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1. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones y medios del Tercer Sector (ONG y ONGD, asocia-

ciones, fundaciones, medios de comunicación comunitarios, etc.) pre-

sentan, en general, algunas carencias comunicativas y tecnológicas. Va-

rios autores han remarcado los límites de la comunicación de las ONG 

por ser meramente instrumental y muy orientada a la captación de fon-

dos (Balas, 2011; Bernabé, 2001), con una escasa proyección educativa 

(Erro y Ventura, 2002). Sin embargo, la comunicación es una herra-

mienta fundamental para el Tercer Sector (Ferguson, 2017) que algunos 

autores consideran la razón de ser de las ONG (Vernis y Mendiluce, 

1998). 

En relación con la comunicación digital, varios autores destacan la po-

tencialidad de las redes sociales para las ONG (Campbell y Lambright, 

2019; Deschamps y McNutt, 2014). No obstante, la mayoría coinciden 

en que este potencial se ve limitado por una serie de carencias y proble-

mas. Por ejemplo, se ha reducido el alcance de las redes digitales a pro-

cesos de movilización puntuales, se ha indicado que en muchas ocasio-

nes su uso es meramente instrumental o informativo (Arroyo y Baños, 

2013: 351) o se ha destacado la necesidad de un trabajo profesional pre-

vio en la comunicación de las entidades (Uribe, Rialp y Llonch, 2013). 



‒ 589 ‒ 

La escasez de recursos materiales y humanos adecuados (Lema, Rodrí-

guez y Barranquero, 2016: 97), de una estrategia comunicativa planifi-

cada (Tian et al., 2019) o de una apuesta clara por la comunicación desde 

la entidad (Arroyo, Baladrón y Martín, 2013: 85) limitarían el potencial 

comunicativo de las ONG (Pope et al., 2009). Otra cuestión esencial es 

que esta comunicación digital sea interactiva (Soria, 2011) y que, en úl-

tima instancia, favorezca la participación ciudadana.  

Respecto a los medios del Tercer Sector de la Comunicación (TSC), di-

versos organismos internacionales el Parlamento Europeo (2008) y el 

Consejo de Europa (2009), la ONU, UNESCO o la FAO, han destacado 

el papel estratégico de los medios comunitarios como facilitadores de 

procesos de diálogo cultural, inclusión social o cohesión comunitaria. 

Según el Parlamento Europeo (2008) constituyen una vía muy efectiva 

para reforzar la participación ciudadana “permitiendo a los miembros 

desfavorecidos de una comunidad convertirse en participantes activos 

en sociedad” (Lewis, 2008). Los medios del TSC son especialmente sen-

sibles a la integración de minorías o a la participación de grupos vulne-

rables y existe una amplia literatura sobre su papel como herramienta 

para la inclusión de personas sin hogar (Lema-Blanco, 2018), población 

reclusa (Contreras et al., 2015), para el empoderamiento y rehabilitación 

de personas que sufren trastornos mentales (Fernández & Leal, 2015) o 

en ámbitos como el de la comunicación para la paz y la resolución de 

conflictos (Rodríguez, 2015), destacándose la apertura del sector a la 

participación de la ciudadanía y su promoción de los derechos humanos 

o valores ciudadanos y democráticos (Meda, 2012).  

Pese a su importancia, diversos estudios señalan las carencias y necesi-

dades del TSC popularizando el llamado mito de las “3p” que podría 

resumirse con las tres palabras clave “pocos, pequeños y pobres”, tradi-

cionalmente asociadas a los medios comunitarios, idea que hoy es am-

pliamente cuestionada (Barranquero y Meda, 2015). No obstante, la sos-

tenibilidad de los medios del TSC es un reto pendiente. Varios estudios 

(Gumucio 2005; Kaplún, 2019; Fisher, 2019; UNESCO, 2019) coinci-

den en señalar la importancia de dimensiones como la relación de los 

medios con su entorno, por ejemplo, las ONG, comunidades o institu-

ciones universitarias, así como la interseccionalidad y la igualdad de 
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género, o la apropiación comunicativa y tecnológica, para garantizar la 

sostenibilidad de los medios a largo plazo así como el cumplimiento de 

sus fines sociales. 

Por otra parte, las mujeres en general y también las estudiantes univer-

sitarias se enfrentan a distintas formas de discriminación por razón de 

género, entre otras, mayores dificultades para el acceso al mercado la-

boral. En el caso de la Universidad de Sevilla, los últimos datos del In-

forme del Laboratorio Ocupacional de dicha Universidad publicado en 

2020, y que analizan el Curso 2017-2018, muestran una clara diferencia 

entre la empleabilidad de las alumnas y los alumnos egresados, presen-

tando las mujeres una mayor tasa de paro y una considerable brecha sa-

larial. Así, en cuanto a las tasas de empleo y paro, la tasa de empleo de 

los hombres egresados de la Universidad hispalense alcanza el 66,09%, 

mientras que la de las mujeres se queda en el 57,75%, nada menos que 

un 8,34% menor. Por su parte, la tasa de paro es casi 6 puntos mayor 

entre las alumnas egresadas, alcanzando el 20,62%, frente al 20,62% de 

desempleo masculino. A esta situación hay que añadir que el porcentaje 

de egresados y egresadas con empleo que tiene un contrato indefinido 

es solo del 47,03%, siendo además el 10,53% de dichos contratos a 

tiempo parcial.  

Por otra parte, cabe subrayar la persistencia de la brecha salarial. Si ya 

en general la mayoría de los egresados, el 65,90%, se sitúan en interva-

los salariales por debajo de los 1.500€ netos mensuales, la situación de 

las mujeres es aún peor. Así los hombres ocupan en mayor medida los 

intervalos salariales superiores a 1.500€, mientras que el 14,15% de las 

egresadas cobran menos de 600€ y un 18,20% entre 600 y 1000€, es 

decir que el 32,35% de las egresadas de la Universidad de Sevilla no 

llega a mileurista, mientras los hombres en dicha situación son el 

21,41%, casi 11 puntos menos.  

Para completar el panorama, la rama de conocimiento Ciencias Sociales 

y Jurídicas, en la que se inscriben los estudios de Comunicación, es la 

segunda con mayor índice de paro entre el alumnado egresado (23,99%), 

y es también el área de conocimiento que presenta menores porcentajes 

de egresados en los tres intervalos más altos de sueldo (entre 1.500 y 
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más de 2.500€), con solo un 18,90% de graduados entre los mejor paga-

dos, mientras que el 43,4% no llega ni siquiera a mileurista. 

Partiendo del diagnóstico de ambas situaciones, las carencias comuni-

cativas y tecnológicas del Tercer Sector y las dificultades para el desa-

rrollo profesional de las estudiantes de Comunicación de la Universidad 

de Sevilla, se presentó en la pasada convocatoria el proyecto de Coope-

ración al Desarrollo “Fortalecimiento del Tercer Sector andaluz en co-

municación, TIC e innovación social mediante el aprendizaje-servicio 

de mujeres universitarias”, que fue financiado por la Agencia Andaluza 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Avalado por 

38 de entidades del Tercer Sector (TS) y del Tercer Sector de la Comu-

nicación (TSC), además de instituciones y redes universitarias, se trata 

de un proyecto que aplica la metodología del Aprendizaje de Servicio al 

ámbito de la Cooperación al Desarrollo. 

Los objetivos del proyecto son reforzar el empoderamiento tecnológico 

de 30 alumnas universitarias y fortalecer el Tercer Sector andaluz en 

Comunicación, TIC e Innovación social utilizando la metodología di-

dáctica del Aprendizaje-Servicio. La apropiación tecnológica y la parti-

cipación e inclusión de las mujeres en el TS y el TSC continúa siendo 

inferior a la de los hombres motivo por el cual este proyecto trata de 

garantizar la igualdad de género e incentivar y fomentar la participación 

de mujeres reforzando sus habilidades comunicativas y tecnológicas. Y, 

además, generar una transferencia del conocimiento a la sociedad dado 

que ellas podrán reforzar aspectos comunicativos y tecnológicos, y de la 

proyección pública y la capacidad de intervención social de las institu-

ciones. El diseño metodológico del proyecto incluye la organización de 

nueve seminarios de capacitación transversales para las estudiantes be-

neficiarias y la puesta en práctica de los saberes adquiridos mediante el 

compromiso de que las alumnas sean becadas durante tres meses para la 

realización de prácticas curriculares en entidades andaluzas del TS y 

medios del TSC. Además, se incorporan actividades innovadoras como 

un hackathon (que se trata de un encuentro de desarrollo colaborativo de 

software libre y de intercambio de conocimientos) con el objeto de di-

señar desarrollos o aplicaciones que puedan repercutir positivamente en 

varios aspectos tales como: a) la vida de las mujeres; y b) las necesidades 
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de las organizaciones y c) las de la población destinataria. En definitiva, 

que tengan un marcado carácter social y finalmente se celebrarán unas 

jornadas de networking “Amadrina a una ONG”, entre otras actividades 

de divulgación. 

Por ello, se trata de un proyecto que promueve la cooperación, la inclu-

sión, la formación, la innovación docente y la transferencia del conoci-

miento favoreciendo el diálogo entre Universidad y Tercer Sector utili-

zando el Aprendizaje Servicio como metodología didáctica.  

2. OBJETIVOS 

El proyecto presentado tiene como objetivo general fomentar la partici-

pación de mujeres universitarias en el Tercer Sector (TS) y el Tercer 

Sector de la Comunicación (TSC), así como reforzar sus competencias 

comunicativas y de apropiación de las TIC.  

Particularmente, se propone de forma transversal garantizar la igualdad 

de género mediante la participación de las mujeres en el TS y TSC. El 

objetivo específico del proyecto es fomentar la participación y desarro-

llo profesional de las universitarias en el TS y TSC y transferir conoci-

miento a dichas entidades, con la finalidad de potenciar sus capacidades 

comunicativas y tecnológicas y reforzar su proyección pública y su ca-

pacidad de intervención social. 

Estos objetivos se encuentran por su parte alineados al marco general de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. En par-

ticular el proyecto responde al objetivo 4 “Educación de calidad” y la 

meta 4.4. que pretende el “Aumento de las competencias para acceder 

al empleo”. En cuanto al objetivo número 5, la “Igualdad de Género”, el 

proyecto trata de alcanzar la meta número 5.5. para “Asegurar la parti-

cipación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 

y pública”, y más específicamente la meta 5.b que busca “Mejorar el uso 

de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la informa-

ción y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres”. Finalmente, respecto al Objetivo número 16 de los ODS, “Paz, 

justicia e instituciones sólidas”, el proyecto persigue la meta 16.10 que 
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se plantea “Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales”. 

En resumen, es un proyecto que pretende, por una parte, reforzar el em-

poderamiento comunicativo y tecnológico de las estudiantes, como me-

dio para aumentar su participación en las organizaciones y medios del 

Tercer Sector y, por ende, su implicación social para afrontar los retos 

eco-sociales del presente, y en particular la desigualdad de género que 

ellas mismas padecen. Este empoderamiento comunicativo y tecnoló-

gica se plantea además como vía para aumentar sus posibilidades de in-

serción en el mercado laboral, en particular en las propias organizacio-

nes y medios del Tercer Sector. Por otra parte, el proyecto busca forta-

lecer, mediante la implicación de las estudiantes y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos, la apropiación comunicativa y tecnológica de 

las entidades y medios del Tercer Sector andaluz, contribuyendo con 

ello a aumentar su visibilidad, mejorar su desempeño y en último tér-

mino contribuir a reforzar su labor social.  

3. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica del Aprendizaje-Servicio (ApS) “combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad” de forma que el 

alumnado aprende de forma práctica en colaboración con su entorno 

“con la finalidad de mejorarlo” (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2007:20). 

De esta forma, dicha metodología favorece tanto el aprendizaje como el 

servicio para atender necesidades sociales, a la vez que desarrolla “com-

petencias sociales y cívicas, y el ejercicio activo de la ciudadanía” (Mar-

tínez et al., 2018:11).  

Se ha destacado que esta metodología es muy positiva en la didáctica y 

aprendizaje de los estudios de comunicación (Candón-Mena, 2019 y 

2021). Esto se debe a que se convierte en un servicio útil para todo tipo 

de entidades del Tercer Sector, que muchas veces no tienen departa-

mento específico o profesional dedicado a estas tareas. De manera que 

gracias a ella se pueden suplir carencias comunicativas y fomentar la 

inclusión de estudiantado novel en actividades formativas. Además, se 
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trata de una metodología que resulta particularmente estratégica y puede 

adaptarse a distintas áreas de estudio tales como el periodismo, la publi-

cidad o la comunicación audiovisual. Al mismo tiempo permite se adap-

tada a tareas más simples tales como la creación de contenidos o pro-

yectos (por ejemplo, carteles, folletos, etc.) o tareas más complejas como 

la elaboración de un plan de comunicación, una memoria o una produc-

ción audiovisual. 

El Aprendizaje-Servicio conjuga por tanto aprendizaje, compromiso y 

cambio, una herramienta de educación para la ciudadanía (Bolívar, 

2007; Puig, et. al., 2011) que conecta a la Universidad con su comunidad 

creando no solo conocimiento profesional o riqueza material, sino tam-

bién una ciudadanía crítica, concienciada y solidaria. El ApS está por 

tanto doblemente vinculado a los fines didácticos y sociales. Debe por 

tanto mantener un equilibrio entre ambos, tratándose de un modelo que 

tiene tanto un alto nivel de aprendizaje como de servicio y es, por tanto, 

una actividad coherente y bien articulada (Puig y Palos, 2006), lo que 

diferencia de otras actividades como el voluntariado (servicio sin apren-

dizaje), el trabajo de campo (aprendizaje sin servicio) o las acciones so-

lidarias puntuales (con bajo nivel tanto de servicio como de aprendizaje) 

(ICI, 2013: 5). El trabajo práctico que realizarían los grupos de alumnas 

beneficiarias favorece la realización de habilidades como la cooperación 

(Azorín, 2018) expresadas en forma de diálogo, empatía, asertividad o 

negociación en busca del consenso (Picazo, Zornoza y Peiró, 2009), 

pero también tiene utilidad didáctica ya que permite a los estudiantes 

acercarse a la realidad profesional del trabajo cooperativo y coordinado 

entre distintos perfiles profesionales en empresas comunicativas y orga-

nizaciones sociales. 

Esta metodología ha sido ampliamente experimentada en proyectos pre-

cedentes, en el marco de la Red de Educación, Comunicación y Coope-

ración de la Universidad de Sevilla (RECCUS) (Candón-Mena, 2019). 

Dicha experiencia, que se pretende replicar y ampliar, contempla los 

nueve elementos clave que Anna Escofet (2019, p. 29-30) señala que 

debe contener un proyecto de ApS: (1) Debe responder a necesidades 

sociales; (2) Fomentar el partenariado, a través de una intensa colabora-

ción entre las entidades y la Universidad; (3) Aprendizaje académico, de 
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forma que el servicio debe ir precedido y seguido por momentos de in-

tensa actividad de aprendizaje; (4) Enmarcado por la reflexión, otor-

gando, en línea con los modelos de aprendizaje experiencial o de apren-

dizaje transformativo, gran importancia al proceso de reflexión y pro-

gramando momentos y ejercicios en los que el estudiante considera su 

experiencia y toma conciencia personal y crítica del sentido de lo que se 

ha realizado; (5) Servicio a la comunidad, que debe ser socialmente útil 

fomentando una experiencia rica, no asistencialista, ni sustitutiva de 

puestos de trabajo profesionales, sino tutelada por entidades de marcado 

e inequívoco carácter social; (6) Académicamente exigente y equiva-

lente en esfuerzo y dedicación a cualquier otra actividad docente, con-

llevando en su caso un reconocimiento para la calificación adecuado; (7) 

Participación y trabajo en grupo; (8) Evaluado, tanto en su proceso como 

en sus resultados; y (9) Consolidado, buscando su estabilidad y forma-

lización más allá de la realización de acciones puntuales. 

4. DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto comprende cinco Fases, cada una de las cua-

les incluye diversas actividades complementarias. En una primera fase 

se seleccionan las alumnas beneficiarias y se realiza un diagnóstico de 

sus necesidades formativas para identificar las competencias clave y ela-

borar un catálogo de la oferta formativa del proyecto, que se plantea de 

forma transversal y complementaria a la obtenida en la universidad. La 

segunda fase se orienta al desarrollo de las capacidades de las alumnas 

beneficiarias, mediante el diseño del plan formativo y la celebración de 

Seminarios de capacitación transversal para la Formación de Formado-

ras. En la tercera fase, de Investigación-Acción Participativa (IAP), son 

las mujeres beneficiarias en primera instancia quienes analizan los pro-

blemas comunicativos detectados en las organizaciones y promueven 

soluciones mediante acuerdos de compromiso para atender a las necesi-

dades comunicativas de las entidades (Amadrina a una ONG). La cuarta 

fase es la de transferencia de conocimientos a las entidades participan-

tes, en la que las alumnas previamente formadas atienden a las necesi-

dades formativas del personal y socios de las entidades, generando un 

efecto multiplicador mediante Cascadas de Formación, y ofrecen 
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servicios comunicativos a las entidades mediante la metodología del 

Aprendizaje-Servicio. La última fase, se centra en la difusión del pro-

yecto y sus resultados. Aunque la difusión del proyecto comprenda todo 

el periodo de ejecución, en esta fase se editarán y publicarán los mate-

riales didácticos surgidos del mismo (manuales, guías, etc.), se editará y 

difundirá un vídeo del proyecto y se celebrará un seminario final de re-

flexión colectiva y presentación de la experiencia y sus resultados.  

El proyecto se orienta pues a la metodología del Aprendizaje de Servicio 

y favorece la creación de una cascada de formación con las mujeres 

como protagonistas. Una vez adquiridas y experimentadas las compe-

tencias, las universitarias podrán transferir sus conocimientos a la socie-

dad fortaleciendo no solo las capacidades de las organizaciones y la for-

mación de su personal sino también la participación ciudadana y la bús-

queda de la defensa de los derechos, el desarrollo y la igualdad.  

Para ello se han organizado nueve seminarios de capacitación transver-

sales para la formación de formadoras, sumando en total 144 horas de 

formación especializada para las alumnas beneficiarias. Incidiendo en el 

empoderamiento de las alumnas beneficiarias y en su capacitación co-

municativa y tecnológica, los seminarios previstos abarcan temas como: 

“Metodologías participativas en comunicación, innovación social y gé-

nero”, “Gestión emocional y coeducación”, “Formulación de Proyectos 

con Enfoque de Marco Lógico (EML): críticas y alternativas”, “Cultura 

digital, gestión de servidores y diseño de páginas web”, “Redes Socia-

les: usos disruptivos para el activismo y alternativas libres a las redes 

comerciales”, “Ciberseguridad y autodefensa digital”, “Grabación y edi-

ción de vídeo y podcast”, “Fuentes de datos, killer-facts, análisis, inter-

pretación y disgregación de datos por género y visualiación de datos e 

infografías” y “Economía y emprendimiento social: marketing social, 

fundraising y crowdfunding”. 

Posteriormente, 30 universitarias serán becadas por una duración de tres 

meses con cargo al presupuesto del proyecto con el fin de poder realizar 

prácticas curriculares en entidades andaluzas del Tercer Sector y medios 

del Tercer Sector de la Comunicación. Estas prácticas les permitirán, a 

posteriori, transferir los aprendizajes recibidos y continuar trabajando en 
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dichas entidades mediante la posible extensión del periodo de prácticas 

o la formalización de una relación contractual.  

Entre las actividades planteadas se encuentra un hackathon, es decir, un 

encuentro de desarrollo colaborativo de software libre y de conoci-

miento. Esta propuesta tiene como reto el diseño de desarrollos o apli-

caciones que repercutan positivamente en la calidad de vida de las mu-

jeres, en las necesidades de las organizaciones, de la población destina-

taria o que tenga un marcado carácter social. El evento, que tendrá una 

duración de 24 horas ininterrumpidas, consiste en el trabajo por equipos 

multidisciplinares para el desarrollo de prototipos o aplicaciones, pro-

puestas prácticas e innovadoras a través del trabajo en equipo, la empa-

tía, la validación de ideas por prototipos y propuestas visuales y comu-

nicativas de las iniciativas. Las estudiantes podrán participar en solitario 

o en equipo multidisciplinares, mientras que propuestas de retos estarán 

formuladas por las organizaciones del TS y TSC. La actividad se desa-

rrollará de forma similar a las que realiza “Hack For Good” (https://ha-

ckforgood.net), que se trata de una actividad interuniversitaria que ocu-

rre de forma simultánea en varias ciudades, en la que hackers “For 

Good” de todo el estado español ponen en marcha soluciones tecnológi-

cas innovadoras que pueden dar respuesta a más de un centenar de retos 

sociales planteados por ONG, Fundaciones, instituciones, universida-

des, etc. Siempre en miras del bien común.  

También se celebrará la jornada de networking “Amadrina a una ONG”, 

consistente en un encuentro entre las alumnas beneficiarias y las entida-

des participantes para toma de contacto y la asignación de alumnas (in-

dividual o en grupos reducidos) a las organizaciones del TS y TSC ele-

gidas por ellas mismas, a las que amadrinarán en el proceso de forma-

ción y potenciación de sus capacidades comunicativas. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A la luz de los resultados expuestos se puede concluir que la metodolo-

gía de aprendizaje servicio aplicada al ámbito de la cooperación al desa-

rrollo es muy ventajosa y positiva dado que permite favorecer la demo-

cracia gracias al fomento de la participación ciudadana, el respeto a la 
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diversidad y la igualdad de género, y la defensa de los derechos huma-

nos. Por su búsqueda del bien común y su foco en la comunicación para 

la paz, la resolución de conflictos y la lucha contra la exclusión social la 

realización de este tipo de servicios es esencial en la formación univer-

sitaria.  

Además, en el actual entorno hipermediático, donde la comunicación 

digital es tan relevante, es particularmente necesario incorporar propues-

tas prácticas que favorezcan el aprendizaje y apropiación de competen-

cias tecnológicas entre el alumnado universitario. Uno de los aspectos 

más innovadores de esta propuesta es su focalización en las estudiantes 

universitarias dado que busca luchar contra la brecha de género y la in-

frarrepresentación de las mujeres en los ámbitos tecnológicos y activi-

dades vinculadas con el tercer sector de la comunicación, así como erra-

dicar su más baja tasa de empleabilidad. En este sentido, es sobrada-

mente conocida la menor presencia de mujeres en los sectores vincula-

dos con la tecnología por lo que la realización de actividades atractivas 

que resulten además de formativas, innovadoras y motivadoras para las 

estudiantes es muy importante para fomentar la igualdad en su emplea-

bilidad.  

En definitiva, este proyecto defiende y reivindica el empoderamiento de 

las mujeres a través de su formación en materia tecnológica y de su in-

clusión en el mercado laboral y en el tercer sector de la comunicación. 

6. AGRADECIMIENTOS/APOYOS 

El proyecto agradece a las entidades que mostraron su apoyo a la pre-

sentación de la propuesta y a colaborar en las actividades previstas. En-

tre ellas redes académicas como la Red de Investigación en Comunica-

ción Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) o de docencia 

especializadas en Aprendizaje-Servicio como la Red de Educación, Co-

municación y Cooperación de la Universidad de Sevilla (RECCUS). 

Distintas ONG y ONGD con experiencia en proyectos de Cooperación 

al Desarrollo y Educación para el Desarrollo como la Asociación Co-

global, la Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación, la Fun-

dación Educación y Cooperación (EDUCO), Movimiento por la Acción 
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y el Desarrollo de África-MAD África, Proclade Bética, la Fundación 

Entreculturas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 

Médicos Sin Fronteras España (MSF-E), la Asociación Claver SJM, la 

Fundación Iniciativa Social, la Asociación de Investigación y Especia-

lización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), SODePAZ Andalucía, 

Movimiento Contra la Intolerancia, Ecologistas en Acción, Acción En 

Red Andalucía, WIRICO, Tiritas Creativas, Asociación Peniel de Reha-

bilitación y Formación Social (APERFOSA) o la asociación Avanti An-

dalucía S.XXI. También de asociaciones específicas de mujeres como 

la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, y de mu-

jeres universitarias en particular como la Asociación de Mujeres Gitanas 

y Universitarias AMURADI. 

Cabe señalar el apoyo y compromiso de ONG y ONGD especializadas 

en innovación y soluciones tecnológicas como ONGAWA Ingeniería 

para el Desarrollo Humano o la Asociación Ingeniería Sin Fronteras, en 

comunicación solidaria como el Centro de Iniciativas para la Coopera-

ción Batá CIC BATA o en comunicación educativa como el Colectivo 

de Educación para la Participación (CRAC) y Comunicabes. 

Respecto a los medios del TSC, agradecer compromiso de participación 

de la principal red española y andaluza de medios de comunicación del 

tercer sector, la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Asociación 

de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y TV de Andalucía 

(EMA-RTV), así como de otros medios del TSC como la Plataforma de 

Comunicación Comunitaria Onda Color y la Asociación Cultural Taller 

Comunicación Radio Endanza (Radiopolis). Finalmente reconocer los 

apoyos de organizaciones de municipios enfocadas a la cooperación 

como el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 

(FAMSI) o la Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el Fortale-

cimiento Institucional (MUSOL), así como federaciones y asociaciones 

vecinales como la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla (FPAAVV), la Federación Local de Entidades Vecinales de Se-

villa (FEVES) o asociaciones de vecinos y vecinas concretas como la 

AAVV El Triángulo, así como asociaciones de consumidores como la 

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA). 
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