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RESUMEN  
Introducción: La progresiva transformación de los medios a causa de la digitalización, las nuevas 

características del entorno comunicativo y las correspondientes prácticas de los usuarios ponen de 

manifiesto nuevas necesidades y demandas educativas. Una redefinición del contexto y los discursos 

científicos del concepto de competencia mediática parece necesaria. Metodología: a través de un 

análisis reflexivo de conceptos y modelos, se presenta una conceptualización de la competencia 

mediática como una competencia extendida a las competencias personales, sociales, culturales y 

cívicas. Resultados: como resultado de este trabajo se produce un reajuste de las posiciones 

conceptuales que requiere el desarrollo de la competencia mediática en un contexto digital 

convergente: el paradigma participativo, la hiperconectividad y la proliferación de la desinformación. 

Este enfoque requiere la extensión de las capacidades y habilidades de acceso, evaluación, análisis, 

creación y comunicación de noticias y medios; las habilidades combinan formas previas de 

alfabetización con otras propias del entorno digital (Livingstone, 2004; Pérez Tornero, Celot, Varis, 

2007; Hobbs, 2008). Discusión: el enfoque presentado se asocia a una demanda y unas necesidades 

educativas más amplias que aseguren el desarrollo de la personalidad desde una visión holística que 

ponga en conexión las necesidades de una sociedad donde la presencia de los medios es creciente. 

Conclusiones: Los cambios en el tema de “Aprendizaje sobre los medios” son reconsiderados al 

final del texto.  
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ABSTRACT  

Introduction: The ever-progressing transformation of the media as a result of digitization trends, the 

new characteristics of the communication environment and the associated communication practices 

and forms of user behaviour result in new educational needs and demands. Their reassessment in the 

context of current scientific discourses takes the form of revision and redefinition of the concept of 

media competence. Methodology: through a reflexive analysis of the concepts and models, we 

present the conceptualization of media competence as an extended competence to the area of 

personal, social, cultural and civic competencies. Results: The result of the work is a reassessment of 

conceptual positions in the projection of features of media competence in the context of the 

significant phenomena of the converged digital environment: participatory paradigm, 

hyperconnectivity, proliferation of disinformation. This approach requires the extension of skills and 

abilities in accessing, evaluating, analyzing, creating and communicating news and media; skills 

combining the previous forms of literacy  and skills of digital environment (Livingstone, 2004; Pérez 

Tornero, Celot, Varis, 2007; Hobbs, 2008). Discussion: Our approach is associated with broader 

educational demands and needs aimed at the development of the individual´s personality in a more 

holistic way, connected with the more complex needs of a society where media presence is higher. 

Conclusions: The changes in the subject of ´Learning about the media´ are resassed at the end of the 

paper.  
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1. Introducción 

 

La competencia mediática proporciona un marco para desarrollar el potencial personal integral del 

individuo y las calificaciones para la acción mediática y se considera una de las competencias clave 

para permitir tanto la autorrealización efectiva y la acción del individuo en diversas áreas de la 

dinámica sociedad de la información actual, masivamente penetrada por los medios de comunicación 

y la información; como para mejorar la calidad de vida del individuo con los medios de 

comunicación (afectando la diversidad de propósitos individuales y sociales). 

 

La necesidad de preparar a la ciudadanía para la vida en un contexto social caracterizado por la 

presencia constante de la tecnología, un paradigma digital participativo, y, como consecuencia de la 

convergencia mediática, un nuevo entorno comunicativo, cultural y social con un impacto 

significativo en el desarrollo individual y social, resultó en las proyecciones modernas de 

competencia mediática.  

 

En las últimas décadas, los expertos, así como el marco de las políticas educativas internacionales en 

el contexto europeo, han estado promoviendo conceptualizaciones de la competencia mediática, 

subrayando la necesidad de convergencia de características típicas (medios analógicos, comunicación 



RLCS, Revista Latina de Comunicación Social, 80, 21-38 

[Investigación] DOI: 10.4185/RLCS-2022-1514| ISSN 1138-5820 | Year 2022 

Recibido: 14/05/2021. Aceptado: 13/07/2021. Publicado: 03/01/2022  23 

de masas) y la inclusión de nuevas características (medios digitales en red, comunicación digital). La 

reevaluación de los conceptos de competencia mediática y educación en medios se da en el contexto 

de la cultura participativa (Jenkins et al., 2009; Ferrés Prats, Piscatelli, 2012; Guttiérez Martín, 2013, 

Scolari, 2018). Es decir, la cultura del usuario condiciona las tendencias existentes en los 

comportamientos o prácticas de las personas en forma de uso combinado receptivo-productivo de los 

medios de carácter "permanente" dentro de la hiperconectividad e hiperinteractividad (Reig 

Hernández, 2013). Asimismo, conviene tener en cuenta el fenómeno global de la proliferación de 

discursos problemáticos como trastornos de la información (desinformación online) e infoxicación 

(Pérez Tornero et al., 2018). En consecuencia, en el contexto de las condiciones en las que se cruzan 

la era de la participación y la "era de los prosumidores", la "hiperconectividad" y la "posverdad", es 

necesario reevaluar el concepto de competencia mediática (Kačinová, 2020).   

 

Este artículo pretende contribuir a esta discusión en curso con una revisión de la extensa y rica 

literatura sobre la competencia mediática. A través del análisis crítico de los aportes teóricos más 

relevantes, este trabajo intentará apoyar la propuesta de un nuevo enfoque del concepto que podría 

estar mejor equipado para abordar los desafíos que la digitalización y los cambios sociales y 

culturales han planteado.  

  

2. Metodología  
 

El tema del juicio de expertos es la elección de cualidades "óptimas", especialmente "nuevas", sin 

descuidar las características típicas de la competencia mediática. A través de múltiples análisis y 

comparaciones de conceptos y modelos de competencia mediática, este artículo intentará explicar 

qué cualidades de la competencia mediática están involucradas en el contexto de las tendencias 

anteriores en los medios. La atención se centrará en aquellos que constituyen el marco de definición 

actual ampliamente aceptado de competencia mediática, o alfabetización mediática, y han sido la 

base de las políticas educativas en los contextos europeo y americano desde la década de 1990. Estos 

conceptos se definieron en la forma básica en la Conferencia Nacional de Liderazgo sobre 

Alfabetización Mediática en Aspen, EE.UU. (Auderheide, Firestone, 1993), y luego se adaptaron o 

ampliaron en el Estudio sobre las tendencias y enfoques actuales de la alfabetización mediática en 

Europa (Pérez Tornero, Celot, Varis, 2007) y otros. Además, existen otros conceptos representados 

por los valores de los nuevos movimientos de alfabetización mediática (Pérez Tornero, Varis, 2012), 

que se perciben como más amplios y se relacionan con el desarrollo de cualidades asociadas a la 

naturaleza de los medios de comunicación en redes digitales. Nuestro objetivo es proponer una 

reevaluación del concepto de competencia mediática como una competencia extendida o aumentada. 

 

Además del enfoque analítico-reflexivo, también aplicamos la predicción normativa del fenómeno. 

Por lo tanto, proponemos una extensión óptima de los enfoques actuales en las proyecciones de la 

educación en medios y sus resultados en forma de múltiples conceptos de competencia mediática 

aumentada, con énfasis en su extensión al área de competencias personales, sociales, culturales y 

cívicas (Kačinová, 2020). 

 

3. Resultados 

 

3.1. Extensiones del concepto de competencia mediática en las condiciones de los medios 

convergentes   

 

Existe un consenso en los conceptos profesionales de que, en el contexto de la expansión del 

paradigma digital, el nuevo modelo de competencia mediática no debe ignorar el marco creado 

durante las eras mediáticas anteriores de la comunicación masiva. Al mismo tiempo, es necesario 
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asimilar las nuevas cualidades y características de los medios. De acuerdo con algunos enfoques, la 

simbiosis requerida se corresponde bien con la expansión de las características clave de las 

categorías de tipo de actividad, que dieron forma al marco definitorio de la competencia mediática, y 

es ampliamente aceptada por los expertos. Estos han funcionado como un cuasi-marco con un fuerte 

énfasis y con áreas específicas y son especialmente relevantes para las políticas de medios europeas 

(Hartai et al., 2014) y en el contexto estadounidense desde la década de 1990 (conf. Auderheide, 

Firestone, 1993). Se trata de la necesidad de desarrollar nuevas cualidades para acceder, analizar, 

evaluar, crear (producir) y comunicar mensajes y medios
1
 en el contexto de la convergencia 

mediática (Pérez Tornero, Celot, Varis, 2007; Livingstone, 2004; Hobbs, 2008). Es decir, el 

desarrollo de componentes del enfoque basado en habilidades para la alfabetización mediática 

(Livingstone, 2004), la alfabetización informacional convergente (Livingstone, 2005) y la 

alfabetización digital dentro de la intención educativa primaria de aprender sobre tecnologías y 

medios de comunicación (Hobbs, 2008). Se basa en la expansión de las bases de la competencia de la 

cultura de los medios impresos y audiovisuales.  

 

La categoría de acceso relacionada con las posibilidades de utilizar los medios de comunicación en el 

contexto de la superación de la segunda brecha digital requiere la adquisición de las habilidades 

técnicas, tecnológicas y cognitivas necesarias para asegurar el uso práctico y eficaz de los medios 

digitales para buscar y recuperar información y satisfacer las necesidades de información humana 

(Hargittai, 2002). Así, se trata de un desarrollo necesario de las habilidades digitales entendidas 

como a) las habilidades para manejar computadoras y conexiones de red, b) la habilidad para buscar, 

seleccionar, procesar y aplicar información de una sobreabundancia de fuentes, pero también c) la 

habilidad para estratégicamente utilizar esta información para mejorar la posición social de una 

persona y, por tanto, el desarrollo de habilidades instrumentales, informativas y estratégicas (Van 

Dijk, 2005). En las condiciones actuales de la sociedad de la información, se trata de desarrollar la 

capacidad de aprovechar plenamente el potencial para lograr los beneficios del uso de los medios 

digitales, es decir, desarrollar la capacidad de las personas para hacer un uso favorable de su acceso a 

Internet y utilizarlo en resultados favorables fuera de línea (Van Deursen, Helsper, 2015). Los 

resultados mencionados anteriormente se perciben de una manera amplia e implican vincular las 

formas digitales de participación del individuo con áreas específicas de la vida "fuera de línea", 

como las áreas económica, social y política (ibid). En particular, el problema se refiere a la necesidad 

de crear oportunidades educativas para enseñar a los jóvenes a maximizar los beneficios que ofrecen 

los medios digitales en todos los ámbitos de la vida. El tema de beneficiarse del uso de los medios 

digitales cubre una amplia gama de actividades y manifestaciones de los individuos, que actualmente 

están penetradas por las tecnologías. Significa, para la comunicación, el fortalecimiento de los lazos 

sociales o la inclusión social, fines de estudio, aumentar el nivel de cualificación profesional o el 

compromiso cívico, pero también para fines personales, como el entretenimiento o el tiempo libre.  

 

El desarrollo de la capacidad de análisis y evaluación es fundamental para alcanzar un enfoque 

crítico de los textos mediáticos; Ambas cualidades son necesarias para apreciar el valor de un texto 

mediático y, más específicamente, su credibilidad y veracidad, pero también con respecto a las 

condiciones de fondo más amplias de su creación (individual, institucional, sociopolítica, económica, 

histórica, ideológica). Esas cualidades son la competencia central de la competencia mediática 

tradicional. Es consistente con la tradición hermenéutica crítica de la lectura (Hoechsmann, 2013) y 

con la aplicación de la teoría de codificación y decodificación de la audiencia activa (Hall, 1973).  

 

En la vanguardia de la "era post-factual" en conjunción con la "era del prosumidor" (Ferrés Prats, 

Piscatelli, 2012), con la nivelación de la diferencia entre creadores profesionales y aficionados de 

                                                 
1
 De estos expertos, solo Hobbes menciona explícitamente la categoría principal de "comunicar".  
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contenido online, un problema particular son las "formas alternativas" de interpretar la realidad y su 

presentación en los textos mediáticos distribuidos masivamente en línea. Asimismo, el desarrollo de 

"habilidades alternativas" para la interpretación de estas, alineadas con los valores epistemológicos 

de verdad y falsedad (Gáliková-Tolnaiová, 2019), es ahora más necesario que nunca. El desarrollo de 

habilidades de verificación de datos dentro del modelo instrumental del desarrollo de competencias 

mediáticas, entendido como alfabetización informativa (Pérez Tornero et al., 2018) o habilidades de 

"control de acceso profesional" (Sundar, 2018), es igualmente importante para fomentar la 

disposición de la persona a dedicar el esfuerzo y el tiempo necesarios para el procesamiento mental 

de la información encontrada y leída en las redes sociales. Significa, fomentar la implicación en el 

pensamiento, superar la ausencia de un enfoque proactivo en la recepción y procesamiento de la 

información o la "pereza del pensamiento" (Nutil, 2018), así como la intuición en la evaluación de la 

información ya que ambos podrían ser barreras para el desarrollo del pensamiento analítico y crítico. 

Se trata de herramientas eficaces para inhibir los denominados errores cognitivos y el procesamiento 

heurístico de la información que provocan la confianza de las personas en las teorías conspirativas 

(Jurkovič, 2015) o en las fake news. Un papel clave lo juega la educación integral y sus procesos 

organizados, que sustentan principalmente el interés del individuo por adquirir nuevos 

conocimientos: la curiosidad por la investigación científica basada en el conocimiento de los hechos. 

Las personas científicamente curiosas tienen razones para buscar hechos, están más interesadas en 

cómo funciona el mundo y, por lo tanto, son más resistentes a la desinformación y la conspiración 

(Kovanič, 2018). Una educación cultural e intelectual más amplia (Castells, 2009b) es, pues, una 

consecuencia necesaria del esfuerzo formativo.  

 

El desarrollo de estas cualidades cognitivas está en constante tensión con el desarrollo de habilidades 

productivas y comunicativas en la competencia mediática y las condiciones de la cultura participativa 

aumentan esta tensión. Al mismo tiempo, la cultura contemporánea crea una simbiosis más estrecha 

entre el desarrollo de habilidades prácticas y comunicativas que en épocas anteriores. Así, se 

incrementan las posibilidades de desarrollar la capacidad de utilizar procesos de producción para 

componer y crear mensajes en una amplia variedad de sistemas simbólicos y herramientas 

tecnológicas (Hobbes, 2008) y su comunicación cross media o transmedia (Scolari, 2018). Y es la 

cocreación y el remezclado lo que se está convirtiendo en una práctica de producción dominante 

especial para los jóvenes como prosumidores, lo que se reflejará en la concepción de la competencia 

mediática (Hobbes, 2008). Con la constante expansión del diapasón técnico y tecnológico 

especialmente la tipología de cualidades instrumentales en los modelos de competencia mediática se 

está volviendo más fluida.  

 

Es obvio que en su esencia el modelo descrito sinergia las categorías centrales de las cualidades de la 

competencia mediática basadas en el desarrollo de cualidades que están ligadas a los medios, la 

realidad mediática, el trabajo con los medios, el contenido de la información como objetos de 

aprendizaje. Corresponde principalmente a la expansión del desarrollo de la competencia mediática 

en el marco de la enseñanza y el aprendizaje de los medios. 

 

Sin embargo, en el contexto del paradigma digital, esas categorías indican la necesidad de extender la 

competencia mediática a través de características que están plenamente asociadas con las 

condiciones y la naturaleza de los medios de comunicación participativos interpersonales en red, y 

los cambios que han provocado a nivel personal, cultural y socio-comunicacional (Aparici, Osuna 

Acedo, 2013). Se asocian a demandas educativas más complejas centradas en el desarrollo de la 

personalidad del individuo que interactúa con los medios de comunicación de una forma más 

holística conectada a las necesidades más complejas de una sociedad donde los medios son 

omnipresentes. Adoptan la forma de cualidades transversales que el individuo debería poder activar 

en el amplio contexto en el que intervienen los medios de comunicación. Están conectados con los 
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objetivos generales de la educación en el contexto de una sociedad educativa bajo la influencia de los 

medios y las nuevas tecnologías (Learning: The Treasure Within) (UNESCO, Delors, 2006, 2013, 

OCDE, 2005). (Kačinová, 2020). 

 

Están relacionados con la necesidad de una participación de calidad en áreas clave de una realidad 

individual y social "mejorada por los medios". Dentro del concepto de sociedad aumentada, y 

teniendo en cuenta el desarrollo de los teléfonos inteligentes conectados permanentemente a la red y 

utilizados para todo tipo de fines, Reig Hernández (2012) recuerda que toda la realidad social, 

educativa, empresarial y cultural se ha transformado en una "realidad aumentada", como resultado de 

lo cual se ampliarán las capacidades humanas en áreas (cognitivo-inteligencia, creatividad, 

habilidades sociales). Es obvio que los medios digitales como TEP Tecnologías del Empoderamiento 

y la Participación (Reig Hernández, 2011), contribuyen al empoderamiento y extensión de 

cualidades humanas específicas de una manera inédita. Las TEP se convierten en un poderoso 

instrumento de las personas para que, a través de su autogestión, mejoren sus condiciones de vida o 

sociales (Zambrano Farías, Balladares Ponquillo, 2017).  

 

Estos enfoques están representados por competencias mediáticas, que se perciben como más 

complejas (Pérez Tornero, Varis, 2012). Sus semillas se pueden encontrar en los valores en los que 

se basan los conceptos modernos de educación en medios, los nuevos valores del movimiento de 

alfabetización mediática, que combinan cualidades antiguas y nuevas:  

a) la defensa de la autonomía individual basada en el pensamiento crítico, el libre acceso y el 

derecho a la información; 

b) el valor constructivo del diálogo abierto y participativo; Se relaciona con la capacidad de 

información de calidad generada colectivamente, su evaluación crítica, toma de decisiones, 

así como el intercambio genérico del conocimiento humano a través de las TIC y los nuevos 

medios. 

c) la creatividad y la imaginación personal y colectiva como elementos sustanciales de una 

comunicación sana; 

d) el ideal de una democracia comunicativa activa como potencialidad de la democracia política; 

e) el valor de la comprensión y el respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre culturas 

(Pérez Tornero, Varis, 2012, p. 69-71).  

 

Además del desarrollo teórico de la competencia mediática, es posible observar cómo su 

implementación también ha acentuado algunos de los elementos antes mencionados: según la 

revisión de las prácticas y acciones de alfabetización mediática en 28 países de la UE, la mayoría de 

los proyectos analizados apuntan como resultados deseables la adquisición de algunas de las 

competencias básicas: pensamiento crítico, uso de medios, creatividad o participación, entre otras 

(EAO, 2016, p. 42). Todavía hay margen de mejora ya que no se incluyen competencias personales o 

cívicas como parte de los resultados de los proyectos o acciones. Esta perspectiva extendida, o 

aumentada, se incluye parcialmente en Celot y Shapiro (2011) cuando se refieren a competencias 

individuales, posteriormente identificadas como “competencias clave” por el Consejo de la Unión 

Europea (2016) que mencionó las competencias “sociales y cívicas” y de “conciencia y expresión 

cultural”.  

 

Según esta revisión, está claro que la competencia mediática debe combinar los elementos antiguos y 

los nuevos, pero, debido a la complejidad del entorno digital, debe avanzar y tener en cuenta también 

las competencias personales como parte de sus objetivos centrales. Las áreas centrales de esta 

perspectiva aumentada se explicarán ahora con más detalle.   
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3.2. Las áreas centrales de una competencia mediática aumentada 

 

Percibimos los valores antes mencionados como una combinación de competencias centrales como 

parte del empoderamiento de un individuo en los siguientes niveles: personal, social, cívico y 

cultural. Se relacionan con la vida de una persona con los medios y aumentan su calidad de vida con 

ellos (Kačinová, 2020). Cada uno de estos componentes podría explicarse de la siguiente manera:  

 

3.2.1. Competencia personal 

 

Su enfoque está en fortalecer las cualidades que posibilitan la acción efectiva de los individuos en 

relación con sí mismos, lo que se asocia significativamente con la mejora de las condiciones de vida 

a través del uso de los medios de comunicación y las TIC. Principalmente se refiere a crear 

disposiciones para el juicio mediático y autodependiente (Tulodziecki, Grafe, 2019). Para fortalecer 

la autonomía del sujeto que acepta el poder de la independencia con libertad y responsabilidad por sí 

mismo, pero también como un desarrollo social bajo la influencia de los contenidos mediáticos e 

informativos. Permite la defensa de una amplia gama de derechos individuales y colectivos 

utilizando las tecnologías de la información y la información disponible en la diversidad de discursos 

de los medios, y participando activamente en ellos.   

 

La autonomía del sujeto se basa en el desarrollo de su reflexividad activa. Aplicando el enfoque más 

general de la OCDE (2005) a nuestra área, la reflexividad se percibe como un proceso complejo de 

pensar y actuar al nivel de usar habilidades metacognitivas, habilidades creativas y tomar una postura 

crítica. A nivel del pensamiento crítico, permite tanto el examen de las cualidades de los medios y la 

información, como la justificación de las causas de una determinada forma de abordarlos y sus 

consecuencias, especialmente en relación con uno mismo. Conduce al desarrollo de pautas para la 

acción propia. El individuo está en un diálogo permanente consigo mismo como parte de un esfuerzo 

continuo por lograr una relación y un comportamiento adecuados hacia los medios de comunicación. 

En general, la reflexividad implica una forma más general de crear experiencias de pensamientos, 

sentimientos y también relaciones sociales en un contexto mediático. Se relaciona con la necesidad 

del desarrollo de la madurez mental y social de los individuos, lo que les permitirá evitar presiones 

mediáticas o sociales, tomar diferentes perspectivas, tomar decisiones independientes y 

responsabilizarse de sus acciones (OCDE, 2005). Es, pues, expresión de la madurez intelectual del 

individuo trasladada al ámbito mediático.   

 

La presencia de la metacognición como una capacidad para evaluar las formas de pensar y 

comportarse de uno en contextos mediáticos toma en las competencias personales una forma de 

autorregulación y aplicación de mecanismos de auto-modificación y autocorrección. Estos son un 

requisito previo para un autodesarrollo efectivo. La autorregulación se refiere a la relación con los 

fenómenos típicos del entorno digital (hiperconsumo, hiperconectividad, infoxicación, infoestrés, 

tecnoestrés y adicciones derivadas del mismo). Toma la forma de hábitos de personalidad para un 

mejor y más moderado uso de los medios, que incluyen:  

- patrones info-tecnológicos de recepción y producción más reflexivos - un marco de 

“comunicación lenta” (Freeman, 2009, Barranquero-Carretero, 2013); 

- prácticas de "desconexión digital" y "dieta de la información", es decir, una aproximación 

ecológica a los medios (Serrano-Puche, 2013); 

- regulación emocional en un entorno digital con la aparición de hipertrofia emocional. 

 

También está relacionado con el fomento del equilibrio digital personal y la prevención de trastornos 

de salud mental y física bajo la influencia de la tecnología. En este sentido, existe una correlación 

con las dimensiones de habilidades psicosociales para la vida, o estilo de vida saludable formuladas 
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por la OMS (Educación en habilidades para la vida de niños y adolescentes en las escuelas, 1994). 

(Conf. Modelo de competencia de Gabelas Barroso, Marta-Lazo, Hergueta Covacho, 2013).  

 

Estas habilidades pueden ser percibidas como parte de una cualidad personal más compleja de 

sabiduría, o la razonabilidad como un hábito operativo especial, consistente en el uso prudente de 

los medios de comunicación con el fin de expandir diversas capacidades humanas, especialmente 

conocimientos, juicios sabios y decisiones, como sugirió Prensky (2009) como sabiduría digital. 

Además, incluye manifestaciones e interacciones bien consideradas y responsables de un individuo 

en el espacio mediático o a través de los medios, y por lo tanto implica una valoración correcta de los 

asuntos relacionados con la propia vida y comportamiento con los medios.   

 

3.2.2. Competencia cultural 

 

Las nuevas competencias tienden a percibirse principalmente como un conjunto de competencias 

culturales y habilidades sociales (Jenkins et al, 2009). El área de competencias centrales mediante la 

cual se expande la competencia mediática resulta principalmente de la naturaleza de los medios 

digitales participativos convergentes (Jenkins, 2006). Se percibe en el contexto del cambio cultural 

como la cultura de la producción creativa y la cultura de la cocreación, o la cultura de remezcla, 

(Lessig, 2013) también llamada "Sharismo" (Reig Hernández, 2013). Se caracteriza por la colisión 

de formas culturales altas y bajas como componentes naturales de los procesos de producción 

mediática. Por un lado, fomenta las expresiones personales o colectivas y la creación y comunicación 

de valores estéticos (Pérez Tornero, Varis, 2012) dentro de la creación de los medios originales, o 

tienen una forma más profana especialmente en el contexto de la producción de remezclas. Estas 

producciones de remezclas, como recuerdan Aparici y Osuna Acedo, suelen tener el carácter de 

interpretar la cultura, la política o la economía (2013). Las recombinaciones masivas de contenidos 

ya mediados y de medios mixtos son también una expresión de la necesidad esencial del trabajo 

creativo con símbolos, contenidos y significados de la nueva generación, que tiene un conocimiento 

confidencial de las nuevas tecnologías (Slušná, 2011). Estas competencias tienen, pues, sus 

fundamentos en el desarrollo de la capacidad personal de creatividad en sinergia con la capacidad de 

creatividad de otros participantes de situaciones de comunicación que involucran metas y problemas 

sociales más amplios. También al nivel de la necesidad de innovación y mejora de soluciones 

sociales a diversos problemas.  

 

La extensión de la competencia mediática por medio de la competencia cultural es una forma 

particular de responder a las nuevas tendencias mediáticas y los objetivos de la educación en medios 

que se derivan de ellas. Según J. Pérez Tornero y T. Varis, los valores de comprensión y respeto por 

la diversidad cultural y el diálogo intercultural representan valores importantes de los "nuevos 

movimientos" de educación en medios, es decir, la educación en medios, que respeta la autonomía de 

cada cultura en su singularidad y al mismo tiempo crea las condiciones para la construcción de un 

diálogo universal entre ellas, apoyando el entendimiento y el intercambio de valores mutuos. En 

cuanto a la asimilación de estos valores, la educación en medios evita la propagación de estereotipos 

y prejuicios y defiende el potencial de los medios de comunicación para crear una cultura universal 

de paz (2012, p. 71). Además, es una herramienta para humanizar el espacio digital globalizado. La 

práctica de valores concretos se materializa en el desarrollo de la capacidad de interactuar con 

personas y diferentes grupos en un entorno pluralista y multicultural en el espacio mediático (Ferrés 

Prats, Piscittelli, 2012). Al mismo tiempo, se basa en el desarrollo de la conciencia cultural, la 

identidad cultural entre las personas y su actitud positiva hacia los elementos y manifestaciones de la 

cultura espiritual y material de su comunidad, especialmente los valores culturales, así como la 

conciencia intercultural y la comprensión de cómo los medios de comunicación y las tecnologías 

modernas contribuyen a su difusión. También significa la capacidad de aplicar un enfoque activo y 
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participativo que permita la difusión de estos valores a través de los medios de comunicación en la 

comunicación intercultural. En este sentido, existe una intersección con las competencias sociales y, 

en particular, cívicas (Kačinová, 2020, p. 184). 

 

El desarrollo de la conciencia intercultural y la ciudadanía está representado por los valores 

implementados en el concepto MIL de la UNESCO (Moore, 2008), también en la forma del requisito 

de enseñar a un individuo cómo usar la información, los medios y la tecnología para defender los 

derechos, el diálogo intercultural e interreligioso, la participación democrática y la lucha contra todas 

las formas de desigualdad, odio, intolerancia y extremismo violento (Grizzle, Singh, 2016), que 

podrían trastocar la cultura de la convivencia.   

 

Al mismo tiempo, en términos de aplicar su potencial creativo como una disposición cultural 

específica, el individuo podrá contribuir con su propio trabajo al desarrollo de la cultura mediática 

(Tulodziecki, 2015) o la cibercultura que representa un artefacto cultural específico, utilizando los 

medios a su disposición en el contexto de la cultura participativa. El requisito previo es la 

adquisición de los elementos esenciales de una cultura determinada y las herramientas de su 

expresión, así como la capacidad de analizar críticamente los fenómenos típicos y sus efectos, como 

la homogeneización cultural (Ferrés Prats, Piscittelli, 2012) y los estereotipos creados por los medios 

de comunicación. 

 

3.2.3. Competencia social 

 

La demanda de mejorar la capacidad de expresión a través de los medios está relacionada con el 

desarrollo de la capacidad de comunicarse y establecer diferentes tipos de relaciones sociales en el 

espacio digital, así como la adquisición de un comportamiento social adecuado en un entorno 

hiperconectado. Esto significa crear un ambiente de reciprocidad interpersonal utilizando 

herramientas digitales, lo que se relaciona con la necesidad de desarrollar una competencia social 

"extendida" de los sujetos. El entorno digital hiperconectado ayuda a este esfuerzo ya que se asocia 

al efecto de la "sociabilidad extendida" (Reig Hernández, 2013), al fortalecer o ampliar diversos 

tipos de relaciones existentes tanto offline como online. Con el paralelo del concepto de sociedad 

red, que organiza en mayor medida sus relaciones a través de medios digitales en red (Van Dijk, 

2006; Castells, 2009a), existe un individuo en red que actúa de igual forma participando en el 

desarrollo de estructuras sociales.   

 

Por tanto, el entorno digital se considera un entorno ideal para el desarrollo o la renovación de las 

necesidades sociales básicas de un individuo. Sanz y Creus (2013), quienes entienden el tema desde 

una perspectiva antropológica más amplia, recuerdan que el beneficio de internet y las redes sociales 

es el retorno de lo que la humanidad ha comenzado a perder - la restauración de las capacidades 

naturales humanas: la disposición a cooperar, trabajar y aprender en cooperación, posibilitando así 

la "revalorización de la cooperación" y la "revalorización del conocimiento colectivo" (Sanz, Creus, 

2013). Siguiendo el concepto de Jenkins (2006) y Lévy (2004) en una sociedad en red, la 

colaboración que genera inteligencia colectiva en el proceso de aprendizaje, producción, resolución 

de problemas es un concepto clave y una característica "nueva" típica derivada de la naturaleza de la 

cultura participativa en la que las actividades educativas deben centrarse (Jenkins, 2006). La 

inteligencia colectiva se convierte en una herramienta eficaz de aprendizaje social al movilizar 

eficazmente las competencias de un individuo al nivel de expandir el potencial propio de ser con la 

contribución de los demás. Al mismo tiempo, existe una apreciación y un reconocimiento mutuos del 

capital personal. Cada uno es para el otro una fuente de expansión de conocimientos de los que es 

posible aprender en diálogo. La activación del conocimiento se produce en la transformación de las 

diferencias en riqueza colectiva (Lévy, 2004). 
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Este enfoque implica vivir todo un espectro de habilidades sociales o interpersonales, como el 

entendimiento mutuo entre individuos y grupos. Enfatiza específicamente el desarrollo de la 

inteligencia social, el insight social, la capacidad de empatía, la compasión, la sensibilidad social, la 

tolerancia por la alteridad y el respeto por los derechos y libertades (Švec, 2002), pero también la 

prevención o posible resolución de conflictos, de modo que es posible hacer más social el espacio 

virtual ampliado. En este punto, nuevamente es posible aplicar las habilidades esenciales para la vida 

de la OMS (1994).  

 

La base de la competencia social "extendida" es así el desarrollo de la capacidad del individuo para 

participar en la comunicación superando el reduccionismo de la información, que no se limita al 

intercambio y creación de información (Soriano Rodríguez, 2013) en el contexto de la infoxificación, 

sino que es la convergencia e hibridación de propósitos sociales. Entre otras cosas, también toma la 

forma de una participación activa en la dinámica del compromiso social como movimientos 

cooperativos o movimientos de solidaridad que son ejemplos del uso del espacio digital con fines 

sociales y cívicos.  

 

3.2.4. Competencia cívica 

 

El desarrollo de la competencia mediática esconde el potencial de formar no solo usuarios y 

consumidores de los medios, sino actores activos que podrán producir un cambio social a través del 

uso creativo y responsable de los medios (Soriano Rodríguez, 2013) e involucrarse en la 

comunicación pública a través de ellos. Se basa en la demanda social declarada relacionada con la 

importancia estratégica de la competencia mediática en la sociedad de la información desde la 

década de 1980 (Declaración de Grundwald sobre educación en medios, UNESCO 1982).  

 

Al mismo tiempo, en el entorno de foros profesionales europeos cubiertos por los actores clave que 

impulsan su desarrollo en los sistemas educativos nacionales (Consejo de Europa, Consejo de la 

Unión Europea, Comisión Europea), su importancia estratégica y contribución en el contexto de los 

fenómenos de la globalización, especialmente la difusión masiva de desinformación a través de los 

medios en línea, se está discutiendo actualmente. En la búsqueda de medios adecuados de defensa 

eficaz contra estos fenómenos y sus consecuencias, la educación en medios puede ser una forma de 

incrementar la resistencia a diversos tipos de desinformación, pero también a diversas formas de 

extremismo como fenómeno que los acompaña. Especialmente con el foco en el desarrollo del 

pensamiento crítico autónomo y el fomento de la participación ciudadana activa, pero también el 

desarrollo de la autoconciencia y el comportamiento respetuoso de los derechos humanos que 

implicaría el desarrollo de mecanismos de autorregulación. El documento "Abordar la 

desinformación en línea: un enfoque europeo", adoptado por la Comisión Europea en 2018, resuena 

con el llamado a construir un ecosistema de información más responsable, que se basa en aumentar la 

educación en medios y desarrollar la competencia mediática de las personas. 

 

Al proyectar un nuevo tipo de competencia mediática es necesario destacar cómo las nuevas formas 

de comunicación virtual inciden en el desempeño de la ciudadanía, los desafíos del nuevo entorno 

tecnológico de comunicación y abordar la situación de exclusión digital en este sentido (Fueyo 

Gutiérrez, Rodríguez- Hoyos, Hoechsmann, 2018). El tema de la superación de las divisiones 

digitales se relaciona específicamente con la necesidad de formación en ciudadanía global a nivel de 

desarrollar las habilidades de participación individual en una comunidad democrática y en la 

construcción de una sociedad global (Guttiérez Martín, 2003) utilizando tecnologías digitales. 

También se relaciona con el complejo papel de la educación para la ciudadanía digital en el 

empoderamiento de la conciencia, la libertad, la autonomía crítica y la participación cívica en temas 
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políticos, sociales, económicos, ambientales, interculturales y otros a través del uso adecuado de las 

tecnologías de los medios (Gozálvez-Pérez, Contreras-Pulido, 2014). Al mismo tiempo, representa la 

necesidad de una movilización efectiva de cada individuo en esta área. La intención es prevenir la 

desigualdad de oportunidades y asegurar que todo ciudadano pueda ejercer o defender sus derechos 

en el entorno digital. Esto significa avanzar hacia un marco de alfabetización mediática para una 

ciudadanía comprometida en la democracia participativa (Mihailidis, Thevenin, 2013) como parte de 

los sistemas educativos. 

 

La participación de las personas en los medios de comunicación implica dos formas interconectadas 

de participación activa. Según Carpentier (2011) se trata de a) participación en la producción 

mediática y b) a través de los medios de comunicación como participación mediada en el debate 

público y autopresentación en espacios públicos, donde la ciudadanía puede expresar sus opiniones y 

experiencias, así como comunicarse con los demás. En el primer caso, incluye herramientas 

especiales de periodismo cívico, o "We Media" (Gillmor, 2004), pero también contenido generado 

por el usuario, "auto-publicación" o Peer-to-Peer (P2P). 

 

En el contexto de los enfoques antes mencionados, proponemos resumir el modelo de competencia 

mediática como una "competencia aumentada" como se muestra en el Gráfico 1.   

 

 
Gráfico 1. El modelo de competencia mediática como una "competencia aumentada" 

Fuente: Elaboración propia  

 

4. Discusión 
 

El desarrollo de una competencia mediática extendida o aumentada puede percibirse como un reflejo 

de las orientaciones dominantes de la educación mediática del siglo XXI (Pérez Tornero, Varis, 
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2012). Estas pueden describirse como integradas o en convergencia en respuesta a los fenómenos del 

entorno de la comunicación.  

 

La perspectiva esbozada de una concepción más amplia de la competencia mediática puede 

extenderse a otras áreas de competencia, y corresponde a tendencias actuales como el modelo de 

competencia trans acumulada MILX (Grizzle, Hamada, 2019), que extiende el concepto original de 

MIL a competencias sociales, emocionales, cívicas, interculturales e interreligiosas. Enfatiza la 

necesidad más fuerte de compartir las metas de la educación en medios con metas educativas más 

generales en el campo de la formación integral de una persona (Gutiérrez, Tyner, 2012). Esta 

propuesta entiende la competencia mediática como un concepto holístico donde convergen los 

objetivos educativos de la sociedad de la información, tal y como los define específicamente 

(UNESCO, Delors, 2006, 2013): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser. Nuestro enfoque incluye aprender a utilizar los medios de comunicación como 

herramienta, pero también como entorno que permite la expansión y al mismo tiempo cultivarse a 

uno mismo dentro de la capacidad de convivir con los demás en la diversidad social y cultural. 

Además, la capacidad de transformar el entorno, pero también la propia realidad a través del uso 

activo de los medios de comunicación con la aplicación de la autenticidad y la conciencia de 

responsabilidad sobre sí mismo y el desarrollo social utilizando medios tecnológicos.  

 

Un enfoque holístico también significa permitir el desarrollo personal de 'hábitos operativos 

positivos (latín: habitus), o virtudes (latín: virtus), ya que el crecimiento de cualidades positivas en la 

interacción con los medios digitales se manifiesta a nivel de cambios positivos en la estructura del 

carácter de una personalidad (Kačinová, 2019). Una cualidad típica es la sabiduría digital antes 

mencionada, pero también otras relacionadas con el abordaje ecológico de las tecnologías digitales 

como el autocontrol y la moderación. 

 

5. Conclusiones 

 

Los enfoques presentados en el trabajo sugieren que el desarrollo actual de la competencia mediática 

debe enmarcarse en una perspectiva educativa más amplia en la que el centro sea una formación 

personal más compleja del individuo. 

 

El concepto presentado de competencia mediática como una “competencia aumentada” refleja así la 

necesidad indicada de cambiar el enfoque del estudio de la educación mediática de los medios y su 

realidad, como objeto de estudio y herramienta a manejar, a la persona como un sujeto que interactúa 

con los medios en el contexto más amplio de la vida donde los medios se convierten principalmente 

en un medio de mejora personal e interacción con los demás, y una herramienta para aumentar la 

calidad de vida y la satisfacción general con la vida. 

 

Desde el punto de vista de la intención educativa pretendida, se hace especial hincapié en el 

desarrollo de las competencias personales, cuyo núcleo es la formación de los rasgos del carácter 

humano como un conjunto de hábitos operativos positivos de trato con diversos tipos de medios. Está 

especialmente representado por el desarrollo de categorías axiológicas de sabiduría (prudencia), 

autocontrol, valentía en el contexto de la realidad mediática, cualidades que están implícitas en las 

competencias personales y que van seguidas de otras competencias clave (Kačinová, 2020, p. 176).  

 

Sobre la base de este trabajo teórico, sería necesario ahora poner a prueba los límites y las fortalezas 

de esta propuesta de competencia mediática como competencia aumentada. Involucrar a expertos en 

el campo, a través de un método Delphi, podría ser el siguiente paso lógico antes de comenzar a 

operacionalizar el concepto.  
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