


‒   ‒ 

CAPÍTULO 41 

EL PAPEL DE LAS RADIOS Y TELEVISIONES  
COMUNITARIAS COMO INSTRUMENTOS DE  
ALFABETIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN  

MEDIÁTICA DE LA CIUDADANÍA 

ISABEL LEMA BLANCO 
Universidade da Coruña 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La proliferación de los medios de información y las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) ha traído cambios decisivos 
en el comportamiento de la comunicación humana, así como la necesidad 
de empoderar mediáticamente a las personas, proporcionándoles las 
competencias adecuadas para comprender el papel, las funciones y las 
condiciones en las que opera el sistema mediático (Grizzle et al.2013). 
Con este fin, desde una aproximación multidisciplinar y transdisciplinar, 
se ha desarrollado un campo de estudio denominado “educomunicación”, 
“educación mediática” o, en su acepción anglosajona, “alfabetización 
mediática”. Dicho campo ha tratado de integrar las dimensiones teórico-
prácticas de dos disciplinas que, tradicionalmente, han evolucionado de 
manera independiente: la educación y la comunicación (Barbas, 2012).  

El concepto de alfabetización mediática hace referencia a la capacidad 
de las personas para acceder, comprender, crear y evaluar de forma crí-
tica diferentes tipos de medios de comunicación, así como para crear 
mensajes en una variedad de contextos (Livingstone, 2004). Dichas 
competencias esenciales incluirían los conocimientos, habilidades y ac-
titudes que permitan a los ciudadanos interactuar con los medios y desa-
rrollar pensamiento crítico, para poder socializar y convertirse en ciuda-
danos activos y conformase una opinión informada sobre las cuestiones 
que les afectan (Wilson, 2011).  
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La tradición latinoamericana de educomunicadores como Mario Kaplún 
(1998) incide especialmente en la significancia de la construcción de 
nuevo conocimiento y empoderamiento de las comunidades, que son re-
sultado de procesos de intercambio, interacción, diálogo y colaboración 
entre pares (Barbas, 2012). De manera coincidente, los proyectos de co-
municación alternativa ampliamente extendidos en América Latina 
comprenden la educación en medios como parte de su acción comunita-
ria, en aras de una construcción colectiva del conocimiento orientada a 
la transformación social. 

En el contexto europeo, la alfabetización mediática se ha abordado prin-
cipalmente en el ámbito educativo, poniendo el foco en las competencias 
y capacidades para el manejo de las TIC en un entorno digital. La De-
claración de París, adoptada el 17 de marzo de 2015, pone de relieve la 
importancia «de reforzar la capacidad de los niños y los jóvenes para 
pensar de forma crítica y aplicar su criterio de forma que, especialmente 
en el contexto de Internet y los medios sociales, sean capaces de com-
prender la realidad, distinguir los hechos de las opiniones, identificar la 
propaganda y oponerse a cualquier forma de adoctrinamiento y de inci-
tación al odio».  

Sin embargo, como cada individuo está aprendiendo constantemente, la 
formación mediática se ha desarrollado en escenarios educativos no for-
males o informales como, por ejemplo, en los medios locales o alterna-
tivos. Como señala Peter Lewis (2008), los medios comunitarios han 
jugado un papel relevante como espacios informales para la alfabetiza-
ción mediática, constituyéndose como herramientas formativas a dispo-
sición de la ciudadanía en general y, particularmente, de los movimien-
tos sociales y las instituciones. Por consiguiente, organismos como la 
UNESCO, el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo han recomen-
dado a los estados su protección y promoción, puesto que contribuyen a 
reforzar la diversidad cultural y lingüística, mejoran la cohesión social 
de las comunidades y actúan como contrapeso frente al fenómeno de 
concentración de la propiedad de las empresas mediáticas.  

A pesar de la larga trayectoria de los medios libres y comunitarios y del 
reconocimiento otorgado por las instituciones y organismos menciona-
dos, históricamente éstos no han recibido la atención necesaria por parte 



‒   ‒ 

de los académicos españoles (Barranquero y Sáez, 2021). Reciente-
mente, desde la Red de Investigadores en Comunicación Comunicativa, 
Alternativa y Participativa (RICCAP), se ha venido promoviendo una 
investigación crítica y comprometida con la participación ciudadana en 
el sistema de medios, explorando diversas prácticas de educomunica-
ción o alfabetización mediática en el Tercer Sector de la Comunicación. 
También otros autores, como Carme Mayugo (2012) o Alfredo Cohen 
(2016, 2021) han realizado novedosos trabajos teórico-prácticos en el 
campo de la educomunicación y la creación audiovisual participativa, 
como el proyecto Teleduca.Educacón i Comunicació, o El Parlante, am-
bos en Cataluña.  

No obstante, con carácter general, es todavía insuficiente el conoci-
miento científico existente acerca de los fenómenos de educación-apren-
dizaje impulsados por estas entidades. Futuros trabajos en este campo 
deberían indagar acerca de la calidad de estos procesos, poniendo el foco 
de estudio en factores como los perfiles de actores implicados, las me-
todologías empleadas, o el alcance e impacto de estas prácticas educati-
vas y comunicativas en los movimientos y colectivos sociales de su en-
torno de referencia.  

2. OBJETIVOS 

La presente investigación tiene como objeto profundizar en la compren-
sión de la dimensión socioeducativa de las radios y televisiones comu-
nitarias, explorando su papel como promotores de procesos de educo-
municación o alfabetización mediática en el contexto español. Para ello 
se han definido tres objetivos de investigación específicos, que se rela-
cionan a continuación.  

1. Analizar las experiencias de formación-aprendizaje promovi-
das por las radios y televisiones libres y comunitarias en el 
contexto español, e identificar sus principales características 
y buenas prácticas. 

2. Realizar una revisión de las prácticas educomunicativas desa-
rrolladas por el sector de medios de comunicación comunita-
rios en el contexto europeo, con el fin de establecer un marco 



‒   ‒ 

común que permitan establecer comparaciones con las praxis 
de sus homólogos españoles.  

3. Realizar una propuesta de itinerario formativo para la mejora 
de los procesos de educación-aprendizaje en medios comuni-
tarios desde la perspectiva de la comunicación para el cambio 
social. 

Para los fines de este artículo se presentarán los resultados correspon-
dientes a los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en los 
medios comunitarios, realizando una propuesta de contenidos mínimos 
para un itinerario formativo orientado a su sostenibilidad social, política 
y financiera.  

3. METODOLOGÍA 

Atendiendo a los objetivos de investigación, se adoptó un enfoque me-
todológico de corte cualitativo. Se empleó una combinación de técnicas 
de recogidas de datos como el análisis documental, la observación par-
ticipante y la realización de entrevistas informales con activistas de los 
medios involucrados en la Red de Medios Comunitarios (ReMC), la red 
de ámbito estatal con mayor número de asociadas.  

El análisis documental incluyó dos tipos de fuentes:  

‒ Publicaciones científicas sobre los fenómenos de formación en 
medios o procesos de aprendizaje social o alfabetización me-
diática, impulsados o desarrollados dentro del sector de los me-
dios comunitarios, según la conceptualización propuesta por 
AMARC (2010).  

‒ Revisión de los proyectos y actividades de carácter formativo 
desarrolladas en el seno de las radios y televisiones libres y 
comunitarias del territorio español, así como en las redes y fe-
deraciones en las que estos medios se organizan (ej. ReMC). A 
través de un trabajo de búsqueda y consulta en Internet (pági-
nas Web y redes sociales institucionales), se identificaron 
aquellos medios de comunicación o entidades sin ánimo de lu-
cro que trabajaban en educación mediática. El análisis 



‒   ‒ 

contempló las siguientes dimensiones: (a) tipo de medio; (b) 
contenidos y programación de las actividades formativas; (c) 
destinatarios.  

En segundo lugar, el análisis documental se enriqueció con las impre-
siones recogidas por la investigadora durante su participación en diver-
sos congresos de ámbito español y europeo (denominados “encuentros”) 
promovidos por la Red de Medios Comunitarios (ReMC), o las jornadas 
formativas (“escuelas de verano”) promovidas por la emisora comunita-
ria de A Coruña Cuac FM (2021). Estas actividades abordaron, desde 
diferentes aproximaciones, el tópico de la formación en medios y de su 
papel como actores clave en los procesos de alfabetización mediática de 
la ciudadanía.  

4. RESULTADOS 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

4.2.1. Perfil de los medios comunitarios en el contexto español 

En España existe una larga tradición de medios asociativos o ciudadanos 
desde los inicios de la transición democrática, especialmente en las co-
munidades autónomas con una fuerte tradición asociativa como Cata-
luña, Andalucía o el País Vasco (Meda, 2013), estimándose que alrede-
dor de un centenar de radios libres y comunitarias operan en el estado 
español (García-García, 2013). En cuanto a su conceptualización, estas 
entidades se caracterizan por ser medios de titularidad privada, con la 
condición de entidades sin ánimo de lucro, cuya misión principal es la 
prestación de servicios de comunicación para atender las necesidades 
específicas de su comunidad de referencia y de los grupos sociales en 
los que la ciudadanía se organiza, apoyando el tejido asociativo ciuda-
dano (Barranquero y Sáez, 2021).  

Estos medios parecen poner especial atención a la información indepen-
diente, a las culturas locales y minoritarias y a todo tipo de manifesta-
ciones contraculturales (Pérez Martínez, 2020). Según Barranquero et 
al. (2015), dichos medios están participados por diversos grupos 
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vecinales, comunidades educativas, movimientos sociales, ongs, jóve-
nes y mujeres. En su actividad diaria, las radios y televisiones comuni-
tarias dan voz a colectivos habitualmente infrarrepresentados o estereo-
tipados en los medios generalistas, como jóvenes, mujeres, migrantes, 
mayores, personas internas en prisión, personas con diversidad funcio-
nal etc. Esta actividad contribuye a la eliminación de estereotipos y pre-
juicios y a la mejora de la autoestima de dichos colectivos.  

Los medios comunitarios han sido identificados como herramientas al 
servicio del sector sociosanitario, pues a través de estas prácticas comu-
nicativas se favorecen procesos de rehabilitación y recuperación de per-
sonas con diversidad funcional, de personas diagnosticadas de trastorno 
mentales o enfermedades crónicas (Sande & Leal, 2015; García & 
Meda, 2012; Lema-Blanco, 2018b; Rodríguez Herrero et al., 2018; Vec-
chia Pereira, 2019). 

4.2.2. Marco legal 

Aunque la existencia de medios de comunicación de titularidad ciuda-
dana en España se infiere de la Constitución de 1978, que reconoce y 
protege el derecho “a expresar y difundir libremente el pensamiento, las 
ideas y las opiniones de palabra, por escrito o por cualquier otro medio 
de reproducción” (artículo 20.1.a), la evolución de todas estas iniciativas 
comunicacionales se ha visto frenada por un sinfín de obstáculos políti-
cos y legales, barreras y restricciones administrativas que han ido en de-
trimento de su consolidación, especialmente en cuestiones como fre-
cuencias, financiación y apoyo público.  

La anterior Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA, 2010) 
reconoció por primera vez la existencia de servicios audiovisuales y co-
munitarios sin ánimo de lucro, pero no desarrolló normas específicas 
para la concesión de licencias y la promoción estatal de los mismos. Eso 
significó que, si bien el derecho a existir de los medios comunitarios 
estaba consagrado en las leyes, éstos continuaron en una situación irre-
gular, padeciendo una elevada vulnerabilidad. En consecuencia, nume-
rosas emisoras y televisiones de ámbito local han estado operando en las 
últimas cuatro décadas sin el debido respaldo legal e incluso sufriendo 
la acción sancionadora de la administración (Lema-Blanco, 2020). 
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La Ley General de la Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022, de 13 
de julio, LGCA), recientemente aprobada (BOE-A-2022-11311), que 
sustituye a la aprobada en 2010, supone una mejora en el reconocimiento 
de los derechos de los servicios comunitarios de comunicación audiovi-
sual sin ánimo de lucro, considerándolos un “servicio de carácter no eco-
nómico prestado por organizaciones o entidades privadas sin ánimo de 
lucro, a través de cualquier modalidad tecnológica y que ofrezca conte-
nidos de proximidad destinados a dar respuesta a las necesidades socia-
les, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y gru-
pos sociales” (artículo 2.15).  

Uno de los avances más relevantes de esta nueva normativa se refiere a 
la Disposición Transitoria Tercera, que establece el derecho de las radios 
y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro ya existentes a acceder 
directamente a una licencia de FM. Así mismo, la norma reconoce ex-
plícitamente a estos medios comunitarios como actores relevantes para 
los programas de alfabetización y formación mediática, lo que podría 
convertirse en una de sus principales funciones y actividades, contribu-
yendo a aumentar su sostenibilidad e impacto social. 

4.2. FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL DESDE LOS MEDIOS 

COMUNITARIOS 

El Tercer Sector de la Comunicación cuenta con una prolongada expe-
riencia como promotores de procesos de educación en medios, favore-
cedores de aprendizajes de tipo experiencial y social. Concretamente, 
las radios y televisiones comunitarias brindan espacios para la experi-
mentación, dentro del contexto mediático, a través de dos mecanismos: 
(i) la creación y difusión de productos audiovisuales y (ii) la propia par-
ticipación en la gestión del medio. Ambos atributos están íntimamente 
relacionados con fenómenos de aprendizaje experiencial y social.  

El aprendizaje experiencial se refiere al “aprender haciendo”, que es un 
tipo de aprendizaje estrechamente ligado a un proceso de construcción 
de significado a partir de la experiencia vivida. Este tipo de aprendizaje 
es observado normalmente en escenarios educativos no institucionaliza-
dos (Orr, 1992), participativos, que se caracterizan “no sólo por estimu-
lar el interés y la curiosidad del individuo por aprender, involucrándolo 
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en su propio proceso de aprendizaje, sino también por favorecer la cons-
trucción de un conocimiento contextualizado y especialmente significa-
tivo, fruto de la interpretación de la realidad percibida” (Ariza, 2010, pp. 
94-95).  

Por su parte, el aprendizaje social se genera a través de procesos de in-
teracción con otros individuos o colectivos sociales, así como de las re-
des en las que éstos se organizan políticamente. Como resultado de la 
participación en estas iniciativas, sus miembros adquieren, frecuente-
mente, valiosos aprendizajes que favorecen procesos de transformación 
personal. Pero más allá de lo individual, a través de la interacción, la 
experimentación colectiva y la reflexión conjunta, estos activistas pro-
ducen nuevos significados que se manifiestan a través de visiones y 
prácticas compartidas (Dumitru et al., 2017).  

4.2.1. Una aproximación empírica a los procesos de aprendizaje en los 
medios comunitarios  

La escasa literatura existente sobre los fenómenos de educación-apren-
dizaje en el entorno de los medios comunitarios en el ámbito español 
señala que ambos procesos de aprendizaje, experiencial y social, coexis-
ten y están interrelacionados dentro de la actividad cotidiana del medio. 
Por ejemplo, la investigación pionera “Los Jóvenes y el Tercer Sector 
de la Comunicación en España” (Barranquero et al., 2015), elaboró un 
mapeo de las experiencias del tercer sector mediático en el contexto es-
pañol y exploró los procesos de formación promovidos tanto en medios 
comunitarios como en otros modelos y formatos de comunicación alter-
nativa o contrainformación en contextos digitales.  

Los resultados del mencionado estudio (Lema Blanco et al., 2016; 
Lema-Blanco, 2015, 2018a), ponen de relieve que casi la totalidad de 
las emisoras comunitarias desarrollan procesos de formación interna, di-
rigidos a sus miembros o a nuevos asociados. Dichas formaciones están 
más o menos estandarizadas, predominando formatos como el de “taller 
de iniciación a la radiodifusión”, combinados con una labor de tutelaje 
y acompañamiento de nuevos programas. Estas praxis se fundamentan 
en el tipo de perfiles de participantes en los medios sin ánimo de lucro 
que, a diferencia de los medios profesionales, están conformados por 
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personas sin formación previa en comunicación o periodismo, que aspi-
ran a producir sus proyectos radiofónicos autónomamente, y suelen par-
ticipan de manera altruista en la gestión del medio. 

Existiendo grandes diferencias entre cada medio, estas emisoras de radio 
ofertan contenidos de tipo teórico-conceptual que versan sobre comuni-
cación comunitaria, periodismo y producción radiofónica, así como mó-
dulos centrados en la adquisición de habilidades de tipo técnico, para el 
manejo equipamientos técnicos y recursos informáticos de la emisora. 
Como resultado de estos procesos formativos los nuevos miembros ad-
quieren las competencias necesarias para producir sus propios progra-
mas radiofónicos o podcasts.  

Este estudio apunta también a la relevancia de los procesos de aprendi-
zaje que se generan en el seno de estas organizaciones y que puede con-
tribuir a procesos de cambio actitudinal y conductual. A través de la in-
teracción en dichos espacios informales se produce un intercambio de 
valores y saberes colectivos, se enfatizan los vínculos con el entorno, y 
con el propio proyecto comunitario. Es a través de estos procesos rela-
cionales, de aprendizaje entre pares, que los activistas asumen nuevas 
responsabilidades, más allá de la producción radiofónica o televisiva, y 
pasan a implicarse en la gestión de la organización sin ánimo de lucro. 
La implicación activa en estas actividades parece ser la vía para el desa-
rrollo de nuevas competencias relacionadas con la facilitación de proce-
sos participativos, diseño y ejecución de proyectos, o la búsqueda de 
nuevas fuentes de financiación (Lema-Blanco, 2015b).  

Otros autores han abordado los procesos de aprendizaje en los medios 
alternativos desde una óptica sociopolítica, como el pedagogo Ángel 
Barbas (2015, 2018), quien ha realizado una tesis doctoral sobre las ex-
presiones de activismo comunicacional surgidas de los colectivos socia-
les promotores del “Movimiento 15M” (2011). A través de una investi-
gación de tipo etnográfico, el autor profundizó en los procesos de apro-
piación mediática de la ciudadanía movilizada y que se plasmó en la 
creación y del desarrollo de proyectos de comunicación propios, como 
como ‘Audiovisol’, ‘Ágora Sol Radio’ y el periódico ‘Madrid 15-M’.  
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Los hallazgos de este estudio muestran que las experiencias de activismo 
comunicacional del 15-M contribuyeron al desarrollo de “un pensa-
miento comunicacional con una clara orientación pedagógico-política” 
que se plasmó en la práctica a través de la producción de podcasts polí-
ticos. Barbas (2018) hace hincapié en que estos medios emergentes sur-
gidos del movimiento crearon verdaderas comunidades de aprendizaje 
y de pensamiento crítico en los que la comunidad participaba a través 
del acto comunicativo, ampliando sus capacidades de comunicación y 
sus repertorios de acción para una mayor implicación en la vida pública.  

Los trabajos desarrollados por Martínez Ortiz de Zárate y Barbas Cos-
lado (2021, 2020) coinciden con los estudios anteriores en destacar el 
potencial de los medios comunitarios para generar aprendizajes de tipo 
cognitivo, actitudinales y procedimentales, si bien estos autores ponen 
el foco en las dimensiones emocional y afectiva de los procesos partici-
pativos promovidos en el seno de estas organizaciones. Martínez y Bar-
bas han explorado los determinantes de la motivación y movilización de 
los radioactivistas, destacando factores como la satisfacción derivada de 
contribuir a un proyecto común con personas con las que se comparten 
valores y objetivos comunes, así como los lazos afectivos que se generan 
y que parecen ser determinantes para el desarrollo de procesos de apren-
dizajes satisfactorios.  

En conclusión, estos estudios han explorado prácticas comunicativas y 
de formación en medios que se desarrollan principalmente en contextos 
informales y que dan lugar a la mejora de las competencias comunicati-
vas de los participantes, lo que contribuye al empoderamiento mediático 
de los colectivos sociales. Pero, además, estos procesos de aprendizaje 
entre pares favorecen también la educación en valores y el cambio acti-
tudinal, la construcción de nuevos marcos de interpretación de la reali-
dad y de nuevas prácticas comunitarias dirigidas a la sostenibilidad so-
cial y emocional del medio y de sus integrantes. 

4.2.2. Prácticas de alfabetización mediática en la Red de Medios 
Comunitarios, alcance y limitaciones 

La calidad de la formación que ofrecen los medios comunitarios ha co-
menzado a ser una preocupación para sus gestores, institucionalizando 
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sus cursos de formación, mejorando metodologías y contenidos. Así, no 
siendo algo generalizable al conjunto del sector, se han encontrado un 
elenco de emisoras que han convertido la formación en una de las pie-
dras angulares de su actividad. Dichas entidades han venido estable-
ciendo acuerdos formales e informales con entidades sociales e institu-
ciones socioeducativas, lo que ha permitido que niños, jóvenes y adultos 
tengan experiencias significativas de radiodifusión a través de procesos 
de formación-aprendizaje de base experiencial.  

Onda Merlín Comunitaria (Madrid), Onda Color (Málaga), Onda Polí-
gono (Toledo), RTVC (Cardedeu), Cuac FM (A Coruña), o el “Proyecto 
Escuela de Radio” desarrollado por la Unión de Radios Libres y Comu-
nitarias de Madrid (URCM) son algunos ejemplos de medios del tercer 
sector de la comunicación con amplia experiencia en el desarrollo de 
procesos de alfabetización mediática con implicación de sus comunida-
des de referencia o de grupos de jóvenes y estudiantes.  

Existen también ciertas experiencias dentro de la Red de Medios Comu-
nitarios (ReMC) de trabajo colaborativo hacia la construcción de un en-
foque pedagógico común, inspirado en los modelos de aprendizaje co-
lectivo (Catoira, 2015). Por ejemplo, esta red ha creado un grupo de tra-
bajo específico para debatir y elaborar propuestas de mejora de los pla-
nes formativos y de los procesos de aprendizaje de sus propios medios. 
Así, a través de su página Web ha publicado un buen número de mate-
riales y recursos didácticos sobre formación en radio como el “manual 
de alfabetización mediática: toma las ondas” de Onda Color (Blanco, 
2017), el “manual de ficción sonora de Onda Color” (Blanco, 2018), el 
“manual de radioteatro de Radiópolis” (Limón y Cabello, 2018) o el 
“módulo sobre periodismo y producción radiofónica” de Cuac FM 
(2018).  

No obstante, no ha existido hasta el momento ningún esfuerzo de siste-
matización y estandarización de los diferentes programas formativos, 
existiendo una gran disparidad en cuando a contenidos y metodologías 
de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, parece necesaria una compren-
sión más holística de la formación en medios, dirigida a mejorar la ca-
pacitación del conjunto de los asociados y/o voluntarios para que 
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asuman responsabilidades en la gestión del propio medio y sean capaces 
de liderar la misión transformadora que estos medios aspiran a desem-
peñar.  

Los activistas señalan como principal obstáculo para la promoción de 
proyectos de alfabetización mediática la falta de recursos económicos y 
humanos y la alta dependencia del voluntariado participante en el medio. 
Así, en la mayoría de las radios libres y comunitarias del estado, la ges-
tión del medio recae casi al cien por cien en el voluntariado. Ello se 
extiende a la acción formativa, pues son habitualmente las personas aso-
ciadas las que diseñan e imparten estos programas formativos de manera 
altruista y voluntaria.  

La impartición de la docencia recae en manos de unas pocas personas 
dedicadas también a la producción de programas radiofónicos o a otras 
tareas de gestión del medio. Solamente los medios con mayor capacidad 
financiera o mayor estructura han sido capaces de “profesionalizar” sus 
proyectos de capacitación mediática, como es el caso, por ejemplo, de 
Onda Merlín Comunitaria, Radio Televisión de Cardedeu u Onda Color. 
Esto ha sido así porque han logrado fuentes de financiación externa -
normalmente fondos públicos- para el desarrollo de proyectos formati-
vos en beneficio de la comunidad o de sectores concretos de la pobla-
ción. 

5. DISCUSIÓN 

Los medios de comunicación juegan un papel clave en la comprensión 
que la ciudadanía tenga sobre la realidad en la que están inmersos. Estos 
no solamente reflejan la realidad, sino que ayudan a construirla como un 
fenómeno social compartido. Es por ello por lo que, la ciudadanía, junto 
con el derecho a la libertad de expresión y el acceso a información veraz, 
reivindica también la democratización del acceso a los medios de comu-
nicación.  

La puesta en práctica de dichos derechos y reivindicaciones se ha arti-
culado históricamente a través de la creación de medios de titularidad 
ciudadana generalmente de ámbito local, si bien el acceso a las tecnolo-
gías de la información y comunicación y el acceso universal a Internet 
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ha favorecido la creación de nuevos medios de carácter no lucrativo, en 
su mayoría digitales, como aquellos que emergieron del movimiento 
15M (Barbas, 2015, 2018) o del movimiento Nunca Máis (Lema-
Blanco, 2022).  

Existe, asimismo, por parte del tercer sector de la comunicación, de una 
toma de conciencia acerca de su papel como agentes de alfabetización 
mediática. Por consiguiente, algunos de estas entidades han articulado 
propuestas pedagógicas dirigidas a colectivos externos al propio medio, 
o en colaboración con otras instituciones educativas formales y no for-
males, con el objetivo de mejorar las competencias mediáticas y el con-
sumo crítico de información de un público amplio. Este nuevo rol ha 
repercutido en el fortalecimiento de estas iniciativas y de su impacto en 
la comunidad, y puede contribuir a la sostenibilidad organizativa, polí-
tica y financiera del medio (Barranquero y Candón, 2021).  

Un potencial itinerario formativo por desarrollar en este ámbito debería 
atender, al menos, a tres dimensiones, descritas a continuación:  

a. Competencias para la comunicación social,  
b. Competencias tecnológicas, y  
c. Competencias para la gestión y planificación estratégica del me-

dio  

Las competencias para la comunicación social incluirían la adquisi-
ción de conocimientos teórico-conceptuales relacionados con la filoso-
fía de los medios comunitarios, aspectos éticos de la comunicación de 
masas y las condiciones legales en las que operan estos medios, espe-
cialmente en contextos donde su regulación no es satisfactoria. Dentro 
de esta temática deberían tratarse las problemáticas relacionadas con las 
políticas de comunicación, en tanto que los medios son influyentes 
transmisores de discursos sociales y portadores de ideología e imagina-
rios. Desde una perspectiva práctica, debería favorecerse la adquisición 
de competencias para la creación de contenidos mediáticos, audiovisua-
les y digitales, así como para la producción y postproducción de estos 
productos.  

Las competencias de ámbito tecnológico tendrían por objeto la adqui-
sición de conocimientos y destrezas para el empleo del hardware y 
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software necesarios para la producción audiovisual. Esto abarcaría el 
manejo de los equipamientos audiovisuales del medio, los recursos in-
formáticos o el uso de las aplicaciones necesarias para la pre y postpro-
ducción de los productos comunicativos y su divulgación a través de los 
recursos disponibles.  

Las competencias para la gestión y planificación estratégica del me-
dio comunitario comprenderían la transmisión de valores como la co-
rresponsabilidad, la solidaridad, el cooperativismo, así como la adquisi-
ción de habilidades relacionadas con la dinamización comunitaria, la 
gestión de proyectos, el desarrollo de la visión estratégica, la gestión de 
recursos económicos y financieros, o la facilitación de grupos y gestión 
de conflictos. Esta dimensión organizacional y estratégica resulta vital 
para los medios comunitarios porque, cada vez más, precisan dotarse de 
recursos humanos y financieros capaces de sostener sus proyectos y res-
ponder a las demandas de la comunidad.  

En definitiva, con el fin de construir y sostener a lo largo del tiempo una 
alternativa a las estructuras mediáticas públicas y comerciales existen-
tes, los miembros de las iniciativas ciudadanas de comunicación social 
deberían:  

‒ Adquirir conocimientos específicos acerca del funciona-
miento de las instituciones, y particularmente del sistema me-
diático, y sobre cómo éstos perpetúan valores y prácticas no 
deseables desde la óptica de la comunicación para el cambio 
social. 

‒ Desarrollar competencias para la cooperación y gestión de 
conflictos, a fin de crear nuevas relaciones sociales y mantener 
la motivación interna ante los obstáculos y dificultades a los 
que se enfrenten en su funcionamiento diario. 

‒ Desarrollar estrategias efectivas de interacción con otros ac-
tores e instituciones relevantes, que a menudo incluyen esta-
blecer alianzas para alcanzar objetivos comunes. 

Si bien las tres dimensiones propuestas son un avance todavía inicial de 
los resultados de este estudio, es preciso señalar que este itinerario 
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formativo no debe ser comprendido como una propuesta definitiva y 
universalizante. Al contrario, éste pretende ser únicamente un punto de 
partida que sirva a los propios medios del sector para reflexionar acerca 
de sus necesidades internas y las oportunidades que el nuevo marco legal 
les otorga, así como sobre las potencialidades que alberga su identifica-
ción como agentes de alfabetización mediática de la comunidad, aten-
diendo al ecosistema social, cultural y mediático en el que éstos operen.  

6. CONCLUSIONES  

La sostenibilidad de los medios comunitarios radica en su capacidad 
para servir a los intereses de su comunidad de referencia. Entre ellos se 
encuentra la alfabetización mediática, comprendida como un proceso de 
empoderamiento que integra tanto las capacidades de comprensión y 
análisis crítico de los mensajes que se distribuyen en los medios, como 
el desarrollo de competencias para la elaboración y difusión de mensajes 
y discursos propios, de manera eficaz, y a través de una diversidad de 
medios comunicacionales. Y ahí es donde las radios y televisiones co-
munitarias han venido jugando un papel relevante, contribuyendo a la 
adquisición, por parte de sus asociados y voluntarios, de una diversidad 
de conocimientos teóricos, habilidades y destrezas vinculadas a la co-
municación social desde una perspectiva crítica y participativa.  

Las redes de medios juegan un papel importante para las radios y tele-
visiones comunitarias de ámbito local. Al facilitar las interacciones entre 
los miembros de las iniciativas de diferentes partes del estado (o también 
en un contexto internacional), se brindan oportunidades para el aprendi-
zaje, el apoyo mutuo, la experiencia de pertenencia a un movimiento 
global de medios comunitarios, lo que a menudo contribuye a la gene-
ración de nuevas ideas, y una mayor motivación para los miembros de 
las iniciativas locales. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos ya realizados, estos medios tienen 
un largo camino por delante para convertirse en referentes de alfabeti-
zación mediática del conjunto de la sociedad. El reconocimiento explí-
cito de la nueva Ley de Comunicación Audiovisual (2022) a los medios 
comunitarios como actores relevantes para los programas de 
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alfabetización y formación mediática puede servir de revulsivo para que 
los movimientos sociales o las entidades educativas miren hacia estos 
medios como instrumento para fortalecer sus competencias mediáticas 
y ejercer su derecho a la comunicación mediatizada a través de ellos. 
Dicho impulso contribuiría la mejora de la sostenibilidad social y finan-
ciera del tercer sector de la comunicación y a aumentar su capacidad de 
influencia social.  
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