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Resumen 
El avance acelerado de las tecnologías digitales ha generado la transmutación de ser ciudadanos 

de una nación a ser ciudadanos del mundo. En el ámbito educativo, esta ciudadanía global tiene 

una expresión significativa en los entornos virtuales de aprendizaje, como espacios interactivos 

que requieren de la colaboración y comunicación entre los actores del proceso educativo para el 

logro de aprendizajes relevantes. Para ello, se requiere el desarrollo de la competencia digital 

desde una perspectiva que trascienda el uso técnico u operativo de las tecnologías, y ponga el 

énfasis en aspectos socioemocionales que dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediado por las TIC. En este sentido, el presente estudio se concreta en una investigación 

documental que revela la importancia de la empatía y la resolución de conflictos como aspectos 

esenciales de la dimensión socioemocional de la competencia digital en el marco de la ciudadanía 

global, y su impacto en el logro de un aprendizaje relevante en entornos virtuales, dinamizado 

desde múltiples alternativas formativas que se identifican y sistematizan, con la intención de 

ofrecerlo como herramienta a la comunidad educativa.   

Palabras clave: competencia digital, dimensión socioemocional, ciudadanía global, aprendizaje 

relevante. 

Abstract 
The accelerated advance of digital technologies has generated the transmutation from being 

citizens of a nation to being citizens of the world. In the educational field, this global citizenship 

has a significant expression in virtual learning environments, as interactive spaces that require 

collaboration and communication between the actors of the educational process to achieve 

relevant learning. For this, the development of digital competence is required from a perspective 

that transcends the technical or operational use of technologies, and places emphasis on socio-

emotional aspects that stimulate the teaching-learning process mediated by ICT. In this sense, the 

study present is specified in a documentary research that reveals the importance of empathy and 

conflict resolution as essential aspects of the socio-emotional dimension of digital competence in 

the framework of global citizenship, and its impact on the achievement of relevant learning in 

virtual environments, dynamized by multiple training alternatives that are identified and 

systematized, with the intention of offering it as a tool to the educational community. 

Keywords: digital competence, socio-emotional dimension, global citizenship, relevant learning. 
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Introducción 

El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible, incluido por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la agenda mundial 2015-2030, 

declara la necesidad de asegurar aprendizajes relevantes y para toda la vida con la 

finalidad de garantizar una ciudadanía global (CEPAL, 2018). Pero qué se entiende por 

esta ciudadanía global y cómo deben ser dichos aprendizajes para ser considerados 

relevantes.  

Al respecto, el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

PISA propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2018) define la competencia global como aquella capacidad para realizar un 

examen de los problemas locales, globales e interculturales que permite una comprensión 

y apreciación de otras perspectivas y formas de ver el mundo, interactuando con apertura 

con personas de otras culturas y procurando el bienestar común y el desarrollo con 

sostenibilidad.  

Entonces, es evidente que dichos aprendizajes relevantes y para toda la vida guardan 

estrecha relación con el aprender a ser y aprender a convivir, propuestos por Delors 

(1996), puesto que en este mundo cada vez más globalizado ya no solo es suficiente 

conocer otras culturas sino también aprender a respetarlas y valorarlas. Sin embargo, 

cómo se puede reforzar la interacción entre las personas, sobre todo, educandos que están 

en proceso de formación, si la educación se ha tornado totalmente virtual debido a la 

pandemia suscitada por el Covid-19, dicho de otro modo, de qué manera se puede seguir 

afianzando las relaciones sociales cuando las oportunidades de interacción son casi nulas 

o en contextos más desafiantes. 

Frente a ello, surge la necesidad de entender la educación en entornos virtuales desde un 

enfoque más holístico, como señala Rama (2006), la educación virtual no se trata solo de 

un nuevo medio de comunicación, sino que implica cambios en la pedagogía. Para tal fin, 

primero se debe partir de un cambio de paradigma de las competencias (OCDE, 2017), 

pues docentes y educandos que interactúan a través de las tecnologías digitales se 

enfrentan a nuevos desafíos, diferentes a los que plantea la presencialidad. Sin embargo, 

lo que sí se mantiene es la necesidad de seguir forjando una ciudadanía global, lo cual 

requiere en este contexto de la competencia digital.  



 

La Dimensión Socioemocional de la Competencia Digital en el marco…, pp. 119-131 

ISSN 1815-4867, 18(1) 2021 121 

 

A partir de ello surge la interrogante: cómo se debe concebir la competencia digital para 

la asunción de la ciudadanía global en el siglo XXI. La práctica educativa demuestra que 

para lograr aprendizajes relevantes no es suficiente con dominar de manera operaria las 

tecnologías, sino que se requiere de recursos socioemocionales para poder gestionar de 

manera efectiva las potencialidades formativas de las personas (Deroncele, Medina y 

Gross, 2020) y que estas desde allí puedan interactuar colaborativamente aportando lo 

mejor de sí.  

La presente investigación rescata la importancia del aprendizaje relevante, para lo cual 

autores plantean la necesidad de unir el aprendizaje dentro y fuera de la escuela a través 

de tecnologías (Chu, 2019). Del mismo modo se postula que comprender las 

representaciones de los estudiantes y profesores del aprendizaje relevante es clave para 

ofrecer mejores programas de aprendizaje (Martelli, 2020), lo cual apunta a la necesidad 

de una interactividad más colaborativa. En este sentido la competencia digital debe 

orientarse desde las especificidades y potencialidades del aprendizaje relevante.  

El presente estudio reconoce la necesidad de que la competencia digital incorpore cada 

vez más las nociones de metodologías escolares basadas en proyectos para aumentar la 

motivación del estudiante y aprendizaje relevante (Terrón-López et al, 2016). 

En tiempos de Covid-19, se observa que, si bien una preocupación importante fue 

dominar las herramientas tecnológicas, en los meses posteriores al inicio de la pandemia 

empezaron a surgir nuevos temas en la agenda del bienestar socioemocional que 

movilizaron esfuerzos de capacitaciones y charlas relacionados con temas como la 

empatía, liderazgo, resiliencia en docentes y estudiantes (Unesco en el Perú, 2020).  

Pero esto no es reciente, Rendón (2019) explica de qué manera una baja empatía y 

habilidades sociales del profesorado influyen negativamente en el desempeño de los 

estudiantes, lo cual convoca a utilizar procedimientos formativos crítico-reflexivos y 

proactivos para resignificar el contenido del aprendizaje en vivencias y experiencias 

formativas exitosas (Deroncele, 2015, Deroncele, Del Toro y López, 2016) a la vez que 

priorizar el núcleos del aprendizaje relevante como son: el aprendizaje aplicado, el 

aprendizaje centrado en el estudiante, y la educación en valores (Martelli, 2020). 
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Materiales y métodos 

La presente investigación documental registró dos momentos. Un primer momento se 

dedicó a la revisión de los marcos globales en relación con la ciudadanía global y la 

competencia digital, a partir de lo cual se realizó una problematización sobre la necesidad 

y actualidad del tema, revelándose una categoría emergente de notable trascendencia: “el 

aprendizaje relevante”. En un segundo momento, se realizó una revisión documental en 

Scopus de artículos producidos en el ámbito educativo desde las Ciencias Sociales hasta 

diciembre del 2020 con investigaciones que relacionan la Competencia digital y la 

dimensión socioemocional.  

Para la revisión en Scopus, se emplearon descriptores como “digital competence”, 

“digital literacy”, “digital skills”. Asimismo, se cruzó esta información con 

“socioemotional”, “social-emotional” y “socio-emotional”, así como las habilidades 

socioemocionales que fueron surgiendo durante la investigación como “communication”, 

“collaboration”, “empathy”, “solving problems”.  A partir de ello, se realizó un análisis 

hermenéutico que permitió interpretar los conceptos y modelos que proponen diversos 

autores sobre la competencia digital, relacionándolo con las necesidades de la ciudadanía 

global.  

Se desplegó de manera transversal el método análisis-síntesis que permitió identificar 

ciertos vacíos epistemológicos en el abordaje la competencia digital, pero a la vez 

oportunidades para reforzar aspectos como la empatía dentro de la dimensión 

socioemocional. Para lograr los propósitos de esta investigación, se plantearon las 

siguientes interrogantes ¿Qué se entiende por competencia digital para el siglo XXI? 

¿Cómo se concibe la dimensión socioemocional dentro de la competencia digital? ¿Qué 

aspectos se deben potenciar en la dimensión socioemocional de la competencia digital 

para asumir la ciudadanía global? 

Resultados  

¿Qué se entiende por competencia digital para el siglo XXI?  

La revisión de la literatura sobre competencia digital se realizó en la base de datos Scopus. 

La búsqueda arrojó una cantidad de 375 artículos que incluían en su título el término 

“digital competence”, de los cuales el 65% (243) corresponde a investigaciones desde las 

Ciencias Sociales. Sin embargo, como afirma Marín-Suelves et al. (2020), el concepto de 

competencia digital aún no es exacto. Por ello, para efectos de la investigación, también 
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se realizó el filtro con términos como “digital skills” y “digital literacy”. De esta manera, 

la cifra ascendió a 997 artículos referidos a la competencia digital desde las Ciencias 

Sociales, según lo revisado en Scopus en diciembre del 2020. Llama la atención que, entre 

los tres términos de la búsqueda, el de mayor cantidad fue la alfabetización digital, lo cual 

demuestra que el término competencia digital es un concepto emergente. Esto podría ser 

una de las razones por las que aún no presenta exactitud en su terminología.  

Pero esta inexactitud también impacta en su conceptualización. Como muestra de ello, se 

identificaron varias definiciones y modelos. De todas ellas, y de acuerdo con los objetivos 

de esta investigación, se ha seleccionado las siguientes formas de concebir la competencia 

digital.  

Marin-Suelves et al. (2020) hace una revisión de las publicaciones sobre DigCom y 

DigCom 2.0, en los años 2013 y 2016 respectivamente, y sintetiza uno de los conceptos 

más completos sobre la competencia digital. Esta implica un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes no solo en alfabetización informacional sino también para la 

colaboración y la comunicación en entornos digitales, así como la elaboración de 

contenidos multimedia, la seguridad y la resolución de problemas.  

Esta conceptualización se sustenta en modelos integrales ya existentes sobre la 

alfabetización digital. Por ejemplo, Mayisela (2018) resalta la importancia de las 

dimensiones cognitiva y socioemocional, más allá de la técnica u operativa. Asimismo, 

Eshet-AlKali & Amichai-Hamburguer (2004) sugieren que la alfabetización digital 

comprende, a su vez, cinco habilidades digitales a saber: habilidades foto-visuales, 

habilidades de reproducción, habilidades de ramificación, habilidades de información y 

las habilidades socioemocionales. También, Area y Pessoa (2012) proponen un modelo 

de nuevas alfabetizaciones para la formación de la ciudadanía digital, el cual está 

conformado por cinco competencias de aprendizaje: instrumentales, cognitivo-

intelectuales, socio-comunicacionales, emocionales y axiológicas.  

Así, la competencia digital no debe entenderse solo como el manejo operario de la 

tecnología, sino como un conjunto de aptitudes y actitudes donde existen otros 

componentes o dimensiones que se deben explorar, más allá de lo técnico. Kaeophanue 

(2019) señala que la alfabetización digital requiere múltiples habilidades como 

habilidades de información, habilidades socioemocionales, habilidades cognitivas y 
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habilidades de reproducción. Estas son habilidades que el alumno necesita dominar para 

utilizar los entornos digitales de manera efectiva.  

Solo entendiendo la complejidad de las dimensiones que componen la competencia 

digital se podrá orientar iniciativas de formación del estudiante y de los profesores en el 

marco de la ciudadanía digital. Esta forma más completa de concebir la competencia 

digital tendrá un impacto directo en los roles de los educandos y el profesorado. En el 

caso de los estudiantes, se evidencia que ser nativo digital no necesariamente es ser 

competente digital por lo que se observa jóvenes inmersos en las novedades tecnológicas, 

pero con profundas carencias en la gestión y uso crítico de la tecnología para el estudio y 

la socialización. Por su lado, el profesorado se ve bajo la presión social de incorporar la 

tecnología en las aulas, pero a su vez urge repensar nuevas metodologías que conciban la 

competencia digital no solo como un medio para el logro de los aprendizajes sino como 

un fin en la formación de los educandos.  

Al respecto, Petterson (2018) sostiene que se necesita mayor investigación de los aspectos 

pedagógicos de la competencia digital en contextos educativos, pues esta clarificación 

permitirá un mejor desempeño de los agentes de la educación. Medina y Deroncele (2019) 

hacen referencia a un saber hacer pedagógico que no debe limitarse a un quehacer 

“instrumentalista automatizado”, sino uno que priorice la reflexión de la dimensión 

formativa del aprendizaje, más aún en entornos virtuales.  

En efecto, existen muchos aspectos por explorar respecto a la competencia digital en la 

educación. Por ello, urge mayor investigación desde las Ciencias Sociales y con un 

enfoque integral de la alfabetización digital, no solo como una habilidad o destreza, sino 

como una competencia, la cual es una construcción compleja de conocimientos, 

habilidades y actitudes.  

Es importante observar que, dentro de esta complejidad, diversos autores coinciden en 

mencionar a lo socio-emocional como una dimensión importante en la competencia 

digital. Esto tiene mucho sentido cuando se aborda la necesidad de reforzar la 

colaboración y la comunicación en entornos virtuales con el fin de fomentar la ciudadanía 

global. Por ello, en la siguiente sección, se realizará un análisis más profundo de la 

dimensión socioemocional o social-emocional como parte importante de la competencia 

digital. 
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¿Cómo se concibe la dimensión socioemocional dentro de la competencia digital? 

Para la revisión de la literatura sobre el aspecto socioemocional como dimensión de la 

competencia digital, se empleó la base de datos Scopus, en la cual se realizó un cruce 

entre digital competence, y sus variantes como digital skills o digital literacy, con 

socioemotional, socio-emotional o social-emotional. No obstante, los resultados fueron 

muy pocos: 20 en total, de acuerdo con la base de datos Scopus, consultada en diciembre 

del 2020. Cabe señalar que, para no limitar la búsqueda, no se filtró el área temática de 

las Ciencias Sociales ni ningún otro filtro. Esta información demuestra que, si el término 

competencia digital es emergente, los estudios sobre su dimensión socioemocional son 

mucho más escasos. A pesar de ello, a partir de los pocos artículos identificados, se realizó 

una pesquisa acerca de cómo se está conceptualizando esta dimensión.  

Para Bosman & Strydom (2016), la dimensión socioemocional de la competencia digital 

se refiere a las actitudes en línea, la ética y las habilidades sociales, cuyo aporte radica en 

forjar ciudadanos digitales críticos. Por su parte, Mayisela (2018) explica que esta 

dimensión aborda la forma cómo los individuos se conducen en los espacios digitales de 

las redes sociales. Por otro lado, Waluyo et al. (2019) vincula lo sociomocional con el uso 

responsable del internet con fines comunicativos, de aprendizaje y de socialización.  

Más adelante Blau, Shamir-Inbal & Aydiel (2019) proponen que el pensamiento 

socioemocional implica la comunicación y la colaboración, y le agregan la 

autorregulación, pues es un desafío constante cuando se trabaja colaborativamente en 

línea. Para los autores, ambos están en un nivel alto de complejidad entre las 

alfabetizaciones digitales, pues para desarrollar el pensamiento socioemocional se 

requiere un buen dominio cognitivo y operario de la tecnología.  

Prensky (2009, citado en Blau, Shamir-Inbal & Aydiel, 2019) se refiere al pensamiento 

socioemocional y aprendizaje autorregulado como parte de la “sabiduría digital” y afirma 

que, un docente que logra desarrollar esta dimensión podrá promover la calidad de su 

enseñanza y mejorar las competencias digitales de los estudiantes. Del mismo modo, 

Eshet-Alkali & Amichai-Hamburger (2004) relacionan esta dimensión con la capacidad 

de comprender y aplicar las reglas del ciberespacio durante la comunicación en línea a 

fin de lograr una interacción efectiva. 

Por último, Porat, Blau & Barak (2018) sostienen que un adecuado desarrollo de la 

dimensión socioemocional permitirá un funcionamiento digital más eficiente, pues reduce 
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las autopercepciones infundadas. Esto es realmente importante cuando se interactúa en 

los entornos virtuales con personas de diferentes culturas e idiomas, pero cuya 

comunicación y colaboración se logra si se fomentan las habilidades socioemocionales.  

Asimismo, la revisión de la literatura sobre la dimensión socioemocional como parte de 

la competencia digital demuestra que su concepto está muy relacionado a la ética del 

comportamiento en línea o al aspecto social a través de habilidades como la comunicación 

y la colaboración. Esto se puede corroborar en la búsqueda de información en Scopus, en 

la cual se realizó el cruce de los términos “digital competence”, “digital literacy”, 

“digital skills” con “communication” por un lado y “collaboration”, por otro. El 

resultado fue 323 artículos que relacionan la comunicación con la competencia digital, 

mientras que 61 artículos la vinculan con la colaboración, como se obtuvo al filtrar la 

búsqueda en Scopus en diciembre del 2020. 

Es evidente la diferencia investigativa que se ha realizado hasta el momento sobre las 

habilidades de comunicación y colaboración que conforman la dimensión social de la 

competencia digital. Si bien el avance de la tecnología amplió el acceso ubicuo a la 

información y la comunicación, ahora se debe trascender ello y procurar una interacción 

más participativa que permita el trabajo colaborativo en línea. No obstante, esto aún es 

un desafío. De allí que las habilidades colaborativas en los entornos virtuales representan 

también un elemento emergente en la competencia digital del siglo XXI. Pero ¿qué otros 

aspectos de la competencia digital hace falta dinamizar para el logro de aprendizajes 

relevantes que propicien el fortalecimiento de la ciudadanía global en contextos virtuales? 

Se procurará responder a esta interrogante en el siguiente apartado.  

Discusión 

¿Qué aspectos se deben potenciar en la dimensión socioemocional de la competencia 

digital para asumir la ciudadanía global? 

En la literatura revisada, se identificó un acercamiento cada vez más complejo sobre la 

competencia digital, que ha superado la muy conocida alfabetización digital a fin de poder 

incluir un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Asimismo, se observó que 

esta competencia digital es multidimensional, es decir, está conformada por varias 

dimensiones; de los varios modelos estudiados, diversos autores coinciden en la 

importancia de la dimensión socioemocional.  
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Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta la fecha revelan un mayor predominio 

de la dimensión social y escasos estudios en las habilidades emocionales, lo cual podría 

ser insuficiente si se desea lograr la ciudadanía digital, ya que no es basta solo con 

aprender a convivir sino también se debe aprender a ser (Delors, 1996). Por ello, en este 

apartado, se presenta un “Modelo holístico de las competencias para la alfabetización 

digital” o también denominado “Habilidades de aprendizaje del siglo 21 o 21C” (Silber-

Varod et al, 2019).  

Este modelo va más allá de la dimensión técnica u operativa y enfatiza en las dimensiones 

cognitiva, social y emocional para el aprendizaje eficaz con tecnologías digitales. Se basa 

en dos modelos integrales de la competencia digital. Por un lado, se halla el modelo 

propuesto por el Consejo Nacional de Investigación o National Research Council (NRC, 

2012), el cual propone tres tipos de competencias: cognitivas, interpersonales (trabajo en 

equipo, liderazgo, colaboración) e intrapersonales (ética, conciencia, empatía, 

autoevaluación central positiva). Por otro lado, la propuesta de Hwang et al. (2015) 

sostiene cinco competencias básicas: comunicación, colaboración, pensamiento crítico, 

creatividad y resolución de problemas. A ello se agrega la propuesta de Area y Pessoa 

(2012) quienes refieren competencias de aprendizaje como las sociocomunicacionales y 

las emocionales, entre las cuales destaca el desarrollo de la empatía y el control 

emocional.  

Si se relaciona todo ello con el modelo ya estudiado de Eshet-Alkali (2004), se establece 

coincidencia con la dimensión socioemocional de la competencia digital y se destacan 

habilidades como la colaboración, comunicación, empatía y resolución de problemas.  

A partir de esta propuesta, se ha realizado una pesquisa sobre la cantidad de investigación 

que vincule las habilidades propuestas como parte de la dimensión socioemocional con 

la competencia digital. Esta vez el cruce de información se realizó entre “digital 

competence” y sus variantes como “digital literacy”, “digital skills” con “empathy” y 

“solving problems”. La búsqueda realizada en Scopus en diciembre del 2020 arrojó 5 

resultados sobre la empatía frente a 45 sobre la resolución de problemas. Si a esto se 

agregan los hallazgos obtenidos en la sección anterior sobre la comunicación y la 

colaboración, se observa que entre las habilidades que conforman la dimensión 

socioemocional de la competencia digital, la que más destaca es la comunicación seguida 

de la colaboración y la resolución de problemas, por muy lejos se encuentra la empatía, 
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lo cual llama mucho nuestra atención, pues -como es conocimiento general- esta es la 

base de toda interacción efectiva.  

García-Pérez et al. (2016) realizaron una investigación sobre el nivel de empatía del 

profesorado en el marco de las competencias digitales para las nuevas pedagogías en la 

educación 3.0.  Con esta finalidad, emplearon una escala conformada por 33 ítems 

agrupados en cuatro dimensiones, por ejemplo, sentir alegría por el éxito de los colegas 

en la red (alegría empática), darse cuenta de las intenciones de otras personas en la red 

(comprensión empática), sentirse triste por los problemas que afectan a otras personas en 

la red social (estrés empático) y ponerse en la posición de otras personas en la red social 

(adopción de perspectiva).  

En el estudio se halló que los hombres tienen mayor inclinación a identificar y 

comprender las emociones de los demás en entornos virtuales, pero no se involucran, 

mientras que las mujeres además de identificar también comparten y comprenden las 

emociones de los otros. Esto es realmente importante cuando se trata de la formación del 

profesorado, puesto que existe suficiente evidencia de que un docente empático 

establecerá relaciones positivas con sus estudiantes e influirá de forma beneficiosa en su 

desempeño (Goroshit & Hen, 2014 citado en García-Pérez et al, 2016).  

Por su parte, Capdeferro y Romero (2012) sostienen que cuando se colabora en línea 

puede surgir frustración si hay un desbalance en el nivel de compromiso y esfuerzo de 

cada integrante, falta de habilidades de negociación a nivel de grupo, y la insuficiente 

guía y orientación por parte del docente con el objeto de asumir una acción correctiva 

ante un problema.  

Esto demostraría que la habilidad de resolución de conflictos es una habilidad necesaria 

cuando se busca lograr una interacción efectiva con fines de aprendizaje. Sin embargo, 

no siempre los estudiantes se hallan empoderados de estas habilidades socioemocionales 

que le sirvan para afrontar los conflictos que se presentan cuando se trabaja 

colaborativamente en línea. Asimismo, no siempre los docentes están suficientemente 

preparados para orientarlos y entrenarlos en estas habilidades.  

En ese sentido, es importante potenciar habilidades emocionales como la empatía y la 

resolución de conflictos, tanto como las habilidades sociales de comunicación y 

colaboración, en el estudio de la dimensión socioemocional de la competencia digital. De 

esta manera, se podría garantizar una mejor interacción en los entornos virtuales y lograr 
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los verdaderos aprendizajes relevantes para toda la vida, como aprender a ser y aprender 

a convivir con la finalidad de asumir la ciudadanía digital.  

Conclusiones 

1. La competencia digital en la educación se sustenta en un modelo 

multidimensional, donde las dimensiones cognitiva y socioemocional se van 

posicionando sobre el uso operario de la tecnología que por sí solo resulta 

insuficiente si se busca asumir la ciudadanía global desde los entornos digitales. 

2. Existe un entendimiento sobre la dimensión socioemocional que se circunscribe 

a la ética y la forma de comportarse en los medios virtuales. Sin embargo, la 

educación virtual no solo es comunicación entre usuarios sino también 

interacción basada en la colaboración e intercambio de conocimientos para 

producir nuevos saberes, de allí que sea necesario ampliar el núcleo 

socioemocional de la competencia digital.  

3. La dimensión socioemocional de la competencia digital es un área emergente 

que cada vez se va consolidando como un conjunto de habilidades que implican 

la empatía, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Esto 

es importante, pues contribuye a una interacción más efectiva a través de los 

entornos virtuales, para lograr no solo aprendizajes de índole académico, sino 

aprendizajes relevantes como el ser y el convivir. 

4. La revisión de la literatura en torno a la dimensión socioemocional de la 

competencia digital permitió realizar una jerarquía entre las habilidades más 

investigadas, que va de mayor a menor: comunicación, colaboración, 

resolución de conflictos y empatía. Esto significaría que se está trabajando en 

lo socioemocional desde afuera hacia adentro, es decir, desde los aspectos 

sociales a los emocionales. Sin embargo, esto podría estar afectando la 

sostenibilidad del desarrollo socioemocional, pues para que uno pueda 

comunicarse y colaborar con los demás de forma efectiva primero debe haber 

fortalecido habilidades como la empatía y la resolución de conflictos.  

5. La revisión de la literatura ha permitido constatar la necesidad de potenciar la 

dimensión socioemocional en las competencias digitales por el impacto positivo 

que esto tiene al contribuir en una mayor efectividad cuando se propicia un 

aprendizaje colaborativo en los entornos virtuales.   
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6. La competencia digital debe integrar los elementos de empatía y resolución de 

conflictos, a la aplicación de metodologías escolares basadas en proyectos y que 

trasciendan el espacio sincrónico, o el espacio presencial en las aulas, y se 

vincule con problemas reales de la vida cotidiana del estudiante, desde un 

aprendizaje aplicado, centrado en el estudiante, y basado en valores, que 

permitirá alcanzar el aprendizaje relevante para toda la vida como expresión de 

ese saber ser y convivir como ciudadanos globales.  
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