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4.0 Internacional 

Resumen  

En el bachillerato mexicano la política 

educativa considera la formación en 

ciudadanía digital pero su concreción es 

desafiante. Por ende, el objetivo del trabajo 

es identificar las experiencias formativas de 

ciudadanía digital en el bachillerato para 

ampliar la perspectiva de formación 

existente. Desde una síntesis narrativa 

temática derivada de la búsqueda documental 

y el enfoque cualitativo se presentan 

resultados que muestran  tendencias, 

ausencias, cambios y fortalecimiento de la 

formación así como efectos en la enseñanza 

y el aprendizaje relacionados con la 

alfabetización y competencias digitales, la 

transferencia de concepciones de la 

ciudadanía territorial al ámbito digital,  

transversalidad,  adaptaciones curriculares 
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basadas en la apropiación tecnológica, la 

integración pedagógica, didáctica y cultural, 

la construcción de sentidos y significados 

desde la diversidad de roles y de actores 

educativos. Los resultados contribuyen a 

ampliar las posibilidades de formación a la 

luz de los planteamientos de la política 

educativa nacional.  

 

Palabras clave: ciudadanía digital; 

formación, estudiantes; docentes; tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

 

Abstract 

In Mexican high schools’ educational policy 

considers digital citizenship training, but its 

implementation is challenging. Therefore, 

the aim of this paper is to identify digital 

citizenship training experiences in high 

school to broaden the existing training 

perspective. Using a thematic narrative 

synthesis derived from documentary research 

and a qualitative approach, the results are 

presented that show trends, absences, 

changes, and strengthening of training, as 

well as effects on teaching and learning 

related to digital literacy and competencies, 

the transfer of conceptions of territorial 

citizenship to the digital realm, transversality, 

curricular adaptations based on technological 

appropriation, pedagogical, didactic, and 

cultural integration, and the construction of 

meanings and significance from the diversity 

of roles and educational actors. The results 

contribute to expanding training possibilities 

in light of the proposals of national 

educational policy. 

 

Keywords: digital citizenship; training, 

students; teachers; information and 

communication technologies (ICT). 

 

 

Introducción 

  

El uso prolongado y adictivo de la Internet se asocia con trastornos de estrés, insomnio, ansiedad, 

depresión, afectaciones a la autoestima, la percepción del ser en los jóvenes y adolescentes y sus 

habilidades socioemocionales (Iñiguez-Jiménez, Cruz-Pierard, Vaca-Córdova, 2020; Klimenko, 

Cataño Restrepo, Otálvaro, y Úsuga Echeverri, 2021;Asimbaya-Cadena, Lima Taramuel, 2022; 

Portillo-Peñuelas, Caldera-Montes, Sedeño-Peralta, Zamora-Betancourt,  Reynoso-González, y 

Pérez-Pulido, 2023) así como la procrastinación juvenil (Bedón-Cando, y Flores-Hernández, 

2023). En contraste, existen usos educativos de redes sociales e inclusive de memes que se usan 

para facilitar procesos de aprendizaje (Blasco-Magraner y López-Ramos, 2020), así como del 

diseño e implementación de experiencias educativas digitales (Peláez-López, Alvarado-Peláez, 

Zambrano-Peláez, Lara-Vásconez, 2020).  

En México, la política denominada Nueva Escuela Mexicana (NEM) (SEP, 2023; SEP, 

2022) propone en la Unidad de Aprendizaje Curricular Cultura Digital una nueva visión sobre la 

informática de plantes anteriores con un enfoque humanista y transversal (Ramírez, 2023) en la 

que destaca la formación en ciudadanía digital y el uso de la noción de  Tecnologías de la 

Información, la Comunicación, el Conocimiento y el Aprendizaje Digitales (TICCAD) sobre el de 



 

 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) (Diario Oficial de la Federación, 2024). 

En esa línea, la agenda digital educativa señala “se pensó en educar con tecnología, pero se olvidó 

enseñar que hay derechos y obligaciones al usar esa tecnología. En suma, no se pensó en educar 

para construir una ciudadanía digital” (SEP, 2020,68).   

La ciudadanía digital también conocida como ciberciudadanía o e-ciudadanía es “la 

comprensión de asuntos políticos, culturales y sociales de los ciudadanos relacionados con el uso 

de las TICCAD…desde los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y 

responsabilidad…” (SEP, 2020, 80).  En ese marco también se construye una cultura digital que 

se entiende como el modo en que el bachiller “como ciudadano (a) digital, se comporta y se 

relaciona, piensa y se comunica a partir del acceso y el uso de las TICCAD cotidianamente en su 

entorno social específico, familiar, local y global, especialmente desde el campo de educación 

digital” (SEP, 2020, 81).  

La ciudadanía digital es un conjunto de procesos de formación clave para el bachillerat, 

pues éste agrupa a los rangos de edad de mayor consumo digital (INEGI, 2023), a la vez que 

prepara para el mundo laboral o la continuidad educativa pues atiende la transición entre educación 

básica y superior.  

El acceso universal al bachillerato mexicano impulsado por políticas recientes, 

posiblemente requiere un mayor uso de las TICCAD para ampliar la cobertura educativa a través 

de modalidades educativas, así como una formación específica en ciudadanía digital orientada a la 

diversidad de subsistemas en el bachillerato mexicano. En este sentido, la docencia en este nivel, 

aún no profesionalizada ha incorporado paulatinamente y sobre la práctica los conocimientos 

pedagógicos, didácticos y tecnológicos. El estudiantado usa los espacios virtuales como depósitos 

de información, medios de entretenimiento, herramientas de aprendizaje o conexiones a servicios 

y grupos (Hernández-González, y Reséndiz-García 2020). 

Lo anterior, interpela al bachillerato a concretar una formación en ciudadanía digital en sus 

actores educativos, conscientes del sentido del yo y del nosotros, así como de la potenciación de 

las habilidades humanas además de las digitales. Al respecto, la NEM plantea la incorporación de 

la cultura digital como un recurso sociocognitivo (SEP, 2023), abordándola de manera transversal 

y disciplinar para cumplir los objetivos de la agenda digital educativa.  Entre las categorías 

prioritarias destacan: ciudadanía digital, comunicación y colaboración, pensamiento algorítmico y 

creatividad digital.  

Existen múltiples perfiles de ciudadanía digital (Garduño-Teliz, 2018), que se relacionan 

o incluso se confunden con los de alfabetización digital (Copeland, 2020; Copeland, 2022) y otros 

términos como los saberes, las habilidades y las competencias digitales. A continuación, se 

presentan los aspectos formativos de cada uno de estos planteamientos:  

La alfabetización digital considera una literacidad informacional, académica y crítica 

(Hernández-Hernández, Cassany y López-González, 2018) por lo que abarca habilidades en 



 

 

gestión de información, comunicación, colaboración, creación de contenido digital, seguridad, 

resolución de problemas, habilidades blandas, y consideraciones éticas en las interacciones 

digitales (Phippen, 2024).  

Los saberes digitales son una estructura graduada de habilidades y conocimientos teóricos 

e instrumentales de carácter informático e informacional relacionados con el uso, la 

administración, la comunicación, la socialización, la colaboración en entornos digitales, así como 

el ejercicio y respeto de la ciudadanía y literacidad digital (Ramírez y Casillas, 2017; Casillas, 

Ramírez-Martinell, y Morales-Flores, 2020).  

Las habilidades digitales, comprenden conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes y 

estrategias que se requieren para el uso de las tecnologías e Internet, pueden ser: fundamentales e 

instrumentales. Las fundamentales se refieren a pensamiento crítico y las instrumentales se 

orientan al manejo de la herramienta digital (Morduchowicz, 2021, 6-7).  

Las competencias digitales constituyen un marco tecnológico de los desempeños y roles 

que realizan los actores educativos. En este sentido, la UNESCO (2019) plantea un marco de 

competencias en TIC para docentes organizado en seis aspectos: política educativa, currículum y 

evaluación, Pedagogía, aplicación de habilidades digitales, organización y administración y 

finalmente, aprendizaje profesional docente. Estos aspectos se desarrollan en tres niveles: 

adquisición del conocimiento, profundización del conocimiento y creación del conocimiento.  

La variedad de términos relacionados con el uso de las TIC complica un abordaje único de 

la formación en ciudadanía digital, además de que prevalece un sentido académico y se soslayan 

otros aspectos como el activismo, la sostenibilidad o la democracia digital que inciden en la 

participación de las personas para la toma de decisiones globales que las afectan como ciudadanas 

del mundo. A la par, hay que cuestionar la virtualización del término ‘ciudadanía’ que 

originalmente se ha planteado en una territorialidad (Angeli, 2013) con fronteras físicas, bajo una 

nacionalidad y condiciones particulares para adquirirla como tener una mayoría de edad para 

participar activamente en la construcción de sociedades democráticas y promover cambios en un 

país.  En la virtualidad, no hay fronteras físicas, y aunque las nacionalidades están presentes en el 

ejercicio del poder, el control y la vigilancia en algunos países, aspectos como la mayoría de edad 

no son condicionantes para ingresar e interactuar en la web. De hecho, gran parte de las 

problemáticas acuciantes que prevalecen en Internet involucran las interacciones con niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, pues a diferencia de la presencialidad no se tiene instaurada una clara 

formación y acompañamiento familiar y escolar pese a que cada vez más personas tienen acceso a 

la Internet a edades más tempranas. Aunado a lo anterior, los espacios virtuales también se 

conciben como espacios globales y mundiales, a partir de los cuales las personas también 

construimos perspectivas de convivencia y participación en los cambios que queremos ver y ser 

en el mundo, por lo cual es importante considerar que antes que ciudadanos (as) somos personas.  

 



 

 

En consecuencia, formar una ciudadanía digital implica transitar hacia un uso responsable, 

pero también proactivo y participativo de las TIC. En un contexto escolar implica transitar de las 

TIC hacia las TICCAD y desde la escuela formar a jóvenes que desde el presente construyen el 

futuro tanto en la virtualidad como en la presencialidad, “capaces de participar de manera activa, 

positiva y responsable en comunidades tanto en línea como fuera de línea, ya sean locales, 

nacionales o globales” (Richardson y Milovidov, 2019,11-12). 

La ciudadanía digital es una serie de procesos dinámicos y continuos que se forman a lo 

largo de la vida. El objetivo del trabajo es identificar las experiencias formativas de ciudadanía 

digital en bachillerato y la pregunta orientadora se refiere a ¿Cuáles son las experiencias formativas 

de ciudadanía digital en el bachillerato? Ambos plantean conocer estas acciones para mejorar la 

formación desde una perspectiva más integral y humana. Esto se concreta a través de una síntesis 

que permite mejorar y replantear la concreción de la política educativa nacional vigente. Para ello 

se presenta la descripción del proceso metodológico, los resultados con las fuentes de información 

además de la discusión con fuentes análogas y finalmente, las conclusiones.  

 

 

Metodología  

 

Se realizó una síntesis narrativa temática que tiene como objetivo describir las similitudes, 

disimilitudes y complementariedades entre estudios primarios, así como organizarlos en grupos 

homogéneos (Traducción propia, Barnett-Page y Thomas 2009 como se cita en Cardoso-Ermel, 

Lacerda, Morandi y Gauss, 2021, 68). Este proceso transcurrió en tres etapas, en la primera la 

búsqueda documental en la que se planteó una adaptación de la propuesta por Kitchenham et al. 

(2004, 2007), Verner et al. (2012) y Felizardo y Carver (2020) y (Martínez-Rámila, Saldaña-Ibarra, 

y Ramírez-Martinell, 2024) en la segunda un análisis cualitativo en el que se construyó la síntesis 

narrativa temática adaptada de Cardoso-Ermel, Lacerda, Morandi y Gauss, (2021). En 

consecuencia, se siguieron las etapas presentadas en la figura 1.  

 



 

 

 
Figura 1. Etapas de la metodología 

 

1. Etapa planeación de la búsqueda 

 

Fase formulación de elementos orientadores: pregunta y objetivo de investigación. La pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las experiencias de ciudadanía digital en el bachillerato? posibilita un 

abordaje hermenéutico para profundizar en la ciudadanía digital en los procesos de investigación 

educativa (Farrow, Iniesto, Weller y Pitt, 2020; Miranda-Beltrán, y Ortiz-Bernal, 2020; Díaz-

Rodríguez, 2024). 

Fase criterios de inclusión y exclusión. Con el fin de identificar la evidencia empírica 

confiable se establecen criterios de inclusión y exclusión para atender a la pregunta y objetivo de 

investigación (Ermel-Cardoso, Lacerda, Morandi y Gauss, 2021).  

Criterios de inclusión: investigaciones empíricas en el periodo de 2014 a 2024, en el 

contexto del bachillerato mexicano, latinoamericano o español cuyo título, resumen o texto parcial 

o completo responde a la pregunta de investigación. 

Criterios de exclusión: La literatura gris (Garousi, Felderer y Mäntylä, 2019) relacionada 

con tesis, libros y capítulos de libro; investigaciones relacionadas con el nivel básico exceptuando 

las que incluyan el bachillerato; metaanálisis, metasíntesis o revisiones sistemáticas, 

investigaciones sobre ciudadanía territorial que no consideren el entorno digital; investigaciones 

sobre docentes en formación.   

Fase string y bases de datos de la búsqueda. La tabla 1 presenta las bases de datos donde 

se integraron dos strings de búsquedas. Inicialmente, con los términos “ciudadanía digital and 

bachillerato”. Por la escasez de resultados, se decidió eliminar las comillas e integrar un segundo 

string: ciudadanía and cultura digital and bachillerato que alude al planteamiento de la política 

educativa nacional.  



 

 

  

Tabla 1. Bases de datos o fuentes en las que se realizó la búsqueda sistemática 

 

Bases de datos o fuentes 

de información 

Razones de la elección de la fuente  Registros 

hallados 

Revista mexicana del 

bachillerato a distancia 

Especializada nivel bachillerato y contextos 

digitales 

2 

Revista mexicana de 

investigación educativa 

Es la revista del Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa 

0 

Semantic Scholar Basado en el significado semántico de los textos 5 

Research Gate Red social de investigadores en línea 22 

Latindex Acceso a revistas científicas latinoamericanas e 

iberoamericanas 

0 

Scielo Acceso a revistas científicas electrónicas 0 

Redalyc Red de revistas científicas Latinoamericanas 5 

Memorias del Congreso 

Mexicano de 

Investigación Educativa 

Es el congreso del Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa 

0 

Simposio de la Sociedad 

Mexicana de 

Computación en 

Educación 

Simposio nacional e internacional mexicano  0 

Google Académico Buscador académico especializado  24 

Total de registros 

hallados 

 58 

 

Las bases o fuentes de datos seleccionadas se eligieron por su relevancia en el ámbito 

educativo y su cobertura temática en investigaciones empíricas, como se observa, se necesitan 

ampliar las investigaciones sobre ciudadanía digital en el bachillerato.    

 

 

2. Etapa de selección e integración de información  

 

Fase de selección de estudios. Los textos fueron elegidos a partir de la relación con la pregunta y 

objetvo de investigación con al menos uno de los siguientes elementos: el título, las palabras clave, 

el objetivo o el resumen.  

Fase de integración de estudios. Se integraron publicaciones de la literatura blanca: 

artículos científicos publicados y disponibles, la cantidad se debe a la consistencia de las 



 

 

evidencias seleccionadas con la pregunta y objetivo que fundamentan la credibilidad de la síntesis 

(Véase tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Integración de estudios para el análisis desde el bachillerato  

 

 
 

Conviene subrayar que se encontraron estudios sobre formación en ciudadanía para el 

Nivel Medio Superior relacionados con los procesos de reforma educativa, pero fueron descartados 

por ser estudios teóricos y por no considerar los espacios digitales.  

 

 

3. Etapa de análisis y síntesis 

   

Fase lectura y codificación de los estudios seleccionados.  Se planteó un método de codificación 

deductivo a partir de la pregunta y objetivo de investigación e inductivo al identificar códigos que 



 

 

emergieron de la lectura de los textos.  Para ello, se realizó una primera ronda de codificación 

personal con el software Atlas.ti en su versión 24.   

Fase exploración de las relaciones entre los datos. Se identificaron relaciones entre los 

códigos deductivos e inductivos para construir categorías. Se realizaron codificaciones axiales a 

partir de las cuales derivaron patrones para la construcción de la síntesis.   

 

Fase desarrollo la síntesis. Se realizó una redacción desde los patrones identificados por 

los investigadores. Con el apoyo de Notebook LM se cargaron los documentos del análisis y se 

solicitó con un prompteo una síntesis con citas específicas en función de las categorías encontradas 

en las codificaciones humanas.  Este contraste de redacciones de humanos y NootebookLM 

permitió considerar algunos aspectos y citas para ampliar la síntesis.  

Fase evaluación de la solidez de la síntesis. Se realizó una lista de valoración de la 

estructura y apartados de la síntesis (Anexo 1), alineándose con los principios de transparencia, 

rigor metodológico y minimización de sesgos (Kitchenham et al., 2015). En la lista se consideró 

la transparencia a partir de la trazabilidad entre la pregunta, objetivo y las categorías que 

constituyeron la temática de la síntesis; rigor metodológico en el cumplimiento de los criterios de 

inclusión y exclusión para la selección e integración de información así como minimización de 

sesgos derivados de la interpretación de los investigadores, al fundamentar la síntesis con citas de 

los documentos seleccionados. El instrumento se encuentra anexado a este documento.  

Aunque se tuvo el apoyo de NotebookLM, la intervención humana ha definido las líneas 

del proceso de análisis, realizado la petición de prompt así como la valoración, selección e 

interpretación de los resultados obtenidos. Como parte de la transparencia del proceso, se comparte 

la petición de prompt:  

Compórtate como una investigadora educativa de nivel medio superior sobre ciudadanía 

digital. Dame una síntesis narrativa textual que contenga las citas más relevantes, de todos 

los documentos fuente. Considera que las experiencias en ciudadanía digital presentan 

tendencias y ausencias. Las tendencias son parte de los cambios y están asociadas con el 

fortalecimiento de la formación. Las ausencias corresponden a lo que no se realiza en lo 

que contradice el fortalecimiento de la formación y están asociadas a los cambios en la 

formación y a los efectos en la enseñanza y el aprendizaje.  Finalmente, tanto, las ausencias 

como las tendencias inciden en los cambios en la formación lo que causa su fortalecimiento 

y efectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

Como puede verse en el prompt, se dieron pautas que emanan de los patrones identificados 

en el análisis cualitativo. El trabajo humano consistió en ampliar la interpretación realizada 

previamente con el apoyo del software Atlas ti con los resultados que dio la petición a la IAGen. 

 

 



 

 

4. Resultados y discusión 

 

Los resultados de esta selección heterogénea de estudios, presentan sus limitaciones y 

recomendaciones de futuro (Pearson, Stephens-Lewis, y Schenke,2024).   De manera interpretativa 

y a partir de las categorías y patrones identificados se responde a la pregunta de investigación 

¿Cuáles son las experiencias de ciudadanía digital en el bachillerato? (Véase figura 2).  

 

 

 
 

Figura 2. Categorías y codificación axial para la síntesis narrativa 

 

Las experiencias en ciudadanía digital presentan la necesidad de ampliar sus prácticas y efectos 

formativos. Las tendencias son parte de los cambios y están asociadas con el fortalecimiento de la 

formación. Las ausencias corresponden a lo que no se realiza en lo que contradice el 

fortalecimiento de la formación y están asociadas a los cambios en la formación y a los efectos en 

la enseñanza y el aprendizaje.  Finalmente, tanto, las ausencias como las tendencias inciden en los 

cambios en la formación lo que causa su fortalecimiento y efectos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Cada categoría constituye un tema a partir de la cual se construye la síntesis: 

 

Tendencias 

 

Las conceptualizaciones sobre ciudadanía digital son múltiples y a la vez desafiantes para los 

diferentes actores educativos (Mancinas-Morales, Cantú-Ballesteros García-López y Cuevas-

Salazar, 2020; Contreras-Pardo y Vera-Sagredo, 2022). Para algunos es “el conjunto de derechos 

y responsabilidades de los ciudadanos con respecto a las tecnologías, incorporando también la 

aplicación de derechos humanos y ciudadanos en la sociedad de la información" (Contreras-Pardo 

y Vera-Sagredo, 2022, 2) lo cual tiene un fuerte componente social. 

Como parte de la ciudadanía digital, se plantea dentro de la alfabetización digital, la 

“alfabetización mediática … centrada tanto en la educación de la recepción del mensaje 

comunicativo, como en la producción y la emisión crítica y creativa, colectiva y dialógica, 



 

 

consciente y emocional" (García-Ruiz, Ramírez-García, Rodríguez-Rosell, 2014,16).  También las 

competencias digitales para “promover prácticas éticas y responsables en el entorno digital" 

(Guevara-Andino y Delgado-Salas, 2024,4334), por lo que se trabajan desde la información al 

“adquirir confianza y realizar un uso crítico de la tecnología, basándose en habilidades como el 

acceso a la información, el poder evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, además de comunicar y participar de los espacios que ofrecen las TIC" (Contreras-

Pardo y Vera- Sagredo, 2022, 3). 

 

Las investigaciones dan cuenta de la relevancia de educar a la población del bachillerato y 

otras más jóvenes como las niñas y niños cuyos riesgos en interacciones y prácticas en el 

ciberespacio están latentes “no solamente con fines educativos, sino también para el ocio, la 

socialización y en entretenimiento” por lo que en la reforma educativa actual se considera a la 

cultura digital (Ramírez Martinell y Gutiérrez Gálvez, 2024). El rol docente precisa reconocer 

estas concepciones y prácticas en el uso de las TIC, lo que a su vez implica considerarlas de manera 

crítica en la formación docente.  

Hay una intencionalidad en la integración de la formación en ciudadanía digital en el 

currículo, pero ésta se supedita a la cultura digital y a las competencias digitales, ya sea a través 

de intencionalidades y temáticas específicas o a través de estrategias didácticas (Contreras-Pardo 

y Vera- Sagredo, 2022; Ramírez Martinell, y Gutiérrez Gálvez, 2024) 

El constructo de ciudadanía digital requiere una visión transversal y transeccional que 

abarque desde el reconocimiento de la persona, su autonomía, sus relaciones con los demás y la 

construcción de comunidades críticas orientadas al cambio y la transformación (Freire, 2004a; 

Freire, 2004b; Freire; 2017). Esto, además, precisa una profundización ontológica y 

epistemológica, lo que puede permear en una comprensión más allá de las extrapolaciones que se 

hagan de manera academicista entre lo presencial y lo virtual; la evolución del concepto también 

puede dar luces de su posible involución en la reformulación o replanteamiento en los espacios 

digitales.  "El concepto de ciudadanía digital, en principio, puede entenderse como una extensión 

del concepto tradicional de ciudadanía. En ese sentido, su comprensión requiere precisar lo que se 

entiende por ciudadanía y los elementos que la constituyen" (Maldonado y Portocarrero,2019,55), 

o bien el diálogo “entre lo tecnológico y lo social…La UNESCO sugiere pensar la ciudadanía 

desde tres niveles: el sujeto como receptor, como participante y como actor activo, siendo éste 

capaz de identificar en cada nivel tanto las oportunidades como los riesgos correspondientes” 

(Cobo,2019,7). No obstante, en este diálogo, la persona se ha diluído y necesita ser recuperada.  

Ausencias  

 

Se presentan experiencias y percepciones relacionadas con el uso y manejo de las TIC en el aula. 

“Se busca que las diversas comunidades educativas puedan incorporar diseños de enseñanza que 

fortalezcan los aprendizajes y competencias para una ciudadanía activa, para lo cual se han 

entregado algunas luces de lo que implica fomentar la utilización de TIC en el aula” (Contreras-



 

 

Pardo y Vera-Sagredo, 2022,2). Lo que denota ausencias de formación proactiva vinculada con 

los contextos, cotidianidad y problemáticas latentes de las personas en sus interacciones digitales 

para generar ambientes propicios para la reflexión, el pensamiento crítico, la participación y el 

empoderamiento digitales (Ramírez-Martinell, Gutiérrez-Galvez, 2024). 

Ningún estudio alude a las TICCAD por lo que la aplicación de esta política en la formación  

es ambigua, aunque se plantea la evolución de las TIC en educación media superior desde la 

sociedad de la información hasta la migración digital forzada como parte de los cambios de la 

política nacional vigente, lo que implica brechas entre la política educativa y las múltiples 

realidades presenciales y virtuales, estas brechas son tanto digitales como generacionales 

(Ramírez-Martinell, Gutiérrez-Galvez, 2024) 

Se señala una “limitada preparación en el sistema escolar y familiar para… que las personas 

posean las habilidades necesarias para ejercer como prosumidores mediáticos…” (García-Ruiz, 

Ramírez García y Rodríguez-Rosell, 2014,15).  

Resulta reduccionista asumir que la ciudadanía digital surge simplemente de la 

digitalización de procesos gubernamentales o escolares, como también lo es dar por sentado que 

existe una preparación por los docentes para formar ciudadanía tanto territorial (Walker, 2017) 

como digital. “La mirada holista resulta difícil dada la formación de los profesionales. Así, por 

ejemplo, el maestro se deslinda de la participación del estudiante o de la educación en el cuidado 

de su salud, o de la protección contra la violencia” (Martínez-Ruiz y Van Dijk,2020, 67). Frente a 

una transformación digital de la vida cotidiana, las tecnologías educativas se implementan sin 

cuestionamientos de las ideologías dominantes que existen en línea y que atentan contra intereses 

ciudadanos comunes y mayoritarios (Barros, 2020). La ciudadanía digital suele enmascararse 

detrás de las netiquetas o comportamientos responsables en Internet (Soto-Rodríguez, 2019).  

 

 

Cambios en la formación  

 

Los currículos educativos mexicanos han evolucionado en su enfoque hacia las TIC, desde 

herramientas ofimáticas, hardware y software hasta el enfoque humanistas de cultura digital en el 

bachillerato de la NEM (Ramírez Martinell y Gutiérrez Gálvez,2024). 

Por lo anterior, se precisa recuperar el sentido de lo humano y lo global, “la compasión y 

el cuidado se convierten en conexiones poderosas que atraviesan las típicas fronteras del Estado, 

la nacionalidad, la raza, la clase o el sexo” (Peraza-Sanginés, 2016,143) y así reorientar la 

formación hacia el ejercicio de la participación democrática y el activismo, digital “empoderando 

a los estudiantes para convertirse en ciudadanos digitales activos y comprometidos” (Guevara-

Andino, y Delgado-Salas, 2024,6). Este proceso formativo debe incluir el cuidado del otro e 

integrar a las familias, aunque con una advertencia importante "al únicamente enfocarnos en las 



 

 

prácticas de los cuidadores hace que volvamos a caer en uno de los planteamientos descritos al 

inicio, que la educación en torno a la ciberciudadanía recaiga únicamente en el seno familiar" 

(Gutiérrez-Gálvez, Casillas-Alvarado, Ramírez-Martinell, 2024,3). Por lo tanto, se requiere un 

equilibrio en la distribución de responsabilidades formativas entre todos los agentes educativos. 

 

 

Fortalecimiento en la formación 

 

Por la relevancia y complejidad de la formación en ciudadanía digital existe la "necesidad de 

educar a los estudiantes en cuestiones de responsabilidad ciudadana digital haciendo énfasis en la 

falta de preparación, tanto de los profesores como de los alumnos, en aspectos de ciberética y 

ciberconvivencia" (Mendoza-Gonzalez, Morales-Reynoso, Serrano-Barquin, y Serrano-Garcia, 

2019,90).   

Se plantean los desafíos en la formación docente para “incluir el desarrollo de esta 

competencia y fomentar no solo el uso pedagógico de las herramientas digitales, sino la posibilidad 

de construir conocimiento mediado por las TIC” (Torres-Maldonado, Ortiz-Portocarrero, Ruiz de 

Montoya, 2019,69), situación que todavía está pendiente en el desarrollo profesional docente 

promovido por la NEM (SEP, 2022).   

Aunado a lo anterior, las condiciones de brecha digital e infraestructura tecnológica de los 

bachilleratos privados y públicos también presentan diferenciadores en la formación: 

… En los bachilleratos privados existe una relación significativa entre la disponibilidad 

tecnológica y el uso que el docente hace de la tecnología en la enseñanza con respecto a las 

experiencias de aprendizaje, formas de trabajo y aprendizaje de estudiantes; sin embargo, 

es independiente de la variable ciudadanía digital. En el caso de los bachilleratos públicos, 

la disponibilidad tecnológica se asocia significativamente con las experiencias de 

aprendizaje y es independiente de las variables formas de trabajo, aprendizaje de 

estudiantes y ciudadanía digital… (Mancinas Morales, Cantú Ballesteros, García López, y 

Cuevas Salazar, 2020,61).  

La implementación de programas piloto de formación en competencias de ciudadanía 

digital para jóvenes, utilizando plataformas virtuales y metodologías participativas (Cuartas- 

Giraldo, Acevedo-Arango, Arias-Ramírez, y Quiroz-Cañizares, 2023) y la aplicación de 

estrategias didácticas (Contreras Pardo, y Vera Sagredo, 2022) son parte del camino del 

fortalecimiento formativo.  

El modelo de formación presencial en ciudadanía demanda una transición hacia 

experiencias formativas digitales contextualizadas, pues "en el actual sistema de Educación Media 

Superior mexicana…se sigue presentando con una serie de asignaturas que contienen muchos 

contenidos y pocas herramientas para el perfeccionamiento de las competencias ciudadanas" 



 

 

(Martínez-Ruiz y van Dijk, 2020,84), aunque "los estudios se centran únicamente en los 

estudiantes" (Rendón-Gil, y Angulo-Armenta, 2022,99), por lo que hay que considerar las miradas 

de otros actores educativos en estos procesos.  

  

 

Efectos en la enseñanza y el aprendizaje  

 

La “incorporación de las TIC promueve la ciudadanía digital, facilitando la construcción y 

consolidación de un aprendizaje significativo con base en  la tecnología" (Contreras-Pardo y Vera 

Sagredo, 2022,4). Una formación en ciudadanía digital fortalece además de las habilidades 

digitales, el ejercicio crítico, responsable y ético de las interacciones y prácticas (Ramírez 

Martinell, y Gutiérrez Gálvez, 2024). También se plantea preparar a los prosumidores mediáticos 

para protagonizar el paradigma de la cultura participativa que implica además de lo digital, lo 

emocional (García-Ruiz, Ramírez García, y Rodríguez-Rosell, 2014). 

 

Por lo anterior, el uso psico tecnopedagógico de las TIC puede ser un camino hacia su 

transición a las TICCAD dentro y fuera de la escuela pues "las herramientas tecnológicas 

empleadas han facilitado aprendizajes informales e incidentales en espacios presenciales y 

virtuales que trascienden el aula tradicional" (Díez-Gutiérrez, y Díaz Nafría, 2018,53). La 

contextualización formativa a realidades presenciales es relevante pues "adoptar prácticas foráneas 

en contextos sumamente diferentes no necesariamente genera los resultados esperados." (Cobo, 

2019,5).  

La ciudadanía digital es entonces formación académica, profesional y personal (Sistema 

Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

2023).  Las acciones didácticas basadas en la planeación e implementación en espacios áulicos 

(Soto-Rodríguez, 2019) exigen de una formación docente que trascienda el manejo técnico de las 

herramientas digitales. “La responsabilidad digital trasciende el solo hecho de ser digitalmente 

calificado, aún persisten vacíos en el conocimiento sobre cómo se construye un significado 

pedagógico que se movilice por medio de las prácticas docentes” (González-Llanes, 2023,18).  

 

 

Conclusiones 

 

Los textos analizados evidencian procesos de formación en ciudadanía digital y su relación con el 

desarrollo de competencias mediante el uso de las TIC. “Dada la importancia que ha adquirido el 

uso de las tecnologías en la actualidad, la educación formal no ha quedado exenta de los retos 

presentes en este ámbito” (Contreras-Pardo y Vera-Sagredo, 2022,2). Aunque la brecha digital 

provoca situaciones de exclusión, marginación e invisibilización (Morduchowicz, 2020), destaca 

la necesidad de pasar de un enfoque centrado en dispositivos a uno que fomente la creación de 



 

 

conocimiento con instrumentos analógicos y digitales (Cobo, 2019,3), en los que recuperar a la 

persona en las relaciones e interacciones digitales puede ser un proceso clave. 

En este sentido, se expone el desarrollo de habilidades humanas como “las destrezas participativas, 

dialógicas, democráticas, sociocomunicativas, digitales, cognitivas, y emocionales que facilitan la 

autonomía progresiva …. El desarrollo de habilidades blandas y la gestión de saberes tácitos…” 

(Díez-Gutiérrez, y Díaz Nafría, 2018,53).  

Para ello, se proponen estrategias pedagógicas relacionadas con la alfabetización mediática 

(Guevara-Andino, y  Delgado-Salas, 2024) en la que el análisis crítico de la información es 

relevante, además de plantear enfoques pedagógicos como el modelo de indagación guiada, el 

aprendizaje basado en proyectos (Cuartas-Giraldo, Acevedo-Arango, Arias-Ramírez y Quiroz-

Cañizares, 2023; Díez-Gutiérrez, y Díaz Nafría, 2018; Torres-Maldonado,  Ortiz-Portocarrero, 

Ruiz de Montoya, 2019; Soria-Pérez, de Fátima Sebastiani, Lujano-Ortega, y Díaz-Mujica, 2024) 

y el uso de “plataformas educativas, el desarrollo de laboratorios y diversas herramientas 

tecnológicas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes” (Contreras-Pardo y Vera-Sagredo, 

2022,3).  

La instauración de una política educativa nacional basada en las TICCAD y la 

consideración de la cultura y ciudadanía digital desde el bachillerato resaltan la importancia de 

replantear los procesos formativos en este nivel educativo para fortalecer las dimensiones 

planteadas pero a la vez considerar otras más que recuperan y visibilizan a la persona como 

individuo y parte de una sociedad que presencial o digital, merece una vida de bienestar, de 

convivencia sana, de atención responsable y solidaria ante las crisis y problemáticas y por ende de 

una empatía y asertividad digital hacia los otros, sean seres humanos, seres vivos o seres digitales.  

Las limitaciones de esta investigación radican en los escasos planteamientos empíricos 

hallados con muestreos por conveniencia o intencionales. “Las muestras con la que se ha trabajado, 

sin pretender ser representativas, nos indican que los niveles de competencia mediática de los 

estudiantes españoles son bajos, en todas las etapas educativas abordadas en la investigación” 

(García-Ruiz, Ramírez-García, y Rodríguez-Rosell, 2014,21). No hay estudios longitudinales 

evolutivos o profundos, esta situación limita una comprensión más amplia de la formación en 

ciudadanía digital e interpela a los investigadores a proponer metodologías diversas para abordar 

los diferentes subsistemas y contextos tanto urbanos como rurales en los que se plantea esta política 

dentro de la NEM.  

La formación en ciudadanía digital, no es una cuestión de edad sino de responsabilidad de 

cada uno de los actores que concurren en la educación, desde la orientación y cuidado de las 

familias o cuidadores primarios, la preparación y consideración psico tecnopedagógica de las 

autoridades educativas, directivos y docentes, la concientización, sensibilización y compromiso 

del estudiantado, cada quien desempeña un papel clave y trascendental en estos procesos 

formativos. Esta responsabilidad conjunta se asume desde la persona y los diferentes roles que 



 

 

ejerce hacia la construcción colaborativa de una cultura digital inclusiva, pacífica, crítica y 

empoderadora, en la que la reflexión y ética se oriente a recuperar y posicionar a la persona frente 

a lo digital. Esto es quizá el acto más puro del ser ciudadano.  
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