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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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11.

Cátedras institucionales  
y transferencia de conocimiento

Natalia Papí Gálvez
Universidad de Alicante

Introducción

El 26 de noviembre de 2018, el Boletín Oficial del Estado recogía la reso-
lución de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, en 
la que se hacían públicos los criterios específicos aprobados para cada uno de 
los campos de evaluación, incluido el tramo de transferencia de conocimiento 
e innovación. Se confirmaba, de esta forma, la puesta en marcha del proyecto 
piloto para la evaluación del nuevo mérito.

Antes de esta fecha, la transferencia de conocimiento e innovación ya se 
consideraba una de las misiones de las universidades, por la que la sociedad se 
beneficiaba de la I+D+i generada por las mismas, a través de las múltiples for-
mas que puede adoptar en cada campo de conocimiento. En esta ocasión, la 
cuestión central radicaba en la delimitación y definición de las aportaciones, 
es decir, en aquello que se iba a considerar como transferencia, pues el proyec-
to proponía el reconocimiento de esta labor diferenciada de otras funciones 
de la universidad, como son la investigación o la docencia. 

Actualmente las aportaciones concretas están en proceso de revisión, pero 
de las mismas se extrae una cuestión central: la relación con otras entidades, 
sea con empresas, con organizaciones sin ánimo de lucro o con administracio-
nes públicas. A este respecto, una de las fórmulas que las universidades pue-
den contemplar para formalizar tales colaboraciones son las llamadas cátedras 
universitarias o institucionales.

Este capítulo se centra en esta modalidad de colaboración. En particular, 
pretende cuantificar y describir las cátedras de las universidades públicas con 
grados en comunicación, por un lado, e identificar las aportaciones concretas 
de aquellas, centradas en los últimos años, por otro.

1. Un modelo de transferencia para el reconocimiento del personal investigador 

La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) incluye la transferencia 
de conocimiento como una de las funciones de la universidad, al servicio de la 



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

176

sociedad. En esta ley, la transferencia se articula con la investigación científica, 
en el título séptimo, al ser considerada su punto de partida, aunque orientan-
do sus resultados a la cultura, calidad de la vida, y al desarrollo económico. En 
concreto, el título 41.3. asimila la transferencia a una «prestación de servicio 
social» de las universidades. Es más, son tales entidades las encargadas de de-
terminar los medios e instrumentos necesarios para su impulso. 

También abre la puerta a la evaluación de sus resultados y al reconocimien-
to de la transferencia como mérito; cuestión clave para comprender la convo-
catoria de los tramos de transferencia, publicada más de una década después, 
y para la que se hace precisa la delimitación y definición de transferencia de 
conocimiento. Con todo, la LOU no define la transferencia. 

En esta ley, la transferencia se menciona diferenciada de otras funciones de 
la universidad, tales como: la docencia y la difusión del conocimiento y de la 
cultura en un sentido más general, es decir, atendiendo a aquello que se cono-
ce como extensión universitaria y formación a lo largo de la vida. Estas otras 
dos funciones quedan, por lo tanto, excluidas de la misma. 

El punto 41.3., aparentemente dedicado a la transferencia, tampoco pro-
porciona más información que la ya expuesta y, sin embargo, insiste en la 
necesidad de fomentar la cooperación con el sector productivo, en línea con 
el artículo 83, a través del «desarrollo conjunto de programas y proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras 
mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y 
plataformas tecnológicas» (LOU, de 21 de diciembre 2001, art. 41). 

De esta forma, en la búsqueda por indicadores que permitan la medición 
de esta «prestación de servicio», la ley señala, grosso modo, algunas posibles 
acciones vinculadas a la transferencia, pero lo hace mencionando el ámbito 
tecnológico. Esta cuestión ha podido favorecer la asociación de los procesos 
que subyacen en la digitalización en su definición, que también destacan 
otros países, pese a la defensa por una definición amplia del informe de la 
CRUE:

(…) la Transferencia del Conocimiento se entiende aquí en su sentido más 
amplio, que incluye el social y no solo en su acepción puramente tecnológi-
ca, intentando integrar, de esta manera, a aquellas vertientes y derivadas de la 
Transferencia del Conocimiento, que se aplican también desde los ámbitos 
humanístico, jurídico y social (Mato de la Iglesia, 2018: 9).

A partir del anterior planteamiento se define el marco para el impulso y 
reconocimiento de la transferencia del personal investigador. Se identifican 
cuatro pilares: 1. formación de las personas; 2. actividades con otras institu-
ciones; 3. generación de la riqueza económica en el ámbito local, y 4. valor 
social. Cada factor reúne indicadores para medir el desempeño individual, 
atendiendo al impacto y alcance que las acciones tienen en la sociedad. El 
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informe presenta, así, una transferencia orientada a resultados que identifica 
como la «cuarta misión de la universidad». 

Con respecto a la convocatoria del proyecto piloto (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, 2018), se aproxima al modelo recogido en el 
informe, pero también hay diferencias que han podido influir en los resulta-
dos finales, destacadas en el análisis metaevaluativo del proceso en Bustelo y 
Salido (2021). Así, fueron finalmente admitidas a trámite 16.329 solicitudes, 
entre las que el 32% procedían de las Ingenierías y Arquitectura, el 29% de 
la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y 21% de Ciencias (Sánchez Marín, 
2019) y la mayor tasa de éxito fue conseguida por las Ciencias de la Natu-
raleza y Bioquímica, la Ingeniería de Electrónica y de Sistemas y, en tercer 
lugar, las Ciencias Jurídicas (Suárez-Rivero, 2020) de entre los 15 campos 
considerados. 

Todo apunta a que el componente tecnológico y las implicaciones eco-
nómicas e industriales de la I+D+i han pesado de forma considerable en el 
reconocimiento de la transferencia, dejando otras fórmulas sin su esperado 
mérito. Esta cuestión genera, además, un efecto en cadena que termina en 
mayores brechas en la comunidad científica, tales como las de género (Buste-
lo; Salido, 2021).

Como consecuencia, tras la obtención de los resultados del piloto, la pro-
puesta está en revisión, especialmente en lo relativo a la medición de aquello 
que pretendía incluir como uno de los rasgos diferenciales del modelo: el «va-
lor social». Esta cuestión fue un tema central en las IV Jornadas de Formación 
y Empleo de ATIC, celebradas en la Universidad Complutense de Madrid, y 
circunscritas al ámbito de la comunicación.

2. La transferencia de las Ciencias Sociales

La delimitación y la descripción de la «transferencia» es una cuestión básica 
para poder construir un sistema de observación, de medición y de reconoci-
miento. A este respecto, las principales aproximaciones para comprender a 
qué se llama transferencia son también introducidas en el informe mencio-
nado de la CRUE. Se destacan las dos formas de abordar esta función de la 
universidad. Por un lado, el modelo anglosajón, que diferencia la transferen-
cia tecnológica de la gestión del conocimiento, y, por otro, las corrientes críti-
cas europeas, que incluirían la tecnología como un tipo más de transferencia 
pues: «(…) entienden la transmisión del conocimiento como una forma in-
tegral del saber, que se genera a través de la Educación y de la Investigación», 
(Mato de la Iglesia, 2018: 25).

En esta última línea, otros trabajos reflexionan en torno a las aportaciones 
de las Ciencias Sociales (CC.SS.) y de las Humanidades, como es el reali-
zado por personal del CSIC (Castro Martínez et al. 2008; Olmos-Peñuela; 
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Castro-Martínez, 2013; Olmos-Peñuela; Castro-Martínez; D’Este, 2014; 
Llopis-Córcoles et al., 2018; Muhonen; Benneworth; Olmos-Peñuela, 2020; 
Benneworth et al., 2022). En sus estudios se muestran diferencias en los 
procesos de transferencia y de divulgación de la Ciencia que no se ajustan a 
todos los modelos. Por ejemplo, Olmos-Peñuela y Castro-Martínez (2013) 
dejan constancia de la variabilidad de mecanismos desde las CC.SS. y las 
Humanidades, pues entre las relaciones que se establecen con los agentes 
externos se encuentran fórmulas más individuales e informales, además de 
las institucionales. Las autoras sentencian: «(…) si no se tienen en cuenta 
los mecanismos no institucionales, se está dejando fuera una parte sustancial 
de la interacción de los investigadores con la sociedad y de su consiguiente 
impacto» (p. 426). 

A este respecto, un estudio más reciente observa los mecanismos de cola-
boración vinculados al intercambio y transferencia de conocimiento, tanto 
informales como formales, dentro del CSIC (Llopis-Córcoles et al., 2018). 
Los formales son asociados a los mecanismos institucionales (p. ej. participa-
ción en la creación de una nueva empresa o nuevo centro o unidad conjunta 
de I+D, investigación colaborativa financiada, licencia de patentes —otros 
tipos de protección de la propiedad intelectual—, o asesoría a través de co-
mités de expertos) y los informales quedan vinculados a procesos más indi-
viduales (p. ej. estancias temporales, formación de posgraduados, soporte 
o informes técnicos, participación en actividades de difusión en el entorno 
profesional o consultas ocasionales). Además, entre sus trabajos también re-
flexionan sobre el concepto y la medición del impacto, pues aseguran que 
los indicadores habituales no reflejan los beneficios sociales que genera la 
transferencia de todas las CC.SS. y Humanidades (Muhonen; Benneworth; 
Olmos-Peñuela, 2020).

Detectar estas diferencias es clave para la delimitación de un marco con-
ceptual de la transferencia integral y diverso, sin perjuicio de que puedan ser 
revisadas las sistemáticas de trabajo y hábitos, con el propósito de elevar las 
evidencias, estableciendo las vías necesarias a nivel institucional e informando 
y formando en las mismas en el plano individual. En esta última línea, recien-
temente, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha anunciado su respaldo al 
programa DINA-ITC (https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/), para dina-
mizar y formar en transferencia. Será de interés conocer el modelo en el que 
se basarán tales actividades.

En definitiva, el planteamiento de la CRUE se aleja del ajuste meramente 
tecnológico, pero la revisión de los resultados de la convocatoria del proyecto 
piloto desemboca en la necesidad de reflexionar sobre el modelo y de seguir 
indagando en los diferentes tipos de transferencia, de acuerdo con la naturale-
za de cada campo de conocimiento. A este respecto, también es clave disponer 
de una concepción común, como punto de partida, que defina la transferen-
cia y la diferencie de otras aportaciones de la universidad.

https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/
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3. La universidad y su contribución al entorno como punto de partida

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en su informe del 
«Think Tank» orientado a la toma de decisiones ante las patentes y las publi-
caciones, destaca la utilidad del trabajo que se realiza dentro de la universidad 
para los que están fuera de la misma:

La transferencia de conocimiento se podría definir como el conjunto de acti-
vidades dirigidas a la difusión de conocimiento, experiencia y habilidades con 
el fin de facilitar el uso, aplicación y explotación de ese conocimiento y de 
las capacidades de I+D de Universidades y Centros de Investigación por otras 
instituciones de I+D, el sector productivo e industrial y la sociedad en general 
(Domingo García, 2021: 7).

Los procesos de transferencia tienen lugar en la relación que la universidad 
establece con su entorno, a través de formas de colaboración con los agentes 
externos y, en definitiva, con la sociedad; pero en tales formas de colabora-
ción debe existir una transmisión de saberes, habilidades u otros desarrollos 
realizados por parte de la universidad, ajustados a las funciones del personal 
investigador. La transferencia, además, agruparía todas las acciones específicas 
que se orientan a mejorar algún aspecto concreto. Por ello, el impacto o los 
beneficios que se producen en estos procesos formarían también parte de su 
concepción. 

El contexto de colaboración con otras entidades conforma el marco de 
acción necesario de la transferencia, el punto de partida, pero lo hace a tra-
vés de muchas formas posibles (proyectos específicos bajo convenio o con-
tratos, creación de empresas, patentes, modelos de utilidad, etc.). Según la 
especificidad de cada campo de conocimiento, y como se ha recogido líneas 
arriba, la transferencia también se produce de manera informal, con su con-
secuente dificultad a la hora de acreditarla ante el sistema de reconocimiento 
imperante. Por este motivo, parece oportuno y deseable adoptar fórmulas 
para que estas actividades no continúen invisibles ante el sistema. Decidir 
qué acciones y cómo introducirlas son dos de las principales cuestiones del 
debate actual.

A modo de resumen, y de acuerdo con la literatura consultada, destacan al 
menos cuatro características elementales presentes cuando nos situamos en 
el marco de la transferencia: 1. la relación de la universidad con los agentes 
externos y la sociedad; 2. la transmisión de competencias y técnicas desarro-
lladas en la universidad hacia los mismos; 3. la formalización de esa colabora-
ción, y 4. el impacto o los beneficios sociales de esas acciones.

https://doi.org/10.52495/c11.emcs.14.p102
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4. Las cátedras universitarias como fórmula de transferencia

Son diversos los mecanismos que desarrollan las universidades para colabo-
rar con las organizaciones de su entorno. Entre ellos, este capítulo presenta las 
cátedras universitarias o institucionales, también consideradas «excepciona-
les», «de empresa» o «de investigación» por diferentes universidades. Algunos 
de estos términos son utilizados como sinónimos y otros son presentados 
como tipos de cátedra diferentes.

Esta fórmula consiste en el establecimiento de un acuerdo formal con una 
entidad (empresa, asociación, fundación, administración pública, etc.), cir-
cunscrito al marco de regulación de la propia universidad, por el cual un 
equipo dirigido por una directora o director lleva a cabo un conjunto de 
actividades que contribuye, en el sentido acordado, a los ámbitos o procesos 
de la entidad firmante o a un fenómeno social.

Las cátedras no son fórmulas que estén presentes en un único campo. Sus 
actividades son compatibles con las funciones de la universidad y responden 
de forma directa o indirecta a las áreas de interés de la entidad, por lo que 
pueden versar sobre múltiples temas.

El propósito general de las cátedras coincide entre universidades, aunque 
algunas son más concretas en su presentación. Por ejemplo, la Universidad 
Rovira i Virgili afirma que «los objetivos y el régimen de funcionamiento 
de cada cátedra se especificarán en el acuerdo de creación aprobado por 
el Consejo de Gobierno y, si procede, en el convenio mediante el cual se 
formaliza la colaboración (…)» (URV, 2022: 1). En cambio, para la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona: «las cátedras de investigación son un ins-
trumento para formalizar y hacer públicos acuerdos amplios y durables de 
colaboración con entidades o empresas que tienen como finalidad impulsar 
las actividades de investigación y de transferencia de conocimiento (…)» 
(UAB, 2020: 24). En esta línea, la Universidad Complutense de Madrid 
considera que el propósito de las cátedras excepcionales es la realización de 
actividades relacionadas «con los fines estatutarios de nuestra Universidad, 
especialmente de docencia e investigación» (UCM, 2016: 5). La Universi-
dad de Alicante menciona de forma explícita la transferencia cuando afirma 
que: «el objeto de las Cátedras institucionales es la realización de actividades 
de investigación, formación, difusión y transferencia de conocimiento en 
el campo de interés común para la Universidad y la entidad colaboradora» 
(UA, 2019). La Universidad de Valencia y la Universidad de Zaragoza in-
cluyen también la innovación, por ejemplo: «las cátedras institucionales y 
de empresa podrán desarrollar actividades en los campos de la formación, la 
creación cultural y artística, investigación, el desarrollo, la innovación y la 
difusión de conocimientos» (UNIZAR, 2012: 2). La Universidad Jaume I 
es más concreta en el propósito de estas fórmulas de colaboración al destacar 
como objetivo común: «(…) la realización de actividades relacionadas con la 
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docencia, la investigación, la divulgación, la movilización y la transferencia 
del conocimiento, la promoción del talento y el desarrollo de áreas de interés 
común (…)» (UJI, 2022: 8). La web de la Universidad de Sevilla también 
menciona la formación de futuros profesionales en las áreas de interés de la 
cátedra y, de forma explícita, reafirma el papel de las mismas como fórmulas 
de transferencia al defender que estas «(…) garantizan la transferencia de 
conocimiento mediante la innovación y la investigación» (US, n.d.). En 
cualquier caso, la mayor parte de los documentos consultados incorporan 
un listado de posibles actividades que pueden ser desarrolladas en el marco 
de las cátedras. 

Los diferentes reglamentos revisados establecen una financiación anual, por 
lo que se deduce que la duración mínima es el año, aunque en algunos casos 
ese límite se fija en tres anualidades. La necesidad de que sean durables se 
apoya en que son contempladas como un medio para colaboraciones estraté-
gicas, cuyos resultados se obtienen a medio plazo. La web de la Universidad 
de Murcia lo explica de la siguiente forma: 

Frente a otras formas de colaboración habituales como la investigación por 
contrato o los proyectos colaborativos financiados con fondos públicos, las Cá-
tedras de Empresa no se limitan a la cooperación en un proyecto específico, 
sino al apoyo en un área científico-tecnológica más amplia y durante un perío-
do de tiempo más prolongado (…) (UM, n. d.).

Desde esta óptica, no se estaría únicamente ante un mecanismo de transfe-
rencia, sino ante una fórmula a través de la que se pueden canalizar diversas 
actividades. Además, en algunos de los reglamentos consultados, también se 
subraya su capacidad para atraer fondos. En tales casos, esta función aparece 
como el principal motivo por el que son impulsadas, junto con otras fórmulas 
de mecenazgo y de colaboración. En consecuencia, se comprende que puede 
ser un medio tanto por su función institucional como individual. 

Estas cátedras deben ser, a priori, diferenciadas de las cátedras UNESCO; 
pues las segundas son un reconocimiento de excelencia otorgado por el or-
ganismo internacional a las universidades inmersas en conseguir los objetivos 
que persigue. Estas cátedras favorecen, de igual modo, la transferencia de 
conocimiento. Las cátedras UNESCO estarían capacitadas «para hacer de la 
ciencia un instrumento al servicio de la mejora integral de la calidad de vida 
(…) para producir innovaciones que hagan de la comunicación un fenómeno 
impulsor del aprendizaje y de los intercambios culturales (…)» (Martínez de 
Morentín, 2004: 3-4).

Por todo lo anterior, este capítulo se adentra en la exploración de las cáte-
dras de las universidades públicas con grados en comunicación, incluidas las 
UNESCO, con el propósito de identificar sus principales aportaciones.

https://doi.org/10.52495/c11.emcs.14.p102
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5. Método

Se aplica un estudio exploratorio de la información facilitada por internet 
de las cátedras relacionadas con la comunicación. Para ello, se acude a los 
sitios webs de las universidades públicas que ofrecen actualmente alguna titu-
lación de grado de información y comunicación en España. 

La muestra de universidades fue extraída del servicio QEDU (Qué Estudiar 
y Dónde en la Universidad), orientado a los futuros estudiantes universitarios, 
al utilizar datos actualizados de dos fuentes: el Registro de Universidades, Cen-
tros y Títulos (RUCT) y el Sistema integrado de información Universitaria.

Este servicio de búsqueda de información ordena los diferentes estudios en 
nueve grupos iniciales, entre los que se encuentra la Rama de CC.SS. y Jurí-
dicas. Este primer grupo se subdivide en ocho ámbitos. Se constata que los 
títulos de comunicación se incluyen en dos de ellos (tabla 1).

Tabla 1. Criterios de inclusión y resultados.

Campos en QEDU Criterio seleccionado

Nivel de estudios Grado

Tipo de Universidad/Centro Pública

Ámbito de la herramienta de búsqueda Periodismo e información Otra educación comercial
y empresarial

Resultados 40 129

Universidades seleccionadas 32 

Los anteriores resultados concluyeron en títulos de grado diversos, entre los 
que se encontraban tanto los tres recogidos por el libro blanco de los estudios 
de comunicación (Murciano, 2005) (comunicación audiovisual, periodismo 
y publicidad y relaciones públicas) como otros de reciente creación. Entre los 
segundos, a modo de ejemplo, se puede mencionar el Grado en Gestión de la 
Información y Contenidos Digitales, de la Universidad Carlos III, que apa-
rece registrado en enero de 2018 en el RUCT; el Grado en comunicación de 
las Organizaciones, de la Autónoma de Barcelona, con fecha de alta inicial en 
noviembre de 2019; o el Grado en comunicación Digital, de la Universidad 
Ramón Llull, en enero de 2021. Los grados de comunicación son ofertados 
por un total de 32 universidades de titularidad pública, según la búsqueda 
realizada en mayo de 2022. 

A partir de la identificación de las universidades, se visitaron los sitios web 
institucionales buscando información sobre esta fórmula de colaboración con 
otras entidades. En concreto, se esperaba encontrar una sección especializada 
que listara y diera acceso a las webs de todas las cátedras creadas y firmadas 
con la universidad. Para ello, se utilizó el buscador interno del sitio web de 



El impacto social de la universidad en la transferencia del conocimiento. Observatorio ATIC, nº 6
N. Papí Gálvez
Cátedras institucionales y transferencia de conocimiento

Enlace de adquisición de la Monografía:

https://www.comunicacionsocial.es

https://doi.org/10.52495/c11.emcs.14.p102

183

cada universidad, presente en la mayoría de ellas, que proporcionó resultados 
satisfactorios al introducir la palabra «cátedra». En cambio, en algún caso 
se tuvo que acudir al mapa web o, incluso, al buscador de Google. En este 
caso se perfiló aún más la búsqueda («cátedra» seguida del nombre de la uni-
versidad). Una vez en la web, se contabilizaron todas las cátedras por cada 
universidad, con independencia del tema. El dato asciende a un total de 847 
cátedras distintas.

Con el propósito de identificar aquellas más relacionadas con la comunica-
ción, en una segunda fase se seleccionaron según su denominación, es decir, si 
incluían palabras, tales como: «comunicación», «publicidad», «audiovisual», u 
otras relacionadas («contenidos», «creatividad», «desinformación», «RTVE», 
etc.), aunque desde un planteamiento poco restrictivo. En el caso de deno-
minaciones generales, que aparentemente tenían aproximaciones desde otras 
disciplinas, se consultaba el propósito de la cátedra en su web, por un lado, y 
el campo de conocimiento de quien sustentaba la dirección de la cátedra, por 
otro. Con la aplicación de estos parámetros, se identificaron 28 cátedras. Tras 
la revisión de las actividades, fue eliminada una de ellas, por alejarse en gran 
medida del ámbito de observación.

Se buscó información de cada cátedra para conocer el año de inicio, su es-
tado actual, y para registrar las actividades realizadas. La principal fuente con-
sultada fue su sitio web. En los casos en los que el enlace no estaba disponible 
o estaba sin actualizar, se acudió directamente al buscador Google, utilizando 
la denominación literal de la cátedra, para completar la información. 

Este ejercicio también permitió depurar la muestra inicial y conocer el vo-
lumen de cátedras. Además, al profundizar en las actividades realizadas por 
todas ellas, se pudo observar tanto aquellas acciones que son comunes como 
otras fórmulas de transferencia en comunicación.

6. Resultados

Se registraron 28 cátedras de 15 universidades (tabla 2). Este dato supone el 
3% de todas las publicadas en las 32 universidades seleccionadas, de acuerdo 
con los criterios de búsqueda. La mayor parte de ellas se sitúa en el ámbito 
de la comunicación. Se vinculan a las diferentes áreas y materias que la con-
forman de diferentes maneras, por ejemplo, profundizando en el estudio de 
ciertos fenómenos sociales desde sus marcos teóricos, proporcionando técni-
cas o herramientas propias o explorando soluciones emergentes. No obstante, 
en algunos casos, la relación con la comunicación se observa en uno de los 
propósitos, o en el enfoque de los informes y de las actividades realizadas, por 
situarse en un marco de acción más amplio.

Otro aspecto a considerar es el aumento del número de cátedras en los úl-
timos años. Salvo excepciones, pues algunas aseguran haberse constituido en 
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la última década del siglo pasado (en especial, las internacionales), la mayor 
parte de ellas no superan los cinco años, concentrándose la mitad del listado 
en los últimos dos.

Tabla 2. Listado de Cátedras seleccionadas.

Universidad (1) Nombre de la Cátedra

UAB Cátedra UNESCO de Comunicación (InCom-UAB)

UC3M Cátedra Jean Monnet «EU, Disinformation & Fake news»

UC3M Cátedra «Sustainability in advertising lab»

UC3M Cátedra «TAPTAP digital-UC3M in advanced AI and data science applied 
to advertising and marketing»

UCM Cátedra de Comunicación y Salud

UCM Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf

UCM Cátedra extraordinaria de Marketing y Comunicación Infantil y Adolescente 
(Cátedra Comunicación Digital en Infancia y Adolescencia)

UCM Cátedra extraordinaria sobre Juego Responsable y su Comunicación de la ONCE 
y UCM

UCM Cátedra extraordinaria «Investigación sobre comunicación digital, neuroliderazgo 
y neuroventas»

UCM Cátedra extraordinaria «Shopper Neurolabcenter»

UCM Cátedra extraordinaria «Valores Democráticos y Género» (2)

UDC Cátedra Vegalsa-Eroski de Compromiso Social, Comunicación y Reputación 
Corporativa

UA Cátedra de la marca corporativa

UA Cátedra de la brecha digital generacional

UM Cátedra UNESCO de gestión de la información en las organizaciones (3)

UM Cátedra Fundación ASISA de Comunicación Sanitaria 

US Cátedra RTVE-US sobre Contenidos Culturales y Creatividad en el ámbito 
Audiovisual y Digital

UNIZAR Cátedra RTVE

EHU Cátedra UNESCO de Comunicación y Valores educativos

UJI Cátedra RTVE de Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática

UMH Brecha Digital y buen uso de las TIC (3)

UMH Cátedra Iberoamericana Roemmers de Industrias Culturales y Creativas

UPF Cátedra Agbar de Comunicación Institucional de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

UPF Cátedra Ideograma-UPF de Comunicación Política y Democracia

UPF Cátedra Re|Generation UPF-CZFB (4)

https://www.ucm.es/catedravaloresdemocraticosygenero/
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URJC Cátedra UNESCO de investigación en comunicación y África

URV Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación

UV Cátedra Brecha Digital de Género (3)

Nota: (1) De acuerdo con la abreviatura utilizada en dominio web, (2) Incluida por su relación con la sen-
sibilización y por la vinculación con el ámbito de la dirección, (3) Incluida por proximidad al ámbito, (4) 
Incluida por su parte relacionada con las tecnologías de la información y comunicación con aproximación 
al ámbito. 

A través de este análisis se vislumbran similitudes entre cátedras, pero tam-
bién diferencias, que pueden deberse a su distinto origen, y a las diferentes 
estructuras y procesos que han facilitado su nacimiento.

De una parte, con respecto a la entidad colaboradora, se identifican cua-
tro tipologías: las cátedras internacionales, que se desarrollan y aprueban en 
el marco de otros organismos, como es el de la UNESCO; las cátedras de 
empresa, con entidades privadas, cuya área de trabajo puede tener relación 
directa pero también indirecta con la actividad económica de la misma; las 
cátedras con entidades públicas, que suelen tener una relación estrecha con 
el ámbito de la entidad; y las cátedras cuya financiación depende de varios 
organismos, y que trabajan sobre el área de interés de tales entidades.

De otra parte, se han detectado cátedras que actúan como captadoras de 
fondos para el desarrollo de acciones en torno a un tema de interés. En cam-
bio, también se identifican cátedras que integran otras fórmulas, como los 
laboratorios, o están orientadas a realizar proyectos específicos para una única 
firma o para varias, como si de un servicio se tratara, ofreciendo las instalacio-
nes o la aplicación de una técnica, un modelo o de una metodología.

Al tratar de profundizar en sus actividades, algunas presentan la informa-
ción en sus sitios web organizada por categorías según las áreas de desarrollo 
del personal docente e investigador universitario (investigación, formación/
docencia, transferencia), pero no es habitual. En su conjunto, las acciones rea-
lizadas por las cátedras forman un grupo amplio de soluciones, de las que se 
destaca especialmente su orientación práctica y su vinculación con el proyecto 
que las financia. Se recogen:

—Actividades que precisan equipos de trabajo con plazos de ejecución a 
medio plazo, como son: los proyectos de investigación subvencionados 
en convocatorias públicas solicitados por el equipo de la cátedra o rela-
cionados con la misma, los proyectos realizados a través de convenios es-
pecíficos con empresas o entidades, la edición y coordinación de revistas 
científicas, y la organización de congresos y otros eventos internacionales 
o nacionales similares. 

—Actividades orientadas a la formación, entendida desde diferentes apro-
ximaciones, de continuidad y naturaleza variable, como son: impulso 
de másteres o cursos de postgrado vinculados a la temática de la cáte-
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dra, realización de seminarios presenciales u online (universitarios o no 
universitarios) como parte de las acciones de la misma, realización de 
Moocs, tutela de estudiantes en prácticas, convocatoria de becas o de 
puestos técnicos para trabajar en la cátedra. 

—Actividades de difusión: publicaciones de artículos científicos, capítulos 
de libros y libros. También se publican las memorias anuales. Además, 
se realizan informes, editados por la propia cátedra —o por las entidades 
que la respaldan— que se ponen a disposición en la web o en los reposi-
torios universitarios. 

—Desarrollo de medios propios: por ejemplo, realización del sitio web que 
podría incluir otros servicios, tales como: repositorios, elaboración de 
diccionarios, observatorios, llamadas a proyectos o selección de noticias. 

—Acciones de comunicación de la cátedra acudiendo a los medios o a tra-
vés de propios: reuniones de trabajo comunicadas a través de redes socia-
les, notas de prensa, diseño de logotipo, directrices gráficas, actualización 
del sitio web y gestión de los perfiles en redes sociales.

—Finalmente, se recoge un grupo de acciones más concretas de diferente 
naturaleza y propósito que son incorporadas como parte de las realizadas 
en el marco de las cátedras, tales como: conferencias/ponencias en con-
gresos por parte del equipo, charlas en seminarios, estancias internacio-
nales, visita de personal investigador, promoción y financiación de inves-
tigación relacionadas con las líneas de trabajo de la cátedra, convocatoria 
de premios de innovación docente o premios a los mejores trabajos de 
fin de estudios. 

Entre todas ellas, se han detectado 20 acciones que destacan por ser las 
que aparecen con más frecuencia, al menos en tres cátedras (figura 1). Nueve 
presentan actividades relacionadas con la investigación dentro de la propues-
ta de la cátedra y siete mencionan las publicaciones científicas, en general. 
Otras anotan, en concreto, tipos de publicaciones realizadas, como son los 
informes y los artículos científicos. Tras estas acciones, vinculadas a la función 
investigadora, hay un conjunto de ellas que organizan eventos (por ejemplo, 
jornadas) y otras fórmulas de perfil más formativo, como son los seminarios 
o talleres. Aunque con menos frecuencia, en esta línea, también se detec-
tan cursos, que se complementan con el impulso de planes de estudio. En 
segundo lugar, destacan los proyectos por convenio y los medios propios. 
Luego, entran a escena los proyectos por convocatoria, las revistas vinculadas 
a la cátedra o la coordinación de números concretos, la divulgación, la web 
con más funcionalidades y los laboratorios. Finalmente se observa otro tipo 
de actividades, tales como los premios de trabajos de fin de estudios y otras 
acciones de divulgación. 
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7. Conclusiones

Este capítulo aborda las cátedras vinculadas a la Comunicación en el marco 
de la propuesta de un sistema de reconocimiento de la transferencia. Para ello, 
centra su observación en las universidades públicas españolas con grados de 
comunicación y revisa tanto su normativa como la información de las cáte-
dras disponible en las diferentes webs.

A juzgar por la definición y el objeto de las cátedras que recoge cada regla-
mento o web de las diferentes universidades consultadas, se puede afirmar que 
se está ante una fórmula que cumpliría con las cuatro características básicas 
que definen la transferencia. Se trata de una vía para la formalización de cola-
boraciones estratégicas con entidades externas. Así, en el marco de la misma, 
se acuerda la realización de un conjunto de actividades para las que son preci-
sas las competencias o técnicas propias del personal investigador universitario. 
Tales actividades se orientan a resultados, de los que cabe esperar efectos a 
corto y, sobre todo, a medio plazo.

La revisión de las cátedras efectuada lleva, además, a constatar que la cola-
boración puede proceder de varias entidades. También se observa que pueden 

Figura 1. Acciones más frecuentes.

https://doi.org/10.52495/c11.emcs.14.p102
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adquirir diferentes formas integrando otras fórmulas, como los laboratorios. 
Además, en general, incluyen un gran número de actividades diversas, entre 
las que se encuentran las consideradas institucionales, individuales, formales 
o informales por los estudios citados, que proporcionan algunas claves para 
comprender las particularidades de las CC.SS. y las Humanidades. En esta 
línea, se detectan acciones formativas y de investigación, por lo que las cáte-
dras estarían reforzando la consideración de la transmisión del conocimiento 
desde un abordaje integral, exponiendo su vinculación con otras funciones de 
la universidad. 

Por lo tanto, la variedad detectada en torno a las cátedras respaldaría la idea 
de no situarnos ante un único mecanismo de transferencia. Es decir, las cáte-
dras podrían ser consideradas canales por los cuales discurren varias iniciativas 
y se articulan las diferentes acciones.

Desde esta óptica, y ante la proliferación de las cátedras en los últimos años, 
se debe contemplar la posibilidad de que estén proporcionando una solución 
para formalizar algunas de las acciones de transferencia de difícil reconoci-
miento con los sistemas actuales. A este respecto, también es posible que en 
los próximos años se asista a un incremento de cátedras, máxime si se inclu-
ye la financiación en la ecuación. En cualquier caso, las cátedras analizadas 
representan actualmente un 3% de todas las ofrecidas por las universidades 
públicas con grados en Comunicación, por lo que se debe presuponer margen 
para el crecimiento, por el carácter transversal y por la relevancia de la Comu-
nicación en la actualidad.

Referencias

Benneworth, Paul; Castro-Martínez, Elena; 
Olmos-Peñuela, Julia; Muhonen, Reetta 
(2022): «Rethinking the Role of Pro-
ductive Interactions in Explaining SSH 
Research Societal Impacts: Towards a 
Conceptual Framework for Productive 
Science System Dynamics». En J. M. Aza-
gra-Caro; P. D’Este; D. Barberá-Tomás 
(eds.). University-Industry Knowledge Inte-
ractions: People, Tensions and Impact, (pp. 
45-65). Springer, International Studies in 
Entrepreneurship series 52. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-84669-5_4

Bustelo, María; Salido, Olga (dir.) (2021): 
Análisis de la convocatoria piloto del sexenio 
de transferencia e innovación 2018 desde 
una perspectiva de género. Madrid: Minis-
terio de Universidades. Secretaría General 
Técnica. 

Castro Martínez, Elena; Fernández de Lucio, 
Ignacio; Pérez Marín, Marián; Criado 
Boado, Felipe (2008): «La transferencia 
de conocimientos desde las Humanida-
des: posibilidades y características», Ar-
bor, 184 (732), pp. 619-636. https://doi.
org/10.3989/arbor.2008.i732.211

Domingo García, Paloma (dir. y coord.) 
(2021): Think Tank «Patentar y/o publi-
car»: Conclusiones y Recomendaciones. Ma-
drid: Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología, FECYT.

INGENIO (CSIC-UPV): Programa DINA-
TIC. https://programa-dinaitc.csic.es/
cursos/

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. Boletín Oficial del Estado, 
307, de 24 de diciembre de 2001. https://
acortar.link/wCMZpz

https://doi.org/10.1007/978-3-030-84669-5_4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-84669-5_4
https://doi.org/10.3989/arbor.2008.i732.211
https://doi.org/10.3989/arbor.2008.i732.211
https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/
https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/
https://acortar.link/wCMZpz
https://acortar.link/wCMZpz


El impacto social de la universidad en la transferencia del conocimiento. Observatorio ATIC, nº 6
N. Papí Gálvez
Cátedras institucionales y transferencia de conocimiento

Enlace de adquisición de la Monografía:

https://www.comunicacionsocial.es

https://doi.org/10.52495/c11.emcs.14.p102

189

Llopis-Córcoles, Oscar; Sánchez-Barrioluen-
go, Mabel; Olmos-Peñuela, Julia; Cas-
tro-Martínez, Elena (2018): «Scientists’ 
engagement in knowledge transfer and 
exchange: Individual factors, variety of 
mechanisms and users», Science and Pu-
blic Policy, 45(6), pp. 790-803. https://
doi.org/10.1093/scipol/scy020

Martínez de Morentin de Goñi, Juan Ignacio 
(2004): ¿Qué son las Cátedras UNESCO? 
Responde la UNESCO. San Sebastián: 
Centro UNESCO. 

Mato de la Iglesia, Salustiano (coord.) (2018): 
Transferencia del Conocimiento. Nuevo mo-
delo para su prestigio e impulso. CRUE 
Universidades y Santander Universidades. 
https://acortar.link/JjNzbk

Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades (2018): Resolución de 14 de 
noviembre de 2018, de la Comisión Na-
cional Evaluadora de la Actividad Investi-
gadora, por la que se publican los criterios 
específicos aprobados para cada uno de 
los campos de evaluación. Boletín Oficial 
del Estado, 26 de noviembre de 2018. 
https://acortar.link/II9RhX 

Muhonen, Reetta; Benneworth, Paul; Ol-
mos-Peñuela, Julia (2020): «From pro-
ductive interactions to impact pathways: 
Understanding the key dimensions in de-
veloping SSH research societal impact», 
Research Evaluation, 29(1), pp. 34-47. 
DOI: https://doi.org/10.1093/reseval/
rvz003

Murciano Martínez, Marcial (coord.) (2005). 
Libro Blanco. Títulos de Grado en Comu-
nicación. Madrid: Aneca. https://acortar.
link/zysxmf

Olmos-Peñuela, Julia; Castro-Martínez, Ele-
na (2013): «Relaciones informales de los 
investigadores de humanidades y ciencias 
sociales con los agentes sociales». En V. 
Agulló-Calatayud; G. González-Alcaide; 
J. Gómez-Ferri (dir. Congr.). La colabo-
ración científica: una aproximación multi-
disciplinar (pp. 416-428). Valencia: Nau 
Llibres.

Olmos-Peñuela, Julia; Castro-Martínez, 
Elena; D’Este, Pablo (2014): «Knowled-
ge transfer activities in social sciences 
and humanities: Explaining the interac-
tions of research groups with nonacade-

mic agents», Research Policy, 43(4), pp. 
696-706. https://doi.org/10.1016/j.res-
pol.2013.12.004

Sánchez Marín, Gregorio (2019, noviembre 
15): El sexenio de transferencia: situación 
actual y perspectivas, Aneca, https://acor-
tar.link/rQxXdU

Suárez-Rivero, Jose Pablo (2020 mayo 28): 
Así es el mapa de la transferencia del co-
nocimiento en España, The Conversation, 
https://acortar.link/4C2qva

Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) (2016): Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 15 de diciembre de 
2015, por el que se aprueba el Reglamen-
to de creación de cátedras extraordinarias 
y otras formas de colaboración entre la 
Universidad Complutense de Madrid y 
las empresas, BOUC, 1, 12 de enero de 
2016, https://acortar.link/PrAkRX

Universidad de Murcia (UM) (n.d.): Cáte-
dras Universitarias de la Universidad de 
Murcia. https://www.um.es/web/ecum/

Universidad de Sevilla (US) (n.d.): Cátedras. 
https://www.us.es/empresas/catedras

Universidad de Zaragoza (Unizar) (2017): 
Acuerdo de 11 de febrero de 2009, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza, por el que se aprueba el 
Reglamento para la creación y funciona-
miento de las cátedras institucionales y de 
empresa de la Universidad de Zaragoza. 
(Modificado por acuerdos de 27 de junio 
de 2012, 26 de octubre de 2015, 16 de 
enero de 2017 y 15 de mayo de 2017, del 
Consejo de Gobierno). https://otri.uni-
zar.es/catedras

Universidad Jaume I (UJI) (2022): Regla-
ment de mecenatge i càtedres de la uni-
versitat Juame I. Aprovat pel Consell de 
Govern el 16 de març de 2022. https://
acortar.link/j8F2pF

Universidad Miguel Hernández (UMH) 
(2013): Reglamento marco de las cáte-
dras de la universidad Miguel Hernández 
de Elche. (Aprobado en Consejo de Go-
bierno en sesión de 27 de junio de 2012, 
Modificado: Consejo de Gobierno de 25 
de septiembre de 2013). https://acortar.
link/6n4djT

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) (2018): 
Reglamento para la creación y funciona-

https://doi.org/10.52495/c11.emcs.14.p102
https://doi.org/10.1093/scipol/scy020
https://doi.org/10.1093/scipol/scy020
https://acortar.link/JjNzbk
https://acortar.link/II9RhX
https://doi.org/10.1093/reseval/rvz003
https://doi.org/10.1093/reseval/rvz003
https://acortar.link/zysxmf
https://acortar.link/zysxmf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=547271
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=547271
https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.12.004
https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.12.004
https://acortar.link/rQxXdU
https://acortar.link/rQxXdU
https://acortar.link/4C2qva
https://acortar.link/PrAkRX
https://www.um.es/web/ecum/
https://www.us.es/empresas/catedras
https://otri.unizar.es/catedras
https://otri.unizar.es/catedras
https://acortar.link/j8F2pF
https://acortar.link/j8F2pF
https://acortar.link/6n4djT
https://acortar.link/6n4djT


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

190

miento de las cátedras de la universidad 
Rey Juan Carlos. (Aprobado por el Con-
sejo de Gobierno el 25 de mayo de 2018). 
https://acortar.link/DAt7eR

Universidade da Coruña (UDC) (2013): Re-
gulamento para a creación e xestión das 
Cátedras e Aulas Institucionais da Univer-
sidade da Coruña. Consello de Goberno 
do 28 de febreiro de 2013. https://acortar.
link/pd5ncb

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
(2020): Normativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en matèria 
d’investigació. (Text refós aprovat per 
l’acord del Consell de Govern de 2 de 
març de 2011 i modificat pels acords de 5 
de juny de 2013, de 22 de juliol de 2014, 
de 19 de març de 2015, de 8 de novembre 
de 2016, de 12 de juliol de 2017 i de 30 
de gener de 2020). https://acortar.link/
aAdqG5

Universitat d’Alacant (UA) (2019): Norma-
tiva para la creación y funcionamiento de 
las cátedras institucionales de la universi-
dad de Alicante, 25 de octubre de 2019, 
BOUA, 28 de octubre de 2019, https://
www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5511.pdf

Universitat de València (UV) (2017): Regla-
mento para la creación y funcionamiento 
de las cátedras de la Universitat de Valèn-
cia (ACGUV 267/2017). https://acortar.
link/9HLa81

Universitat Pompeu Fabra (UPF) (n.d.): Las 
cátedras de empresa. https://www.upf.
edu/web/fund/catedras-empresa-info

Universitat Rovira i Virgili (URV) (2022): 
Reglamento para la creación y el funcio-
namiento de las cátedras de la Universitat 
Rovira i Virgili. (Aprobado por el Conse-
jo de Gobierno de fecha 24 de febrero de 
2011. Modificado por el Consejo de Go-
bierno de fecha 22 de diciembre de 2014. 
Modificado por el Consejo de Gobierno 
de fecha 21 de febrero de 2022). https://
acortar.link/TO2OAo

https://acortar.link/DAt7eR
https://acortar.link/pd5ncb
https://acortar.link/pd5ncb
https://acortar.link/aAdqG5
https://acortar.link/aAdqG5
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5511.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5511.pdf
https://acortar.link/9HLa81
https://acortar.link/9HLa81
https://www.upf.edu/web/fund/catedras-empresa-info
https://www.upf.edu/web/fund/catedras-empresa-info
https://acortar.link/TO2OAo
https://acortar.link/TO2OAo

	Separata. El impacto social de la universidad en la transferencia de conocimiento. Observatorio ATIC, nº 6
	Sinopsis
	Sumario
	11.Cátedras institucionales y transferencia de conocimiento
	Natalia Papí Gálvez
	Introducción
	1. Un modelo de transferencia para el reconocimiento del personal investigador
	2. La transferencia de las Ciencias Sociales
	3. La universidad y su contribución al entorno como punto de partida
	4. Las cátedras universitarias como fórmula de transferencia
	5. Método
	6. Resultados
	7. Conclusiones
	Referencias




