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1. Introducción 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están omnipresentes en 

nuestra vida diaria y profesional y este hecho se ha evidenciado con la pandemia de 

Covid-19. En este sentido adquiere importancia llevar a cabo un análisis sobre cuáles 

son las habilidades del siglo XXI enfatizando especialmente las competencias digitales. 

 

En una primera parte del informe se introduce una revisión de la literatura y de los marcos 

de referencia de las habilidades del siglo XXI para la empleabilidad y de las competencias 

digitales. En el segundo apartado ofrecemos una propuesta de las competencias 

“Digitales” del siglo XXI  y finalizamos este apartado con la identificación de algunas 

buenas prácticas en la adquisición de las competencias digitales en entornos 

universitarios. 

 

Concluimos el informe con un cruce entre las competencias “digitales” del siglo XXI y las 

competencias básicas de PUCV como elemento de reflexión y actualización con el que 

fundamentar y posiblemente reformular las Competencias Básicas de la institución y, de 

esta manera, fortalecerlas interna y externamente. 

 

  



Competencias “digitales” del siglo XXI  
                    

UOC - Montse Guitert, Teresa Romeu [v2.]  20/05/2022     4 

 

2. Aproximación conceptual  
 

El enfoque basado en competencias tiene sus orígenes en países anglosajones (Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda), situándose en la década de los sesenta. Su 

punto de partida es el mundo laboral, en el análisis de las tareas o conductas requeridas para los 

puestos de trabajo y el desarrollo profesional. Inicialmente se identifican diversas tipologías de 

competencias: laborales y profesionales, blandas y duras, genéricas y específicas, básicas y 

docentes. Cada una en relación con diversos contextos donde son aplicadas (Lozano y Herrera, 

2013). El salto de las competencias del mundo laboral al educativo se da a través de dos 

importantes iniciativas, la definición y la selección de las competencias (DeSeCo) y el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) que han dado un impulso a una educación 

centrada en competencias entre sus países miembros. 

Aunque la literatura hace referencia a los términos competencia y habilidades de forma similar 

optamos por emplear el término competencia ya que supone un nivel superior en relación a la 

habilidad y tiene en cuenta la tarea tratando de mejorar, buscando el desempeño óptimo.  

El cambio hacia una educación basada en competencias conlleva un cambio significativo para 

los sistemas educativos tradicionales que comporta una manera de entender y un cambio en la 

filosofía, los valores, en la práctica y en la organización educativa. En esta línea Muhajir et al 

(2019) sugieren repensar el currículum, poniendo el acento en el desarrollo de otras habilidades 

que serán fundamentales para desenvolverse en un mundo globalizado dominado por la 

información y su transformación en conocimiento.  

Contextualizada la competencia abordaremos su definición en el ámbito de la ciudadanía. La 

selección de las competencias que el ciudadano del siglo XXI debe adquirir es una tarea compleja 

en una sociedad tan dinámica e imprevisible especialmente si nos fijamos en las circunstancias 

de los últimos años con la evolución de las tecnologías digitales. 

En este sentido, y en el campo de la educación, es a partir de la comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones, en 2013, cuando se plantea una orden clara en la educación superior de asumir “ser 

digital”, en cuanto a los recursos y los métodos empleados (Reis et al, 2019). 
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Más recientemente los estudios de Martínez-Bravo et al. (2021) determinan que la alfabetización 

digital multidimensional consolida la perspectiva tecnosocial para el empoderamiento y 

apropiación tecnológica, que supera el uso operativo de las herramientas y promueve el uso 

amplio, significativo e innovador de la tecnología para la construcción de una sociedad equitativa, 

con un empleo digno y una participación social siendo propósitos conectados con la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

En consecuencia, el ciudadano del siglo XXI debe ir adquiriendo unas competencias digitales 

específicas en cada una de las dimensiones que se planteen o puedan plantearse en el futuro 

como competencias del siglo XXI. 

En esta línea, consideramos abordar, en primer lugar, una aproximación a las competencias del 

siglo XXI que fomentan la empleabilidad y a continuación una definición de la competencia digital 

y los marcos de referencia que la sustentan. 

 

2.1. Competencias del siglo XXI para el fomento de la empleabilidad 
 

Existen diferentes revisiones sistemáticas de la literatura sobre los diferentes marcos para las 

competencias del siglo XXI desde la perspectiva internacional. El análisis sistemático de la 

literatura realizado por Voogt y Roblin (2012), en base a ocho marcos que describen las 

competencias del siglo XXI, nos revela que existen fuertes acuerdos sobre la necesidad de 

competencias en las áreas de comunicación, colaboración, competencias relacionadas con las 

TIC y conciencia social y/o cultural. La creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas y la capacidad para desarrollar productos relevantes y de alta calidad también se 

consideran importantes en la mayoría de los marcos analizados por estos autores. Las 

diferencias entre los marcos surgen principalmente en la forma de categorizar y agrupar las 

competencias. En este sentido algunos marcos enfatizan las competencias relacionadas con las 

TIC como dominios separados (P21 y ATCS), otros llaman la atención sobre enfoques más 

integradores donde el desarrollo de habilidades TIC está integrado en otras competencias del 

siglo XXI, tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y 

colaboración. 
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El Marco Partnership for 21st Century Learning (P21) distingue entre: (1) habilidades de 

aprendizaje e innovación, (2) información, medios y habilidades tecnológicas y (3) habilidades 

para la vida y la carrera (Imagen 1) y se desglosa en las siguientes competencias: 

● Habilidades de aprendizaje e innovación 

1. Pensamiento crítico y resolución de problemas 

2. Creatividad e innovación 

3. Comunicación y colaboración 

● Información, medios y habilidades tecnológicas 

4. Alfabetización informacional 

5. Alfabetización mediática 

6. Alfabetización tecnológica 

● Habilidades para la vida y la carrera 

7. Flexibilidad y adaptabilidad 

8. Iniciativa y autodirección 

9. Social e intercultural 

10. Productividad y responsabilidad 

11. Liderazgo y responsabilidad 

 

 
Imagen 1: Marco Partnership for 21st Century Learning (P21), 2019 
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Mientras que el modelo del Marco Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATCS21) 

distingue entre (1) maneras de pensar, (2) maneras de trabajar, (3) herramientas para trabajar y 

(4) para vivir el mundo (Imagen 2) y se desglosa en las siguientes competencias: 

● Maneras de pensar 

1. Creatividad e innovación 

2. Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones 

3. Aprender a aprender. metacognición 

● Maneras de trabajar 

4. Comunicación 

5. Colaboración 

● Herramientas para trabajar 

6. Alfabetización informacional 

7. Alfabetización TIC 

● Maneras de vivir el mundo 

8. Ciudadanía 

9. Vida y carrera 

10. Responsabilidad personal y social 

 

 

Imagen 2:  Marco Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATCS21) 

 



Competencias “digitales” del siglo XXI  
                    

UOC - Montse Guitert, Teresa Romeu [v2.]  20/05/2022     8 

 

 

Cabe mencionar la importancia que adquiere la competencia digital en los diferentes marcos, tal 

como apuntan Voogt y Pareja-Roblin (2013) al afirmar que en las diferentes propuestas de 

marcos de competencias, se hace hincapié en lo 'digital' como competencia central y como eje 

para el fortalecimiento de otras competencias. 

Griffin y Care (2015) identifican un conjunto de competencias como la creatividad e innovación, 

el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el aprender a aprender, la responsabilidad 

personal y social, la ciudadanía local y global, la apropiación de las tecnologías digitales, el 

manejo de la información y la comunicación y las colaboración. Estos autores enfatizan la 

resolución colaborativa de problemas, que requiere de un conjunto de habilidades de tipo social 

y cognitivo y de nuevas habilidades para manipular nuevas herramientas de trabajo basadas en 

información. 

Davies, et al, (2011) identifica las principales competencias laborales necesarias en los próximos 

10 años, denominadas como 'Future Work Skills 2020' consideradas como una vía potencial para 

alcanzar el éxito en el ámbito laboral y superar los retos a los que se enfrenta la sociedad en los 

próximos años, a través del desarrollo de estrategias para el mundo digital y globalizado.  

El mismo informe de 'Future Work Skills 2020' explicita que en la mayoría de los países 

analizados, los objetivos cognitivos siguen predominando mientras que las competencias 

interpersonales e intrapersonales son relevadas en menor medida, aunque con distintos énfasis. 

Por ejemplo, Singapur destaca por su impulso en la educación basada en valores; el marco 

curricular en la India es el más holístico y amplio en términos de sus objetivos, mientras Estados 

Unidos y China enfatizan más las habilidades cognitivas de alto orden en sus estándares 

curriculares. En algunos casos, las estrategias educativas del siglo XXI entran en conflicto con 

estrategias orientadas a objetivos educativos más tradicionales. 

Los resultados demuestran que de los seis países estudiados –Chile, China, India, México, 

Singapur y Estados Unidos– reconocían que las metas educativas para todos los estudiantes 

necesitan ampliarse. Para ello, diseñaron nuevos marcos curriculares en respuesta a una 

percepción de que las exigencias del mercado laboral estaban cambiando, y de que la 

participación ciudadana requeriría una mayor sofisticación y responsabilidad. Los gobiernos de 

cada país guiaron o contribuyeron al desarrollo de estos marcos curriculares, con frecuencia en 
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colaboración con grupos de la sociedad civil e inspirándose en el trabajo de organizaciones 

supranacionales. 

García-Pérez et al (2021), realizan una revisión sistemática de la literatura definiendo las 10 

habilidades para trabajar en el futuro, tal y como se recoge en la Tabla 1:   

1. Sensibilización Capacidad para determinar el significado más profundo o la importancia 
de lo que se expresa; esta actividad permite transformar la complejidad 
actual del mundo en situaciones comprendidas. 

2. Inteligencia social Habilidad para conectarse con otros de manera profunda y directa, para 
sentir y estimular reacciones e interacciones deseadas. Capacidad para 
evaluar con rapidez las emociones de los demás, adaptarse a su registro, 
vocabulario y estilo 

3. Pensamiento 
novedoso y 
adaptativo 

Competencia para pensar en soluciones y respuestas más allá de las 
respuestas rutinarias o basadas en reglas. Adaptabilidad situacional para 
abordar circunstancias emergentes únicas o inesperadas. 

4. Competencia 
intercultural 

Habilidad para operar en diferentes contextos culturales. Habilidades 
lingüísticas, adaptabilidad a las circunstancias cambiantes, capacidad 
para sentir y responder a nuevos contextos culturales. 

5. Pensamiento 
computacional 

Capacidad para traducir grandes cantidades de datos en conceptos y 
modelos abstractos y para comprender el razonamiento basado en datos. 

6. Alfabetización 
digital 

Habilidad para evaluar críticamente y generar contenido que utilice 
nuevas formas de medios y aprovechar estos medios para comunicarse 
de manera persuasiva. Fluidez en nuevas formas, habilidad para leer 
contextos “críticamente”. Habilidad para crear y presentar su propia 
información visual, presentaciones. 

7. Transdisciplinaridad Habilidad para entender conceptos a través de múltiples disciplinas. 

Especialistas que pueden hablar lenguajes de múltiples disciplinas, p. 

biólogos con conocimientos de matemáticas, o matemáticos con 

conocimientos de biología. 

8. Mentalidad de 
diseño 

Habilidad para representar y desarrollar tareas y procesos de trabajo para 

lograr los resultados deseados. Reconocer y adaptar varios tipos de 

pensamiento requeridos por diferentes tareas y adaptarse a los entornos 

de trabajo. Este no es un enfoque centrado en el problema, sino más bien 

una solución. Enfoque centrado y orientado a la acción. 

9. Gestión de la carga 
cognitiva 

Habilidad para discriminar y filtrar la información importante, y 

comprender cómo maximizar el funcionamiento cognitivo mediante el uso 

de una variedad de herramientas y técnicas. Capacidad de convertir la 

afluencia masiva de datos en una ventaja. Abordar el problema de la 

sobrecarga cognitiva.  

10. Colaboración virtual Capacidad para trabajar de manera productiva, impulsar el compromiso 
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y demostrar presencia como miembro de un equipo virtual. Motivar a un 

grupo disperso, p. uso de técnicas usadas en los juegos para involucrar 

a grandes comunidades virtuales. 

Tabla 1: Future Work Skills de García-Pérez, et al (2021) 

En el estudio realizado por Rakowska y Juana-Espinosa  (2021), se identificaron las principales 

habilidades y competencias de empleabilidad del siglo XXI, así como las principales tendencias 

de demanda de habilidades y competencias. Este estudio además de integrar la categorización 

realizada en el informe 'Future Work Skills 2020' añade las competencias que serán necesarias 

en el mercado laboral para el 2030, según McKinsey (2018), agrupándolas en: competencias 

técnicas y digitales, competencias sociales y competencias cognitivas superiores (habilidades de 

pensamiento sofisticadas, incluida la creatividad y el procesamiento e interpretación de 

información compleja). 

Estas competencias deben permitir demostrar nuevas formas de pensar, nuevas formas de 

trabajar, nuevas herramientas para el trabajo y la vida en un mundo cambiado por la tecnología. 

En esta línea, Van Laar et al. (2020) llevan a cabo una revisión sistemática de la relación entre 

las habilidades del siglo XXI y las habilidades digitales. Estos autores consideran que las 

habilidades digitales del siglo XXI se componen de: (1) el dominio de las aplicaciones de las TIC 

para resolver tareas cognitivas en el trabajo; (2) habilidades que no están impulsadas por la 

tecnología, ya que no se refieren al uso de ningún programa de software en particular; (3) 

habilidades que apoyan los procesos de pensamiento de orden superior; y (4) habilidades 

relacionadas con los procesos cognitivos que favorecen el aprendizaje continuo de los 

empleados. El estudio realizado presenta como resultado un marco de siete habilidades básicas 

que son: técnicas, gestión de la información, comunicación, colaboración, creatividad, 

pensamiento crítico y resolución de problemas, y cinco habilidades contextuales: conciencia 

ética, conciencia cultural, flexibilidad, autodirección y aprendizaje permanente. 

Habilidades básicas  

Técnicas Las habilidades para usar dispositivos y aplicaciones (móviles) para realizar tareas 
prácticas y reconocer entornos en línea específicos para navegar y mantener la 
orientación.  
Componentes clave (por ejemplo Van Deursen et al., 2016 ): 

- Conocimientos TIC: comprender las características de los dispositivos o 
aplicaciones (móviles). 

- Uso de TIC: operar operaciones de aplicaciones básicas (móviles) y acceder a 
recursos para el uso diario. 

- Navegación: evita perder la orientación al navegar online. 
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Gestión de la 
información 

Las habilidades para usar las TIC para buscar, seleccionar y organizar información de 
manera eficiente para tomar decisiones informadas sobre las fuentes de información más 
adecuadas para una tarea determinada. 
Componentes clave (por ejemplo, Ahmad et al., 2016 , Snow y Katz, 2009): 

- Definir: usar las TIC para formular una investigación para facilitar la búsqueda de 
información. 

- Acceso: usa las TIC para encontrar y recuperar información de una variedad de 
fuentes en línea. 

- Evaluar: utilizar las TIC para juzgar la utilidad y suficiencia de la información para 
un propósito específico. 

- Gestionar: utilizar las TIC para organizar la información para poder encontrarla 
más tarde. 

Comunicación Las habilidades para usar las TIC para transmitir información a otros, asegurando que el 
significado se exprese de manera efectiva. 
Componentes clave (por ejemplo, Claro et al., 2012 , Siddiq et al., 2016 ): 

- Transmisión de información: use las TIC para comunicar información e ideas de 
manera efectiva a múltiples audiencias utilizando una variedad de medios y 
formatos en línea. 

Colaboración Las habilidades para usar las TIC para desarrollar una red social y trabajar en equipo. para 
intercambiar información, negociar acuerdos y tomar decisiones con respeto mutuo hacia 
el logro de un objetivo común. 
Componentes clave (por ejemplo, Choy et al., 2016 , Helsper y Eynon, 2013 ):  

- Comunicación interactiva: generar significado a través de intercambios utilizando 
una variedad de herramientas TIC contemporáneas. 

- Comunicación interactiva: generar significado a través de intercambios utilizando 
una gama de herramientas TIC contemporáneas. 

- Participación en debates: utilice las TIC para compartir ideas (por ejemplo, en 
plataformas en línea). 

Creatividad Las habilidades para usar las TIC para generar ideas nuevas o previamente desconocidas, 
o tratar ideas familiares de una manera nueva y transformar tales ideas en un producto, 
servicio o proceso que se reconozca como novedoso dentro de un dominio particular. 
Componentes clave (por ejemplo , Hinrichsen y Coombs, 2013 , Mengual-Andrés et al., 
2016 ): 

- Creación de contenidos: utilizar las TIC para generar ideas o desarrollar nuevas 
formas de hacer las cosas. 

Pensamiento 
crítico 

Las habilidades para usar las TIC para hacer juicios y elecciones informadas sobre la 
información y la comunicación obtenidas utilizando un razonamiento reflexivo y evidencia 
suficiente para respaldar las afirmaciones. 
Componentes clave (por ejemplo  Greene et al., 2014, Lee et al., 2016 ): 

- Clarificación: utilizar las TIC clarificar un problema. 
- Evaluación: utilizar las TIC para juzgar la idoneidad de una fuente para un 

problema determinado. 
- Justificación: utilizar las TIC para invocar argumentos a favor de afirmaciones 

basadas en su coherencia con otras afirmaciones de conocimiento (p. ej., 
personal, memoria, testimonio, coherencia, racionalidad, replicación). 

- Vincular ideas: utilizar las TIC para vincular hechos, ideas y nociones. 
- Novedad: utilice las TIC para sugerir nuevas ideas. 
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Resolución de 
problemas 

Las habilidades para usar las TIC para procesar cognitivamente y comprender una 
situación problemática en combinación con el uso activo del conocimiento para encontrar 
una solución a un problema. 
Componentes clave (por ejemplo, Greiff, et al, 2013 ; Scherer y Gustafsson, 2015 ): 

- Adquisición de conocimiento: utilizar las TIC para adquirir conocimiento implícito 
y/o explícito sobre el problema. 

- Aplicación del conocimiento: utilizar las TIC para aplicar el conocimiento implícito 
y/o explícito sobre el problema para encontrar una solución. 

 

Habilidades técnicas 

Conciencia ética Habilidades para comportarse de manera socialmente responsable, demostrando 
conciencia y conocimiento de los aspectos legales y éticos en el uso de las TIC. 
Componentes clave (por ejemplo, Claro et al., 2012 , Janssen et al., 2013 ): 

- Uso responsable de las TIC: decidir sobre los límites legales, éticos y culturales 
del uso personal y socialmente responsable de las TIC, mediante la comprensión 
de los riesgos potenciales que existen en Internet al usar las TIC. 

- Impacto social de las TIC: comprender, analizar y evaluar el impacto de las TIC 
en contextos sociales, económicos y culturales cuando se utilizan las TIC. 

Conciencia 
cultural 

Las habilidades para mostrar comprensión cultural y respetar otras culturas al usar las 
TIC. 
Componentes clave (por ejemplo, Yang et al., 2014 , Young, 2015 ): 

- Comunicación intercultural: actitudes hacia la comunicación en línea y 
experiencias de colaboración con personas de diferentes culturas en el uso de 
las TIC. 

Flexibilidad Las habilidades para adaptar el pensamiento, la actitud o el comportamiento de uno a los 
entornos cambiantes de las TIC. 
Componentes clave (por ejemplo, Anderman et al., 2012 , Osman et al., 2009 ): 

- Adaptación a situaciones frecuentes e inciertas: actitud hacia modificar el 
pensamiento, las actitudes o los comportamientos propios para adaptarse mejor 
a los entornos TIC actuales o futuros. 

Autodirección Las habilidades para establecer metas para uno mismo y gestionar el progreso hacia el 
logro de esas metas para evaluar su propio progreso al usar las TIC. 
Componentes clave (por ejemplo , Holt y Brockett, 2012 , Quieng et al., 2015 ): 

- Establecimiento de objetivos: establecer objetivos de aprendizaje o de tiempo al 
utilizar las TIC. 

- Control: voluntad de los individuos de tomar el control de su propio aprendizaje 
cuando utilizan las TIC. 

- Iniciativa: dar pasos proactivos hacia decisiones y/o acciones al utilizar las TIC. 
- Monitorear el progreso: evaluar si se han cumplido las metas previamente 

establecidas al usar las TIC. 

El aprendizaje 
permanente 

Las habilidades para explorar constantemente nuevas oportunidades al usar las TIC que 
se pueden integrar en un entorno para mejorar continuamente las capacidades de uno. 
Componentes clave (Chai et al., 2015 , Uzunboylu y Hürsen, 2011): 

- Eficacia en la creación de conocimiento: utilizar las TIC para crear conocimiento 
útil individualmente. 

Tabla 2: Van Laar, Van Deursen, Van Dijk y de Haan (2020) 
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Una vez presentadas las habilidades del siglo XXI hemos evidenciado cómo la mayoría de 

autores de manera indirecta o directa contemplan la importancia de las habilidades propiamente 

digitales por lo que en la siguiente sección abordamos la definición de la competencia digital y 

los marcos que la sustentan. 

2.2. Competencia digital 

Las tecnologías digitales forman parte de nuestra vida cotidiana: personal, académica y laboral 

y no la podemos obviar por lo que debemos ser competentes digitales. La Unión Europea ya  a 

finales de 2006, crea un Marco Europeo de Competencias Clave para el Aprendizaje 

Permanente. El marco identifica y define, por primera vez a nivel europeo, las competencias 

clave que los ciudadanos necesitan para su realización personal, su inclusión social, su 

ciudadanía activa y su empleabilidad en una sociedad basada en el conocimiento. Los sistemas 

de educación y formación inicial de los Estados miembros deben apoyar el desarrollo de estas 

competencias para todos los jóvenes, y su oferta de educación y formación de adultos debe 

ofrecer oportunidades reales a todos los adultos para aprender y mantener estas habilidades y 

competencias. Este marco ha evidenciado que una de las competencias claves es la 

competencia digital. El 2018 este marco replantea las competencias claves mantenido la 

competencia digital en este momento como un marco europeo DigComp. 

2006 2018 

Comunicación en lengua materna Competencia en lectoescritura 

Comunicación en lenguas extranjeras Competencia multilingüe 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería 

Competencia digital Competencia digital (DigComp) 

Aprender a aprender Competencia personal, social y de aprender a 
aprender 

Competencias sociales y cívicas Competencia ciudadana (Key Citizenship 
Competences Framework) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Competencia emprendedora ( EntreComp) 

Conciencia y expresiones culturales Competencia en conciencia y expresiones 
culturales  

Tabla 3: Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=es
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La Comisión Europea el 2012 define la competencia digital como el “conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, estrategias y sensibilización que se requieren cuando se utilizan las TIC 

y los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar 

información, colaborar, crear y compartir contenidos, construir conocimiento de manera efectiva, 

eficiente, adecuada, de forma crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva para el trabajo, 

el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento” 

(Ferrari, 2012).  

Posteriormente, una vez definida la competencia digital la misma Comisión Europea en el 2013 

se define un marco de competencia digital, el modelo DigComp: a Framework for Developing and 

understanding Digital Competence in Europe (Ferrari, 2013) con el objetivo de proponer un marco 

de competencia digital para todos los ciudadanos. Desde entonces el modelo ha ido 

evolucionando y, recientemente se ha publicado la versión 2.2 (Vuorikari et al. 2022), la cual 

ofrece ejemplos en cada una de las dimensiones. Este marco se estructura en cinco áreas de 

competencia: (1) Búsqueda y gestión de información y datos; (2) Comunicación y colaboración; 

(3) Creación de contenidos digitales; (4) seguridad y (5) resolución de problemas.  

 
Imagen 3: The Digital Competence Framework for Citizens. Vuorikari, Kluzer & Punie (2022) 

 

 

 

Antes de que esta definición europea entrara en vigor, en Catalunya en el 2009 se puso en marcha la 

Acreditación Catalana de las de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ACTIC), que 

regula la acreditación digital (Generalitat de Catalunya, 2009), el cual se consolida como un 

https://actic.gencat.cat/ca/inici
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referente de acreditación de la competencia digital en Cataluña. Este marco de referencia se basa 

en las directrices establecidas por la Unión Europea y la OCDE sobre el aprendizaje basado en 

competencias, que dieron forma al posterior DigComp (Ferrari et al., 2013). Esta acreditación se 

actualiza el 2020 alineandola a DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017) reforzando algunos 

elementos identitarios del originasl ACTIC y de las características de la ciudadanía y realidad 

catalana como son: el civismo digital, la participación ciudadana y la fabricación de objetos 

digitales. 

 
 

 
 Imagen 4: Áreas y competencias del nuevo  ACTIC (2021) - Cataluña 

 
 

Una vez presetnados los marcos de competencia digital retomamos la mirada académica, 

desde esta Flores-Lueg y Roig-Vila (2019) define la competencia digital como: 

Un tipo de competencia multidimensional definida como la capacidad para 

movilizar aquellas habilidades y destrezas que permiten buscar, seleccionar 

críticamente, obtener y procesar información relevante haciendo uso de las TIC 

para transformarla en conocimiento, al mismo tiempo que se es capaz de 

comunicar dicha información a través de la utilización de diferentes soportes 

tecnológicos y digitales, actuando con responsabilidad, respetando las normas 

socialmente establecidas y aprovechando estas herramientas para informarse, 

aprender, resolver problemas y comunicarse en distintos escenarios de interacción 

(p. 154). 

https://actic.gencat.cat/web/.content/01_informacio/documents/arxius/proposta_continguts21.pdf
https://actic.gencat.cat/web/.content/01_informacio/documents/arxius/proposta_continguts21.pdf


Competencias “digitales” del siglo XXI  
                    

UOC - Montse Guitert, Teresa Romeu [v2.]  20/05/2022     16 

 

La reciente meta-investigación realizada por Martínez-Bravo, et al,. (2020) tiene como objetivo la 

conceptualización integrada de la alfabetización digital. La sistematización de la información de 

más de veinte mil artículos de WoS y Scopus les lleva a una definición de alfabetización digital 

más amplia: 

La alfabetización digital abarca dos perspectivas: la primera, centrada en las 

habilidades-competencias para el uso de la tecnología a nivel personal, profesional 

y ciudadano; el segundo, sobre la enseñanza-aprendizaje y sus estrategias, tanto 

en el contexto del aprendizaje permanente como de las competencias del siglo 

XXI. También integra dos actores en diferentes roles: 1) instructor/ejecutor y 2) 

usuario-aprendiz. (pag. 12) 

El último análisis sistemático de Martínez-Bravo et al. (2021) explora la alfabetización digital en 

ocho marcos internacionales de diferentes instituciones e iniciativas (UNESCO, Unión Europea, 

OCDE, ATCS, P21, NETS, NAEP y Engauge). Estos autores determinan los siguientes puntos, 

entre otros: 

▪ Siete de las ocho propuestas de marcos de referencia analizadas desarrollan, aunque en 

diferentes perfiles, todas las dimensiones identificadas: crítica, cognitiva, operativa, 

social, emocional, y proyectiva. Mientras que solo una el marco P21 no contiene una de 

estas dimensiones (descriptiva). 

▪ Se destaca de manera reveladora el énfasis en la dimensión crítica de la alfabetización 

digital. 

▪ La dimensión cognitiva también tiene gran importancia, derivada de esquemas de 

pensamiento complejo y resolución de problemas, coherentes en un mundo cada vez más 

lleno de desafíos económicos, sociales, culturales, etc. 

▪ Se muestra un creciente enfoque proyectivo, derivado de los llamados estudios de futuro, 

donde se utilizan herramientas tecnológicas para construir escenarios que permitan 

proyectar el desarrollo de la propia vida de las personas y el funcionamiento de los 

sistemas. 

Ahora tenemos que aprender a vivir en la sociedad líquida e hiperconectada descrita ya por Bauman 

(2003) y Castells (2006), respectivamente. Y para ello hay que dotar a los ciudadanos de las 

competencias necesarias para entender y gestionar todas las implicaciones de este acceso a la 

tecnología. 
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La pandemia mundial de COVID-19 (OMS, 2021) ha acelerado este proceso de inmersión y 

transformación digital para gran parte de la población, lo que hace aún más acuciante la necesidad 

de adoptar competencias digitales. 

En esta situación, la competencia digital ha sido uno de esos conceptos clave cuya relevancia y 

peso como elemento para una ciudadanía digital ha pasado de recomendable a imprescindible 

(Pérez-Escoda et al, 2019). 

En el siguiente apartado ofrecemos, una vez presentadas las competencias del siglo XXI para la 

empleabilidad y las competencias digitales, una propuesta de las competencias “Digitales” del 

siglo XXI. Es decir aquellas competencias del siglo XI que se ven amplificadas o reforzada en 

base a las dimensiones de la competencia digital  

 

3. Competencias “Digitales” del siglo XXI  
 

 

Tal y como se ha evidenciado en la segunda sección, el presente informe identifca la búsqueda 

y análisis de recientes revisiones sistemáticas de la literatura sobre las definiciones de las 

habilidades del siglo XXI y las competencias de los futuros trabajadores desde el punto de vista 

de la competencia digital. 

En este sentido, la revisión extensiva realizada va más allá de un resumen de datos e intenta 

construir sobre la literatura para crear nuevas construcciones de orden superior (Xiao y Watson, 

2019).  

Concretamente, se ha abordado la síntesis del marco teórico relacionado con las habilidades del 

siglo XXI vinculadas a la competencia digital, con el propósito de obtener un marco revisado que 

incluya aquellas habilidades que se deben adquirir para devenir una sociedad digitalmente 

competente. 

El punto de partida fue conocer qué habilidades en el siglo XXI deben adquirirse en educación 

superior en relación con la competencia digital. Para ello nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las competencias “digitales “ del siglo XXI? 

Iniciamos el estudio estableciendo las estrategias de búsqueda para dar respuesta a las 

preguntas de investigación. Para ello, partimos de las bases de datos electrónicas Web of 
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Science (WOS) y SCOPUS, teniendo en cuenta que incluyen las revistas y artículos con mejor 

índice de impacto a nivel internacional.  

La búsqueda se centró, en primer lugar, en los artículos que realicen una revisión sistemática de 

la literatura sobre las habilidades del siglo XXI y las competencias digitales. En segundo lugar, 

fueron revisados los diferentes marcos teóricos tanto internacionales como a nivel europeo. 

Finalmente, se revisaron las competencias o habilidades necesarias para los futuros 

trabajadores. Todo ello centrado en las publicaciones entre los años 2017 a 2022. 

De cada una de las fuentes seleccionadas se realizó una lectura crítica para extraer aquellos 

datos o ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En base a ello, se desarrolló una 

tabla relacional (Tabla 4) con cada una de las áreas de los marcos de referencia y estudios 

priorizados. El análisis se centra, principalmente, en los marcos ligados a la competencia digital 

como son el marco europeo DigComp y ACTIC. Éste último se toma en cuenta ya que la UOC 

forma parte en su concepción y su posterior análisis de revisión de contenidos y actualización.  

Estos marcos (europeo y catalán) sobre competencias digitales han sido contrastados con los 

marcos de las competencias del siglo XXI en primer lugar, com el Partnership for 21st Century 

Learning (P21), cómo hemos presentado anteriormente, estructura las habilidades para el 

aprendizaje del siglo XXI en: habilidades de aprendizaje e innovación, información, medios y 

habilidades tecnológicas, y habilidades para la vida y la carrera. 

Podemos observar que la mayoría de dimensiones se encuentran relacionadas con las 

propuestas tanto por DigComp como por ACTIC, sin embargo apreciamos que la creatividad e 

innovación estaría integrada dentro de la resolución de problemas del modelo DigComp pero no 

del modelo ACTIC.  Se añade un concepto nuevo que hace referencia a la flexibilidad y 

adaptabilidad, entendida como la capacidad de adaptarse al cambio y la habilidad de 

comprender, negociar y equilibrar diversos puntos de vista y creencias para llegar a soluciones 

viables, particularmente en entornos multiculturales. 

Adicionalmente, contempla las habilidades en pensamiento crítico, iniciativa, productividad y 

liderazgo responsable, consideradas intrínsecas en la resolución de problemas, pero tan 

necesarias para las habilidades del siglo XXI que el ciudadano debe adquirir en relación a la 

tecnología digital, como veremos más adelante. 

En segundo lugar, con el marco, ya revisado Assessment and Teaching of 21st Century Skills 
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(ATCS21) plantea cuatro áreas. Estas son: maneras de pensar, maneras de trabajar, 

herramientas para trabajar y maneras de vivir el mundo 

Coincide con el marco Partnership for 21st Century Learning (P21) en las habilidades propias de 

la creatividad e innovación, sin embargo, las habilidades relacionadas con la creación de 

contenidos están integradas en el resto de habilidades con la perspectiva de cada una de las 

áreas. 

El tercer estudio de referencia que ha sido contrastado es el realizado por Van Laar et al. (2017) 

el cual hace distinción entre siete habilidades básicas y cinco contextuales, como podemos 

observar en la (Tabla 4) cada una de las habilidades propuestas tiene relación con las habilidades 

del modelo DigComp y ACTIC, sin embargo, coincide con el modelo ACTS21 en la integración 

de las habilidades relacionadas con la creación de contenidos en otras. 

Si consideramos las habilidades y competencias de empleabilidad que hemos recogido 

anteriormente, cabe mencionar el concepto de competencias cognitivas superiores que recoge 

el estudio realizado por Rakowska et al. (2021) definidas como la gama de habilidades de 

pensamiento sofisticadas, incluida la creatividad y el procesamiento e interpretación de 

información compleja (Bughin, & al. 2018).  Estos autores afirman, además, que la demanda de 

habilidades cognitivas superiores, como la creatividad, el pensamiento crítico y la toma de 

decisiones, y el procesamiento de información compleja crecerán hasta 2030, a tasas 

acumulativas de dos dígitos. Estiman que la demanda de estas categorías de habilidades 

aumentará un 19 % en los Estados Unidos y un 14 % en Europa, a partir de bases considerables 

en la actualidad. Por tanto, hemos de replantear las habilidades definidas tanto en el modelo 

DigComp como en el modelo ACTIC, desde una perspectiva superior o con carácter evolutivo de 

las habilidades básicas, sobre todo en el área de resolución de problemas. 

En el cuarto estudio de García-Pérez et al. (2021) basado en 'Future Work Skills 2020' cobran 

gran protagonismo aquellas habilidades necesarias para futuros trabajadores, definidas en la 

Tabla 4, puesto que debemos afrontar una sociedad digitalmente emergente con un dinamismo, 

en ocasiones, impredecible. En virtud de ello, los ciudadanos deben desarrollar habilidades 

flexibles para adaptar el pensamiento, la actitud o el comportamiento de uno o de los entornos 

cambiantes de las TIC (Van Laar. E et al., 2017) y, además, han de tener la capacidad para 

comprender conceptos en múltiples disciplinas e interrelacionarlos. A este respecto, Barak (2018) 

plantea que el pensamiento flexible en el aprendizaje contemporáneo abarca tres factores 

principales: la mentalidad abierta a las ideas de los demás implica la capacidad de aprender de 
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los demás, gestionar el trabajo en equipo, escuchar múltiples perspectivas y manejar conflictos; 

la adaptación a los cambios en las situaciones de aprendizaje refleja la capacidad de encontrar 

múltiples soluciones, resolver problemas desconocidos y transferir conocimientos a nuevas 

situaciones; y aceptar tecnologías nuevas o cambiantes representa la capacidad de adaptarse a 

tecnologías avanzadas y usarlas de manera efectiva para un aprendizaje significativo (Barak, 

2018). En la misma línea, Trilling y Fadel, (2009), consideran que estas deben incluir: flexibilidad 

y adaptabilidad, iniciativa y autodirección, habilidades sociales e interculturales, productividad y 

rendición de cuentas, liderazgo y responsabilidad. 

A este respecto, los ciudadanos deben adquirir habilidades de liderazgo y responsabilidad, esto 

es, han de corresponsabilizar y delegar tareas, generando un clima de confianza entre el equipo 

y actuar con responsabilidad personal y social. 

Otro aspecto fundamental es la cantidad de información, datos y/o contenido con la que 

habitualmente se trabaja en un entorno digital. Por ello, consideramos fundamental incluir y 

concretar esta dimensión dentro de la búsqueda, gestión y análisis de información, definida como 

la capacidad de traducir la información, y/o el contenido en conceptos y modelos abstractos para 

comprender, fundamentar y aplicar los datos, en la línea que la expone estudio García-Pérez, et 

al, de Future Work Skills 2020 (Tabla 4). 
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Tabla 4 Competencias Digitales y competencias del siglo XXI 
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Como resultado de este análisis cruzado se ha desarrollado la propuesta de competencias 

“digitales” del siglo XXI para la empleabilidad del siglo XXI. 

El propósito de este marco es ofrecer la definición de aquellas habilidades que los ciudadanos 

deberían adquirir en cualquier campo de la educación superior para prepararse para un mundo 

laboral tan emergente y digitalizado en el que nos encontramos y en aquel que está por venir. 

Hemos considerado ampliar las áreas a las propuestas de DigComp y ACTIC para diferenciar 

aquellas capacidades consideradas cognitivas superiores, como son la creatividad, visión de  

futuro, la metacognición y la interrelación de diferentes campos y que quedan reflejadas en los 

marcos PS21, ATC21S, Future Work Skills, y Van Laar, et al. Por otro lado, se ha integradoel 

pensamiento computacional en el área de búsqueda, gestión y análisis de la información; el 

liderazgo y la participación en la transformación social y cultural, en la colaboración; la 

responsabilidad e inteligencia personal y social en seguridad, bienestar y ética; y la 

multidisciplinariedad en la resolución de problemas.   
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             Tabla 

Tabla 5 Competencias “digitales” siglo XXI 
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3.1. Buenas prácticas en la adquisición de las competencias digitales 
 

A continuación presentamos una selección de buenas prácticas de dos universidades “fully 

online” en las que se trabajan explícitamente las competencias digitales con la intención de que 

los estudiantes las puedan adquirir de forma integrada en una propuesta formativa y poder sacar 

el máximo provecho de las tecnologías digitales para los distintos ámbitos de la vida:  académico, 

profesional y personal. Finalizamos con una propuesta de una universidad presencial que se ha 

planteado la integración de estas competencias para sus estudiantes y donde se analiza cómo 

trabajar con el profesorado para que las puedan integrar en sus prácticas docentes. 

 

● Habilidades digitales: teniendo éxito en el mundo digital, Open University, del Reino 

Unido 

 

Esta práctica corresponde a un curso abierto y gratuito ofrecido por la Open University 

del Reino Unido (Digital skills: succeeding in a digital world como denominación original). 

 

Durante el curso, el estudiantado desarrolla su confianza y habilidades para la vida en 

línea, ya sea estudio, trabajo o la vida cotidiana. En él se exploran una serie de 

habilidades y prácticas digitales, incluida la identidad digital, el bienestar digital, 

mantenerse seguro y legal, encontrar y usar información y herramientas en línea, y lidiar 

con la sobrecarga de información. La importancia de desarrollar un enfoque crítico de la 

vida en línea se enfatiza en todo momento, ya sea consumiendo o creando información.  

 

Se alienta al estudiantado a reflexionar sobre su propia situación y a aplicar lo aprendido 

a escenarios de la vida real. 

 

La duración del curso es de aproximadamente 8 semanas, con aproximadamente 3 horas 

de estudio cada semana. Durante su realización, el estudiantado puede realizar las 

actividades de forma autónoma a su propio ritmo, de tal manera que puede gestionar su 

proceso de aprendizaje.  

 

Los resultados de aprendizaje del curso son:  

● Entender y tener confianza en su identidad en línea 

● Elegir y utilizar la herramienta en línea adecuada para determinadas tareas 

https://www.open.edu/openlearn/education-development/digital-skills-succeeding-%20digital-world/content-section-overview?active-tab=description-tab
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● Usar la tecnología con confianza y de manera crítica para lograr sus objetivos 

● de estudio, trabajo y vida. 

● Reflexionar proactivamente sobre su nivel de confianza digital e identificar los 

● pasos para conseguir un mayor desarrollo de su competencia digital. 

La inscripción en el curso ofrece la posibilidad de obtener una insignia digital de la Open 

University. 

● Asignatura de competencias digitales en los grados de la UOC, Universitat Oberta de 

Catalunya 

En su fundación en 1995, la UOC creó un curso “Competencias TIC” para ayudar a los 

estudiantes a adquirir competencias digitales, obligatorio, y diseñado para facilitar el 

trabajo y el estudio en línea para promover el uso óptimo de las herramientas de 

aprendizaje online entre los estudiantes. Con la puesta en marcha del Espacio Europeo 

de Educación Superior, el curso evolucionó hasta convertirse en el actual curso CTIC (un 

curso obligatorio de seis créditos ECTS), para garantizar la adquisición inicial de la 

competencia digital por parte de los estudiantes. 

Actualmente, el curso responde a diferentes perfiles de estudiantes, repartidos los 

distintos grados de la UOC, y los distintos estudios: informática, telecomunicación y 

multimedia, psicología y ciencias de la educación, economía y empresa,  derecho, y 

humanidades.  Este curso tiene especificaciones ligadas a las necesidades de los grados 

o los estudios a los que pertenecen los estudiantes. Por ejemplo en los grados de los 

estudios de economía refuerzan el trabajo con los datos numéricos mientras que en los 

grados de derecho lo hacen con el trabajo de las bases de datos jurídicas.  

 

El objetivo principal del curso es preparar a los estudiantes para adquirir lo que la UOC 

considera competencias clave: "el uso y aplicación de las TIC en el entorno académico y 

profesional" y "el trabajo online en equipo", de ahí la idoneidad de una metodología 

colaborativa. Las competencias específicas que se trabajan son: 

● Búsqueda y selección de información en la red. 

● Tratamiento y elaboración de información digital. 

● Presentación y difusión de información digital. 

● Tecnología digital. 

● Planificación del trabajo en un entorno online. 
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● Comunicarse y colaborar en la red. 

● Actitud digital. 

● Trabajo en equipo en red 

 

La metodología que se aplica es ABPCL una combinación del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) y el aprendizaje colaborativo en línea (Collaborative Learning) con el fin 

de garantizar que los estudiantes adquieran estas competencias, mediante una serie de 

actividades y recursos vinculados a estas competencias, así como un modelo de e-

evaluación continua (Guitert, Romeu y Romero, 2020). 

 

Para implementar la metodología elegida de forma colaborativa en línea, el docente 

desempeña un papel esencial. Los docentes orientan a los estudiantes durante todo el 

proceso y se convierten en un modelo a seguir de cómo colaborar en línea. Con el fin de 

aprender a colaborar y aplicar la metodología del curso, los docentes online son formados 

inicialmente. Dado que el curso se centra en la colaboración entre los alumnos, esta 

formación se basa en la colaboración entre docentes. Después de esta capacitación 

inicial, los docentes se actualizan, dado que forman parte de una comunidad de 

investigación. 

 

Por lo tanto, esta comunidad de investigación (formada por un equipo de 70 docentes con 

perfiles interdisciplinarios y 4 coordinadores), fomenta un papel proactivo entre los 

docentes en línea. Se trata de un foro abierto donde los docentes comparten las 

estrategias de enseñanza que aplican en sus aulas en línea. 

 

Esta asignatura la cursan un promedio de 3.500 estudiantes por año. Todos aquellos 

estudiantes que superan esta asignatura reciben la equivalencia de la acreditación 

ACTIC, mencionada anteriormente. Acreditación que en Cataluña es valorada por la 

administración y por los entornos profesionales. 

 

● Integrar las TIC en las pràcticas docentes visón desde la formación del profesorado, 

Universidad de Barcelona 

 

Esta universidad plantea como el  profesorado pueden  integrar las TIC en sus prácticas 

docentes (Cubeles & Riu, 2018). El modelo de Conocimiento Tecnológico Pedagógico del 
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Contenido (TPACK) se ha utilizado con frecuencia para este propósito, pero su aplicación 

en la educación superior ha sido limitada. Los objetivos del estudio, de estos autores, son 

tanto la confirmación de la aplicabilidad del modelo en las universidades, como el estudio 

de las variables clave del profesorado para una integración tecnológica efectiva en base 

a las siguientes preguntas de investigación: 

● ¿El modelo TPACK es aplicable y útil para la educación superior? 

● ¿Cuál es la relación entre las variables de los profesores universitarios y su grado 

de conocimiento tecnológico, docente y de contenidos ? 

Los resultados obtenidos muestran que es necesario mejorar el desarrollo del 

conocimiento tecnológico y pedagógico, así como el currículo de los docentes 

universitarios, con el fin de adaptar sus prácticas docentes a los nuevos desafíos creados 

por la implementación de la tecnología en el aula en el mundo cada vez más digital de la 

sociedad. La formación  del profesorado deviene un elemento que debemos tener en 

cuenta en cualquier proceso de digitalización de los estudiantes. 

 

Fruto del estado de arte propuesto y de las pràcticas analizadas, en la línea de Rakowska y 

Juana-Espinosa, (2021), las instituciones de educación superior deben responder a los cambios 

críticos de habilidades porque las demandas de los futuros graduados indican que se deben 

realizar cambios en la cultura organizacional y el proceso pedagógico; dado que las habilidades 

blandas a menudo están relacionadas con la personalidad y las características psicológicas y no 

se enseñan fácilmente a través de medios tradicionales. La introducción de metodologías 

innovadoras que combinen estas habilidades y la capacitación digital podría ser una opción 

exitosa. La pandemia actual de Covid-19 ha llevado a los docentes universitarios a enfrentarse 

abruptamente a esta preocupación, haciéndoles replantear su rol ante los estudiantes y sus falta 

de habilidades digitales. Las universidades deberían capacitar a sus docentes en competencias 

digitales ligadas a las competencias dels siglo XXI para potenciar la  empleabilidad de sus 

estudiantes. 

Esta recomendación está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

como una oportunidad para que los países y sociedades aprendan un nuevo camino con el que 

mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.  
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4. Abordando las competencias de formación 

fundamental  PUCV desde las competencias 

"digitales" del S XXI 
 
Esta apartado lo construiremos colaborativamente a partir del cruce entre las competencias 

digitales del siglo XXI propuestas en la Tabla 5 y las competencias fundamentales de la PUCV 

 

Competencias de Formación Fundamental PUCV actuales 

 

1. Reconoce la dimensión trascendente de la existencia humana, y la antropología cristiana como 

respuesta valiosa al sentido de la vida. 

 

2. Actúa éticamente, iluminado por la propuesta cristiana, en contextos reales, con autonomía y 

respeto hacia los demás, buscando el bien común, la promoción de los derechos humanos y la 

realización de la persona humana, en un contexto de diversidad. 

 

3. Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través del castellano, su lengua materna, 

en un contexto académico. 

 

4. Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo 

académico y profesional. 

 

5. Demuestra capacidad científica; de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el 

objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel 

individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 

6. Comunica en forma oral y escrita en idioma inglés, con el fin de facilitar su inserción y 

participación en contextos multiculturales e interdisciplinares. 

 

7. Reconoce la lectura, la relación con los demás, la actividad física, la vida sana, el cuidado 

medioambiental, el arte y la cultura como fuentes de desarrollo personal integral. 

 

8. Participa, según sus intereses, en instancias universitarias de formación para una ciudadanía 

responsable. 
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