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El impacto social de la universidad en la transferencia de conoci-
miento persigue el intercambio de experiencias entre las distintas fa-
cultades en relación con el impacto social que tiene la Universidad 
en su labor de transferencia de conocimiento, poniendo de relieve 
todas las iniciativas que desde las facultades españolas del ámbito de 
la Comunicación se están llevando a cabo para devolver a la sociedad 
una parte de lo que ella demanda a la Universidad: la transferencia 
del conocimiento generado en las aulas, los laboratorios, las cátedras, 
los proyectos de investigación, etc.
En resumidas cuentas, este libro ofrece: 
—una revisión de las experiencias existentes con especial enfoque en 

la definición de nuevas ideas y conceptos; 
—analiza las principales necesidades que deben ser afrontadas; 
—describe los espacios experimentales donde se están probando so-

luciones innovadoras; 
—recoge evaluaciones, valoraciones y recomendaciones sobre nue-

vos modelos y soluciones.
Reflexiona sobre cuestiones tan importantes como son:
—la cultura del emprendimiento en las industrias creativas contem-

poráneas;
—la hibridación del sector audiovisual, la demanda de nuevos per-

files o la creación de espacios experimentales como parte de los 
procesos de aprendizaje.

Además, recoge interesantes casos prácticos sobre iniciativas de em-
prendimiento en creación audiovisual y nuevos medios de estudian-
tes y egresados de las facultades de comunicación en España, que 
pueden servir de ejemplo y de hoja de ruta para la puesta en marcha 
de futuros proyectos.

El libro El impacto social de la universidad en la transferencia 
de conocimiento está integrado en la colección «Periodística» de 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
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Retos de la transferencia de la comunicación  
en la cuarta revolución industrial.  

Arte y creatividad en la era del big data

Miguel Baños González
Universidad Rey Juan Carlos

Rafael Gómez Alonso 
Universidad Rey Juan Carlos

«La información es la gasolina del siglo XXI,  
y la analítica de datos el motor de combustión»

Peter Sondergaard

Introducción

La transferencia del conocimiento no es una decisión estratégica de las 
universidades españolas del siglo XXI, es una necesidad y una obligación 
recogida en Ley Orgánica de Universidad como una de las «funciones de 
la Universidad al servicio de la sociedad»: «c) La difusión, la valorización 
y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 
de la vida, y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y 
la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de 
toda la vida.»

En este contexto, la comunicación tiene cada día un papel más relevante 
en la transferencia del conocimiento, hasta el punto de que programas de 
investigación, como el Horizonte 2020, incluyen obligaciones contractuales 
relacionadas con la comunicación científica con ventajas importantes entre 
las que se puede destacar: asegurar «la transferencia de conocimiento, la ab-
sorción y la comercialización de aportaciones tecnológicas y de resultados a 
la industria, a los organismos de toma de decisiones y al resto de la comuni-
dad científica» (Álvarez García, 2021: 54). Y estas obligaciones se imponen, 
precisamente, porque, como señala Echeverría Ezponda (2008), la ciencia 
académica de los descubrimientos, los hechos y las teorías ya no es suficien-
te; la investigación básica es necesaria, ya que «posibilita las innovaciones de 
ruptura», pero los expertos en política científica «prefieren una investigación 
científica más fecunda, que genere avances tecnológicos y, sobre todo, innova-
ciones» (p. 539); el problema en la Unión Europea es que el sistema de cien-
cia, tecnología e innovación (CTI) «está lastrado por lo que se conoce como 
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‘la paradoja europea’, es decir, el hecho de que los índices de impacto de los 
científicos europeos son altos dentro de su propia comunidad científica, pero 
el conocimiento que generan apenas se transfiere a las empresas e industrias» 
(pp. 539-540), estando muy por debajo de países como los Estados Unidos o 
Japón en estos indicadores.

A pesar de esta realidad en los países de nuestro entorno, la transferencia 
de conocimiento está necesariamente unida a la investigación, ya que es la 
que «aumenta las capacidades de transferir conocimiento en general» mien-
tras que, por otra parte, «la transferencia de conocimiento mejora la docen-
cia porque permite actualizar los programas formativos y alinearlos con las 
necesidades de la sociedad» (Crue Universidades Españolas, 2021: 13). Sin 
embargo, en relación con la transferencia del conocimiento, la valoración de 
la ciencia académica ya no se debe hacer con los criterios tradicionales; lo 
verdaderamente importante es cómo se va a utilizar el conocimiento a nivel 
práctico «para su mejora y/o transformación en procesos de valor añadido» 
(Santos Rego, 2020: 10) porque el «conocimiento científico sólo resulta fe-
cundo cuando otras personas, menos dadas a la teoría y al prestigio académico 
y más a la práctica y a la generación de beneficios económicos, hacen suyo 
el conocimiento que los científicos aportan y lo ponen en valor» (Echevería 
Ezponza, 2008: 541).

Otra cuestión relevante a tener en cuenta es que, con frecuencia, la transfe-
rencia del conocimiento y la transferencia tecnológica se utilizan como sinó-
nimos; sin embargo, tal como aclara la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (s.f.), son términos con significados diferentes, ya que la de 
tecnología «se refiere a la transferencia de soluciones innovadoras que están 
protegidas por diferentes derechos de propiedad intelectual», mientras que 
la «de conocimientos es un término más amplio que abarca otros campos de 
investigación, incluidas las ciencias sociales» en las que se encuentran las áreas 
de conocimiento de las ciencias de la comunicación. 

1. El contexto de la comunicación en el siglo XXI

Antes de centrarnos en la transferencia del conocimiento en las facultades 
de comunicación, vamos a dar una visión muy general del contexto en el que 
se va a difundir ese conocimiento.

En ningún momento de la historia todos los ámbitos de la comunicación 
se han tenido que enfrentar a cambios tan profundos y rápidos como los que 
estamos viviendo actualmente. Hay diferentes factores que han provocado 
estos cambios, pero, seguramente, ninguno de ellos ha tenido una influencia 
tan importante como la revolución tecnológica que, a su vez, ha influido en 
el resto de los factores: ecosistema de medios, hábitos de consumo, oferta de 
bienes y servicios, perfiles profesionales, etc.
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Estamos en lo que ya se conoce como la cuarta revolución industrial. Una 
revolución marcada por un proceso tecnológico que puede provocar «cam-
bios de una escala, alcance y complejidad nunca observados en otros proce-
sos históricos anteriores» (Amor Bravo, 2019: 11). Como en las anteriores 
revoluciones industriales surgen nuevas tecnologías, aunque en esta ocasión 
la conectividad es su característica fundamental; ahora «personas y objetos 
se conectan masivamente a internet, generando grandes conjuntos de datos 
relativos a su estado y a las transacciones e intercambios efectuados con otras 
personas y objetos» (Blanco et al., 2019: 11); una ingente cantidad de datos 
que sirven, a su vez, para crear nuevos productos y servicios. 

Y esta cuarta revolución industrial está muy presente, también, en el ámbito 
de la comunicación, que ha vivido desde hace décadas una transformación 
que ha afectado a todos los procesos y a la práctica totalidad de los perfiles 
profesionales. La digitalización lo ha cambiado todo y se demandan nue-
vas habilidades, frecuentemente relacionadas con las áreas tecnológicas, pero 
también, «rasgos exclusivamente humanos como la empatía, la creación de 
relaciones personales, la capacidad cognitiva, la creatividad, la curiosidad o la 
inteligencia emocional» (Galán-Muros; Blancas, 2021).

Hay otro aspecto importante en relación con el contexto en el que se de-
sarrolla actualmente la comunicación. Nunca antes las empresas de comuni-
cación han tenido a su alcance tanta información, tantos datos, cuya gestión 
ha facilitado la puesta en marcha de estrategias más precisas; nunca antes se 
ha dispuesto de tanta información del público objetivo; y nunca antes se ha 
conocido con tanta precisión a las personas a las que se dirigen los medios y 
los anunciantes.

Jeremy Rifkin ha calificado a este momento como la era del acceso, un esta-
dio donde la sociedad comienza a dividirse entre conectados y desconectados 
y en la que los mercados dejan paso a las redes; una nueva era en la que la 
fuerza motriz es el capital intelectual y en la que se perfila un nuevo paisaje 
cultural donde la creatividad establece nuevas ideas; es una nueva economía 
en la que los artículos realmente valiosos ya no son los productos físicos sino 
las ideas y los conceptos, la imaginación y la creatividad. Para el autor, los 
recursos culturales, como sucedió con los recursos naturales durante la in-
dustrialización, «corren el riesgo de la sobreexplotación», y el papel de las 
tecnologías es crucial como elemento fundamental para alcanzar el objetivo 
de «preservar y ampliar la rica diversidad cultural que es la fuente de vida de 
la civilización» (Rifkin, 2000: 23) y donde comienza a existir una facilidad en 
la adaptación al ciberespacio donde se transfiere el juego al trabajo.

Sin embargo, en este mundo de avances tecnológicos permanentes las per-
sonas (audiencias, espectadores, públicos objetivos, prosumidores…) pasan 
a ser el centro de todas las decisiones. Por lo tanto, podemos decir que nos 
movemos entre dos mundos: por un lado, una sociedad hiperconectada e in-
terconectada, en la que el volumen, la variedad y la velocidad de actualización 
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de los datos disponibles marcan la toma de decisiones; por otro lado, la ne-
cesidad de destacar, para llegar a esas personas, en este mundo dominado por 
la tecnología a través de la innovación y de la creatividad. La capacidad para 
innovar se convierte, en este contexto, en una de las competencias o habilida-
des más valoradas, no solo en el terreno de la comunicación, porque «los retos 
que la Cuarta Revolución Industrial nos presenta afectan a todos los aspectos 
de la vida, pero en especial, en lo relativo al empleo y a la construcción social 
que se hace sobre él» (Pernías Peco, 2017: 60). 

Esta nueva era, de profundos cambios, está llena de retos y oportunidades, 
pero, al mismo tiempo, no está exenta de riesgos y amenazas. Para empezar, 
esta revolución industrial es «una revolución tecnológica que alterará funda-
mentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos 
con otros. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será dife-
rente a todo lo que la humanidad haya experimentado antes» (Schwab, 2020: 
6), y esta situación tendrá «un enorme impacto en los mercados laborales con 
cambios estructurales y permanentes» (López Rodríguez, 2021) que afecta-
rán, fundamentalmente, a las personas con escasas competencias digitales.

La tecnología ha traído la posibilidad de disfrutar de una cantidad de for-
mas de acceder a contenidos impensables hace unos años; plataformas en 
streaming, redes sociales, pantallas móviles y un amplio abanico de soportes 
y dispositivos tecnológicos. Esto supone la necesidad de crear una inmensa 
variedad de contenidos originales capaces de competir por la preferencia de 
las audiencias.

Esta mutación de la sociedad tecnológica hace que los públicos hayan pa-
sado de ser meros receptores a prosumidores; de verse forzados, como con-
sumidores, a exponerse a los mensajes de marca (estrategias push) de forma 
intrusiva, a tener la potestad de elegir los contenidos que más le interesen 
(estrategia pull ). Esta capacidad de elección de la audiencia obliga a diseñar 
contenidos cada vez más creativos y originales para conseguir la preferencia 
del público (Aguilera Moyano; Baños González, 2016).

Una tecnología que ha logrado que el arte se pueda comercializar con un 
objeto o un activo digital como son los NFT (Non-Fungible Token); una 
unidad de datos almacenada en una cadena de bloques que certifica que un 
activo digital es único. Y a los NFT se pueden asociar vídeos, fotos, audios y 
registros multimedia. Un inmenso campo para los creadores de contenidos y 
un buen ejemplo de lo que Rifkin (2000: 25) definía como «desplazamiento 
de la geografía al ciberespacio, del capitalismo industrial al capitalismo cultu-
ral y de la propiedad al acceso».

También la tecnología ha permitido a los investigadores trabajar con gran-
des bases de datos; datos que para ser útiles tienen que interpretarse adecua-
damente. Esta cantidad de información se puede ver como una oportunidad, 
ya que «el surgimiento de una ciencia computacional de la comunicación está 
brindando más oportunidades a los investigadores para abordar preguntas 
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de investigación nuevas y antiguas, y esto, a su vez, contribuirá a un cambio 
en la calidad de las investigaciones en medios y comunicación» (Arcila Cal-
derón; Van Atteveldt; Trilling, 2021); pero también como un riesgo ante «la 
hiperinflación de las publicaciones científicas, el poder de decisión cada vez 
mayor de los editores a la hora de determinar qué publicar y qué no, el castigo 
a las clases medias de la ciencia en momentos de incertidumbre económica 
y la ausencia del tiempo necesario para la reflexión son algunos de los males 
que aquejan a la ciencia contemporánea en esta era del Big Data» (Medina 
Torres, 2021: 253). Los avances tecnológicos junto a la capacidad de gestio-
nar grandes bases de datos es lo que permite, por ejemplo, utilizar las técnicas 
de neurociencia en todo tipo de comunicaciones (publicidad, comunicación 
audiovisual y periodismo); es lo que se conoce como neuromarketing, aunque 
la amplitud de campos de aplicación hace más adecuado hablar de neuroco-
municación.

El Anuario AC/E de cultura digital, de 2022, editado por la Acción Cultu-
ral Española, se centra en el papel que ofrece la inteligencia artificial al ámbito 
de la cultura, examinando las posibilidades que ofrece el desarrollo tecnoló-
gico en la creación digital, donde «la mediación tecnológica de las interac-
ciones sociales configura nuevas posiciones relacionales y obliga a redefinir 
la subjetividad y la colectividad» y en el que se crea un nuevo espectro don-
de «los regímenes de verdad algorítmica» han establecido nuevas formas de 
creatividad para la producción digital en la que «la expresión estética aparece 
compartimentada en nichos y comunidades, a la par que las nuevas industrias 
creativas consolidan el consumo a través de plataformas privadas que median 
algorítmicamente el gusto» (Ricaurte Quijano, 2022: 7).

Por otra parte, el Informe de la Sociedad de la Información, editado por 
la Fundación Telefónica en 2021, expone cómo la inteligencia artificial se 
articula como una palanca de cambio socioeconómico y cómo se acelera la 
transformación digital en las empresas donde se hace cada vez más evidente 
la demanda de perfiles de carácter tecnológico, «especialmente aquellos rela-
cionados con la ciencia de datos y las tecnologías más vanguardistas, como la 
inteligencia artificial, el internet de las cosas o la robótica» (157); más concre-
tamente, el informe recoge la lista de trabajos con demanda creciente, elabo-
rada por el World Economic Forum (2020: 158) y publicada en su informe 
The Future of Jobs Report 2020, situando en los primeros lugares: analistas y 
científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje auto-
mático, especialistas en big data, especialistas en marketing digital y estraté-
gico, especialistas en automatización de procesos, profesionales de desarrollo 
de negocio, especialistas en transformación digital, analistas de seguridad de 
la información, desarrolladores de software y aplicaciones, y especialistas en 
internet de las cosas. 

Ante esta nueva esfera del entorno laboral, las facultades de comunicación 
tienen un papel muy importante, desde su posicionamiento como entidades 
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de transferencia, que debe llevarlas a establecer nuevas formas de innovación 
y creatividad con una gran diversidad de aplicaciones que atañen a ámbitos 
audiovisuales, publicitarios e informativos.

Es, precisamente, por esta función tan relevante que tiene la Universidad 
en relación con la transferencia, por lo que es imprescindible el desarrollo de 
nuevos conocimientos a través de la investigación y el contacto directo con la 
sociedad y con la empresa. En este contexto, la utilización de nuevos sistemas 
tecnológicos y la creación de contenidos que den respuesta a las demandas 
sociales son fundamentales para que los centros de educación superior pue-
dan cumplir con el papel mediador hacia el entorno laboral de los estudiantes 
como futuros profesionales de la sociedad del conocimiento; es aquí donde 
la colaboración entre los diferentes agentes de la comunicación y de la tec-
nología es fundamental para integrar, en los nuevos entornos de trabajo, los 
sistemas inteligentes de robotización que están estableciendo sistemas de co-
laboración en la reorganización de tareas creativas.

2. La transferencia del conocimiento en la Facultad de Ciencias  
de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos

El objetivo de este apartado no es elaborar un listado exhaustivo de las 
actividades de transferencia que se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la URJC, sino destacar algunas experiencias, como 
ejemplo de las iniciativas que se están llevando a cabo en este terreno, que 
pueden resultar interesantes y que van más allá de los contratos firmados bajo 
el Artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (LOU) que regula la posibilidad de «celebrar contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos 
de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de ense-
ñanzas de especialización o actividades específicas de formación». 

2.1. La gestión del conocimiento desde la Universidad

La transferencia del conocimiento en las ciencias de la comunicación tie-
ne una gran variedad de ámbitos que van desde lo artístico y creativo hasta 
dar a conocer los resultados de la actividad científica. Ya hemos comentado 
que hay diferentes formas de entender lo que es la transferencia de conoci-
miento de la producción científica desde la Universidad a la sociedad. Mato 
de la Iglesia (2020) pone como ejemplo el sentido que tiene, en la mayoría 
de las universidades anglosajonas, el término Knowledge Transfer que «se 
centra, casi exclusivamente, en dos de las dimensiones que derivan de la 
aplicación del conocimiento científico al tejido productivo (empresarial e 
industrial): la primera es la ‘transferencia de tecnología’ (Technology Trans-
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fer); la segunda, la ‘gestión del conocimiento’ (Knowledge Management)» 
(pp. 16-17). 

Podemos entender la gestión del conocimiento «como el proceso que per-
mite de forma sistemática que se identifique, seleccione, organice, extraiga y 
muestre información que mejore la interpretación de tópicos específicos de 
interés» (Araya-Pizarro; Varas-Madrid, 2019: 109) para una organización; in-
formación que puede estar generada por diferentes fuentes externas e internas 
y que se transforma en conocimiento, facilitando su difusión y transferencia 
(Benavides Velasco; Quintana García, 2007: 191). 

Hoy por hoy, el conocimiento se sitúa como un recurso estratégico, con-
virtiéndose en una ventaja competitiva capaz de mejorar los resultados de las 
organizaciones; y una de las actividades habituales en la gestión del conoci-
miento es el «Acceso al conocimiento procedente de fuentes externas» (Araya-
Pizarro; Varas-Madrid, 2019); y aquí se situaría la interacción entre la Uni-
versidad y la empresa. La Universidad como generadora de información que 
transforma en conocimiento y facilita su difusión y transferencia a la empresa.

2.1.1. El Grupo de Investigación ciberimaginario

El grupo de investigación Ciberimaginario comenzó su actividad en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos en el año 2011 y, actualmente, está formado por 
más de 25 expertos y profesionales «dedicados a investigar, innovar y desarro-
llar soluciones y productos que mejoren los procesos de comunicación y for-
mación eficiente en entornos digitales, para diferentes sectores y proyectos» 
(Ciberimaginario, s.f.).

Uno de los grandes objetivos del grupo está relacionado con la comuni-
cación de la ciencia. Fruto de este compromiso es la puesta en marcha del 
Observatorio de Comunicación Científica de la Universidad Rey Juan Carlos 
que cuenta con dos unidades de trabajo: una unidad audiovisual y multi-
media (UAM) y una unidad de investigación y análisis (UIA) radicadas en 
el Campus de Fuenlabrada de la URJC. Este observatorio, especializado en 
el análisis de la comunicación científica, nació como respuesta al reto que 
supone conectar a la sociedad con el contexto científico-tecnológico cuando 
estamos viviendo un cambio en la forma de comprender la ciencia como 
instrumento de progreso. La complejidad creciente de esta conexión entre la 
ciencia y la sociedad, así como la necesaria profesionalización de las activida-
des de comunicación en los proyectos de investigación, ha sido el incentivo 
para la creación de este observatorio.

Fruto de este compromiso del grupo Ciberimaginario con la comunicación 
de la ciencia, desde hace años, ha colaborado en una gran variedad de pro-
yectos científicos de los más diversos ámbitos (medioambientales, amenazas 
híbridas, medicina, ingeniería…), desarrollando planes integrales de comuni-
cación científica, investigando sobre nuevos formatos de comunicación y for-
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mación omnicanal, creando productos audiovisuales, multimedia e interacti-
vos para acciones de comunicación, organización de eventos de divulgación y 
difusión científica para conectar la ciencia y la tecnología con la sociedad, etc.

Con el objetivo de favorecer la transmisión del conocimiento y de mejo-
rar la comunicación de proyectos de investigación, Ciberimaginario ha «par-
ticipado en proyectos de investigación competitivos internacionales (FP7, 
H2020, Horizon Europe, Erasmus +, Cooperación AECID…), nacionales 
(AVANZA, MINECO…), y regionales (PRICIT, Programa YEI…)», así 
como en la creación de espacios de colaboración público-privados mediante 
la realización de proyectos conjuntos a través de 83 artículos, la realización de 
doctorados en empresa (doctorados industriales) o la realización de co-tutelas 
internacionales para la internacionalización de esta transferencia.

Ya hemos comentado anteriormente el cada día más relevante papel que 
juega la comunicación en la transferencia del conocimiento, lo que obliga 
a los grupos de investigación a cumplir con obligaciones contractuales para 
acceder a convocatorias competitivas como las de Horizonte 2020; iniciativas 
como la de Ciberimaginario ofrecen la posibilidad de cumplir más fácilmente 
con estos compromisos de comunicación científica al poner al servicio de los 
proyectos su experiencia en este terreno.

2.2. Responsabilidad con nuestro entorno social

«Actualmente es inevitable contemplar la Universidad sin ver la relación, 
Universidad y Sociedad. Es evidenciable la función social de la universidad, 
ya que influye, transforma y forma parte de los procesos que acontecen en 
su entorno» (Ruiz Mora; Soria Ibáñez, 2009: 2). Del mismo modo que las 
empresas tienen un claro impacto en el entorno, en la comunidad en la que 
desarrollan su actividad, cada día más, la gestión de la Universidad debe reali-
zarse teniendo en cuenta el impacto que tiene en su entorno próximo y en la 
sociedad en general. Ruiz Mora y Soria Ibáñez ponen de relieve esta función 
de la Universidad y su relación con la sociedad, pero no son las únicas que 
destacan este papel de los centros de educación superior.

La Secretaría General de Universidades (2011: 34), para definir la res-
ponsabilidad social del sistema universitario y de las universidades, habla 
de una «re-conceptualización del conjunto de la institución universitaria a 
la luz de los valores, objetivos, formas de gestión e iniciativas que implican 
un mayor compromiso con la sociedad y con la contribución a un nuevo 
modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible», enfoque que debe apli-
carse, entre otras cosas, «en su relación con las personas y los entornos, y 
en la dimensión social, económica, ambiental y cultural de sus actividades». 
El compromiso social y la relación con el entorno son valores que se sitúan 
como responsabilidades centrales del sistema universitario; por supuesto, 
tienen que formar estudiantes e investigar para generar conocimiento, pero 
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la Universidad también forma parte de la sociedad y tiene un claro compro-
miso con ella.

En este sentido, parece interesante destacar la idea de Londoño Franco 
(2013: 149), en su trabajo Responsabilidad Social Universitaria —una Estra-
tegia de Gestión para la Educación Superior, donde concluye que la Respon-
sabilidad Social Empresarial y la Universitaria tiene un elemento en común: 

[…] el interés de las organizaciones por mantener buenas relaciones con sus co-
laboradores y con el medio al que pertenecen. De la calidad de estas relaciones 
depende en gran medida que la organización pueda cumplir con su propósito y 
satisfacer las expectativas y necesidades de los grupos de interés. 

En una línea similar, Ruiz Corbella y Bautista-Cerro Ruiz (2016: 185) 
plantean comprender la Responsabilidad Social Universitaria 

[…] como un nuevo modo de entender la Universidad, de acercarla a la socie-
dad, de responder a la misión de estas instituciones: la formación y la investiga-
ción, dirigidas al desarrollo del entorno, próximo y lejano (…). La Universidad 
no puede permanecer ajena a la realidad en la que vive, sino que debe ser motor 
de desarrollo y de cohesión social. 

Atendiendo a esta necesidad de cumplir con el compromiso que tenemos 
con la sociedad, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC 
se han puesto en marcha iniciativas para acercar a nuestro entorno diferentes 
actividades que se desarrollan en el ámbito de la comunicación; y se hace 
desarrollando espacios de colaboración en los que los alumnos se enfrentan a 
problemas reales y son los responsables de proponer las soluciones más ade-
cuadas en cada caso.

2.2.1. Aulas de producción

A comienzos de 2020 se pusieron en marcha tres unidades para que los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación pudiesen, por una 
parte, cubrir determinadas necesidades de comunicación de nuestro entorno 
más próximo: la propia Universidad y organizaciones e instituciones próximas 
a nuestras instalaciones; y, por otra parte, formar a nuestros alumnos realizan-
do trabajos en situaciones reales que, además, supongan prestar un servicio a 
la comunidad. Es una forma de aprendizaje que, en este caso, permite a los 
estudiantes formarse en diferentes ámbitos de la comunicación y, al mismo 
tiempo, intervienen sobre las necesidades del entorno social y participan en su 
transformación y mejora. Podemos situar esta experiencia en el contexto del 
aprendizaje-servicio al unir, en una misma actividad, el servicio a la sociedad 
y la formación, de tal forma que «el objetivo de satisfacer necesidades sociales 
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y de contribuir a mejorar la sociedad y el entorno está implícito en las activi-
dades» (Aramburuzabala, 2013: 6).

Las tres aulas de producción que ya están operativas son: una productora 
audiovisual, un medio digital y una agencia de publicidad. Los equipos de 
trabajo están formados, en todos los casos, por alumnos de las diferentes titu-
laciones de comunicación y cada aula cuenta con un profesor, con reconocida 
experiencia en el terreno profesional, que coordina todas las actividades que 
se llevan a cabo y que selecciona a los alumnos que van a estar bajo su tutela 
durante un semestre. A estas tres unidades de nueva creación se suma la radio 
universitaria, con una trayectoria de varios años en antena.

Las principales tareas que se realizan en las aulas se centran en dos ámbi-
tos: trabajos solicitados por diferentes unidades de la Universidad Rey Juan 
Carlos y actividades para entidades de los municipios próximos a las insta-
laciones de la Facultad. Hay que destacar que el trabajo que se realiza es sin 
coste para quien lo solicita, por lo que existe el compromiso de no realizar 
ninguna tarea que pueda ser vista como competencia por las empresas que 
ofrecen estos mismos servicios en la zona. Esto hace que la mayoría de los 
trabajos que se llevan a cabo tengan como beneficiarias, aparte de la propia 
Universidad, organizaciones sin recursos para poner en marcha iniciativas 
como las que se ofertan desde estas aulas o instituciones que no cuentan 
con presupuesto para poner en marcha determinadas actividades relacio-
nadas con la comunicación. Desde estas aulas, también se presta apoyo a 
jornadas, congresos o seminarios que organizan o que se financian desde la 
propia Facultad.

Desde la Unidad de Producción Audiovisual se han realizado proyectos de 
documentación audiovisual, de montaje, grafismo y animación; se han con-
feccionado guiones audiovisuales; y se ha desarrollado contenido para redes 
sociales. En algunas de estas propuestas elaboradas para diferentes organismos 
colaboradores de la Facultad, también ha participado el Aula de la Agencia de 
Publicidad y la de Publicaciones Digitales. Algunos de los trabajos realizados 
por la Productora han sido: la grabación y edición de la pieza informativa 
del Concierto de Jazz a cargo de Juan Sebastián Trío & Lisandro Mansilla; 
grabaciones de reportajes sociales e informativos para la ciudad de Fuenlabra-
da; campañas sociales para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, especialmente 
ligados a la crisis sanitaria de la covid-19; grabación de las obras de teatro que 
han formado parte de la 5º Muestra de Teatro Aficionado FETAM 2021, 
con arreglo al convenio de colaboración cultural suscrito entre URJC y FE-
TAM; grabación de un vídeo en el Hospital de Fuenlabrada para la preven-
ción del infarto como parte de una campaña de la Consejería de Sanidad de 
Fuenlabrada; grabación de documentos audiovisuales de sensibilización para 
visualizar a las asociaciones de discapacitados de Fuenlabrada en periodo de 
pandemia; creación de subtitulados de Webinars para la ONG internacional 
con sede en New York RED-ESC.
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Desde su puesta en marcha en 2020, la Agencia de Publicidad de la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación ha diseñado y producido una conside-
rable cantidad de material multimedia en diferentes formatos, colaborando 
con diversas unidades de la Universidad Rey Juan Carlos y con algunas or-
ganizaciones e instituciones de nuestro entorno con las que se ha trabajado 
para generar contenidos y fomentar la transferencia de las acciones creativas 
y artísticas desarrolladas en la facultad. Las actividades que se llevan a cabo 
desde la Agencia de Publicidad se centran en diferentes áreas en las que ha-
bitualmente desarrollan su actividad los profesionales del sector publicitario, 
como son: desarrollo de propuestas creativas para acciones de comunicación 
tanto de marketing como corporativas; redacción de contenidos para medios 
online y offline; acciones de branding centradas, especialmente, en el diseño 
de la identidad visual y la estrategia de posicionamiento de la marca; gestión 
de redes sociales; elaboración de estrategias creativas para la producción de 
contenidos en diferentes formatos. Entre las principales acciones llevadas a 
cabo por la Agencia de publicidad cabe destacar: creación y producción de 
materiales gráficos, audiovisuales y multimedia, fomentando las iniciativas 
de «Universidad Saludable» y «Unidad de Igualdad»; proyectos de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, como ha sido el diseño de una 
campaña para el comercio de la ciudad; acciones de comunicación, espe-
cialmente centradas en la producción de materiales gráficos, para el Club de 
Fútbol Fuenlabrada; colaboraciones con la Plataforma de Afectados por la 
ELA (RedELA Investigación) para la animación de diseños y cabeceras. Por 
otra parte, desde la Agencia se ha planteado una línea de colaboración con 
autores de música independiente para la realización de material gráfico, mul-
timedia o audiovisual, de carácter promocional y divulgativo; dos ejemplos 
de esta propuesta son: la acción realizada para la cantautora chilena Marcela 
Parra, para quien se han producido materiales audiovisuales como son un 
videoclip y un tráiler; dentro de esta línea, se ha elaborado la identidad vi-
sual del programa de radio FuenlAhora en colaboración con la Publicación 
Digital de la Facultad y el Club de Fútbol Fuenlabrada.

Respecto a la Publicación Digital de la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación es de destacar el papel que ha cumplido dicha unidad con la difusión 
de contenidos hacia el entorno de la ciudad de Fuenlabrada, ejerciendo una 
labor de responsabilidad social de comunicación con determinados agentes 
culturales y divulgativos de la ciudad. En este sentido, es importante reseñar 
la creación de una agenda cultural extendida a los medios de comunicación 
locales del sur de Madrid con cobertura regional. A su vez, se ha suscrito un 
convenio con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el que se ha elaborado 
una serie de programas radiofónicos cuyo objetivo ha sido, por un lado, 
informar sobre los colectivos y asociaciones que funcionan en la ciudad y, 
por otro, promocionar el comercio local, como una actividad incluida en 
la campaña Alíate con Fuenlabrada. También, desde esta publicación, se ha 
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elaborado una serie de pódcast para el Club de Fútbol Fuenlabrada. A su 
vez, la difusión y repercusión de estos proyectos se ha visto ampliada, en el 
entorno de la población, a través de diferentes medios de difusión periódica 
y de las redes sociales, ejerciéndose una labor de transferencia efectiva a la 
sociedad.

Con la creación y difusión de todas estas acciones la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación contribuye a divulgar el conocimiento y la cultura como 
transformación de la sociedad actual. La innovación y digitalización son nue-
vas oportunidades para la Universidad y, en este proceso, se está contribu-
yendo a desarrollar nuevas narrativas y a crear contenidos socioculturales, 
artísticos y científicos con los que, además, se pueden generar sinergias con 
instituciones sociales, culturales, mediáticas, y colaborar en la búsqueda de 
nuevos agentes de recepción y mediación.

De este modo, se configura la misión de transmitir valores en momentos de 
cambio y de plantear nuevos retos en el plano de la institución universitaria, 
transfiriendo el conocimiento a otros profesionales del sector y a diferentes 
segmentos de población.

2.2.2. La transferencia comienza en las clases

Dentro de este apartado, que hemos denominado genéricamente «Res-
ponsabilidad con nuestro entorno social», hay que tener muy en cuenta la 
responsabilidad que tenemos también con nuestros alumnos. Ya hemos co-
mentado cómo están cambiando los perfiles profesionales y cuáles son los que 
más demanda van a tener en los próximos años; el Informe de la Sociedad 
de la Información, editado por la Fundación Telefónica en 2021, incluye la 
lista elaborada por el World Economic Forum (2020) y eso se va a tener que 
reflejar en la formación para adquirir nuevas competencias adaptadas a esos 
nuevos perfiles. La Universidad tiene que analizar cómo está afectando a cada 
ámbito de conocimiento esta «cuarta revolución industrial», más tecnológica 
que cualquier otra, que tiene en la conectividad su característica más desta-
cada. Pero en un futuro en el que la transformación digital parece que es el 
único punto de apoyo que mueve el mundo, es el momento de plantear que, 
como señalan Galán-Muros y Blancas (2021) en su artículo «El capital huma-
no como base para la cuarta revolución industrial», también son importantes 
cualidades como la capacidad creativa o la curiosidad para enfrentarse a los 
nuevos retos profesionales. 

En este contexto, la comunicación, a pesar del dominio tecnológico, nun-
ca ha tenido a las personas tan en cuenta a la hora de tomar decisiones. En 
este nuevo paradigma comunicativo es más necesario que nunca plantearse, 
desde la Universidad, la creación de nuevos grados para ofrecer un mayor 
impulso a la era de los nuevos medios y de emergentes formas de innovación 
y creatividad. En este sentido, están en vía de implantarse los nuevos grados 
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de Comunicación Digital y de Creación Audiovisual, no para modernizar los 
grados ya existentes, que se van actualizando paulatinamente con los procesos 
de control de calidad y supervisión de proyectos de innovación pedagógica 
e implantación de herramientas tecnológicas, sino para generar otras esferas 
y ámbitos de estudio e investigación que completen los ya existentes. Estos 
grados tienen como objetivo dar respuesta a las nuevas competencias pro-
fesionales (seguramente más tecnológicas, pero también relacionadas con la 
capacidad de pensar críticamente, de gestionar adecuadamente el cambio y 
adelantarse a él, de abrirse a procesos creativos y de dar respuestas innovado-
ras) que, desde todos los ámbitos de la comunicación, se están demandando. 
Nuevos medios, nuevas herramientas de comunicación, nuevos procesos de 
producción y nuevos perfiles profesionales. 

2.3. Acciones de transferencia artística y cultural

Castro et al. (2008) ponen de relieve que el objeto que se transfiere es dife-
rente en función del área de conocimiento; y entre los posibles objetos inclu-
yen «la edición de materiales docentes o turísticos, el asesoramiento para el 
montaje de exposiciones históricas o artísticas, montajes cinematográficos o 
teatrales, ediciones de CD musicales, estudios de impacto arqueológico, etc.» 
(p. 629), así como fotografías, repertorios musicales, mobiliarios… Y entre 
los destinatarios, sitúan, por ejemplo, «productoras cinematográficas, disco-
gráficas y audiovisuales, editoriales, (…) medios de comunicación (prensa, 
radio y televisión), empresas de producción de espectáculos diversos (teatro, 
por ejemplo)» (p. 630). 

Entre las acciones de transferencia artística y mediática se puede reseñar el 
papel que ha tenido la realización de conciertos, videoclips o escenografías. 

Dentro del terreno musical, cabe destacar la grabación para el concierto de 
la artista Ana Curra en la sala Teatro Kapital de Madrid en febrero de 2011, 
cuyas imágenes fueron utilizadas posteriormente para el documental Autosu-
ficientes, dirigido por Danny García en el año 2016, así como la escenografía 
realizada para la misma artista junto a la productora SpecieD Studio cuya 
realización y proyecto escenográfico fue rodado en los platós de la Facultad en 
el año 2014. En ese mismo año también se realizó y produjo en videoclip «Tu 
rebelión» para el grupo musical Las Ruedas, que fue emitido y difundido por 
la plataforma de RTVE. Por otra parte, se grabó la realización del videoclip 
«Bosón de Higgs» para el grupo Aviador Dro, dentro de su proyecto cientí-
fico «La voz de la Ciencia» en colaboración con el CSIC, y posteriormente 
se realizó, a finales de ese año, un concierto en el Jardín Botánico dentro de 
una jornada científica en la que participaba dicho grupo. En todos estos pro-
yectos participaron en la producción y realización profesores y alumnos de la 
facultad, asesorados desde diferentes ámbitos de materias como tecnología, 
narrativa, producción y realización audiovisual.

https://doi.org/10.52495/c10.emcs.14.p102
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Desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación se ha participado en 
un proyecto de activismo transmedia denominado «La primavera rosa», en el 
que se aborda un proyecto de documental global que abarca diferentes plata-
formas, dispositivos y redes; constituye una nueva forma de relato que toma 
como precedente las revueltas democráticas árabes de 2010 y que va contri-
buyendo a enriquecerse a través del dialogismo con diferentes discursos que 
transcurren a través de las prácticas adyacentes de las redes y plataformas de 
comunicación digital, como son las redes sociales, y de los nuevos instru-
mentos de difusión de contenidos, como es el caso de los documentarybooks 
(ebooks interactivos que incluyen extras multimedia, elaborando textos elec-
trónicos de carácter ético y pedagógico, así como experiencias de realidad 
virtual circundante, VR-360º), cuyas propuestas pueden consultarse en la 
página laprimaverarosa.com. Dentro de esta experiencia transmedial de di-
fusión mundial, España ha participado en dicha serie en el año 2014 con el 
capítulo dirigido por Mario de la Torre, con la colaboración de profesores 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC a través de las 
tareas de producción y marketing del proyecto, así como en la elaboración 
de estrategias de difusión y distribución multiplataforma. El proyecto de este 
documental ha dado lugar, a su vez, a una publicación académica titulada 
La primavera rosa. Identidad Cultural y derechos LGTBI en el mundo, editada 
por Mario de la Torre Espinosa en el año 2018. Un libro que ofrece una 
visión de la violación de los derechos de orientación sexual en el mundo y 
en el ciberespacio, así como los nuevos productos culturales emergentes en 
oposición al modelo heteropatriarcal dominante y generando una actitud de 
sensibilidad hacia los estudios de género.

Por otra parte, la facultad participa con la proyección de trabajos audiovi-
suales realizados por alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos en la Mues-
tra Internacional de Filmes de Escuelas de Comunicación, MIFEC, que se 
desarrolla anualmente en la ciudad de Oporto, cuyo objetivo es promover 
el encuentro de facultades de cine y comunicación audiovisual en el terreno 
internacional a través de la exhibición de películas y trabajos audiovisuales, 
así como la creación de workshops entre alumnos y profesores de múltiples 
nacionalidades, confeccionando una visión pedagógica de proyección inter-
nacional.

http://laprimaverarosa.com
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