de tu foma de enfacar la vida, de ver o de tamar una deteminadv poslura. No tenernas todos la misma 
postura y eso es eniquecedor para 10s chavales (Evta. directors] 

En este sentido, tal como setialaTAMARIT (1997,57) 10s docentes de esta escuela estahan sicndo doble- 
mente funcionarios al aiiadir al rol de funcionario derivado de su contrato laboral con la Administracibn publica 
el papcl de maestro:firncionnrio del que hablaba GRAMSCI (el papel dc inrelect~~al hrgernhico e inreirafuul 
adaptado segdn GIROUX) 

A mi entender la desinformacirin, la ingenuidad, el esencialismo y el rechazo a la explicitamentc ideoldgi- 
co que observC en este colectivo docente eran aspectos de la ideologia dominante que hdbian iniluido en las 
maestras y que les estahan impidiendo tener una comprensidn politica critica y compleja accrcsk de 10s 
condicionantes estructurales y culturales de las rcalidades sociales y educativas; aspectos que, al formar parte 
de su cultura personal y profesional, incidian en sus propuestas y practicas docentes no criticas y que, por tanto, 
daban lugar a aprendirajes no emancipadores en 10s alumnos. En relacidn con esto, APPLE (1986, 199) sefiala 
que "10s educadores no estan acostumhrados a reconocer la relaci6n dialfctica entre la escuela y el control 
econ6mico y cultural", siendo fste un problema de reconocimiento qne se complica por la saturaci6n ideologi- 
cade laconciencia de 10s educadores respecto a laidenlogfa dominante; y TORRES (1998,34) afiade que este 
problema se acenhh por el individualismo, el psicologicismo y el practicismo imperantes ca la profesibn do- 
cente que aleja alos enseiiantes de las dimensiones mis filos6ficas, politicas, socioi6gicas y Cticas de su trabajo 
docente. 

La cultura profesional docente y las pricticas educativas se configuran fundamentalmente, aunquc no 
unicamente, desde las condiciones de babajo de los enseiiantes (desde la intensificacidn y burocratizaci6n del 
trabajo docente, desde la ausencia de una formaci6n del profesorado reflexiva, creativa y critica, desde la 
introducci6n de las politicas de cuasimercado en 10s centros escolares puhlicos); todo lo cual, coincidiendo con 
DENSMORE (1987,218), considero que es, en buena parte, una forma de control administrative cxterno e 
interno que 10s docentes van intcriorizando y aceptando. Asi, por ejemplo, el miedo ante la incertidumbre, la 
inseguridad y la dependencia que ohsew6 en el profesorado de esta escuela estaban funcionando como meca- 
nismos intemos de control que se autoimponfan 10s docentes sobre su propiaensetianza dcsde su socializaci6n 
profesional derivada de sus condicioncs laboraies. Incluso, la comodidad del profesorado (que, por ejcmplo, 
tambifn les llevaha a utilizar el libro de texto como material curiicular casi exclusive) era igualmente un 
producto historic0 del control y de la desprofesionaliraci6n de la enseianza que ha ido socializando al profeso- 
rado en un rol dependiente y en una profesionalidad reducida a destrezas tfcnicas que le han desmotivado 
profesionalmente (APPLE, 1989; ANGULO, 1994; CONTRERAS, 1997); siendo esta actitud acomodaticia 
una respuesta de supervivencia y de resistencia del profesorado, al igual que succde en Ins alumnos cuando sc 
muestran apaticos con el trabajo escolar porque en las aulas unicamente se les demandan tareas ~utinarias y 
mechicas sin ningun riesgo intelectual interesante para ellos. 

Desde las circunstancias obsenradas de control y de intensificacibn del trabajo docente asi como de ausen- 
ciade una formacibn criticadel profesorado es comprensible que Ins docentes de esta escuelano reflexionaran 
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criticamente sobre sus propias pricticas, ni sobre las realidades sociales y educativas, o que no tomaran deci- 
siones orooias reduciendo voluntaiamente su autonomia de acci6n o aue no tuvieran facilidad oara imaeinar . . 
contenidos curriculares emancipadores o formas dc hacer altemativas sino que, en su iugar, se ccntraran en el 
irabajoprictico y scrcmitieran a uiiiizarmimCticamenteloslihros de texto. Es comprensible,mbs a6n, cuando 
laracionalidadcurriculardominantc ha animado poco alos docentes aque se "can a simismos como consumi- 
dores criticos y como creadores de conocimiento; de manera que su "ixnorimcin" no es accidental sino que 
deriw del orden social del quc forman pafie. Han aprendido a desconfiar de la validez de sus raronamientos 
oara oroblematirar las ideas ouc han ido aduuiriendo en sus intercamhios orofesionales o Dara crear otras . . 
nuevas, acostumbrados a buscar en los manuales o en 10s "enpertos" la verdad y las respuestas a sus preguntas; 
cuando, como dice MORIN (2001,104), "el conocimiento es navegar en un oc6ano de incertidumbres a uavts 
de archipielagos de certeras" y, como dice FOUCAULT (1999), las certezas s61o son juegos politicos de v e r  
dad. 

Una invitaci6n 

En contraste con esta situacidn observada planteo una situaci6n educativa en la que los docentes como 
"intelectuales criticns transfomativos" (GIROUX. 19901 anahcen criticamente la! contradicciones de la socie- , , 

dad pensando en esta en su totalidad- y luchen activamente para transformar las situaciones de opresion y 
alienation humanas ayudando a 10s alumnos a que tomen conciencia critica de las realidades sociales que viven 
y ayudtndoles tambi6n a que tomen conciencia dei poder que tienen como ciudadanos en la eonfiguraci6n de 
sus realidades sociales. 

Se nccesitaria. por t;lnto, de una fonnaci6n criticd del profesorado que ayudara a 10s docentes a pensar 
politicamente la sociedad y la educacidn escolar desvelando criticamente la ideologia hegcm6nica subyacente 
en nuesrras realidades sociales y educativas asi coma 10s mecanismos de enculturacidn en tstas (en donde 10s 
medios de comunicaci6n dc masas juegan un papel sociopoiitico determinante) y 10s juegos de poder existentes 
en el imbito comunicacio~~al-cultural. Es necesario que Ins profesionales de laenseiianrd construyan una nueva 
percepcidn de simismos como consumidores criticos y como creadores de conocimiento y que, modificando la 
ieiacidn de dependencia que suclenestablecer con el conocimiento enperto por una de diilogo y de cuestiona- 
miento v siendo conscientes de la intemenetracion entre estructuras v creencias. reten v cuestionen el modelo 
educatiio asumido (SMYTH, 1994; LEDESMA, 2000a) 

Para fomar a estos profesionales como intelectuales cdticos transfomativos solicito vucstra colaboracion 
de manera que vuestros antiisis diagn6sticos sohre la comu~caci6n mediitica lleguen a estos profesionales de 
la educacidn y, a trav6s de ellos, a las aulas escolares (y universitanas) y pucdan set reconstruidos por 6stos y 
por sus alumnos. Es esencial que la economia politica de la comunicacion, junto con otras materias hoy en dia 
no consideradas como bisicas en el curriculum ordinario, sc incotpore a b t e  en todos 10s niveles educativos 
(infanti]" primaria, secundaria y universidad) como elemento necesario -aunque no suficiente para formar a 



una ciudadania critica. Como sugerencia os planteo desarrollar como jmbito de trabajo "la didictica de la 
economia politica de la comunicaci6n" desde donde se piense cuil es la fomaci6n que necesitan tener los 
enseiiantes de 10s diferentes niveles educativos en este imbito de conocimiento. Seria interesante que inserta- 
rais escritos claros y sencillas en revistas educativas sobre 10s aspectos politico-econ6micos de la comunica- 
ci6n mediitica asi coma que, en colaboraci6n con 10s profcsionaies de la educaci6n. pens&sernos y claborira- 
mos materiales cuniculares para formar al profesorado y para estudiar politica e ideologicamente cn las aulas 
tanto el contenido dc ios mensajes mediiticos asi como 10s procesos de producci6n, difusion y consumo de 10s 
mismos, o bien que diseh6ramos e imparti$amos cursos de formaci6n de profesorado.. . 

Considero que b t a  y otras actuaciones en esta linea podrian ir posibilitando que la educaci6n piiblica sea 
mBs piiblica,es decir que ia construyamos entre todos y que beneficie a todos. Esto solo ocurrirB si ayudamos 
a los alumnos a comprendcr criticamente las realidades sociales que viven y a que actuin activamente para 
mejorarlas en una democracia radical donde prime la igualdad y la justicia social: para lo cual la economia 
politica de la comunicaci6n es un instrumento fundamental a contaren la caja dc henamientas que necesita una 
ciudadania emancipada. 
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