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resumen | Con base en el enfoque que considera al sistema educativo como una interfaz de 
relaciones, en el que individuos y tecnología interactúan, para explorar el desarrollo de competencias 
de formación profesional en las Relaciones públicas (RR.PP.). El objetivo es analizar la oferta 
académica de posgrado en Ecuador (16), España (14) y Argentina (6) desde perspectivas teóricas 
y empíricas, incluyendo competencias esperadas, áreas de desempeño y perfiles de egreso, en 
el contexto de las transformaciones en la especialidad. La metodología involucra una revisión 
documental y bibliográfica, el análisis de programas académicos en 36 universidades y una revisión 
de las principales tendencias en gestión de comunicación a partir de fuentes secundarias, como 
asociaciones del sector. Los resultados destacan la predominancia de enfoques en áreas digitales 
y empresariales en los programas de los tres países. Se observa además que solo una minoría de 
programas de maestría en Comunicación se orienta claramente hacia comunicación pública o al 
tercer sector. Argentina y España lideran en el cumplimiento de competencias en RR.PP., mientras 
que Ecuador muestra un enfoque mayor en la comunicación digital y tecnológica. En conclusión, este 
estudio subraya la dispersión en los enfoques de los programas académicos que dificultan el logro 
de objetivos y habilidades específicas para las RR.PP. Asimismo, resalta la necesidad de equilibrar 
la atención hacia la estrategia en la formación académica en esta área. Las competencias de gestión, 
pensamiento y acción estratégica, así como la organización y ejecución de la comunicación interna 
y externa, destacan como asociadas a áreas de alto desempeño en los programas analizados.

Palabras clave: formación profesional, competencias, Relaciones públicas, Ecuador, España, 
Argentina
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AbstrAct | We adopt an approach that views the education system as an interface of relationships, where 
individuals and technology interact, to examine the development of professional Public relations (PR) training 
competencies. The main objective is to analyze the academic offer of postgraduate courses in Ecuador (16), Spain 
(14) and Argentina (6), from a theoretical and empirical point of view, including the expected competencies, 
areas of performance and graduate profiles, especially in the context of changes in the field. The methodology 
includes a documentary and bibliographic review, an analysis of academic programs in the thirty-six main 
universities, and a review of the main trends in communication management from secondary sources such 
as industry associations. The findings highlight the predominance of digital and business approaches in 
the programs of the three countries. In addition, it is found that only a minority of master's programs in 
communication are clearly focused on public communication or the third sector. Argentina and Spain lead the 
way in teaching skills in PR, while Ecuador has a stronger focus on digital and technological communication. 
In summary, this study highlights the dispersion in the approaches of academic programs, which makes it 
difficult to achieve specific goals and skills for PR. Furthermore, it highlights the need to balance the focus 
on strategy in academic training in PR. The competencies of management, strategic thinking and action, as 
well as the organization and implementation of internal and external communication, are associated with 
high performance in the study programs examined.

Keywords: professional training, competencies, public relations, Ecuador, Spain, Argentina.

resumo | Com base na abordagem que considera o sistema educacional como uma interface de 
relacionamentos, no qual indivíduos e tecnologia interagem, para explorar o desenvolvimento de 
competências de formação profissional em Relações Públicas (RP). O objetivo é analisar a oferta 
acadêmica de pós-graduação no Equador (16), na Espanha (14) e na Argentina (6) a partir de 
perspectivas teóricas e empíricas, incluindo as competências esperadas, as áreas de atuação e os 
perfis dos graduados, no contexto das transformações da especialidade. A metodologia envolve uma 
revisão documental e bibliográfica, a análise de programas acadêmicos em 36 universidades e uma 
revisão das principais tendências em gestão da comunicação com base em fontes secundárias, como 
associações do setor. Os resultados destacam a predominância de abordagens nas áreas digitais 
e de negócios nos programas dos três países. É observado também que apenas uma minoria dos 
programas de mestrado em Comunicação está claramente orientada para a comunicação pública 
ou para o terceiro setor. A Argentina e a Espanha lideram no cumprimento das competências nas 
RP, enquanto o Equador mostra um foco maior na comunicação digital e tecnológica. Em conclusão, 
este estudo destaca a dispersão nas abordagens dos programas acadêmicos que dificultam obter 
objetivos e habilidades específicos para RP. Também ressalta a necessidade de equilibrar o foco 
para a estratégia na formação acadêmica nessa área. As competências de gestão, pensamento e ação 
estratégica, bem como a organização e execução da comunicação interna e externa, destacam-se 
por estarem associadas a áreas de alto desempenho nos programas analisados.

Palavras-chave: formação profissional, competências, relações públicas, Equador, Espanha, 
Argentina.
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introducción
El sistema educativo, en general, pero también a nivel disciplinar podría ser 

analizado, en términos de Scolari (2018), desde una visión macro, como una interfaz 
de relaciones en la que interactúan sujetos y tecnología. Esto permitiría pensar 
de qué modo el campo profesional y el académico, en este caso de las Relaciones 
públicas, se reconfiguran a propósito de las transformaciones que vivimos (Álvarez-
Nobell et al., 2021; Zerfass et al., 2022). En este artículo utilizamos preferentemente 
el término Relaciones públicas indistintamente para referirnos a este campo de 
estudio y a la profesión que también se denomina Comunicación estratégica, 
Comunicación organizacional, Comunicación institucional, Comunicación 
empresarial, Comunicación corporativa, etc. Sobre este aspecto se ha debatido 
durante mucho tiempo en la academia (Contreras Delgado & Garibay Rendón, 
2020; Rebeil-Corella, 2018; Krohling-Kunsch, 1997, 2017, 2014; Pérez, 2015; Míguez 
González, 2013; Van-Ruler et al., 2004; Van Riel, 2003, entre otros/as) y no es el 
propósito cerrar dicho debate. Por el contrario, se busca identificar también los 
modos de denominación, acuerdos y tensiones al respecto. La decisión (que responde 
a criterios de escritura) se justifica tomando como referencia la denominación que 
lleva la principal asociación europea de investigación y educación en el tema, la 
European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA), y el 
debate sobre la situación en América Latina que se desarrolla en el marco de la 
International Communication Association (ICA), como el realizado recientemente 
en 2023 en una pre-conferencia sobre los des/encuentros entre Comunicación 
Organizacional y Relaciones Públicas desde América Latina (https://www.redlaco.
org/pre-conference).

Esta investigación continúa esfuerzos anteriores (Cisternas Osorio et al., 2022) 
por analizar comparativamente –a nivel teórico (definición de competencias y 
marcos regulatorios) y empírico (programas académicos y tendencias)– la oferta 
de posgrado principal en los casos de Ecuador, España y Argentina a partir de 
las siguientes dimensiones: desarrollo de competencias, áreas de desempeño y 
perfiles de egreso. La selección de países se ha realizado por propósito considerando 
en la comparación un mercado profesional y campo académico ampliamente 
desarrollado (España), uno en avanzado desarrollo (Argentina) y un tercero con la 
oferta formativa y profesional emergente (Ecuador) (Sadi & Álvarez-Nobell, 2024). 
El perfil profesional de Relaciones públicas está demandando nuevas competencias 
y reconfigurando su importancia en los nuevos escenarios profesionales (Adi et 
al., 2023). Estos ámbitos trascienden en muchos casos el quehacer tradicional del 
área y están sujetos a las demandas del contexto o entorno cambiante y complejo 
que envuelve la dinámica de la profesión (Zerfass et al., 2020).

Considerando lo anterior, establecimos las siguientes preguntas de investigación: 

baquerizo-neira, g.; et al.     Interfaz de formación profesional de relaciones públicas. Estudio comparativo

117



PI1. ¿Cuáles son los retos de la academia argentina, ecuatoriana y española en 
materia de formación y desarrollo de competencias en el área de posgrado 
en el ámbito de las Relaciones públicas? 

PI2. ¿Cuáles son las semejanzas y disparidades en los posgrados existentes 
en las propuestas académicas de cada país? 

revisión de la literatura
Interfaces educativas para el desarrollo de competencias profesionales en el 
campo de las Relaciones públicas

Según Scolari (2018), una interfaz es un espacio o punto de encuentro en el 
que interactúan sujetos humanos y tecnología y donde se establecen conexiones 
y relaciones entre ambos en un contexto determinado. En el sistema educativo, el 
concepto de interfaz de Scolari puede aplicarse bajo la noción de una personalización 
del aprendizaje. Las interfaces pueden ser utilizadas para adaptar el aprendizaje 
a las necesidades de los estudiantes o a las demandas profesionales. Mediante 
la recopilación de datos y el análisis, las interfaces pueden ofrecer contenido y 
actividades personalizados que se ajusten al nivel y estilo de aprendizaje de cada 
estudiante, del contexto general o incluso de demandas profesionales específicas. 
En efecto, el diseño (o rediseño) de estas interfaces puede influir significativamente 
en la forma en la que se produce el aprendizaje y se facilita la interacción entre 
los entornos educativos y profesionales. Esto tiene especial importancia, sobre 
todo cuando situamos la formación a nivel regional, al mismo tiempo que crea un 
debate epistemológico sobre las tendencias dominantes (Norte global) (Martín-
Barbero, 2003; Álvarez-Nobell et al., 2023). 

Aunque las perspectivas de Scolari y Bourdieu provienen de enfoques teóricos 
diferentes, es posible relacionar la noción de interfaz con la teoría del campo 
(Bourdieu, 1991, 1984) cuando se aplica al campo de las Relaciones públicas. Las 
interfaces desempeñan un rol importante en la interacción, en el desarrollo de 
competencias y en la construcción de la legitimidad en este campo. Si entendemos 
que el campo se refiere al espacio social en el que los profesionales de las relaciones 
públicas, las organizaciones, los medios de comunicación y otros actores interactúan 
y compiten por recursos y reconocimiento, el desarrollo de las interfaces para el 
desarrollo de competencias es clave. A su vez, en la teoría de Bourdieu, los actores 
de un campo luchan por acceder y controlar diferentes formas de capital, como el 
cultural, social y económico. Las interfaces educativas pueden ser vehículos para 
acceder a estos capitales. Asimismo, la noción de capital simbólico de Bourdieu (1991), 
que se refiere a la capacidad de influir en la percepción y en las representaciones 
sociales es clave también para entender las dinámicas de poder y legitimidad en 
un campo. Las interfaces educativas pueden influir en la distribución del poder 

baquerizo-neira, g.; et al.     Interfaz de formación profesional de relaciones públicas. Estudio comparativo

118



al proporcionar a ciertos actores un conjunto de competencias que faciliten el 
reconocimiento profesional.

La noción de competencia
A nivel académico, el término competencia está intrínsecamente relacionado 

con la necesidad de homologar las titulaciones expedidas por las universidades, lo 
que las obliga a definir con precisión el perfil de los egresados (Gimeno, 2008). La 
Real Academia Española ofrece una definición de competencia que se adapta a este 
contexto, aludiendo a la "pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir 
en un asunto determinado" (n.d.). Esto implica que el concepto de competencia se 
encuentra arraigado en el ámbito de la formación laboral, donde no solo se posee 
o adquiere, sino que se demuestra y se pone en práctica para satisfacer demandas 
específicas (Gimeno, 2008, p. 37).

Carretón-Ballester y Lorenzo-Sola (2020) consideran a las competencias 
como un conjunto de atributos, habilidades y actitudes que complementan las 
competencias profesionales adquiridas en la academia. Pereda y Berrocal (2001) 
argumentan que la formación basada en competencias se basa en metodologías 
activas y participativas.

Según Rychen y Tiana (2004), la competencia es un concepto holístico 
que integra demandas externas, atributos personales y el contexto en el que 
se desarrolla. En este sentido, una competencia debe responder a demandas 
específicas en situaciones determinadas, aprovechando los atributos personales 
y profesionales en un cierto contexto.

En el ámbito académico en España, la Ley Orgánica 3/2022 de Formación 
Profesional (2022) define a las competencias básicas como aquellas necesarias 
para el desarrollo personal, la participación activa en la sociedad y la mejora de la 
empleabilidad, mientras que las competencias profesionales se refieren al conjunto 
de conocimientos y de destrezas necesario para ejercer una actividad profesional. 
Estas competencias académicas cobran sentido cuando existe una demanda real 
y específica en el mercado laboral (Gimeno, 2008).

Tobón (2006) proporciona una clasificación general de competencias que incluye 
las básicas o instrumentales, genéricas o transversales y las específicas. Estas 
categorías son esenciales para desenvolverse en la vida, realizar actividades en 
diversos campos profesionales y abordar aspectos técnicos directamente relacionados 
con la ocupación (Tobón, 2006; Armendáriz, 2015; Álvarez-Nobell et al., 2022).

El desarrollo de competencias profesionales en Relaciones públicas
La pandemia creó cambios significativos en la sociedad, incluyendo la forma 

en la que las personas se comunican y cómo las organizaciones gestionan sus 
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comunicaciones, lo que ha llevado a un aumento en la profesionalización de la 
función de comunicación y a un debate sobre las competencias necesarias para 
los futuros roles en Relaciones públicas.

El sistema educativo, en general y a nivel disciplinario, puede entenderse 
como una interfaz de relaciones en la que individuos y tecnología interactúan, 
reconfigurándose en respuesta a las transformaciones actuales (Álvarez-Nobell 
et al., 2021; Zerfass et al., 2022), lo que plantea desafíos para la formación en 
competencias en Relaciones públicas.

El debate sobre las competencias necesarias para los profesionales de las Relaciones 
públicas ha sido un tema de investigación activo y en constante evolución (Broom & 
Smith, 1979; Dozier & Broom, 1995; Verhoeven et al., 2011; Gregory & Fawkes, 2019; 
Zerfass & Franke, 2013; Fieseler et al., 2015; Tench & Moreno, 2015; Falkheimer et al., 
2017; Baquerizo et al., 2018). También se han realizado estudios sobre competencias 
en comunicación basados en las perspectivas de estudiantes universitarios (Sierra 
Sánchez, 2010; Casero-Ripollés et al., 2013; Mellado et al., 2013) y en el campo del 
periodismo (Murciano, 2005; Scolari et al., 2008; García Avilés & Martínez Bonastre, 
2009; González-Molina & Ortells-Badenes, 2012; Micó Sanz et al., 2012).

En 2018, la Global Alliance for Public Relations and Communication Management 
estableció un marco global de competencias –comunicacionales, organizativas y 
profesionales– para la gestión profesional de relaciones públicas (Global Capability 
Framework for the Public Relations and Communication Management Profession) 
que abarca capacidades de comunicación, problemas de comunicación proactiva, 
capacidades organizativas y profesionales, y expectativas (Baquerizo-Neira & Sadi, 
2019). Meng (2015) propuso un modelo de desarrollo de competencias para líderes 
en Relaciones públicas basado en dimensiones como la autogestión, la colaboración 
en equipo, la orientación ética, la construcción de relaciones, la toma de decisiones 
estratégicas y la comunicación eficaz. 

En Europa, investigaciones sugieren nuevas sistematizaciones de roles 
profesionales en Relaciones públicas (Zerfass et al., 2017), y el European Communication 
Monitor identifica cinco roles principales que los profesionales pueden desempeñar: 
comunicador, embajador, gerente, entrenador y asesor (Zerfass et al., 2021). Sin 
embargo, los cambios constantes en la disciplina requieren de investigaciones 
continuas para explorar las diferencias entre organizaciones, países y géneros 
(Zerfass et al., 2017).

En América Latina, la dinámica regional y los factores externos, como la 
situación política, económica y cultural, influyen en los roles profesionales de 
relaciones públicas (Arzuaga-Williams, 2019). El Latin American Communication 
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Monitor identifica cinco grupos de competencias: comunicación, negocios, gestión, 
tecnología y datos (Álvarez-Nobell et al., 2021). 

En Ecuador, Baquerizo-Neira y Sadi (2018) identificaron que el perfil del 
relacionador público comprende tres tipos de capacidades: de comunicación 
estratégica, de comunicación operativa y genéricas del profesional. 

En resumen, el concepto de competencia en Relaciones públicas es un tema 
ampliamente discutido y en constante evolución, con diversas perspectivas y 
enfoques a nivel global y regional. La formación en competencias se adapta a los 
cambios en la sociedad y en la disciplina, y los profesionales deben reflexionar 
sobre sus roles y las competencias necesarias para avanzar en su desarrollo.

El futuro de las Relaciones públicas
El reciente estudio de Adi y Stoeckle (2023) plantea que las Relaciones públicas 

deben ser: a) orientadas a los grupos de interés, b) basadas en el conocimiento, 
la investigación, la medición y la evaluación, c) centradas en el largo plazo, d) 
conocedoras de la persuasión, e) centradas en la acción, f) comprometidas, g) 
responsables, y e) transparentes. Asimismo, sostienen que

Se debe recuperar la identidad social de las relaciones públicas para que 
sean algo más que una función que intenta establecerse como socio estraté-
gico en la mesa redonda de cualquier organización, sino más bien como un 
vehículo de empoderamiento que tiene la capacidad de abrazar el cambio y 
convertirse en la fuerza motriz del debate ético (Adi & Stoeckle, 2023, p. 76).

Además, Gregory y sus colegas (2023), en su reciente reporte CIPR/Humans 
needed, more than ever plantean que mientras la disciplina del relacionador público 
esté más centrada en la persona, menos asistencia de la inteligencia artificial va a 
necesitar. Sin embargo, estos autores explican que es necesario que los profesionales 
de las RR.PP. tengan conocimientos básicos sobre la herramienta y la apliquen en 
su quehacer profesional, porque se ha comprobado que tareas como “el análisis de 
datos y la gestión de las redes sociales cuentan con un mayor grado de asistencia por 
parte de las herramientas de IA, un 53,4% y un 53,7% respectivamente”, mientras 
que la “gestión del personal, el coaching y la aplicación de principios éticos, tienen 
una asistencia de IA casi nula” (Gregory et al., 2023, p. 5).

metodología
Las preguntas que nos planteamos en esta investigación son: 

PI1. ¿Cuáles son los retos de la academia argentina, ecuatoriana y española en 
materia de formación y desarrollo de competencias en el área de posgrado 
en el ámbito de las relaciones públicas? 
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PI2. ¿Cuáles son las semejanzas y disparidades en los posgrados existentes 
en las propuestas académicas de cada país? 

Además de realizar una revisión documental (mallas curriculares publicadas en 
los sitios de Internet, el perfil de egreso y la declaración de competencias u objetivos 
del programa), se emplearon técnicas de análisis de contenido cualitativo para 
determinar las similitudes y disparidades entre la oferta de posgrado de los tres países 
(Gibbs, 2013; Lissabet Rivero, 2017). El proceso que se siguió se detalla en la figura 1. 

Para la selección de las universidades se consideraron los siguientes parámetros:

1. Programas oficiales y propios de posgrado de universidades.

2. Titulaciones de posgrado en Comunicación con varios enfoques (comunicación 
digital, política, empresarial, etc.) o titulaciones en Relaciones públicas 
y disciplinas afines.

Las 36 universidades seleccionadas comprenden 14 españolas, 16 ecuatorianas 
y seis argentinas. Cabe recalcar que las universidades españolas Nebrija y 
Rey Juan Carlos tienen dos programas en el área de Relaciones públicas con 
diferente titulación1, lo que da un total 38 programas de posgrado para el 
análisis; es decir, que se toma el universo de los datos para el análisis (tabla 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los programas de la Universidad Rey Juan Carlos: máster universitario en Protocolo, 
Comunicación y Organización Integral de Eventos y máster universitario en Dirección, 
Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales; los programas de la 
Universidad Nebrija son: máster universitario en Comunicación Política y Gestión de Crisis y 
Emergencias y máster en Organización y Dirección de Eventos.

Figura 1. Fases de la investigación

Fuente: Elaboración propia.
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Nº Codificación País Institución

1 1ES España ESIC University
2 2ES España Universidad Complutense de Madrid
3 3ES España Universidad de Cádiz
4 4ES España Universidad de La Laguna
5 5ES España Universidad de Málaga
6 6ES España Universidad de Navarra
7 7ES España Universidad de Sevilla
8 8ES España Universidad Europea Madrid
9 9ES España Universidad Nebrija

10 10ES España Universidad Pompeu Fabra-Barcelona School of Management
11 11ES España Universidad Rey Juan Carlos
12 12ES España Universidad Rovira i Virgili
13 13ES España Universidad San Jorge
14 13ES España Universitat Autònoma de Barcelona
1 1EC Ecuador Universidad Técnica del Norte
2 2EC Ecuador Universidad Católica Santiago de Guayaquil
3 3EC Ecuador Pontificia Universidad Católica del Ecuador
4 4EC Ecuador Universidad Tecnológica Ecotec
5 5EC Ecuador Universidad Casa Grande
6 6EC Ecuador Universidad Técnica de Ambato
7 7EC Ecuador Universidad Estatal Península de Santa Elena
8 8EC Ecuador Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo
9 9EC Ecuador Universidad Técnica del Cotopaxi

10 10EC Ecuador Universidad Hemisferios
11 11EC Ecuador Universidad Técnica Particular de Loja
12 12EC Ecuador Universidad Tecnológica Ecotec
13 13EC Ecuador Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
14 14EC Ecuador Universidad de Cuenca
15 15EC Ecuador Universidad Andina Simón Bolívar
16 16EC Ecuador Universidad Politécnica Salesiana
1 1AR Argentina Universidad Argentina de la Empresa
2 2AR Argentina Universidad Católica de Salta
3 3AR Argentina Universidad Nacional de Rosario
4 4AR Argentina Universidad CAECE
5 5AR Argentina Universidad UCES
6 6AR Argentina Universidad Nacional de San Luis

Tabla 1. Listado de universidades de la muestra 

Fuente: Elaboración propia.
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La recopilación de la información se realizó durante el mes de febrero de 2023. 
Después de extraer los datos, la codificación y el análisis se realizaron en marzo y 
abril de 2023. Los datos analizados de los programas fueron: mallas curriculares 
publicadas en las los sitios Internet, el perfil de egreso y la declaración de 
competencias u objetivos del programa. Se analizó un total de 68 competencias que 
se clasificaron en cinco categorías (tabla 2). Para el análisis de contenido se utilizó 
la matriz de competencias propuesta por Cisternas Osorio y sus colegas (2022)2. 

resultados 
Después de analizar los resultados, se observó que el manejo de aspectos 

tecnológicos y la gestión de datos e información es la categoría que sobresale entre 
todas las analizadas. España (ES) lidera con 58,75%, seguida por Ecuador (EC) con 
57,5%, mientras que Argentina (AR) obtiene 36,67%. Estos hallazgos coinciden con 
el enfoque predominante de los programas de posgrado en Ecuador, que se centran 
principalmente en la comunicación digital y la tecnología (tabla 2, página siguiente).

Las categorías competencias de organización, creación y ejecución de la 
comunicación interna y la categoría competencias genéricas de formación 
universitaria y de contexto profesional en el área de la comunicación muestran 
una pequeña diferencia en el nivel de cumplimiento. La primera tiene 26,32% y 
la segunda un 25,23% para los cinco países analizados (tabla 2).

La categoría de competencias que presenta el menor alcance en los programas de 
posgrados en los tres países se relaciona con la comprensión y la acción comercial 
y financiera de las organizaciones. Esta tampoco se observa en el marco de 
capacidades para la profesión a escala global propuesta por la Global Capabilities 
in PR and Communication Management (2018).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Los autores proponen una matriz de análisis elaborada a partir de fuentes profesionales, 
que tiene cinco categorías y 13 subcategorías (Cisternas Osorio et al., 2022).
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Resultados de las subcategorías analizadas
Después de analizar el cumplimiento de los programas de posgrado en función de 

las cinco categorías3, la subcategoría de manejo tecnológico engloba competencias 
que delinean al profesional capaz de utilizar tanto software como hardware para 
potenciar la interacción con los diferentes públicos (tabla 3). Asimismo, demuestra 
habilidades en una variedad de lenguajes tecnológicos, lo que le permite abordar 
con éxito los desafíos digitales en el ámbito de la comunicación. Esta subcategoría 
destaca por su mayor presencia en las propuestas curriculares de los programas 
académicos de los tres países, con un 50,01% de representación (tabla 3).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Las cinco categorías de análisis son: competencias directivas de pensamiento y acción 
estratégica, competencias de organización, creación y ejecución de la comunicación interna 
y externa, competencias comprensión y acción comercial y de negocios, competencias en el 
manejo de herramientas tecnológicas, gestión de datos, información y el conocimiento, y 
competencias genéricas de formación universitaria y de contexto profesional en el área de 
la comunicación.

Orden de 
cumplimiento Subcategorías Cump. 

General
Cump. 

Argentina
Cump. 

Ecuador
Cump. 
España

1 Manejo tecnológico 50,01%% 3,95% 26,32% 19,74%

2 Creación 40,53% 6,84% 22,66% 11,05%

3 Conocimientos teóricos 
profesionales 31,58% 6,14% 6,14% 19,30%

4 Estratégicas 29,93% 7,89% 12,50% 9,54%

5 Habilidades 29,70% 4,14% 5,64% 19,92%

6 Decisionales 24,34% 9,87% 8,55% 5,92%

7 Contextuales 22,37% 3,95% 1,32% 17,11%

8 Gestión 20,85% 4,45% 9,11% 7,29%

9 Conocimiento comercial 
y negocio 20,18% 3,51% 7,02% 9,65%

10 Genéricas universitarias 
y profesional 18,75% 1,56% 3,13% 14,1%

11 Actitudinales 18,75% 1,56% 3,13% 14,06%

12 Organizativas 13,16% 5,26% 6,02% 1,88%

13 Implementación 12,28% 4,39% 6,14% 1,75%

Tabla 3. Cumplimiento general por países en las subcategorías analizadas 

Fuente: Elaboración propia
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A pesar de ser el mejor resultado en términos generales, en el caso de Argentina 
este porcentaje se sitúa entre los más bajos. Esto se debe al enfoque predominante 
de los programas académicos argentinos, que tienden a ser más teóricos y 
conceptuales. En este sentido es importante comprender la necesidad de incorporar 
en las propuestas académicas información y conocimientos básicos sobre la IA y su 
aplicación eficaz y eficiente en la vida de las organizaciones (Gregory et al., 2023).

En relación con las subcategorías de competencias organizativas y de 
implementación, su desempeño es inferior al del resto de subcategorías, sobre 
todo en España. Estas subcategorías contemplan actividades organizativas: a) 
definición procesos y estructuras para los equipos de PR, b) asegurar la consecución 
de los objetivos comunicativos y presupuestos, c) poseer un entendimiento claro 
de los procesos decisivos de la organización, d) facilitar la integración de la gestión 
estratégica con las necesidades organizativas, e) fomentar una sinergia con las 
demás funciones, y f) establecer objetivos de comunicación alineados con los de 
la organización. En el caso de las subcategorías de implementación, contemplan: 
a) demostración de un conocimiento profundo y alineación con la visión de 
sustentabilidad financiera de la organización y b) demostración de equilibrio 
entre los objetivos del negocio, la visión de la organización con las expectativas 
de la sociedad en el ámbito de la comunicación. 

Los resultados muestran que las universidades que logran el mayor porcentaje 
de asignaturas del área de las Relaciones públicas de acuerdo al total de materias 
que conforman el plan de estudios son: 1) Universidad Andina Simón Bolívar (EC), 
2) Universidad Hemisferios (EC), 3) Universidad Nebrija (ES), 4) Universidad Rey 
Juan Carlos (ES), 5) Universidad Técnica Particular de Loja (EC), 6) Universidad 
Tecnológica ECOTEC (EC), 7) Universidad Politécnica Salesiana (EC), 8) Universidad 
UCES Argentina (AR), y 9) Universidad Complutense de Madrid (ES) (gráfico 1). 

Todas las universidades mencionadas contemplan como mínimo 50% de las 
asignaturas de su programa relacionadas con el campo de las Relaciones públicas 
(gráfico 1). Una mención especial merece el caso del programa máster universitario 
en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de ESIC University, pues 
aunque solo tiene una asignatura de las ocho que contempla el plan, alcanza un 
logro de competencia de 38 sobre 67 (56,72%), como muestra el gráfico 1.

Del total de competencias contempladas en la matriz de análisis, el promedio 
de que logran los programas revisados es de 17,47 puntos sobre un total de 67, 
lo que representa un 26,87% de logro. En este sentido, solo 14 programas de 38 
están por sobre el promedio general: siete de España, dos de Argentina y cuatro 
de Ecuador (gráfico 1).
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Las universidades argentinas logran 22,83 puntos de un total de 67; le siguen las 
universidades españolas con 17,44 puntos y –en el último lugar– las ecuatorianas 
con 12,5 puntos de un total de 67.

Las universidades españolas presentan una menor dispersión en cuanto al 
logro de competencias, con una desviación estándar de 8,01 a diferencia de las 
universidades argentinas que tienen 12,75 puntos.

Las universidades de los países que logran un mejor cumplimiento de las 
competencias esperadas para un profesional de las Relaciones públicas son las de 
Argentina y España. La marginación de Ecuador se explica porque los programas 
de comunicación en dicho país están principalmente orientados a la comunicación 
digital o a la tecnología.

Las universidades con los programas que logran un mejor desempeño en la 
formación de competencias para un profesional de las Relaciones públicas son las 
siguientes, en orden de mayor a menor: 

Universidad UCES - Argentina (62,69 %), Universidad Andina Simón 
Bolívar-Ecuador (58,21 %), ESIC University - España (56,72%), y Universidad 
Hemisferios - Ecuador (53,73%).

En resumen, después del análisis de los resultados, se comprobó que los perfiles 
profesionales que forman las universidades tienen similitudes en la definición de 
las grandes competencias. El perfil profesional de Relaciones públicas demanda 

Gráfico 1. Relación número de asignaturas del programa versus número de asignaturas de 
las áreas de Relaciones públicas

Fuente: Elaboración propia.
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nuevas competencias y habilidades que, en muchos casos, trascienden el quehacer 
tradicional del área. También se pudo observar que la respuesta de formación 
a las demandas profesionales no tiene un acoplamiento satisfactorio entre las 
competencias adquiridas y las necesidades reales de la profesión, pues existe una 
deficiencia en áreas relacionadas con los ámbitos financiero y de negocios.

discusión y conclusiones
En la década de los años 70, la UNESCO (n.d.) definió los campos científicos, 

dividiendo por aquel entonces las parcelas del conocimiento y su correspondiente 
impacto y condicionamiento al respecto. La Comunicación no formaba parte, 
limitándose a ser una disciplina. Desde entonces, las cosas han evolucionado. Es muy 
difícil (aunque no imposible) negar el estatus epistemológico de la Comunicación 
como campo científico, con multiplicidad de objetos de estudio, perspectivas, 
tradiciones metodológicas y aportes sustanciales a la sociedad. Las relaciones 
públicas, como subdisciplina de este campo, no son la excepción. 

En efecto, estas pujas se ponen de manifiesto en los procesos de 
institucionalización de las Ciencias de la Comunicación y Relaciones públicas, 
su oferta de formación, las demandas de competencias y el ejercicio profesional. 
Las hibridaciones, cruces y conversaciones son constantes. Por ello, la noción de 
interfaz que nos propone Scolari (2018) es sin duda un modelo que nos permite 
un mejor y mayor entendimiento de estás lógicas relacionales, sus cambios, 
transformaciones y desafíos. 

En esta línea, esta investigación buscó abordar dos preguntas centrales en 
relación con la formación y el desarrollo de competencias en el ámbito de las 
Relaciones públicas en Argentina, Ecuador y España. Mediante el análisis 
exhaustivo de los programas de maestría en Comunicación en estos países se 
han identificado tendencias y disparidades significativas que arrojan luz sobre 
el estado actual de la educación en este campo.

Es de particular relevancia el hecho de que solo 26,3% de los programas de 
maestría en Comunicación cuentan con una orientación clara hacia las Relaciones 
públicas. Esto subraya la necesidad imperante de una mayor atención y énfasis en 
este ámbito, dada su importancia fundamental en el entorno profesional.

Se destaca la presencia de seis subcategorías predominantes en los programas 
de maestría, con especial énfasis en los enfoques hacia lo digital y lo empresarial 
en los tres países analizados. Esta diversidad de enfoques, si bien enriquecedora, 
ha resultado en una dispersión en el logro de metas y el desarrollo de competencias 
en áreas cruciales como las Relaciones públicas.
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Resulta también significativo el hecho de que los programas que se centran 
en la comunicación digital y tecnológica predominan en Ecuador, mientras que 
aquellos orientados a las Relaciones públicas tienen una mayor presencia en España 
y Argentina. Esta disparidad de enfoques entre los países sugiere la existencia de 
necesidades y prioridades distintas en el campo de las Relaciones públicas.

Asimismo, se identifica la presencia del enfoque de dirección estratégica en los 
programas de los tres países evaluados, lo que indica una preocupación compartida 
por el desarrollo de habilidades estratégicas en los profesionales de comunicación.

Sin embargo, es importante señalar que solo los programas en España presentan 
una orientación específica hacia la comunicación política, lo que indica un área 
de mejora potencial en los programas de Argentina y Ecuador.

En cuanto al cumplimiento de competencias, se observa un margen sustancial 
para la mejora y el crecimiento en este campo, con un promedio de cumplimiento 
de 17,47 sobre un total de 67. La variabilidad en el cumplimiento de competencias 
entre los países es notable, con una desviación estándar de 8,01 en España, 11,58 en 
Ecuador y 12,00 en Argentina. Esta variabilidad sugiere que, aunque los programas 
españoles cumplen en menor medida las competencias esperadas, presentan un 
comportamiento más consistente en comparación con los de Ecuador y Argentina.

En términos de competencias específicas, las directivas de pensamiento y acción 
estratégica, así como las de organización, creación y ejecución de la comunicación 
interna y externa, tienen un desempeño relativamente superior. Sin embargo, la 
categoría de las competencias relacionadas con la comprensión y acción comercial 
y de negocios obtiene el peor resultado, lo que muestra la necesidad de una mayor 
atención a estos aspectos fundamentales para un profesional de las comunicaciones.

Argentina y España se destacan como los países que logran un mejor 
cumplimiento de las competencias esperadas para un profesional en Relaciones 
públicas. La marginación de Ecuador se explica en gran medida por el enfoque 
predominante en la comunicación digital y tecnológica en los programas de sus 
universidades. Asimismo, es importante destacar que las universidades UCES, 
Andina Simón Bolívar, Esic University y Hemisferios han demostrado un desempeño 
encomiable en la formación de competencias esperadas para un profesional en 
Relaciones públicas. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para futuras 
mejoras en la educación en este campo.

Zerfasset  y sus colegas (2020) sugieren que el campo de las Relaciones públicas 
se caracteriza en su relación con el entorno o contexto por su capacidad de abordar 
la complejidad, lo que la transforma en la actualidad una profesión estratégica. 
Para ello consideran una serie de factores que impulsan ese proceso, entre los 
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cuales señala los recursos, la competencia, el entorno, el riesgo, la innovación, el 
compromiso y los factores operativos. La diversidad de aspectos que determinan 
estos factores implica que no sean mutuamente excluyentes, sino más bien aditivos. 
Esta matriz es clave para comprender por qué la oferta formativa se configura y muta 
de forma diversa según las realidades políticas, económicas y socioeducativas de 
cada país. También, como se ha mencionado, el marco normativo es determinante y 
el análisis comparativo, como el aquí propuesto, permite valorar dichas diferencias 
e incorporar, en estudios posteriores, variables contextuales. Hay interesantes 
antecedentes en este sentido en el trabajo de Molleda y sus colegas (2017) que 
podrían ser un tema de investigación a futuro.

En resumen, existe una gran disparidad de enfoques en los programas de 
maestría en Comunicación, lo que ha resultado en un bajo cumplimiento de 
competencias, especialmente en áreas clave como las Relaciones públicas. A pesar 
de una orientación predominante hacia lo digital, se necesita un mayor equilibrio y 
enfoque en áreas estratégicas y comerciales para garantizar la formación integral 
de profesionales de la Comunicación.
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