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PRÓLOGO

L a llegada y consolidación de las redes sociales 

como una herramienta para el intercambio 

de información ha supuesto una revolución 

comunicativa, no solo en el nivel individual, entre 

personas y/o pequeños colectivos, sino a nivel global. 

Lo que parecía una herramienta para la comunicación 

social y las relaciones interpersonales se ha convertido 

en un medio de comunicación en el más amplio sentido 

del término. Las instituciones públicas, entre las que se 

encuentra la universidad, han visto en ellas una vía muy 

efectiva para establecer una comunicación eficaz no solo 

con su público (amplio y diverso) y su entorno social, sino 

también con sus iguales nacionales e internacionales.

Hasta hace muy poco se hablaba de las redes sociales 

en futuro, como lo que estaba por llegar. A fecha de hoy 

ya no es cuestionable que han llegado para quedarse, 

que juegan un papel de gran importancia en la 

comunicación actual (que seguirán conservando en  
las próximas décadas), que están en constante rediseño 

y cambio y que son entes cambiantes y evolutivos sobre 

los que hay que estar permanentemente aprendiendo 

para hacer el mejor uso posible de ellos.

Las redes sociales permiten abrir un canal comunicativo 

hasta hace pocos años inimaginable. Permiten a la 

administración contactar directamente con sus 

administrados, sin intermediarios de ningún tipo que 

reinterpreten sus mensajes. Son una vía de difusión 

de información de gran versatilidad que anda a medio 

camino entre la comunicación interna y externa, un rol 

que hasta la fecha no cumplía ninguna otra herramienta 

de información; quizá únicamente, y según sus diseños, 

las páginas web. Hacen posible la difusión de mensajes 
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a personas que forman parte del colectivo de la propia 

universidad, a la vez que permiten establecer una relación 

de complicidad con individuos ajenos a ella.

Son también una herramienta magnífica para mantener 

una comunicación eficaz con el entorno, interactuar, 

divulgar, resolver dudas sobre la propia administración, 

fomentar el espíritu de pertenencia a la institución… 

En definitiva, bien gestionadas, son una buena vía 

para mejorar la reputación institucional a nivel glocal. 

Sin embargo, pueden jugar a la contra con gran rapidez. 

La gestión de esta herramienta precisa de una 

retroalimentación inmediata y de una escucha activa, 

de un lenguaje cuidado y adecuado y de un diseño 

atractivo. O lo que es lo mismo, de personal cualificado 

para su gestión. Cualquier error en su gestión adquiere 

dimensiones incalculables en un muy corto espacio 

de tiempo. 

 
La universidad, como institución básica de la sociedad, 

debe ser consciente de este cambio y necesita adaptarse 

a él y a la nueva coyuntura para aprovechar determinados 

beneficios derivados evidentes (como la creación de 

comunidades sociales, la inmediatez y la disponibilidad 

sin reserva de tiempo o lugar geográfico, además del 

valioso diálogo entre organización y sociedad). Pero 

la transición no parece ser sencilla, y más en una 

institución caracterizada por una administración 

burocratizada y compleja, compuesta por un gran conjunto 

de grupos de interés internos y externos (Reina, Fernández 

y Noguer, 2012:125).

Para Brito, Laaser y Toloza (2012:2), la universidad, como 

un actor más dentro del tejido socio-cultural-tecnológico 

actual, tiene una carga muy particular de necesidades 

y responsabilidades. En este sentido, las universidades 

no escapan a la búsqueda de identidad, herramientas 

y objetivos dentro de las redes sociales.  

 

Quizás de manera desordenada, aislada y en muchos 

casos aprendiendo por prueba y error, o siguiendo simples 

tendencias, se encuentran frente a un entramado virtual 

que se construye dentro y fuera de las aulas (físicas y 

virtuales), tan fuerte, que la mayoría de las veces termina 

envolviendo a la universidad sin que esta haya todavía 

decidido su rumbo. 

Cuando se habla de una universidad digital, no siempre 

o no solo se piensa en el desarrollo de estas herramientas, 

sino que se extrapola el concepto a todo el sistema 

educativo: gestión, docencia, investigación... El abordaje 

es global. El sector empresarial hubo de adaptarse a la 

llegada de internet en la última década del siglo XX, 

después lo hicieron los medios de comunicación y ahora 
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es el turno de la educación (Freire y Schuch, 2010:85). 

Y, como indican Paniagua y Gómez (2012:353), no abundan 

ni en el extranjero ni en nuestro país las investigaciones 

sobre el empleo de las redes en el ámbito universitario 

desde el punto de vista de la comunicación corporativa, 

por lo que nos movemos a tientas en este intento 

de fijar los criterios del uso de las redes sociales en 

una institución como la Universidad de Sevilla.

La cultura digital (Freire y Schuch, 2010:90) está 

transformando radicalmente los modelos organizativos 

sociales y empresariales, así como la comunicación 

institucional. Las organizaciones ya no pueden funcionar 

como entidades cerradas que generan conocimiento 

internamente, producen flujos de información 

unidireccionales y basan su relación con sus usuarios 

en el marketing.  

 

Por el contrario —continúan estos autores—, en un 
entorno basado en la abundancia de información y 

tecnologías y prácticas que favorecen el conocimiento 

abierto y potencian la organización en red, las instituciones 

deben configurarse como plataformas de coordinación 

de una red donde participan actores internos y externos. 

Los objetivos perseguidos por cualquier institución 

(Brito, Laaser y Toloza, 2012:3) deberían estar definidos 

previamente y desarrollarse mediante estrategias 

en terrenos conocidos.  

 

Las universidades deberían considerar algunos objetivos 

generales dentro de las redes sociales: posicionarse 

dentro del mercado educativo, generar una imagen 

para atraer estudiantes y comunicarse con ellos, 

y promocionar sus ofertas tanto educativas como 

sociales, culturales, deportivas y hasta de esparcimiento.

Todo ello implica, necesariamente, el desarrollo 

de estrategias comunicativas que giren en torno 

a estas herramientas.  

 

Según el análisis efectuado por Brito, Laaser y Toloza 

(2012:28) de distintas universidades españolas 

e iberoamericanas, se puede constatar que hasta 

la fecha existen pocas reflexiones en torno a:

•	 Cómo relacionar el uso de las redes con los objetivos 

de la universidad en las áreas de enseñanza, 

investigación y administración.  

•	 Cómo usar redes sociales para incrementar el capital 

relacional, el capital inteligencia y el capital identidad. 

En este sentido faltaría incorporar las actividades 

dentro de las redes sociales al sistema de gestión 

del conocimiento de la universidad. 
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