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RESUMEN: 
Actualmente las artes escénicas intentan posicionarse como una vía de estudio 
alternativa que genere una especialización docente en el tiempo donde, al igual 
que en otros ámbitos, los perfiles laborales son transversales con otros campos 
de la comunicación y el marketing. En este contexto, el alumno especializado 
en artes escénicas, no solo debe tener un control total de su entidad física sino 
también conocer la gestión de su yo digital a través de su formación o del 
estudio de perfiles afines. 

ABSTRACT: 
Currently the performing arts try to position themselves as an alternative study 
that teaching a specialization in time. Like in other areas, the work profiles are 
transversal with other areas of communication and marketing. In this context, 
the student specialized in performing arts, should not only have a total control 
of their physical entity but also know the management of their digital self 
through their training or the study of related profiles. 

PALABRAS CLAVE:
Artes escénicas, reputación, redes sociales, perfiles digitales, artes 
interpretativas 
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1. Las artes escénicas en el mundo digital

Cada vez es más usual que compañías de teatro, danza y 
espectáculo investiguen las posibilidades digitales no solo para la 
distribución de montajes y experiencias innovadoras a espectadores 
o creadores sino para la propia búsqueda de proyectos,
autopromoción y unión de ideas que genere una reputación no solo
visible en buscadores sino práctica y de utilidad en entornos físicos
(Doueihi, 2010).

Dichas posibilidades técnicas hacen que la cultura 
contemporánea se une en la configuración de un nuevo lenguaje 
que evoluciona como manifestación en el actual entorno 
cibercultural: las redes sociales incluyen un tipo de interacción 
humana compuesta por un conjunto de actores que se relacionan en 
torno a un criterio donde se produce una perspectiva simbólica que 
es humana, social, referencial, concreta y se da en un presente 
concreto (Ollara, 2017). 

En este contexto, lo digital ha cambiado la forma de establecer 
la creatividad y las relaciones en un posicionamiento más mercantil 
desarrollando puntos de vista más aperturistas con las redes sociales 
y amplificando la eficacia de un modelo con nuevas oportunidades 
(Sandulescu, 2015). La gestión de la marca y reputación digital en 
artes escénicas pasa entonces a convertirse en un pilar estratégico 
que a día de hoy es escasa ya que su formación se centra en otras 
disciplinas. 

1.1. Estudiar la reputación digital y la gestión de redes 
sociales en artes escénicas 
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Si por un momento nos paráramos a pensar cuando fue la 
primera vez que se habló del concepto de red social en la 
universidad el primer recuerdo lo encontramos con las clases de 
informática en la primera década del siglo XXI cuando de forma 
paralela aparecían tendencias como Linkedin, MySpace o 
Facebook (Martínez, 2011).  

En ese momento la percepción general era de tipo anecdótico 
y aspectos como estrategias, reputaciones o gestiones digitales no 
existían o simplemente eran impensables: los contactos 
profesionales, clientes y futuras asociaciones se intercambiaban 
tarjetas de visita, seguir a un desconocido resultaba sospechoso y 
perder el rastro de alguien podía ser hasta algunas veces beneficioso 
(Álvaro, 2014). En las clases se enseñaban a los alumnos que para 
ser buen profesional la práctica o el cara a cara eran las 
herramientas para darse a conocer (Clubensayos, 2012). 

Cuando en 2009 se produce la explosión de la redes sociales 
las dinámicas cambian, los escenarios se modifican y aparecen 
nuevas habilidades de creación y adaptación que en un primer 
momento son integradas en el entorno empresarial y publicitario: 
son áreas de especialización para un público muy definido (Oliva, 
2012) que no quedan totalmente integradas en el ámbito 
universitario hasta la aparición del Espacio Europeo de Educación 
Superior y la adaptación progresiva de las antiguas Licenciaturas a 
las Nuevas Titulaciones de Grado (Gonzalo y Nieto, 2009). 

Así, con la aparición de las nuevas guías docentes se crean 
asignaturas especificas que amplían progresivamente su marco de 
acción a otras disciplinas, ramas o estudios conforme los entornos 
laborales se especializan: las plataformas y la comunicación digital 
son la nueva panacea para crear sinergia, nuevos proyectos o 
trabajo, pero, a nivel de las artes escénicas, se sigue percibiendo 
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como parte de la esfera privada o “algo” que deben gestionar otros 
(Gonzalo y Nieto, 2009). 

Por otro lado, la propia concepción de que hasta hace muy 
poco no existía una denominación universitaria para este tipo de 
estudios tampoco hizo plantearse la necesidad de crear aspectos 
concretos como competencias o resultados de aprendizaje que 
variaran hacia un contenido específico o especialización 
tecnológica en esta área concreta (Gonzalo y Nieto, 2009). 

En este sentido la especialización docente se convierte en un 
valor que, con el paso de los años fuerza nuevos aprendizajes. A 
mediados de la primera década del siglo XXI las tendencias están 
normalizadas en prácticamente todas las áreas de implantación 
inicial entendiendo que todas las plataformas y redes sociales tienen 
el mismo funcionamiento y efectividad, pero no es así: la elevada 
formación progresiva de la gente joven obliga a una actualización 
continúa (Oliva, 2012) estableciendo un listón de aprendizaje 
selectivo. Las nuevas generaciones empiezan a generar sus propias 
audiencias, contenidos, empresas, reglas de trabajo y mercado 
laboral entorno a mentalidades nómadas digitales que obligan a una 
mayor especialización (Monzoncillo y Haro, 2017). Esto crea que 
la primera consecuencia atravesar el campo de las artes escénicas 
en la concepción del espectáculo no a nivel individual sino como el 
de la propia reputación (Zapata, 2016). 

Por su parte, Pepe Zapata señala que vivimos en una época 
donde “necesitamos hacernos ver y conseguir la atención del 
usuario, que además cada vez dispone de menos tiempo” (2016: 68) 
por ello la reputación y la gestión no solo es importante a nivel 
profesional sino esencial como parte de la metodología docente en 
el reto de la transformación digital del talento (Alcoba, 2015). 
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1.2. Formas de estudio 

Una variable aplicativa es la forma en la cual las personas 
aprenden: cada generación la realiza de forma diferente (Torres & 
Martínez, 2015) pero si hay algo común en todos ellos es el 
autoaprendizaje y la forma de adquisición de las competencias. 

Para que estas tareas se puedan realizar eficazmente, el futuro 
artista debe adquirir una formación específica adaptada a las nuevas 
posibilidades digitales: los estudiantes deben conocer el alcance de 
las plataformas como medio de autopromoción, su estructura y sus 
principales características (hipertextualidad, multimedialidad, 
interactividad, métricas y analíticas, difusión de marca personal o 
influencia social) para poder diferenciar y saber utilizar 
herramientas y servicios que mejoren su propio trabajo creando 
estrategias adaptadas a sus propias posibilidades e intereses 
(Sandulescu, 2017) 

La reputación se asocia a la percepción del individuo en una 
realidad concreta que afecta a acciones tanto pasadas como futuras 
(Fombrun, 1996). Su gestión dependerá de la estrategia en la 
concepción del mensaje y el interés que queramos transmitir 
(Floreddu et al., 2014). Las plataformas, al ser públicas, establecen 
una dinámica que permiten conocer un interés concreto (Vaquero, 
2012): no solo es necesario crear un diálogo sino generar un valor, 
un servicio, vínculos y la confianza suficiente para generar una 
comunidad que coopere en el refuerzo de esa confianza inicial 
(Treviño et al., 2012). Esto hace que las redes sociales hayan 
alterado los patrones de conducta, modificado su producción y 
consumo de contenidos se base en la acción del receptor (Castello, 
2013). 

La universidad como un indicador clave de calidad en la 
enseñanza, debe ayudar a mostrar cuál es el catalogo de estrategia 
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más eficaz para la construcción de una reputación: su gestión parte 
de la premisa de la obtención de logros docentes en las propuestas 
educativas que obtendrá el alumno ya que esta se encuentra en 
condiciones de ayudar, fomentar y fortalecer la construcción de 
unos cimientos que ayuden al futuro estudiante a afinar su interés 
particular y prepararle para el mundo laboral. 

2. Estrategia metodológica

Lo que aquí proponemos es averiguar el grado de 
identificación de un perfil formado en artes escénicas por parte del 
estudiante en el mismo ámbito con respecto a la gestión del perfil 
digital, su desarrollo y conocimiento del público digital, así como 
el grado de implicación de las métricas para la obtención de datos 
que puedan aprovechar el conocimiento y experiencia 
sistematizando la formación en estrategias y mecanismos 
compartibles de marketing específico. 

Siguiendo las directrices de Lucina Jiménez (2010) podemos 
decir que se establecen tres dimensiones en cuanto a la gestión y 
percepción de un perfil digital como producto cultural: es funcional 
(su consumo produce placer estético ya sea educativo o de ocio), 
simbólico (establece una identidad hacia un grupo) y emocional 
(asociada a razones o experiencias personales). De la interrelación 
con los públicos se producen los procesos de decisión para 
responder necesidades individuales que dentro de los mismos 
intereses pueden crear tendencias (Colbert, 2010). Estas, llevadas 
al campo digital implican la elección de contenidos adecuados a los 
públicos de cada espacio pudiendo aprender acciones 
comunicativas múltiples con un mayor aprovechamiento de las 
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plataformas generando marca e incluso creando nuevas estrategias 
propias del campo de las artes escénicas sin necesidad de recurrir a 
otros ámbitos (Muro, 2010). 

2.1. Desarrollo del proceso 

Para esta propuesta elegimos el estudio de perfiles digitales 
profesionales del ámbito general de las artes escénicas con sus 
formas típicas de contacto, publicación y respuesta para las 
plataformas de YouTube, Twitter e Instagram estudiando cómo 
hacen uso de esas redes, si tienen un índice de respuesta rápido y su 
efectividad en el uso de métricas sociales. 

Los motivos de elección de la plataforma obedecen al propio 
proceso que desarrollamos a continuación. 

Figura 1: Proceso de investigación. Fuente: elaboración propia 

2.1.1. Fase I: Planteamiento 

La fase exploratoria comienza cuando empezamos a evaluar 
el número de profesionales existentes en el ámbito de las artes 

•Estudio situacional de los perfiles en Artes Escénicas: Selección de
muestra.

Fase I: Planteamiento

•Estudio métrico de la muestra seleccionada.

Fase II: Observación

•Contacto e interactividad con la muestra.

Fase III: Implantación
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escénicas. Para la selección de la muestra recurrimos a todos los 
repositorios, directorios y registros dependientes del Ministerio de 
Educación y Cultura (con la base de datos CULTURABase 
<http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?L=0> y el anuario de 
estadísticas culturales <http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/cultura/mc/naec/2017.html>), del mismo 
modo consultamos las iniciativas de la Comunidad de Madrid 
(como MADferia <http://www.madferia.com/>), el área de Artes 
Circenses del Ministerio <http://www.cultura.gob.cl/artes/artes-
circenses/> y asociaciones como la Academia de las Artes 
Escénicas de España <https://academiadelasartesescenicas.es/>, la 
Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas (ATAE) 
<https://atae.org/intento-de-creacion-de-un-censo-de-tecnicos-
real/> y el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música 
dependiente del INAEM <https://www.mecd.gob.es/cultura-
mecd/areas-cultura/artesescenicas/consejo-estatal/que-es.html>. 

Los datos que obtuvimos fueron contradictorios y con grandes 
diferencias entre ellos1 por lo que nos propusimos entonces 
establecer otro tipo de búsqueda e intentar realizar un promedio con 
los datos obtenidos. 

Realizamos entonces una búsqueda a nivel digital a través de 
la combinación de palabras clave: “profesional” / “artes escénicas” 
/ “España” / “2018” con la intención de las masas datales 
relacionadas con las tres ramas mayoritarias: Teatro e 
Interpretación, Danza clásica-moderna-flamenco y Artes circenses. 

1 Durante el desarrollo de esta investigación la mayoría de las estadísticas localizadas hacen 
referencia a espacios físicos, venta o asistentes, pero no ofrecen datos relativos a número de 
profesionales, ramificación por sectores, implantación o experiencia en ámbitos físicos y/o 
digitales. 
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Figura 2: Universo general de las Artes Escénicas. Fuente: elaboración propia 

Bajo la combinación de tres buscadores (Biwe para la 
búsqueda múltiple, Ixquick para la indexación de palabras clave y 
Gigablast que combinado con Refseek puede devolver recursos 
contrastados para búsquedas avanzadas) encontramos 8000 
resultados.  

Como nuestro objetivo era estudiar la presencia digital en 
relación con la reputación y su gestión en redes sociales 
seleccionamos aquellos profesionales que tuvieran presencia activa 
en las redes sociales atendiendo exclusivamente al nivel de 
actividad. 

Este grado de efectividad se entiende si tenemos en cuenta los 
datos de Social Bakers (2018) donde se establecen cuáles son los 
requisitos mínimos para que una publicación y un perfil en redes 
sociales sea efectivo, tenga una interactividad que revierta en 
seguidores, registros o ventas concretas. De esta forma, el promedio 
en Facebook es la actualización diaria con dos publicaciones 
mínimas, entre tres y cinco tweets por día en Twitter, una 
publicación semanal en Linkedin y al menos una publicación cada 
dos o tres días en Instagram (Villegas, 2018) atendiendo siempre a 
la geolocalización de las zonas horarias y al comportamiento 
especifico de cada plataforma y tomando como modelo los estudios 
publicados en 2016 de Nelio que establecen la importancia de 
cuándo o dónde publicar ya que eso puede afectar a la muestra de 

Teatro e Interpretación

(Actores)

•Teatro

• Monologos

Danza

(Clásica-Moderna-
Flamenco)

•Bailarines

•Coreografos

Artes Circenses

•Trapecistas

•Acróbatas
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resultados de un usuario cuando realiza una búsqueda concreta bajo 
un ítem determinado. 

Figura 3: Franjas de publicación en redes sociales. Fuente: Nelio (2016). 

Bajo este argumento la muestra inicial se redujo a 5000 
profesionales que cumplieran con los requisitos de actividad digital 
y presencia en redes sociales. Esta muestra se redujo a 3000 cuando 
nos centramos en redes sociales específicas (Twitter, Instagram, 
Youtube y Linkedin) y volvió otra vez a reducirse a 2300 cuando 
seleccionamos aquellos que tuvieran un perfil con un índice de 
publicación regular entendiéndolo como la interacción desde la 
influencia por parte de las métricas sociales en dirección hacia un 
prestigio especifico donde la atención y la participación como 
factores clave en el proceso de análisis.  

Una vez seleccionada la muestra final se procedió a realizar 
un estudio unitario de cada uno de los perfiles y su índice de 
actividad para cada plataforma entre los meses de octubre y 
noviembre de 2017. No todos los profesionales tenían actividad en 
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todas las plataformas por lo que se tuvo que realizar la observación 
de uno en uno para localizar el grado de presencia digital dentro de 
la evolución natural del mercado escénico. Para ello aplicamos 
herramientas específicas de recopilación de búsquedas aplicadas a 
Monitter (para actividades relacionadas con Twitter), Social 
Mention (a través de resultados de palabras clave), VidStatX (para 
evaluar la actividad en Youtube), Radian6 (para el seguimiento de 
todas las conversaciones que suceden en tiempo real) y 
Socialmetrix (para marcar un entorno equilibrado entre un análisis 
cuantitativo y cualitativo) que relacionamos con actividad y 
plataforma. La muestra se quedó en 397: toda esta monitorización 
previa nos permitió averiguar el grado de alcance de la 
investigación y el grado de fidelidad e identificación entre 
plataforma y usuario.  

Por otro lado, estos datos nos fueron muy valiosos ya que con 
ellos por fin podíamos aplicar nuestro verdadero objetivo: 
averiguar si se podría producir una verdadera sinergia entre el 
profesional y el estudiante utilizando las plataformas de uso 
cotidiano, pero con fines docentes. 

2.1.2. Fase II: Observación 

Una vez localizada la muestra final, identificando que 
profesionales usaban más cada plataforma, procedimos a 
implantarlo a una muestra aleatoria de alumnos universitarios que, 
convocados por email, contaran con los siguientes requisitos: 

a. Alumnos universitarios que cursaran Artes Escénicas en las
especializaciones de este estudio. 

b. Alumnos con posibilidad de reunión física en Madrid en la
Universidad Rey Juan Carlos. 
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c. Alumnos que estuvieran dispuestos a contactar
personalmente con los profesionales según las directrices del 
coordinador. 

d. Alumnos que tuvieran una actividad diaria comprobable en
al menos dos de las plataformas objeto de estudio. 

De una muestra inicial de 412 alumnos seleccionamos 390. 
Una vez comprobados los requisitos seleccionamos 127: cada 
alumno recogió conforme su especialidad tres papeles al azar de 
tres profesionales (se dispusieron tres urnas conforme a los 
requisitos de la Figura 2 del presente estudio) y siguiendo las 
directrices del coordinador realizó una monitorización simple de 
visitante, usuario y contenido en torno a tres conceptos: opinión de 
la profesión artística, consejos del profesional y grado de 
adaptabilidad con los nuevos soportes. Con la información obtenida 
durante el mes de diciembre de 2017 se solicitaba un consejo al 
propio profesional a la vez que se le informaba de todo el proceso. 

Figura 4: Instrucciones de monitorización al estudiante. Fuente: Sandulescu (2018). 
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Con ello, lo que pretendimos fue, por un lado, que el alumno 
fuera consciente de que las redes sociales a nivel artístico son 
instrumentos de trabajo no solo para la generación de contenidos, 
sino también para la creación de relaciones y, por otro lado, 
descubrir el grado de identificación con los perfiles con respecto a 
los seguidores: conocer cómo reaccionan cuando alguien quiere ser 
como tú y te pide un consejo. 

2.1.3. Fase III: Implantación 

Cada uno de los estudiantes realizó una ficha con los datos 
obtenidos de la monitorización. Junto con el coordinador se 
concretó cuál de las cuatro plataformas era la más adecuada para 
establecer un contacto. Una vez seleccionada se procedía a mandar 
un mensaje simple cuyo objetivo era solicitar un consejo. 

De la forma en que se respondió, la rapidez, la interactividad 
o los resultados posteriores obtenidos se procedió a compararlos
con los datos de las monitorizaciones anteriores.

3. Resultados obtenidos, conclusiones generales y
propuestas

3.1. Resultados obtenidos 

Lo más interesante de esta investigación es, sin lugar a dudas, 
las dos vertientes contrapuestas con la que nos hemos encontrado, 
así como el escaso número de profesionales que usan realmente las 
redes sociales teniendo en cuenta el sector al que se dedican en 
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comparación con otros ámbitos que utilizan instrumentos 
similares2. 

Esto lo podemos observar a través de la siguiente gráfica: 

Figura 5: Relación de respuesta por perfil. Fuente: Elaboración propia 

Por un lado, hemos encontrado un índice de interactividad alto 
en el que la identificación ha generado incluso reuniones 
presenciales. Por otro lado, hemos visto como otros ignoraron 
completamente cualquier acercamiento mientras continuaban con 
su actividad digital: el desfase de 6 profesionales de los 397 frente 
a los 381 que, en un principio los alumnos iban a estudiar fueron 
cubiertos cuando 10 de los 397 causaron baja debido a problemas 
de agenda e incompatibilidad de horarios (5 usuarios: 3 del ámbito 
de la danza y 2 del ámbito teatral), enfermedad o accidente (2 
usuarios del ámbito circense) o negativa del usuario (3 usuarios del 
ámbito interpretativo). 

2 Los métodos de investigación se han aplicado a una investigación similar en el ámbito del 
periodismo español. Para más información se recomienda consultar Sandulescu (2018). 
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La monitorización también reflejó que todavía se necesita 
mejorar en muchos aspectos: 

Figura 6: Uso de plataformas por especialización. Fuente: Elaboración propia 

Cada una de las áreas tiende a especializarse en una plataforma 
y, aunque tienen presencia activa en el resto (responde, da me gusta 
o comparte) apenas establece una relación o sube contenido. De
esta forma, nos encontramos que los profesionales en artes
circenses utilizan mucho el Twitter y bastante poco Youtube ya que
tienden a delegarlo a la compañía en la que trabajan. Sin embargo,
el sector de la danza (clásico, moderno y flamenco) lo usan
prácticamente a partes iguales. Con teatro e Interpretación cubre un
nuevo significado el binomio Youtube-Instagram sin embargo en
todos los sectores Linkedin tiene poco uso: no hay apenas perfiles
o si existen hay poca actualización.

Con estos datos los alumnos realizaron entrevistas en torno a 
tres aspectos: La vocación, la situación en España y la 
especialización. 
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Figura 7: Índice de respuesta Interpretación/Danza/Circo. Fuente: Elaboración propia 

Los mayores índices coinciden con vocación y 
especialización, aunque existen diferencias en cuanto a la situación 
en España siendo la más positiva para el sector de la danza y la más 
negativa para las artes circenses. 

3.2. Conclusiones generales 

En primer lugar hay que matizar previamente que esta 
investigación se concibe como una prospección: es un ámbito muy 
interesante que no se ha estudiado todavía en profundidad ya que la 
mayoría de estudios que pudieran aproximarse tienden a una 
cuantificación física o tangible (salas, entradas, espacios, cultura de 
consumo, etc.) pero no a estudiar qué es lo que ocurre a nivel 
individual con el profesional, qué diferencias hay entre los sectores 
de un mismo ámbito o cuál es la situación en la que se encuentran 
y cómo puede mejorarse. 

Las conclusiones a las que hemos llegado es que este ámbito 
se encuentra en la misma situación en la que se encontraba el sector 
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de la comunicación en la década anterior: las redes sociales y los 
entornos digitales se usan de forma intuitiva, a base de prueba y 
error o copiando técnicas de otros sectores para ver si funcionan en 
este. 

Los propios profesionales, en líneas generales, saben 
promocionar sus productos (un estreno, una entrevista, la 
promoción de un libro o espectáculo...) pero pocos tienen el control 
sobre la sinergia que puede provocar, adaptar el mensaje a su 
público (o a diferentes públicos) o dirigir las audiencias a sus 
intereses (el comentario de un seguidor puede tener más índice de 
respuesta que propia publicación). 

Por otro lado, los perfiles tienden a mezclar intereses con otros 
campos (como es el caso de monólogos o zarzuelas que no 
incluimos) con lo que dificulta el análisis real de la tendencia en 
cuanto que su perfil da picos y no es constante. 

3.3. Propuesta de investigación 

Este estudio ha tocado de forma introductoria muchos ámbitos 
que serían interesantes de profundizar en un futuro: no solo a nivel 
del propio ámbito (Interpretación, Danza y Circo) sino también 
como especialización y creación tanto del ámbito del periodismo 
cultural y el marketing escénico como de los nuevos perfiles que se 
pueden desarrollar en este ámbito. 

Se puede observar por tanto que es necesario realizar más 
estudios sobre el sector personal y profesional realizando 
directorios especializados que estén centralizados no por 
comunidades autónomas o asociaciones sino a nivel general y 
central. Mayor unificación en los intereses y acercar el binomio 
docente-laboral (no solo universitario) promoviendo actividades 
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que despierten un interés que en futuras generaciones signifiquen 
estabilidad. 
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