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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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7.

Hub: sueña, piensa, crea, cuenta.  
Una propuesta de valor al servicio  

de la comunidad universitaria

María Solano Altaba 
Universidad CEU San Pablo

Marta Medina Núñez 
Directora del Hub 

Introducción

Los conocimientos, las competencias, destrezas y habilidades de las carreras 
relacionadas con la Comunicación se asientan de una manera más sólida con 
la práctica profesional de lo aprendido en las aulas. Sin embargo, la actual 
legislación en materia de Prácticas en Empresa no permite a los alumnos ac-
ceder a los convenios con empresas e instituciones hasta que no hayan su-
perado al menos el 50% de la carga de créditos de sus títulos de grado. La 
consecuencia inmediata es que los alumnos se ven privados de la posibilidad 
de hacer prácticas en entornos profesionales durante los dos primeros cursos 
de su carrera académica. 

Con el fin de solventar esta situación, la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo puso en marcha, 
desde su origen como universidad privada, una plataforma en la que poder 
hacer prácticas tuteladas en un entorno profesional gestionado por profesores 
que no incurriera en la incompatibilidad descrita por la regulación vigente. 
La historia reciente de esa plataforma incluye el origen como un periódico 
semanal editado en papel, una posterior página web cuando irrumpe internet 
y una plataforma multicanal con un elevado uso de canales digitales y redes 
sociales en la actualidad. Esta plataforma es el Hub. 

El Hub se plantea como una estructura de gestión de estrategia de comu-
nicación ad intra y ad extra, que permite desarrollar todo el flujo de comu-
nicación de los encargos que llegan de distintos entornos de la universidad, 
crear contenidos específicos de ficción, entretenimiento, divulgación o infor-
mación, desarrollar las labores propias de un gabinete de comunicación que 
da soporte a la facultad y a otros departamentos, una redacción multimedia 
para llevar a cabo un seguimiento de la actualidad por diferentes canales y un 
laboratorio de ideas que permite explorar más allá de los métodos tradiciona-
les de comunicación. 

La aportación extraordinaria del Hub a los títulos vinculados con la Comu-
nicación es doble. En primer término, permite a los alumnos desenvolverse en 
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un entorno profesional desde el primer día de carrera, sin tener que esperar a 
completar la mitad de sus estudios. En segundo lugar, al estar tutelados por 
profesores, el nivel de aprendizaje que adquieren los alumnos va más allá del 
habitual logrado en prácticas externas en empresas, puesto que la vocación 
docente de quienes ejercen de responsables profesionales garantiza un mayor 
aprendizaje a través de la experiencia. 

En paralelo, el Hub favorece que los estudiantes reconozcan la vocación de 
servicio que subyace a las carreras de Comunicación, puesto que la platafor-
ma no se ofrece solo como banco de pruebas de iniciativas de los alumnos y 
como vehículo de talleres prácticos de las asignaturas curriculares, sino que 
nace como una herramienta a disposición de todos los actores de la comuni-
dad universitaria que, estudiado cada caso, pueden contar con la capacidad 
de gestión y difusión de la información del Hub para todo tipo de eventos y 
actividades. 

El presente capítulo tiene por objeto analizar las tres opciones más habitua-
les para el desarrollo práctico en las carreras vinculadas a la Comunicación: 
prácticas externas, talleres vinculados a asignaturas y entornos profesionales 
en el seno de las facultades. Y ahonda en los beneficios de esta tercera moda-
lidad, que solventa algunos de los problemas de las otras dos.

1. Prácticas curriculares y extracurriculares

A lo largo de las últimas décadas de desarrollo universitario y, con particular 
intensidad, desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
y la aplicación del Plan Bolonia, los estudios universitarios de grado y posgrado 
han incrementado sensiblemente la atención prestada a las prácticas a lo largo 
de su currículo (García-Borrego; Córdoba-Cabús, 2019). En este sentido, en 
la mayoría de las facultades con estudios en el área de Comunicación se ha tra-
bajado en dos líneas principales: la inclusión de las prácticas en empresas como 
una asignatura obligatoria del plan de estudios y la descripción de determinada 
cuantía de créditos prácticos en asignaturas de carácter mixto teórico práctico 
para garantizar una mejor asimilación de los contenidos. 

Respecto a las prácticas en empresas, su extensión a todos los títulos con 
carácter obligatorio (Rosique Cedillo, 2015) ha supuesto una mejora sustan-
cial en la formación de los estudiantes, no solo porque pueden emplear lo que 
han aprendido en las aulas sino porque adquieren competencias, destrezas 
y habilidades que, sin ser estrictamente académicas, resultan fundamentales 
en el entorno laboral, como comprender las organizaciones jerárquicas, inte-
riorizar la importancia de las fechas de entrega, aceptar la frustración ante la 
repetición de tareas, adaptarse a los horarios establecidos, entre otras muchas. 

En paralelo, los alumnos consiguen acrecentar la experiencia laboral que 
les abrirá la puerta al mercado de trabajo una vez egresados. Esta experiencia 



El impacto social de la universidad en la transferencia del conocimiento. Observatorio ATIC, nº 6
M. Solano Altaba; M. Medina Núñez 
Hub: sueña, piensa, crea, cuenta. Una propuesta de valor al servicio de la comunidad universitaria

Enlace de adquisición de la Monografía:

https://www.comunicacionsocial.es

https://doi.org/10.52495/c7.emcs.14.p102

109

laboral es solicitada en muchos puestos de trabajo y las prácticas en empresa 
suponen una oportunidad para ir adquiriendo horas de profesión antes de 
terminar. Las empresas e instituciones suelen ser partidarias de acoger jóvenes 
en prácticas porque el coste económico no es elevado, el volumen de trabajo 
que tienen que sacar adelante aligera la carga de profesionales contratados y, 
si alguno de los estudiantes destaca especialmente, la empresa ya lo ha forma-
do y conoce bien el método de trabajo, de modo que contratarlo de manera 
indefinida resulta poco arriesgado puesto que ya conocen su forma de trabajar 
y comprende el modelo de empresa. 

Más allá de las llamadas «prácticas curriculares», las establecidas de mane-
ra explícita en el plan de estudios aprobado por la agencia de acreditación 
correspondiente, muchos alumnos aprovechan su situación de matriculados 
en un centro universitario para hacer diversas prácticas extracurriculares. De 
este modo, amplían los conocimientos sobre las distintas tareas y funciones 
que se llevan a cabo en distintos ámbitos profesionales relacionados con la 
comunicación, establecen redes de contacto profundas y duraderas en el en-
torno laboral, manejan diversos conocimientos de sus titulaciones de forma 
aplicada e incrementan la diversidad de aspectos que configuran el apartado 
de «experiencia laboral» de su currículum vitae. 

Las prácticas en empresa son, pues, sin duda, uno de los elementos en los 
que más ha mejorado la educación universitaria en las últimas décadas. Sin 
embargo, hay dos aspectos de este sistema que quedan sin cubrir. Por un lado, 
la legislación vigente solo permite hacer este tipo de prácticas a partir del 
momento en el que el alumno ha superado la mitad de los créditos totales de 
su grado (Real Decreto 592/2014, de 11 de julio). Esto supone, en una sim-
plificación por generalización, que un alumno que fuera a curso por año solo 
puede hacer prácticas a partir de tercero. Eso implica que durante el cincuenta 
por ciento de su carrera universitaria no podrá gozar de esta oportunidad. La 
razón de ser de esta regulación es fácil de comprender: las empresas necesitan 
acoger a alumnos en formación que ya tengan algunos conocimientos del área 
temática que van a manejar, aunque sean aún escasos y les falte abundante 
formación. La limitación, aunque razonable, existe. 

Por otro lado, a pesar de que las universidades, a través de sus servicios de 
prácticas en empresa y de los tutores académicos de las prácticas, llevan a 
cabo un exhaustivo seguimiento de las tareas adjudicadas a los alumnos y de 
la labor de los profesionales que los tutelan, cada convenio en prácticas y la 
forma de llevarlo a cabo es totalmente diferente, de modo que no se puede 
garantizar en ningún caso un aprendizaje homogéneo ni controlado puesto 
que muchos de los aspectos quedan a libre disposición de la empresa (Linde-
Valenzuela, 2017: 97).

En ocasiones, el éxito de unas prácticas no depende tanto de las característi-
cas que la definen o del tipo de empresa o institución como de la persona res-
ponsable de tutelar al alumno, su implicación y su voluntad de que realmente 
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su estancia en ese periodo de formación resulte realmente enriquecedora en 
la trayectoria de aprendizaje del estudiante. Además del tutor, el rendimien-
to de las prácticas depende de otros muchos elementos como el tamaño de 
la empresa, la posibilidad de conocer distintos cometidos dentro de la mis-
ma entidad, o la diversidad de actividades encomendadas al estudiante, entre 
otros aspectos. 

A pesar de los esfuerzos de las universidades por controlar eficazmente el 
desarrollo de las prácticas, hay ocasiones, por fortuna casos residuales, en las 
que los responsables de los estudiantes no comprenden cuál es papel que 
tienen que desarrollar y, o bien infravaloran las posibilidades del alumno al 
que dan tareas demasiado sencillas y poco relacionadas con su profesión o, 
bien al contrario, se exceden en las exigencias de su cometido y convierten un 
periodo de beca prácticamente en un trabajo a tiempo completo, con lo que 
dificultan al alumno la complicada labor de conciliar prácticas y estudio de las 
asignaturas de la carrera. De modo que, aunque en la mayoría de los supues-
tos las prácticas en empresas resultan muy beneficiosas para los estudiantes, 
pueden complicar la consecución de sus objetivos académicos si les llevan 
demasiado tiempo diario (García-Borrego, 2021: 294).

Por último, la diversidad de puestos ofertados de prácticas en empresas, si 
bien enriquecedora por las múltiples posibilidades de elección que permite a 
los alumnos, también es limitante porque se corre el riesgo de que queden en-
casillados en un determinado ámbito profesional sin que tengan oportunidad 
de conocer otros. Solo aquellos alumnos que aprovechen las oportunidades 
que ofrece su facultad más allá de las prácticas curriculares, podrán, a través de 
distintas extracurriculares, conocer distintos ámbitos profesionales dentro del 
entorno de la comunicación. De lo contrario, es poco probable que conozcan 
más opciones y busquen un futuro laboral más ajustado a sus preferencias y 
a sus capacidades. Al mismo tiempo, el camino laboral de cada estudiante se 
va escribiendo con las prácticas curriculares y extracurriculares que realice, 
puesto que va adquiriendo más conocimiento y experiencia en un área de-
terminada y eso implica que está en mejor disposición de ser elegido para un 
puesto similar en las siguientes prácticas. 

El momento del curso académico en el que se realizan las prácticas en em-
presas marca también su desarrollo. Un elevado número de estudiantes elige 
el verano para buscar una oportunidad porque de ese modo no necesitan 
compaginar estudios y trabajo. En grandes capitales, a pesar de las ricas redes 
de transporte y las buenas conexiones que suele haber con los campus univer-
sitarios, el traslado de un punto a otro suele llevar mucho tiempo. Por eso se 
concentra un número tan elevado de prácticas durante el periodo vacacional.

Hay alumnos que hacen prácticas durante el curso académico. Aunque los 
convenios de prácticas que firman universidades y empresas inciden en la 
necesidad de compatibilizar horarios, lo cierto es que no es infrecuente que 
interfieran en exceso en su día a día. A pesar de los esfuerzos por todas las par-
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tes por compatibilizar horarios, las imposiciones del trabajo en comunicación 
hacen muy complicado que el encaje sea perfecto. 

2. Talleres y laboratorios en las asignaturas

Como se ha mencionado más arriba, uno de los avances más significativos 
del desarrollo y la implantación del Plan Bolonia fue la apertura de la comu-
nidad académica a nuevas metodologías de aprendizaje que incluyeran, de 
manera sistemática, talleres y prácticas, además de los tradicionales semina-
rios y las clases magistrales. Antes del Espacio Europeo de Educación Superior 
existían, por supuesto, numerosas prácticas asociadas a asignaturas en distin-
tas facultades dedicadas al ámbito de la comunicación. Lo que vino a hacer 
Bolonia fue consolidar su presencia, sistematizar la forma de organizar esos 
talleres y dotar de una estructura verificada y acreditada a esas horas prácticas 
que garantizan una mejor adquisición de las competencias descritas en cada 
una de las asignaturas y materias (Rosique Cedillo, 2015: 1013).

Las prácticas de las asignaturas han permitido a las facultades de comuni-
cación posicionar mejor a sus egresados en el entorno profesional. El acerca-
miento al día a día de los trabajos en el entorno protegido y vigilado de las 
aulas permite a los estudiantes llevar a cabo un ensayo aproximado de lo que 
se encontrarán más adelante. Además, en carreras que necesitan armonizar los 
conocimientos humanísticos y profesionales con las destrezas y habilidades 
técnicas, el tándem creado con esta sinergia resulta especialmente beneficioso. 

Aunque no fue sencillo para las universidades adaptarse a esta nueva forma 
de trabajar con el alumnado, acogieron la oportunidad como una vía propi-
cia para garantizar que la adquisición de conocimientos era plena y que los 
resultados de aprendizaje incluían las competencias descritas en las distintas 
asignaturas. Para la estructura interna de los centros, las prácticas dentro del 
aula tienen implicaciones organizativas importantes. 

Un primer elemento tiene que ver con la necesidad de desdoblar grupos de 
alumnos matriculados para distribuirlos en talleres manejables para trabajar 
cuestiones prácticas. Esto supone un esfuerzo extraordinario en gestión de los 
espacios, utilización de las horas docentes del profesorado y organización de 
horarios fáciles de compaginar con otras asignaturas y con la disponibilidad 
de cada profesor. 

En no pocas ocasiones, las limitaciones de espacio, que las facultades no 
tienen capacidad de resolver a corto plazo puesto que no suele estar en sus 
manos el incremento de inversión en superficies, es el factor que más marca el 
correcto devenir de los talleres prácticos. Pero no es el único elemento que se 
debe tener en cuenta. Una nutrida parte de los planes de estudios vinculados a 
la comunicación incluyen asignaturas relacionadas con el manejo de equipos 
técnicos sofisticados, complejos y económicamente caros cuya gestión no es 
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sencilla. Los centros no solo tienen que llevar a cabo importantes inversiones 
para mantener y renovar los equipos de modo que estén actualizados y res-
pondan a los utilizados en el entorno profesional, sino que además tienen que 
organizar los talleres prácticos de manera que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de utilizar el material mientras tienen suficiente apoyo por parte 
del profesorado para garantizar que no hay accidentes con ninguno de los 
equipos. 

El coste de los equipos y la necesidad de manejarlos bajo supervisión del 
profesorado marca el ritmo de las prácticas vinculadas a las asignaturas porque 
de estas inversiones depende cuántos estudiantes puede albergar cada taller. 
Además, es necesario mantener el equilibrio entre el número de puestos de 
prácticas y la disponibilidad de los profesores en función de la carga docente 
establecida para ellos. 

Otro de los retos de las clases prácticas es que hay que atender a todos los 
alumnos de igual modo, independientemente de su implicación en la materia. 
En ocasiones, el distinto nivel de motivación provoca disparidades difíciles de 
resolver en los grupos de talleres porque algunos alumnos responden muy 
bien a las exigencias propuestas mientras que otros lastran el desarrollo de las 
dinámicas de trabajo. Con desiguales niveles de motivación no es infrecuente 
que resulte complejo generar grupos de trabajo adecuados para el desarrollo 
de las tareas propuestas. De modo que parte de los esfuerzos de los profesores 
y también de los alumnos más implicados se centran en la resolución de con-
flictos propios del trabajo en equipo. 

Aunque las prácticas de clase ayudan a los estudiantes de Comunicación a 
acercarse al día a día de la profesión y a adquirir algunas de las competencias 
que necesitarán cuando sean egresados, una de las limitaciones de este sistema 
es que no se puede dotar a los alumnos de la sensación de un entorno pro-
fesional completo. Las prácticas están obligatoriamente compartimentadas 
por asignaturas y áreas de conocimiento y, aunque se llevan a cabo múltiples 
propuestas de innovación docente que tienen por objetivo establecer sinergias 
entre asignaturas, las competencias evaluadas siempre se circunscriben a uno 
o varios ámbitos de conocimiento. 

Como además los profesores tienen que organizar sesiones que se adecúen a 
los espacios, tiempos y dispositivos técnicos a su alcance, las tareas que se les 
encomiendan no pueden alcanzar las propias de los entornos profesionales. 
Están preparadas para ser elaboradas en una o varias sesiones. Si se alargan en 
el tiempo, lo hacen de manera intermitente con saltos de sesión en sesión, en 
los que se mejora el nivel de aprendizaje en pequeños escalones. Todo esto ge-
nera una discontinuidad que, si bien permite asentar mejor los conocimien-
tos, aporta esta realidad de lo que se encontrarán en el entorno profesional. 

Por último, los encargos con los que se evalúa a los alumnos en las sesiones 
de carácter práctico son limitados y cerrados, preparados para poder verificar 
la adquisición de determinadas competencias y con unos resultados de apren-
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dizaje específicos. Al poner el foco en aquellos aspectos que detalla la guía 
docente, se corre el riesgo de perder frescura respecto al verdadero desarrollo 
profesional. 

3. Entorno profesionalizante en la facultad

A medio camino entre los talleres deprácticas de las asignaturas y las prác-
ticas curriculares y extracurriculares en empresas e instituciones, numerosos 
centros cuentan con diferentes propuestas que emulan entornos profesiona-
lizantes, bajo la tutela académica de profesores y profesionales, que permiten 
solventar las limitaciones que presentan los dos modelos anteriores. Se trata 
de propuestas como los pequeños medios de comunicación de las propias 
facultades, tales como periódicos en papel o digitales, radios con emisión en 
directo o en pódcast y pequeñas productoras con capacidad de generar conte-
nido, apoyados todos ellos por redes sociales. 

Si analizamos cuáles son los beneficios de este modelo de aprendizaje res-
pecto a los talleres prácticos de las asignaturas, descubrimos que aporta un 
entorno más profesional que el de las clases regladas. Los encargos no se cir-
cunscriben a trabajos fácilmente evaluables que caben estrictamente en los 
formatos temporales expuestos. Pueden incluir aspectos más difíciles de eva-
luar que son, sin embargo, importantes para el desempeño profesional. Ade-
más, no solo se centran en una parte pequeña del trabajo, sino que analizan 
el conjunto de lo que está sucediendo, desde el principio al final de la enco-
mienda que cada alumno pueda tener. 

Como se trata de un trabajo diario, no hay altibajos en los procesos de 
aprendizaje que, en las asignaturas, se producen por el ritmo semanal de los 
horarios. Y, sin embargo, del mismo modo que ocurre con los talleres, las 
tareas solicitadas están en todo momento vigiladas por un profesor con de-
mostrada capacidad docente.

Estos entornos que imitan a los profesionales bajo la tutela de la facultad 
permiten a los alumnos desarrollar una mayor responsabilidad sobre las tareas 
encomendadas que la que tienen en sus talleres de clase, movidos por la mo-
tivación de la calificación final. Esa responsabilidad no es solo para con ellos 
mismos, puesto que la valoración, si la hay, no tiene carácter curricular, sino 
para el conjunto de la comunidad universitaria en tanto en cuanto el trabajo 
que realiza es en beneficio de todos. 

Además, al no estar pendientes de una determinada calificación por el tra-
bajo realizado, los estudiantes no temen poner en ejercicio su creatividad para 
desarrollar nuevas ideas. En los talleres de clase, las entregas suelen estar más 
acotadas, con rúbricas más estrictas y unos objetivos muy claros a conseguir. 
Como consecuencia, los estudiantes limitan su creatividad para garantizar 
que están cumpliendo con las exigencias básicas que les permitirá obtener 
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la máxima nota. En los entornos profesionales universitarios se prima espe-
cialmente esta capacidad de creatividad, innovación y pensamiento lateral, 
competencias que serán de gran utilidad a los estudiantes cuando lleguen a 
sus puestos de trabajo una vez egresados. 

Si comparamos las posibilidades de estos entornos profesionales en el seno 
de la universidad con las que aportan las prácticas en empresa curriculares 
y extracurriculares, descubrimos también algunas interesantes aportaciones 
que completan la formación de los estudiantes. La primera de ellas es la ga-
rantía en la tutela de los alumnos. Como se ha explicado con anterioridad, 
las prácticas en empresa, reguladas por ley, exigen la presencia de un tutor en 
la empresa que adquiere una serie de compromisos para con los estudiantes: 
vigilar su trabajo, corregirlo y guiarlo para un mejor aprendizaje, puesto que 
se trata de un periodo formativo y no laboral, mostrarle al estudiante el en-
torno profesional y explicarle diferentes tareas y funciones. Pero, a pesar de los 
esfuerzos de las universidades para garantizar que se produce de facto esa tutela 
efectiva, el éxito de unas prácticas en empresa depende en buena medida de la 
implicación personal de los responsables del estudiante, y es difícil garantizar 
un comportamiento homogéneo en todos los lugares en los que los alumnos 
hacen prácticas. 

Una de las virtudes de los entornos profesionales en el seno de la universidad 
radica, precisamente, en que la tutela es siempre efectiva, homogénea, profe-
sional y encaminada de manera decisiva a la formación de los estudiantes. A 
pesar de que los profesores y profesionales que trabajan en estas plataformas 
universitarias lo hacen con los mismos niveles de exigencia que se tienen en 
el entorno laboral, no dejan de lado su faceta de docentes y, ante cualquier 
mejora exigida en un proyecto concreto, aplican su capacidad didáctica, no 
solo para conseguir el objetivo fijado sino para garantizar que detrás de ese 
logro hay un aprendizaje suficiente por parte de los estudiantes.

Aunque en las tareas que se realizan en este tipo de estructuras no hay una 
valoración cuantitativa en forma de nota, ni esa labor sirve para evaluar de-
terminadas asignaturas del plan de estudios, los docentes responsables de la 
organización de la plataforma sí se esfuerzan por hacer llegar a los estudiantes 
un mensaje didáctico que les permita comprender cómo lo han hecho y qué 
puntos de mejora podrían ser necesarios, de modo que se está garantizando el 
aprendizaje continuo.

Junto con los valores antes descritos, las plataformas profesionales univer-
sitarias ofrecen la posibilidad de solventar una limitación de las prácticas en 
empresas reguladas por convenio: sus puertas están abiertas para alumnos de 
los dos primeros cursos de carrera, es decir, aquellos que aún no han superado 
el cincuenta por ciento de los créditos de su grado. Aunque la exigencia del 
número de créditos superados para empezar a trabajar en empresas e ins-
tituciones en calidad de becario es lógica porque permite un cierto grado 
de garantía respecto a los conocimientos básicos de los estudiantes, para los 
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alumnos resulta una limitación porque retrasa en dos años la oportunidad 
de ir conociendo la profesión. En las plataformas universitarias que simulan 
entornos profesionales, el aprendizaje puede comenzar desde el primer día de 
universidad porque los profesores asumen las limitaciones de conocimiento 
de los estudiantes. 

Esta oportunidad de desempeñar tareas en un entorno que simula el profe-
sional desde el principio de la carrera permite a los alumnos llegar suficiente-
mente bien preparados a las prácticas externas, puesto que ya han trabajado 
bajo circunstancias similares a las que se encontrarán en las empresas e insti-
tuciones. Para los que acogerán estudiantes en el futuro, resulta también una 
garantía mayor de éxito, puesto que los estudiantes llegan con una mínima 
experiencia previamente adquirida bajo la tutela de sus profesores. 

Hay algunos otros beneficios destacados de este modelo cada vez más ex-
tendido en las universidades. Uno de ellos es el tipo de vínculo que se es-
tablece entre profesores y alumnos más allá de las aulas. La universidad no 
se circunscribe a los aspectos meramente académicos de transmisión y eva-
luación del conocimiento. La interrelación de alumnos y profesores en un 
entorno profesional, en ocasiones más distendido, en otras más estresante, 
permite conocer facetas del desempeño profesional que no se logran trasladar 
en el aula. Además, si el profesor es ejemplo vivo en todas sus facetas, lo es 
más aún cuando está demostrando con los hechos el ejercicio de la profesión 
para la que está preparando a sus alumnos: aprenden viendo hacer y aprenden 
haciendo. 

Los profesores se convierten así en verdaderos referentes para sus estudian-
tes y el entorno de la facultad es percibido como un camino hacia la vida pro-
fesional. La academia adquiere un mayor compromiso con la sociedad porque 
se mantiene más cercana a las necesidades de las empresas e instituciones que 
van a contratar a sus egresados. 

Además, los espacios dedicados a las prácticas internas permiten la genera-
ción de dinámicas de grupo entre alumnos que no se producen en el día a día 
de las facultades porque ponen en contacto a estudiantes de diferentes grados 
y cursos en un espacio común con un proyecto compartido. Las sinergias 
que se generan son muy enriquecedoras porque rompen la horizontalidad 
habitual de las relaciones del alumnado. Es enriquecedor el apoyo natural 
que los estudiantes de cursos superiores brindan a los de cursos inferiores en 
un momento del desarrollo emocional en el que el grupo de iguales tiene una 
trascendencia fundamental. 

Estos espacios compartidos, que funcionan como aglutinadores de talentos, 
son creadores de verdaderas redes laborales que se mantienen en el futuro, de 
modo que permiten a los estudiantes estar creando de forma muy natural una 
amplia agenda de contactos profesionales más allá del entorno más cerrado 
de su propia clase. Además, al propiciar la cohesión entre grados y cursos, se 
incrementa la cohesión del conjunto de la facultad, con lo que se genera un 
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mayor sentimiento de pertenencia que redunda en beneficio de toda la co-
munidad universitaria. 

Ese sentimiento crece aún más por el tipo de contenidos que suelen traba-
jarse en estas plataformas. Escaparates de la vida universitaria elaborados por 
y para los alumnos, les permite conocer la extensa actividad de los centros 
más allá de las clases: conferencias, coloquios, jornadas, actividades en clubes, 
participación en asociaciones, salidas culturales, información sobre alumnos, 
profesores, personal de administración y servicios, investigadores y cargos de 
gestión. De este modo, tanto los que participan en la actividad de la plata-
forma como los usuarios tienen una amplia oportunidad de conocer a fondo 
todo lo que pasa en su entorno. 

La versatilidad de este tipo de estructuras, que se puede organizar de modo 
que responda a las necesidades de los títulos concretos de cada facultad, per-
mite además que puedan ser utilizadas por los propios profesores como canal 
para generar más impacto con sus trabajos de clase. Muchas asignaturas se 
prestan para colaborar con estas plataformas de modo que un encargo evalua-
do por el profesor se puede convertir en un contenido generado por el centro. 
Esta sinergia de trabajo no solo permite una mayor implicación de los alum-
nos en los trabajos de clase, sino que además ayuda a la plataforma a dotarse 
de contenido permanente ya revisado por académicos. 

Fuera del trabajo de clase, es también enriquecedor el que se puede llevar 
a cabo mediante la firma de convenios de colaboración con empresas e ins-
tituciones que utilicen una plataforma de estudiantes como una incubadora 
de talento y creatividad. Desde el exterior de la universidad se puede apro-
vechar la oportunidad de contar con un grupo de jóvenes implicados que 
pueda dar una visión muy diferente a proyectos que planteen las empresas. 
Esto supone un enorme aliciente para los estudiantes que ven el contacto 
directo con el mundo profesional y van adquiriendo experiencia en un en-
torno controlado. 

Además de los proyectos previstos, los vinculados a asignaturas, los acor-
dados con empresas e instituciones y las posibles acciones sobrevenidas en 
el día a día de la facultad, otro de los elementos que se potencian en estas 
plataformas es el de dar la oportunidad a los estudiantes de elevar sus propias 
propuestas y apoyarlas para que puedan llevarlas a cabo de una manera pro-
fesional. La creatividad se da de la mano del conocimiento de los profesores 
encargados y los resultados pueden ser muy enriquecedores. El contenido 
que se genera permite alimentar la plataforma y puede llegar a convertirse en 
objeto de investigación para un trabajo de fin de grado o para un proyecto de 
innovación. 
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4. La propuesta del Hub en la Universidad CEU San Pablo

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad CEU San Pablo tiene, desde sus orígenes, la vocación de aunar los 
conocimientos teóricos con los prácticos en el desarrollo de las titulaciones 
vinculadas con la Comunicación. De hecho, este centro nace en la Escuela 
de Periodismo que el fundador de la Asociación Católica de Propagandistas y 
entonces director del periódico El Debate, Ángel Herrera Oria, crea en 1926 
para dar una mejor formación a los periodistas que trabajan con él. Siguien-
do esa estela, todas las generaciones de profesionales egresadas de las aulas 
del CEU, tanto en su etapa de colegio universitario, desde 1933, como en 
la más reciente de universidad privada, han contado con alguna plataforma 
específica de creación de contenido elaborado por los alumnos y distribuido 
para los alumnos. Son ejemplos valiosos la revista Punto CEU, la productora 
de televisión, el periódico en papel El Rotativo, el digital OnCEU (Solano Al-
taba; De la Torre Araus, 2011: 237, y la actual plataforma multimedia digital 
llamada Hub.

El Hub es una incubadora digital de talento con el formato de una agencia 
de comunicación creativa y estratégica, medio multimedia de comunicación y 
plataforma de creación de contenidos en diferentes formatos orientada a for-
mar profesionales del sector de la Comunicación y las Humanidades, así como 
a informar de la vida en el campus y resolver necesidades, aportando solucio-
nes rápidas y eficaces a alumnos, profesores y amigos de la comunidad CEU.

Es, además, un laboratorio de ideas y acciones de comunicación en busca 
de la innovación permanente; un lugar de encuentro y unión, donde hacer 
sinergias y trabajar de manera colaborativa, bajo el principio «aprender-ha-
ciendo» con el objetivo de completar la misión de la Fundación Universitaria 
CEU San Pablo y de la Universidad San Pablo CEU de transformar la socie-
dad desde los distintos ámbitos profesionales: en el Hub se aprende a hacer 
bien el bien.

El Hub permite a la facultad estar siempre a la vanguardia de la transfor-
mación educativa, poniendo el foco en el desarrollo de capacidades globales 
e integrales que incluyan el «saber», «saber hacer» y «saber ser», para que así 
contribuyan a mejorar el entorno social en el que se desenvuelven nuestros 
alumnos, que transforman la sociedad con su labor profesional. Es, además, 
la incubadora de talento referente en el mundo profesional que nace de la 
comunidad universitaria española, en el ámbito de la comunicación y las hu-
manidades.

Entre los valores que se quieren inculcar a los alumnos que pasan por esta 
plataforma destaca la humildad para poder crecer. Creemos que las habilida-
des de un individuo se pueden desarrollar, mejorar y cultivar. Consideramos 
el error como una oportunidad para crecer, somos el lugar donde caerse, para 
volver a levantarnos más fuertes.
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También tratamos de fomentar la unidad. Somos un lugar de encuentro, el 
sitio donde ser y estar, donde crecer, el lugar donde se fragua una comunidad 
de aprendizaje entre profesores y alumnos en búsqueda de la verdad. En el 
Hub el todo es más que la suma de las partes.

Y la máxima en todo momento es que solo las buenas personas se convier-
ten en buenos profesionales. Por eso se destaca la mirada hacia el prójimo, la 
vocación por mejorar el mundo a través del trabajo profesional, el respeto, la 
empatía, la igualdad y la solidaridad están en el centro de nuestro proyecto. 
Parafraseando a Kapuscinski y a los clásicos grecolatinos: «Para ser buen pro-
fesional, hay que ser buenas personas.»

El Hub define así sus tres principales ejes:
1. Formar alumnos —en valores y conocimientos— desde un punto de 

vista práctico y experiencial, poniendo el foco en el aprendizaje de com-
petencias y habilidades que potencien la empleabilidad del discente. El 
Hub es una extensión de las aulas y un puente de unión entre grados, 
profesores y estudiantes.

2. Ofrecer un servicio de información y apoyo a profesores y alumnos de la 
comunidad CEU, resolviendo necesidades de la facultad y atendiendo 
peticiones de diferentes grupos de interés. Todo ello siguiendo los valo-
res y principios éticos de la Casa, fomentando y nutriendo el sentimien-
to de pertenencia y orgullo de ser parte de la familia CEU.

3. Profesionalizar. Asociar la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación al mundo profesional. Desarrollar y promover un labo-
ratorio de ideas enmarcado en procesos de agencia de comunicación, 
servicio de información y producción de entretenimiento, atendiendo al 
crecimiento personal y profesional individual con la enseñanza práctica 
y de competencias transversales para favorecer la empleabilidad de los 
egresados.

Para que este engranaje profesional funcione, junto con los profesores 
asignados para la gestión diaria del Hub, varios alumnos «veteranos» se 
convierten en coordinadores de áreas. Se trata de alumnos becados por la 
universidad con una pequeña remuneración por su trabajo con experiencia 
y antigüedad en el Hub. Se encargarán de coordinar los proyectos de su 
área asignada (Redacción, Agencia o Productora) con el resto del equipo y 
conectar con los supervisores de área cuando sea necesario, además de los 
directores del Hub. La responsabilidad última de los proyectos recae sobre 
ellos. Otra labor fundamental será la de formar a la nueva cantera y hacer 
informes de rendimiento de su equipo. Hay un número limitado de coor-
dinadores.

Junto con estos estudiantes de más trayectoria, colaboran estudiantes más 
jóvenes, los junior, que se acercan voluntariamente para iniciar su proceso 
de aprendizaje. Aquellos que completen determinados hitos en las distintas 
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secciones del Hub, pueden optar a la siguiente categoría el siguiente curso 
académico. Adquieren un determinado grado de compromiso. 

Por último, la plataforma está preparada para la gestión del trabajo de aque-
llos colaboradores esporádicos o intermitentes que deseen participar, bien de 
forma individual, bien como parte de un proyecto de alguna asignatura, en la 
estructura creativa del Hub. 

Respecto a las áreas de conocimiento que se trabajan en el Hub, se distin-
guen tres principales. Una dedicada al periodismo, con una revista digital, 
con una sección propia en el periódico El Debate elaborada por alumnos, una 
newsletter y diversos proyectos multimedia. La segunda es asimilable a una 
agencia en la que se gestionan creatividades para la comunicación de activi-
dades, organización de eventos, gestión de redes sociales, y todo aquello que 
tenga que ver con las labores ad extra. Por último, una tercera pata se ocupa 
de la producción audiovisual y sonora, como vía para apoyar a los docentes 
y como plataforma de creación de contenido específico, informativo, divul-
gativo, de entretenimiento o con las características que necesite la facultad. 

Uno de los elementos más enriquecedores de esta plataforma es que todos 
los miembros del Hub tienen que pasar por las diferentes áreas en diferentes 
momentos de su desarrollo profesional con el objetivo de favorecer una for-
mación 360. Ante cualquier proyecto propuesto, los estudiantes llevan a cabo 
este recorrido:

1. Sueña: Es el momento de ser creativos y hacer una lluvia de ideas. Infór-
mate, inspírate, busca fuentes y datos. En esta fase las ideas no se juzgan, 
ni se evalúan. Se trata de poner en práctica el pensamiento divergente, 
para más tarde aterrizar en la mejor solución posible.

2. Piensa: Después de la lluvia de ideas, se evalúan las diferentes posibili-
dades y se traza un plan de acción. Es el momento de repartir respon-
sabilidades, establecer fechas de entrega, analizar recursos necesarios, 
entender formatos y plataformas de destino, así como corroborar con 
el supervisor que el plan es adecuado y va en línea con lo que se pide.

3. Crea: Una vez aprobado el plan, hay que ejecutarlo y enviarlo para ser 
revisado y aprobado por la dirección. Transforma esa idea en imagen, so-
nido y/o texto, compruébalo golpeándolo con el martillo de la realidad.

4. Cuenta: Se ha hecho el trabajo y ha sido aprobado, ahora toca publi-
carlo. El equipo deberá haber creado todas las piezas creativas para los 
formatos solicitados, con el fin de que el Community Manager del Hub 
solo tenga que publicarlo (esto incluye la creación de captions y hashtags).

Con este sistema de trabajo, los estudiantes consiguen una aproximación 
mucho más realista al entorno profesional que se van a encontrar en el futuro, 
exploran los caminos de la creatividad, desarrollan destrezas y habilidades que 
necesitarán en el futuro, adquieren responsabilidad y compromiso, mejoran 
en el trabajo en equipo y consolidan las competencias aprendidas en el aula. 
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5. Conclusión

Podemos concluir que la creación de plataformas casi profesionales en el 
entorno universitario, sumado a los elementos de carácter práctico que apor-
tan las asignaturas diseñadas con talleres y al enriquecimiento que suponen las 
prácticas externas en empresas e instituciones, resulta una apuesta del máximo 
interés para garantizar que la universidad queda ligada al entorno profesional 
en el que se van a desenvolver los egresados. Al mismo tiempo, los estudiantes 
aprecian más el esfuerzo de la universidad por prepararlos porque perciben los 
resultados de aprendizaje no solo en la forma de evaluaciones tradicionales en 
las asignaturas sino, especialmente, en la puesta en práctica profesional bajo la 
tutela de un docente que además les ayuda a crecer y mejorar. 
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