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P o l í t i c a  e d i t o r i a l

N o r m a s  d e  p u b l i c a c i ó n

• Estructura: En cada colaboración, figurará en la primera
página el título (en español e inglés), autor/es (un máximo de dos),
centro de trabajo, ciudad y país, así como un resumen del trabajo
de seis/ocho líneas, en español y su correspondiente traducción al
inglés (abstract). Se incluirá además cinco/seis descriptores (pala-
bras clave) en español y en inglés (key words). Al final del texto se
insertarán varios sumarios de cuatro/cinco líneas cada uno (textos li-
terales entresacados del artículo para resaltarlos en la maqueta final).

• Extensión: Los artículos tendrán una extensión de entre
seis y nueve páginas (A-4), incluyendo referencias bibliográficas
(con un máximo de veinte), tablas y fotografías. Estos últimos ten-
drán que ser necesariamente originales, con calidad gráfica para su
reproducción.

• Soporte: Los trabajos se enviarán a través de correo elec-
trónico, con el documento adjunto en procesador de texto. Sólo
excepcionalmente se admitirán envíos por correo postal, que se re-
mitirán en doble soporte: copia en papel y disco informático para
PC o Mac. 

• Referencias: Al final del artículo se recogerá la lista de re-
ferencias bibliográficas empleadas por orden alfabético, siguiendo
los siguientes criterios:

• Libros: Apellidos e iniciales del autor en mayúsculas, año de edi-
ción entre paréntesis: título de la obra en cursiva. Lugar de edición,
editorial.
• Revistas y capítulos de libros: Apellidos e iniciales del autor en ma-
yúsculas, año de edición entre paréntesis: título del trabajo entreco-
millado, nombre y número de la revista en cursiva; página primera y
última del artículo o capítulo referenciado.

• Evaluación de originales y proceso de publicación:
El Consejo de Redacción remite acuse de recibo de los trabajos re-
cibidos. Posteriormente, son evaluados mediante «referee», por el
procedimiento de «doble ciego», por el Consejo Científico Asesor
que determina, con un informe, su aceptación o denegación, en un
período no superior a los tres meses. Los trabajos que no vayan a
ser publicados, por no contar con informe favorable o bien por esti-
marse ajenos a la línea editorial, serán devueltos a sus autores.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicar
los trabajos en el número que se estime más oportuno, así como la
facultad de introducir modificaciones conforme a estas normas.

• Correspondencia: Los autores recibirán gratuitamente
un ejemplar de la revista donde se publique el trabajo presentado.

• Envío: Los trabajos se remitirán a «Comunicar», preferen-
temente por Internet, especificando dirección, teléfono y correo elec-
trónico de contacto.

COMUNICAR
E-mail: director@grupocomunicar.com
www.grupocomunicar.com
Apdo. 527. 21080 Huelva (España)

«COMUNICAR» es una revista científica de ámbito iberoa-
mericano que pretende fomentar el intercambio de ideas, la
reflexión y la investigación entre dos ámbitos que se conside-
ran prioritarios para el desarrollo de los pueblos: la educación
y la comunicación. Profesionales del periodismo y la docencia
en todos sus niveles (educación infantil, primaria, secundaria,
universidad y adultos) tienen en este medio una plataforma
para fomentar la comunicación y la educación, como ejes
neurálgicos de la democracia, la consolidación de la ciudada-
nía y el progreso intelectual y cultural. La educación en me-
dios de comunicación es, por tanto, el prisma central de «CO-
MUNICAR».

• Serán publicados en «COMUNICAR» artículos y colabo-
raciones inéditos, escritos en español o portugués, enviados
por los suscriptores, colaboradores y lectores de la revista que
versen sobre proyectos, investigaciones, reflexiones, propuestas o
experiencias en comunicación y educación, así como en la utili-
zación didáctica, plural e innovadora de los medios de comu-
nicación en la enseñanza, en sus diferentes vertientes y nive-
les.

G r u p o  e d i t o r

El Grupo Comunicar está formado por profesores y pe-
riodistas de Andalucía (España), que desde 1988 se dedican
a la investigación, la edición de materiales didácticos y la for-
mación de profesores, niños y jóvenes, padres y población en
general en el uso crítico y plural de los medios de comu-
nicación para el fomento de una sociedad más democrática,
justa e igualitaria y por ende una ciudadanía más activa y res-
ponsable en sus interacciones con las diferentes tecnologías
de la comunicación y la información. Con un carácter estatu-
tariamente no lucrativo, el Grupo promociona entre sus planes
de actuación la publicación de textos, murales, campañas...
enfocados a la educación en los medios de comunicación.
«COMUNICAR», Revista Científica Iberoamericana de Comu-
nicación y Educación, es el buque insignia de este proyecto.
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Nuevos nortes: afianzar la investigación para 
institucionalizar la edu-comunicación 

José Ignacio Aguaded Gómez

La edu-comunicación se ha de convertir progresivamente en una de las referencias clave para comprender
nuestro mundo. Es una evidencia que se constata fácilmente al comprobar la abrupta irrupción de las tec-
nologías de la comunicación y la información en la vida de los ciudadanos/as de este nuevo milenio, su

desarrollo vertiginoso e imparable, y a su vez, en desgraciado paralelismo, la escasa formación y «competencia» de
la ciudadanía para interpretar, enjuiciar, comprender, y porqué no también, disfrutar de estos nuevos medios. Y lo
más grave de todo ello es que ni siquiera tenemos conciencia de ello, porque pocos son los ciudadanos de cualquier
rincón del mundo que se plantean la necesidad de «formarse» para consumir los mensajes. Parece que partimos, por
ello, de la absurda paradoja de que el mero hecho de consumirlos nos garantiza de por sí un «adecuado» y «perti-
nente» uso de los mismos. La aún escasa investigación sobre estos ámbitos nos demuestra de que no es tan simple
la realidad y que en gran parte de los casos, incluso la cualificación intelectual de las personas, no les da «privile-
gios» para «leer» y comprender mejor los mensajes de los medios, sino que incluso se produce todo lo contrario,
sobre todo en aquellas poblaciones más vulnerables que se exponen ante los medios con altas dosis de consumo.
Desgraciadamente en estos casos, a mayor nivel de consumo, generalmente se produce una más alta tasa de hipno-
sis ante los medios, pasando irremediablemente esta situación con una normalidad pasmosa ante la que ni políticos,
ni familia, ni escuela, ni medios, ni sociedad en general, manifiesta la más mínima preocupación. 

Estamos por ello ante el mayor reto que ha de plantearse la edu-comunicación en el mundo de hoy: hacer
visible un problema real, no patente en la conciencia ciudadana, pero que sí, desde nuestra perspectiva,
condiciona la calidad de vida y sobre todo el nivel de democracia y conciencia ciudadana porque si ante

los medios no somos capaces de actuar dominando sus lenguajes, y códigos y sabiendo apropiarnos de sus mensa-
jes de una forma inteligente y activa, ¿para qué realmente nos sirven, sino para el entretenimiento banal? Nos resis-
timos a pensar que esa solo es su única finalidad, aunque muchos gurús quieran realmente utilizar estas potentadas
plataformas de comunicación para su simple enriquecimiento personal.

Asumir esta imperiosa necesidad de «alfabetizar» con los nuevos lenguajes a la ciudadanía es el principal
reto, y por ello el primer norte, que hemos de tener la comunidad de profesionales e investigadores en
edu-comunicación. No es fácil problematizar lo que la gente no ve como problema, como afirma Tyner,

es pero sin duda, es una apuesta a la que no hemos de renunciar. Es más, solo en la medida que seamos capaces
de asumirla seremos capaces de ir generando, en la población y en los medios, dse que es la mejor medida para
«explotar» de forma inteligente estos nuevos medios y tecnologías, que con un buen uso pueden ser privilegiados en
el desarrollo de las sociedades contemporáneas, algo que no se puede decir hoy, en propiedad, de los contenidos
de los mensajes mediáticos.

Prolegómenos

New horizonts: consolidating communication in order to institutionalized media education
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Para ello, es necesario avanzar en dos frentes, a nuestro parecer, esenciales: por un lado afianzar la
investigación y por otro, institucionalizar, en los diferentes ámbitos de intervención, la educación
para los medios. Ambos son independientes, pero necesariamente complementarios. De nada sir-

ve avanzar mucho en estudios diagnósticos y de prospectiva si no somos capaces de traspasar esos saberes
a la vida cotidiana; pero difícilmente avanzaremos si trabajamos perdiendo el norte de estudio y la investi-
gación.

Afianzar la investigación supone dar pasos firmes para que este nuevo ámbito de conocimientos,
que surge de dos esferas inicialmente encontradas, como la comunicación y la educación, pero
que tienen mucho en común, realmente haga esa síntesis superior que emana de tomar con-

ciencia de que educadores y comunicadores tienen responsabilidades en común en una sociedad que con-
sume indiscriminadamente y que no es «competente», en un sentido lato, al consumo racional de los medios
y a una apropiación inteligente de sus contenidos. 

No nos engañemos, hemos de ser conscientes de que éste es un ámbito de estudio balbuciente,
que no tiene casi cabida, por ahora, ni en las Facultades de Comunicación ni en las de Educa-
ción, que no está presente ni en las escuelas ni en los institutos –y si lo está es de manera anec-

dótica–. Es esta una realidad desgraciadamente evidente. Hay pocos convencidos de que la educación en
medios tiene entidad como un campo del saber, que tiene su naturaleza y su objeto de estudio, que surge
de una necesidad social sentida y perentoria, y que al tiempo tiene sus propios mecanismos para avanzar
soluciones y estrategias. Afianzar la investigación supone darle entidad como tal a este área, ofreciendo un
«corpus» científico de conocimientos y saberes que verdaderamente aporten utilidad a la sociedad y a la
comunidad científica, trabajos bien elaborados que avancen saber y construyan aportes en la comprensión
de estos nuevos lenguajes y en el desarrollo de aptitudes y actitudes ciudadanas ante los medios. La res-
ponsabilidad de «nuestra comunidad» científica es clave en esta nueva aventura...

Pero no hemos de olvidar –como indicábamos más arriba– que la investigación sin la exterioriza-
ción de poco sirve, sobre todo ante las urgencias que tenemos. Hay que apostar por llevar la edu-
cación en los medios a las escuelas y centros de educación, a las familias, a los entornos cívicos y

también, y de manera especial, a los medios porque ellos no pueden «escaparse» de esta responsabilidad
social. En la educación formal, el panorama actual no es el más alentador. La presentación recientemente
de los nuevos títulos de grados y postgrados universitarios, el master de profesores de educación secundaria
y las reformas de los contenidos en primaria y secundaria vuelven a pasar de puntillas ante una realidad tan
evidente como ignorada. Un barrido rápido, ante los diferentes canales de televisión, nos dejan igual de pre-
ocupados como de desesperados. ¿Hay  realmente una preocupación de familias, educadores, comunica-
dores y políticos para que la gente sepa consumir los medios de una forma cabal e inteligente? La respues-
ta difícilmente se puede mover en la esfera del optimismo. Institucionalizar la edu-comunicación supone pre-
cisamente eso, asumir y exigir al tiempo a los diferentes sectores que pongan las ya constrastadas experien-
cias y estudios desarrollados –«Comunicar es una muestra palpable de ello»– y otros muchos en marcha.

En suma, dos nortes, dos metas: investigar y hacerla transparente y útil. Tenemos la suerte de tra-
bajar en un campo tan necesario que nos resistimos a pensar que alguien cabal dude de que los
brazos cruzados nos lleven a otro destino distinto que el abismo. Pero esta aseveración es tan lúci-

da como exigente. ¿Tenemos otra salida?
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