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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

La implicación de organismos internacionales, como la UNESCO, es una de las principales claves para la 
sensibilización y la concienciación mundial sobre la necesidad de una alfabetización mediática e informacio-
nal, así como para la orientación de políticas globales en los diferentes países. Se realiza una revisión de los 
principales hitos de esta institución vinculados con la alfabetización mediática e informacional en los últimos 
cuarenta años, así como de las principales estrategias y diversas iniciativas que actualmente desarrolla y 
que han permitido dinamizar positivamente su implicación a través de la búsqueda de sinergias y coopera-
ción internacional. 

The involvement of international organizations, such as UNESCO, is one of the main keys to raising global 
awareness of the need for media and information literacy, as well as for the orientation of global policies 
in the different countries. A review is made of the main milestones of this institution linked to media and 
information literacy in the last forty years. It also reviews the main strategies and various initiatives it is 
currently developing, which have positively boosted its involvement through the search for synergies and 
international cooperation.

UNESCO; política educativa; alfabetización mediática; alfabetización informacional.
UNESCO; education policy; media literacy; information literacy.
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Actions and perspectives 
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1. Introducción

La sociedad actual requiere de la ciudadanía una formación sólida en múltiples alfabetizacio-
nes que permitan garantizar el acceso a una educación de calidad, la participación y crítica 
en la sociedad y la igualdad de oportunidades. En el entorno de la denominada esfera digital, 
la ciudadanía requiere de formación en conocimientos y competencias que prepare en habi-
lidades para vivir en el siglo XXI, que garanticen el acceso al conocimiento, a la información, 
a el consumo y a la producción de recursos mediáticos y digitales. 
Instituciones públicas y organizaciones de todo el mundo se han mostrado interesadas por 
la educación en medios, o alfabetización mediática e informacional. En palabras de Aguaded 
(2011), la educación mediática se ha convertido en un movimiento internacional apoyado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) y por otras instituciones, desde la década de los setenta del siglo pasado. 
En los países occidentales se ha desarrollado ampliamente la educación mediática con ini-
ciativas como las de la Comisión Europea (2007; 2009; 2011), que define la competencia 
mediática como la capacidad de acceder a los medios de comunicación, comprender y eva-
luar, con criterios adecuados, diversos aspectos de los mismos y de sus contenidos, así 
como establecer formas de comunicación en diferentes contextos, además de publicar una 
serie de recomendaciones para los países miembros que impulsen la formación y la investi-
gación en alfabetización mediática. 
Otras iniciativas relevantes han sido lideradas por organizaciones como la National Associa-
tion for Media Literacy Education (NAMLE) con la intención de ayudar a desarrollar hábitos 
de adquisición y herramientas de expresión para lograr ciudadanos críticos, comunicadores 
efectivos y ciudadanos activos en la sociedad actual; el Center for Media Literacy (CML, 
n.d.), organización educativa norteamericana cuyas acciones se dirigen a desarrollar un 
pensamiento crítico y las habilidades de producción para comprometerse con la cultura me-
diática actual, ofreciendo recursos y herramientas para la educación en los medios; o la 
Office of communications (Ofcom) que, a través del programa de trabajo para mejorar las 
competencias digitales de niños y adultos, promueve la alfabetización mediática (Offcom, 
2010). En este contexto, la UNESCO propone una visión integral de la alfabetización en la 
que converjan la alfabetización informacional con la digital. Otras valiosas iniciativas fueron 
analizas en el proyecto Emedus (European Media Literacy Education Study), citado por Ro-
dríguez-Vázquez et al. (2020). 
Sin embargo, este desarrollo no está teniendo el mismo impulso a nivel mundial, puesto que 
según Nupairoj (2016), en los países del sudeste asiático, la alfabetización mediática aún no 
forma parte de los planes de estudios escolares, excepto en Japón donde sí cuentan con un 
plan de estudios. 
La UNESCO, objeto de análisis de este trabajo, es una institución internacional verdadera-
mente comprometida con la alfabetización mediática e informacional con el objetivo de que 
el acceso a la información, la verdad objetiva, la libertad de expresión e intercambio de ideas 
y conocimientos, y el diálogo social entre los pueblos, sea una realidad para la sociedad 
actual (Aguaded et al., 2021). 
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En este trabajo se profundizará en su responsabilidad respecto a la educación de la ciudada-
nía en la alfabetización mediática e informacional. No cabe duda de que su papel es crucial 
para conseguir una ciudadanía formada para ser responsable, libre, crítica y capaz de acce-
der, consumir, crear y compartir información en los nuevos entornos mediáticos y digitales 
con los que convivimos. 

2. Cronología de los hitos de la UNESCO 
en materia de Alfabetización Mediática 

Un avance significativo desde el punto de vista de las políticas públicas de alfabetización 
mediática e informacional es el apoyo y la orientación que ofrece la UNESCO a las autorida-
des educativas nacionales. Ejemplo de ello son las sucesivas declaraciones que ha emitido 
en los últimos cuarenta años para reforzar esta alfabetización entre las que destacan:

• 1982. Declaración de Grunwald. Se asientan las bases para hacer eficaz la educación 
relativa a los medios de comunicación. 

• 2003. Declaración de Praga. Apuesta por una sociedad de la información y propone los 
principios clave para la alfabetización informacional. 

• 2005. Declaración de Alejandría. Establece estrategias para promover la alfabetización 
informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida.

• 2011. Declaración de Fez. Se reconoce la alfabetización mediática e informacional como 
un derecho fundamental para fortalecer la ciudadanía y una cultura participativa, dialógi-
ca e intercultural.

• 2014. Declaración de París. Se reflexiona sobre las competencias a adquirir en materia 
mediática e informacional.

• 2020. Declaración de Seúl. Se promueve un Marco Mundial de Ciudades MIL y esfuerzos 
para luchar contra la desinfodemia. 

Además de estas declaraciones se han producido otras iniciativas relevantes como la 34ª 
Conferencia General en 2007, en la que se adoptó el concepto compuesto de Media and 
Information Literacy (MIL) para enfatizar que esta alfabetización no solo se refiere a la adqui-
sición de competencias instrumentales sino también a la capacidad de realizar juicios sobre 
las fuentes informativas y ampliar la participación cívica en los medios de comunicación. En 
2011, la UNESCO puso el foco de atención en la capacitación docente y dio un paso signifi-
cativo en esa dirección a través de la creación de un currículum en MIL para profesores que 
les permitiese desarrollar una mayor comprensión del papel de los medios de comunicación 
y de las tecnologías de la información en sus actividades docentes y en la formación de sus 
estudiantes. Pese a que la UNESCO pone su foco en el papel del profesorado para lograr 
una ciudadanía mediática, sin embargo, según Pérez-Tornero y Tayie (2012) ya era un reto 
por lograr hace diez años, y en palabras de Rodríguez-Vázquez et al. (2020), aún no se ha 
resuelto y se precisa más investigación al respecto.
Por último, la UNESCO entiende en la actualidad que la MIL es una herramienta básica para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 aprobada por 
la ONU en 2015.
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3. Acciones emprendidas por la UNESCO 
a favor de la Alfabetización Mediática 

La UNESCO ha desarrollado diversas iniciativas para fortalecer la educación en alfabetiza-
ción mediática e informacional de la ciudadanía, siendo una de las instituciones responsa-
bles para lograr este reto. A continuación, se presenta un análisis de algunas de las acciones 
más relevantes emprendidas en el seno de la UNESCO a favor de la alfabetización mediáti-
ca, reunidas en la Figura 1.

3.1. «Media & Information Literacy»

En asociación con la Alianza de las Civilizaciones se ha creado «Media & Information Litera-
cy» (n. d.) un sitio web en el que se publica toda la información de interés sobre organizacio-
nes asociadas, eventos o publicaciones. Sus principales objetivos son respaldar el alcance 
global de información y recursos en diferentes idiomas, y ofrecer estos a los docentes para 
que puedan incluir en sus prácticas profesionales la alfabetización mediática e informacional. 
Entre las organizaciones que participan en este centro de intercambio cabe destacar la Red 
Interuniversitaria Euroamericana de Investigación (ALFAMED, n. d.), reconocida por la Orga-
nización de Estados Americanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI). En su web 
se pueden consultar los proyectos de investigación realizados o en proceso, los proyectos de 
intervención, las revistas científicas, como la revista Comunicar especializada en educación 
mediática, y divulgativas, como Aularia, con las que se pretende transferir el conocimiento 
a la sociedad. Entre sus publicaciones destaca el libro Curriculum Alfamed (Aguaded et al., 
2021), cuya intención es aportar una guía teórico-práctica de las competencias mediáticas 
e informacionales que necesitan los educadores para afrontar los retos que caracterizan la 
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era post-Covid 19. Se trata de una obra que pretende actualizar el Curriculum MIL (Wilson et 
al., 2011), cuya trascendencia en educadores de todo el mundo hasta la actualidad ha tenido 
gran éxito, según Alcolea-Díaz et al. (2020). De acuerdo con García-Ruiz et al. (2014), con 
estas iniciativas se pretende implicar a toda la comunidad educativa para que la ciudadanía 
haga un buen uso de sus derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información. 
 
3.2. Cátedras UNESCO-UNITWIN 

Se trata de un programa destinado a crear redes para fomentar el trabajo colaborativo entre 
universidades, puesto en marcha en el año 1992. Participan 850 instituciones de 117 países. 
Es una alianza por fomentar la cooperación y los vínculos universitarios a escala mundial 
con el objetivo de reforzar las capacidades institucionales mediante el intercambio de cono-
cimiento y la colaboración. 
Dentro del programa, las universidades compartes todos recursos y se constituyen redes y 
cátedras que son centros de reflexión y de transferencia del conocimiento desde la acade-
mia a la sociedad. 

3.3. UNESCO-UNAOC UNITWIN 

La UNESCO y UNAOC han creado la Cátedra Mundial UNITWIN sobre alfabetización me-
diática e informacional y diálogo intercultural. Entre los objetivos específicos que se incluyen 
está (1) potenciar la investigación intercultural y cooperativa sobre la alfabetización mediá-
tica e informacional, así como, los intercambios entre universidades y medios de comunica-
ción; (2) desarrollar en las universidades participantes prácticas educativas y de producción 
mediática que contribuyan a disolver prejuicios y barreras interculturales, favoreciendo el 
diálogo global y la cooperación entre ciudadanos e instituciones sociales y políticas de todo 
el mundo. 
 
3.4. UNESCO/UNAOC-MILID Network 

Se trata de la primera red universitaria internacional que trata de impulsar la investigación 
en políticas de alfabetización mediática e informacional y diálogo intercultural, fomentando 
proyectos estratégicos a nivel nacional, regional e internacional. 
Esta red desarrolla actividades en tres ámbitos principales: 1) Investigación, actuando como 
un Observatorio crítico del papel del MILID y desarrollando el Centro de Información Inter-
nacional sobre Alfabetización Mediática e Informacional y promoviendo las publicaciones; 
2) educación, favoreciendo la difusión de la alfabetización mediática e informacional e im-
pulsando prácticas de producción de medios, adaptando y probando el curriculum MIL para 
profesores; 3) participación, promoviendo acciones dirigidas a fomentar la participación ciu-
dadana, involucrando a todos los actores. 
Dirige sus esfuerzos y sus acciones para favorecer el acercamiento entre el mundo académi-
co, la sociedad civil, las comunidades locales, la investigación y la formulación de políticas. 
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 3.5. Alianza MIL 

Esta alianza pretende lograr una serie de objetivos: (1) Articular asociaciones concretas para 
impulsar el desarrollo de MIL y su impacto a nivel mundial; (2) permitir a la comunidad MIL 
hablar con una sola voz sobre ciertos asuntos críticos, particularmente en lo que se refie-
re a las políticas; (3) profundizar aún más la estrategia para que MIL sea tratada como un 
concepto compuesto, proporcionando una plataforma común para las redes y asociaciones 
relacionadas con MIL en todo el mundo. 
 
3.6. «MIL CLIKS»

Se trata de una iniciativa para reforzar la adquisición de competencias mediáticas e informa-
cionales en el ámbito de las redes sociales y de internet, especialmente destinada a jóvenes. 
Precisamente se utilizan las redes sociales para que estos jóvenes desarrollen sus compe-
tencias mediáticas y el pensamiento crítico, aportándoles información para concienciarles 
sobre la importancia de la alfabetización mediática e informacional en todos los sectores de 
la sociedad. 
Al igual que con la iniciativa anterior, «MIL CLIKS» también ofrece la posibilidad de unirse 
para convertirse en «MIL CLICKER», lo que supone, entre otros compromisos, utilizar ade-
cuadamente las competencias mediáticas e informacionales para promover la igualdad de 
género, el diálogo intercultural, el desarrollo del pensamiento crítico y ético, o fomentar la 
educación mediática de manera creativa.

4. Conclusiones: La alfabetización mediática como compromiso de todos

A través de la Alfabetización Mediática e Informacional, la UNESCO pretende dar respuesta 
al reto de lograr una educación de calidad en el contexto actual, en el que el acceso a la 
información y la comunicación, la sobresaturación de información, la desinformación, las 
«fake news», etc., requieren de la ciudadanía unos conocimientos sólidos para desarrollar 
un pensamiento crítico y formar parte activa de la sociedad actual. 
Entre los programas desarrollados por la UNESCO dentro de su estrategia a favor de la 
alfabetización mediática e informacional, en este trabajo se han puesto en valor algunos de 
ellos, desde los más antiguos como «GAPMIL», hasta el más reciente «MIL CLIKS». Todos 
ellos permiten fortalecer la estrategia de la UNESCO para lograr sociedades alfabetizadas 
en medios de comunicación e información. En el mes de noviembre de 2021, tuvo lugar la 
última reunión dentro de la denominada «Semana Mundial de Alfabetización Mediática e 
Informacional 2021», poniendo el foco en la alfabetización mediática e informacional por el 
bienestar público, en la que se acordó mejorar la cooperación entre las partes interesadas 
para sostener el desarrollo de esta alfabetización, mediante asociaciones para movilizar los 
recursos necesarios para apoyar sus programas. En esta semana, gracias al compromiso 
de la UNESCO y a la responsabilidad asumida desde hace casi ochenta años, se ha conso-
lidado la alfabetización mediática como compromiso de todos. 
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No cabe duda de que son muchos los avances conseguidos en estos años respecto a la 
alfabetización mediática, sin embargo, según Rodríguez-Vázquez et al. (2020), la comple-
jidad de las nuevas relaciones entre los medios de comunicación y sus usuarios digitales, 
aparecen nuevos riesgos y peligros por no tener la preparación adecuada para ejercer un 
uso correcto aplicando las competencias mediáticas y digitales. Respecto a la formación del 
profesorado en Alfabetización Mediática e Informacional, como agentes que pueden lograr 
la mejora de la educación mediática de la ciudadanía, para el que la UNESCO diseña un 
Curriculum específico, Alcolea-Díaz et al. (2020), consideran que este valioso instrumento 
requiere una continua revisión y actualización para que favorezca una ciudadanía crítica y 
el proceso democrático, de manera que pueda asumir los cambios vertiginosos del mundo 
tecnológico, la ubicuidad de la desinformación, además del necesario desarrollo del pensa-
miento crítico. En esta línea de análisis crítico respecto a los avances conseguidos y los retos 
de futuro respecto a la alfabetización mediática, destaca el compromiso de la Red Alfamed, 
cuyos integrantes trabajan de manera coordinada por lograr una ciudadanía alfabetizada en 
medios, a partir de una sólida formación desde todos los niveles educativos, fortaleciendo 
las líneas de trabajo y apoyando las perspectivas planteadas por la UNESCO. 
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




