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I. Prosumers (instagrammers, youtubers y tiktokers)
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Abstract

Palabras clave / Keywords

Las universidades públicas, como importantes instituciones de educación superior en Brasil, aún están en 
proceso de desarrollar pautas generales para la comunicación a través de estas redes sociales. Como las 
estrategias tradicionalmente relacionadas con la Comunicación Organizacional ya no son suficientes y efi-
cientes para un público que nació en el contexto de las redes virtuales. En este texto abordamos elementos 
teóricos, específicamente normativos, para el desarrollo de una propuesta de Guía para Utilización de Re-
des Sociales en el ámbito académico (en nuestro recorte, para el Programa de Posgrado en Tecnologías, 
Educación y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Uberlândia (PPGCE/
FACED/UFU1). Presenta-se, como parte inicial de la investigación, el diseño metodológico propuesto para la 
recolección de datos. 

Public universities, as important institutions of higher education in Brazil, are still in the process of developing 
general guidelines for communication through these social networks. This is because the strategies traditio-
nally related to Organizational Communication are no longer sufficient and efficient for a public that was born 
in the context of virtual networks. In this text, we address theoretical elements, specifically regulatory, for the 
development of a proposal for a Guide for the Use of Social Networks in the academic environment (in our 
case, for the Graduate Program in Technology, Education and Communication of the Faculty of Education at 
the Federal University of Uberlândia (PPGCE/FACED/UFU1). As an initial part of the research, the methodo-
logical design proposed for data collection is presented. 
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1. Introducción

Los años 2020, 2021 y este primer semestre de 2022 provocan cambios significativos en los 
hábitos de consumo informacional a nivel mundial. Una pandemia impone la necesidad de 
intensificar el uso de las tecnologías digitales, especialmente para el consumo audiovisual. 
Solo en Brasil, el consumo de contenidos audiovisuales online (videos online) ha crecido un 
84% en los últimos tres años (Kantar-Ibope, 2020). 
La explosión en el consumo de este tipo de contenidos se produjo no por casualidad, du-
rante los primeros meses de la pandemia del Sar-Cov-2, en particular debido a las medidas 
sanitarias de aislamiento social. Los índices registrados en Brasil en relación al consumo de 
video en redes sociales son superiores a la media mundial: el balance brasileño fue del 72% 
mientras que el mundial registró el 57%. También se destaca que, entre estos contenidos 
audiovisuales consumidos diariamente por los brasileños, se destacan los distribuidos por 
servicios de «streaming» (como Netflix, Amazon Prime Video, etc.).
En lo que respecta específicamente al uso de las redes sociales, el más reciente, de abril de 
2022 (informe elaborado por We Are Social y Hootsuite2), indica que los brasileños pasan, 
en promedio, tres horas y 47 minutos por día conectados a estas plataformas. Las cuatro 
plataformas más utilizadas en Brasil, en orden, son: 1) WhatsApp, 2) YouTube, 3) Instagram, 
4) Facebook y 5) TikTok. Los usos de estas redes son diversos y se relacionan no solo con 
información general, sino también con temas educativos y de capacitación. Dado que se ha 
intensificado el uso se destaca la presencia de perfiles institucionales como una necesidad y 
más que como una opción (como no ocurrió, por ejemplo, en los años 90). 
Las universidades públicas, como importantes instituciones de educación superior en Brasil, 
aún están en proceso de desarrollar pautas generales para la comunicación institucional a 
través de estas redes sociales. Como las estrategias tradicionalmente relacionadas con la 
Comunicación Organizacional (Marchiori, 2018) ya no son suficientes y eficientes para un 
público que nació en el contexto de las redes virtuales. 
Dado que la difusión de información calificada –principalmente por parte de las instituciones 
públicas de educación superior– es un compromiso social, este tipo de investigación es ne-
cesaria. En el caso brasileño, es importante destacar que existen regulaciones específicas 
para sitios institucionales (gov.br), pero aún no existen lineamientos / reglamentos estableci-
dos para uso de las redes sociales por parte de las universidades públicas. 
Partiendo del supuesto de que el acceso a la información cualificada representa uno de los 
pilares fundamentales para construir sociedades democráticas (Martins, 2011) y enfocando 
la difusión de información en sitios web de instituciones educativas públicas, en esta inves-
tigación, aún en la fase inicial, nos guiamos por la siguiente pregunta orientadora: ¿Cómo el 
Programa de Posgrado en Tecnologías, Comunicación y Educación de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad Federal de Uberlândia (PPGCE/FACED/UFU), podría orientar sus 
usos de las redes sociales, teniendo en cuenta su público? 
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2. Metodología

En el camino investigativo, la investigación se va a estructurar en fases que privilegian las 
características específicas de los ambientes virtuales. Es importante explicitar que el diseño 
de la metodología –lo que se considera ser la parte novedosa de esta investigación– se hizo 
apropiada mediante el objetivo general propuesto, o sea, la producción de una Guía para la 
utilización de redes sociales en el ámbito del PPGCE. 
Dada la complejidad del tema, esta investigación privilegia la metodología mixta como op-
ción de derivación al procesamiento de datos (tanto cualitativos como cuantitativos). Las 
fases –que no son aisladas sino complementarias– previstas para la investigación son, res-
pectivamente: 1) levantamiento del referencial teórico (de naturaleza cualitativa) (Prodanov 
& Freitas, 2013) que incluye materiales previamente publicados, tanto nacionales como in-
ternacionales (Dantas & Deccache-Maia, 2020; Lima, 2011, Huber et al., 2019; Koivumäki 
et al., 2020), 2) entrevista en profundidad con la Directoria de Comunicación (DIRCO3) de la 
Universidad Federal de Uberlândia (UFU) para conocer en profundidad las demandas y los 
desafíos de la difusión de información en redes sociales, 3) Encuestas con estudiantes del 
Programa de posgrado (de naturaleza cuantitativa) con el objetivo de conocer cómo hicieron 
(y hacen) búsquedas por informaciones sobre el PPGCE en las redes sociales; 4) Análisis 
de las redes sociales de la UFU y levantamiento de programas de la universidad que ya 
gestionan perfiles institucionales y, finalmente, 5) desarrollo de una propuesta de guía para 
la gestión de redes sociales para el PPGCE basada en los datos analizados. Las fases y sus 
naturalezas están explicitadas en la Figura 1, que sigue a la continuación.

3. Resultados

En este momento la investigación se encuentra en su etapa inicial de levantamiento de refe-
renciales teóricos, específicamente lo que se refiere a los documentos normativos existentes 
y que impactan en la producción futura del Guía.
La Constitución de la República Federativa de Brasil (CRFB) (1988), la Ley de Acceso a la 
Información brasileña (LAI) (Ley n. 12.527, 2011) y la meta 10.2 contenida en los Objetivos 



124

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015) 
son documentos que orientan la investigación, con la convergencia de reflexiones sobre un 
mismo aspecto: el acceso a la información pública. 
La fracción XIV del artículo 5 de la CRFB (BRASIL, 1988) indica que, en nuestro país, se 
asegura el derecho a informar y a ser informado, con libre acceso a datos públicos y privados 
de relevancia popular; por lo tanto, además de la información en los sitios web de las PPG, 
es imperativo mejorar las estrategias alternativas de comunicación, como las redes sociales, 
para superar la mera difusión de contenidos que, a pesar de estar respaldados por las redes 
digitales, pueden presentarse como unidireccionales, algo característico de la comunicación 
masiva. 
La LAI (2011) refuerza esta discusión al garantizar la facilidad, rapidez y estructuración de la 
información pública, como pretendemos hacer a través de los perfiles de las redes sociales 
del PPGCE. Cabe mencionar que, en el año de promulgación de la referida ley, Brasil se 
convirtió en una de las últimas naciones en sumarse al movimiento encaminado a la trans-
parencia, siendo el 91º país del mundo y el 13º de América Latina en brindar estructuras 
concretas con este objetivo principal (Anjos, 2020).
Para posicionarse como estrategias comunicativas, las redes sociales deben estar dise-
ñadas para abordar la desigualdad de oportunidades y fomentar mecanismos de transpa-
rencia. Por otro lado, gran parte de la investigación científica muestra cierta preocupación 
por las divulgaciones que se realizan en Internet (Paula, 2015; Sousa et al., 2016; Figueira, 
2015). Esto hace que sea fundamental fortalecer los medios de comunicación oficiales de 
los PPGs, con el fin de minimizar los impactos de las desigualdades en el acceso y cualificar 
la difusión de informaciones.

4. Discusión y conclusiones

Como estrategias comunicativas, las redes sociales deben estar diseñadas para abordar la 
desigualdad de oportunidades y fomentar mecanismos de transparencia. Gran parte de la 
investigación científica muestra preocupación por las divulgaciones realizadas a través de 
Internet, especialmente con relación a las noticias falsas (Dantas & Decacche-Maia, 2020). 
Además, no se trata solo de garantizar el acceso, sino de crear condiciones para el desarro-
llo de competencias mediáticas que permitan al ciudadano reconocer informaciones diver-
sas y problematizarlas (Souza et al., 2022; Martins, 2011).
De hecho, los impactos de las desigualdades en el acceso a la información y la comunica-
ción son ampliamente conocidos por varios organismos internacionales. El Informe MacBri-
de (también conocido como «un mundo y muchas voces»), lanzado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1980, indicó que 
el fortalecimiento de las democracias en el mundo estaba relacionado con el libre flujo de 
información. El mismo documento también destacaba la concentración discursiva en torno 
de las mismas fuentes informativas, alertando sobre la necesidad de promover medios alter-
nativos (MacBride, 1983).
De esta manera, el levantamiento preliminar que proponemos busca apoyar la siguiente 
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etapa de la investigación y planificar estrategias de comunicación institucional en el ámbito 
del PPGCE de la UFU, con énfasis en las redes sociales como Instagram y Facebook, de 
acuerdo con las características de estas plataformas (Lawrence, 2022). El diferencial de 
nuestra propuesta reside en que, en su alcance, la divulgación de la información no se sitúa 
solo como un compromiso institucional público, sino, sobre todo, como un derecho humano 
(Gilardi et al., 2022).

Notas
1 Sitio web oficial: http://www.ppgce.faced.ufu.br/ Acceso: 10/06/22.
2 Información disponible: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2022-april-global-statshot-report-apr-
2022-v01 Acceso: 10/06/22.
3 Sitio web oficial: https://comunica.ufu.br/conheca-a-dirco Acceso: 10/06/22.
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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...




