


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SIMPOSIO 23 
 

Los resultados demuestran la ausencia de este valor por lo que los dibujos animados 
no representan la realidad social en el que nos hallamos. 

 

PALABRAS CLAVE: diversidad cultural, dibujos animados, educación, televisión, in-
fancia, multiculturalidad 

 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN LA 
SOCIEDAD DIGITAL. EL CASO ESPAÑOL 

Luis Núñez Ladevéze 
Universidad CEU San Pablo 

Margarita Núñez Canal 
Universidad Camilo José Cela 

Ignacio Álvarez de Mon 
Instituto de Empresa 

José Antonio Irisarri Núñez 
Centro Villanueva (adscrito a la UCM) 

RESUMEN DE PONENCIA 

Introducción 
La valoración de la educación emprendedora, su importancia desde los ámbitos 
económicos y educativos, su fundamentación, su puesta en práctica como metodo-
logía transversal, la falta de unidad en los criterios y objetivos, la investigación frag-
mentada y la necesidad de un currículo adecuado que prepare a los profesores en 
la comprensión de la complejidad del fenómeno emprendedor en la sociedad digi-
tal, son algunos de los problemas a los que hay que hacer frente para aprovechar la 
magnitud de las posibilidades abiertas por los nuevos tipos de relaciones comuni-
cativas en el mundo global y para resolver los desafíos del futuro en la economía 
digital. 

Método 
Revisión de textos sobre la función de la competencia emprendedora en el ecosis-
tema de un mercado digitalizado. Análisis de resultados de una investigación sobre 
la aplicación de la competencia emprendedora en España en la figura de los profe-
sores. 

Discusión 
En la economía digital y en la sociedad global del SXXI, la mayoría de las grandes 
amenazas, son a la vez ocasión de nuevas oportunidades. Es imprescindible fomen-
tar una educación basada en la innovación, la iniciativa y la capacidad de transfor-
mar las ideas en acción, para que los individuos sean capaces de resolver los pro-
blemas a los que se enfrenta el mundo. La discusión se establece en la forma en 
cómo se desarrolla esta tendencia educativa, se fundamenta y se define su objetivo, 
dependiendo de las etapas educativas. El por qué y el para qué de una competencia 
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en emprendimiento no son temas en los que exista un consenso. Diferentes versio-
nes y conceptos perviven y se contraponen. Una definición del fundamento ético de 
la competencia sin oponerlo al económico es fruto de discusión. 

 
PALABRAS CLAVE: Competencia emprendedora; formación escolar; actitud del 
profesor; sociedad digital; innovación; mercado global 
PROYECTO COORDINADO C0NVERED (CSO2016-74980-C2-1-R). “DE LA CULTURA DE MASAS A LAS REDES 
SOCIALES: CONVERGENCIA DE MEDIOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL 

 “EDUCAR LA MIRADA”: EL SENTIDO DE LA ALFABETIZACIÓN 
AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA 

D. Jesús Ramé López 
Universidad Rey Juan Carlos - UNED 

RESUMEN DE PONENCIA 

Estamos asistiendo tanto a un cambio de paradigma educativo como comunicacio-
nal. Las TIC han transformado nuestra vida cotidiana. La antigua idea de la comuni-
cación como el mensaje de un emisor a un receptor se ha transformado en una 
solución de emirec (EMIsor-RECeptor), donde cualquier persona puede convertirse 
en un medio de comunicación. En la sociedad occidental el audiovisual nos bom-
bardea cotidianamente. Los niños y niñas son atravesados a cada paso por mensajes 
audiovisuales, y ya en muchos casos son éstos los propios creadores de dichos men-
sajes, en una suerte de revolución antropológica de los modos de relación provo-
cada por las redes sociales. Sin embargo, la escuela, afectada inevitablemente por 
esta metamorfosis, mira para otro lado, ensimismada en los contenidos o en los 
efectos del aprendizaje. Así se nos hace necesaria una investigación sobre la alfabe-
tización audiovisual en la escuela. 

La educomunicación, al partir de una atención cuidadosa en el aula al proceso edu-
cativo desde los planteamientos de la pedagogía de la comunicación de Mario 
Kaplún, nos ha servido de base para la acción pedagógica de creación audiovisual 
en el aula. 

En la actualidad, encontramos  cierto discurso institucional que ve necesaria la alfa-
betización audiovisual en la escuela, el cual choca con la ausencia de proyectos que 
desarrollen estas demandas. Desde el grupo de investigación Intermedia (URJC) he-
mos iniciado una línea de investigación con el desarrollo de acciones de creación 
audiovisual en la escuela. Todo esto ha cristalizado en “Educar la mirada”: un pro-
yecto de alfabetización audiovisual en el colegio público Trabenco (infantil y prima-
ria) y en horario lectivo, que lleva desarrollándose desde hace 7 años. 

En consecuencia, entendemos el aprendizaje educomunicativo audiovisual como un 
modo de relación donde se pone en juego una experiencia estética fílmica, un com-
plexo donde la pedagogía mediática se despliega desde la creación autónoma no 
reproductiva. 
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LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN 
LA ENSEÑANZA DE COMUNICACIÓN Y MODA 

Eduardo Villena Alarcón 
Universidad de Málaga 

RESUMEN DE PONENCIA 

A través del consiguiente texto se pone de manifiesto la potencialidad de las herra-
mientas y métodos docentes para impulsar las competencias profesionales en los 
Estudios de Comunicación y Moda. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
incentiva desde la Universidad la formación en competencias profesionales para que 
los futuros expertos del sector textil sean capaces de adaptar el conocimiento ad-
quirido a un contexto específico. Para lograr la consecución eficiente de este obje-
tivo se ha recurrido al análisis de contenido para identificar las competencias pro-
fesionales y explorar los instrumentos más pertinentes para tal empresa. De igual 
forma, se esboza una propuesta de implementación enfocado a la adquisición de 
competencias profesionales, así como un modelo de evaluación de la iniciativa. A 
pesar de que las investigaciones acerca de las competencias en comunicación abun-
dan, son escasos los estudios que tratan las competencias específicas en moda; por 
lo que la  pertinencia de la investigación viene avalada por la necesidad de ofrecer 
un documento de referencia para los docentes dedicados a este sector.  

 

PENSAMIENTO, APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 

D. Pedro Fortet Roura 
Universidad de Sevilla. 

Dra. Diana Fortet Cortés 
Hospital de Puerto Real ( Cádiz) 

RESUMEN DE PONENCIA 

INTRODUCCION 
La evolución del cerebro desde los orígenes de la humanidad ha propiciado las ca-
pacidades cognitivas: la génesis de ideas, su organización, el aprendizaje y la comu-
nicación, con lo que mejoró el pensamiento. 
La inteligencia combina lo racional con lo emocional. 
El hombre genera con el cerebro mapas cerebrales, que el neocortex cerebral inter-
preta como imágenes mentales con los que opera, para construir el pensamiento. 
METODO 
El conocimiento es elaborar la información mediante el cerebro, tomar decisiones y 
resolver problemas. 
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El aprehender es hacer el conocimiento como propio, lo que se consigue plan-
teando dudas para llegar a verdades (conceptos), que se interrelacionan entres sí ( 
estructuras) , se visualizan y organizan a través de mapas conceptuales ; organi-
zando todo el conocimiento para usarlo eficazmente mediante su gestión  .La eva-
luación es de vital importancia tanto para los alumnos, como para mejorar el pro-
ceso de aprendizaje, ya que podemos aprender de los errores. 
Cuando el estudiante se siente respetado, motivado y disfruta de lo que aprende, 
su organismo genera dopamina, serotonina o endorfinas, hormonas asociadas a la 
felicidad, por lo que aprende mejor, retiene más información y asocia a mayor ve-
locidad. La comunicación es fundamental para el aprendizaje, supone transmitir 
pensamientos y conocimientos entre personas. 
RESULTADOS 
En los múltiples proyectos de innovación docente se han obtenido buenos resulta-
dos ya que se ha construido conocimiento con pensamiento crítico. Se han usado 
los móviles (smartphones) para el aprendizaje que  han  evolucionado desde la 
transmisión de la información, de lo social, de lo semántico, de lo inteligente y últi-
mamente:lo emocional. . 
DISCUSION 
En los sistemas cognitivos avanzados se ha intentado emular la conciencia pero al-
gunos autores creen que no es posible por la gran cantidad de información inte-
grada que maneja el ser humano. El acceso a la información mundial ha represen-
tado un avance tecnológico muy importante, con sus sombras como son el aisla-
miento del entorno, las noticias falsas y la posverdad. 
PALABRAS CLAVE: Pensamiento, inteligencia racional, inteligencia emocional, 
aprendizaje, comunicación, información integrada. 
 

COMUNICACIÓN Y (¿TECNO?) HUMANISMO: LA NOCIÓN DE 
“CULTURA” EN LA SOCIEDAD HIPERVINCULADA 

Prof. Dr. D. José Antonio Marín Casanova 
Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

Introducción 

¿Qué significa tener cultura en un mundo global? Si la respuesta fuese evidente, no 
nos plantearíamos el problema. Luego preguntar por ello comporta que la cultura 
ahora se ha vuelto problemática, lo que supone, a su vez, que otrora no lo fue. De 
modo que la cuestión de ser culto hoy se puede desglosar en tres: I) la de qué 
significaba serlo antes de hacerse la pregunta, II) la de qué ha sucedido para que 
nos la planteemos, y III) la de la respuesta propiamente dicha. 

 Desarrollo 
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Sobre “I)” hay un relativo consenso: consuetudinariamente una persona culta era 
una persona de educación humanista. De las dos culturas las humanidades se han 
llevado la palma. Actualmente se reclama una “tercera cultura” superadora de la 
entonces errónea dicotomía. Pero ya Heidegger alertó de que previo factor común 
de esa escisión cultural entre humanidades y “naturalidades” era el apetito técnico 
de la metafísica moderna de la subjetividad. La heideggeriana carta sobre el huma-
nismo ha encontrado un destinatario excepcional en Sloterdijk, quien liga el huma-
nismo, hogaño neotecnológicamente superado, a la comunicación a distancia que 
funda amistades mediante la escritura, a esa remisión de objetos postales que lla-
mamos tradición. El Estado sería efecto y causa de lecturas nacionales. 

Sobre “II)” quizá no sea tan fácil alcanzar un consenso, aunque el factum neotecno-
lógico y su inversión de la relación medio/fin quizá se presente como el hecho más 
innegable a partir del cual hacer girar la respuesta. El final del sueño de una solida-
ridad predestinada entre la minoría lectora va asociado a la globalización tecnoló-
gica y a la hipervinculada sociedad de masas por ella propiciada: con la radio y la 
televisión y, más aún, con las TIC y las últimas revoluciones de las redes informáticas 
la instauración de la coexistencia humana tiene nuevos fundamentos. 

 Conclusión 

Sobre “III)” confiamos en que impere el disenso, pues quizá en la pluralista disen-
sión, en la disidencia, esté el valor principal del humano culto en la “era de la comu-
nicación” internacional. 
 
PALABRAS CLAVE: (era de la) comunicación, cultura, (mundo) digital, (tecno)hu-
manismo, masas, TIC. 

 

UNA PROPUESTA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: EL USO DE LAS 
WIKIS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 

Dra. D.ª Rocío Guede Cid 
Universidad Rey Juan Carlos 

Dra. D.ª Leticia Rodas Alfaya 
Universidad Rey Juan Carlos 

Dra. D.ª Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN DE PONENCIA 

La mayoría de los alumnos de todos los niveles educativos consideran las matemá-
ticas como una asignatura difícil, por lo que en general existe una predisposi-
ción  negativa al aprendizaje de esta materia. Habitualmente se sienten desmotiva-
dos y muestran poco interés hacia el estudio de los contenidos que se incluyen en 
la asignatura, y que resultan esenciales en la enseñanza obligatoria. Todo esto se 
traduce en una mala asimilación de los conceptos matemáticos año tras año por 
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parte de nuestros estudiantes, lo que sitúa a España a la cola de los países europeos 
en esta materia, tal y como ponen de manifiesto los diferentes informes PISA. 

La propuesta didáctica que se presenta trata de solventar este problema desde su 
base. Se pretende dotar a los futuros maestros con recursos que les permitan ad-
quirir un aprendizaje significativo en esta materia, para que puedan enseñar los con-
tenidos y motivar a sus estudiantes para el aprendizaje de los mismos. 

Basándonos en técnicas de gamificación se plantea una propuesta didáctica para la 
enseñanza de las matemáticas en el Grado de Educación Primaria, que persigue 
fundamentalmente dos objetivos. Por una parte, se pretende motivar a los alumnos 
creando una predisposición positiva hacia el aprendizaje matemático significativo, 
de tal forma que se produzca una mejor asimilación de los contenidos presentados 
en el aula. Y por otra, que los propios alumnos sean capaces de desarrollar material 
didáctico que pueda ser utilizado por los maestros en las aulas de Educación Prima-
ria, con el fin de repasar o reforzar los contenidos matemáticos trabajados a lo largo 
del curso. Para ello se propondrá a los estudiantes de la asignatura de Matemáticas 
y su Didáctica III del Grado de Educación Primaria la elaboración de una wiki y se 
analizarán los resultados obtenidos de la utilización de esta herramienta por parte 
de los alumnos. 

 
PALABRAS CLAVE: gamificación, didáctica de las matemáticas, innovación, educa-
ción, wiki. 

 

IGUALDADE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

Maria Manuela Magalhães 
Universidade Portucalense - Infante D. Henrique 

Maria Emília Teixeira 
Universidade Portucalense - Infante D. Henrique 

RESUMEN DE PONENCIA 

Um dos princípios basilares de uma sociedade moderna traduz-se na ideia de jus-
tiça, com respeito pela dignidade da pessoa humana e pela igualdade de trata-
mento de todos os cidadãos perante a lei. Contudo, não obstante as já antigas e 
inevitáveis desigualdes sociais, um Estado social e democrata deve viabilizar ao in-
divíduo a possibilidade de ascender a níveis sociais e culturais diferentes daqueles 
onde se encontram ou se integraram de forma quase inata. 

Devem promover-se políticas que assegurem o acesso, de todo e qualquer cidadão, 
ao Ensino, designadamente ao Ensino Superior. Porém, atendendo ao (limitado) fi-
nanciamento do sistema de ensino superior, realidade a que não nos podemos al-
hear sob pena de cairmos em utopia, coloca-se a importante questão de saber quais 
os critérios que devem presidir à seleção dos candidatos. Como gerir o direito de 
acesso ao ensino superior quando a procura é maior que a oferta (de vagas)? A 
questão é fulcral, pois se é verdade que o ensino superior constitui o alicerce de 
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uma sociedade democrática, que assenta na igualdade de oportunidades, não me-
nos verdade é que, idealmente, a seleção dos candidatos deveria fazer-se com base 
na méritocracia, onde só relevam as capacidades individuais de cada um. 

Contudo, as capacidades individuais de cada cidadão dependem muito das condi-
cionantes físicas e psíquicas de cada cidadão, veja-se, por exemplo, a situação das 
pessoas com deficiência, a qual merece uma diferenciação positiva. Mas não se 
pense apenas nesta condicionante física e motora, mas também nas condicionantes 
culturais. Em Portugal, muito se tem discutido sobre a pertinência de se discriminar 
positivamente o acesso ao ensino superior de candidatos pertencentes a etnias mi-
noritárias, como a comunidade cigana, estabelecendo-se, por exemplo, quotas mí-
nimas de entrada. 

Propomo-nos efectuar um estudo comparado entre os sistemas de ensino europeus 
e traçar um quadro evolutivo do sistema de ensino. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Igualdade; Ensino Superior; Minorias. 

 

LA RADIO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA Y MÉXICO Y SU PRESENCIA 
EN YOUTUBE: USO, CARENCIAS Y OPORTUNIDADES  

EN LA ERA DIGITAL 

Daniel Martín-Pena 
Universidad de Extremadura 
Marina Vázquez Guerrero 

Universidad de Colima 
Macarena Parejo Cuellar 

Universidad de Extremadura 

RESUMEN DE PONENCIA 

En el presente artículo se busca profundizar sobre las estrategias que utilizan las 
radios universitarias españolas y mexicanas para acercarse más a su audiencia en 
una época en que lo audiovisual y el consumo en línea es predominante. En parti-
cular el estudio se enfoca sobre el uso de la red social YouTube que utiliza el video 
bajo streaming y que dado el alcance y consumo que se tiene en el mundo por su 
fácil acceso en los smartphone, significa una herramienta atractiva para estar pre-
sente entre personas jóvenes primordialmente. A través del análisis de contenido 
cuantitativo y cualitativo a los principales canales de video de las radios universita-
rias de ambos países se muestran sus características en cifras, formatos y estrategias 
creativas. Los resultados nos muestran que en México hay una baja participación de 
radios que cuentan con canal y solo los casos de Radio Ibero 90.9 y Radio UNAM 
hacen un uso eficiente de sus recursos, sin embargo se observa en por lo menos 8 
radios una diversidad de uso y formatos creativos que hacen un buen aporte. Por 
su parte en España, destaca el caso de Radio UNED, que mantiene un perfil muy 
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activo, circunstancia no muy común en el resto de emisoras,  muchas de ellas pre-
sentes en esta red social a través de las televisiones de sus instituciones. 

La discusión final se centra en reflexionar sobre las oportunidades que tienen los 
medios culturales, sociales y no comerciales al hacer un uso de este recurso que 
actualmente es considerado el segundo buscador más grande del mundo  y des-
pués de Google y Facebook, el sitio web más visitado, con el que se puede visibilizar 
y enriquecer aún más su labor divulgativa. 

 
PALABRAS CLAVE: Radio; Universidad; Digital; YouTube; España; México; 

 

KAHOOT, QUIZZIZ, PLICKERS: UNA NUEVA FORMA DE EVALUAR 
MEDIANTE LA GAMIFICACIÓN EN LAS AULAS 2.0 

Dr. D. Manuel Mora Márquez 
Universidad de Córdoba 

Dr. D. Sebastián Rubio García 
Universidad de Córdoba 

RESUMEN DE PONENCIA 

En la sociedad actual, la tecnología domina los aspectos más cotidianos del día a 
día. Esta tecnología se ofrece en multitud de formatos que permiten transformar no 
solo los modos tradicionales de almacenamiento, producción y difusión/consumo 
de información, sino que además está modificando los modelos tradicionales de 
enseñanza, así como los materiales didácticos que se usan en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Esta “revolución” pasa por un enfoque, basado en el uso de in-
terfaces digitales, que plantean situaciones de juego en el aula similares al funcio-
namiento que vemos en los videojuegos. 

La gamificación hace referencia al uso del juego como recurso didáctico y tiene una 
serie de bondades que permite su uso en el aula, como son la proporción de una 
retroalimentación instantánea al estudiante, la creación de retos a resolver y/o la 
evaluación del estudiante en las estrategias creadas mediante un sistema de pun-
tuación. Estas bondades hacen que el estudiante sea elemento activo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, redundando en un aprendizaje más significativo. 

En esta propuesta se evalúan tres herramientas que por su difusión y uso en las 
aulas podemos considerar ya “clásicas”: Kahoot, Quizziz y Plickers. Aunque las tres 
herramientas poseen un manejo sencillo y un funcionamiento similar (la creación de 
test evaluativos y el sistema de puntuación para premiar el acierto/rapidez en la 
contestación), tienen diferencias que admiten su uso en momentos diferentes en la 
dinámica de aula. En la evaluación de dichas herramientas por parte del alumnado 
del Grado de Educación Primaria, dentro de la asignatura Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, se obtuvieron como resultados la preferencia de su uso como eva-
luadoras al final del contenido curricular trabajado, si bien es cierto que su uso como 

- 373 -



SIMPOSIO 23 
 

test de ideas previas también permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. 

PALABRAS CLAVE: Kahoot, Quizziz, Plickers, Gamificación, Aprendizaje activo, eva-
luación mediante juegos 

 

LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA EN EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA 

Dr. D. Sebastián Rubio García 
Universidad de Córdoba 

Dr. D. Manuel Mora Márquez 
Universidad de Córdoba 

RESUMEN DE PONENCIA 

En los días en que vivimos, las redes sociales se han impuesto como uno de los 
principales medios de comunicación, más allá de la relación interpersonal. Hace 
unos años eran pocas las personas que utilizaban medios conocidos como “redes 
sociales”, pero ahora es difícil encontrar a alguien que no utilice al menos una de 
las disponibles. Esta “globalización” de un recurso tan potente ha dado lugar a que 
se utilice como medio de difusión de noticias, mensajes o lemas, que pueden llegar 
a transformar el pensamiento de una sociedad. 

En enseñanza e investigación universitaria, la innovación y reinvención de las técni-
cas docentes es algo que ya no está en discusión, y son continuos los esfuerzos que 
realiza el profesorado de todas las disciplinas para llegar de forma más eficiente a 
su alumnado. En esta búsqueda de recursos, no debe dejarse de lado la potenciali-
dad que presentan las redes sociales como elemento de transmisión de información. 

En este sentido, desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Córdoba, se está trabajando activamente en el uso de algunas redes sociales du-
rante la impartición de varias asignaturas, y también como elemento activo en in-
vestigaciones que requieren una interacción con las personas de una muestra. En 
concreto se trata de emplear los recursos disponibles, y afortunadamente al alcance 
de la mayor parte de la población, para llevar a cabo una comunicación fluida que 
mejore tanto los resultados docentes como la obtención de información para de-
terminados estudios. 

Los resultados obtenidos son prometedores desde el punto de vista docente, obte-
niendo valoraciones positivas por parte del alumnado y mejorando sus calificacio-
nes. En el apartado investigador todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para 
valorar completamente la validez de la herramienta, pero los primeros ensayos ha-
cen esperar grandes resultados. 

 
PALABRAS CLAVE: redes sociales, educación, innovación educativa, globalización, 
investigación, mediática 
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ESTUDIO DE CASO DE LA TOLERANCIA EN STEVEN SPIELBERG 

Dr D. Israel Pardo Larrosa 
Universidad de Murcia 

RESUMEN DE PONENCIA 

El ser humano, cuyas relaciones personales y sociales están marcadas por los valores 
que ha adquirido y asimilado a través de una serie de canales, como, por ejemplo, 
la familia. y los medios de comunicación de masas como son la radio, la televisión, 
Internet, etc. Los valores, para que sean aprendidos, deben heredarse y transmitirse 
de generación en generación. 

Otro de los medios de masas como es el cine, difunde su mensaje a través de las 
películas, las cuales tratan de transmitir o comunicar a un espectador cada vez más 
globalizado, debido a la presencia de Internet, parte de los valores que se conside-
ran indispensables para que los individuos encajen a la perfección en una sociedad 
democrática.       

Para dar fe de la importancia que cobra el cine como recurso para transmitir cono-
cimiento y la necesidad de enseñar los valores a los más jóvenes, existe hoy día 
iniciativas, en el ámbito académico por medio de las que se trata de trabajar los 
valores “universales” en el aula. 

Sin embargo, en el mundo del cine existen profesionales que son sensibles a los 
cambios en las sociedades y en sus habitantes, como le ocurre a Steven Spielberg, 
quien trabaja, en sus últimas obras con mayor hincapié, el valor de la tolerancia. Éste 
se presenta y se desarrolla de forma implícita dentro del relato cinematográfico de 
sus largometrajes, mediante un proceso metodológico consistente en la represen-
tación de un esquema evolutivo de dicho valor por medio de la presentación, en 
primer lugar, de la ausencia de la tolerancia, para ver como progresivamente la 
puesta en práctica de éste, hace a los personajes y las sociedades que se reflejan en 
varios de sus largometrajes, ideales para desarrollar una convivencia pacífica. 

  

- 375 -



SIMPOSIO 23 
 

PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES SOBRE LA REPRESENTACIÓN FÍSICA 
DE LAS MODELOS EN LAS REVISTAS FEMENINAS DE ALTA GAMA 

ESPAÑOLAS 

Silvia Vega Saldaña 
Universidad de Cádiz 

Daniel Barredo Ibáñez 
Universidad del Rosario 

Carmen Lasso de la Vega 
Universidad de Cádiz 

Ana Merchán Clavellino 
Universidad de Cádiz 

RESUMEN DE PONENCIA 

En la sociedad contemporánea las mujeres están asimilando el actual canon de be-
lleza femenino que se conforma y redefine a través de determinados rasgos corpo-
rales estéticos, impuestos por los medios de comunicación. En este trabajo, presen-
tamos los resultados de cuatro grupos focales conformados por mujeres, a las que 
hemos cuestionado sobre las imágenes aparecidas en la publicidad difundida por 
las revistas españolas de alta gama. El análisis de las opiniones recogidas señala el 
enaltecimiento de modelos que exhiben patrones corporales restrictivos, PCE, que 
se establecen como paradigma del ideal corpóreo femenino al que debe anhelar 
semejarse la mujer actual. Un PCE asentado en los siguientes parámetros: talla ≤36, 
altura ≥170 centímetros y somatotipo ectoformo, y al que se asocian atributos cor-
porales que hacen referencia a la etnia blanca, tonalidades claras en ojos y cabello, 
una melena larga, la eterna juventud y la perfección física. Atributos que las mujeres 
no sólo son capaces de percibir en las modelos de la ficción publicitaria, sino con 
los que sueñan en conseguir para sí mismas y que, por tanto, influyen negativa-
mente en sus vidas cotidianas. 

 

THE MEDIA AND THE RIGHT TO PRIVACY. ANALYSIS OF THE 
CHANGES INTRODUCED BY THE REGULATION (EU) 2016/679 IN THE 
LEGAL FRAMEWORK FOR PERSONAL DATA PROTECTION. WHAT DID 

THE EUROPEAN LEGISLATOR INTEND? 

Marco Ribeiro Henriques 
FDUNL/FCT 

RESUMEN DE PONENCIA 

In a time when information and communication constantly surround us, the pro-
cesses of collecting, retaining, checking, and transmitting personal data, among oth-
ers, are now subject to a fairly demanding legal framework as directive 95/46/EC of 
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the European Parliament and Council was transposed into the Portuguese legal sys-
tem through law 67/98 from October 26. 

Regarding the European concern in protecting and sharing personal data, on April 
27, 2016 regulation 2016/679 of the European Parliament and Council was pub-
lished. Repealing the aforementioned directive, this regulation will enter into force 
on May 25, 2018, clarifying the existing concepts and principles in terms of data 
protection, and broadening the duties all entities dealing with personal data are now 
bound to comply. 

Nowadays it is quite common for companies to have access to personal data as part 
of their daily economic activity. However, with the new regulation, the protection of 
these data becomes a community priority, which makes it paramount that economic 
agents are aware of their legal obligations and take the necessary steps to comply 
with them, under penalty of onerous financial sanctions. 

It is only logical that we address this European normative rule by analysing the main 
clash points with Portuguese law. Our analysis stems from the paradigm of the cur-
rent data protection law and its corresponding related right towards a qualitative 
and descriptive legal research involving potential contingencies and improvement 
areas before the new legislation enters into force. 

Even though several matters covered in the new regulation still lack greater detail, 
our paper aims at describing some significant changes by comparing the respective 
legal institute with the current data protection framework, especially regarding the 
activity of the Portuguese media. 

 
KEYWORDS: Data protection, regulation, security, cybercrime, media 

 

VOCES EN ON. LA RADIO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN 

Dña. Nereida Rubio Gómez 
Personal de la organización - UHU 

RESUMEN DE PONENCIA 

En una sociedad tecnológica, como es la actual, se debe considerar relevante el uso 
de los medios tecnológicos en la práctica educativa. La radio, como recurso educa-
tivo y social, es una gran aliada para innovar y dejar atrás el modelo de enseñanza 
tradicional. En el presente texto se analiza qué aporta el empleo de la radio como 
estrategia de enseñanza-aprendizaje y, además, cuál es la función que ésta tiene 
como herramienta de inclusión, no solo a nivel educativo, sino también a nivel co-
munitario. Los centros educativos no son entes aislados, forman parte de una reali-
dad social y por ello se debe incluir como tal, tendiendo lazos recíprocos a las demás 
instituciones. Pero hay que cuestionarse qué contenidos abordan las radios escola-
res. Los contenidos educativos, emocionales y cívicos pueden ser de gran 
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importancia si se sabe cómo tratarlos. El propósito es otorgar voz a los niños, por-
que ellos forman parte de la sociedad: hoy son el presente, mañana el futuro. 

PALABRAS CLAVE: education / technology / radio / inclusion / teaching / society 

 

REVISIÓN DEL CONCEPTO DE MARKETING MIX DESDE LA 
INFLUENCIA DE LA IRRUPCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

Dra. Mariché Navío Navarro 
Universidad San Pablo-CEU. CEU Universities 

Dra. Belén Puebla Martínez 
Universidad Rey Juan Carlos 

Dr. Laura González Díez 
Universidad San Pablo-CEU. CEU Universities 

RESUMEN DE PONENCIA 

Los cambios tecnológicos, económicos y sociales han provocado una transforma-
ción de los procesos y enfoques de la disciplina del marketing. Desde la definición 
del término marketing mix en los años cincuenta por Neil H. Borden y la enuncia-
ción, en los sesenta, de las 4 P por Jerome McCarthy, el concepto ha sufrido nume-
rosas redefiniciones hasta llegar a nuestros días. En los últimos años, además, la 
irrupción de las plataformas de redes sociales y del social media marketing como 
disciplina ha generado una nueva perspectiva que ha dejado obsoleto el foco del 
marketing mix en el producto, con su precio, distribución y comunicación para cen-
trarlo en el consumidor como centro del paradigma. 

En esta fase de cambio de los modelos de consumo a raíz de la digitalización de los 
procesos y la comunicación en medios sociales, han sido numerosas las aportacio-
nes de autores que han propuesto nuevos modelos de variables del marketing mix. 
En esta investigación, realizamos un pormenorizado recorrido por los paradigmas 
creados en los últimos años para la redefinición de este concepto en el contexto del 
marketing digital y analizamos factores comunes y divergentes entre los distintos 
modelos de variables. Esto, desde la visión global del término y con el objetivo de 
presentar un esquema o taxonomía para categorizar las líneas propuestas. 

Más allá del análisis de las estructuras formuladas por los autores, este estudio pro-
fundiza en la incidencia otorgada a las redes sociales como motor de cambio del 
marketing mix por parte de los distintos paradigmas. De esta manera, delimita las 
atribuciones que, a estos canales, se dan en cuanto a la importancia de las comuni-
dades conectadas, relaciones peer to peer, la inteligencia colectiva o la conversación 
e interacción de los usuarios como hitos en la remodelación del concepto. 

  

PALABRAS CLAVE: redes sociales, marketing mix, marketing digital, 4 P, comuni-
cación online 
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CONSULTA A LOS DOCENTES DE FORMACIÓN INICIAL DE 
PROFESORADO DE SECUNDARIA EN TORNO A LA ALFABETIZACIÓN 

MEDIÁTICA E INFORMACIONAL. DISEÑO Y  
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Michel Santiago del Pino 
Universidad de Cádiz 

Cristina Goenechea Permisán 
Universidad de Cádiz 

Manuel Francisco Romero Oliva 
Uni9versidad de Cádiz 

RESUMEN DE PONENCIA 

El presente trabajo explica los pasos y procesos llevados a cabo en el diseño, elabo-
ración y validación de una consulta a través de cuestionario. Su fin ha sido conocer 
la opinión de los docentes en torno al estado y posibilidades de mejora de la alfa-
betización mediática e informacional, en el Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas la Universidad de Cádiz. Teniendo como referencia las consultas a do-
centes halladas en las fuentes documentales en torno a la materia (Aguaded et al. 
2011; Ferrés, 2006; Ferrés y Piscitelli, 2012; Margalef, 2010; Fedorov & Levitskaya, 
2015; Fedorov et al, 2016; Pérez Tornero,2015; Wilson et al., 2011; Area, 2012) pudi-
mos elaborar un instrumento adecuado al contexto de aplicación. Al ser de creación 
propia necesitó ser validado, para lo que escogimos someterlo al juicio de expertos. 
Todas sus aportaciones y consejos han sido sistematizados, analizados y tenidos en 
cuenta en la versión final  del cuestionario, de forma que su validez científica ase-
gurase el logro del propósito para el que ha sido concebido. 

Este cuestionario forma parte de un estudio más amplio que complementa la infor-
mación  recogida a través de este cuestionario –y uno más dirigido al alumnado- 
con información cualitativa recogida a través de entrevistas individuales y grupo 
focal. 

 
PALABRAS CLAVES: Educación Mediática, Alfabetización Mediática e Informacio-
nal, Formación de Profesorado, Diseño de Cuestionarios, Validación por juicio de 
expertos. 
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LOS VÍDEOS INTERACTIVOS COMO INSTRUMENTO PARA LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS 

Leticia Rodas Alfaya 
Universidad Rey Juan Carlos 

Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero 
Universidad Rey Juan Carlos 

Ana Isabel Cid Cid 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN DE PONENCIA 

La práctica docente es esencial en la formación de un profesor, como también lo es 
el adquirir los conocimientos necesarios tanto metodológicos como de contenidos 
propios de la materia en cuestión. 

La problemática inherente en nuestros estudiantes a la hora de enfrentarse al apren-
dizaje de las matemáticas es muy similar a la que ellos mismos encontrarán en sus 
aulas el día de mañana: falta de motivación, base deficiente en cuanto al conoci-
miento matemático, actitud de rechazo frente a las Matemáticas. Y como les sucede 
a ellos, el camino que sigamos, los recursos que empleemos, para acercar el mundo 
de las matemáticas al suyo marcará la diferencia entre una formación completa, 
abierta al conocimiento, a encontrar las matemáticas en su vida cotidiana, y otra 
simplista, incapaz de conectar lo aprendido con su entorno. 

Vivimos en una sociedad plenamente tecnológica. Las herramientas digitales son 
por ello un elemento motivador de gran potencia cuando las aplicamos en Educa-
ción. Es fundamental por tanto que nos aseguremos de garantizar también las des-
trezas digitales de los futuros profesores, así como de sembrar en ellos la semilla 
del ánimo por la innovación. 

En este artículo presentamos una experiencia en el Máster para la Formación del 
Profesorado de Secundaria, y una propuesta para el Grado en Educación Primaria, 
como una estrategia de mejora. Mediante la creación de contenidos digitales inter-
activos, los estudiantes aprenderán a desarrollar un medio de explicar matemáticas 
cercano y motivador. Analizando sus grabaciones lograrán una mayor destreza do-
cente, y la preparación de los contenidos matemáticos supondrá un aprendizaje 
significativo de los conceptos, que será a la vez para ellos motivador y profundo. La 
experiencia llevada a cabo tiene además la recompensa de que el material creado 
fue utilizado por alumnos reales, que proporcionaron una retroalimentación inesti-
mable para la formación como profesores de nuestros estudiantes. 

 
PALABRAS CLAVES: Grabación de vídeos, matemáticas, innovación, docencia, en-
señanza on line. 
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INDAGAR CREENCIAS Y ACTITUDES HACIA LOS MEDIOS Y LA 
INFORMACIÓN. ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

A ESTUDIANTES EN FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORADO DE 
SECUNDARIA 

Michel Santiago del Pino 
Universidad de Cádiz 

Manuel Francisco Romero Oliva 
Universidad de Cádiz 

Cristina Goenechea Permisán 
Universidad de Cádiz 

RESUMEN DE PONENCIA 

Formando parte de una investigación más amplia destinada a identificar y analizar 
las posibilidades de mejora de la Alfabetización Mediática e Informacional, en el 
Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Universidad de Cádiz, 
el presente trabajo describe los procesos llevados a cabo para adaptar y validar un 
cuestionario que persigue conocer el paisaje que las creencias, opiniones y actitudes 
de los estudiantes en formación inicial de profesorado perfilan, en torno a las di-
mensiones principales relacionadas con los medios y la información. 

Para la elaboración de nuestro cuestionario a los estudiantes hemos  tomado diver-
sas referencias. Entre ellas, la encuesta administrada por Alton Grizzle, coautor-edi-
tor asimismo del documento eje en nuestra investigación Alfabetización Mediática 
e Informacional. Currículum AMI para Profesores, en el marco del curso Alfabetiza-
ción Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural, organizado por UNESCO y la 
Universidad de Athabasca. Dicho instrumento coincide con el nuestro en el tipo de 
información  a recolectar, en cuanto a un buen número de áreas temáticas, pero su 
aplicación mundial y carácter exhaustivo, nos obligó a adaptarlo al contexto y obje-
tivos específicos de nuestra investigación a través de diversas operaciones: selec-
cionar, reelaborar,  complementar, etc. Debido a ello, necesitó ser validado, para lo 
que se sometió a juicio de expertos, cuyos resultados, sistematizados y analizados, 
nos ayudaron a lograr un instrumento completo  y adecuado a nuestros fines. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Mediática, Alfabetización Mediática e Informacional, 
Formación de Profesorado, Diseño de Cuestionarios, Validación por juicio de exper-
tos. 
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TURQUÍA: LA GEOPOLÍTICA DE LAS TELENOVELAS EN ÁFRICA 

Sebastián Ruiz-Cabrera 
Universidad Loyola Andalucía / Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

Desde hace varios años, en las televisiones de todo el Oriente Medio y los Balcanes 
la cultura turca moderna en forma de telenovelas nunca había sido tan popular. 
Ahora, estas series se han introducido como parte de la estrategia de diplomacia 
pública que el país está ejerciendo en el continente africano desde hace algunos 
años. La presencia de Turquía en Somalia es un ejemplo paradigmático de la parti-
cipación de este nuevo donante en una situación de conflicto. Su implicación en el 
cuerno de África, actualmente muy polifacética, se intensificó en respuesta a la de-
vastadora hambruna de 2010-2012, pero desde entonces ha ido mucho más allá de 
la entrega de ayuda y asistencia a los supervivientes de estas catástrofes humanita-
rias que en 2017 volvió a golpear a Somalia. 

Tras la cumbre Turquía-África en Estambul en agosto de 2008, la Unión Africana 
declaró a Turquía como un “socio estratégico” y, en mayo de 2011, Estambul fue la 
sede de la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Ade-
lantados (PMA). La segunda cumbre Turquía-África se celebró en noviembre de 
2014 en Malabo (Guinea Ecuatorial) y se acordaron planes de actuación para el pe-
riodo comprendido entre 2015-2019. Además, Turquía disfrutaba de EbruTV y, en 
noviembre de 2016, acogía en Ankara, la capital económica del país, el Fórum Eco-
nómico y de Negocios Turquía-África. 

Aunque Turquía es relativamente nueva en los círculos de la política, el comercio y 
la ayuda en el continente africano, ya ha ampliado su área de influencia mediante 
el empleo de sus herramientas de poder blando como la red de transporte, el co-
mercio y la educación para tenerlas cerca de su ministerio de exterior. En este ar-
tículo se analizará por un lado, cómo Turquía utiliza los medios de comunicación 
para su “campaña africana” y, por otro lado, el papel de las telenovelas para expan-
dir su área de influencia. 

 
PALABRAS CLAVES: Geopolítica, BRICS, diplomacia pública, Cuerno de África 
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DE TRAGEDIA AMERICANA A MENSAJE GLOBAL: EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DEL CÓMIC AL CINE DE SUPERHÉROES 

Dr. D. Pablo Sánchez López 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN DE PONENCIA 

Esta comunicación se centra en la utilización de dos expresiones de la cultura po-
pular como los cómics y el cine de superhéroes como forma de afianzar y reconstruir 
el relato de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 
Para ello, nos centraremos en los dos primeros volúmenes del cómic The Ultimates 
publicado entre 2002 y 2007, y en la película Los Vengadores de 2012. Analizaremos, 
a través del marco conceptual propuesto por la geopolítica de la cultura popular, 
cómo la narrativa construida por el gobierno de los EE.UU. tras el 11-S, construida 
sobre varios de los mitos fundacionales del sueño americano, fue trasladada a los 
universos de ficción superheroicos no sólo para ser perpetuada sino también desa-
fiada por los creativos encargados de estos productos. 

 
PALABRAS CLAVE: Cómic, cultura popular, geopolítica, cine de superhéroes 
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RESUMEN DE PONENCIA 

INTRODUCCIÓN 
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas, con 
alumnado con necesidades educativas especiales intelectuales (NEEI) mejora el 
aprendizaje de este alumnado y la práctica docente, configurándose como una he-
rramienta diferente para la formación educativa. Se torna imprescindible estudiar 
empíricamente este tema, y centrarlo en el profesorado especializado. El objetivo 
de este trabajo es, analizar la relación entre la valoración del uso de las TIC con 
alumnado NEEI, por los profesionales especialistas en Castilla-La Mancha (España), 
y la frecuencia de su uso, entendiendo ambas como factores promotores del uso de 
la tecnología en los centros educativos.  
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MÉTODO 
Se ha trabajado con una muestra no probabilística de 425 profesionales especiali-
zados, lo que supone una tasa de respuesta del 52,2%. Los datos obtenidos me-
diante encuesta on-line se analizaron mediante análisis bivariante en función de la 
prueba de chi-cuadrado, el análisis de varianza y el análisis de correlación bivariado.  

RESULTADO 
Los principales resultados de este estudio indican que los profesionales especializa-
dos que valoran más positivamente el uso de las TIC en las aulas con alumnado NEEI 
las utilizan más frecuentemente. A su vez, se han encontrado diferencias significati-
vas en cuanto a frecuencia de uso y valoración de las TIC: a) los profesionales hom-
bres y con formación específica utilizan las TIC más frecuentemente y b) los profe-
sionales de entre 40 y 49 años, con formación específica y que trabajan en centros 
escolares de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, son los que mejor las valoran.  

DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos aportan interesantes conclusiones acerca de la formación 
como elemento clave para la integración de las TIC en las aulas y la mejora de la 
inclusión educativa, siendo un aspecto relevante para los responsables políticos, 
empresas de tecnología de formación específica y centros educativos. 

Palabras clave:  educación especial, profesor especializado, TIC, formación de do-
centes de educación especial, integración educativa, análisis cuantitativo. 

  

LA LENGUA DE SIGNOS COMO VALOR CULTURAL Y VEHÍCULO 
COMUNICATIVO Y DE APRENDIZAJE DE LAS COMUNIDADES SORDAS 

Teresa Amezcua Aguilar 
Universidad de Jaén 

Patricia Amezcua Aguilar 
Universidad de Jaén  

RESUMEN DE PONENCIA 

Introducción: La lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas y, por 
tanto, su mayor bien cultural. Sin embargo, al igual que muchas lenguas minorita-
rias, la lengua de signos ha sido discriminada, incluso siéndole negado su reconoci-
miento como tal. Esta marginación lingüística ha supuesto una barrera comunicativa 
para las comunidades sordas, que se han visto excluidas en sus propias sociedades, 
llegando incluso a estar prohibida esta forma de comunicación en los espacios pú-
blicos (González y Calvo, 2009), lo que la relegaba a un uso marginal en el ámbito 
familiar, sin poder cumplir el cometido de cualquier lengua: comunicar e intercam-
biar de manera sistematizada y comprensible todo tipo de información. 
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Metodología: En este trabajo realizamos una revisión bibliográfica sobre las dife-
rentes ideologías de enfoque hacia la lengua de signos en diferentes sociedades, 
tanto desde la perspectiva social como normo-jurídica. 

Objetivos: analizar los efectos que los diferentes modelos de actuación han provo-
cado en el desarrollo social de las comunidades sordas. 

Conclusiones: Esta marginación lingüística ha supuesto una barrera comunicativa 
para las comunidades sordas, que se han visto excluidas en sus propias sociedades. 
El reconocimiento legal de las lenguas de signos como lenguas oficiales está propi-
ciando el desarrollo inclusivo de la comunidad sorda, principalmente de los niños y 
niñas sordas que se están beneficiando de la modalidad bilingüe de enseñanza en 
la que dos tutores oyentes comparten la docencia de todo el grupo. Uno de ellos 
competente el L.S. para asegurar el acceso al currículo, mientras el otro se comunica 
en lengua oral, propiciando que el alumnado con discapacidad auditiva no tenga 
que segregarse de su grupo de referencia y educando así en la igualdad y la diver-
sidad. 

  

PALABRAS CLAVE: Derechos humanos; Derechos culturales; Derecho a la educa-
ción; Oportunidades educacionales; Estrategia de enseñanza. 

 

LA IMAGEN CORPORAL FEMENINA Y SUS FUNCIONES Y 
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Universidad del Rosario 

Carmen Lasso de la Vega 
Universidad de Cádiz 

Ana Merchán Clavellino 
Universidad de Cádiz 

RESUMEN DE PONENCIA 

La publicidad es responsable de desarrollar parte de los imaginarios contemporá-
neos, los cuales tienden a imponerse como marcos referenciales, sobre todo para 
grupos estratégicos como el que encarnan los jóvenes. En ese sentido, en la si-
guiente ponencia presentamos los resultados de un estudio en que hemos evaluado 
1520 imágenes difundidas en los anuncios publicitarios de las principales revistas 
femeninas de alta gama españolas (Cosmopolitan, Elle, Glamour, Telva y Vo-
gue).  Los resultados destacan la presencia en dichas publicaciones de un modelo 
corporal restrictivo para la mujer, desde el cual se impone un canon de belleza en 
el que priman la delgadez y la esbeltez, y al que se asocian cualidades físicas como 
la etnia blanca, los ojos de tonalidades claras, los cabellos oscuros o claros, con un 
largo del mismo entre los hombros y el pecho, una palpable juventud y una 
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perfección corporal extrema. Y, además, un patrón que caracteriza a las mujeres 
desprovistas de roles intelectuales y de argumentos de compra y venta, lo que cons-
tituye un ejemplo de violencia simbólica y de cosificación del cuerpo femenino. 

 

COMUNICAR BIEN 

Dr. D. Antonio José Perea Ortega 
Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

El hombre es un ser social inserto en un contexto en el que la esencia misma de su 
supervivencia se basa en la construcción de redes de relaciones en las que participa 
activamente y donde encuentra ideas y pensamientos producidos y compartidos 
que impulsan el comportamiento humano. 

Saber cómo construir relaciones efectivas y armoniosas condiciona drásticamente 
la calidad de vida de los individuos. 

Cada comunicación en realidad comprende un aspecto de metacomunicación en-
tendido como el tipo de relación entre los interlocutores. Por lo tanto, existe una 
estrecha correspondencia entre la comunicación y la relación. La relación se define 
como el trato que existe entre dos o más individuos que orientan recíprocamente 
sus acciones sobre la base de una comunicación, ya sea verbal, no verbal o paraver-
bal. 

Toda comunicación implica un compromiso y, por lo tanto, define la relación: una 
comunicación no solo transmite información sino que determina un comporta-
miento. 

La comunicación tiene un aspecto informativo, de contenido y de relación. Por lo 
tanto, parece artificial dibujar una línea de demarcación clara y definitiva entre los 
dos temas. Crear una buena relación facilita la comunicación y se comunica bien 
creando una buena relación. 

En gran medida, la calidad de una relación se basa esencialmente en el lenguaje no 
verbal entre las partes, pues se revela la verdad de lo que se es y se siente. De hecho, 
el lenguaje no verbal no es muy controlable y tiene una influencia predominante 
sobre la calidad del mensaje que llega al destinatario. 

En consecuencia, es fácil entender cómo el “saber ser” dentro de una relación inter-
personal ayuda a “saber cómo comunicarse”, lo que ayuda a crear relaciones efec-
tivas. 

 
PALABRAS CLAVE: Comunicación, empatía, interacción, relaciones, emisor, recep-
tor. 
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EL FENÓMENO COMUNICATIVO EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL 
SIGLO XXI EN ESPAÑA 

Dr. D. Antonio José Perea Ortega 
Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

Seguimos superconectados, y a pesar de todo, tenemos grandes necesidades que 
no cubren las redes sociales. No hay duda, Internet se ha colado en nuestras vidas 
casi sin darnos cuenta. Conquista cada vez más parcelas de nuestra actividad diaria 
y su influencia llega a campos tan diversos como la salud, la educación, el sistema 
financiero, el ocio, etc. 

En un futuro, que ya es presente, las nuevas tecnologías lo han cambiado todo. La 
aparición de los smartphone, las redes sociales o las aplicaciones móviles han trans-
formado por completo nuestro día a día y la manera en la que nos relacionamos. 

¿Cuáles son los retos de la sociedad de la información hoy en España? Es una pre-
gunta complicada por la variedad de información que genera su respuesta. En cues-
tión de infraestructuras, España está muy bien situada afortunadamente. Podríamos 
hablar de dos grandes retos generales: la privacidad y la seguridad. Nuestra vida 
está en esos teléfonos inteligentes y, de alguna manera, estamos muy desprotegi-
dos frente al mal uso que pudiera hacerse de esa información. 

Igual que en los siglos de los grandes descubrimientos, los descubridores y los co-
lonizadores conquistaban islas y grandes territorios, actualmente las grandes com-
pañías tecnológicas nos están comprando lo más importante que tenemos, la pri-
vacidad y de alguna manera la libertad a cambio de una cuenta de correo electró-
nico y unas cuantas redes sociales. Es un poco quizá simplista y exagerado, pero es 
verdad. 

Las personas deben saber que, dentro de la era de la información, tiene que haber 
un momento para informarse y un momento para dejar de informarse. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación, medios, red, conexión, medicina, educación. 

 

EL PLURILINGÜISMO EN LA ENSEÑANZA. APROXIMACIÓN TEÓRICA 
A LA INTER-COMPRENSIÓN 

Dr. D. Antonio José Perea Ortega 
Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

Con este artículo queremos poner en evidencia lo que las investigaciones nos reve-
lan: el hablante monolingüe aprende un nuevo idioma en un proceso de desvío de 
la lengua materna hacia una construcción separada. El hablante bilingüe o 
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plurilingüe precoz utiliza las mismas conexiones neuronales produciéndose un aho-
rro de medios, ya que va de una lengua a otra sin necesidad de traducción alguna. 
Podemos decir que las lenguas están en interacción. 

El plurilingüismo se basa en una dialéctica entre singularidad (la capacidad para 
decir) y la diversidad (decirlo en muchos idiomas) que proviene de una concepción 
del estado del lenguaje. Este interrogatorio nos lleva a desviarnos de una “teoría de 
comunicación ” que, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, ha florecido 
en las aplicaciones didácticas de aprendizaje de idiomas, reduciéndolo a un objetivo 
utilitario, estrictamente operativo. 

Al nacer, un niño tiene la capacidad de discriminar y reproducir todos los sonidos 
humanos del planeta. El pequeño, gracias a su familia y al entorno social, va desa-
rrollando una nueva función que es la del habla. 

El lenguaje es invisible Es una aptitud. Un hablante monolingüe puede por lo tanto 
creer que la lengua es el lenguaje. Pero no es así: cuantas más lenguas se dominen, 
más se fortalece el lenguaje. Este es la identidad de lo que somos. El lingüista alemán 
Wilhelm von Humboldt afirmó: no hablo porque pienso sino que pienso porque 
hablo. A través del acto de hablar uno mismo construye el lenguaje. 

 
PALABRAS CLAVE: Comprensión, enseñanza, plurilingüismo, transferencia, inter-
cambio, comunicación. 

  

NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA ERA 
DIGITAL: EL BIG DATA 

Álvaro Suárez Vergne 
Universidad Complutense de Madrid 

Dr. D. Eduardo Díaz Cano 
Universidad Rey Juan Carlos 

Dr. D. Giuliano Tardivo 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN DE PONENCIA 

Desde las instituciones públicas a las empresas privadas, el big data ha ido co-
brando progresiva importancia en los últimos años. Así como a éste se adscriben 
numerosos defensores, también cuenta con un número considerable de detractores 
(Boyd y Crawford, 2012). 

 En esta ponencia se aborda el fenómeno conocido como big data  mediante una 
revisión de la literatura,  a través de ella se examinan  cuestiones referentes a la in-
vestigación y el mundo online, se repasan las principales posturas académicas ante 
este fenómeno y se avanza hacia una reflexión metodológica final. 
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Tras un análisis de la cuestión se concluye que no se puede negar que el big 
data constituye en cierto modo una revolución en la forma de extraer conocimiento. 
Sin embargo, las numerosas posibilidades que ofrece no deben hacer olvidar los 
límites y carencias que presenta, como los problemas de fiabilidad y válidez que 
pueden dar pie a correlaciones espúreas.  De hecho, cada vez cobran más impor-
tancia factores como el engagement (relación de los usuarios con la marca), la ima-
gen de marca, la participación, etc. La red no se entiende como un espacio estático 
del que recoger información sino como una comunidad que genera interacciones 
sociales, la llamada Web 2.0 (Castelló, 2011). 

Esta nueva forma de entender internet lleva implícito un giro de la cantidad a la 
calidad, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Así como un análisis masivo de los datos 
provenientes de la Web 2.0 puede ayudar a acercarse a la realidad social conociendo 
qué sucede, es de vital importancia comprender por qué suceden las relaciones que 
estudiamos para no llegar a conclusiones erróneas 

 
PALABRAS CLAVE: Metodología, Cultura Digital, Big Data 

 

TMOOC Y LA TAXONOMÍA DE LAS 10 T’S 

Dra.. Dª. Sara Osuna Acedo 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Dra. Dª Carmen Marta Lazo 
Universidad de Zaragoza 

Dra. Dª Divina Frau Meigs 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

RESUMEN DE PONENCIA 

A través de los tMOOC (trasnferMOOC), uno de los formatos educativos de la lla-
mada era post-MOOC, se desarrolla una nueva modalidad de aprendizaje digital, 
que se adapta de forma versátil y flexible a las demandas educativas de la era digital. 
Su característica principal es la participación interactiva e intercreativa, que se desa-
rrolla más allá de los límites de las plataformas digitales. Los tMOOC se asientan en 
el uso de los social media, fundamentales en la pedagogía crítica y social. 

El diseño pedagógico de los tMOOC se basa en la Taxonomía de las 10 T’s, como 
una apuesta por el empoderamiento de los estudiantes, la transferencia del conoci-
miento y la transformación pedagógica. Las diez dimensiones que sustentan la ta-
xonomía son: Tareas auténticas, Transferencia del aprendizaje hacia la profesión, 
Transformación pedagógica, TRIC, Transmedialidad, Temporalidad abierta, Trabajo 
colaborativo, Talento intercreativo, Transnacionalismo y Tolerancia. 

En este artículo se presenta el estudio de caso del curso “sMOOC Paso a Paso” del 
Proyecto Europeo ECO (Elearing, Communication and Open-Data), donde se lleva a 
cabo la formación de docentes hacia la transferencia profesional, convirtiéndoles en 
e-teachers por la posibilidad de realizar su propio curso masivo, online y abierto. Se 
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ha realizado un estudio cualitativo en base al análisis del discurso de los estudiantes 
del “sMOOC Paso a Paso” en base a las interacciones voluntarias que incorporan en 
el curso. Además, revisamos la teoría de Nielsen (2006) sobre la Desigualdad Parti-
cipativa, extrapolable a las tasas de éxito de los MOOC. En este sentido, considera-
mos que los referentes de evaluación de los tMOOC deben basarse en los paráme-
tros de medición de redes sociales y no en criterios academicistas tradicionales. Así 
presentamos la propuesta del concepto de Participación Diversa y Distribuida. 

 

KEYWORDS: tMOOC, e-teachers, transferencia de aprendizaje, transformación pe-
dagógica, empoderamiento de los estudiantes, Participación Diversa y Distribuida 

 

REALIDAD Y CONOCIMIENTO. LA CULTURA INFORMATIVA COMO 
DISPOSITIVO DE RECORTE DE PENSAMIENTO 

Dra. Daña. Mª José Sánchez Leyva 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN DE PONENCIA 

Introducción 

El discurso informativo y sus rutinas son en la llamada Sociedad de la Información 
el lugar central de cualquier reflexión para desentrañar el mundo contemporáneo y 
poder comprender sus efectos en la educación. Abrumados por la sobre informa-
ción y las posibilidades que ofrecen los nuevos recursos tecnológicos se produce 
una opacidad del mundo que hace urgente “desmaquillar lo real”, precisamente 
para poder enfrentarlo con justicia porque el simple hecho de “reflejar la realidad” 
dice hoy menos que nunca algo sobre esa realidad. En los ámbitos de las ciencias 
sociales no podemos renunciar a este concepto como tampoco a su crítica. La do-
minación que implica definir lo real como equivalente a lo existente no se ejerce 
sólo por la imposición de la fuerza, sino a través de la creación y el mantenimiento 
de un espacio simbólico. El discurso de la información nos dibuja la realidad, orga-
nizando la experiencia personal y colectiva, construyendo relatos que se ofrecen 
como naturales y universales aunque sean visiones del mundo históricas, conven-
cionales, parciales e interesadas de los grupos dominantes. Estos grandes relatos 
sirven al control social y a la reproducción de las relaciones de poder vigentes. 

Método 

La mirada semiótica 

Resultado  
Este trabajo, por un lado, desentraña el giro expresivista, experiencial y moralizador 
de la información como sustituta del conocimiento y muestra, a la vez,  diferentes 
maneras, alejadas de las retóricas objetivistas banales, de proponer una relación con 
lo “real” por parte de artistas, profesionales de la comunicación y profesores. Mira-
das comprometidas que testimonian lo real a través de formas que entregan una 
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experiencia y una enseñanza, que renuevan el lenguaje lejos de consignas fetichistas 
y alimentan el pensamiento. 

Discusión 

Si, como decía Deleuze, crear es un acto de resistencia y lo real resiste, este trabajo 
interroga esta encrucijada. 

 
PALABRAS CLAVE: información, realidad, dispositivo, representación, emoción, co-
nocimiento 

 

USO DEL SONIDO EN LA ERA DIGITAL: ESTUDIO DE EFECTOS 
SONOROS EN YOUTUBERS 

Alexandra María Sandulescu Budea 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN DE PONENCIA 

La presente comunicación se inscribe en el área de práctica cualitativa con el obje-
tivo de identificar, haciendo uso de los recursos disponibles en los medios sociales, 
la imagen sonora frente a una estructura de conocimiento social. Para ello, partimos 
de la monitorización muestral de perfiles digitales de youtubers que utilizan paque-
tes de sonido específicos a los que se añaden indicadores clave de rendimiento para 
diferenciar tipologías de efectos y procesos en función del sonido producido y la 
imagen de autoaprendizaje inducido que provoca una forma de competencia espe-
cifica interesante como campo de estudio. 

 

DISTOPÍAS TECNOFÓBICAS CONTROL Y MANIPULACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA ESFERA PERSONAL. FICCIÓN Y REALIDAD EN 

GOOGLE GLASS 

Dr. Dña. Edisa Mondelo González 
Universidad Rey Juan Carlos 

Dr. D. Ricardo Vizcaino Laorga 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN DE PONENCIA 

La difícil relación existente en la actualidad entre la evolución de las tecnologías de 
la comunicación y las implicaciones que su uso cotidiano puede tener en la invasión 
de la intimidad de los individuos es el objeto de esta comunicación. Muchas son las 
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narraciones audiovisuales de ciencia ficción que abordan esta evolución desde el 
punto de vista de una distopía con carácter tecnofóbico, centrándose en los efectos 
sociales y colectivos, aunque en este trabajo se estudian especialmente posibles 
efectos individuales producidos por su uso, a partir del análisis discursivo de una 
serie de relatos de ficción. Pero, en la realidad, vemos que esto es algo que se ha 
hecho patente en el caso que nos interesa, lo sucedido con Google Glass, en el que 
el miedo a la pérdida de la intimidad fue lo que provocó el rechazo social a su uso 
en la vida cotidiana, aunque no así en determinados campos laborales y formativos. 

 

RADIO INTERGENERACIONAL EN LA ESCUELA: EDUCANDO UNA 
SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES 

Lucía Abarrategui Amado 
Universidad de Santiago de Compostela 

RESUMEN DE PONENCIA 

Una de las herramientas que tiene la escuela para responder al reto social que nos 
plantea el contexto demográfico envejecido en el que habitamos, son los programas 
intergeneracionales. En este ámbito, la radio supone un medio óptimo para fomen-
tar el diálogo entre generaciones y romper estereotipos ya que ha sido la banda 
sonora de nuestros y nuestras mayores y supone una herramienta novedosa como 
podcast para los/las más jóvenes. Este ha sido el punto de partida de diversas ex-
periencias intergeneracionales mediadas por la radio que pondremos en relación en 
este artículo para mostrar qué elementos hacen de este medio una herramienta útil 
en la eficacia de un programa intergeneracional impulsado desde la escuela. Los 
beneficios relacionados con la ruptura de estereotipos, el fortalecimiento de lazos, 
la apuesta de un aprendizaje a lo largo de la vida o la inclusión social permiten 
reflexionar sobre cómo la escuela puede contribuir con la generación de una socie-
dad para todas las edades. 

PALABRAS CLAVE: programa intergeneracional, radio inclusiva, innovación educa-
tiva, envejecimiento activo, radio escolar, intergeneracionalidad 
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LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS 
ENTORNOS. ¿QUÉ ES UN PERIODISMO DE CALIDAD? 

Dr. Rainer Rubira-García 
Universidad Rey Juan Carlos 

Dr. Roberto Gelado-Marcos 
Universidad CEU San Pablo 

RESUMEN DE PONENCIA 

El presente artículo trata de arrojar luz sobre dos aspectos fundamentales en el en-
torno de la comunicación de masas actual: el concepto mismo de periodismo de 
calidad y los métodos en los que se puede desarrollarse tal noción en un entorno, 
el de los medios masivos, cambiante y en plena adopción de nuevas formas. 

Se parte, para ello, de las reflexiones de McNair y su sociología de la profesión pe-
riodística y se añaden ajustes que exige el nuevo escenario de post-verdad emer-
gido con posterioridad a la publicación de la obra de McNair; que, a su vez, renueva 
la vigencia de una pregunta (¿cobra ahora más necesidad ese periodismo?) que se 
vuelve el eje de la investigación misma, así como otras relacionadas que comple-
mentan este tronco central: ¿Qué formas está adoptando este periodismo de cali-
dad? ¿Qué relación tienen estas formas con el concepto clásico de libertad de ex-
presión? ¿Hasta qué punto reivindicar estas nuevas formas supone renovar los votos 
con aquel punto estratégico en muchos ordenamientos jurídicos y éticos? ¿Cómo 
renueva el compromiso con los sistemas democráticos? 

 
PALABRAS CLAVE: Periodismo, Sociología, Comunicación 2.0, Ética de la Comuni-
cación, Libertad de Expresión, Fact-checking  

 

ETWINNING: EL PUENTE HACIA UNA MEJOR  
COMUNICACIÓN DEL ALUMNADO 

Teresa Susana Vázquez Regueiro 
Universidad de Santiago de Compostela 

RESUMEN DE PONENCIA 

eTwinning es un programa educativo que lleva desarrollándose once años en más 
de treinta países europeos. Su metodología, vinculada a la comunicación, el cu-
rrículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en un en-
torno multicultural, hacen de él una apuesta interesante en el panorama educativo 
actual. Un panorama que no puede dejar de lado la igualdad en el acceso a la in-
formación y la educación en valores en un mundo diverso como el que nos ha to-
cado vivir. La colaboración de profesorado y alumnado en estos proyectos 
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multinacionales permite optimizar el desarrollo de las habilidades sociales y comu-
nicativas inherentes a las relaciones personales contextualizadas. En el presente ar-
tículo, se propone un marco teórico que recoge la relación entre las características 
diferenciales del programa eTwinning como metodología de trabajo en la adquisi-
ción de la competencia comunicativa del alumnado participante, en su vertiente más 
social. Su objetivo es acercar al cuerpo docente al conocimiento de este programa 
y las ventajas que en él subyacen, en este sentido, y, para ello, se describe una in-
vestigación documental de cuyos resultados se obtienen las conclusiones que con-
firman y pretenden constatar el propósito de partida. 

PALABRAS CLAVE: Programas europeos, comunicación, colaboración, metodolo-
gía innovadora, habilidades sociales, eTwinning. 

 

EL IMPACTO DE TWITTER EN LA COMUNICACIÓN 
 POLÍTICA ESPAÑOLA 

Dra. Dª Silvia Magro Vela 
Universidad Rey Juan Carlos 

Dr. D. Roberto Gelado-Marcos 
Universidad CEU San Pablo 

RESUMEN DE PONENCIA 

La presente comunicación presenta un estudio comparado del impacto de las redes 
sociales en la comunicación política española. Para ello, se han analizado las cuentas 
de Twitter de los principales líderes políticos españoles, por ser esta una de las redes 
sociales que se han incorporado más activamente en las estrategias de comunica-
ción de los partidos españoles y por existir evidentes diferencias en la manera de 
relacionarse con los potenciales votantes que cada uno de estos políticos ha desa-
rrollado en las campañas recientes. Se han analizado las campañas de las Elecciones 
Europeas de 2014 y de las Elecciones Regionales y Municipales de 2015, aprove-
chando además el elemento de ruptura del bipartidismo que llevó a cuestionar la 
utilización de nuevas plataformas de comunicación como medida de apoyo a este 
quebrantamiento del habitual panorama electoral reciente en nuestro país. 

La investigación ha triangulado entre un análisis lingüístico de las estrategias retó-
ricas y temáticas empleadas en las cuentas analizadas y el análisis asistido por or-
denador, a través de la herramienta NVivo, que ha servido tanto para recuperar los 
tweets de manera sistemática como para realizar una primera catalogación temática 
y retórica de las unidades sometidas a estudio. Los resultados de esta investigación 
desmienten algunas hipótesis de partida, como que los partidos emergentes utili-
zaron más esta herramienta, aunque sí que revela una mayor similitud en los patro-
nes retóricos entre estos partidos de reciente impacto en el arco parlamentario y los 
partidos ya consolidados. 
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LA NARRATIVA TRANSMEDIA EN LA COMUNICACIÓN MÓVIL 

Coordinación 
Basilio Cantalapiedra Nieto 

 Universidad de Burgos 
Fátima Gil 

 Universidad de Burgos 

ABSTRACT 

El crecimiento del fenómeno transmedia, por el que una historia puede extenderse 
a través de múltiples plataformas, encuentra un eficaz acomodo en los dispositivos 
móviles. Estos combinan el hecho de su proliferación como terminales usados ha-
bitualmente por la ciudadanía con su carácter móvil, que posibilita y facilita su em-
pleo como medio de acceso a los contenidos audiovisuales en cualquier momento 
y lugar. 

Las bases en que se fundamenta la narrativa transmedia, incentivan la actitud activa 
de los otrora pasivos usuarios y la creación de contenidos específicos por parte de 
los mismos para su adecuación a la plataforma móvil. Medio que les sirve simultá-
neamente de pantalla e instrumento de generación y difusión del material que ex-
tiende la narración original. 

Todo ello incita a estudiar este tipo de dispositivos no como un mero aparato tec-
nológico, sino como medio para desarrollar democrática y novedosamente las his-
torias generadas desde otros estratos del sector audiovisual como el televisivo o el 
publicitario, más poderosos y habituados a controlar la información que generan. 

Ejes temáticos 

 La adaptación de la narrativa transmedia a su empleo en dispositivos mó-
viles. 

 La movilidad y su implementación en la narrativa transmedia. 
 El dispositivo móvil como medio de democratización y participación en la 

generación de contenidos. 
 Los contenidos televisivos y su desarrollo transmedia mediante el uso de 

la tecnología móvil de los telespectadores. 
 El desarrollo del fenómeno fan mediante la generación de contenidos 

para plataformas múltiples. 
 El audiovisual documental y su desarrollo transmedia. 
 El componente espacio-temporal en lo transmedia. 
 El marketing móvil y su desarrollo transmedia. 
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PONENCIAS 

01. Ponencia S24-01. Alicia Gil Torres. Salvador Gómez García. Narrativas 
transmedia en las apps de dispositivos móviles: el presidente de Estados 
Unidos como estudio de caso. 

02. Ponencia S24-02. Ana María Beltrán Flandoli. Andrea Velasquez Bena-
vides. Carlos Ortiz León. Juan Carlos Maldonado. Experimentar desde el 
potencial narrativo de la imagen. 

03. Ponencia S24-03. Magdalena Mut Camacho. Susana Miquel Segarra. 
Innovando la estrategia empresarial a través de narrativas transmedia. 

04. Ponencia S24-04. Alba Silva-Rodríguez. Jorge Vázquez-Herrero. Ma-
ría-Cruz Negreira-Rey. Xosé López-García. Tendencias en el escenario 
transmedia: exploración en los medios internacionales. 

05. Ponencia S24-05. Sara Pérez Seijo. María Melle Goyanes. Narrativas 
transmedia y niveles de inmersión y participación en las historias: estudio 
de casos comparativo de Le Goût du Risque y Misántropo. 

06. Ponencia S24-06. Marco Ribeiro Henriques. Security within prison walls 
or the privation of the self. The ban of telematic means from prisons and 
its impact on the social construction of the prison as the virtual ideal of 
security. 

07. Ponencia S24-07. Arantxa Vizcaíno Verdú. María Dolores Guzmán 
Franco. Paloma Contreras Pulido. Stranger Things: intertextualidad, na-
rrativas transmedia y una reacción fandom en YouTube. 

08. Ponencia S24-08. Basilio Cantalapiedra Nieto. Fátima Gil Gascón. Des-
centralización de la producción audiovisual mediante las plataformas digi-
tales televisivas. Encauzamiento profesional del rol prosumidor. 

09. Ponencia S24-09. Dolores Alemany Martínez. Alba-Mª Martínez Sala. 
EL DISPOSITIVO MÓVIL COMO VEHÍCULO DE GENERACIÓN DE 
CONTENIDOS Y HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE E-COLABORATIVO EN 
LA ENSEÑANZA SUPERIOR. 

10. Ponencia S24-10. Nereida Cea Esteruelas. La comunicación transmedia 
en contenidos periodísticos. 

11. Ponencia S24-11. Basilio Cantalapiedra Nieto. Fátima Gil Gascón. Mul-
tiplicación especular del personaje de Sherlock Holmes mediante la narra-
ción transmedia. 
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NARRATIVAS TRANSMEDIA EN LAS APPS DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES: EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS  

COMO ESTUDIO DE CASO 

Alicia Gil Torres 
Universidad de Valladolid 
Salvador Gómez García 

Universidad de Valladolid 

RESUMEN DE PONENCIA 

Las aplicaciones para dispositivos móviles (apps) son la seña de identidad 
de smartphones y tablets. Su evolución ha pasado de las 30.000 apps disponibles 
en la Play Store (para dispositivos Android) en marzo de 2010 hasta las 3.500.000 
en diciembre de 2017 (Statista, 2017). El uso cotidiano y la amplia gama de servicios 
que ofrecen estas apps por parte de los usuarios plantea nuevas dinámicas que han 
comenzado a explorarse en el ámbito académico. 

Esta investigación ofrece una aproximación exploratoria sobre la participación de 
estos contenidos en el discurso público mediante el análisis entre el discurso gene-
rado por estas apps en torno a una de las figuras más relevantes del panorama 
informativo internacional: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. 

La investigación examina los servicios y características de los mensajes que ofrecen 
las aplicaciones más populares sobre Donald Trump en la Play Store. Se localizaron 
383 aplicaciones en la Play Store -desde junio de 2015 hasta enero de 2018- vincu-
ladas a este personaje público de las que se seleccionaron las más populares (n=75) 
de acuerdo al número de descargas. Este conjunto se analizó con una ficha de con-
tenido cuantitativo que atendía a (1) la vinculación con la actualidad informativa y 
(2) la visibilización de las líneas de opinión mayoritarias en la lógica del humor grá-
fico. 

Los resultados indican la creciente influencia de los aspectos virales del discurso 
informativo de la figura de Donald Trump, su rol paródico y de reforzamiento de la 
opinión y el creciente papel de estas plataformas como distribuidores de contenidos 
en la línea del infoentretenimiento. 

 
PALABRAS CLAVE: Comunicación móvil, infoentretenimiento, apps, aplicaciones 
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RESUMEN DE PONENCIA 

Parecería una tarea fácil idear productos narrativos divergentes dentro del amplio 
ámbito de la comunicación actual; si esta se concibe desde la paradigmática socie-
dad de la información, ilustrada a través de la cultura digital de los individuos que 
la conforman y determinada por el océano de herramientas cada vez más alcanza-
bles a través de la red. 

Sin embargo, esta premisa da origen a una de las líneas de acción del MediaLab 
UTPL (Loja – Ecuador), un lab de innovación social en comunicación, que tiene la 
fundamental misión de experimentar nuevos procesos de contar buenas historias, 
mediante una relación cíclica estudiante-docente-sociedad,  con el afán de mezclar 
creatividad y pensamiento crítico, aliado a los conceptos de industrial cultural y cul-
tura digital, en permanente transformación. 

Justamente, uno de estos proyectos consiste en aplicar las potencialidades del 
storytelling digital como estrategia narrativa de una serie de fotoensayos, enmarca-
dos en retratar la cultura y demás mecanismos sociales del entorno local y nacional. 

Eugene Smith, una de los creadores del fotoensayo cómo género expresivo y a la 
vez narrativo, sugería, que este va más allá de un artículo o una cobertura histórica 
periodística, pues dentro del producto “cada imagen debe relacionarse absoluta-
mente con la siguiente y la anterior”. Es en este  proceso deliberado de argumentar 
sobre diferentes fenómenos sociales complejos, a través de una organización y ar-
ticulación de imágenes y recursos muy bien pensada, en lo que coincide con la ex-
perimentación característica en un lab: idear, testear y prototipar. 

El proceso de creación se centra principalmente en identificar tema y sujeto, es decir, 
las potencialidades que tiene el cuerpo de obra para ser contado como una historia 
a través de la imagen y los elementos que generan un entramado que pueda en-
ganchar al observador, estos concebidos con una visión transmedia e hipermedia 
que permita al usuario explorar y profundizar en la información presentada. 

 
PALABRAS CLAVE: nuevas narrativas, fotoensayo, hipermedia, transmedia, media-
lab, comunicación 
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RESUMEN DE PONENCIA 

Las nuevas dinámicas sociales, tecnológicas y mediáticas han obligado a que las 
estrategias de comunicación de las empresas evolucionen y sigan sufriendo conti-
nuos cambios. En el contexto actual, caracterizado por los bajos índices de atención, 
por la saturación  de mensajes, tanto publicitarios como informativos, y por el con-
sumo multipantalla, el contenido se ha convertido en un elemento distintivo y de 
valor para conectar con los públicos. En este sentido, las narrativas transmedia, hasta 
ahora muy vinculadas al ámbito de la ficción audiovisual, ofrecen unas característi-
cas que fomentan la participación y la implicación de las audiencias a las que se 
dirigen. Es por ello que, antes de profundizar en su aplicación, resulta una tendencia 
muy interesante para poder ser integrada en las estrategias comunicativas de las 
organizaciones. 

Esta investigación realiza una revisión bibliográfica para, a partir del análisis de casos 
transmedia, descubrir cuáles son los elementos claves y las características diferen-
ciales de esta narrativa y sus contenidos. Seguidamente se examinan los resultados 
en un caso real, de esta manera, el fin último es descubrir su potencialidad para su 
aplicación e implementación a la dirección estratégica de la comunicación en  las 
organizaciones. 

Como primera aproximación de los resultados obtenidos, cabe destacar que si bien 
la narrativa transmedia cumple con los principios básicos de relación con los públi-
cos, su uso carecerá de valor para las organizaciones si los objetivos planteados y 
su contenido no están alineados con los planteamientos estratégicos de comunica-
ción corporativa. 

 
PALABRAS CLAVE narrativa transmedia, comunicación corporativa, digitaliza-
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RESUMEN DE PONENCIA 

La convergencia (Jenkins, 2006) ha desembocado en numerosos cambios del eco-
sistema mediático, en términos de organización, producción y consumo. Los me-
dios, de matriz analógica y nativos digitales, se adaptan a un ambiente en cambio 
constante. Superada una primera fase de transición a lo digital, se abre una etapa 
de consolidación del periodismo digital que espera apuestas firmes frente a las 
transformaciones. La búsqueda de nuevas narrativas para contar la historia, a través 
de múltiples plataformas, se posiciona como uno de los retos de innovación. Asi-
mismo, la gestión de la participación de los usuarios activos y su integración en el 
relato, en términos de navegación, interacción o contribución, se presenta como 
oportunidad y desafío al mismo tiempo. 

El lenguaje transmedia, cada vez más extendido por la progresiva alfabetización de 
las audiencias, responde a su vez a un escenario de múltiples pantallas y movilidad. 
Sin embargo, frente al desarrollo significativo en otras áreas, el periodismo muestra 
una ligera adaptación. 

El análisis realizado apunta tendencias y líneas de desarrollo futuro en este ámbito, 
a partir del estudio exploratorio en medios de referencia internacionales. En relación 
a la definición de la narrativa transmedia (Jenkins, 2003; Scolari, 2013) y su aplicación 
en el periodismo (Moloney, 2011; Rampazzo & Tárcia, 2017), se realizan estudios de 
caso en The New York Times, The Guardian, ProPublica, El País, El Confidencial y 
Eldiario. El análisis permite identificar caminos hacia un periodismo transmedia: la 
construcción de propuestas complejas en un mismo universo narrativo a través de 
las plataformas actuales y con el rol del prosumidor como elemento protagonista. 

PALABRAS CLAVE comunicación, comunicación interactiva, tecnología de la infor-
mación, periodismo, medios de información, Internet 
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RESUMEN DE PONENCIA 

Cuando Jenkins habló por primera vez de las narrativas transmedia se refería a un 
concepto que ya estaba muy extendido. Después de todo, las historias han sido 
multiplataforma desde siempre. Lo que actualmente las hace diferentes es el uso de 
las nuevas tecnologías como herramientas para ampliarlas. El usuario es cada vez 
más exigente con la calidad de lo que consume, por ello, a la hora de hablar de 
narrativas transmedia ya no basta con crear un subproducto sin mayor peso para la 
narrativa central. A la hora de construir el mundo narrativo, el productor debe plan-
tearse las preguntas básicas de qué demanda y por dónde se mueve el público, cuál 
es el medio más adecuado para cada segmento de la narración y cómo debe usarse 
para lograr el mayor impacto. Por este motivo, este trabajo abordará conceptos 
como participación, interacción e inmersión en mundos narrativos -textuales y/o 
virtuales-, que nos ayudarán a comprender la utilidad de cada una de las platafor-
mas que conforman un producto transmedia. En este caso, analizamos dos proyec-
tos temáticamente diferentes mas con dos similitudes básicas: ambos son transme-
dia y ambos contienen al menos una pieza producida mediante narrativas inmersi-
vas de vídeo 360 grados incluida en un app. Se tratan de Le Goût du Risque (2016), 
de France Télévisions en colaboración con Radio Télévision Suisse, y de Misántropo 
(2017), de Radiotelevisión Española. Para estudiar y comparar los casos selecciona-
dos recurrimos a técnicas de metodología mixta. Confeccionamos dos fichas de 
análisis que nos permitieron extraer los medios y herramientas narrativas de los que 
se nutre cada producto y, también, advertir la utilidad de cada una de las platafor-
mas para potenciar la participación, interacción e inmersión en el mundo narrativo. 
Consecuentemente, en esta comunicación respondemos a esta pregunta: ¿En qué 
nivel o plataforma el usuario es más partícipe de la historia? 

  

PALABRAS CLAVE: transmedia, inmersión, experiencia de usuario, nuevas narrati-
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RESUMEN DE PONENCIA 

Prisons are, by definition, closed spaces under strong, restrictive measures of human 
freedom. The Portuguese legal system foresees several empirical and legal provi-
sions that prohibit prisoners from having any kind of contact with the outside world. 

This type of prohibition is based on a set of paradigms shaped by the way the sov-
ereign state manages the power bestowed upon it by the base of any state: the 
people. The balance of this combination of paradigms has been found through the 
creation of prison establishments where security is key. 

In the light of the difficult relationship between the field of normative law and its 
implications on social reality, the history of prisons has shown over the course of 
decades that the establishment of prisons as the highest possible penalty within a 
rule of law dictates that the Portuguese prison establishments intend to convey an 
idea of virtual security to the community affected by a particular attack on the legal 
interest protected. This leads us to Foucault, who in his work analyses contacts with 
the outside world of the total institution. 

To this author, the sovereign state considers contact with the outside world a miti-
gation of the due community illusion leading to a total and apparent ban. Such ban 
is both complete – since it results from the legal norm – and yet apparent, as there 
are more and more prison stakeholders associated with the promotion of contacts 
with the outside world, often for illicit purposes. Here lies the paradox in which our 
research is rooted. 

We have sought to understand the impact of contacting the exterior world through 
telematic means, within the Portuguese prisional system. 

We can promptly outline two great chains of analysis: on the one hand, acknowl-
edging the pursuit of securitarian principles by the state and understanding what 
might be the implications of telematic contact with the outside world for the security 
of prisoners, the prisional system, and the social community in particular. 

On the other hand, we have also sought to discover the implications and benefits 
of contacting with the outside world to the process of reentry of prisoners. 

Through a legal and empirical analysis, we have searched for answers with positive 
results regarding the discourses collected within and outside prison walls, consider-
ing the referred prohibitive norm and in view of the alleged growth of seizure of 
telephones in the prisional institution reported in the Portuguese media. 

 
KEYWORDS: Prison, ethnography, security, self, reentry 
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RESUMEN DE PONENCIA 

El creciente éxito de la plataforma Netflix, un servicio de streaming que facilita a 
usuarios de todo el mundo acceder a productos audiovisuales tales como series, 
películas, documentales, etc., ha generado en paralelo a YouTube una sinergia de 
producciones fandom a raíz de Stranger Things. Una producción original de la com-
pañía que ha sabido crear expectación entre sus seguidores a través de intertextua-
lidades ochenteras convirtiéndola en una narrativa transmedia maestra que fluye 
desde la ficción serializada hasta los videojuegos, apps, realidad virtual, entre otros. 
Con motivo del reciente lanzamiento de la segunda temporada, los hermanos Matt 
y Ross Duffer han puesto en escena el fenómeno seriéfilo del año mediante el pri-
mer tráiler presentado en la Comic Con de San Diego donde se incorpora un nuevo 
factor de impacto: la composición musical Thriller de Michael Jackson. Este hecho 
fielmente apreciado por los fans ha dado lugar a una sucesión de vídeos en YouTube 
con sus reacciones. Por lo que, a partir de este estudio de caso, tratamos de definir 
el universo transmedia de la serie e identificar la producción como un complejo 
original de intertextualidades. Para ello, se ha desarrollado una revisión bibliográfica 
sobre su expansión narrativa y se ha aplicado una metodología cualitativa a partir 
del análisis de contenidos con el fin de interpretar los datos finales de una muestra 
de 100 vídeos de entre los más de 300 mil resultados. La selección de este centenar 
de vídeos, que son los que tienen mayores visualizaciones, apunta hacia una asom-
brosa creatividad intertextual en Strangers Things, así como a una sorprendente 
sensibilidad emocional de los fans, que, en su mayoría, contemplan el avance con 
sorpresa al descubrir la melodía que antaño se convertiría no solo en un hit de la 
MTV, sino en un icono audiovisual de los años 80. 

 
PALABRAS CLAVE: narrativas transmedia; series; YouTube; fan; música; intertextua-
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RESUMEN DE PONENCIA 

El fenómeno transmedia se manifiesta extendiendo contenidos originales mediante 
la generación de otros por usuarios que asumen el rol prosumidor. Esta tendencia 
crece de tal manera que grupos mediáticos como RTVE, Atresmedia y Mediaset, han 
desarrollado plataformas de video online –Playz, Flooxer y Mtmad respectivamente- 
para llegar al público joven que tanto consume como crea los contenidos de estas 
plataformas. Esta nueva forma de interrelación convierte a estos canales en una vía 
adecuada para encauzar al ámbito profesional a usuarios que desarrollan su labor 
creativa mediante prácticas transmedia y aprovechando la distribución de conteni-
dos por Internet. En este contexto, la webserie es el producto que más se adecúa a 
las nuevas formas de interacción, conjugando el afán creativo con la necesaria or-
ganización del mundo profesional. La extensión a un mayor metraje acumulado por 
capítulos, permite el desarrollo transmedia de los prosumidores, partiendo de pro-
puestas propias previas, menos ambiciosas y profesionalizadas. La dispersión geo-
gráfica de los creadores, instaura un nuevo modelo que permite acceder al profe-
sionalismo salvando las restricciones territoriales. Estas plataformas pueden conver-
tirse en una vía que corrija la asimétrica distribución de la producción audiovisual, 
centralizada en Madrid y Cataluña. El escaparate globalizador de la red permite, a 
prosumidores de todo el estado, llegar a un mundo profesional no consolidado en 
sus territorios. Esta investigación tiene como objetivo estudiar a los generadores de 
contenidos alojados en dichas plataformas, analizando sus perfiles profesionales y 
geográficos así como el tipo de producciones de ficción distribuidas, para apostar 
por este modelo de realización como instrumento para ampliar las posibilidades 
profesionales del alumnado de Comunicación Audiovisual. El análisis de estos con-
tenidos y formas de producción es esencial, tanto para dotar a los prosumidores de 
los conocimientos necesarios para la práctica profesional, como para proporcionar 
el bagaje narrativo audiovisual preciso para desarrollar su oficio. 
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RESUMEN DE PONENCIA 

En menos de cinco años los smartphones y dispositivos móviles se han convertido 
en una herramienta que está presente en nuestra vida diaria cada vez con mayor 
presencia. El M-Learning (mobile learning) ha permitido replantear nuevas formas 
de aprendizaje ubicuo y, junto a otras herramientas como las redes sociales educa-
tivas, permitir la socialización y el fomento del aprendizaje e-colaborativo.  La inves-
tigación presenta un caso de implementación de la red social educativa Edmodo en 
la asignatura “Information Management in Communication” de 3º de Grado de Pu-
blicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante. La asignatura se im-
parte en lengua inglesa y tiene un porcentaje de un 10% de alumnos/as Erasmus. A 
través de prácticas grupales donde se generan materiales audiovisuales, el alum-
nado consigue interaccionar de forma eficaz. La evaluación se plantea en forma de 
rúbricas consensuadas con anterioridad al proceso de creación de contenidos. La 
facilidad de uso de los móviles permite la flexibilidad y la integración de todos los 
participantes en el proceso, máxime cuando se trata de un grupo numeroso. La re-
cogida de datos en forma de encuesta nos ha permitido corroborar la importancia 
de adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los nuevos escenarios actuales 
con objeto de conseguir mejores resultados académicos además de contribuir al 
desarrollo de competencias mediáticas y digitales del alumnado, que son cruciales 
en la vida personal, académica y profesional actualmente. 

 
PALABRAS CLAVE: dispositivo móvil, redes sociales, educación, aprendizaje cola-
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RESUMEN DE PONENCIA 

El concepto transmedia tiene diferentes aplicaciones en el campo de la comunica-
ción y el periodismo. La transmedialidad afecta tanto a la producción y consumo de 
bienes y servicios de comunicación, como al modelo de distribución multiplata-
forma. La transmedialidad, por tanto, tiene diferentes manifestaciones. Desde el 
punto de vista que se analiza en este artículo, se observa cómo las empresas de 
comunicación exploran nuevas oportunidades comerciales para el mercado de los 
medios utilizando contenidos que se distribuyen con continuidad narrativa en dis-
tintos medios. A medida que las nuevas generaciones de consumidores desarrollan 
las habilidades para acceder a contenidos en distintas plataformas, los contenidos 
transmedia son más utilizados y las empresas de comunicación desarrollan estrate-
gias de distribución multiplataforma utilizando las positibilidades de la transmedia-
lidad de los contenidos. En este trabajo, tras una propuesta teórica del concepto de 
transmedialidad en el campo de las estrategias de distribución de contenidos mul-
tiplataforma, se analizan las distintas modalidades y experiencias de contenidos 
transmedia en los grupos de comunicación españoles. Las conclusiones muestran 
las posibilidades de agregación y desagregación multimedia de los contenidos, es-
pecialmente mediante la estrategia de continuidad de la narración mediante la con-
tinuidad y complementariedad de los soportes. 
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RESUMEN DE PONENCIA 

El personaje de Sherlock Holmes, surgido de la imaginación de Sir Arthur Conan 
Doyle, es una de las figuras arquetípicas de las que surgen, no solo adaptaciones al 
mundo del audiovisual, -cinematográfico o televisivo- sino, también, toda una ico-
nografía que entremezcla lo literario, lo histórico y lo mítico. La, en ocasiones, difusa 
frontera entre realidad y ficción que rodea al personaje, es el campo perfecto para 
el desarrollo de múltiples líneas de relato que pueden extender la trama inicial. El 
propio concepto audiovisual de adaptación literaria es en sí mismo un proceso 
transmedia, al extender o variar una historia nacida en soporte escrito, a otra des-
plegada en un lenguaje distinto como el cinematográfico o el televisivo. La serie 
británica de la BBC, Sherlock, protagonizada en su rol principal por Benedict Cum-
berbatch y Martin Freeman como Doctor Watson, actualiza al personaje principal 
situándole en un Londres moderno, incorporando como elemento importante en el 
desarrollo de la acción, al contemporáneo instrumento del terminal telefónico. El 
aparato no se convierte únicamente en útil de atrezo que opera de manera residual, 
sino que justifica y naturaliza la actualización del personaje al convertirse en el me-
dio por el que la información, visual y escrita, que permite avanzar la trama, es mos-
trada a los espectadores a la vez que al protagonista. Esta propuesta busca analizar 
la forma en la que el modelo transmedia es insertado en el propio producto original 
a partir del objeto del teléfono móvil, a la vez que estudia como lo transmedia se 
implementa sobre el eje de la serie Sherlock, mediante el concepto de la adaptación 
o su traslado a otro tipo de formatos como el mundo del cómic. 

PALABRAS CLAVE: audiovisual, dispositivo móvil, ficción, Sherlock, televisión, 
transmedia. 
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ABSTRACT 

Los cambios en la tecnología y la comunicación derivados de una evolución global 
tan rápida como impredecible han conducido a que se produzcan una serie de mo-
dificaciones estructurales de profundo calado en nuestra sociedad. 

La democratización de la tecnología y la aparición de nuevos soportes de comuni-
cación nos llevan a una situación donde los usuarios tienen el poder en las relacio-
nes de consumo. Cuentan con la posibilidad de consumir a través de diferentes dis-
positivos móviles el contenido que quieren y cuando quieren, todo ello de una 
forma inmediata. Abandonan los herméticos medios tradicionales y utilizan su for-
mación para llegar a la información o el contenido relevante que demandan esca-
pando de la comunicación persuasiva intrusiva. Los nuevos usuarios digitales pien-
san diferente, consumen diferente, cuentan con alternativas de consumo diferentes 
y por tanto constituyen un mercado híper-conectado más específico que se escapa 
de las antiguas consideraciones estereotipadas excesivamente estáticas. 

El usuario, el nuevo consumidor, se convierte en el protagonista de las acciones 
comerciales y de comunicación para las marcas. La comunicación estática unidirec-
cional y la publicidad intrusiva en medios tradicionales pierden su razón de ser. Todo 
este nuevo paradigma del consumidor debe estudiarse junto al emergente prota-
gonismo de las marcas frente a los productos, o la evolución constante que está 
sufriendo la publicidad en busca de nuevas tendencias que potencien su eficacia. 
Todas estas nuevas realidades son absorbidas por los profesionales especialistas 
dentro del proceso de gestión de marca dando soluciones a través de estrategias 
de comunicación integradas de naturaleza transmedia donde el relato y los conte-
nidos conectan de forma relevante con los usuarios a través de experiencias únicas 
diseñadas para ser experimentadas en soportes móviles. 
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EJES TEMÁTICOS: 

 Gestión de marca, branding y comunicaciones integradas de marca en el 
nuevo contexto digital a través de soportes móviles. 

 Nuevas tendencias en marketing y publicidad adaptadas a los soportes 
móviles. 

 Estrategias de comunicación de marca de naturaleza transmedia. 
 Branded content y storytelling implementados para dispositivos móviles. 
 Marcas especialistas y publicidad de nicho vía dispositivos móviles. 
 Experiencias de marca a través de dispositivos móviles. 
 Marketing relacional, co-branding y co-creación de marca a través de ac-

ciones implementadas para dispositivos móviles. 
 Publicidad no intrusiva y comunicación comercial multipantalla. 
 Paradigma de consumidor, el poder del usuario a través de los dispositi-

vos móviles. 

PONENCIAS 

01. Ponencia S25-01. Alba-María Martínez Sala. Beatriz Peña Acuña. Pa-
loma del Henar Sánchez Cobarro. Capacidad relacional y colaborativa de 
las apps de las empresas de franquicia de fast food. 

02. Ponencia S25-02. DIANA GAVILAN. MARIA AVELLO. GEMA Martinez-
Navarro. Notificaciones Push Enriquecidas: retos para el diálogo entre la 
marca y el consumidor. Una aproximación exploratoria. 

03. Ponencia S25-03. Amagoia Otaola Agote. Irene García Ureta. YO®: 
motivaciones para el uso de las marcas comerciales como símbolos iden-
titarios en el perfil personal de Instagram. 

04. Ponencia S25-04. Marcus Vinícius Guio de Camargo. Convergência e 
consumo: Dino Aventuras além da televisão. 

05. Ponencia S25-06. Santiago Mayorga Escalada. Experiencia de marca y 
consumo transmedia en los clubes de La Liga a través de sus canales de 
comunicación oficiales. 

06. Ponencia S25-07. Santiago Mayorga Escalada. Gestión de marca en el 
sector de dating apps de citas a través de sus plataformas online. 

07. Ponencia S25-08-08-03. Rafael Cano Tenorio. La comunicación móvil y 
la televisión online en los clubes de fútbol de élite de España. 

08. Ponencia S25-09-10-13. José Luis Cervera Traver. ¿Promoción o con-
versación? Empleo de las redes sociales por las empresas del sector del 
juego privado. 
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CAPACIDAD RELACIONAL Y COLABORATIVA DE LAS APPS DE LAS 
EMPRESAS DE FRANQUICIA DE FAST FOOD 

Alba-María Martínez-Sala 
Universidad de Alicante 

Beatriz Peña Acuña 
Universidad Católica de Murcia 

Paloma del Henar Sánchez Cobarro 
Universidad de Murcia 

RESUMEN DE PONENCIA 

El sistema de franquicia es un sector en auge de gran repercusión económica. Su 
estudio, en el ámbito académico, se ha abordado desde diferentes perspectivas, 
pero escasamente en lo concerniente a la gestión de su comunicación. Bajo el mo-
delo 2.0 las empresas de franquicia han aceptado la necesidad de integrar en sus 
estrategias comunicativas los principales canales digitales: websites, medios socia-
les, etc., y más recientemente aplicaciones móviles [apps]. Su integración requiere 
de la aceptación de nuevos roles del consumidor como prosumer y adprosumer y 
del desarrollo de nuevos modelos comunicativos bajo el enfoque del marketing re-
lacional y colaborativo. En sus nuevos papeles, los consumidores usan las tecnolo-
gías de las relaciones, la información y la comunicación para relacionarse con las 
marcas y con audiencias multitudinarias. Las organizaciones deben potenciar las re-
laciones con sus públicos, y entre ellos, mediante las herramientas de mayor uso 
entre los consumidores, entre las que se encuentran las apps. Dada su relevancia, 
en esta investigación se analiza la capacidad relacional y colaborativa de las apps 
de las principales empresas de franquicia del sector fast food, por su transcendencia 
económica y social. La metodología se basa en la combinación de una revisión bi-
bliográfica sobre marketing relacional y colaborativo, comunicación de la franquicia, 
web 2.0 y apps, con un estudio descriptivo que se implementa mediante un análisis 
de contenido cuantitativo de la capacidad relacional de las apps. Los resultados re-
velan una infrautilización del potencial comunicativo de las apps y en consecuencia 
una escasa innovación en comunicación en lo que se refiere a las relaciones e inter-
acción como resultado de un enfoque, todavía, unidireccional. El análisis realizado 
nos ha permitido además señalar las directrices a seguir en orden a desarrollar e 
integrar correctamente las apps en las estrategias de comunicación acorde a los 
nuevos roles del consumidor. 
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NOTIFICACIONES PUSH ENRIQUECIDAS: RETOS PARA EL DIÁLOGO 
ENTRE LA MARCA Y EL CONSUMIDOR.  
UNA APROXIMACIÓN EXPLORATORIA 

DIANA GAVILAN 
Universidad Complutense de Madrid 

MARIA AVELLO 
Universidad Complutense de Madrid 

GEMA MARTINEZ-NAVARRO 
Universidad Complutense de Madrid  

RESUMEN DE PONENCIA 

Los consumidores cada vez pasan más tiempo en sus dispositivos móviles en detri-
mento de su atención a otros canales. Esto convierte al móvil en el medio principal 
y más directo de comunicación con el consumidor. Cuando además, este consumi-
dor autoriza explícitamente la recepción de mensajes personalizados para que las 
marcas le comuniquen lo que estimen oportuno (opt-in) se abren las puertas a una 
nueva forma de relación a través de las notificaciones push enriquecidas (NPE). 

Este formato combina texto e imagen/video/audio en un mensaje que emerge de 
improviso en la pantalla del móvil. Su potencial de segmentación, geolocalización, 
personalización y las enormes capacidades comunicativas de este formato hacen 
que a largo plazo, la comunicación NPE favorezca la creación de valor para el con-
sumidor y el engagement con la marca. 

Sin embargo, los objetivos en el corto plazo de cada mensaje se miden en términos 
de conducta (Click Through Rate CTR): pulsar el mensaje para acceder a la informa-
ción en tiempo real, cuando se trata de un medio de comunicación;  aprovechar una 
oferta o acceder a un espacio concreto dentro de una aplicación o la web. 

Los resultados en este ámbito son alentadores, con tasas medias de respuesta del 
20%. Sin embargo son muchos los interrogantes abiertos sobre el futuro de las NPE: 
las condiciones que favorecen la aceptación de NPE por el consumidor, las caracte-
rísticas que deben reunir los mensajes – texto e imagen– para incrementar su acep-
tación, sin eludir el riesgo que entraña una mala gestión y que acaba por convertirlas 
en una comunicación intrusiva que cancela el consumidor retirando su autorización. 

En esta ponencia se presentan los primeros resultados el estudio exploratorio reali-
zado con un panel de expertos, 4 entrevistas en profundidad y 2 reuniones de grupo 
entre usuarios y potenciales usuarios de las NPE. 
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YO®: MOTIVACIONES PARA EL USO DE LAS MARCAS COMERCIALES 
COMO SÍMBOLOS IDENTITARIOS EN EL PERFIL  

PERSONAL DE INSTAGRAM 

Amagoia Otaola Agote 
Universidad del País Vasco 

Irene García Ureta 
Universidad del País Vasco 

RESUMEN DE PONENCIA 

En la actualidad las redes sociales constituyen el escaparate en el que proyectamos 
la imagen que queremos mostrar a los otros y el espejo que nos muestra su evalua-
ción al respecto: multiplicando exponencialmente el  número de interlocutores  y 
facilitando el feedback  instantáneo. 

En nuestra sociedad de consumo nos presentamos ante los demás, en gran medida, 
mediante nuestras elecciones de consumo, esto es, mostrando públicamente nues-
tra relación o preferencia de ciertas marcas cuyos valores y personalidad identifica-
mos con los propios. Gracias al continuo bombardeo publicitario las imágenes de 
las marcas forman parte del imaginario social, lo que nos permite identificar las ca-
racterísticas de cada marca y trasladarlas a aquellas personas que de un modo u 
otro muestran su relación con las mismas. Por ello las marcas aparecen muy fre-
cuentemente en las publicaciones personales de los usuarios/as: en nuestro día a 
día, tomamos fotografías de nuestras elecciones de consumo constantemente, de 
viajes, restaurantes, zapatillas…con la idea de subirlas a nuestras redes sociales de 
forma instantánea o en un futuro próximo. Ahora bien, ¿Por qué invertimos gran 
parte de nuestro tiempo libre y esfuerzo en esta práctica? 

Nuestra investigación pretende realizar un análisis en profundidad de las motiva-
ciones de los usuarios/as de la red social Instagram para realizar publicaciones per-
sonales con presencia de marcas comerciales. 

Con el objetivo de seleccionar una muestra de usuarios de Instagram lo más alea-
toria y homogénea posible hemos monitorizado todas  las publicaciones realizadas 
con uno de los veinte hastagh más utilizados a nivel mundial, #photooftheday, en 
el periodo de un día mediante el software Zapier. Mediante una pagina en Instagram 
hemos invitado a toda la muestra a realizar una encuesta online. Finalmente hace-
mos una propuesta de clasificación de los usuarios que muestran marcas comercia-
les en sus publicaciones personales en base a dos dimensiones: su motivación para 
realizar publicaciones personales con referencia a marcas y la procedencia de la ini-
ciativa de la publicación. 

 
PALABRAS CLAVE: Instagram, consumo simbólico, marcas comerciales, identidad, 
motivaciones 
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CONVERGÊNCIA E CONSUMO: DINO AVENTURAS  
ALÉM DA TELEVISÃO 

Marcus Vinícius Guio de Camargo 
Universidade Anhembi Morumbi 

RESUMEN DE PONENCIA 

Introdução 

Esta pesquisa tem a finalidade de discorrer sobre a convergência midiática proposta 
pela série infantil brasileira Dino Aventuras, também distribuída no México, Espanha, 
Portugal, Rússia e Polônia, analisando as estratégias de aproximação com seu pú-
blico-alvo e a proficuidade da série como obra audiovisual mediadora de uma 
marca na atualidade, onde é recorrente a discussão acerca dos limites éticos da 
publicidade infantil. 

Com investimento da marca Danone e utilizando Dino, mascote dos produtos, é 
exemplo de um processo onde, cada vez mais, as fronteiras entre mídias são ultra-
passadas, pois é oferecido o contato com o universo da série por meio de conteúdo 
disponível no Youtube, jogos on-line e aplicativos como As Aventuras de Dino, de-
senvolvido em colaboração com a Universidad de Cataluña, revelando a crescente 
imprecisão da fronteira entre conteúdo de entretenimento e mensagens publicitá-
rias.  

Método 

Análise da participação do personagem no aplicativo As Aventuras de Dino, para 
dispositivos móveis, assim como em toda extensão da série de TV para conteúdos 
exclusivos no Youtube e jogos mobile, somadas às importantes reflexões de autores 
como Henry Jenkins (2007), Douglas Kellner (2001) e Henry Giroux (2003) para abor-
darmos temas como convergência midiática, cultura de mídia, estímulo ao consumo 
infantil e conteúdo audiovisual produzido como estratégia de marketing. 

Resultados 

Dispondo das tendências transmidiáticas e utilizando o mascote como protagonista, 
a Danone encontrou a chave para a construção dessa rede que une publicidade, 
entretenimento e desenvolvimento de valores. Investindo no afeto com o persona-
gem, a empresa investe em si mesma, favorecendo sua imagem diante do mercado 
e dos consumidores.  

Discussão 

Discutir sobre a convergência proposta. Dialogar sobre o êxito em se manter oni-
presente no cotidiano do novo público. Debater sobre branded content aplicado 
em produções destinadas às crianças e também sobre os limites éticos da publici-
dade infantil. 

 
KEYWORDS: Série, Dino Aventuras; convergência; marca, crianças 

- 413 -



SIMPOSIO 25 
 

EXPERIENCIA DE MARCA Y CONSUMO TRANSMEDIA EN LOS CLUBES 
DE LA LIGA A TRAVÉS DE SUS CANALES DE 

COMUNICACIÓN OFICIALES 

Santiago Mayorga Escalada 
Universidad Pontificia de Salamanca 

RESUMEN DE PONENCIA 

La complejidad inherente que conlleva todo proceso de gestión de marca a la hora 
de crear una estrategia, que sea resuelta de forma coherente a través de diversas 
acciones de comunicación, persigue conectar de forma relevante con sus públicos. 
Se busca crear una experiencia única para el usuario a la hora de relacionarse con la 
marca, cuestión que anclará la fidelización del mismo. En el sector del fútbol profe-
sional las marcas comerciales, en este caso los clubes que pertenecen a La Liga, 
cuentan con unas condiciones muy particulares asociadas a la identidad y los senti-
mientos. Gran parte de sus clientes, para lo bueno y para lo malo, son brandlovers 
(fidelidad incondicional a la marca pase lo que pase) lo que condiciona el proceso 
de gestión estratégica de este tipo de marcas. 

De acuerdo con esta situación, y teniendo en cuenta la coyuntura paradigmática 
actual, vamos a investigar cómo los clubes de La Liga transmiten su marca a través 
de la creación de diferentes redes sociales y canales de comunicación oficiales para 
que el usuario siga conectado con la experiencia de forma transmedia, llevándolo 
además hacia un nuevo abanico de posibilidades de entretenimiento y consumo 
alrededor de un determinado universo creado por la marca para potenciar el en-
gagement. 
 
PALABRAS CLAVE: gestión de marca, experiencia de marca, clubes, La Liga, trans-
media, engagement. 

 

GESTIÓN DE MARCA EN EL SECTOR DE DATING APPS DE CITAS A 
TRAVÉS DE SUS PLATAFORMAS ONLINE 

Santiago Mayorga Escalada 
Universidad Pontificia de Salamanca 

RESUMEN DE PONENCIA 

La realidad paradigmática sobrevenida a lo largo del siglo XXI está llena de cambios 
disruptivos de enorme calado que han logrado transformar la sociedad, el consumo, 
los comportamientos y la forma de comunicarnos, entre otras cuestiones. En el epi-
centro de esta situación se encuentran por un lado los cambios tecnológicos y por 
otro un perfil de usuario que se encuentra enormemente empoderado. Debemos 

- 414 -



SIMPOSIO 25 
 

tener en cuenta además que la fusión de estas dos circunstancias nos lleva hasta la 
identificación de un grupo de usuarios, jóvenes y nativos digitales que han sido 
denominados como millenials. Todas estas circunstancias deben ser tenidas en 
cuenta por las maras a la hora de elaborar sus procesos estratégicos de gestión, 
sabiendo adaptar su estrategia, mensajes, y elementos de comunicación para lograr 
conectar de forma eficiente con sus públicos. 

Al calor de la coyuntura descrita, y en torno al uso del dating app, han surgido una 
serie de marcas digitales muy potentes que han conformado un sector centrado en 
buscar citas o encuentros entre personas. Vamos a investigar qué estrategias usan 
estas marcas para posicionarse, diferenciarse de la competencia y crear engagement 
con los usuarios mejorando su fidelización, notoriedad, imagen y aumento de su 
valor añadido. 

 
PALABRAS CLAVE: Gestión de marca, marcas digitales, dating apps, millenials, en-
gagement, imagen de marca. 

 

LA COMUNICACIÓN MÓVIL Y LA TELEVISIÓN ONLINE EN LOS CLUBES 
DE FÚTBOL DE ÉLITE DE ESPAÑA 

Rafael Cano Tenorio 
Universidad de Cádiz 

RESUMEN DE PONENCIA 

Resumen: La televisión online es utilizada como un medio de gran importancia por 
los clubes de fútbol más importantes a nivel histórico y económico, y con mayor 
seguimiento mediático de España, pues es un recurso interesante para mejorar la 
comunicación con sus seguidores, convirtiéndose en los últimos años en parte fun-
damental en la gestión de los medios propios de los clubes, ya que genera conte-
nidos novedosos a través de las múltiples posibilidades que ofrece. En la presente 
investigación, se ha realizado un análisis de la gestión de la televisión online que los 
clubes de fútbol españoles de élite ofrecen, como medio integrado en la comunica-
ción móvil de los mismos. La metodología del estudio se ha basado en el método 
hipotético-deductivo, utilizando fundamentalmente la técnica del análisis de conte-
nido, y clasificando la utilización o no, de la televisión online como sección de la 
aplicación móvil oficial de los clubes de fútbol seleccionados en la muestra de la 
investigación. Los resultados muestran grandes diferencias en la utilización de este 
novedoso medio por parte de estas entidades deportivas. La investigación puede 
resultar de gran utilidad para el desarrollo y la planificación estratégica de las apli-
caciones móviles oficiales en las organizaciones del mundo del fútbol. 

  

PALABRAS CLAVE: comunicación organizacional, comunicación móvil, televisión, 
fútbol, deporte, análisis de contenido 
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¿PROMOCIÓN O CONVERSACIÓN? EMPLEO DE LAS REDES SOCIALES 
POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL JUEGO PRIVADO 

D. José Luis Cervera Traver 
Universitat Jaume I 

RESUMEN DE PONENCIA 

La popularidad de las apuestas deportivas ha crecido de forma exponencial en Es-
paña durante el último lustro, a partir de la regulación del sector del juego online 
efectuada en el 2011. En la actualidad, esta práctica constituye más de la mitad del 
mercado del juego desarrollado a través de la Red. 

La presente investigación analiza cómo gestionan su presencia en Twitter y Face-
book dos de las empresas más reconocidas del sector del juego privado, Sportium 
y Bet365, con el objetivo de conocer y contrastar las estrategias que desempeñan. 
Para conseguirlo, se han analizado las publicaciones lanzadas por las cuentas en 
español de estas compañías en ambas redes sociales durante el mes de enero del 
2018. 

Los resultados demuestran que las empresas en cuestión siguen líneas diferentes. 
Sportium emplea Facebook y Twitter principalmente como plataformas para pro-
mocionar sus servicios, difundir mensajes comerciales y, en menor medida, como 
mecanismo de atención al cliente. Bet365, a su vez, relega dichas funciones a un 
segundo plano e intenta fomentar la participación del público mediante el plantea-
miento de preguntas y el lanzamiento de contenido humorístico. 

Tras analizar las publicaciones seleccionadas, puede concluirse que el contenido ge-
nerado por Bet365 logra una mayor repercusión en ambas redes sociales, pues con-
sigue involucrar al usuario, despertar su participación y generar conversación. 

 
PALABRAS CLAVE: advertising, communication, Facebook, gambling, public rela-
tions, Twitter. 
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EL SMARTPHONE PROTAGONISTA  
DEL NUEVO PANORAMA MEDIÁTICO 

Coordinación 
Ruth Gómez de Travesedo Rojas 

 Universidad de Málaga 
Marta Gil Ramírez 

Universidad de Málaga 

ABSTRACT 

Toda sociedad evoluciona y los cambios se advierten y reflejan en los propios me-
dios de comunicación, que se hacen rápidamente eco de nuevas tendencias, modas, 
costumbres, etc. La comunicación, en todas sus vertientes (publicidad, información, 
relaciones públicas, ficciones televisivas o cinematográficas, videojuegos, música…) 
muestra a la sociedad estos cambios, normalizándolos y permitiendo en muchas 
ocasiones hacer más fácil, comprensible y natural la aceptación de los mismos. 

En los informativos se utilizan cada vez con más frecuencia imágenes captadas a 
través de dispositivos móviles, el cine o la ficción televisiva muestran tablets y 
smartphones como elementos fundamentales de las propias tramas argumentales 
y la publicidad de telefonía móvil ha aumentado sustancialmente en los últimos 
años. A todo ello se suman los cambios en el consumo mediático que se están ge-
nerando a partir de la aparición y posterior desarrollo de los medios digitales emer-
gentes. Cambios que no sólo se reflejan en la forma de consumir información, pu-
blicidad, música, videojuegos o ficción, sino también en los lugares físicos donde se 
consumen, en los tiempos de consumo e incluso en los propios consumos. Estos 
son solo algunos de los indicadores que demuestran que algo está sucediendo en 
nuestra sociedad y que los medios digitales se cuelan en los medios de comunica-
ción consiguiendo llegar a la mayor parte de la sociedad. Ejes temáticos: 

 Nuevos consumos mediáticos. 
 Nuevas rutinas productivas en los medios. 
 La publicidad de productos: smartphones y tablets. 
 La publicidad en medios digitales: nuevos formatos, nuevos consumos… 
 La adaptación de los medios tradicionales a los medios digitales (forma-

tos, contenidos…) 
 El uso del móvil en los medios de comunicación: informativos, programas 

de ficción, realities, cine, videojuegos, etc. 
 El uso de los dispositivos móviles y tablets en las RR.PP. 
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PONENCIAS 

01. Ponencia S26-01. Emilio Gómez Canseco. La construcción del usuario en 
las aplicaciones para ligar destinadas a hombres que tienen sexo con hom-
bres (HSH): Grindr, Scruff, Daddyhunt y Hornet. 

02. Ponencia S26-02. Marta Gil Ramírez. Ruth Gómez de Travesedo Rojas. 
METAMORFOSIS DEL CONTEXTO PERIODÍSTICO ANTE LAS 
TRANSFORMACIONES QUE IMPONE EL SMARTPHONE EN LAS RUTINAS 
PRODUCTIVAS. ESTUDIO DE CASO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 
MÁLAGA. 

03. Ponencia S26-03. Alexandre Magno Botão. Paulo Frias. “Shovelware 
Reloaded”: Reflexões sobre o jornalismo digital no domínio da internet 
móvel. 

04. Ponencia S26-04. Ruth Gómez de Travesedo Rojas. Marta Gil Ramírez. 
LA PUBLICIDAD DE TELEFONÍA MOVIL EN LAS REVISTAS FEMENINAS 
DIGITALES: EL SMARTPHONE COMO COMPLEMENTO DE MODA. 

05. Ponencia S26-05. María Sonnia Chinea Rodríguez. El smartphone como 
dinamizador de la programación de la radio local en Canarias. 

06. Ponencia S26-06. Fátima Castro Torres. Julia Abifandi Cedeño. Jeffer-
son Flor Montecé. El Smartphone fortalece la adquisición de nuevos co-
nocimientos. 

07. Ponencia S26-07. Jefferson Flor Montecé. Julia Abifandi Cedeño. Fá-
tima Castro Torres. Influencia del Smartphone en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje de la información periodística. 

08. Ponencia S26-09-03-16. Eduardo Romero Mora. Angelica Yunga Pé-
rez. Vanessa De la Torre Pacheco. Los prosumidores, un puente genera-
dor de contenido en la comunidad universitaria. 

09. Ponencia S26-10-03-19. Basilio Cantalapiedra Nieto. Fátima Gil Gas-
cón. La autoría extendida en el desarrollo del rol prosumidor en el aula. 
Aplicación al reconocimiento del proceso autoral cinematográfico profe-
sional. 

10. Ponencia S26-11-03-21. Ingrid Viviana Estrella Tutivén. Víctor Hugo 
Del Pozo Raymond. Guadalupe Vernimmen Aguirre. La introducción de 
las transmisiones streaming en la cátedra de Comunicación Multimedia. 
Estudio de un caso en la Universidad de Guayaquil. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL USUARIO EN LAS APLICACIONES PARA 
LIGAR DESTINADAS A HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES 

(HSH): GRINDR, SCRUFF, DADDYHUNT Y HORNET 

Emilio Gómez Canseco 
UNED 

RESUMEN DE PONENCIA 

Las aplicaciones para ligar en smartphones constituyen una herramienta fundamen-
tal para conectar personas en las sociedades tecnologizadas.  Con públicos y obje-
tivos determinados las aplicaciones destinadas a HSH se recogen entre las principa-
les tendencias temáticas. 

Este informe de investigación es parte de la investigación “la educación sexual en 
los teléfonos móviles. Un estudio cualitativo sobre las aplicaciones para ligar”. Dicho 
estudio articula tres técnicas de investigación: dos observaciones no participantes 
(ONP) y cinco entrevistas semiestructuradas. Para este informe se consideran los 
resultados obtenidos de la primera ONP donde se analizan los campos de datos 
considerados por cada aplicación, las opciones de respuesta y la educación explícita 
referente a comunicación entre usuarios y prevención de infecciones de transmisión 
genital (ITGs). 

Los resultados demuestran como las aplicaciones para HSH construyen a sus usua-
rios con identidades estéticas y genitalistas. El usuario es el producto en estas apli-
caciones. Asistimos a un nuevo tipo de consumo, el consumo de cuerpos, donde el 
sexting y la auto-pornografización de los usuarios se convierten en una realidad 
comprensible y normalizada dentro de estos cuatro escenarios. El producto es edu-
cado de forma explícita desde la aplicación sobre hábitos de comunicación y su 
estado de salud, abordado desde diferentes perspectivas en cada aplicación. 

 
PALABRAS CLAVE: teléfono móvil, aplicación informática, educación sexual, com-
portamiento sexual, homosexuales, grindr. 
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METAMORFOSIS DEL CONTEXTO PERIODÍSTICO ANTE LAS 
TRANSFORMACIONES QUE IMPONE EL SMARTPHONE EN LAS 

RUTINAS PRODUCTIVAS. ESTUDIO DE CASO: MEDIOS DE 
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Marta Gil Ramírez 
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RESUMEN DE PONENCIA 

Los avances tecnológicos modifican de facto el entorno de los medios de comuni-
cación, que deben adaptarse para atender las nuevas demandas que impone, entre 
otras cuestiones, el uso masivo de los dispositivos móviles para el consumo mediá-
tico. La realidad -también en el ámbito de la comunicación- es cada día más instan-
tánea, ubicua e interactiva, y los profesionales del periodismo no pueden quedar 
ajenos al nuevo escenario social. Las noticias móviles están ganado una importancia 
crucial para los medios tradicionales (Westlund, 2013). 

El objetivo de esta investigación es conocer cuál es el modelo que están aplicando 
las empresas mediáticas malagueñas en el actual contexto 2.0 y cómo los profesio-
nales de la información se adaptan al uso de lo que hoy en día se considera ya el 
“metamedio del siglo XXI” (Márquez, 2017), esto es, la denominada “cuarta pantalla” 
(Aguado y Martínez, 2008; Miller, 2014) de los Smartphone o teléfonos inteligentes. 

Este análisis exploratorio, asentado en el estudio de caso de los medios de comuni-
cación en Málaga, emplea una metodología cualitativa-descriptiva basada en entre-
vistas en profundidad a periodistas de radios, diarios y televisiones de Málaga capi-
tal, así como en la observación participante, dada la condición, de una de las autoras, 
de redactora de los servicios informativos de PTV Málaga. 

La polivalencia (Molina, 2013) es una de las características predominantes entre los 
profesionales de las empresas mediáticas locales, que utilizan a diario su Smartp-
hone para llevar a cabo múltiples tareas periodísticas. Este análisis evidencia que el 
Smartphone ha cambiado las rutinas productivas del periodismo en el ámbito local 
que, aunque con excepciones, tiende a aprovechar las potencialidades que ofrecen 
los teléfonos inteligentes tanto en lo relacionado con la producción y distribución 
de contenidos -instantaneidad, multimedia, personalización-, como en su interac-
ción con el ciudadano -interactividad-, ahora activo y participante de las informa-
ciones periodísticas. 

 
PALABRAS CLAVE: periodismo, Smartphone, teléfono móvil, medios de comunica-
ción, multimedia, polivalencia 
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“SHOVELWARE RELOADED”: REFLEXÕES SOBRE O JORNALISMO 
DIGITAL NO DOMÍNIO DA INTERNET MÓVEL 

Alexandre Botão 
Universidade do Porto 

Prof. Paulo Frias 
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RESUMEN DE PONENCIA 

A origem dos acessos à World Wide Web passa por uma transformação significativa, 
com a ascensão do tráfego via dispositivos móveis rivalizando e, em alguns casos, 
ultrapassando pela primeira vez, o realizado em ambiente desktop. Assiste-se a uma 
mudança radical na plataforma de consumo dos conteúdos, inclusive noticiosos, por 
parte dos utilizadores. Este artigo apresenta resultados de uma investigação sobre 
o modo como algumas empresas de comunicação de três países (Espanha, Inglate-
rra e Portugal) oferecem notícias à audiência, considerando os ambientes em dis-
positivos móveis e desktop. Neste artigo analisam-se as homepages e reportagens 
dos principais sites de jornais generalistas de cada país, para tentar definir como 
esses veículos compreendem os dois tipos de plataformas. A metodologia tem 
como base a análise de conteúdo de cada site durante sete dias consecutivos, com-
parando cada um dos dois suportes. Os resultados apontam para o que definimos 
como “shovelware reloaded”, em grande parte uma mera transposição do conteúdo 
das versões desktop para as dos dispositivos móveis, embora com mínimas alte-
rações que podem indiciar que os próprios veículos entendem as duas plataformas 
como distintas. Este procedimento nos três sites de notícia remete para o processo 
de shovelware original dos anos 90, quando a maioria das empresas jornalísticas 
acreditava que a transposição para a internet das suas páginas impressas já seria 
suficiente para fazer um uso adequado do ambiente online. Este artigo aproveita 
ainda para reflectir sobre possíveis caminhos futuros nas empresas produtoras de 
notícias, uma vez que os dispositivos móveis tendem a tornar-se amplamente maio-
ritários no acesso à internet. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Digital; Dispositivos Móveis; Multimédia, Desktop, 
Cibermeios; redes sociais 
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LA PUBLICIDAD DE TELEFONÍA MOVIL EN LAS REVISTAS FEMENINAS 
DIGITALES: EL SMARTPHONE COMO COMPLEMENTO DE MODA 

Ruth Gómez de TRavesedo Rojas 
Universidad de Málaga 

Marta Gil Ramírez 
Universidad de Málaga 

RESUMEN DE PONENCIA 

Estamos en la sociedad de Internet, de la web 2.0, de las redes sociales, de las APPs… 
una sociedad altamente digitalizada y tecnologizada en la que incluso los tradicio-
nales medios de comunicación se han tenido que adaptar a la premisa “renovarse o 
morir”, especialmente los impresos que, en la mayoría de los casos, ven descender 
su audiencia a raíz de la crisis digital, hasta el punto de que son varios los expertos 
que cuestionan su supervivencia en soporte papel. 

En este contexto, las revistas femeninas, se adaptan también a Internet y lanzan sus 
versiones digitales de forma temprana, casi a la misma vez que los grandes diarios 
nacionales. La mujer público objetivo de estas publicaciones, atenta y dispuesta a 
seguir las últimas tendencias en moda, no escapa tampoco a esta necesidad cons-
tante de estar a la última en cuanto a tecnología. Y es en este punto donde la tele-
fonía móvil se cuela en estas publicaciones como un complemento de moda más, 
junto a bolsos, pañuelos y gafas de sol. 

La presente investigación pretende analizar la presencia de la telefonía móvil como 
complemento de moda y vinculada a grandes firmas a través de dos de las princi-
pales revistas femeninas de belleza y moda, Vogue y Elle, y mediante la técnica del 
análisis de contenido de las publicaciones realizadas en sus páginas web en los úl-
timos seis años, de 2012 a 2017. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la presencia de contenidos dedica-
dos a la telefonía móvil, con informaciones que hacen hincapié en determinadas 
características de los aparatos como cámara frontal y tamaño de la pantalla. 

 
PALABRAS CLAVE: Revistas femeninas, mujer, telefonía, smartphone, digital, moda. 
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EL SMARTPHONE COMO DINAMIZADOR DE LA PROGRAMACIÓN DE 
LA RADIO LOCAL EN CANARIAS 

María Sonnia Chinea Rodríguez 
Universidad de La Laguna 

RESUMEN DE PONENCIA 

Tras casi una década de trayectoria en las redacciones de los medios, puede consi-
derarse al smartphone como el elemento más disruptivo con el que ha tenido que 
operar el trabajador de la radio local en Canarias, tanto en el campo de la comuni-
cación como en el de la técnica. Incorporado como dispositivo de uso personal, 
enseguida comenzó a integrarse en las dinámicas propias de la radiodifusión dentro 
y fuera de la redacción. 

Su fácil manejo, su carácter portable y su capacidad para conectar desde cualquier 
ubicación, han convertido a este dispositivo en recurso indispensable, primero como 
canal de comunicación, distribución y publicación de contenidos y años más tarde, 
como herramienta indispensable en las dinámicas asociadas a la emisión de progra-
mas de radio. 

Así, cabe destacar el papel de dinamizador de la actividad radiofónica desempeñado 
por las distintas aplicaciones o servicios web asociados a las plataformas de mensa-
jería instantánea, entre ellas, la posibilidad de conectar de forma directa y sin los 
intermediarios habituales del viejo modelo de radio, con el presentador del espacio 
de radio con su audiencia. 

Esta relación, basada en los comentarios o informaciones que envían los oyentes, 
ahora también usuarios digitales, se completa con el envío de material de carácter 
audiovisual, un intercambio que, en más de una ocasión, ha originado problemas 
como consecuencia de las dificultades que representa para el profesional con escasa 
formación digital, gestionar estos contenidos en directo. 

Utilizando una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, se pretende 
conocer el grado de implantación del smartphone en el ámbito de la radio local, 
además de las implicaciones que su uso ha tenido para los profesionales que traba-
jan con este tipo de herramienta y la relación establecida con las nuevas e interac-
tivas fuentes informativas. 

 
PALABRAS CLAVE: smartphone, radio local, programas, usuario digital, dinamiza-
dor 
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EL SMARTPHONE FORTALECE LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 
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Universidad de Guayaquil 

RESUMEN DE PONENCIA 

El Smartphone se ha convertido para los estudiantes universitarios en una herra-
mienta de trabajo imprescindible. Gracias a este instrumento tecnológico los jóve-
nes tienen la ventaja de realizar investigaciones en el instante que solicita el docente 
sin requerir acercarse a una biblioteca, por lo tanto, es sinónimo de conocimientos 
inmediatos, de conectividad, globalización, sentirse que no está aislado sino que se 
es parte de un mundo activo y de continuos cambios y actualizaciones de conoci-
mientos. En cuanto a tiempo, esfuerzo y ahorro de dinero, el teléfono inteligente se 
ha convertido en una herramienta que cada vez es inseparable. La mayor parte de 
los estudiantes universitarios poseen un Smartphone; en este caso, ellos optan por 
realizar grupales en clases para que sus compañeros faciliten el teléfono inteligente 
y así poder realizar la tarea en menos tiempo. La intención de este trabajo es des-
tacar que el smarphone no es un lujo como antes se lo catalogaba sino una necesi-
dad frente a los requerimientos de la vida actual en las universidades. El paradigma 
utilizado en la investigación es el sociocrítico, se trata de transformar a una parte de 
la sociedad a través de críticas. El estudio está basado en la investigación-acción-
participación que tendió a educar a un grupo de jóvenes universitarios para tratar 
de cambiar la actual situación. Se elaboraron estrategias que ayudaron a variar la 
realidad que experimentaban grupos de jóvenes. La investigación tendió a modificar 
la conducta a través de charlas explicativas con temas de desarrollo, perspectivas, 
progreso, globalización. La metodología para recoger datos fue a través de una eva-
luación de la conducta, de  la técnica Evaluación Conductual y la apreciación de al-
gunos comportamientos en jóvenes. Se concluye que la mayor parte de los univer-
sitarios cambiaron la actitud negativa que habían adoptado ante influencia externas. 

 
PALABAS CLAVES: Tecnología, Investigación, Capacitación, Globalización,Tiempo. 
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INFLUENCIA DEL SMARTPHONE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 
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RESUMEN DE PONENCIA 

El manejo de herramientas en la comunicación ha alcanzado un avance tecnológico 
como  medio de difusión de la información en el ámbito periodístico y contemplar 
la correcta utilización de la tecnología por ello se vuelve necesario la elaboración de 
procesos claves relacionados al buen uso del Smartphone en  la aplicación que be-
neficie a la comunicación. Esto conllevará al correcto manejo de páginas web para 
investigación y la educación universitaria; hoy en día el profesional de la comunica-
ción debe conocer y manejar la tecnología con responsabilidad profesional. Por lo 
tanto los centros de educación superior deben modificar en muchos casos su ense-
ñanza aprendizaje, hasta ser ajustadas a las necesidades o requisitos impuestos por 
el tiempo. Con la llegada de era tecnológica, los docentes y estudiantes profesiona-
les de la comunicación deben ajustar su ritmo de vida, comprensión escrita y  lec-
tora, para asimilar de manera rápida es uso tecnológico del Smartphone. Resulta 
imprescindible que el docente universitario en el contexto nacional pueda pensar 
en la imperiosa necesidad de la búsqueda de la información que se convierta en 
noticia, este avance permite  una comunicación más rápida, veraz y oportuna. Como 
podemos establecer entonces que los Smartphone influyen en los estilos de vida de 
las personas cambiando sus hábitos pre-establecidos los mismos que  facilitan la 
comunicación e información de una forma ágil y práctica. Por lo tanto se realizará 
una  investigación cuantitativa y cualitativa, por medio de encuesta, focus gruop, 
que permitirá de forma  probabilística tener de forma  clara la influencia que tienen 
los Smartphone en proceso enseñanza aprendizaje de los docente de forma más 
real y verídica. 
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RESUMEN DE PONENCIA 

En la actualidad las prácticas de consumo han evolucionado y se observan usuarios, 
clientes y consumidores que buscan satisfacer diversos deseos con la variedad de 
productos y servicios que se encuentran en el mercado, tomando en cuenta que 
este es un lugar ya no sólo físico sino además virtual, y la convergencia que se da 
en este, trasciende hacia el social media, el conocido de boca en boca se traslada a 
la web 2.0 y la opinión deja de ser personal e intervienen con su sentir, dictaminando 
de acuerdo a su complacencia, lo cual es relativo y depende de cómo se reciba la 
información, ante lo cual la marca debe estar atenta para que su valor agregado se 
consolide y la difusión sea positiva, cumpliendo el proceso de comunicación, mismo 
que se desarrolla en un nuevo panorama que rompe esquemas dentro de la mer-
cadotecnia, surgiendo los peer quienes hacen las veces de servidor y constituyen la 
quinta P del marketing innovador. La intención de la investigación se basa en el 
análisis, indispensable para comprender la relación entre la comunidad universitaria 
y las nuevas formas de comunicación, lo cual ha ocasionado una evolución en el 
comportamiento de los estudiantes, debido que;   actualmente el proceso de apren-
dizaje no concluye en el conocimiento de las teorías, este va más allá, permitiendo 
el feedback, que acompañado de nuevas tecnologías y avances en la web, emerge 
en una nueva forma de comunicación y de pensamiento, ante la cual la comunidad 
universitaria debe estar alertas a fin de establecer impactos positivos en las comu-
nidades web 2.0. 
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RESUMEN DE PONENCIA 

La proliferación de los dispositivos móviles facilita el desempeño del rol prosumidor 
por parte del usuario. El individuo conjuga así las diversas funciones empleadas en 
el audiovisual profesional, desenvolviéndolas intuitivamente. Pero la generación de 
contenidos por los prosumidores puede alcanzar mayor calidad narrativa mediante 
la exploración del trabajo fílmico efectuado previamente por los autores cinemato-
gráficos. Esta propuesta tiene como objetivo el análisis de una práctica didáctica 
realizada con este fin, para desarrollar la docencia de la asignatura “Cine de Autor”, 
perteneciente al Grado de Comunicación Audiovisual. Dicha práctica se basa en la 
realización colaborativa de un contenido audiovisual, con el empleo del dispositivo 
móvil como instrumento de trabajo, consistiendo en la generación del remake de 
una secuencia procedente de la filmografía de los autores que conforman la materia 
impartida en la asignatura. La secuencia realizada debe sintetizar y actualizar el dis-
curso del film elegido. Se parte de la premisa de que el uso del dispositivo móvil en 
lugar de otro tipo de cámaras agiliza la labor técnica, depositando la importancia 
de la práctica en el desarrollo de competencias relacionadas con el análisis fílmico 
del trabajo del autor elegido, la organización del trabajo en equipo y el proceso 
reflexivo por el que se restaura la toma de decisiones necesaria para crear un con-
tenido, teniendo como base el producto fílmico de un autor reconocido. Esta pro-
puesta estudia los resultados generados en la práctica, en relación al conocimiento 
de la materia impartida y al análisis de las decisiones tomadas por el alumnado para 
desarrollar su rol prosumidor con los dispositivos móviles, en un marco donde se 
opera desde la libertad de elección tanto del film sobre el que se trabaja, como de 
la transformación creativa de la secuencia original. 

 
PALABRAS CLAVES: audiovisual, autoría, cinematografía, docencia, dispositivo mó-
vil, prosumidor. 
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RESUMEN DE PONENCIA 

La cátedra de Comunicación Multimedia llegó en 2014 a la Facultad de Comunica-
ción Social de la Universidad de Guayaquil ante la urgente necesidad de educar a 
los alumnos en las nuevas tecnologías de la comunicación que son utilizadas en el 
periodismo moderno, el periodismo digital. La exigencia en el campo laboral urgía 
a los líderes de la facultad a desarrollar una nueva malla curricular que contemplase 
asignaturas profesionalizantes, que den a los egresados competencias y habilidades 
enmarcadas esta área. La tarea fue encargada a MSc. Ingrid Estrella, por su expe-
riencia como periodista en un prestigioso canal de televisión que tiene una de las 
webs más visitadas del país, Ecuavisa. Tras elaborar el primer sílabo de esa materia, 
la docente se vio en la necesidad de lograr que sus alumnos no solo aprendieran la 
teoría sino que la pusieran en práctica. Por ello creó el periódico digital Diario Tu 
Voz, donde los estudiantes publican sus trabajos de investigación basados en pro-
blemáticas sociales. Sus reportajes de profundidad son plasmados en diferentes he-
rramientas digitales como Storymaps, Timelines, infografías interactivas; o usando 
plataformas para storytelling como Playbuzz, entre otras. Pero es la incursión de las 
transmisiones en vivo, usando sus celulares y plataformas streaming como Face-
book Live, lo que ha permitido que los alumnos tengan una experiencia real y acorde 
a la profesión que van a ejercer en un futuro cercano. En una encuesta elaborada 
por la docente, los alumnos de tres paralelos del quinto semestre expresaron su 
satisfacción con la práctica realizada en la transmisión en línea e hicieron observa-
ciones enriquecedoras para la cátedra. 
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ARTE CONTEMPORÁNEO: PENSAMIENTO CRÍTICO Y MATERIA 

Coordinación 
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ABSTRACT 

A favor y en contra de la razón y los sentidos perceptivos, el artista y su discurso, su 
lenguaje, metodología, procedimientos matéricos y escenarios redefinen los facto-
res causativos y (cor)relacionales del arte como medio de comunicación. El arte 
como modelo educativo. El arte como impresión. El arte como receptor y reflejo de 
la identidad contemporánea. El arte, en definitiva, como tergiversador de los condi-
cionamientos culturales, relacionales y sociológicos. 

Transformando la idea en materia, el arte contemporáneo intercambia lo cotidiano 
y sus protagonistas con esas “prácticas innovadoras, estrategias y contextos múlti-
ples” que plantea este congreso. Entre la tradición y el uso de las nuevas tecnologías, 
competencias mediáticas y procesos de pensamiento complejos, el artista desbarata 
por completo la percepción del entorno acostumbrado. La expresión artística se 
torna expresión colectiva. Y el objeto de arte medio de comunicación, pensamiento 
crítico y espacio ilimitado. En tal contexto, este simposio abre debate y analiza las 
actitudes y comportamientos del artista y objeto de arte en relación a las nuevas 
tecnologías, los paradigmas digitales y el factor humano. 

Líneas de trabajo: 

 Arte y objeto 
 Artes escénicas y performativas 
 Instalación e intervención artística 
 Música, video creación y cine 
 Experiencia estética y nuevas tecnologías 
 Teoría y pensamiento crítico 
 Historia, literatura y semiología 
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RESUMEN DE PONENCIA 

Este trabajo es un análisis del desarrollo de la caricatura y el grafiti como medio de 
comunicación en Siria durante la Primavera Árabe. El arte cobró un papel funda-
mental como medio de expresión durante estos movimientos hasta tal punto de 
convertirse en una herramienta de revuelta social. Asimismo, la caricatura y el grafiti 
experimentaron nuevas formas de transmisión para contribuir a una distribución 
más rápida, por lo que las nuevas tecnologías se convirtieron en un perfecto aliado. 

Los objetivos, por tanto, son: (1) estudiar el arte como medio de comunicación en 
Siria durante la Primavera Árabe; (2) analizar el desarrollo del grafiti y la caricatura; 
(3) observar la importancia que ha tenido como medio de comunicación. Para ello, 
se emplea una metodología cualitativa que permita analizar diferentes fuentes para 
establecer un proceso de análisis y síntesis. En este sentido, se pretende llevar a 
cabo un proceso de codificación que permita estudiar las caricaturas, utilizando 
como fuentes primarias distintas caricaturas realizadas por caricaturistas sirios. 

Así, los resultados y la discusión reflejan como la caricatura y el grafiti se han con-
vertido en un medio de expresión artística capaz de comunicar una serie de hechos 
a través de distintas percepciones sensoriales. Dicho de otro modo, la caricatura y 
el grafiti se han transformado en un medio de comunicación alternativo capaz de 
narrar aquellos acontecimientos que no aparecen en los medios de comunicación 
tradicionales. Por ello, las conclusiones son: (1) la caricatura y el grafiti son un medio 
de comunicación alternativo; (2) la caricatura y el grafiti han encontrado, además, 
un medio de transmisión alternativo, como internet y las redes sociales; (3) la cari-
catura y el grafiti han tenido un gran impacto social y político. 

 
PALABRAS CLAVE: medios de comunicación de masas, dibujo, árabe, arte contem-
poráneo, historia contemporánea, revolución cultural. 
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NOTATION AND REFLECTION, ON LOCATION: HUNTER GATHERER 
IPHONE APP AND THE CASE STUDY OF TWO TREES 

Jackie Calderwood 
De Montfort University 

RESUMEN DE PONENCIA 

This transdisciplinary, phenomenological research practice uses the smartphone as 
a tool for deepening eudaimonic connection of the user with physical and meta-
phorical landscape, demonstrated through the case study of Two Trees (2011-14) . 
Searching for an individualized sensor system that could deliver media genuinely 
unique to the individual, British media artist and doctoral researcher Jackie Calder-
wood developed a Color Grid methodology to elicit mindful creative expression and 
notation of self in relation to place, theme and sensory experience. Calderwood’s 
iPhone app Hunter Gatherer (2011) invites the user to create Color Grids on location 
and upload to an online gallery as animated records of moments noticed. 

Calderwood visited two trees in a Leicester park over an extended period, using her 
app to facilitate and note her relational experience with these trees. The online gal-
lery documents shifting dynamics and multiple facets of communication spanning 
sensory, metaphorical and conceptual domains. In a series of three mixed-media 
gallery installations of the work, digital and physical reconfiguration, each new lo-
cation and public interaction contribute to the presentation of the piece, and finally 
the paradox of two coalesce to become one. 

Two Trees is discussed within the critical context of inquiry: embracing technicity 
while navigating tensions of individuation and the collective (Stiegler, 2009), taking 
an approach of antifragility (Taleb, 2012) in which unanticipated events are wel-
comed as creative stimulus, and as clinical application of clinical psychologist David 
Grove’s technologies of Clean Language, Clean Space and Emergent Knowledge 
(Grove & Panzer, 1991, Tompkins & Lawley, 2000). 

The paper presents the research in the context of Calderwood’s thesis of Pervasive 
Media and Eudaimonia (2017), providing a model of practice in which user-created 
content and emergent technologies can facilitate a multimodal holistic experience 
of the ambulant landscape – for the user in situ , online, and represented as art 
installation. 

 
KEYWORDS: Pervasive media, color grid, arts practice, iPhone app, installation, met-
aphor 
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APLICACIONES INFORMÁTICAS Y SU PAPEL EN LA DIVULGACIÓN DE 
TRABAJOS EN INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 

Dr. D. Andrés Jesús Naranjo Macías 
Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

Este ensayo expone parte de los resultados de una investigación llevada a cabo en 
torno a la integración de la fundición artística en aquellos espacios de trabajo co-
munes a la creación escultórica contemporánea. Al formular las conclusiones del 
proyecto académico, advertimos que buena parte de su contenido presentaba una 
estructura que bien podría mudarse convenientemente a otro medio, con un po-
tencial comunicativo mayor:   una aplicación móvil; acercando los resultados de la 
investigación a cualquier artista interesado. 

Se genera una clasificación de modelos constructivos básicos, edificados o edifica-
bles donde puede llegar a ejercerse una actividad como la fundición artística. 

Se establecen una serie de factores organizativos, infraestructurales y técnicos con 
los que evaluar la integración de la fundición artística en el taller de escultura. 

Los modelos constructivos analizados, las variantes metodológicas propias de la 
técnica escultórica, los medios e infraestructuras necesarias son tipificados durante 
la investigación, codificados en pictogramas sintetizándose toda la información con 
el propósito de adaptarla a los requerimientos de una aplicación informática móvil. 

Las apps, tabletas y demás dispositivos móviles, además de ser recursos cada vez 
más habituales para los nuevos investigadores, son potentes medios con los que 
divulgar los resultados de éste tipo de trabajos. Con esta herramienta el escultor 
puede llegar a esclarecer las posibilidades que tiene de ejercer la fundición artística 
en su espacio de trabajo particular haciendo uso de su Smartphone. 

  

PALABRAS CLAVE: Prácticas artísticas, Divulgación Científica, Escultura, Aplicación 
Informática, Fundición Artística, Taller. 

 

EMOTICONOS :-) OBJETOS DE ARTE Y ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEA 

Dra. Ana María Gómez Cremades 
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

RESUMEN DE PONENCIA 

Las nuevas formas de comunicación por escrito —emails, mensajes de texto, 
whatsapp—, han propiciado la aparición de una nueva grafía contextual. Signos que 
intentan dar voz a la emoción y al tono, signos que reinterpretan el mensaje y 
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reinventan el lenguaje. Desde los dos puntos, el guión y el paréntesis que dispuso 
Scott Fahlman (Universidad Carnegie Mellon) en 1982, al alfabeto de emojis que se 
estandariza en 2008, el artista contemporáneo le da la vuelta al emoticono digital, y 
con él, al objeto. En torno a dicha pirueta iconográfica y objetual gira el foco de 
atención de este artículo. 

El análisis y observación de la obra de Laura Owens nos lleva a determinar ámbitos 
donde se con/funde la tradición del artesano y artífice, con significativas pautas que 
van marcando las nuevas tecnologías de la comunicación. Los objetos cerámicos de 
Owens transcriben lo ya transcrito por la tecnología de la palabra y el lenguaje di-
gital. Dan forma y contextura al concepto, la forma, y la emoción. Sus esculturas 
cerámicas extralimitan el icono digitalizado, y viceversa. Cómo se articulan y desar-
ticulan las nuevas tácticas de la narrativa objetual, a través del dibujo y el modelado 
de estos caracteres digitales, determinan la metodología y discusión de nuestro es-
crito. 

Entendiendo el emoticono como objeto de arte y expresión con autonomía propia, 
Owens inserta el objeto cerámico en la grafía de la expresión artística. Con él, la 
artista juega, burla, provoca e incomoda las teorías del signo, el lenguaje, la panto-
mima del gesto. En plena rebelión tecnológica, reivindicando la abstracción primiti-
vista de lo más básico, el emoticono se torna objeto de arte, código de representa-
ción, y estrategia de comunicación del “circo contextual” contemporáneo. 

 
PALABRAS CLAVES: Arte contemporáneo, cerámica, identidad, contexto cultural, 
comunicación. 

 

SOBRE CLOWNS Y SELFIES: ARTE, COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y 
DISTORSIÓN CONTEMPORÁNEA 

Dra. Ana María Gómez Cremades 
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

RESUMEN DE PONENCIA 

Se abre el telón y vemos un montón de payasos, colores estridentes, pantomimas 
sobrias y un mismo rostro retratado decenas de veces. Cae el telón. Se vuelve a abrir 
y vemos personajes dispares e impredecibles que exhiben sus selfies enmascarados 
en Instagram. ¿De qué artista se trata? La respuesta a esta pregunta y el análisis de 
un discurso que tergiversa y contradice la propia identidad, y la del otro, es el objeto 
de estudio de este artículo. 

El (auto) retrato es un formato clásico de la historia del arte. Ese (auto) retrato en-
frentado a los objetivos de una cámara reinventada por las redes sociales y las nue-
vas tecnologías, muy particularmente el Smartphone, es nuestro principal objetivo. 
Revisitando la tradicional máscara del payaso, llegaremos al selfie contemporáneo 
a través de una “metodología slapstick” fundamentada en el humor, el estereotipo 
y el disparate. El análisis de esos estereotipos y disparates, como objetos y objetivos 
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de arte, nos descubren nuevas estrategias de comunicación en el imaginario coti-
diano. La auto-representación a través del selfie y el esperpento malversa la propia 
identidad. Repite y cansa la mascarada del personaje contemporáneo. El artista se 
confunde con la ficción de su propia performance. Expuestos a la intimidad de la 
imagen ambos, creador y personaje, se tornan solitarios intérpretes de su propia 
absurdidad. 

Así, lo que se plantea en este artículo es el autorretrato como una forma de comu-
nicación contemporánea que representa (semiótica) y articula (semiología) la ima-
gen más allá de la propia identidad. Más allá de esa (auto) representación que cues-
tiona cómo nos ve, o queremos que nos vea el otro. Como el payaso, los personajes 
y escenarios en los que nos sumergen estos selfies del absurdo reinventan la ima-
gen, la forma y el concepto, adulterando el factor humano y su contexto. 

 
PALABRAS CLAVES:  Arte contemporáneo, fotografía, identidad, contexto cultural, 
comunicación. 

 

TRANSFORMACIONES DEL RÉGIMEN VISUAL CONTEMPORÁNEO 
DERIVADAS DE LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL 

Sonsoles Martinez Linares 
Sonsoles 

RESUMEN DE PONENCIA 

El régimen técnico contemporáneo se sirve de dispositivos como smartphones, cá-
maras, pantallas, drones y mini-satélites que tienen una doble función; no solo nos 
asisten, sino que configuran la red de dispositivos de control que además de defi-
nirnos como sujetos, predicen y determinan la nueva biopolítica mediante prácticas 
de representación, producción y consumo de imaginario. 

La proliferación de medios técnicos globalizados, y con él de la producción y repro-
ducción de imágenes ha supuesto no solo un cambio en los modos de visión y en 
los límites de las prácticas simbólicas, sino un nuevo paradigma epistemológico que 
conlleva una nueva forma de relacionarnos y de entender la realidad sin preceden-
tes. 

A través del análisis crítico de nuestro archivo visual, y de la reflexión dialéctica con 
las fuentes más recientes y destacadas del panorama propio de los estudios de cul-
tura visual, este artículo tiene por objeto dar cuenta de las transformaciones del 
régimen escópico contemporáneo en el nuevo contexto tecnológico. 

Frente a las teorías apocalípticas que denigraban la visión y que auguraban el fin 
del poder de las imágenes para transmitir conocimiento, en la era de la imagen 
digital asistimos a un giro afectivo hacia lo icónico, que implica un desplazamiento 
de la representación a la presentación y con él, una recuperación de su fuerza per-
formativa que nos posibilita una relación directa con el mundo. 
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PALABRAS CLAVE: régimen visual, imagen digital, dispositivo, giro icónico, agencia 
visual, cultura visual. 

  

LA MEMETIZACIÓN DEL ARTE:  
MÁS ALLÁ DEL TRIUNFO DEL SIMULACRO 

Dr. D. Nicolás Grijalba de la Calle  
Universidad Nebrija  

RESUMEN DE PONENCIA 

Superado el pensamiento de Benjamin acerca del estado de la obra de arte en el 
contexto de la industrialización y la consolidación de la sociedad de masas, y tras la 
caída del pensamiento moderno en beneficio de las distintas teorías posmodernas, 
es la hora [el aquí y ahora instantáneo] de la memetización del arte. Partiendo, en-
tonces, del concepto simulacro que Baudrillard teoriza en Cultura y simulacro, en-
tendemos ahora que asistimos a una nueva vuelta de tuerca de este juego complejo 
y ácido propuesto por el pensador francés en 1978: a los medios de comunicación 
convencionales ahora hay que sumar las redes sociales, apisonadoras ‘democráticas’ 
capaces de caricaturizar las obras artísticas hasta niveles insospechados. 

Precisamente serán los textos de determinados pensadores posestructuralistas los 
que guíen a priori nuestra mirada analítica sobre este tema; si bien prestaremos 
especial atención a las ideas que priorizan la adquisición de signos antes que de 
objetos. Para ello, e intentando batallar contra una realidad líquida inasible, nos de-
tendremos en contados ejemplos de obras de arte reconocibles y de carácter uni-
versal; obras que no solo perdieron su aura por el abuso de la reproducción técnica, 
sino que se enfrentan ahora, en estos tiempos virales y pegajosos, a una resurrec-
ción transestética, irónica y poderosa desde la implosión de miles [millones] de mi-
radas ansiosas de nuevos abismos culturales. 

Sin embargo, en este análisis será pertinente preguntarnos si el objeto artístico me-
metizado se encuentra irremediablemente situado en la pura banalidad, o si por el 
contrario, emerge de él, en cierta manera, un nuevo discurso revolucionario, casi a 
la manera del objeto-fetiche dadaísta de principios de siglo XX. Con todo, poco a 
poco se observa como la memetización de las piezas de arte -intervenidas por un 
humor grueso y desconcertante- son una conexión emocional cuasi-perfecta para 
una generación en concreto, los millenials. 

 
PALABRAS CLAVES: Memes, simulacro, arte, redes sociales, transestética, mille-
nials. 
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TRADICIÓN, MODERNIDAD: EL USO DEL IPAD EN DAVID HOCKNEY 

Antonio María González Castro 
Universidad de Sevilla 

Fernando Sáez Pradas 
Universidad de Granada 

RESUMEN DE PONENCIA 

La discusión infinita sobre el nativismo informático, así como la conciliación entre 
los nuevos dispositivos digitales y personas de más avanzada edad ha sido y es un 
debate que parece no tener fin. Sin embargo, en el mundo de las artes plásticas 
podemos encontrar casos tan excepcionales como asombrosos. Nos referimos al 
artista David Hockney (Bradford, 1937) y al aprovechamiento que realiza durante la 
última década de las nuevas tecnologías, en concreto, del iPad. 

David Hockney es pintor, dibujante, grabador, fotógrafo, escenógrafo y diseñador 
británico, activo principalmente en Estados Unidos. En numerosas publicaciones se 
compara su actividad con la intensidad de trabajo que llevaba a cabo Picasso y es 
considerado como uno de los principales ejemplo de la generación más tardía del 
Arte Pop británico. 

En sus comienzos, su trabajo está influido por el expresionismo de Francis Bacon 
con pinceladas gestuales que configuran formas tanto figurativas como abstractas, 
símbolos relacionados con el dibujo infantil y modos de hacer cercanos al graffiti. 
Aunque la pintura y el dibujo han sido siempre su principal fuente de trabajo, poco 
a poco irá limpiando su aspecto formal para acercarse a la fotografía y el collage. 
Este interés en los medios fue despertándole progresivamente un sentimiento ex-
perimental y a partir de los ochenta comienza a superponer fotogramas y yuxtapo-
nerlos, en una especie de reinvención del cubismo a través de la fotografía. 

Fue así descubriendo poco a poco otro universo formal y empezó a usar tabletas 
gráficas para dibujar y pintar. Advirtió de este modo que elementos para él desco-
nocidos como el iPad podían ser igual de funcionales que un simple cuaderno. En 
la actualidad, con cerca de 81 años, se maneja a la perfección y con una inusual 
destreza con este dispositivo de la misma manera que pudiera usar un lápiz y un 
papel. 

 
PALABRAS CLAVE: David Hockney, iPad, tableta gráfica, dispositivo, tradición, mo-
dernidad 
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GIACOMO RIZZO: LA VIGENCIA DE LO OBJETUAL  
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

Dr. D. Jose Antonio Aguilar Galea 
Profesor Titular Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

Giacomo Rizzo, (Palermo, 1977)  es un artista que alterna la docencia con su activi-
dad artística profesional en la que destaca como escenógrafo, llevando a cabo pro-
yectos para los más importantes teatros nacionales e internacionales.  Su obra po-
demos clasificarla,  de manera interdisciplinar, entre la instalación y la cultura obje-
tual. Sus esculturas retratan lo cotidiano, sus personajes descontextualizados nos 
hablan, nos hacen percibir la huella de la memoria colectiva por medio de una figu-
ración profundamente mediterránea que utiliza la obra de arte como herramienta 
de comunicación –y reflexión crítica– clara y precisa. 

En cuanto a las metodologías utiliza con gran maestría tanto los procedimientos y 
materiales tradicionales de la escultura, como el bronce, el yeso o la arcilla, como 
los soportes más contemporáneos como el poliestireno, las siliconas o las resinas, 
la instalación o el collage objetual. 

Para analizar la obra de este artista distinguiremos entre temáticas, obras de en-
cargo, e instalaciones, aunque también nos centraremos en procedimientos y so-
portes materiales utilizados. Y es precisamente gracias al dominio de estos recursos 
lo que le permite desarrollar en el ámbito de la instalación e intervención lo que 
podemos denominar la “descontextualización de lo objetual”. En obras como “Res-
piro” (350×210 cm, 2016), realizada en resina a partir de un molde que reproduce 
en estas dimensiones un fragmento de la pared de la roca que constituye el Monte 
Pellegrino, un santuario consagrado a Santa Rosalía, podemos vislumbrar estas re-
laciones materiales y su potencial expresivo. Exponiendo este fragmento, que re-
presenta conceptual y materialmente lo sagrado en la Galería Andrea Ingenito de 
Milán, humaniza esta representación dotándola de nuevos códigos. 

De esta forma, a través de los diferentes lenguajes plásticos e intervenciones urba-
nas y naturales que experimenta este artista, abordamos el recorrido de una original 
forma de entender el arte como medio de comunicación, revisión y análisis de la 
sociedad contemporánea. 

 
PALABRAS CLAVE: Escultura, Instalación artística, Arte Contemporáneo, Vaciado, 
Arte y Naturaleza, Objeto. 
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LOS DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES Y SU PAPEL EN LA CREACIÓN 
ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA 

Andrés Jesús Naranjo Macías 
Universidad de Sevilla 

RESUMEN DE PONENCIA 

Sabemos que disciplinas artísticas como el happening o el videoarte han cambiado 
sustancialmente la comprensión espacio-temporal de los artistas visuales contem-
poráneos, así como el modo de comunicarse a través de su obra. Sin embargo, po-
demos decir que mientras el arte de acción consiguió que el artista se replantease 
su relación con el observador, propiciando una comunicación más directa, inme-
diata y corporal, el videoarte absorbe los nuevos medios tecnológicos y les otorga 
un papel clave en la materialización del objeto artístico. 

Es fácil reconocer una pieza de Tony Oursler, donde las proyecciones de video se 
adaptan a una gran variedad de objetos tridimensionales. En su obra la materia es-
tática y silenciosa se transforma, habla y transmite su opinión, como si el proyector 
insuflase vida en la superficie inerte de la pieza. Si bien, Oursler usa los medios de 
los que dispone de forma muy diferente a otros artistas que también recurren al 
video, por ejemplo Daniel Canogar. Pero en concreto, los artistas visuales contem-
poráneos han encontrado algo sumamente interesante entre las cualidades del vi-
deo: su ductilidad. Hoy día existen los medios para adaptar una pieza de videoarte 
a las exigencias volumétricas de cualquier espacio o forma. Se trata de un cambio 
relevante en el modo de ver, pero sobre todo de generar una obra artística tridi-
mensional, pues su naturaleza material ha cambiado por completo. 

El objetivo principal de este artículo es analizar el modo en que algunos artistas 
contemporáneos hacen uso de los recursos tecnológicos a su disposición para ge-
nerar su obra, es decir, cómo gestionan dichos recursos durante el proceso de crea-
ción. Se revisa, por consiguiente, el concepto de video-escultura, y se destacan los 
patrones que lo definen como un género artístico consolidado en el arte contem-
poráneo. 

 
PALABRAS CLAVES: Escultura, Video, Comunicación, Material Audiovisual, Tecno-
logía, Creación artística, Arte Contemporáneo. 
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 Agueda Delgado Ponce Universidad de Huelva 
 
COMISIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL 
 David Pastor Vico Universidad Nacional Autónoma de México 
 Ana Ortega Pérez Universidad de Sevilla 
 Bianca Sánchez-Gutiérrez Universidad de Sevilla 
 Carolina Spell Quintero Universidad San Martín de Porres, Perú 
 Daniel Moya López Universidad de Sevilla 
 Sebastián Ruiz Universidad de Sevilla 
 Israel Beltrán Zamarrón UACJ Cuahtémoc, México 
 José Antonio González Alba Universidad de Cádiz 
 Julieti Oliveira Universidad de Sevilla 
 



COMITÉ ORGANIZADOR 
 Rosalba Mancinas Chávez (coordinadora) 
 Patricia de Casas Moreno (coordinadora) 
 Daniel Moya López 
 Bianca Sánchez Gutiérrez 
 Julieti Oliveira 
 Gladys Arlette Corona León 
 Guillermo Paredes 
 
SECRETARÍA TÉCNICA 
 Francisco Anaya Benítez EGREGIUS - CS9 Producciones 
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