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RESUMEN  

El emprendimiento digital se percibe hoy en día como un pilar clave para el crecimiento económico, la creación 
de empleos y la innovación. Sin embargo, existen una serie de competencias necesarias para que los 
emprendedores obtengan el máximo beneficio que ofrece la tecnología. El objetivo de este trabajo de 
investigación es analizar las competencias digitales que más han influido en los últimos 6 años en el 
emprendimiento juvenil, y, además, conocer cómo se han implementado en el proceso de emprendimiento. Para 
ello se lleva a cabo una revisión sistemática de 67 artículos científicos escritos entre 2016 y 2022 y publicados en 
diferentes bases de datos e idiomas. En total, se examinaron 201 artículos, de los cuales 67 cumplían los criterios 
de inclusión predefinidos. Los resultados demuestran que comunicarse, interactuar y colaborar a través de 
plataformas digitales contribuyen al éxito del negocio. La reciente pandemia ha demostrado la importancia de 
estar actualizados y tener unas competencias digitales que nos permitan desenvolvernos en nuestro día a día.  

PALABRAS CLAVE 

Empleo de los jóvenes; competencia comunicativa; educación tecnológica; informe de investigación. 

ABSTRACT  

Digital entrepreneurship is now perceived as a key cornerstone for economic growth, job creation and innovation. 
However, there are several competencies necessary for entrepreneurs to obtain the maximum benefit offered by 
technology. The objective of this research is to analyze the digital competencies that have most influenced youth 
entrepreneurship in the last 6 years, and to know how they have been implemented in the process of 
entrepreneurship. For this purpose, a systematic review of 67 scientific articles written between 2016 and 2022 
and published in different databases and languages is carried out. In total, 201 articles were reviewed, of which 
67 met the predefined inclusion criteria. The results demonstrate that communicating, interacting, and 
collaborating through digital platforms contribute to business success. The recent pandemic has demonstrated 
the importance of being up to date and having digital skills that enable us to function in our daily lives.  
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Principales aportaciones del artículo y futuras líneas de investigación: 
 

• Se proporciona una visión clara de las competencias digitales necesarias para aprovechar al máximo las 
oportunidades que ofrece la tecnología en el emprendimiento durante los últimos 6 años. 

• Se investiga cómo se han implementado las competencias digitales en el proceso de emprendimiento. 

• Sería interesante profundizar en las barreras que impiden el desarrollo de las competencias y cómo se pueden 
superar. 

• Se sugiere identificar las mejores prácticas y enfoques pedagógicos que maximicen los resultados de los 
programas de formación diseñados para mejorar las competencias digitales de los emprendedores juveniles. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad donde el uso diario de la tecnología es una norma, y en medio de este 

panorama, Internet desempeña un papel fundamental al permitirnos acceder a una cantidad 

inabarcable de información. Esta evolución de los cambios tecnológicos en el comercio ha abierto 

nuevos caminos y mercados y generado nuevas modalidades de empleo. No obstante, para aprovechar 

estas nuevas oportunidades, es necesario contar con un canal común para intercambiar y fusionar 

conjuntos de información y tecnología complejos. La competencia digital es fundamental para 

responder a las demandas y retos de la sociedad actual, y se refiere a no solo al uso de los dispositivos 

electrónicos más novedosos, sino al uso crítico, responsable y creativo de las tecnologías. En los últimos 

años, la competencia digital ha ganado un papel fundamental en las políticas educativas al definir las 

habilidades y conocimientos necesarios para las personas en la sociedad del conocimiento, y cómo 

enseñarlas a los jóvenes (Ilomäki et al., 2014). 

Los conceptos que hacen referencia a ser competentes digitalmente pueden agruparse de numerosas 

formas. En primer lugar, según el Marco de Competencia Digital para los Ciudadanos (2017), se 

identifican cinco áreas de competencia digital, que pueden resumirse en la Tabla 1: 

Tabla 1.  

Áreas de competencias digitales del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía 

1. Información y 

alfabetización 

informacional 

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información 
digital, estimando su relevancia y propósito. 

2. Comunicación y 

colaboración 

Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas 
en línea, conectarse con otros y colaborar a través de herramientas digitales, 
interactuar y participar en comunidades y redes, conciencia intercultural. 
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3. Creación de 

contenidos digitales 

Crear y editar nuevos contenidos; integrar y reelaborar conocimientos y 
contenidos anteriores; producir expresiones creativas, productos multimedia y 
programación; tratar y aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias 
de uso. 

4. Seguridad 
Protección de información, protección de datos personales, protección de la 
identidad digital, medidas de seguridad, uso seguro y responsable. 

5. Resolución de 

problemas 

Identificar las necesidades de los recursos digitales, tomar decisiones informadas 
sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, 
resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, utilizar las 
tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar las 
competencias propias y ajenas. 

Nota: Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (2017) 

En segundo lugar, de acuerdo con Pellerey (2014), competencia digital es una competencia que, por su 

naturaleza, penetra e informa de muchas de las demás competencias básicas que necesitan los 

ciudadanos y los trabajadores. La competencia digital presupone una firme conciencia y conocimiento 

de la naturaleza, el papel y las oportunidades de las tecnologías en la vida cotidiana, en la vida personal 

y social, así como en el trabajo.  

Con los avances que estamos viviendo, se están creando nuevas formas de trabajo y actividades 

económicas y, en concreto, nos centramos en el fenómeno del emprendimiento. A medida que el 

mundo de los negocios y la tecnología se interconectan cada vez más, la competencia de 

emprendimiento y la competencia digital se vuelven más críticas para el éxito empresarial. Si bien 

existen una gran variedad de definiciones para el término de emprender, en este artículo se utilizarán 

las definiciones sugeridas por Rengamani y Shameem (2018), quienes entienden emprendimiento como 

la aplicación profesional de conocimientos y habilidades a una nueva idea, para así buscar el crecimiento 

generando riqueza, empleo y bienestar social, y Román-García y González Calatayud (2022) que 

sostienen por competencia emprendedora a la habilidad de transformar oportunidades e ideas en 

acciones concretas en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito social, cultural o financiero. 

Se piensa que la creación de una cultura y la concienciación de los estudiantes para que apuesten por 

el emprendimiento es una solución para reducir el desempleo (Ćoćkalo et al., 2020). La actividad de 

emprendimiento digital puede ser una técnica eficaz para que los jóvenes se incorporen al mercado 

laboral y desarrollen habilidades profesionales, sobre todo porque muestran niveles significativamente 

más altos de capacidad emprendedora (Olugbola, 2017). Sin embargo, la enseñanza en este ámbito es 

una vía importante para que los emprendedores adquieran recursos, mejoren su capacidad de 

innovación y su personalidad innovadora. Desde el aprendizaje de conocimientos hasta la mejora de 

habilidades, la educación para el emprendimiento incluye el desarrollo de la capacidad general y la 

mejora de la capacidad profesional (Wei et al., 2019).  

Asimismo, la Comisión Europea (2016) reconoce que la educación para el emprendimiento es una 

herramienta fundamental para ayudar a los jóvenes a ser más creativos, ciudadanos activos y 

emprendedores sociales; a buscar la innovación y la transformación de sus ideas creativas en acciones 

emprendedoras.  

En la actualidad, es fundamental tomar en cuenta que las oportunidades laborales y de crecimiento 

profesional se encuentran principalmente vinculadas con el avance tecnológico. Por ello, adquirir 

habilidades en emprendimiento digital se vuelve crucial (Prendes-Espinosa, 2022). La formación en 

estas competencias abre las puertas a nuevas oportunidades en el mercado laboral y permite estar a la 
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vanguardia de los cambios que se presentan en el mundo digital. En términos generales, el 

emprendimiento debe desarrollar un conjunto de habilidades que pueden aplicarse en todos los 

ámbitos de la vida, y no únicamente a cómo aprender a crear un negocio. Incluye todas las formas de 

aprendizaje, educación y formación que favorecen la adquisición de una autonomía, unas capacidades 

creativas y un comportamiento responsable, con o sin un objetivo empresarial y laboral. 

2. MÉTODO  

Ante la falta de información en la investigación sobre las competencias necesarias para el 

emprendimiento digital, se ha decidido realizar una revisión sistemática de la literatura existente. El 

objetivo del estudio es analizar el impacto de la competencia digital en el éxito de los emprendedores. 

Se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de la literatura que aborda la relación entre la competencia 

digital y el emprendimiento. De este modo, se pretende determinar la relevancia y la utilidad de la 

competencia digital en el contexto de la creación de nuevos negocios digitales.  

El procedimiento para llevar a cabo una revisión sistemática suele constar de varias etapas que deben 

planificarse y ejecutarse cuidadosamente. Como señalan Torres-Carrión et al. (2018), la primera etapa 

es la planificación, que incluye la identificación de la necesidad de la revisión y el estado actual del 

problema de investigación. Se desarrollan las preguntas de investigación y se crea un esquema gráfico 

y visual para guiar la revisión. Durante esta fase también se definen los criterios de inclusión y exclusión, 

se prepara la extracción de datos y se seleccionan las revistas pertinentes. La segunda fase es la 

realización propiamente dicha de la revisión, que incluye la identificación de las investigaciones, la 

selección de los estudios primarios, la evaluación de su calidad y la extracción y el seguimiento de los 

datos. La síntesis y el seguimiento de los datos también tienen lugar en esta fase. Por último, en la etapa 

final debe elaborarse un informe preciso y exhaustivo de la revisión.  

Con el fin de obtener una comprensión profunda del tema, se aplica una revisión exhaustiva siguiendo 

los criterios del sistema PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) 

(Moher et al., 2009) y del grupo Cochrane (Beltrán, 2005), quienes establecieron parámetros para las 

revisiones sistemáticas de la literatura con el fin de aumentar la fiabilidad de los datos recogidos. 

No solo se pretende sintetizar los resultados empíricos, sino también analizar y contrastar críticamente 

la literatura seleccionada siguiendo una serie de pasos básicos. En primer lugar, se formula el problema 

significativo sobre el que se basa la investigación. Concretamente, este trabajo trata de responder a dos 

preguntas:  

• ¿Qué competencias digitales han influido en mayor medida en el emprendimiento de los 

jóvenes en los últimos 6 años? 

• ¿Cómo se implementan las competencias digitales de los jóvenes dentro de los procesos de 

emprendimiento digital? 

Para dar respuesta a estas cuestiones de investigación se sigue un procedimiento de búsqueda, 

identificación y selección de artículos de investigación recogidos en bases de datos de carácter científico 

consideradas actualmente relevantes por la comunidad científica. Estas son Dialnet, ERIC, JCR, JSTOR, 

Sage Journals, Science Direct (Elsevier), Scopus y Web of Science (WoS). 

La búsqueda se realiza en las distintas bases de datos utilizando los términos “digital skills” AND “youth” 

AND “entrepreneurship”; “competencias digitales” AND “juventud” AND “emprendimiento” y por 

último “competenze digitali” AND “giovani” AND “imprenditorialità”. Seguidamente, se lleva a cabo la 
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primera búsqueda en las bases de datos, que genera un número de artículos destacado, concretamente 

201 estudios, tal y como se refleja en la Tabla 2. 

Tabla 2.  

Resultados de la búsqueda de artículos en bases de datos 

Base de datos Resultado de artículos 

Dialnet 33 

ERIC 17 

JSTOR 18 

Sage Journals 24 

SCOPUS 18 

Science Direct (Elsevier) 52 

Web of Science (WoS) 39 

2.1. Criterios de inclusión y exclusión para la selección de publicaciones 

A continuación, los criterios de inclusión de los estudios que se tienen en cuenta para la realización de 

esta investigación son: (1) publicados entre 2016 y 2022; (2) publicados en revistas académicas; (3) estar 

escritos en inglés, español o italiano; (4) centrarse en las competencias digitales para el emprendimiento 

de los jóvenes.  

Se ha decidido incluir el idioma italiano en el análisis debido a que, en el año 2018, se publicó en Italia 

el plan de estudios de la Educación para el Emprendimiento en la Escuela Secundaria. Este hecho refleja 

que el país se encuentra comprometido con la formación en emprendimiento, lo que podría resultar en 

una mayor producción de investigaciones sobre el tema. Además, la inclusión del idioma italiano 

permite ampliar el alcance de la revisión sistemática, incluyendo estudios relevantes que podrían no 

estar disponibles en otros idiomas.  

2.2. Selección de artículos y extracción de datos 

De acuerdo con las normas de declaración PRISMA, se elabora un diagrama de flujo (ver Figura 1) que 

muestra el proceso de selección e inclusión llevado a cabo en este estudio, según las acciones de 

identificación, cribado, adecuación e inclusión (Moher et al., 2009). 
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Figura 1.  

Diagrama de flujo de las diferentes fases de selección de la literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera fase se identificaron en las bases de datos 201 publicaciones que cumplían los criterios 

de inclusión. Posteriormente, se excluyeron 102 artículos al estar duplicados, quedando 99. Se leyeron 

todos los resúmenes, eliminando las publicaciones no relacionadas con el tema y las que no 

estudiaban la población joven. Finalmente, se incluyeron en la revisión sistemática 67 publicaciones 

que examinaban las competencias digitales de los jóvenes en el emprendimiento. 

3. RESULTADOS  

En este estudio se lleva a cabo una revisión sistemática para dar respuesta a las dos preguntas de 

investigación indicadas: (1) ¿Qué competencias digitales han influido en mayor medida en el 

emprendimiento de los jóvenes en los últimos 6 años?; (2) ¿Cómo se implementan las competencias 

digitales de los jóvenes dentro de los procesos de emprendimiento digital? Con el fin de analizar los 

artículos de acuerdo con las áreas de competencias digitales del Marco de Competencia Digital para los 

Ciudadanos, se realizaron búsquedas en siete bases de datos diferentes. Antes de abordar las principales 

cuestiones, se presentan los resultados del análisis temático de los 67 artículos en la Tabla 3. 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

Registros identificados mediante la 

búsqueda de bases de datos (n=201) 

C
ri

b
ad

o
 

El
eg

ib
ili

d
ad

 
In

cl
u

id
o

s 

Artículos restantes después de eliminar 

duplicados (n=99) 

Registros duplicados (n=102) 

Artículos completos evaluados para 

elegibilidad (n=93) 

Artículos completos excluidos (n=26) 

- No profundizan en las competencias 

digitales (n=11) 

- No estudian la población de interés 

(n=15) 
Estudios incluidos (n=67) 



M.ª Victoria Fernández  RiiTE, Núm. 14 (2023), 28-44 

 

~ 34 ~ 
 

 

Tabla 3.  

Referencias bibliográficas por áreas de competencia digital 

Área de 

competencia digital 

Referencias 

1. Información y 

alfabetización 

informacional 

Bartolomé et al., 2022; Ben Youssef et al., 2018; Correani et al., 2020; Fleaca y Stanciu, 

2019; Huang et al., 2018; Kamoun-Chouk, 2019; Squicciarini, 2017; Villa, 2018 

2. Comunicación y 

colaboración 

Almeida y Buzady, 2019; Beetson et al., 2020; Buffardi y Savonardo, 2017; Delacroix et 

al., 2019; Dudin et al., 2020; Goncharov et al., 2020; Hsieh y Wu, 2019; Joshi et al., 2018; 

Kantis et al., 2020; Nambisan, 2017; Obschonka et al., 2017; Olsson y Bernhard, 2020; 

Oppong et al., 2020; Pano y Gjika, 2020; Reuschke et al., 2021; Rippa y Secundo, 2019; 

Sorgner, 2017; Squicciarini, 2017; Srinivasan y Venkatraman, 2018; Walker et al., 2018; 

Yu, 2017 

3. Creación de 

contenidos digitales 

Arthur y Arthur, 2020; Berger et al., 2021; Cárdenas y Fitzgerald, 2019; Chatterjee et al., 

2021; Correani et al., 2020; Deb y Bhatt, 2020; Fossen y Sorgner, 2017; Garcez et al., 

2022; Gbadegeshin, 2019; Huarng et al., 2021; Karami y Read, 2021; Kyurova et al., 2019; 

Labanauskaitė et al., 2021; Langan et al., 2019; Mababu, 2017; Millán et al., 2021; Ratten 

y Jones, 2021; Secundo et al., 2020; Roundy, 2020; Sussan y Acs, 2017; Tumbas et al., 

2018; Warhuus et al., 2017 

4. Seguridad Qermane y Mancha, 2020; Rayna et al., 2020; Sahut et al., 2021; Unioncamere, 2019 

5. Resolución de 

problemas 

Androutsos y Brinia, 2019; Banha et al., 2022; Boyaval y Herbert, 2018; Cooke, 2017; 

Dong, 2019; Farber y Welsh, 2021; Hamburg y Bucksch, 2017; Landa et al., 2019; Li et 

al., 2017; Martina y Göksen, 2020; Martínez Dy, 2019; Martínez Dy et al., 2018; Mishra 

et al., 2017; Nambisan et al., 2017; Rosca et al., 2020; Satalkina y Steiner, 2020; Soltanifar 

y Smailhodžić, 2021; Zaheer et al., 2019 

 

A continuación, se especifican los resultados obtenidos para dar respuesta a la primera pregunta. La 

vinculación del emprendimiento con la nueva tecnología ha dado lugar a una concepción popular del 

término emprendimiento digital. Basándonos en los resultados de los 67 artículos, las competencias 

digitales que más han influido en el emprendimiento juvenil en los últimos 6 años han sido la interacción, 

comunicación y colaboración. Saber comunicarse en entornos digitales es el modo más eficaz de 

aumentar la productividad. Se ha observado que las plataformas digitales están creando nuevos tipos 

de comunicación y generando oportunidades de emprendimiento de éxito (Prendes et al., 2021).  

La síntesis cualitativa nos permitió identificar las categorías a las que los investigadores se refieren con 

mayor frecuencia en términos de competencias digitales para el emprendimiento. En concreto, 

atendiendo al Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, se identifican y relacionan 

con mayor frecuencia 4 de las 5 competencias en las publicaciones investigadas. 
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3.1. Información y alfabetización informacional 

En primer lugar, la evidencia reciente sobre la materia (Ben Youssef et al., 2018; Huang et al., 2018; 

Kamoun-Chouk, 2019; Squicciarini, 2017; Villa, 2018) sugiere que los emprendedores juveniles deben 

desarrollar competencias para analizar información digital. Se refieren a conocimientos, habilidades y 

actitudes como: identificar, aprovechar y crear oportunidades y perseguirlas, evaluación de ideas, 

pensamiento ético y sostenibilidad. En este sentido, en lugar de centrarse únicamente en las 

competencias técnicas, adquieren mayor importancia las de gestión y organización, ya que influyen en 

gran medida en los resultados del uso de Internet y, por tanto, en los resultados del rendimiento laboral. 

Este enfoque puede ayudar a cerrar la brecha entre las habilidades digitales requeridas por la economía 

digital y la formación y educación tradicionales (Bartolomé et al., 2022). 

En un mundo lleno de datos, hay que ser capaz de darles sentido y convertirlos en decisiones 

procesables e inteligentes (Correani et al., 2020). Las habilidades de análisis de datos abren las puertas 

a excelentes trayectorias profesionales en la era digital, y la demanda supera con creces la oferta actual, 

lo que hace que los científicos de datos estén muy solicitados (Fleaca y Stanciu, 2019).  

3.2. Comunicación y colaboración 

En los artículos predomina la importancia del uso de las plataformas de comercio electrónico y las redes 

sociales como medio triunfante de comunicación (Buffardi y Savonardo, 2017; Dudin et al., 2020; 

Nambisan, 2017; Squicciarini, 2017). En un panorama emprendedor, los jóvenes deben centrarse 

específicamente en las innovaciones digitales, desde el punto de vista de la mejora de la presencia 

online.  El uso de los canales digitales se utiliza para mejorar la posición competitiva en los mercados 

nacionales y extranjeros (Almeida y Buzady, 2019; Goncharov et al., 2020; Obschonka et al., 2017; 

Srinivasan y Venkatraman, 2018).  

Para los nuevos emprendedores, en particular, un reto clave es ser capaz de desarrollar plataformas de 

innovación que creen enfoques eficientes de salida al mercado (Beetson et al., 2020; Hsieh y Wu, 2019; 

Pano y Gjika, 2020). La creación y manejo de redes sociales se considera como la competencia básica 

necesaria para que los emprendedores puedan comunicarse, relacionarse y llegar a crecer en el mundo 

laboral (Joshi et al., 2018; Rippa y Secundo, 2019; Sorgner, 2017; Walker et al., 2018; Yu, 2017). Para la 

gente joven supone una gran ventaja al estar habituados al uso personal de estos medios de 

comunicaciones, conectándolos de una forma personalizada con los usuarios a los que ofrecerán sus 

proyectos (Delacroix et al., 2019; Olsson y Bernhard, 2020; Oppong et al., 2020; Reuschke et al., 2021). 

En la actualidad, es esta la generación que más arriesga por el emprendimiento, ya que, al estar 

constantemente conectados con el mercado digital, desarrollan nuevas estrategias que impulsan el 

crecimiento de sus proyectos (Kantis et al., 2020). 

3.3. Creación de contenidos digitales 

Otra de las competencias esenciales que deben tener los emprendedores para conseguir el éxito son 

las relacionadas con las estrategias de marketing (Chatterjee et al., 2021; Mababu, 2017; Ratten y Jones, 

2021; Secundo et al., 2020). El marketing digital es la promoción de productos y servicios a través de 

plataformas en línea y, cada vez más, es el medio considerado por la mayoría de los emprendedores 

debido a su menor coste (Cárdenas y Fitzgerald, 2019; Sussan y Acs, 2017). Se considera la competencia 

más importante al centrarse en conseguir el apoyo y los recursos necesarios para llevar el 
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emprendimiento más lejos (Gbadegeshin, 2019). Los emprendedores han afirmado que el marketing en 

redes sociales es una de las estrategias más importantes para mantener sus negocios y adaptarlos a las 

sociedades modernas (Huarng et al., 2021; Kyurova et al., 2019; Langan et al., 2019).  

Para ello es fundamental saber utilizar alguna forma de pensamiento de diseño. El pensamiento de 

diseño se centra específicamente en empatizar y averiguar para quién estás diseñando, cuáles son sus 

necesidades (Arthur y Arthur, 2020; Correani et al., 2020; Deb y Bhatt, 2020). Esta habilidad es deseable 

para desarrollar productos y servicios digitales de manera rentable y oportuna. Los emprendedores 

deben conectar las nuevas tendencias de consumo con modelos de negocio novedosos (Roundy, 2020), 

ya que cada vez son más las personas que deciden emprender en distintos ámbitos. Crear productos o 

servicios más eficientes, escalables y adaptados a las necesidades de los clientes en un mercado cada 

vez más digital es esencial para la supervivencia y éxito de los emprendedores (Garcez et al., 2022) 

La creación de contenidos atractivos debería ser la competencia principal de cualquier emprendedor 

que busque ampliar su estrategia de marketing digital, independientemente de su sector (Berger et al., 

2021; Huarng et al., 2021; Karami y Read, 2021; Millán et al., 2021). Asimismo, se cree que la gestión 

del conocimiento es la competencia primordial e implica la creación, el control y la utilización de todas 

las formas de conocimiento en una organización (Fossen y Sorgner, 2017; Tumbas et al., 2018; Warhuus 

et al., 2017). 

3.4. Seguridad 

La mayoría de los estudios no especifican información sobre esta área o lo hacen de manera muy 

general. Sin embargo, en el estudio realizado por Unioncamere (2019) sí se insiste en las medidas de 

seguridad para salvar y proteger los datos almacenados. El servicio en la nube permite almacenar datos, 

compartir los datos online y acceder a ellos sobre la marcha, ahorrando en el coste de la infraestructura 

física, aunque esto también aumenta el riesgo de pérdida o robo de datos.  

En la era digital actual, la seguridad es un componente crucial de cualquier actividad profesional. Las 

empresas se enfrentan a nuevos y complicados riesgos de seguridad a medida que dependen cada vez 

más de la tecnología digital, vulnerabilidades que podrían tener repercusiones nefastas. Por ello, tener 

la seguridad como competencia digital es vital para las empresas (Qermane y Mancha, 2020). 

Ante todo, deben poseer los conocimientos y habilidades necesarios para reconocer y evaluar las 

posibles amenazas a la seguridad. Deben ser conscientes de los diversos vectores de ataque y 

debilidades y tener la capacidad de aplicar medidas de seguridad (Rayna et al., 2020; Sahut et al., 2021).  

3.5. Resolución de problemas 

En cuanto a las actitudes relacionadas con el ámbito tecnológico, varios autores exponen la importancia 

de las predisposiciones, las motivaciones, el pragmatismo y la ética de los individuos en relación con la 

informática (Androutsos y Brinia, 2019; Boyaval y Herbert, 2018; Landa et al., 2019; Martínez Dy, 2019). 

En los jóvenes, se destacaron varias competencias, entre ellas la creatividad, el pensamiento crítico y la 

habilidad para resolver problemas, según Farber y Welsh (2021). Por otro lado, Martina y Göksen (2020) 

resaltan la importancia de la experiencia práctica y la capacidad para solucionar problemas en el proceso 

de aprendizaje para el emprendimiento. 

Además, es necesario investigar más sobre las cuestiones sociales asociadas al emprendimiento digital, 

como la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad (Banha et al., 2022; Martínez Dy et al., 2016; Mishra 
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et al., 2017; Zaheer et al., 2019). El gobierno, la industria y las universidades deben colaborar en una 

nueva fase de investigación para aclarar los efectos sociales e individuales del emprendimiento digital y 

sus resultados (Cooke, 2017; Dong, 2019). 

Las tecnologías digitales cambian la estructura empresarial a través de la transformación de los modelos 

de negocio. Específicamente, la implementación de dispositivos electrónicos y la utilización de 

plataformas digitales, así como otras facilidades técnicas, fomentan la innovación en los procesos de 

emprendimiento (Hamburg y Bucksch, 2017). Asimismo, el emprendimiento digital proporciona nuevas 

categorías de valores (funcional, social, emocional…) y nuevas oportunidades basadas en las 

competencias digitales de los jóvenes y los entornos digitales del emprendimiento (Li et al., 2017). 

Muchos autores concuerdan que las competencias de los emprendedores producen cambios en 

diferentes ámbitos del proceso de emprendimiento. En primer lugar, hay una transformación del 

negocio desde el punto de vista operativo. Al tener lugar nuevas oportunidades es necesaria una 

estrategia de mercado específica, una capacidad de intercambio de información a través de la red, una 

ética digital… (Satalkina y Steiner, 2020; Soltanifar y Smailhodžić, 2021). En segundo lugar, la 

comunicación es más rápida y permite conectar a otras personas, compartir e intercambiar 

conocimiento y coordinar tareas de una manera más eficiente. En definitiva, permiten definir nuevas 

formas de colaborar, recopilar, compartir y organizar recursos, apoyando así el diseño de productos y 

servicios, la ejecución de actividades, la adecuación entre la demanda y la oferta con el objetivo final de 

proporcionar un apoyo integral al proceso de innovación y emprendimiento (Nambisan et al., 2017). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Un elemento clave del emprendimiento digital es cómo las tecnologías digitales y el proceso de 

digitalización transforman la forma en que los emprendedores pueden crear nuevas fuentes de valor y 

riqueza. Sin embargo, la digitalización también está transformando lo que significa ser emprendedor y 

las habilidades y capacidades necesarias. 

Este trabajo se centra en el impacto de las competencias digitales en los procesos de emprendimiento 

y en la creación de nuevos proyectos por parte de jóvenes emprendedores. Tras aplicar una revisión 

sistemática siguiendo los criterios del sistema PRISMA, hemos podido responder satisfactoriamente a 

las dos preguntas principales de investigación que planteamos en este estudio. Nuestros hallazgos 

destacan la importancia de las competencias digitales en el ámbito del emprendimiento, así como la 

necesidad de seguir investigando en este ámbito para profundizar en aspectos específicos como la 

seguridad, la diversidad y la sostenibilidad. En cuanto a la implementación de las competencias digitales 

en el proceso de emprendimiento digital, nuestro análisis ha permitido identificar la relevancia del 

diseño, el uso y la comercialización de las tecnologías digitales en el contexto de crear nuevas 

actividades económicas, así como la influencia mutua entre las tecnologías digitales y los procesos de 

emprendimiento. 

Las competencias más importantes que se destacan en la mayoría de los artículos analizados son 

comunicarse, interactuar y colaborar a través de plataformas digitales, ya que ofrecen una gran cantidad 

de oportunidades innovadoras y creativas. En la actualidad, esas competencias favorecen que los 

emprendedores establezcan conexiones, desarrollen ideas, obtengan respuestas de las necesidades de 

la sociedad y conviertan las interacciones en ideas de éxito (Nedumaran et al., 2020). 
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El perfil de los emprendedores juveniles se ha visto muy influenciado principalmente por el área de la 

comunicación y colaboración. No se puede negar que, en la actualidad, las redes sociales son una 

poderosa herramienta para las empresas. Esto se percibe desde la mejora de la comunicación con los 

clientes, el aumento de la conciencia de marca y la autoridad, hasta el aumento de las ventas y el tráfico 

del sitio web, pues demuestran que los beneficios de las redes sociales no pueden ser ignorados.  

Una de las principales lagunas detectadas al llevar a cabo la investigación es el escaso uso de marcos 

teóricos y conceptuales que pongan el concepto de emprendimiento digital a la altura de las principales 

áreas de investigación académica. Las capacidades y aptitudes de los emprendedores, así como las 

estrategias de aplicación de las tecnologías digitales y el aprovechamiento de las oportunidades de la 

digitalización, son cuestiones clave que hasta ahora no han recibido mucha atención. Por otra parte, 

llama la atención que la literatura científica publicada sea en su gran mayoría en inglés.  

Sigue existiendo una brecha entre los jóvenes y el espíritu emprendedor porque, hoy en día, hay muchos 

que no tienen las competencias necesarias para poner en marcha sus ideas. Varios estudios subrayan la 

escasa formación que reciben los jóvenes en el ámbito del emprendimiento (Igwe et al., 2021; Palova y 

Vejacka, 2020; Cabero-Almenara et al., 2022). Se insiste en la poca preparación de los estudiantes 

universitarios tanto en competencias digitales como en emprendedoras, lo que supone una limitación 

de oportunidades educativas y de desarrollo profesional. Los programas de emprendimiento 

actualizados deben facilitar positivamente la mejora de la competencia digital y potenciar la capacidad 

de construir redes de colaboración en la nueva generación de estudiantes que opten por el 

emprendimiento como proyecto profesional (Samara y Terzian, 2021). 

Aún existen muchos desafíos y cuestiones por resolver en relación al emprendimiento, y aunque no se 

sepa con certeza el resultado, se debe fomentar la Educación para el Emprendimiento y la Educación 

en Tecnología desde edades tempranas. Esto ayudará a abordar las cuestiones relacionadas con el 

emprendimiento de manera más estructurada. Además, sería útil para futuras investigaciones contactar 

con emprendedores y llevar a cabo entrevistas para obtener una comprensión más profunda de sus 

experiencias reales en sus proyectos. 
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