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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

Dra. Simona Tirocchi
Università di Torino (Italia)

simona.tirocchi@unito.it 

Profesores y nuevas responsabilidades de mediación  
cultural: Escenarios y estímulos en un contexto italiano
Teachers and new cultural mediation responsibilities: Scenarios 

and stimuli in an Italian context

Este trabajo trata de las competencias de los profesores en la escuela actual y de las nuevas responsabilidades 
que le atañen a nivel de mediación cultural, dadas las transformaciones sociales de la modernidad tardía. La 
reflexión se basa en los resultados de la investigación empírica Transliteracy (financiada en el ámbito del 
programa Horizonte 2020), de los que se desprende la importancia de las competencias informales adquiridas 
por los adolescentes, fuera de contextos didácticos y la consiguiente necesidad, para los docentes, de reforzar 
tales competencias, introduciéndolas en el marco de los conocimientos y destrezas útiles para su profesión. Un 
segundo elemento de análisis se origina a raíz del estímulo que suscitó un episodio ocurrido en contexto ita-
liano: una profesora fue suspendida de sus funciones por haber permitido que sus alumnos realizaran un vídeo 
acerca del “Día de la Memoria” (jornada en la que se conmemoran las víctimas del Holocausto), en el que se 
comparaban las leyes raciales sancionadas por el régimen fascista y las políticas de seguridad adoptadas por el 
Ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

The paper explores the skills of teachers in contemporary schools and their new responsibilities for cultural 
mediation in light of the social transformations of late modernity. The work stems from the results of the 
Transliteracy empirical research project (funded under the Horizon 2020 program), which highlighted the 
importance of informal competencies acquired by adolescents outside teaching contexts and the consequent 
need for teachers to also reinforce these skills by placing them within the framework of knowledge and 
competencies that are useful to the profession. A second element of analysis is based on a stimulus that 
concerns an episode that happened in the Italian context: a teacher was suspended from school for allowing 
the children to produce a video about “The day of remembrance” (a day to commemorate the victims of the 
Holocaust). In this video the racial laws enacted by the fascist regime and the security policies of the Italian 
Minister of the Interior Matteo Salvini were compared.

Alfabetización mediática, competencias docentes, cultura escolar, aprendizaje informal.
Media literacy, teaching skills, school culture, informal learning.
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1. Justificación
1.1. La sociedad contemporánea: los desafíos de la complejidad
El tema de la adquisición de competencias en el mundo contemporáneo ha asumido una importancia esencial 
y tiene correlación con numerosos aspectos. Un primer elemento reside en la radical transformación de la 
sociedad, cada vez más compleja, reticular y globalizada. La sociedad de las redes sociales está caracterizada 
por la centralidad de la información y por la multiplicación de las relaciones sociales, que colocan a las 
personas en el centro de una encrucijada donde confluyen varias identidades, sentimientos de pertenencia, 
lugares y estímulos comunicacionales diferenciados (Castells, 1996). En este escenario transformado, adquirir 
competencias cada vez más articuladas y diversificadas está convirtiéndose en un desafío necesario para todos 
los actores sociales, porque sirve para afrontar el cambio y reducir la complejidad. La complejidad de los 
actuales contextos sociales se ha de entender también como conectividad, concepto clave que representa, 
por un lado, la “capacidad de relacionarse” y de “relacionar”, mientras que por otro lado supone un desafío 
precisamente porque conlleva un mayor aumento de la densidad del tejido social y organizativo de las 
instituciones. 
Los medios de comunicación sociales, entendidos como el complejo de plataformas tecnológicas y sociales 
que garantiza que los usuarios puedan crear y compartir rápidamente contenidos digitales, son actualmente las 
infraestructuras que cubren un rol considerable como garante de esta conectividad: “[…] Web 2.0 platforms 
are active mediators between users, technologies and content. Connectivity has become the material and 
metaphorical wiring of our culture, a culture in which technologies shape and are shaped not only by economic 
and legalframes, but also by users and content” (van-Dijck, 2012: 142).
Las relaciones sociales se dan en el punto de encuentro entre la vida cotidiana de las relaciones cara a cara y 
lo que se realiza en la “vida digital” (Lupton, 2012). 
Por otro lado, vivimos en la llamada platform society, definida por van-Dijck, Poell, de-Waal (2018), en la 
que observamos un lazo indisoluble entre plataformas online y estructuras sociales, ya que hoy en día, por lo 
menos en nuestras sociedades occidentales, gran parte de las actividades están estructuradas por pocas, pero 
sustanciales plataformas que diariamente ocupan nuestro tiempo y nuestra atención, formando parte de las 
actividades de cada día y contribuyendo a transformar las prácticas sociales, amén de incidir en la realidad 
democrática y civil: Amazon, Google o Facebook, por citar unos ejemplos, son dispositivos sociales que, 
además de estructurar la realidad, conducen y definen universos de valores. Su influencia es visible en muchos 
ámbitos, entre ellos el de la educación, sector en el que los grandes colosos de la comunicación han invertido 
de modo considerable (toda la sección de contenidos educational de Google, por ejemplo, ofrece numerosos 
recursos para profesores y alumnos), si bien el impacto social lo ejerzan de modo más indirecto. Nos referimos 
a la esfera de la educación y de la socialización informal, muy condicionada por las plataformas digitales.

1.2. La crisis de la escuela y de la profesión docente
La reflexión sobre el papel de la escuela en la sociedad contemporánea es un tema clásico de la sociología 
de la educación, precisamente porque concierne a una de las instituciones tradicionalmente encargadas del 
crecimiento y de la educación de los jóvenes: siempre ha desempeñado funciones vinculadas a la transmisión 
de la cultura, a la selección y a la socialización (Besozzi, 2017). Empero, desde hace unos años, los cambios 
de la sociedad, cada vez más apremiantes, permanentemente huidizos y que implican continuos procesos de 
adecuación y realineación de las personas y competencias, han cuestionado la autoridad percibida y la fuerza 
moral de la escuela. Bien lo explican las reflexiones de Bauman (2000) sobre la sociedad líquida o las de Rosa 
(2013) sobre la aceleración del cambio social. 
De especial manera, la escuela ha atravesado una crisis que ha involucrado también a otras instituciones, como 
la familia o la política: ha sido una de las “víctimas” de un proceso generalizado de debilitamiento de las 
mediaciones culturales clásicas (profesores, padres, políticos y periodistas). Esta fase ha acarreado procesos 
de reintermediación, esto es, de surgimiento de nuevas formas de influencia social, basadas en elementos de 
legitimación y de autoridad totalmente inéditos, respecto al pasado. Se delinea de este modo un nuevo modelo 
de socialización que no sustituye los anteriores, pero que cuenta con características peculiares, porque se 
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sitúa en nuevos lugares, define nuevos equilibrios y se conduce a través de nuevos lenguajes horizontales, 
informales y no institucionales. Nos referimos a los ambientes digitales (redes sociales y aplicaciones), a las 
culturas participativas y a su capacidad de volcar jerarquías, de redefinir competencias y, pues, de volver a 
delinear las geografías del poder, tanto del social, como del comunicativo. En las culturas participativas, los 
jóvenes pueden llegar a ser más influyentes y a obtener mayor reconocimiento de autoridad que los adultos 
(piénsese en su extraordinaria competencia en materia de series de televisión, mangas o grupos musicales); 
en la llamada cultura convergente, un ciudadano de a pie puede relacionarse con un político utilizando un 
lenguaje accesible y común a ambos (pensemos en el uso de Twiter o de Facebook para interactuar con figuras 
institucionales, como el alcalde de la propia ciudad o, nada menos, el Presidente del Gobierno). 
¿Qué consecuencias puede acarrear este escenario para con la figura del profesor? Sabemos que la docencia es 
cada vez más una profesión “fronteriza”, en la que el profesor se encuentra constantemente en situaciones cada 
vez más críticas y arriesgadas: el problema del bullying y, más recientemente, el del cyberbullying, los retos 
del multiculturalismo, la relación con las familias o las necesidades de actualización y formación permanente 
son algunas de las funciones que los profesores se ven obligados a desempeñar (IARD, 2000; Argentin, 2018). 
Frecuentemente, se trata de funciones de mediación de tipo social y cultural.
Colombo (2017) se refiere a esta figura definiéndola docente polifuncional, observando el modo en que los 
profesores se ven obligados a afrontar los varios desafíos y dilemas. Uno de estos es el contraste entre tradición 
e innovación, es decir, deben seguir garantizando la transmisión del patrimonio cultural y de los contenidos 
clásicos y consolidados de la educación, pero asumiendo, por ejemplo, los desafíos de la innovación digital. 
Retos que, como veremos, no pueden eludirse, ni ignorarse. 
Los resultados del proyecto Classi 2.0, desarrollado en Italia entre 2009 y 2012, demostraron que la innovación 
escolar obliga al profesor a readaptarse constantemente al cambio (Taddeo & Tirocchi, 2012; Tirocchi & 
Taddeo, 2013). Claro está que el hecho de utilizar nuevas tecnologías didácticas y de aplicarlas en lo cotidiano 
de su profesión impone una readecuación de las competencias, desde las tradicionales hasta las que podríamos 
definir “2.0”. Esta definición deriva del web 2.0, un web participativo, caracterizado por un modelo ascendiente 
o bottom up, en el que los usuarios desempeñan un papel fundamental en la transformación de contenidos y 
prácticas (Jenkins, 2006).
Las características del profesor 2.0, ya descritas en otras sedes, pueden resumirse utilizando algunos términos 
clave: la formación, que se realiza a través de canales horizontales, mediante la autogestión y las prácticas 
peer to peer, de compañero a compañero, es decir, los profesores forman a sus mismos compañeros poniendo a 
disposición sus competencias. El modelo cultural del profesor, el cual, si bien manteniendo una base de consumos 
culturales tradicionales (el libro, la lectura del periódico), se abre también a los consumos digitales, a los nuevos 
soportes e incluso al mundo de los medios sociales, delineando un cambio que va desde la cultura alta, hasta 
la cultura “de masas” y llega hasta la cultura participativa. El cambio de las metodologías didácticas (desde la 
enseñanza frontal hasta el 
aprendizaje social –o social 
learning– pasando por la 
computación en la nube, 
o cloud computing), de la 
relación con los estudiantes 
(de unidireccional a 
bidireccional e incluso 
reticular), de las 
competencias, que de 
tradicionales se vuelven 
digitales y 2.0. La relación 
con el territorio se 
convierte en esencial, ya 
que recubren centralidad 
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e importancia las relaciones con los partícipes e interesados –o stakeholders–, mientras que dentro de la 
estructura-aula, la relación con los compañeros se configura como una red social: una configuración reticular 

en la que se advierte la presencia de nudos fuertes (los 
profesores líderes, los que logran actuar de punto nodal, de 
puntos de contacto y que suelen ser guías para involucrar 
a otros compañeros). Para terminar, la relación con la 
profesión como resultado: de estática se convierte en 
dinámica (Tabla 1). 
Los profesores italianos en particular llevan ya años 
viviendo una situación de pérdida progresiva del prestigio 
profesional: la percepción individual de una profesión 
incómoda y cada vez más difícil de ejercer se acompaña a la 
erosión del reconocimiento social y civil. Morin reflexiona 
sobre una desmoralización del profesorado “que conduce a 

la intromisión, a la resignación, la burocratización y a la desorientación” (Morin, 2015: 65).

1.3. El surgimiento de la esfera informal
Otro de los supuestos teóricos de nuestro trabajo atañe al surgimiento de la esfera informal. No se trata solo 
de valorar todos los aspectos del llamado “hidden curriculum” (curriculum oculto) que tienen que ver con las 
relaciones entre iguales, con el clima del aula y los modelos de interacción, con el mobiliario de las aulas y 
con todas las reglas no escritas que se adquieren y negocian en las aulas escolares más allá de los contenidos 
didácticos verdaderamente dichos (Brint, 2006) , sino que es algo más: el surgimiento de la esfera informal 
está relacionado sobre todo con la progresiva importancia que asumen las actividades que los jóvenes realizan 
fuera de la escuela. Las prácticas de comunicación y socialización que los jóvenes desarrollan entre el online y 
el offline y especialmente en el ámbito de los medios sociales, actualmente constituyen un auténtico ambiente 
de educación/socialización informal (Tirocchi, 2013).

2. Objetivos
El objetivo de esta reflexión es discutir de modo crítico sobre la cuestión de las competencias que deberían 
adquirir los profesores en relación con los cambios que se dan en lo social y con las destrezas cada vez más 
diversificadas adquiridas por los jóvenes, sobre todo en los ambientes del aprendizaje informal. 
Algunos aspectos conciernen al caso italiano, ya que en Italia la crisis de la escuela y de la enseñanza es un 
dato ineludible que es necesario afrontar y discutir desde una perspectiva global.
Las preguntas relacionadas con esta investigación son las siguientes: 

1) ¿Qué tipo de competencias deberían adquirir los profesores en esta fase histórico-social? 
2) ¿Qué perspectivas socio-políticas deberían/podrían favorecer un modelo de escuela basado en estas 
competencias?

3. Metodología y planteamiento
Esta reflexión se basa en suposiciones teóricas procedentes de varios campos: la sociología de la educación, 
la sociología de la comunicación, la instrucción en los medios de comunicación o su reciente evolución, la 
instrucción o alfabetización digital.
La metodología consiste en poner en relación los datos de la investigación sobre los adolescentes, en particular 
los recogidos en el ámbito de la investigación Transmedia literacy, realizada en el ámbito del proyecto Horizon 
2020 (Scolari, 2018), con algunas reflexiones críticas causadas por un episodio acaecido en Italia y que apareció 
en los principales periódicos. El episodio se tratará como un caso de estudio a raíz del cual reflexionar sobre 
las competencias de los profesores. 

“En la era de la sociedad de 
plataformas y de la sociedad basada 
en las redes sociales, la escuela está 
obligada a actualizarse, considerando 
el cambio de los órdenes sociales y 
la multiplicación de los estímulos 
comunicacionales.
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3.1. El proyecto Transmedia literacy. ¿Qué hacen los adolescentes con los medios 
digitales?
El proyecto internacional Transmedia literacy: Exploiting transmedia skills and informal learning strategies to 
improve formal education fue financiado durante el período de 2015 a 2018 en el ámbito del programa Horizon 
2020 (ICT 31 - 2014: Human-centric Digital Age). 
En él se examinó un rango de estudiantes de 12 a 18 años de edad, procedentes de ocho países (Australia, 
Colombia, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Portugal, España y Uruguay) y tenía como primer objetivo contribuir 
a interpretar la manera en la que los adolescentes consumen, producen, comparten y crean contenidos y, 
al mismo tiempo, aprenden nuevos ambientes digitales que, por su mismo carácter, favorecen la aparición 
de la nueva figura del “prosumidor” (Scolari, 2018). El segundo objetivo era el de intentar introducir las 
competencias que los jóvenes adquieren en sus contextos didácticos cotidianos, fuera del entorno escolar, con 
la intención de transformar e innovar la didáctica tradicional. Las hemos definido competencias transmediáticas 
porque conllevan la capacidad de barajarse dentro de varios equipos y dispositivos media, en una visión de 
narrativa transmedia. 
La investigación se realizó con un enfoque transversal de tipo cualitativo organizado en varias fases: 1) formulario 
con preguntas semi-estructuradas sobre los consumos de medios de los jóvenes y sobre sus opiniones/actitudes 
respecto a algunos aspectos de los contenidos media. En el contexto italiano se suministraron 97 formularios; 
2) talleres participativos y entrevistas en profundidad respecto a la relación que establecen los jóvenes con 
las culturas participativas y con los videojuegos. Se realizaron 8 talleres por un total de 16 sesiones con 
la participación de 103 jóvenes. Las entrevistas en profundidad fueron 39 y, en algunos casos, estuvieron 
acompañadas por diarios de consumo de los medios (24), rellenados por los jóvenes cada semana; 3) encuesta 
netnográfica dirigida a profundizar un específico ambiente media elegido por su mayor atractivo respecto a 
todos los que surgieron en el contexto examinado (en Italia se analizó el uso de Wattpad, una plataforma que 
los jóvenes usan para leer, escribir y compartir libros y narrativa).

4. Resultados
Del análisis de los datos de investigación se desprende, concordando con otros recientes estudios llevados a 
cabo a nivel internacional (boyd, 2014; Livingstone & Sefton-Green, 2016), que los jóvenes de hoy pasan gran 
parte de su vida relacionándose con las culturas participativas y con el mundo de las redes sociales: plataformas 
como Facebook, Instagram, Youtube, Wattpad, Snapchat se han transformado en ambientes significativos por 
la propia unicidad y originalidad. Empero, el uso de estas plataformas sigue acompañándose de consumos de 
medios más tradicionales que adquieren un nuevo significado en el arco de los nuevos consumos digitales.
Del análisis cuantitativo de los consumos de medios del grupo de adolescentes entrevistados (97 muchachos) 
se desprende un modelo de utilización en cierta medida tradicional, centrado aún en el consumo televisivo, 
que representa un puente y un lazo intergeneracional que garantiza el contacto con las generaciones anteriores 
(Pereira, Moura, Masanet, Taddeo, & Tirocchi, 2018). Además de los géneros televisivos tradicionales, típicos 
de la televisión generalista, se afirman en las preferencias de las cuotas de pantalla los nuevos formatos 
televisivos, como las series, que los chicos disfrutan como narrativa transmedia, siguiéndolas utilizando varias 
plataformas o dispositivos. 
Las plataformas de los medios sociales se utilizan de manera diferente según sea la inventiva o el objetivo de 
los jóvenes: YouTube, por ejemplo, se utiliza para ver vídeos o tutoriales, para buscar la música preferida y 
otros contenidos, mientras es más raro que se use para crear “playlist” personales o para compartir contenidos 
originales. De hecho, la creatividad parece quedar obstaculizada por la timidez o por el sentimiento de 
inadecuación de los jóvenes (Taddeo & Tirocchi, 2019).  El otro conjunto de medios que se afirma junto 
a la televisión es el universo de los medios sociales, que también se usan de manera no siempre creativa, 
especialmente para controlar las notificaciones. 
Analizando las respuestas a las preguntas abiertas de los formularios proporcionados a los jóvenes, se han 
constatado estas costumbres comunicativas. De las preferencias indicadas por los chicos (respuestas dadas 
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a la pregunta: “¿qué es lo que más te interesa en Internet?”) hay tres actividades en particular: la escucha 
y la búsqueda de música en todas sus formas, los sitios y las plataformas relacionadas con los videojuegos 
(incluidos los canales en los que los Youtubers publican vídeos que demuestran técnicas y astucias sobre los 
videojuegos más famosos, los llamados “gameplay”) y el variopinto mundo de los tutoriales, que abarcan 
diferentes ámbitos. Son los jóvenes mismos los que usan o crean de manera original todos los tutoriales, desde 
los dedicados al maquillaje, hasta los dedicados a los vídeojuegos. 
El elemento que acomuna estas actividades suele ser la diversión. De hecho, los vídeos deben ser lo más 
“divertido” posible, o incluso cómicos y hasta absurdos. Los protagonistas de estos vídeos también suelen 
tener la misma edad de nuestros entrevistados, o quizá un poco más mayores: los youtubers y los influencers 
son puntos de referencia horizontales porque comparten con los chicos los mismos lenguajes y a veces hasta 
las mismas propensiones: jugar, divertirse y aparecer.
Dicho esto, es evidente que este tipo de consumos de medios crea un universo de valores cuyo significado, 
tanto por parte de los profesores, como de los alumnos, es el poder compartir algunas competencias.
Confirma esta necesidad de adquirir competencias diversificadas el estudio del caso que ilustramos a 
continuación.
En mayo de 2019, en Italia, una profesora de letras de Palermo (una importante ciudad del Sur de Italia) 
fue suspendida de sus funciones durante quince días porque sus alumnos realizaron un vídeo en el que se 
comparaban las políticas de emigración de Matteo Salvini (líder de un partido de derechas, la Lega) con las 
leyes raciales promulgadas por el régimen fascista en materia de inmigración (https://bit.ly/2EfxQvU). El 
vídeo terminaba con esta frase: 

“Así las cosas, ¿qué significa celebrar un Día de la Memoria? Significa comprometerse para protestar 
contra lo que está sucediendo actualmente y no dejarse manejar por una política nacionalista y xenófoba 
tendiente al riesgo de repetir los errores de aquel entonces”. 

La medida adoptada para con la profesora desencadenó un debate que se extendió a la esfera política, a 
los sindicatos y a toda la sociedad civil, porque fue interpretado como una grave amenaza a la libertad de 
enseñanza y como un auténtico acto de censura. En opinión de la Delegación Provincial del Profesorado, la 
profesora no habría “vigilado” el trabajo de sus alumnos. 
Este caso demuestra, por una parte, las competencias adquiridas por los alumnos, sobre todo entendiéndolas 
como la capacidad de seleccionar los materiales, montarlos y mezclarlos atribuyéndoles un sentido nuevo 
a las imágenes: en el vídeo se comparan y se yuxtaponen fotogramas del pasado (Holocausto, el régimen 
fascista) con imágenes relacionadas con el drama de los flujos migratorios y todos los eventos que derivan del 
mismo (por ejemplo, los desalojos de los centros de acogida o las huidas desesperadas de los emigrantes en 
pateras buscando un lugar donde establecerse). En este caso, la competencia de los alumnos no se limita a la 
adquisición de capacidades técnicas o de gestión del software, sino que abarca también la competencia crítica 
de saber montar materiales de manera inteligente y original. 
Ante la capacidad demostrada por estos alumnos, los profesores deberían saber gestionar las mismas 
competencias para poder dar una lectura crítica del trabajo de los mismos.
Además, el hecho de que la profesora haya tenido que afrontar una situación difícil y defender su trabajo 
demuestra que para el profesorado es cada vez más importante contar con las “soft skills”, esto es, las 
competencias de tipo relacional y comunicativo que permiten afrontar de modo adecuado y consciente las 
dificultades que se presentan a cada ocasión. Una de estas es precisamente la resiliencia.

5. Conclusión y discusión
Concluyendo, podemos observar que en la era de la sociedad de plataformas y de la sociedad basada en las 
redes sociales, la escuela está obligada a actualizarse, considerando el cambio de los órdenes sociales y la 
multiplicación de los estímulos comunicacionales. La difusión de los medios sociales como ambiente común 
de comunicación entre estudiantes y profesores ha lanzado nuevos retos porque, utilizando los medios sociales 
como si fueran ambientes de vida, los jóvenes adquieren nuevas competencias que pueden interactuar con las 
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tradicionales proporcionadas por la escuela: competencias de producción y reelaboración de los contenidos, 
de gestión de la identidad individual y social, competencias éticas, etc. 
Ante estos cambios, la escuela puede constituir aún una plataforma estructurante y los profesores cubren un 
papel importantísimo en este proceso dialéctico de formación y transformación. Si bien hace años se solía 
hablar, provocadoramente, de “Requiem por la escuela” (Bottani, 2013), afortunadamente la escuela no está 
muerta, sino que sigue siendo una agencia educativa insustituible. Cabe decir que la escuela no debería formar 
o “estructurar” a los alumnos de modo pasivo, imponiéndoles una identidad preestablecida, sino favorecer 
formas de interacción y de reflexión crítica que ha de darse entre la escuela, los profesores y los estudiantes; 
dicho de otro modo, un proceso circular de reestructuración y transformación recíproca. 
La profesión misma de docente forma parte de una amplia red social de competencias que constituyen su 
capital social y relacional. El concepto de competencia ha de ir más allá de lo lineal que suponen los conceptos 
tradicionales de análisis, producción y valoración, extendiéndose cada vez más a las soft skills y a la esfera 
ética y relacional. A partir de las competencias digitales clásicas (acceso, análisis, valoración y producción) 
van asumiendo cada vez más importancia las competencias éticas, de gestión, civiles y sociales y, sobre todo, 
las competencias comunicativas. 
Los tiempos y las modalidades de la transición hacia un modelo educativo (o modelos) alternativo al actual 
son imprevisibles: hoy en día podemos prever solamente que estarán muy condicionados por la presencia de 
tecnologías digitales, lo cual implicará una diferente combinación de factores educativos. Las transformaciones 
ya se están observando desde un punto de vista del espacio (aulas, talleres, instrumentos didácticos, una 
diferente combinación entre casa y escuela, ambientes formales e informales) y de tiempo (duración del estudio 
y de las clases, flexibilidad de los planes de estudio, establecidos para obtener una mayor personalización de 
las orientaciones). Con todo, todavía se nota poco el cambio de las formas y de los contenidos didácticos, 
como demuestra el caso de la profesora de Palermo. La escuela (o, quizá, la sociedad), en este caso no estaba 
preparada para interpretar un contenido didáctico en cierta manera innovador. 
De todo lo anterior se desprende la importancia de fomentar el acceso de profesores y alumnos a una formación 
puesta al día y de calidad, incluso en lo que se refiere a la educación a los medios digitales, porque es el único 
modo para intentar emprender un itinerario de adquisición de una ciudadanía crítica y consciente. Todo ello 
es viable actuando un decidido cambio político-social: las políticas defensivas y nacionalistas llevadas a cabo 
por algunos gobiernos occidentales tienen el riesgo de identificarse en un cierre cultural que no puede −ni 
logra− interpretar el espíritu y las exigencias de la sociedad global. Como consecuencia, la educación no logra 
afirmarse como herramienta de reelaboración crítica, ni –sobre todo- de acción civil (Aguaded, 2005) 
Por estos motivos, la política debería contribuir a guiar este proceso de renovación de la escuela, sin obstaculizar 
el cambio y fomentando una capacidad de reflexión crítica. 
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