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El  presente  libro,  Co77c#7tz.c%cz.o'7¢  c  z.7eíc7i%cíz.L7z.d%d,  tie-
ne  como  objetivo  mostrar ante  la Academia  inves-
tigaciones  originales  en  el  ámbito  de  la  docencia,

:n|n.osvca:|ógoesiáev:eat:g£cjírc,a:#nc,ag:cP:i|:?ií::|T|::::
logías Audiovisuales y de la Comunicación.

A tal  fin, tres editoriales, Visión Libros  (España),

gle:filae#tLpeos::gail!cyeJnocuersn(aÉs::da:tsebn#voes,pf;sri

g:;i:#.osaquunea#aenrzao:nyteenditearree|nn:ree;:dpi:nmo:;Lo:
de la Comunicación y de las Aulas en el siglo XI.

Los  siguientes  capítulos  constituyen  los  resulta-
dos  de  nuevos  aportes  dentro  de  la colección  espa-
ñola  `Nuevo  impulso  educativo'  a  fin  de  que  sean
expuestos mediante su difusión ante la Comunidad
científica especializada en el  área temática de la in-
novación educativa y los nuevos espacios docentes.

rea#ziaT;:meon,:fl::t'Lt:yae#fisesaf.u,:razl?z:ieoltícfiiíct:.go;

#zlaodr::lE:fnE:rftiragie:nesdt:|dá:eged:::ii#:nnat:se:s|Paeá'Laé
se  desarrolla  el  estudio  presente,  tanto  en  formas
como en contenidos.

Para cumplir los  criterios  de  calidad con  el  nece-
sario  celo,  se  ha  constatado  que  los  capítulos  pre-
sentados no han sido publicados previamente en su

;i:sils;t:s:t:Í:jrqafo;:e;ñ:p-:ta:n:to:Écla:r#nra:`isisfprd:e:t?:;a:
dos para otras publicaciones del tipo que fueren.

También se constata que su publicación ha conta-

g:FaosnaeJt::indsaednet:T::;áonsdaeb|teosd?tsá:,rt;a.uteoxrpe,sí.Yt::
mente) de las investigaciones en que algunos capítu-
los están basados.

vaáofiennt:amn::taeraer.au,rd:ivileq:se:;gnet::iiad5|s|r?i:Le:
pre  desde  el  enfoque  del  rigor  científico,  el  Editor
español  (al igual que sus homólogos portugués y es-



tadounidense)  de esta Colección universitario-cien-

§§í:::¥n;e[díe:::s;o§:;;Í;Ío:ts¡ao;Íj;§;:s¡j:::;d;;í§;:§í§:::::::r::É£;Íe;v;:§Í;;
nal of alternative perspectives in the social sciences)
y pertenecientes  a  la  Comunidad Universitaria  ln-
ternacional.

Los Coordinadores de estas tres colecciones y cada
Editor han verificado que los evaluadores universita-
rios  designados,  en  su  labor arbitral,  han valorado
los siguientes aspectos:

:))  &r::;ndao`iágaí: :#eaandua:crito;
c)    Calidad de  los  resultados y conclusiones,  así

como coherencia con los objetivos planteados

:#ü:}„.}#o°§ dyc „e„n„gi%„d:%°,í;e;Ción   ` Co#fc7tz.dos
d)   Calidad    de    las    referencias    bibliográficas

consultadas.

Prólogo    .  -

I     Los  juegcts
1 n  nue\-ci  tí

;:ú:v:::Uiíis:tíeíis::;t;{:::::P]:sig:u;:iieí:ii:iiañq:::a:s:;neá:icíe::;:
conducen   los   nuevos   retos   curriculares,   con   la
más  clásica  tradición  universitaria  de  la  relación
discente-docente.

David Caldevilla Domínguez
Universidad Complutense de Madrid (España)

Coordir\adoT de la ColeccL6n `Nuwo lmpulso Educativo'
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XVII
COMUNICACIÓN EN IAS ONG:
CONFIANZA Y DESCONFIANZA
EN LA ERA DE LA TRANSMEDIA

Angélica Mendieta Ramírez
\ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla -México-)

. COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIONES NO
FUBERNAMENTALES (ONG)

E:á:igzeaíi::::oiigaéLóbneí::=:ln::|1e?e,róe#tó:g(a3::
aciones  de  la  Sociedad  Civil  (OSC),  Organizaciones
[o  Gubernamentales  de  Desarrollo  (ONGD), Asocia-
lones,  Instituciones  de Asistencia  Privada,  Fundacio-
es  (donatarias  y  donadoras),  entre  otras)  se  dio  en
945 a partir del reconocimiento de las Organizaciones
lo  Gubernamentales  (ONG)  por  parte  de  la  Organi-
ición de las Naciones Unidas  (ONU)  en la "Carta de
s Naciones Unidas" De esta forma, vemos que con el
iso del tiempo el papel de las organizaciones en el ám-
to  sociopolítico  mundial  ha  ido  tomando  diferentes
rectrices.

Una de las  principales problemáticas  de las  ONG se
icuentra en  la falta profesionalización de la comuni-
ción, pues se deja en segundo plano la utilidad que la
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Comunicación brinda en la estructura interna y e.`| =
de las organizaciones.

Al no  profesionalizar la comunicación  dentro di:
organizaciones,  se  hace  ineficiente  el  trabajo  que  =
realizan,  no  sólo en el contexto social sino tambiÉ:
la  optimización  de  los  recursos, ya  que  no  se  gen=
óptimos  resultados  en las  diferentes  áreas  que las  .
forman, por ejemplo:

•    No  se  transmite  una comunicación  adecuad.
los valores,  misión y visión de  cada organiza :
ent.re los públicos intemos. Lo que no permit€
identificación  (apropiación) y congruenci£.  :
trabajo que se realiza, dificultando así el logm
los objetivos planteados.

•    Al no comunicar de manera asertiva la filosoñ
la  organización  al  público  externo,  la  imagE]
la  organización  tendría  efectos  negativos  -em
públicos y esto no permitiría captar más púh
voluntarios, socios y donadores.

•    Al  no  llevar  a  cabo  un  proceso  de  comuniü
eficiente y eficaz,  no  se  lograría difundir er  u
rentes  canales  el  carácter  humano  y  socia:  ±
organización.

Estas  problemáticas  tienden  a  agravarse  \'  t=H
desconfianza sobre los  diversos  mecanismos `de~ád
de las ONG debido a que no existe claridad en lti< Í
que persiguen las organizaciones y en muchos de :"    ,
sos tienden a confundirlas con el sector privado   H
nes de lucro). Los estudios realizados en 2011  (L-i,i

y 2013  (Layton y Moreno)  muestran que las p€r-sü    +
cada vez confían menos en las organizaciones sm=±iH
no-gubernamentales (ver cuadro  1, 2 y 3):

Comuni(fl

=Tá.fi(a  1 .  Confianza en

Laj'
Cruz Roja  MexJ

E'  Ej€
Los medios de comunici

Grupos de  barrio o de ve<
Tiendas departameni

EI Gobierno fe{
EI Gobiemo de su esi

Los ba,
= : :  =-no de su munjcipio / delega

Lapc
Organizaciones sociaies  c)

.as grandes  empresas  pri`.`¿
_ ::=s o la Suprema  Corte de Jiis.

i   :=-.=-cjo de Admnistración Tribut

EI Congreso  de  la UÍ
_ : .  =  -Jicatos u organizaciones obít

Los Partidos polít]

Fuente:  ]

: -.ifita 2. Coifiaiiza eii li

t.`MÜcha        Algo

La iglesia

= ¿fiüz Roja Mexicana

EI Ejército

La CNDH

El  lFE

AL,l!m   ",Éos de comunicación

Btas departamentales
;hiin „itL   E  = barrk) o de Vecinos

La Policl'a

El lFAl

:  3obierno federal

jiii  .T   Lasría. de Hacienda

Fuente:  La\rton
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=.=.:a  1 .  Confianza en las organizaciones o instituciones

35-i34
Los partidos poi|'ticos    Effiffi±

La i8lesia
Cruz  Roja  Mexicana

EI  Ejército
Los medios de comunicación

3'upos de  barrio o de vecinos
Tiendas departamentales

EI Gobiemo  federal
EI Gobierno de su estado

Los bancos
E+tT=  de su municipio / delegación

La Pol icl'a
=rganizaciones sociaies  o  no-„.

js grandes empresas privadas
f==  =   a Suprema Corte de Justicia
=-:  3  de Adminístración Tríbutaria.„

EI Congreso de la Unión
s-c =atos u organizaciones obreras

Fuente: Layton, 2011

-:.-t  2.  Confianza en las organizaciones e ínstituciones

JMucha    \%Algo        Poca    ÜNada    ffiNS/NC

La ig'esia

L io¿-LE Roja Mexioana

23HH

EIEjército    fflffiffiffigHffiffi ''%Í"'   <Íj8?*      2Q      ñEHEEHB

La CNDH

El  'FE

übpMimi-de comunicación   ffiffiffií
-m :b d€partamentales

sE! "io o de vecinos
La Polic''a

=  3obierno federal

j Sh.a, de Hacienda

27

E' 'ki-
$7           j  LEEEEEffi

Fuente: Layton y Moreno, 2013
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Gráf ica 3. Conf ianza en las organizaciones e inst;ituciLv :.

ffiMucha    ``T;Algo        Poca    iNada    ffiNS/NC

EI Gobierno de su estado

Los bancos

Ei Gobierno de su mpio/delegación    fiffi   \'xW`ffi

La Presidencia de la Repúblfca

La Suprema Corte de Justicia

Las grandes empresas privadas

Org. Sociales o no gubemam©ntales

EI Congreso de la Unión

Los§indicatosuorg. Obreras   ffi"Éffi      28

La cámara de §enadores

Los partjdos politicos

La cámara de Diputados

Fuente: Layton y Moreno, 2013

Con ello queda evidencia de la gran responsabiliáa
los medios de comunicación, debido a que los ciudát±
confian más en los medios de comunicación en 20 i :
un rango  del 53°/o  de confianza y en las  orgariz±cm
sociales o no gubernamentales sólo un 35°/o.  Pam ±
2013 la confianza ciudadana disminuyo, sin embaiT:i '
valece la confianza hacia los medios de comunicadtd
pecto a las organizaciones sociales o no gubernamenri
tal y como lo demuestra la siguiente tabla:

Tiabla 1. Nível de confianza ciudadana en 201 :

NIVEL DE MEDIOS DE ORGANIZAcli"
CONFIANZA COMUNICACIÓN SOCIALES `

GUBERNAME`=l
MUCHO 11% 5%

ALGO 28% 20%

POCO 370/o 250J

NADA 23% 44%

Fuente:  elaboración propia con información de Le`.~
Moreno  (2013).
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_ .:  resultados  nos  hacen  pensar  que  el  índice  de
Dnr`ianza  hacia  las  ONG  va  en  aumento  debido
E el  44°/o  de  los  ciudadanos  manifiestan  no  t.ener
L ÉE confianza hacia estas organizaciones. En lo que
EL-La  a  los  medios  de  comunicación  nos  encontra-
iTjn un nivel de desconfianza del 23°/o.

i aste sentido, la principal 1abor de los medios estri-
n s€r gestores de la información sobre objetivos, va-
i :,- metas que las ONG que persiguen, por lo tanto,

_  la sinergia entre los medios de comunicación y
Pi'``-G para lograr su legitimidad y por ende la credi-
:a= del trabajo que realizan, por lo tanto considera-
=-_,e en la medida en que no se tomen las solucio-
±-=rgentes que permitan plantear y replantear las
i=.íias  de  comunicación  propias  para  este  tipo  de
[=-áciones,  estarán  condenadas  a  su  desaparición
•  -Tesentar resultados que avalen su exist.encia.

i-  panorama nos invita a reflexionar bajo el enfo-
ñ`:émico,  que  establece  la  relevancia  en  las  inte-
[m. nes  del  sistema  (organización)  con  su  entorno
ri=id i }' sugiere la importancia estratégica de la co-
nii±L-ión en esas  interreiaciones  internas y externas
=iL=|t-f\',1975).  En  este  mismo  sentido,  encontra-
.|_É lo; actores que conforman una red se vinculan
D:t`  de  procesos  de  socialización  e  interacción.  La
H =E esta cohesión se fundamenta en la intensidad
w   ±±i=is de comunicación  (Burt,1978).

I L-NICACIÓN , INTERTEXTUALIDAD Y
.`S.\lEDIA EN ms oNG

U,L`Llderamos    importante    mencionar    que    vidai
L9   cLstablece algunos de los criterios del papel de la
mr_L-ación en las organizaciones del Tercer Sector:

-.       :rganizaciones  del tercer sector eristen para co-

=:.-Lr,  para  transmitir  sus  iJalores  a  la  sociedad.
rA:+it  decir que la comunicación fiorma parte  de la

315
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esencia misma de estas organizaciones, y está presente
en todos sus procesos, en toda la gestíón. No agotan su
misión en la prestacíón de se"icios, con la mayor cali-
dad posible, sino que encuentran su razón de ser en líi
transmisión a la sociedad de determinados valores que
la hacen más democrática, más habitable, más huma-
na. Ya se trate de una asociación culmral, una ONG
de cooperación o una organización ecologista, estas  eii-
tidades  eristen fiindamentalmente para impregnar la
sociedad con su,s ideas.

El resto  es  hacerlo cada vez con mayor profesio
dad,  creatividad y eficacia  (Vidal,  2004:322).  Ante
reducción  de  la  participación  fiscal  de  los  Estados
la  satisfacción  de  las  necesidades  sociales,  cultur
económicas y políticas de amplios grupos  de las s
dades latinoamericanas; distintos sectores de dichas
ciedades  se  han  organizado  alrededor  de  dos  gran
tendencias  de participación política que buscan lle
los espacios desatendidos por los gobiernos nacion
nos referimos, en primera instancia, a los movimien
sociales surgidos en torno a demandas específicas
duración en el tiempo se ve limitada a las posibilida
de encontrar satisfacción a sus demandas, sea mediai
el  consenso  o  a través  de  la negociación de benefi
que resuelven una parte  de  sus exigencias  aun c
no  erradiquen  de  raíz los  problemas  estructurales
dieron origen a su movilización.

Por su parte Martínez  (2004)  señala que la labor
la  comunicación  corporativa en  este  tipo  de  org
ciones, consiste en:

transmitir los i]alores, la culturay la misión quc ü
organización tiene para  su entomo y  con la  sociedad
en general afin de crear en sus mercados una imagm
de  empresa  socialmente  responsable,  que  conducirá  ñ
una mayor conf ianzay por tanto a u,n mayor com[m..
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miso por parte  de  sus  diferentes públicos  (`MaLrtír\ez,
2004).

En este sentido, la característica central de las Orga-
:iizaciones  No  Gubernamentales es que se encuentran
instituidas  en  los  marcos  legales  establecidos  para  su
:-Tincionamiento y definen una estructura orgánica con
'_|rincipios filosóficos que orientan sus acciones en el es-
=_`acio público.

Por otro  lado,  si  bien  es  cierto  que  se  proponen  or-
=ánizar programas  que  atienden problemáticas  tan  di-
---=rsas  como  lo  pueden  ser  aquellas  relacionadas  con

~-.=untos  ambientales,   culturales,  étnicos,  migratorios,
==  derechos  humanos  o  de  salud  pública;  también  es
=rdad que sustentan sus esfuerzos en una combinación

_= recursos humanos y financieros provenientes de en-
_ =ades públicas y privadas,1o que las obliga a mantener
=-_=as de acción coherentes con la civilidad y principios

= =  negociación de costo-beneficio tanto con las entida-
É€s gubernamentales del Estado como con organismos
rL:ernacionales  públicos  o  privados,  interesados  en  la
i=anción de los problemas que originan a dicha ONG.

Es claro que las  ONG pueden estar revestidas de un
~._-íritu  crítico  frente  a  la  acción  o  inacción  de  los  go-

__=mos con respecto a problemas ingentes de la vida en
Hiiedad, sin embargo, a diferencia de los Movimientos
5i=`-iales no organizados jurídicamente,  encaran el reto

€stablecer líneas  de  acción  social que  sean comuni-
_..-is  de  manera  eficiente  en  tres  dimensiones  de  re-
.sentación: comunicar con los sectores de la sociedad
J hacia los que dirigen sus esfuerzos y programas de
)ajo;  comunicar  con  las  entidades  gubernamenta-
:nstituidas  formalmente  para  atender las  necesida-
que busca  satisfacer la  ONG y comunicar  con las

=:tuciones  y  organismos  internacionales  de  carácter
=-.ilateral enfocados al financiamiento  de programas
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sociales destinados a la resolución de los problemas que
ocupan a las ONG.

Esta  necesidad  de  comunicar  de  manera  eficiente  y
efectiva  el  sentido  de  sus  programas,  así  como  los  re-
sultados y alcances  de sus acciones, hace de las  ONG,
instituciones  de la sociedad civil  altamente vinculadas
con  la  necesidad  de  construir  modelos  de  comunica-
ción  organizacional  capaces  de  fortalecer  las  redes  de
interacción  social  en las  que  se  mueven  las  ONG.  SirL
un  adecuado  modelo  de  comunicación,  el  mensaje,  lz
imagen  pública y la  capacidad  de  convocatoria  de  las
distintas  ONG se ve limitado a grupos restringidos d=
la sociedad que están interesados en sus programas por-
que  de  ello  depende la satisfacción de  sus  necesidade=
más inmediatas, pero no impactan a otros segmentos d=
la población o a organismos internacionales a los que E
necesario  llegar.  Romper las  restricciones  de  esquema
de  comunicación  limitados  a  comunidades  específic¿
de interés y abrir el discurso de las ONG a sectores d
la población más amplios, es uno de los retos enfrem.
este tipo de  organización para que  sus programas teii
gan viabilidad a largo plazo y sean referencia obligad.
para la comprensión y solución de la problemática = _
ocupa sus esfuerzos.

Al  revisar  las  estrategias  y  los  modelos  de  coniii-_-
cación  social  generados  por algunas  ONG  nos  enci: =-
tramos con una serie de debilidades que nos condl:m
a plantear una propuesta de comunicación que po=_-fl,
encauzar de mejor manera el mensaje que dichas or=+
nizaciones  tienen  para la  sociedad  en  su  conjuntci
trata de  organizar la palabra de estos grupos  de lá
ciedad civil, para que su impacto y trascendencia s
mayores y produzcan un imaginario social que leSt
sus  acciones  a fin de  establecerlas  en el núcleo mi+
de las agendas de gobierno, de los programas de ap
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ilantrópico de las empresas y de las  acciones volunta-
rias de la sociedad.

Nuestra  propuesta  establece  la  necesidad  de  cam-•]iar  el  paradigma  que  existe  acerca  de  los  medios  de

comunicación y establecer vínculos entre las ONG y los
medios lo suficientemente sólidos como para construir
•ina  imagen  pública  poderosa  que  produzca  identidad

|-on  las  causas  sociales  que  impulsan  a  las  ONG  y  a
:a vez  despertar  el  sentido  de  confianza y  compromi-
so con las tareas que dichas ONG realizan en bien del
i`onjunto  de  la  sociedad.  El  discurso  especializado  de
algunas  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  debe  bus-
car  caminos  novedosos  de  articulación  simbólica  que
:e  permitan  ser  significativos  no  sólo  para  los  grupos
de interés tradicionalmente vinculados con el tema que
¿tiende la ONG, sino también para aquellos que no es-
:án directamente vinculados pero pueden ser convoca-
jos  a  contribuir  de  alguna  forma  en  sus  acciones.  La
:€le\úsión;  el  cine;  la  radio;  las  nuevas  tecnologías  de
i:nformación y comunicación y la prensa, poseen atribu-
" comunicacionales que podrían ser aprovechados en
t=€neficio de los problemas que aquejan a la sociedad y

c.ie las ONG buscan resolver.

La desconfianza de las ONG en los medios de comu-
ricación se sitúa por lo menos en tres niveles:

1 .   Desconfianza porque los medios tienen una agen-
da  de  intereses  económicos  que  los  lleva  a  esta-
blecer alianzas con los factores reales de poder in-
teresados  en  ocultar los  problemas  que  las  ONG
develan.

J.   Desconfianza  porque  los  medios  son  capaces  de
banalizar todo lo que llega a sus manos, por lo que
un  mensaje  "serio"  de  una  ONG,  corre  el  riesgo
de  ser  vaciado  de  su  contenido  de  significación
crítica y colocado  en  una  línea discursiva  que  lo
limite en su potencial de transformación de la so-
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ciedad  para  hacerlo  un  objeto  de  consumo,  una
mercancía.

3.   Desconfianza  porque  los  medios  de  comunica-
ción se hallan ligados a los intereses del Estado :`-
sus formas de expresión gubernamental. El finar`-
ciamiento  de  pautas  publicitarias  millonarias  e:-
televisión,  radio,  revistas y periódicos  o  el  finar.-
ciamiento  gubemamental  para  las  produccion€¿
cinematográficas,  son  argumentos  que  sostien€:-
esta desconfianza de las ONG.

No obstante estas dimensiones de la desconfianza, 1 : `
medios de comunicación y las redes sociales proveen ==
herramientas altamente eficientes para la construccic-:-
deconstrucción y transmisión del discurso que las 0`- _-
pretenden  difundir.  En este  sentido  existen  dos  rasí~=
que fortalecen a los medios de comunicación masi\'i
a las  redes  sociales  para la comunicación  del  discur=-
la  intertextualidad y el  carácter transmediático  de  -__
plataformas utilizadas para comunicar.

En este trabajo, consideramos importante la conc=
ción  señalada  por  Gérard  Genette,  cuando  establi=_
que  la  transtextualidad  es  un  término  utilizado  "p ,.-.-
referirse  a  todo  lo  que vincula  a  un texto  con  om
distinguiendo  luego  la  intertextualidad  (restringidí
la  cita,  al  plagio  y  a  la  alusión,  es  decir,  a  la  relaci
manifiesta entre dos textos)  de otros tipos de transt=
tualidad  como  la  paratextualidad,  la  metatextualid_
la   architextualidad  y  la   hipertextualidad"   (Genei
1989); en esta tónica,1a intertextualidad no es una  .
racterística  inherente  al  texto,  sino  que  se  material
en la interacción entre el texto y el receptor (Hok:- ..
1993). Estos argumentos se enriquecen con los apor
Hatim y Mason cuando hacen una clasificación de
elementos intertextuales a partir de dos visiones: de± .
1a  función  de  pertinencia  al  sistema  lingüístico  (p]  L
bra, frase) o al sistema semiótico  (género, discurso ,i.
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La intertextualidad del discurso  de los  medios,  hace
•r`~osible que los significados de un discurso trasciendan

:as  barreras  genéricas  de  la  retórica  clásica  para  hacer
?osible  la  diseminación  de  mensajes  cuyo  significado
;e potencia a partir de  múltiples  referentes  de sentido
'.- sin importar el entorno de significación específico en

=ue  fueron  originados.  Así  tenemos  por  ejemplo  que,
-jna obra narrativa como lo puede ser la novela L% m%7'%

==  Rafael  Ramírez  Heredia,  que  cuenta  la  historia  de
:i=is  abusos  a los  que  se ven  sometidos  los  inmigrantes
i.|documentados centroamericanos al intentar cruzar la
r-rw)ntera  con  México para  llegar a los  Estados  Unidos,
€ni"entra un nuevo texto para relatar la historia en la
-=1i`cula   "L%   vz.d%  Z7rc7i;c  ¢c  S%Z7z.7?%  Rz.J7%s"  dirigida  por  el

-=.-ilizador  mexicano  Luis  Mandoki y producida  por el

: municador Abraham Zabludovsky y además encuen-
•~-.  su  correlato  en  una  cuenta  de  facebook y  otra  de

itter que aderezarán la discusión en torno a la pelícu-
_   al tema de los migrantes y los abusos a los que se ven
=i\etidos y en algunos casos remitirá de nueva cuenta
_á  novela  en  un  giro  semiológico  en  el  que  dialogan

textos  surgidos  de  la  literatura,  el  cine  y  las  redes
_iales.

=s  claro  que  la  capacidad  de  impacto  mediático  de
á  línea de discurso  se ve fortalecida por las posibili-
jes de acceso a distintos tipos de interlocutores, por
Lji\'ersos medios que se emplean para transmitirlo.

.-   =  otra  parte  se  encuentra  una  tendencia  reciente
.d comunicación a la que Henry Jenldns y otros es-

.-:Lilistas  han  denominado  í7i%#s7#cc7z.%,  que  implica  la
-.'.-ergencia de distintas plataformas tecnológicas para

=roducción de contenidos capaces de ser difundidos
; distintos medios como lo pueden ser una computa-
r:¿ personal, un celular inteligente,  una tableta o un

•isor  digital.  Asimismo,  el  carácter  transmediático
i= i`oinunicación contemporánea provee de otro be-
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neficio a los generadores de contenido, como lo podn'i
ser las ONG, el transmedia permite que el receptor d=
mensaje no sea más un ente pasivo, sino que se con\i€:-
te en un agente e incluso actor, en la producción de :Ü5
contenidos que serán consumidos o transmitidos, situ+
ción que genera lo que Alvin Toffler ha llamado "pros-Li-
midores", es decir que el productor de los contenidcis +
a la vez su consumidor. Este fenómeno resulta evidÉ:--.=
con medios  de comunicación como las  redes  socialÉ>  -L

youtube  en donde  los  contenidos  son producidos  :_"
sus mismos consumidores.

Las ONG que habiliten sus discursos para establE:=
diálogos  intertextuales y para ser transmitidos  en -i-±
lógica  de  comunicación  transmediática,   encontri.-H
posibilidades de comunicación con sectores de la s`=.`-ji
dad que habitualmente no están familiarizados cor  _i=£
temas de interés que atiende la ONG y se pueden .= = T
caminos  de  interacción  con la sociedad  que  alime:--:T
al  propio  discurso,  a  los  programas  y  propuesta`   m
acción  alimentadas  por  las  ONG.  Además  de  qu=  úu
nuevas formas de comunicación, ya no dependen t
mente de las condiciones que impongan los centrcfi
poder  mediático,  las  cadenas  de  televisión  o  las
de empresas multimediáticas. Mucho de lo que se
de hacer a través de las nuevas tecnologías de la
mación y comunicación se construye desde las p
ONG con el apoyo de especialistas en construcción
contenidos  transmediáticos y en  diseño  de  estrat
discursivas intertextuales capaces de impactar a
tos sectores de la sociedad.

Organizar la palabra, significa estructurar el di
de cada ONG para potenciar su poder de com
así  consolidar  su  fuerza  emancipadora  en  un
social urgido de propuestas  imaginativas  nacidas
sociedad que se organiza para gobernar y, con ello.
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[er posible que la democracia no sólo sea una forma de
sobierno posible sino la mejor forma de vida imaginable
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Una serie de investigadores punteros de varias universidades mundiales
han  recibido el encargo de analizar los últimos avances en la Academia.
AsÍ, se han podido recopilar sus investigaciones y reflexiones en torno a:

•      Los  nuevos contenidos  (in)formativos  a  partir  de  las  reformas

que  ha  supuesto  el  Espacio  Europeo  de  Enseñanza  Superior
(EEES  o  Plan  Bolonia)  en  Europa,  como  reto  innovador  en  las
aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas y su influencia
en el resto de modelos mundiales.

•      Las   nuevas  tendencias  en  \innovación   universitaria   para  una

mejor adecuación a las exigencias de la sociedad.
•      Las   líneas   de   investigación   de   vanguardia   que`   permitirán

progresar en la comprensión del futuro académico.

Esta   aportación   intelectual   a   las   nuevas  corrientes   docentes   se   ha

plasmado en  un  trabajo,  multidisciplinar y variado,  que  se  presenta  en
formato    de    libro,    patrocinado    por    el    fiórum    /ntemoci.ona/   de
Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum Xxl), \a Sociedad Española
de Estudios de la Comunicación lberoamericana (SEEa) y el Grupo de
lnvestigación Complutense©).

En  estas  páginas  el  lector  podrá  hallar  un  selecto  grupo  de  trabajos
encargados    a    unos    autores    comprometidos    con    la    innovación,
investigación  y  nueva   docencia   universitarias,   quienes  conforman   la
vanguardia   actual   en   el   campo  de   la   comunicación   científica,   para
confeccionar un estudio prospectivo sobre las directrices por las que se
encaminan los referentes de la nueva Universidad derivada del EEES.

A   través   de   los   títulos   recogidos   en   la   colección   Nuevo   /mpi//so
£ducaf/.vo  se  pueden  atisbar  las  líneas  que  marcarán  el  futuro  de  la
realidad  universitaria  en  los  campos  docentes  e  investigadores  sobre
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