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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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Universidad y emprendimiento.  
El reto de formar en management a graduados 

en Comunicación

Raquel Puente
Universidad Católica San Antonio de Murcia

Mercedes Medina
Universidad de Navarra

Resumen

El emprendimiento genera prosperidad y riqueza en los países, ya que im-
pacta en el desarrollo económico a través de la generación de nuevos empleos. 
Por ello existen múltiples estudios para entender las variables que orientan a 
los estudiantes hacia el emprendimiento, tanto en el aprendizaje de habilida-
des como de conocimientos y adquisición de herramientas útiles para crear 
una empresa. En este sentido, hay abundante literatura del impacto de la 
formación en el emprendimiento y la formación de nuevas empresas, encon-
trando un vínculo positivo entre ambas. Pero poco se ha investigado acerca 
de cómo se relaciona la formación general del pregrado en comunicación y la 
propensión a iniciar un negocio. Específicamente es importante entender el 
caso de graduados de comunicación y periodismo, que actualmente debido a 
la digitalización de los medios y el impacto de la pandemia, han encontrado 
menos empleo en las empresas de comunicación consolidadas. En muchos 
casos, convertirse en emprendedores ha sido la única salida posible para hacer 
frente a la crisis. En este capítulo se explorará la formación en esta especiali-
dad en la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y su rela-
ción con la creación de nuevas empresas. Para ello, se ha realizado un estudio 
para conocer cuántos graduados han emprendido, identificar las dificultades 
encontradas a la hora de emprender y pensar cómo se podrían paliar esas 
dificultades desde la formación universitaria. El objetivo de este capítulo es 
reflexionar cómo mejorar la formación en pregrado en las áreas de periodismo 
y comunicación audiovisual para apoyar e incentivar de forma adecuada el 
emprendimiento de estos graduados.

1. Emprendimiento en estudiantes de Comunicación en España

Bridge for Billions, una de las redes de emprendedores más grandes del 
mundo, presenta un estudio en el que analiza quiénes son los principales ac-
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tores del ecosistema emprendedor en España. En este sentido los estudiantes 
comprenden un 52% del total, con una edad media de 23 años. En cuanto 
a las iniciativas desarrolladas, el 87% tiene impacto social, el 97% una base 
tecnológica y las principales áreas de innovación son legal (18%), moda (8%), 
alimentación y bebidas (6%), educación (5%) y salud (5%). Con respecto a 
su ubicación, el 51% proviene de grandes núcleos urbanos, mientras que el 
37% pertenece a ciudades de provincia y el 7% a zonas rurales. Como dato 
interesante el 57% son mujeres (Emprendedores Redacción, 2021).

Sin embargo, España no muestra una tasa alta de nuevos emprendimientos. 
De acuerdo con el informe Global Entrepreneurship Monitor (2021), posee 
una de las menores tasas de Europa (Neira et al. 2021). De acuerdo con Ma-
rina (2010), España no cuenta con una cultura emprendedora y el ecosistema 
emprendedor español, a pesar de los esfuerzos realizados por las adminis-
traciones públicas y por el gobierno, aún no muestra resultados alentadores 
que fomenten el emprendimiento. De acuerdo con este autor, en España el 
espíritu emprendedor ha surgido por necesidades laborales o por tradiciones 
familiares donde el elevado número de autónomos responde al apoyo del en-
torno cercano.

Esta situación se agrava en el caso de los graduados de periodismo y de co-
municación audiovisual, quienes entienden su formación unida a la práctica 
profesional y comprometida con la dimensión ética del quehacer periodístico 
y artístico (Ferrier, 2013; Baines; Kennedy, 2010). Además, la vocación ori-
ginal de estas profesiones motiva a los estudiantes al desempeño profesional 
vinculado a contar historias, buscar la verdad, dar voz pública a los que lo 
necesitan, más que a obtener rendimientos económicos de su actividad.

Pese a la escasa inclinación de los periodistas hacia el emprendimiento, di-
versas investigaciones demuestran que la formación en este sentido crea estí-
mulos positivos e incrementa la intención emprendedora de los estudiantes 
(Aceituno; Bousoño; Escudero; Herrera, 2014; Aceituno; Bousoño; Herrera, 
2015; Aceituno et al., 2018; Barnes; de-Villiers, 2017; Paniagua; Gómez; 
González, 2014). Por otra parte, los emprendedores del sector de la comu-
nicación consideran fundamental la formación universitaria para generar ne-
gocios innovadores y creativos (Beltrán; Miguel, 2014; Peinado; Rodríguez 
Barba, 2020).

Motivadas por estudios previos, en el presente texto las autoras se proponen 
analizar los fundamentos curriculares que provocan estas predisposiciones ne-
gativas o positivas hacia el emprendimiento en la Universidad de Navarra, así 
como conocer la actividad emprendedora de los graduados en la facultad de 
comunicación. Gracias a este estudio, pretenden explorar las competencias 
más relevantes que aquellos que han emprendido pudieron desarrollar en sus 
años de universidad, así como las carencias identificadas.
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2. La universidad y la formación en emprendimiento 

La educación para emprender requiere informar, capacitar e instruir en la 
creación de un negocio (Bechard; Toulouse, 1998; Gibb, 2002). De acuerdo 
con Cueva (2012), la formación emprendedora ayuda al graduado a optimi-
zar el proceso emprendedor y disminuir el miedo al fracaso, pero no puede 
garantizar el éxito del emprendimiento.

El rol de las universidades en la creación y desarrollo de actitudes emprende-
doras en jóvenes estudiantes resulta esencial para promover el emprendimiento 
en un país (Gorman et al., 1997; Pittaway; Cope, 2007). Esta educación em-
prendedora, involucra a profesores, estudiantes y otros stakeholders de la univer-
sidad (Gibb; Hannon, 2006; Davey et al., 2016). Aunque se espera que estos es-
fuerzos universitarios en educación en emprendimiento tengan efectividad en la 
creación de nuevas iniciativas y en el adiestramiento empresarial, esta conexión 
no ha sido demostrada todavía. Como señalaba Liñan (2007), la investigación 
sobre cómo debe ser la educación emprendedora sigue siendo un tema abierto. 

Para este autor, la eficacia de la educación en emprendimiento se mide a 
partir del número de nuevas empresas creadas exitosamente. Dicha formación 
debe incluir tres elementos: la intención emprendedora, el contexto donde 
ocurre y la oportunidad de la iniciativa. 

Muchos programas educativos incluyen solo la elaboración del plan de ne-
gocios, cuyo objetivo es transformar la intención de emprender en acción. 
Pero no sólo es importante lanzar un negocio, sino también incentivar para 
emprender y conocer el mercado.

Por su parte, como apunta Lackéus (2015) en su informe sobre educación 
universitaria en emprendimiento, existen tres enfoques: a) enseñar «acerca», 
que consiste en un enfoque teórico para comprender en general la actividad 
de emprender; b) enseñar «para», orientado a emprender ofreciendo conoci-
mientos y permitiendo el desarrollo de competencias necesarias, y c) enseñar 
«a través», con un enfoque experiencial mediante testimonios de emprende-
dores y basado en la creación de un negocio real.

La tarea de emprender es preferentemente una actividad práctica que re-
quiere el aprendizaje de competencias para recorrer el proceso desde la inten-
ción emprendedora hasta la implementación de la misma y la constitución 
de la empresa. La Comisión Europea (2010) en su Programa Educación y 
Formación delimita las competencias claves según su definición del espíritu 
emprendedor: capacidad para provocar cambios asumiendo la responsabili-
dad de las acciones, y la habilidad para aceptar y apoyar los cambios produci-
dos por factores externos, mediante objetivos y motivación para alcanzarlos. 
Destacan las siguientes destrezas críticas para desarrollar estas competencias: 
(1) planificar, organizar, analizar, comunicar, hacer, informar, evaluar y regis-
trar; (2) desarrollar e implementar proyectos; (3) trabajar de forma coopera-
tiva y flexible como parte de un equipo; (4) identificar las virtudes (o puntos 

https://doi.org/10.52495/c3.emcs.14.p102


El impacto social de la universidad en la transferencia del conocimiento. Observatorio ATIC, nº 6
ISBN: 978-84-17600-79-2

Colección Periodística, 102

Espejo de Monografías de Comunicación Social nº 14 (2023)
ISSN: 2660-4213

52

fuertes) y debilidades de uno mismo; (5) actuar con decisión y responder de 
forma positiva ante los cambios; (6) evaluar los riesgos y asumirlos de la forma 
y en el momento necesarios. Mostrar iniciativa, tener una actitud positiva 
ante el cambio y la innovación, y estar capacitado para identificar áreas en las 
cuales uno pueda demostrar la totalidad de sus capacidades emprendedoras se 
señalan como actitudes necesarias.

Almahry et al. (2018) proponen tres dimensiones en las que debe basarse la 
docencia de emprendimiento: aspectos técnicos, cuestiones de gestión y ad-
ministración de empresas y habilidades y capacidades de desarrollo personal. 
Estas competencias permitirán al emprendedor hacer frente a las dificultades 
que la puesta en marcha de un negocio conlleva, con una actitud resolutiva y 
positiva. En este sentido, parece necesario que la tarea formativa vaya acom-
pañada del apoyo de las autoridades públicas, teniendo en cuenta la aporta-
ción del emprendedor a la actividad económica de los países.

Arias-Arciniegas et al. (2020) y Morris et al. (2013) recomiendan que en los 
programas educativos de emprendimiento se incluya el análisis del contexto 
específico donde se van a desarrollar los negocios. En ese sentido, recomien-
dan tener en cuenta la diversidad de empresas que existen: startup, empresas 
familiares, empresas de corta y larga duración, empresas corporativas, em-
presas de ámbito local, regional o nacional, e incluso empresas sin ánimo de 
lucro. Asimismo el análisis sectorial del mercado debe incluir la identificación 
y evaluación de oportunidades, la planificación, la mitigación de riesgos, ha-
bilidades competitivas, liderazgo y dirección de equipos, innovación y desa-
rrollo, modelos de negocios, gestión de recursos, aspectos legales, financieros 
y éticos, capacidades organizacionales y adiestramiento tecnológico.

En el informe de la OECD para educar en el emprendimiento (Lackéus, 
2015), se distingue entre las competencias que se deben desarrollar, el cono-
cimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para diseñar e implementar 
un nuevo negocio. En cuanto a las competencias diferencia las cognitivas de 
las no cognitivas. Las competencias cognitivas referidas a nociones de mar-
keting, finanzas, planes de negocios, generación de ideas, son más fáciles de 
enseñar y evaluar. Mientras que las no cognitivas, como la perseverancia, au-
toeficacia, disposición a aprender, habilidades sociales, son difíciles de evaluar 
y requieren para ser enseñadas metodologías experienciales o «aprender ha-
ciendo». Según Moberg (2014), las competencias no cognitivas son más im-
portantes en el desempeño académico y en el futuro laboral que las cognitivas. 
Sin embargo, la educación en emprendimiento tradicional y estandarizada se 
centra más en favorecer el desarrollo de estas últimas (Farrington et al., 2012; 
Morrison; Schoon, 2013; Levin, 2013).

La literatura que anima a desarrollar las capacidades humanas y personales 
es abundante (Cotton, 1991; Gibb, 1993; Johnson, 1988; Kirby, 2004; Ollila; 
Williams-Middleton, 2011). En lugar de una enseñanza pasiva y basada en 
conocimientos, desde la implantación del Espacio Europeo de Educación 
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Superior (EEES) (1999) en la mayoría de los países europeos, se fomenta una 
educación más individualizada, más activa y participativa, basada en procesos 
y centrada en proyectos, con un mayor contenido experiencial e interdisci-
plinar.

Tras este análisis de los conocimientos y competencias que deben desarro-
llarse en la educación en emprendimiento, vamos a detenernos en cómo se 
debe educar a comunicadores para emprender.

2.1. Educación en emprendimiento en Comunicación

Aceituno et al. (2015) ven la formación en emprendimiento para los gra-
duados en periodismo y comunicación como una oportunidad en el contexto 
actual de pérdida de credibilidad de la profesión periodística. En esta forma-
ción, considera que la metodología más acertada es la de aprendizaje-servicio 
utilizada con éxito por Casero-Ripollés y Cullel-March (2013). Esta metodo-
logía propone un trabajo cooperativo y colaborativo e incentiva la generación 
de proyectos de transformación social, económica, personal, medioambiental 
o cultural, que permita a los graduados comprender mejor la realidad con la 
que tendrán que interactuar en su futuro profesional. Estos autores concluyen 
que la mayoría de los estudiantes que reciben esta formación están dispuestos 
a emprender, como fruto de descubrir las necesidades informativas que exis-
ten en la sociedad actual.

Peinado y Rodríguez (2020) por su parte analizan varias propuestas de ne-
gocio de estudiantes de periodismo. La mayoría son ideas creativas, innova-
doras y sostenibles. Observan que los negocios más exitosos tienen un fuerte 
componente tecnológico, como es el desarrollo de aplicaciones y tecnologías 
digitales para crear una nueva forma de contar basada en formatos multime-
dia. Asimismo se observa una tendencia hacia la especialización, el periodis-
mo de datos o el «costumbrismo periodístico» enfocado a aspectos sociales de 
temas cercanos culturalmente.

Finalmente, Peinado, Rodríguez Barba, Herrero y Civil (2020) estudian el 
impacto de la puesta en marcha del Plan Bolonia de Educación Superior que 
incentivó a las universidades a incluir proyectos docentes de emprendimien-
to. Se centraron en los programas de emprendimiento para estudiantes de 
periodismo y comunicación en tres universidades españolas, Complutense de 
Madrid (UCM), Autónoma de Barcelona (UAB) y Universidad de Navarra 
(UNAV). Concluyen que a lo largo de los últimos cincuenta años de travesía 
y, sobre todo, desde que se pone en marcha el Plan Bolonia de Educación 
Superior, los proyectos docentes de estas universidades son más acordes con la 
empleabilidad y especialmente con el emprendimiento.

Nos centramos a continuación en la docencia en empresa y emprendimien-
to en la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
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3. La UNAV y el emprendimiento en Comunicación

3.1. Formación en tareas directivas en la facultad de Comunicación  
de la Universidad de Navarra

Desde su origen en 1958, en los estudios de periodismo de la Universidad 
de Navarra se incluyeron dos asignaturas en el plan de estudios de Periodismo 
orientadas a la formación empresarial de los futuros comunicadores: Empresa 
informativa y Estructura de la Información (Medina; Herrero, 2020; Peinado; 
Rodríguez Barba; Herrero; Civil, 2020). Cuando en 1992 el plan de estudios 
incorporó los grados de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relacio-
nes Públicas, se mantuvieron estas asignaturas en Comunicación Audiovisual 
y Periodismo. Al separarse las carreras, tanto Estructura como Empresa ad-
quirieron el matiz de la nueva carrera: Estructura del Sistema Audiovisual y 
Empresa Audiovisual, y Estructura del Periodismo y Empresa informativa. 
En el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, la oferta de asignaturas de 
corte empresarial era aún mayor que en los otros grados, porque esos estudios 
tenían un enfoque más vinculado a las ventas, la gestión empresarial y la in-
vestigación de mercados.

En Estructura, se impartían contenidos relacionados con la configuración 
del mercado de los medios: barreras de entrada, componentes de la cadena de 
valor, factores del entorno que rodea los medios en los diferentes países. En 
Empresa, se estudiaban nociones de dirección estratégica, modelos de nego-
cio, dirección de personas, control de costes, fuentes de ingresos, gestión de la 
calidad, reputación corporativa, y análisis económico y financiero. A partir de 
1995, a estas asignaturas obligatorias o troncales, se añadió la optativa Nego-
cios Audiovisuales, para los alumnos de los tres grados. Como consecuencia, 
numerosos alumnos de Periodismo acabaron trabajando en los departamen-
tos comerciales de empresas de televisión.

El objetivo de estas asignaturas era formar a los graduados en comunica-
ción en el área de la gestión empresarial y ayudarles a entender los medios 
de comunicación como empresas formadas por personas unidas por el afán 
de informar y entretener en mercados donde la libre concurrencia y el buen 
hacer fueran el fundamento de su independencia y durabilidad en el tiem-
po. Por tanto, el enfoque en Navarra era diferente del enfoque crítico que 
en otros centros educativos se daba al desarrollo empresarial de la profesión 
periodística. 

Con el tiempo, después de la transformación digital de las empresas de 
comunicación, la irrupción de las plataformas digitales y las consecuencias 
de la crisis económica del 2008, la asignatura de Negocios Audiovisuales fue 
sustituida por la asignatura optativa de Emprendimiento en Comunicación. 
En el nuevo contexto se pretendía capacitar a los egresados para lanzar su 
propio negocio. Desde entonces, la asignatura tiene 3 ECTS y se imparte en 
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24 horas presenciales. Aunque no no son muchas horas para profundizar en 
la actividad de emprender, su finalidad es sembrar la semilla que en el futuro 
puede ayudar a los graduados a lanzar su propio negocio. Se oferta a estudian-
tes de los últimos cursos.

En resumen, en la facultad de comunicación de la Universidad de Nava-
rra el emprendimiento se imparte mediante dos asignaturas obligatorias que 
permiten conocer el mercado de la comunicación y las bases de la gestión 
empresarial de las compañías de comunicación, y una asignatura optativa 
que se imparte desde 2012 y que ha ido incrementando el número de es-
tudiantes.

En 2022 se matricularon 42 alumnos de los tres grados: Periodismo, Co-
municación Audiovisual y Marketing —en 2016 el grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas se extinguió y se convirtió en Marketing en Comunica-
ción—. La satisfacción de los alumnos es alta. La nota media de la asignatu-
ra ha oscilado entre 4,7 y 4,9 sobre 5 en los últimos cinco años. El objetivo 
de esta materia es familiarizar a los estudiantes con la posibilidad de em-
prender y ayudarles a planificar su proyecto final de grado en términos de 
negocio. Mediante lecturas y ejercicios prácticos van adquiriendo destrezas 
y competencias para superar los miedos, tener iniciativa, buscar soluciones 
a los problemas, entender las claves del negocio gracias al modelo CANVAS 
de Osterwalder y Pigneur (2012), y pensar en su propio negocio. 

En anexo se incluye una relación de lecturas recomendadas. Cada estu-
diante debe elegir una y contar lo que más le ha llamado la atención al resto. 
Algunos vienen a la asignatura con una idea de negocio, pero la mayoría se 
enfrentan a la incertidumbre y el miedo de dar forma a una idea propia y 
compartirla con los demás. Gracias a las sesiones con invitados, ven hecho 
realidad cómo lanzar un negocio. El aprendizaje es colaborativo, pues todos 
deben participar en la evaluación del trabajo de los demás. El objetivo no es 
pensar en un negocio creativo y viable, sino guiarlos en el proceso intelec-
tual de crear su propio negocio, con un planteamiento realista, sistemático 
y lógico. La evaluación final en la que todos participan está basada en las 
siguientes cuestiones: ¿ha definido en una frase clara su negocio?, ¿ha mos-
trado su valor diferencial con respecto a sus competidores?, ¿ha identificado 
a sus clientes?, ¿ha explicado cómo y cuándo se originan los ingresos?, ¿ha 
calculado de modo realista los gastos?, ¿cuánto dinero necesita para lanzar 
el negocio?, ¿qué garantías ofrece de viabilidad?, ¿cuáles son sus objetivos 
comerciales?, ¿ha justificado la sociedad mercantil elegida? Las calificaciones 
pueden ser excelente, puede mejorar o no incluye lo solicitado.

Con las preguntas se pretende que sean capaces de exponer una propuesta 
de valor con claridad y concisión; que manifiesten tino y acierto en anti-
cipar las necesidades de los clientes, donde se manifieste una clara orienta-
ción de servicio, equilibrio en el plan de negocio, y sobre todo, en detectar 
una fuente de ingresos segura, con previsión de crecimiento y un plan de 
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financiación realista, y finalmente, que aprendan a justificar razonadamente 
todas las decisiones y muestren una actitud abierta a sugerencias.

Esta asignatura optativa formó parte además de un nuevo impulso al em-
peño emprendedor de los estudiantes y graduados en la Universidad de Na-
varra, que se plasmó en la fundación de Innovation Factory —hoy Innovation 
Track— en 2016. Este programa de emprendimiento acoge los deseos de for-
mación, impulso e inversión de alumnos y antiguos alumnos que quieren 
emprender. El mapa formativo de la facultad de Comunicación no estaría 
completo sin mencionar el Máster en Gestión de Empresas de Comunicación 
(MGEC) que se lanzó en 2001 para formar profesionales de la dirección y 
gestión de empresas del sector.

Por tanto, la actividad emprendedora y empresarial de los alumnos de 
Comunicación de la Universidad de Navarra no se debe a los esfuerzos de 
los últimos años. En 1977 la facultad creó el departamento de Empresa 
Informativa y Estructura de la información, destinado a aglutinar toda la 
docencia e investigación en torno a los aspectos económicos y estructurales 
relacionados con los medios de comunicación (Davara; García Nieto, 2020; 
Barrera, 2009). Su impulsor fue Alfonso Nieto, precursor y primer catedrá-
tico del área en España. Además, fue uno de los principales impulsores de 
los estudios sobre economía de los medios de comunicación en el mundo. 
Desde los años ochenta se codeó con los investigadores pioneros en este 
campo, Nadine Toussaint, Leo Bogart, Robert Picard, Alan Albarran, con 
los que colaboró en obras y proyectos de enorme trascendencia, como, por 
ejemplo, la celebración del Primer Congreso Mundial de Economía de los 
Medios en Estocolmo en 1994. Su influencia mundial en esta disciplina 
le hizo merecedor de los máximos reconocimientos académicos del cam-
po: el Award of Honor del Journal of Media Economics (la primera revista 
académica del campo) y el Life Achievement Award de la European Media 
Management Association. 

De las aulas de la facultad han salido periodistas que han desempeñado su 
labor como empresarios. Entre otros, Jesús Martínez Vázquez y José María 
García-Hoz, fundadores del Grupo Recoletos; Juan Pablo Pérez Villanue-
va, fundador y primer director del diario Expansión; Covadonga O’Shea, 
fundadora de la revista Telva; Pedro J. Ramírez, fundador del Diario 16, 
El Mundo y El Español; Mario Tascón y María Moya, fundadores de Pro-
digioso Volcán. También hay graduados de audiovisual que han lanzado su 
propia productora o canales digitales como Borja Luzuariaga, fundador de 
LuzuVlogs; Beatriz Acinas, fundadora de Ad Hockers; Jordi Gasull, fundador 
de 4catspictures; Juan Manuel Cotelo, fundador de la productora Infini-
to+1; Sergio Otegui, que lanzó el blog de viajes Viajesnadaincluido, o Sergio 
Puertollano, fundador de la agencia Villa MacLuhan, entre otros. Además, 
han salido profesionales que han tenido un itinerario muy relevante en el 
ámbito de la dirección de empresas de comunicación como Javier Bardají, 
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CEO de Atresmedia; Blanca Formariz, Directora general de 2btube; Ángel 
Blasco, CEO de Filmayer, o Gonzalo Sagardía, CEO de Onza Partners, 
entre otros. Asimismo, vinculados a UNAV Innovation Track hay varios 
antiguos alumnos de la facultad que han lanzado su propio negocio en el 
ámbito de la comunicación como La Propagadora, Leukkers o Ubiquome-
dia; en el sector tecnológico, como Artaiz Asesoría Tecnológica, Backyard 
strategy, Helphone o Nautilus Experiencias Digitales; incubadoras de nego-
cios como Creatalent, y otros sectores como la moda o las joyas Montrey. 
Muchas de estas empresas tienen su sede social en Pamplona por las ayudas 
fiscales que otorga la Comunidad Foral o por la cercanía y familiaridad con 
los clientes tras años de convivencia en esta tierra.

4. Graduados emprendedores: competencias y retos

Para explorar la percepción y experiencia en relación con su orientación 
emprendedora y la formación recibida de los estudiantes de Comunicación 
de la Universidad de Navarra, se diseñó un estudio cuantitativo para conocer 
quiénes habían lanzado su propio negocio, y conocer los retos que tuvieron 
que superar en esta actividad. Se envió un cuestionario a todos los graduados 
en la facultad en marzo de 2022, y se recibieron 342 respuestas. El cuestio-
nario incluía nueve preguntas, de las cuales tres eran preguntas de respuesta 
abierta. A continuación, se exponen los resultados obtenidos junto con un 
breve análisis de los mismos.

En cuanto a las características demográficas, en la Figura 1 y 2 se observa 
que la mayoría de los que respondieron (casi 70%) están entre los 30 a los 
55 años, y más de la mitad (57%) son mujeres. En cuanto al grado, como 
recoge la Figura 3, la mayoría son del grado de Periodismo (60%), como era 
de esperarse, pues es el grado más antiguo en la facultad, seguido en la misma 
proporción de los grados de Comunicación audiovisual y Publicidad y Rela-
ciones Públicas que fue transformado en 2016 en Marketing.

En cuanto a la intención de emprender resulta interesante observar que 
la mayoría pensó en algún momento iniciar su propia empresa (Figura 4), 
aunque finalmente de ese 64 por ciento, solo el 36 por ciento llevó a cabo 
su iniciativa. Este resultado parece contradecir lo esperado de acuerdo con la 
bibliografía revisada donde se explica que los graduados de comunicaciones 
no se perciben como emprendedores (Ferrier, 2013; Baines; Kennedy, 2010).

Por otro lado, el hecho de que casi la mitad de los encuestados con orien-
tación emprendedora no haya podido desarrollar su idea de negocio e imple-
mentar su iniciativa, demuestra que la orientación prioritaria de la mayoría de 
graduados en comunicación no es fundar una empresa, junto con deficiencias 
en términos de educación en emprendimiento ofrecida en los grados estudia-
dos o la falta de ayuda externa y condiciones de mercado para hacerlo. A pesar 
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Figura 1. Rango de Edad. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Género. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Grado estudiado. Fuente: Elaboración propia.



El impacto social de la universidad en la transferencia del conocimiento. Observatorio ATIC, nº 6
R. Puente; M. Medina
Universidad y emprendimiento. El reto de formar en management a graduados en Comunicación

Enlace de adquisición de la Monografía:

https://www.comunicacionsocial.es

https://doi.org/10.52495/c3.emcs.14.p102

59

de estas brechas de competencias emprendedoras, los encuestados mencionan 
que varias de las materias estudiadas durante la carrera fueron un apoyo en su 
decisión de emprender, específicamente la más importante es la asignatura de 
Empresa, y con menos menciones le siguen Producción, Marketing, Creativi-
dad y el TFG o Proyectos, como se llamaba antes del nuevo plan de estudios. 
Pero la mención que mayor frecuencia obtiene es la percepción de los gra-
duados de que ninguna materia les ayudó en el proceso emprendedor (Figura 
6), aunque hay una minoría que considera que todas le formaron e incluso 
asignaturas aparentemente lejanas en el conocimiento como Epistemología, 
Redacción, Géneros Periodísticos, Literatura o Filosofía.

A pesar de las carencias en cuanto a la formación para emprender que los 
encuestados mencionan, solo el 28 por ciento de los graduados que decidie-
ron iniciar una empresa recibieron una formación en emprendimiento pos-

Figura 4. Orientación Emprendedora. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Desarrollo de la idea. Fuente: Elaboración propia.
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¿Qué asignaturas de la UNAV te ayudaron a emprender?

Figura 6. Asignaturas para emprender. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Formación posterior en emprendimiento. Fuente: Elaboración propia.

terior a su egreso de la Universidad de Navarra (Figura 7). Esto demuestra 
que el aprendizaje en el proceso de emprender procede principalmente de la 
propia experiencia tanto de los éxitos como de los fracasos.

En cuanto a las carencias en su formación de emprendimiento, los encues-
tados destacan como áreas de conocimiento y competencias más importantes 
las relacionadas con la gestión de la empresa, el área financiera, el área fiscal 
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¿Qué carencias tuviste cuando empezaste?

Figura 8. Carencias para emprender. Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Aprender en la UNAV sobre emprendimiento. Fuente: Elaboración propia.
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y contabilidad (Figura 8). También mencionan competencias en marketing, 
contratación y recursos humanos, producción y manejo de incertidumbre, 
aunque con menor frecuencia.

Finalmente, los encuestados que emprendieron perciben que algunas de las 
asignaturas, y competencias, que deberían haber desarrollado en la universi-
dad para facilitarles el proceso de emprender son empresa y negocios, econo-
mía y entorno, planificación y estrategia, innovación y creatividad. Algunas 
que mencionan con menos frecuencia son finanzas y contabilidad, legal, ven-
tas y marketing (Figura 9).

5. Conclusiones y recomendaciones

En los tiempos inciertos que corren para el periodismo y la comunicación, 
la formación en emprendimiento es un factor de supervivencia clave para mu-
chos de los graduados de comunicación en el contexto actual, y dado que hay 
evidencia empírica que muestra que esa formación tiene un impacto sobre el 
proceso emprendedor, las universidades deberían seguir fomentando en sus 
planes de estudio y objetivos de aprendizaje el emprendimiento como parte 
fundamental del currículo de los graduados.

Sin embargo, no hay una receta única de cómo debe ser la educación en 
emprendimiento. Podría centrarse en la creación y lanzamiento de un nego-
cio, o en el proceso, en el resultado o en la formación en competencias nece-
sarias para llevar a cabo una iniciativa empresarial. 

Tras la revisión de la literatura específica y el análisis del desarrollo histórico 
de los esfuerzos de la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 
por ofrecer una propuesta formativa en gestión de empresas y emprendimien-
to y la percepción de los graduados en este sentido, podemos desarrollar las 
siguientes recomendaciones:

—Teniendo en cuenta que en la mayoría de facultades de comunicación 
en España y en otros países se incluyen en el currículo asignaturas como 
Estructura y Empresa, parece aconsejable que también se incluya for-
mación en emprendimiento, ya que esta formación es vital para el des-
empeño profesional de la mayoría de los graduados en periodismo y co-
municación. Algunos verán en su propio negocio la vía de subsistencia y 
desarrollo profesional, y otros entenderán mejor el contexto empresarial 
y de mercado en el que trabajan.

—Dado que el emprendimiento es un proceso, es importante considerar en 
una propuesta docente cada etapa de ese proceso. Especial importancia 
debe darse al primer paso, que es incentivar la orientación emprendedora, 
pues de nada servirán los conocimientos y competencias para formular 
cada detalle de un negocio que no será implementado sin la actitud em-
prendedora que es el gatillo de este desarrollo. En este sentido, la formación 
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en habilidades y competencias personales resultará muy formativa para los 
estudiantes y un complemento esencial para su preparación profesional.

—Asimismo, dentro del proceso es importante considerar el desarrollo de 
competencias de gestión y conocimientos económico-financieros, pero 
especialmente las personales o no cognitivas, que, aunque son más difíci-
les de aprender, son las que marcarán la diferencia del emprendedor fren-
te a los competidores y retos que vendrán en el desarrollo de la iniciativa.

—Aún parece dominar el escenario de enseñanza de la metodología tradi-
cional (Kolo et al., 2021). Sin embargo, en el actual contexto educativo 
no sólo en el caso de emprendimiento, sino en cualquier área de forma-
ción, resulta vital enseñar haciendo, es decir, usar metodologías experien-
ciales y proyectos reales.

—La oferta de formación en emprendimiento debe ser revisada, pues llama 
la atención que sólo la mitad de los graduados que respondieron la en-
cuesta y tenían iniciativa emprendedora lograron lanzarla en el mercado. 
Además de las facilidades fiscales y de ayuda al emprendedor por parte 
de las administraciones públicas, el clima de apoyo al emprendimiento 
debe seguir calando en la universidad y extendiendo su influencia hacia 
muchos estudiantes que probablemente hoy todavía desconocen el pro-
grama de emprendimiento de la Universidad de Navarra y la conexión 
con su desarrollo profesional. 

—Por parte de las instituciones públicas, debería haber un mayor compro-
miso con las universidades para desarrollar plataformas de financiación y 
colaboración con el lanzamiento de nuevas iniciativas exitosas que pros-
peren y generen crecimiento económico a través de nuevos empleos.

—Contando con que cada año aumenta el número de graduados con expe-
riencia gestora y emprendedora, seguir contando con ellos en la docencia 
se estima imprescindible. Su experiencia, su criterio, su evaluación y su 
apoyo resultará esencial para acompañar a los noveles emprendedores en 
su andadura profesional.

—Las universidades deben ser plataformas de soporte de estas actividades 
emprendedoras y no solo formadoras. En este sentido es importante con-
siderar la creación de redes que incluyan posibles proveedores, interme-
diarios, instituciones financiadoras, accionistas, entre otros.

Finalmente, estudios comparados con otras universidades nacionales e in-
ternacionales ayudarán a atinar en la formación de futuros emprendedores y a 
crear un ecosistema que permita la sostenibilidad de muchos de los proyectos 
que se lancen al mercado.

https://doi.org/10.52495/c3.emcs.14.p102
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