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Resumen: Vivimos en una sociedad hipermediatizada e hiperconectada, 
en la que sufrimos una infoxicación tecnológica que demanda la formación en 
competencias mediáticas para promover una ciudadanía crítica. La educomu-
nicación supone una herramienta idónea para abordar el uso de las TIC dentro 
de las aulas, fomentando el pensamiento crítico. Se realiza un recorrido por las 
definiciones asociadas a la alfabetización y educación mediáticas, buscando 
contribuir a la construcción de significados en una era marcada por constan-
tes cambios tecnológicos. Además, se traslada la praxis freiriana a la realidad 
contemporánea, colocando el diálogo y reflexión crítica como mediadores en las 
relaciones con los medios de comunicación en el entorno educativo. La metodo-
logía se basa en una revisión bibliográfica sistemática realizada a partir de las 
bases de datos Scopus, Dialnet y Web of Science. 
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Abstract: We live in a hyper-mediatized and hyper-connected society, in which 
we are impacted by a technological infoxication that demands developing media 
skills for promoting a critical citizenship. Educommunication is presented as an 
ideal tool to address the use of ICT in education, developing critical thinking. 
This article walks through the definitions of media literacy and media education, 
in order to contribute to building meanings in an era marked by constant tech-
nological changes. Besides, Freire’s praxis is transferred to contemporary reality, 
placing dialogue and critical reflection as mediators in relationships with the 
media in the educational environment. The methodology is based on a system-
atic bibliographic review carried out from Scopus, Dialnet and Web of Science 
databases.

Keywords: Educommunication; media literacy; media education; dialogue; 
critical thinking.
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Introducción
Vivimos en la era de la hiperconectividad (REIG; VILCHEZ, 2013), en 
una sociedad hipermediatizada (ÁLVAREZ GANDOLFI, 2021) en la 
que recibimos estímulos en todo momento. Nuestras actividades diarias 
se fundamentan en una conexión constante, ininterrumpida (MARFIL-
CARMONA, 2014) y los estímulos que nos atraviesan dan forma a las 
relaciones que establecemos en sociedad (MATEUS, 2021).

Con la aparición de Internet, los medios online se han convertido 
en una fuente universal de información y, en consecuencia, de la 
formación de opinión (ROBERTSON et al., 2022). En esta época 
de sobreabundancia informativa, la infoxicación que sufrimos, que la 
Organización Mundial de la Salud ha llegado a calificar como una 
infodemia (WHO, 2020), acaba siendo mucho más tecnológica que 
reflexiva (MARFIL-CARMONA, 2014), pues la velocidad a la que 
recibimos las diferentes informaciones deja poco espacio para establecer 
un diálogo sobre las mismas.

El uso generalizado de las tecnologías digitales es cada vez más 
común y su omnipresencia en nuestra vida diaria es incuestionable 
(GUTIÉRREZ-MARTÍN; TYNER, 2012), pero por sí mismas no 
contribuyen a formar sociedades más justas e igualitarias (MESQUITA 
et al., 2022). A pesar de la abundancia de dispositivos e información 
que permean nuestra vida pública y privada, queda poco espacio para 
la mediación dialógica de los contenidos que nos alcanzan. En este 
sentido, los/as jóvenes representan el público más entusiasta, pero 
también el más vulnerable frente a los medios de comunicación (DE 
LEYN et al., 2021).

Nos encontramos en un contexto hiperconectado, pero no 
necesariamente empoderado (AGUADED et al., 2020, p. 13) que 
demanda la formación en competencias mediáticas para promover 
una ciudadanía crítica, una formación integral que pase por el 
“acceso, selección, producción y consumo de información, mensajes 
y contenido” (ÁVILA-MELÉNDEZ, 2020, p. 271). En las últimas 
décadas, la alfabetización mediática ha pasado a ocupar un lugar 
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central en la agenda pública (CORSER et al., 2021) y se han debatido 
conceptos y propuestas directamente asociados a ella como la educación 
mediática, la educomunicación y, en general, las nuevas dimensiones de 
la alfabetización (GUTIÉRREZ-MARTÍN; TYNER, 2012).

Este artículo aborda el concepto de la educomunicación, asociándolo 
a la pedagogía freiriana y la educación libertadora como promotoras de 
la ciudadanía crítica, y presentándola como una rama del conocimiento 
que propone usar el contenido mediático y el diálogo dentro de las aulas 
con fines educativos, así como hacer de los medios de comunicación un 
espacio pedagógico.

Por tanto, el objetivo general de este trabajo es elaborar una revisión 
bibliográfica sobre el concepto de la educomunicación y su relación con 
la alfabetización y educación mediáticas, destacando los aportes teóricos 
existentes sobre la lectura crítica de la comunicación, predominante en 
América Latina y haciendo énfasis en las contribuciones de Paulo Freire 
y su pedagogía libertadora al ecosistema educomunicativo.

Para la elaboración del artículo se ha realizado una revisión 
bibliográfica sistemática, escogida por su capacidad de asegurar la 
validez y la fiabilidad de los trabajos científicos (CODINA, 2020). El 
contenido analizado se ha extraído a partir de las bases de datos Scopus, 
Dialnet y Web of Science, con la intención de priorizar las publicaciones 
recogidas en índices de alto impacto y asociadas al enfoque de la lectura 
crítica de la comunicación.

Las palabras clave más efectivas para las búsquedas fueron 
educomunicación, alfabetización mediática, educación mediática, 
diálogo, Paulo Feire y educación popular. Estas se combinaron de 
diversas formas para alcanzar los resultados esperados. Las búsquedas 
se realizaron en español, portugués e inglés. Además, a la hora de 
seleccionar las publicaciones que sirven como fuente bibliográfica, se 
han priorizado los trabajos más relevantes de los últimos 15 años.
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Educomunicación, alfabetización y educación 
mediática: hacia una conceptualización

La comunicación y la educación han dialogado a lo largo de los siglos de 
forma puntual, a pesar de su proximidad natural. La educomunicación 
nace en los movimientos populares de América Latina, a partir de la 
experiencia práctica de educadores-comunicadores populares como 
Freire, Kaplún, Martín-Barbero y Prieto Castillo, quienes entienden 
que en la relación entre comunicación y educación surge un campo de 
actuación crítica y transformadora (TOTH et al., 2012).

En la década de los 80 comienza a tomar forma este término, 
acuñado por el argentino Mario Kaplún en su libro A la educación por 
la comunicación (2001), quien basándose en la pedagogía freiriana quiso 
hacer referencia a un nuevo campo de intervención social.

Inicialmente, la preocupación de Kaplún (2001) estaba centrada en 
los contenidos de los medios de comunicación y el modo en el que 
podían contribuir a la formación crítica de las clases populares. Así, inició 
grupos de comunicación donde existiese la oportunidad de reflexionar y 
discutir/debatir sobre el contenido de los medios y sus mensajes, y donde 
el público pudiese articular sus propias palabras y, a través de ellas, sus 
ideas, creciendo como emisores de mensajes (KAPLÚN, 1985).

Por su parte, algunos años antes, el pedagogo brasileño Paulo Freire 
trabajaba también la educomunicación sin hacer referencia al término 
de forma explícita. Desde 1946, Freire (1965) trabajó con grupos 
populares, alfabetizando a decenas de millares de trabajadores en pocos 
meses, a través de los círculos de cultura, en los que la palabra y el 
diálogo guiaban la alfabetización y el aprendizaje del grupo.

Según Freire, las palabras y el diálogo que emergen a partir de la 
realidad vivida de los alfabetizandos construyen el conocimiento sobre 
la misma. Considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
indisociable y que solo a través de la comunicación y el diálogo se puede 
hacer consciente a la población (FREIRE, 2011). Para él, no existe 
educación sin comunicación, ya que el diálogo es intrínseco a todo ser 
humano y este es un ser relacional por su propia naturaleza.
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Ante la emergencia y constante renovación de la era tecnológica, 
se hace necesario adquirir competencias cada vez más específicas, que 
han sido definidas con términos como “educación para los medios, 
alfabetización audiovisual, digital, multimodal, alfabetización mediática, 
informacional, competencia digital, etc.” (GUITÉRREZ-MARTÍN; 
TYNER, 2012, p. 32). Y esta misma necesidad de dar nombre a las 
competencias necesarias para vivir en la sociedad actual dio origen a la 
educomunicación.

La educomunicación atiende a un detalle importante pero olvidado 
con frecuencia: “la comunicación posee una intención educativa” 
(GUÉ-MARTINI, 2020, p. 680), supone la búsqueda del diálogo entre 
la comunicación y la educación (SOARES, 2011) y continúa siendo un 
área en constante reformulación. Diversos autores en todo el mundo 
han investigado directa o indirectamente sobre este concepto y, según 
Aparici, es en Latinoamérica donde encontramos más aportes en relación 
a esta visión, que abarca “la formación del sentido crítico, inteligente, 
frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los 
valores culturales propios y la verdad” (APARICI, 2010, p. 9).

La educomunicación trata dos cuestiones fundamentales. Primero, 
aproxima los medios a los espacios educativos, haciendo que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje los consideren, transformando la 
escuela un espacio dialogal y abierto a los intercambios a través de los 
medios (ALVARENGA et al., 2014). Por otro lado, la educomunicación 
trata de garantizar que la comunicación mediática, prácticamente 
omnipresente, sea también educativa, promoviendo que los mensajes e 
información que consumimos puedan contribuir a la formación crítica 
del individuo. Así, la educomunicación tiene el potencial de generar 
espacios para el diálogo educativo y constructivo sobre las diversas formas 
de comprender la realidad (CARIAS-PÉREZ et al., 2021) y, hoy en día, 
tiene la responsabilidad de atender a cuestiones cruciales, promoviendo 
la “conciencia crítica ante los nuevos escenarios que crean los medios” 
(MESQUITA-ROMERO et al., 2022, p. 48).
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Se distinguen dos ramas principales en el ámbito de la 
educomunicación. Por un lado, el campo anglosajón, conocido como 
media literacy (LIVINGSTONE, 2004) o media education, basado 
principalmente en el uso de los dispositivos y soportes de comunicación 
en el entorno educativo (RODRÍGUEZ GARCÍA, 2017). Este sería 
el campo más cercano a la educación en medios o educación con los 
medios (MATEUS, 2019) que prevalece en Europa (CARIAS-PÉREZ 
et al., 2021) y que pretende acercar la comunicación a las aulas en su 
faceta más técnica y tecnológica. A finales de los 90, la definición más 
habitual para definir la educación en medios se centraba en los medios 
de comunicación masivos y la pedagogía. En las últimas décadas, se 
ha insistido en la importancia de reconocer la cultura participativa 
(JENKINS, 2009) y el empoderamiento de los usuarios como 
prosumidores (MATEUS, 2021).

Por otro lado, encontramos el campo latinoamericano, cuya 
protagonista es la lectura crítica de la comunicación, un término usado 
desde la década de los 70 y 80 (CARIAS-PÉREZ et al., 2021). Sería esta 
la educación sobre los medios, que los aborda desde dimensiones políticas, 
históricas, sociales, comunicativas y culturales (MATEUS, 2019). Es la 
rama de la educomunicación que coloca el diálogo y la reflexión crítica 
sobre la comunicación como núcleo de las investigaciones. Este campo 
también es conocido como educación en materia de comunicación, 
didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización 
mediática o pedagogía de la comunicación (RODRÍGUEZ GARCÍA, 
2017).

A pesar de las diferencias entre ambas vertientes, las principales 
corrientes actuales, alejadas hace años de una visión meramente 
instrumentalista y tecnológica, conciben la educomunicación como 
una actividad dialógica, participativa y crítica (BERMEJO-BERROS, 
2021, p. 112).

Gutiérrez-Martín y Tyner (2012) exponen las dicotomías que han 
surgido a lo largo del tiempo en relación a los términos usados para 
designar estos campos. Detallan la prevalencia de “educar <<con>> 
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medios” sobre “educar <<sobre>> medios” de forma generalizada y 
destacan la importancia de distinguir los matices entre la alfabetización 
mediática (media literacy) y la educación en medios (media education).

Tal y como señala Buckingham (2013), la educación mediática es 
el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los medios, mientras que la 
alfabetización mediática es su resultado: el conocimiento y las destrezas 
que el estudiantado adquiere.

El Centro para la Alfabetización Mediática (Center for Media 
Literacy) (2018) la define como “la capacidad de acceder, analizar, 
evaluar y crear mensajes mediáticos en diversas formas”. Por su parte, 
el Grupo IC MEDIA, que forma parte del Grupo de Expertos en 
Alfabetización Mediática de la UE (Media Literacy Expert Group) hace 
referencia a “todas las capacidades técnicas, cognitivas, sociales, cívicas 
y creativas que permiten a un ciudadano acceder a los medios, tener un 
entendimiento crítico de los mismos e interactuar con ellos”.

Por tanto, se considera que la alfabetización mediática aumenta el 
conocimiento sobre los medios y los efectos de los mismos, así como 
capacita a la ciudadanía para que distinga el realismo de la representación 
mediática de la realidad en sí misma (JONES-JANG et al., 2021).

Es cierto que en una sociedad profundamente marcada por los 
constantes cambios en el surgimiento, uso y consumo de las tecnologías, 
las posibilidades para referirse a este campo se presentan casi como 
infinitas. Los términos alfabetización mediática, alfabetización 
informacional, alfabetización informativa y alfabetización digital han 
recibido una mayor atención en los últimos años (JONES-JANG et al., 
2021).

De Abreu et al., (2017) defienden una transición de la alfabetización 
en sí misma a las multialfabetizaciones, mientras que Gutiérrez-Martín 
y Tyner (2012) hacen hincapié en la importancia de que, en lugar 
de hablar de nuevas alfabetizaciones, hagamos referencia a nuevas 
dimensiones, siendo la alfabetización del siglo XXI necesariamente 
mediática, digital, multimodal, crítica y funcional.
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En América Latina también puede apreciarse escasa precisión 
a la hora de denominar la educación mediática, pues “se traslapan 
conceptos como el de pedagogía de los medios, alfabetización visual, 
mediática, informacional o digital, o más recientemente competencias 
para el nuevo milenio o transmediales” (MATEUS et al. 2020, p. 447).

Es fundamental abandonar cualquier enfoque puramente tecnicista 
para elaborar sentidos sobre los procesos mediáticos (MARQUETTO, 
2021) y, a partir del diálogo y la pedagogía crítica, educar para una 
ciudadanía mediática como “un modo de empoderar a la ciudadanía en 
sociedades plurales y democráticas hipercomunicadas” (GOZÁLVEZ; 
CONTRERAS-PULIDO, 2014).

Además, la educación mediática debe ser un ejercicio basado en 
la libertad y en la responsabilidad desde el punto de vista político 
(MATEUS et al., 2020). El análisis crítico de los medios debe 
introducirse en los contextos culturales, sociales y políticos (KELLNER, 
2020), dirigiendo el proceso educativo hacia la transformación social y 
hacia la sensibilización sobre la existencia de una sociedad basada en 
desigualdades de género, raza y clase y discriminación (KELLNER; 
SHARE, 2007).

A pesar de que los medios pueden representar, desde una postura 
conservadora, una amenaza para la sociedad y en especial para aquellos/
as jóvenes que no sepan hacer un uso adecuado de los mismos, también 
pueden suponer una herramienta para su empoderamiento cuando son 
usados de manera creativa y proactiva (DE LEYN et al., 2021). Así, la 
educomunicación que nace de la “alfabetización crítica, dignificante y 
liberadora” (GUTIÉRREZ-MARTÍN; TYNER, 2012, p. 32), se opone 
a una simple formación del estudiantado como usuarios de dispositivos 
tecnológicos.
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Pedagogía de la comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje: el legado de Paulo Freire

La educomunicación, entendida desde la perspectiva de la lectura crítica 
de la comunicación, propone salir de una pedagogía basada meramente 
en la transmisión de contenidos, de forma vertical y jerárquica y tomando 
como detentor y dueño del conocimiento a la figura representante del 
profesorado, y partir hacia una visión interdisciplinar de la enseñanza 
(SOARES, 2011). Esta última se refiere a un tipo de mediación 
dialógica de los procesos educativos que propone salir del libro -sin 
abandonarlo- y utilizar otras herramientas comunicativas y la tecnología 
para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sucedan; es decir, una 
pedagogía necesariamente orientada al proceso, más que al contenido 
(KENDALL; MCDOUGALL, 2012).

La enseñanza dialógica se presenta como un método para “enseñar 
y aprender con, a través de y para el diálogo” (MIN-YOUNG; 
WILKINSON, 2019, p. 70). Consolidando la reflexión crítica y el 
diálogo como prácticas pedagógicas, una de las grandes potencialidades 
de las estrategias educomunicativas es la formación crítica de la 
ciudadanía a partir de la observación y análisis de la realidad mediática. 
Entramos en el campo de la educación libertadora, también conocida 
como educación popular, que busca que los sujetos se asuman como 
actores políticos (MENDES, 2022).

Mesquita-Romero et al. (2022) defienden que el mero uso extensivo 
de los medios no garantiza las competencias digitales y mediáticas que 
la ciudadanía del siglo XXI necesita, por lo que deben desarrollarse 
competencias para crear formas beneficiosas de relacionarse con los 
medios de comunicación (ARENAS-FERNÁNDEZ et al., 2022).

A nivel educativo y social, formar para el futuro se suele asociar al 
uso y manejo de las tecnologías. Pero no podemos olvidar que, detrás de 
cualquier dispositivo y medio, existen seres humanos con intenciones, 
ideas y valores, que son a su vez productores, consumidores o simples 
observadores de aquello que circula en forma de mensajes en todo tipo 
de soportes. Los medios “proporcionan versiones selectivas del mundo, 



A
R

T
I

G
O

comun. mídia consumo, são paulo v. 20, n. 58, p. 179-198, mai./jul. 2023

 mayte santos | irati agirreazkuenaga | simón peña 189

en lugar de un acceso directo a él” (OSUNA-ACEDO et al. 2018, p. 
33). Por ello, se hace indispensable formar a la ciudadanía, a través 
de la educomunicación, sobre la conciencia de que los medios y sus 
contenidos en ningún caso son neutros, sino que más bien “están al 
servicio de alguien y con algún propósito” (FREIRE et al., 2013, p. 48).

Paulo Freire contribuyó de forma fundamental a pensar en una 
educación basada en la reflexión crítica y mediada y lideró una gran 
transformación a nivel educativo y social en Brasil, un país que hoy es 
referencia en materia de educación popular y educomunicación gracias 
a su legado.

Freire defendía que la educación y comunicación van de la mano, 
y que, al ponerlas en práctica, no solo se obtendría como resultado un 
aprendizaje o la alfabetización en sí misma, sino que se estaría formando a 
sujetos críticos y conscientes. Planteó el diálogo como el “eje estructural 
de la educación para la práctica de la libertad” (JACKIW et al., 2021, 
p. 13).

Uno de los conceptos clave que acuñó este autor es el de la superación 
de la educación bancaria (FREIRE, 2011). Esta se caracteriza por ser 
unidireccional, vertical y jerárquica, y en ella el educador, en lugar 
de comunicarse, transmite comunicados (FREIRE, 2012) que serán 
replicados por el estudiantado.

Freire (2012) defiende que la formación del individuo, así como del 
grupo, deben pasar necesariamente por la curiosidad, la reflexión crítica 
y el diálogo. Propone cultivar una educación problematizadora en la 
que la curiosidad epistemológica (que trasciende la curiosidad ingenua) 
conduzca a la búsqueda del aprendizaje. A través de la curiosidad 
epistemológica nace la voluntad de conocer y se abre espacio para 
reflexionar de forma crítica sobre la realidad (FREIRE, 1965). De esta 
forma se supera el carácter forzado, obligatorio e incluso opresor que 
pueden llegar a promover los modelos de enseñanza tradicionales.

Ubicando el diálogo como mediador, las/os participantes de los 
círculos de cultura serán conducidas/os por la construcción del 
conocimiento crítico, reflexivo y con conciencia de clase (FREIRE, 
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1965). Se ha demostrado que la adopción de una actitud dialógica por 
parte del/a educador/a contribuye a que el estudiantado desarrolle sus 
propios procesos de creación de significado (RAPANTA et al., 2021). Así, 
este será un proceso de enseñanza-aprendizaje sostenido en el compartir 
los saberes que van emergiendo del grupo; y los aprendizajes obtenidos 
deberán aplicarse a la realidad, generando transformaciones sobre las 
condiciones de opresión e injusticia (PERUZZO, 2020).

Aydemir y Demirkan (2021) defienden la necesidad de ir más allá de 
simplemente reconocer y analizar el contenido mediático problemático 
y orientar al estudiantado para convertirse en productores de medios 
responsables y efectivos, capaces de contribuir a la transformación 
social. Para ello, es necesario que los/as educomunicadores de hoy 
rescaten la figura del educador popular, que solía estar bastante alejado 
de la academia y actuaba en medios comunitarios, movimientos 
sociales o políticos (KAPLÚN, 2019) y la lleven a la educación formal, 
transformando la pedagogía desde la educación popular.

Las relaciones que Freire propone se centran en la educación 
problematizadora que promueve la igualdad, la horizontalidad y la 
construcción de una realidad compartida, a partir del diálogo (FREIRE, 
2011). Esto se asocia directamente a la educomunicación que, más allá 
del análisis crítico de la comunicación, propone generar verdaderas 
transformaciones a la hora de pensar, consumir y construir los medios.

Si trasladamos la praxis freiriana al escenario actual, donde las 
tecnologías son prácticamente omnipresentes, debemos considerar que 
el simple hecho de usarlas no garantizará que el aprendizaje suceda a 
través de ellas. Pues utilizando las tecnologías sin una mirada crítica y 
sin diálogo corremos el riesgo de replicar el modelo educativo bancario 
(CROVI DRUETTA, 2018), esta vez mediado por dispositivos.

Las/os educadoras/es pueden escoger usar o no las tecnologías para 
fomentar el diálogo y la reflexión crítica en sus aulas, pero no podrán 
desarrollar ciertas competencias fundamentales simplemente a través 
de la tecnología: se hace necesario el factor dialógico, comunicativo y 
humano. En ningún caso se trata de rechazar la introducción de las 
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tecnologías en el sistema educativo, sino de usarlas conservando una 
postura curiosa, crítica y dialógica frente a ellas (FREIRE et al., 2013).

Trabajar con recursos que están más allá de los muros de la escuela 
contribuye a la inserción del estudiantado “en el mundo y su medio 
de forma crítica, activa y proactiva” (INOCÊNCIO; FERREIRA, 2021, 
p. 287), mientras que usar la tecnología con una intención dialógica 
permite que educadores/as y educandos/as compartan, interpreten, 
argumenten, critiquen y reformulen ideas públicamente, utilizando el 
lenguaje y otras representaciones simbólicas (MERCER et al., 2019).

Según Kendall y McDougall, el trabajo docente en la alfabetización 
mediática crítica es el de “facilitar y estructurar la narración auto-
etnográfica de los estudiantes y aceptar y abrazar los más inexplorados 
espacios de aprendizaje que emergen” (2012, p. 7). Encontramos casos 
como el Currículum Alfamed de formación de profesores en educación 
mediática (PÉREZ-RODRÍGUEZ et al., 2021) que plantea de forma 
específica las competencias transversales que cualquier educador/a debe 
tener para hacer frente a la sociedad digitalizada.

Así, y en busca de construir autonomía (en relación a las tecnologías, 
pero también en relación al aprendizaje en sí mismo), Freire propone 
algunos puntos sobre los que los/as educadores/as deben apoyarse 
para construir y ofrecer procesos de enseñanza-aprendizaje basados 
en el diálogo y la reflexión crítica. El autor fundamenta su trabajo en 
aquello que considera que la enseñanza exige: rigurosidad metódica, 
investigación, respeto a los saberes de los educandos, criticidad, estética 
y ética, la corporificación de las palabras a través del ejemplo, riesgo, 
aceptación de lo nuevo y rechazo a cualquier forma de discriminación, 
reflexión crítica sobre la práctica y el reconocimiento y la asunción de la 
identidad cultural (FREIRE, 2012).

Conclusiones y discusión

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la 
creación y transmisión de conceptos e imágenes al público receptor 
(GÓMEZ-QUINTERO et al. 2021). Atribuyen significados a los sucesos 
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con el objetivo de establecer formas socialmente aceptadas de entender 
el mundo y actuar sobre él (SCHANDER et al., 2019, p. 162). Por ello, 
“la interacción con las tecnologías y los contenidos digitales requiere una 
actitud reflexiva y crítica, aunque curiosa, abierta y avanzada respecto 
a su evolución” (CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2018, p. 9).

La educación en medios debe superar el paradigma tecnológico y 
asumir e integrar su importancia e impacto en la cultura (MATEUS, 
2021). Esto es, el uso de los medios de comunicación dentro de las aulas 
no se debe limitar a los beneficios como herramientas para innovar 
en las propuestas educativas, sino también debe servir para mejorar 
las relaciones entre educadores/as y estudiantado y sus relaciones con 
el mundo a través de la mediación dialógica y no solo tecnológica. El 
acceso a las tecnologías no alcanzará su potencial transformador si no se 
realiza desde un nuevo paradigma que atañe a la educación (MATEUS, 
2021).

Revisar y analizar el concepto de la educomunicación ayuda a 
entender las posibilidades de integrar el diálogo y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) dentro de las aulas, en busca de la 
formación del pensamiento crítico.

Asimismo, es fundamental definir, delimitar y diferenciar los 
conceptos de alfabetización mediática y educación mediática para 
entender la importancia de abordar tanto los procesos (educativos) 
como los resultados esperados (alfabetización), en relación al consumo e 
interacción con los medios desde el entorno educativo. En este sentido, 
la educación basada en el diálogo y la pedagogía crítica se presentan 
como esenciales para la formación del pensamiento crítico.

Es necesario otorgar a la alfabetización del siglo XXI nuevas 
dimensiones, pues cualquier alfabetización a nivel social, cultural, 
educativo y político debe buscar integrar el diálogo, las tecnologías y las 
herramientas para el uso y consumo de los medios de forma funcional 
para los individuos y la sociedad. El diálogo debe ser el principal mediador 
de todas las relaciones -entre los individuos, individuo-instituciones e 
individuo-TIC- de forma que los medios de comunicación sean vistos 
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no como simples herramientas externas para la ciudadanía (MATEUS, 
2021), sino como una herramienta para provocar potenciales 
transformaciones desde el entorno educativo.
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