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Cultura digital y Educación Media Superior
_____

Dr. Alberto Ramírez Martinell

Resumen

La Cultura digital como recurso sociocognitivo del Marco Curricular 
común de la Educación Media Superior busca que los y las jóvenes de 
este nivel educativo empleen las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para la resolución de situaciones problemáticas de las 
áreas fundamentales del currículum. La cultura digital como marco de 
creencias, valoraciones y acciones de las comunidades académicas de la 
Educación Media Superior es fundamental para habilitar críticamente a 
los estudiantes que estudian en cualquiera de sus subsistemas para que 
usen la infraestructura física y accedan a los recursos de información y de 
conectividad en favor de su aprendizaje. La promoción de la ciudadanía 
digital de las y los jóvenes es fundamental para la formación de ciudadanos 
responsables, participativos y conscientes de sus entornos, y su ejercicio 
reflexivo impactará de manera positiva en el desarrollo personal de los 
estudiantes de sus comunidades y del desarrollo de la humanidad. En este 
texto se describe a la cultura digital como uno de los ejes principales de la 
Educación Media Superior ante la Nueva Escuela Mexicana.

Palabras clave: cultura digital, ciudadanía digital, Educación Media 
Superior, Nueva Escuela Mexicana

Introducción

La instalación de Microsoft Windows 95 tanto en el imaginario colectivo 
como en la mayoría de las computadoras que existieron en México en 
la década de los noventa propició el desarrollo de una cultura digital 
incipiente en ese entonces, pero decisiva para la génesis de la cultura 
digital actual. Fueron las marcas de computadoras como IBM, Acer o HP, 
las características de algunos de sus componentes como los procesadores 
386, 486 o Pentium, y los programas informáticos —principalmente de 
Microsoft— como Word, Excel, PowerPoint, Paint, el juego de cartas 
Solitario y el mismo sistema operativo Windows, lo que dotó de elementos 



67

Visión Institucional

culturales a los usuarios de computadoras de esa época (Casillas y 
Ramírez, 2015).

El origen de la computadora de escritorio es anterior a Windows 
95 y vale la pena recordarlo. Pero su uso previo, al menos en México, 
era selecto para un grupo de técnicos e ingenieros que en la década de 
los ochenta hacían uso de estos aparatos para el cómputo académico. 
Con las computadoras de escritorio de interfaz gráfica, el grupo de 
usuarios se amplió y diversificó por lo que se requirió de una serie 
de medidas de alfabetización digital para todas las personas. Las 
instituciones educativas del país, desde preescolar hasta posgrado, 
diseñaron e incorporaron asignaturas, talleres y laboratorios de 
informática y computación. Los contenidos eran similares en esa etapa 
y los educandos con independencia de su edad y escuela aprendieron 
sobre los componentes físicos (hardware) y lógicos (software) de las 
computadoras, enfocándose en el manejo de la suite de oficina de 
Microsoft y en el empleo de otros componentes del Sistema Operativo 
Windows en sus versiones 95, 98, XP y Windows Millenium Edition.

La enseñanza longitudinal de la computación de escritorio compatible 
con Microsoft, desde preescolar a posgrado, sirvió para alfabetizar en 
informática —o mejor dicho en ofimática— a estudiantes de todo el 
país y, aunque considero su duración fue quizás excesiva por la larga 
permanencia de dichos temas en los programas de estudio, sirvió para 
nivelar a las comunidades escolares en el manejo de computadoras. 

Los planes de estudio permanecieron sin cambios por varios lustros 
privilegiando, redundantemente, la enseñanza del uso de los programas 
de oficina y los aspectos generales de los equipos de cómputo. En la 
Universidad Veracruzana por ejemplo, el curso de Computación Básica 
se diseñó en 1999 y no fue hasta 2016 que se transformó en una 
asignatura sobre la literacidad digital de los estudiantes universitarios 
(Ramírez, Moreno y Casillas, 2020).

En paralelo a la enseñanza de la computación básica a lo largo de todo 
el sistema educativo mexicano, proliferaron las escuelas de computación 
con orientación técnica para el manejo de sistemas y equipos de cómputo, 
administración de bases de datos, uso de software para el diseño gráfico, 
y programación y análisis de sistemas. La aceptación general de estas 
opciones de capacitación externa fue amplia, pues saber computación se 
empezó a considerar como necesario tanto para el éxito escolar, como 
para la sociedad en general.

En este sentido, los padres y madres de los jóvenes de entre 15 y 
18 años incorporaron a su concepción de éxito escolar inicialmente la 
disposición de una computadora personal, el acceso a clases externas 
de computación y posteriormente la renta de un servicio de Internet, 
suponiendo que esto les ayudaría a incrustarse en un entorno laboral 
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o transitar con éxito de la Educación Media Superior (EMS) a una 
Institución de Educación Superior (IES).

Es así como la enseñanza de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) en la EMS ha estado presente desde hace 
más de dos décadas. En 2002, por invitación de la editorial McGraw-
Hill Iberoamericana, escribí junto con el profesor Francisco de la Torre 
Zermeño los libros de Laboratorio de Informática 1 y 2 (Ramírez y de 
la Torre, 2002a, 2002b), que en la primera década del siglo fueron 
utilizados ampliamente en el Colegio de Bachilleres. Veinte años pasaron 
desde esa publicación y, aunque algunas bibliotecas académicas todavía 
resguardan algunos ejemplares, es prácticamente imposible encontrar 
ese trabajo. Y si se encontrara, quedaría en evidencia la obsolescencia 
de un contenido que quedó rebasado y que dejó de ser pertinente desde 
hace varios años. Para otras asignaturas de la EMS, como Matemáticas, 
Física, Historia o Geografía los cambios en el currículum son más lentos, 
más sutiles o de impacto en la didáctica y en el alcance temático.

Con los contenidos de las asignaturas de informática y computación 
básica en EMS esto es distinto, en al menos tres sentidos. Por un lado 
está el desarrollo de las TIC, que es rápido y genera cambios frecuentes 
en las versiones de los programas informáticos que se enseñan; el 
surgimiento disruptivo de nuevas soluciones y funcionalidades de 
software y hardware, y el alcance cada vez más profundo y experto en 
la especialización de programas informáticos y fuentes de información.

Por otro lado, está la expansión de los conocimientos de los jóvenes 
en su tránsito por la secundaria y su exposición a sistemas de cómputo 
y la incompatibilidad resultante entre sus saberes digitales (Casillas, 
Ramírez y Morales, 2020) y lo que se espera que aprendan en el curso. Los 
planes de estudio diseñados hace unos años para atender las necesidades 
de cierto tipo de estudiante, al cabo de un par de generaciones dejan 
de estar vigentes, pues los estudiantes de cohortes posteriores quizás 
ya han agotado los temas planeados, habiendo superado los retos del 
programa de la asignatura en la EMS con antelación.

Finalmente, vale la pena destacar que el impacto de las asignaturas 
relacionadas con la enseñanza de la computación básica es transversal, 
pues profesores de otras asignaturas utilizan fuentes de información 
y programas informáticos para la solución de problemas propios de 
sus asignaturas. Los docentes de Matemáticas, por ejemplo, suelen 
propiciar el uso del software Geogebra para la graficación de funciones; 
los de Taller de Lectura y Redacción favorecen el empleo de Flipgrid 
para hacer videos sobre los libros que sus estudiantes leyeron en clase; 
los del área de Inglés utilizarán Socrative para aplicar exámenes y los 
de Química verán como una aplicación móvil asequible la de la tabla 
periódica de los elementos. Los retos que enfrenta la Nueva Escuela 
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Mexicana para incorporar a la Cultura Digital de manera transversal en 
la Educación Media Superior no son menores. Se requiere de análisis y 
reflexiones profundas que orienten la incorporación de la cultura digital 
en la cultura escolar como un hecho integral, trascendiendo la idea de 
enfocarse únicamente en la actualización de un par de asignaturas de 
informática y computación básica.

Marco Curricular Común de la Nueva Escuela Mexicana para la 
Educación Media Superior 

El Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) 
de la llamada Nueva Escuela Mexicana —según conferencias de las 
principales voces del movimiento y documentos de trabajo que circulan 
con la consigna de evitar su difusión y citado— busca establecer un 
piso común para que las y los estudiantes de este nivel educativo 
actúen como agentes de transformación social y desarrollen una 
visión solidaria y consciente de su comunidad. El marco resulta ser un 
esquema integral, regulatorio, articulador y flexible para los distintos 
subsistemas de la EMS. En él se ve a la formación socioemocional como 
un eje indispensable de la educación; se define el funcionamiento de la 
oferta educativa respetando la diversidad de los subsistemas y se valora 
la autonomía curricular. 

El MCCEMS está compuesto por dos elementos curriculares 
principales. El currículum ampliado, en el que se procuran los recursos 
socioemocionales y ámbitos de formación; y el fundamental, que se 
aboca a la atención de una serie de recursos sociocognitivos y áreas de 
acceso al conocimiento.

El currículum ampliado busca desarrollar una serie de aprendizajes 
transferibles, a lo largo de toda la vida, que resultan imprescindibles para 
el desarrollo integral de las personas. Los recursos socioemocionales 
que aquí se persiguen son la responsabilidad social, el cuidado físico 
corporal y el bienestar emocional afectivo, que atiende a su vez cinco 
ámbitos de formación socioemocional relacionados con la práctica 
y colaboración ciudadana, la educación para la salud, la educación 
integral en sexualidad y género, la realización de actividad física y la 
valoración de las artes.

El currículum fundamental, por su parte promueve los aprendizajes 
de trayectoria de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Humanidades, a través del desarrollo de una ciudadanía de 
formación integral, capaz de transformar y mejorar las condiciones de vida 
de los estudiantes y de la sociedad en la que viven a través de cuatro recursos 
transversales de acceso al conocimiento, relativos a la comunicación, el 
pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital.
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Definir la noción de Cultura Digital no es tarea sencilla, empezando 
porque la acepción de cultura encuentra un par de cientos de 
definiciones antropológicas, históricas, sociológicas, artísticas o 
inclusive administrativas. López y colegas (2017, p. 41) identifican 
definiciones semióticas, críticas, funcionalistas, psicológicas, políticas o 
empresariales con elementos fundantes sensibles a la disciplina y con 
atributos o formas de ser compartidas que tienen que ver con lo digital.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, es un recurso 
sociocognitivo que ordena el pensamiento y la reflexión de los miembros 
de la comunidad de la EMS en relación con los usos de las TIC, sus 
efectos en la sociedad y las capacidades de las personas para adaptarse 
a los entornos ricos en tecnología digital. 

Como elemento del MCCEMS, la cultura digital tiene propósitos y 
alcances distintos. El primero tiene que ver con el desarrollo de saberes 
digitales informáticos orientados a la solución de problemas a partir del 
empleo de un pensamiento algorítmico, la productividad en ofimática, 
la colaboración en entornos digitales y el empleo de estrategias digitales 
creativas a problemas propios del nivel educativo y del entorno. El 
segundo propósito es de orden informacional y se relaciona con el 
ejercicio de una ciudadanía digital y con la búsqueda, selección, 
procesamiento, análisis y sistematización de información.

En relación con su alcance, este recurso sociocognitivo delinea tanto 
los saberes digitales que un estudiante de bachillerato debe desarrollar 
en las asignaturas relacionadas con informática y computación como 
aquellos que pueden ser movilizados para la resolución de problemas 
propios del currículum fundamental y el ampliado, así como también 
para la operación en contextos laborales o universitarios.

En el artículo 18 fracción III del decreto por el que se expide la Ley 
General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa, se reconoce a los saberes digitales y al empleo de las TIC 
como parte de la orientación integral de la formación de las mexicanas 
y mexicanos dentro del Sistema Educativo Nacional (DOF, 2019), por lo 
que la atención a la cultura digital de las y los jóvenes de la EMS resulta 
necesaria para que transiten por cualquiera de los subsistemas de este 
nivel educativo y desarrollen tanto una postura crítica sobre el mundo 
digital como una serie de habilidades técnicas fluidas que puedan poner 
en práctica y hacer uso de infraestructura tecnológica e informacional 
para fines ciudadanos, comunitarios, comerciales, laborales y de acceso 
a bienes culturales y educativos.



71

Visión Institucional

Cultura digital

La cultura digital también referida como cibercultura y cultura de la 
sociedad digital (Levy, 2007) alude al grado de apropiación tecnológica 
que poseen los individuos y que ponen en juego para operar en el mundo 
a través de la manipulación, transferencia y generación de información 
en entornos conectados y con herramientas digitales. La relación entre 
la cultura digital y el uso de Internet es estrecha (Levy, 2007) y en la 
medida en que el individuo interactúe con medios y recursos digitales 
su inmersión será mayor.

Las sociedades que basan su economía en la información (Castells, 
1997) han desarrollado redes socio digitales para el establecimiento 
de relaciones comerciales, de negocios, para el entretenimiento, la 
socialización e incluso para la atención de asuntos educativos. Durante 
la pandemia por Coronavirus, iniciada en el primer trimestre de 2020, 
la continuidad académica fue posible en los contextos hiperconectados 
por la apropiación tecnológica de instituciones educativas, directivos, 
profesores, estudiantes y en algunos casos de los padres de familia. 
Para la continuidad académica durante la docencia no presencial de 
emergencia, profesores y estudiantes de los distintos niveles educativos, 
incluida la EMS, utilizaron plataformas de interacción por Internet, 
sistemas de videoconferencia de escritorio, herramientas digitales, 
servicios para el envío y recepción de mensajes y protocolos para la 
transferencia de información (Ramírez, 2021). 

Pero el acceso a la información en países como México no está 
resuelto para todos y la generación de brechas digitales de acceso, 
uso o apropiación representan nuevas formas de división y exclusión 
social que diferencian a los que tienen de los que no tienen, a los que 
saben de los que no saben y a los que usan las TIC como extensión de 
sus habilidades disciplinarias de los que no lo saben hacer. Para hacer 
observable estas diferencias se puede recurrir al capital tecnológico, una 
nueva especie de Capital Cultural en el sentido propuesto por Pierre 
Bourdieu (1987). El capital tecnológico (Casillas, Ramírez Martinell y 
Ortiz, 2014) es una unidad de medida que evidencia el capital de los 
actores escolares en tres estados: el institucionalizado a partir de los 
certificados y respaldos escolares; el objetivado, representado por los 
dispositivos digitales a los que tienen acceso profesores y estudiantes, 
y el incorporado, que delinea los saberes digitales de las personas. Las 
diferencias en el capital tecnológico de los estudiantes generan entonces 
brechas digitales y se ha observado, al explorar los saberes digitales de 
los estudiantes de bachillerato (Casillas, Ramírez y Morales, 2021), que 
la relación entre éxito escolar y grado de apropiación tecnológica no 
es infrecuente y que los estudiantes que desarrollan una cultura digital 
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propia del nivel educativo pueden participar en diálogos globales y 
desarrollar otras habilidades de socialización.

En este nivel educativo, el ejercicio de la ciudadanía digital es una 
cuestión importante pues la comunidad estudiantil se encuentra, de 
manera general, en los albores de la mayoría de edad y su participación 
en el contexto digital resulta formativa para ejercicios cívicos propios de 
los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años.  

Pero la cultura digital no está ligada necesariamente a cuestiones 
ciudadanas o municipales. Este tipo de cultura se nutre de movimientos 
globales y contraculturales, como el del software libre y la cultura 
abierta; el uso de Wikipedia, redes sociales, mensajeros instantáneos; la 
cultura maker, tinker y hacker; el consumo o producción de video para 
YouTube y TikTok; o la transmisión en vivo en Twitch. 

Los criterios de acceso e interacción adoptados, la habilidad de 
interpretar los lenguajes y los modos de interactuar con las comunidades 
asociadas a los distintos movimientos que surgen en Internet, también 
dan forma a la cultura digital de los jóvenes. 

Las y los estudiantes de la EMS también demuestran su cultura 
digital a través de sus valoraciones tecnológicas. Así como prefieren 
ciertas marcas, estilos o colores de ropa para vestirse o adoptan frases 
y palabras para expresarse y así apropiarse del lenguaje; una marca de 
computadora o teléfono inteligente tiene un significado importante. Un 
teléfono inteligente no es sólo un teléfono inteligente, según su marca 
puede representar un símbolo de prestigio o de carencia. Esto también 
sucede con el plan de datos celulares que disponen o el tipo de acceso 
a contenido televisivo bajo demanda. Portar ropa con diseños salidos 
de la web, como un meme, un personaje de un videojuego, una frase 
viral, una marca o un logo símbolo; pegar calcomanías de logotipos 
o de movimientos sociales en la tapa de la laptop, en la defensa del 
coche o en un cuaderno son evidencias de su orientación cultural en el 
contexto digital.

La presencia de este tipo de cultura también se percibe en la forma de 
hablar o de escribir que tienen los jóvenes empoderados de aplicaciones 
móviles, teléfonos inteligentes, servicios de web social e información y 
plataformas digitales. La jerga tecnológica para su comprensión requiere 
de un contexto. Hablar de amigos de Facebook, de seguidores en Twitter 
o de historias de Instagram no tiene que ver necesariamente con las 
nociones corrientes de amigos, seguidores e historias.

El lenguaje se ha ensanchado no sólo con el desdoblamiento de 
acepciones y usos de palabras cotidianas, también lo ha hecho con la 
adición de verbos derivados de herramientas tecnológicas como googlear 
o photoshopear. Con la construcción de agrupaciones de signos y letras 
para denotar una carita feliz :D o una carita que saque la lengua :P o una 
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que se ría cerrando los ojos XD. Los anglicismos también son de carácter 
cotidiano y se pueden ubicar en el uso de like o live por ejemplo. Los 
neologismos como hashtag o selfie tienen la misma suerte, al igual que 
los acrónimos como www (world wide web) o fyp (for you page); y 
de acciones que se realizan en Internet como loguearte —derivado 
de log-in— compartir el link —para aludir al envío de una dirección 
electrónica— o taggear —para referir al marcado de una persona en 
redes socio digitales—.

Cultura digital escolar

En el contexto escolar, la cultura digital conserva elementos generales 
de la cultura digital, pero se complementa con otros factores que 
resultan de valor para profesores y estudiantes. Saber usar el procesador 
de palabras para realizar un ensayo académico que incluya citas de los 
autores y materiales utilizados, sólo tiene sentido en el contexto escolar. 
Lo mismo sucede con la descarga de la aplicación de la plataforma 
virtual de aprendizaje en el teléfono inteligente o la visualización de un 
video de YouTube en el que se aborde un tema de clase. 

Cursar un MOOC en MéxicoX sólo tendrá valor para los 
empleadores, sindicatos o profesores que sepan del valor de los Cursos 
Masivos Abiertos y en Línea. Los saberes digitales de los bachilleres son 
sensibles al contexto (Casillas, Ramírez y Morales, 2021) y en muchos 
casos solamente se pueden movilizar con ciertos fines. Encontrar el 
perímetro y área de un círculo de radio dado manipulando el software de 
Geogebra con destreza y maestría sólo tiene valor para las asignaturas 
de matemáticas y áreas afines. El uso diestro de una videoconferencia 
en Google Meet es valioso si en la institución educativa prefieren esa 
tecnología sobre Teams, Jitsi.meet o Zoom, aunque la creación de 
memes y su envío por Whatsapp puede ser de utilidad dentro y fuera 
de la escuela.

Dispositivos digitales

Existe un gran número de dispositivos y recursos de información que 
conforman el ecosistema digital disponible para los estudiantes de la 
EMS. En esta variedad de dispositivos digitales es posible identificar tres 
tipos. Los que son de acceso personal permanente; los que están a su 
disposición en la escuela, casa o en algún espacio de su comunidad y los 
que forman parte del imaginario actual. 

De los dispositivos que pueden portar los estudiantes destacan 
el teléfono inteligente, audífonos y reproductores de música, relojes 
inteligentes, tabletas electrónicas, cámaras de fotografía o video, 
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micrófonos y dispositivos para el cuidado de la salud, como glucómetros, 
podómetros o monitores de dióxido de carbono.

Entre los aparatos que están a su alcance en la escuela o en su 
casa destacan las computadoras personales de escritorio o portátiles, 
proyectores, impresoras, multifuncionales, módem y puntos de acceso 
a Internet, cámaras de vigilancia CCTV o wifi, televisores inteligentes, 
sticks para streaming de video, consolas de videojuegos, bocinas 
inteligentes, asistentes para el hogar con focos, enchufes y motores 
para cerrar puertas o persianas, además de los recientes pedestales de 
termómetro con reconocimiento facial y dispensador de gel antibacterial. 
En la comunidad, sea en tiendas, centros comerciales o bancos, es 
posible encontrar cajeros automáticos bancarios, kioscos digitales de 
información y servicio, máquinas de impresión de fotografías, cajas de 
autocobro de supermercados o estacionamientos.

Otros gadgets normalmente inaccesibles pero presentes en el 
imaginario de los estudiantes actuales son los tags de localización, 
impresoras y proyectores portátiles, micro computadoras, teclados láser, 
impresoras 3D, drones, cámaras deportivas, anillos y lentes inteligentes, 
lentes de realidad virtual, seguidores para fotografías de 360°, lámparas 
ambientales, robot aspiradoras y vehículos autónomos. 

La exposición a esta gran variedad de dispositivos les sirve a los 
bachilleres a delinear su pensamiento, preparándolos para los retos 
propios del mundo laboral, de la educación superior o del ejercicio de 
su ciudadanía. Habrá casos en que los egresados tendrán que aprender a 
manejar sensores y medidores de densidad arbórea para medir el volumen 
del follaje de un árbol, si es que entraran a la licenciatura en Biología, o a 
manejar plotters para la impresión en gran formato, en caso de trabajar 
en una compañía de impresión digital. Habrá otras situaciones en las que 
el manejo del expediente digital de un paciente será necesario, si es que 
el egresado se dedica a la Medicina; o volar un dron, si se interesa por 
cierta área de la Agronomía. El uso de dispositivos digitales de enfoque 
ciudadano como los cajeros, los módulos de consulta, los kioscos de 
información o las aplicaciones en teléfonos inteligentes terminarán de 
homogeneizar la base de conocimiento social  para que los bachilleres se 
conviertan en agentes de la transformación social de sus comunidades 
respetando la diversidad del país y las realidades concretas, lenguas, 
condiciones estructurales, áreas industriales y selváticas en las que viven 
las comunidades académicas de la EMS.

Plataformas digitales

Durante la pandemia por Coronavirus, los cursos se transfirieron a 
espacios digitales contenidos en un sistema de gestión del aprendizaje 
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o LMS por sus siglas en inglés (Learning Manager System) demandando 
conocimientos de navegación y operación específicos. Para los profesores 
de la EMS, el LMS resultó ser una herramienta de autor que les permitía 
programar sus secuencias didácticas, adicionar medios y materiales 
educativos para sus estudiantes y definir estrategias de evaluación 
automatizadas, por pares o basadas en rúbricas. Para los estudiantes, 
los cursos de un LMS representan documentos dinámicos de sus cursos 
de bachillerato, compuestos por repositorios de materiales de estudio, 
entornos de interacción asincrónica textual y espacios para la entrega 
de tareas y evidencias. Las visiones de profesores y estudiantes sobre 
una misma tecnología son también sensibles al contexto. Para los 
estudiantes, al cabo de un tiempo, los cursos montados en el LMS 
institucional terminarán convirtiéndose en la historia de las materias que 
han cursado, es decir,  en una especie de repositorio, de memoria digital 
de su formación académica, compuesto por contenido a la medida, 
generados colaborativamente por ellos y con elementos mnemotécnicos 
que son significativos y útiles para consultar, repasar y estudiar. 
Esto quiere decir que al participar en un curso virtual, el estudiante 
desarrolla un tipo de coautoría sobre el cúmulo de actividades, trabajos 
entregados, interacciones, experiencias tanto personales como colectivas 
que se hospedan en el entorno virtual, por lo que el destino del curso al 
mediano y largo plazo tendría que depender de ellos también. 

Lo anterior demanda entonces certeza en el tipo de licenciamiento 
de uso de plataformas virtuales que decida la institución educativa. 
La independencia de licenciamientos restrictivos y de decisiones 
institucionales sobre la eliminación de los cursos al cabo de cierto 
tiempo debe involucrar a todos los creadores. El trabajo del estudiante, 
realizado en un curso montado en un LMS, se convierte en parte de 
los apuntes y de su historia en la EMS. Este tipo de dilemas tendrán 
que ser reflexionados y resueltos al movilizar los saberes informáticos 
e informacionales de los estudiantes, en el marco del desarrollo de una 
ciudadanía digital, que resulta central para la Cultura Digital en tanto 
recurso sociocognitivo ordenador del pensamiento de los miembros de 
la comunidad.

Elementos para el docente de EMS

Con independencia de la asignatura que imparta, el docente de cualquier 
subsistema de la EMS deberá articular los contenidos temáticos de su 
materia con fuentes digitales de información, programas informáticos, 
estrategias automatizadas para la resolución de problemas e incluso con 
dispositivos digitales de orden especializado. Cada cultura académica irá 
desarrollando preferencias de uso de marcas, licenciamiento y procesos 
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informáticos que se incorporan a la cultura docente y se transmiten a 
los estudiantes. El software libre, los objetos de aprendizaje de acceso 
abierto y el licenciamiento de bienes digitales creative commons es 
deseable para promover la soberanía digital de la comunidad, la co-
construcción de conocimiento y el bien común. Los docentes de la EMS 
deberán participar en comunidades de práctica en la que los docentes 
de computación básica e Informática les compartan las tendencias 
tecnológicas propicias para la escuela y de manera colectiva se 
incremente el grado de apropiación tecnológica y la literacidad digital 
del claustro de profesores. 

Con la pandemia se afinaron los saberes digitales de los profesores, 
quienes los movilizaron para la continuidad académica a través de 
actividades educativas no presenciales mediadas por plataformas 
digitales. Aprendimos a trabajar a distancia, a trabajar en grupo, a 
trabajar en plataformas digitales, y al retornar a las aulas debemos 
procurar que estos saberes y dinámicas no se pierdan. 

En la Nueva Escuela Mexicana, el trabajo individual no es el 
camino. Las y los docentes de la EMS deben participar en la vida 
colegiada de la institución a través de discusiones académicas, de la 
integración interdisciplinar de estrategias y progresiones tanto para 
las áreas de acceso y desarrollo sociocognitivo como para los ámbitos 
de formación socioemocional.

Ciudadanía digital

Al término de sus estudios los egresados de bachillerato se habrán 
apropiado de una serie de aprendizajes de trayectoria que les serán 
de utilidad para su desarrollo integral a lo largo de la vida en lo 
general y para el ámbito laboral o para el ingreso a una institución de 
educación superior, en lo particular. En todos los casos los egresados 
de la EMS, independientemente del subsistema de procedencia, 
deberán procurar el bien común, la armonía de sus comunidades y el 
bienestar de la sociedad. Serán a su vez personas cultas, informadas 
y conscientes de los contextos y saberes familiares, comunales, 
nacionales y globales.

En los albores de su culminación de este nivel educativo, las y los jóvenes 
tendrán que poner en práctica de manera cotidiana una serie de elementos 
relativos a la ética, al civismo, honor, justicia y a la solidaridad, que les 
permitirán desarrollar criterios para la buena convivencia y al alcanzar 
la mayoría de edad, ejercer una ciudadanía crítica. Con independencia 
del subsistema de procedencia, los egresados de la EMS deben actuar 
en consecuencia al estar en Internet desarrollando y ejerciendo una 
ciudadanía digital para un metaverso y un ciberespacio seguros.
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Internet es un bien público y para los jóvenes representa un espacio para 
el estudio, entretenimiento, romance, convivencia y para el trabajo. Es 
un área que necesita de regulación y de la definición expresa de los 
derechos y obligaciones conducentes para un ejercicio correcto de la 
ciudadanía en el contexto digital. 

Los derechos digitales también referidos como derechos de cuarta 
generación son una extensión de los derechos humanos en los que 
además de la libertad de expresión, la privacidad, el derecho al 
olvido y la neutralidad de la red se contemplan al bienestar en el 
ciberespacio, al uso de dispositivos digitales y al acceso a Internet, a 
información y a herramientas informáticas, además del derecho a la 
habilitación tecnológica.

La ciudadanía digital de los jóvenes trasciende los cuidados y usos 
seguros de la información relacionados con el respaldo de su trabajo, 
el manejo de contraseñas seguras o el uso precavido de la banca por 
Internet y de sitios para el comercio electrónico, por ejemplo. La 
participación social en medios digitales o en espacios físicos a través 
de la convocatoria digital, la construcción de un perfil adecuado, la 
higiene digital y el cuidado de la huella digital que se va dejando en 
redes sociales, historiales de navegación y búsqueda son elementos 
que conforman esta nueva forma de ciudadanía. De igual manera, los 
usos correctos de dispositivos en espacios abiertos denotan el cuidado 
del buen ciudadano. Moderar el volumen de la música en espacios 
concurridos, hablar discretamente por teléfono, atenuar la luz de la 
pantalla en lugares oscuros como un auditorio o incluso evitar usarlo 
en el cine o tomar fotografías a personas sin su autorización son prueba 
de ello.

El ejercicio de la ciudadanía digital incluye también el bienestar 
del otro. Frenar el ciberacoso y denunciarlo, moderar los excesos en 
los usos de dispositivos digitales, videojuegos, servicios de streaming, 
redes sociales y mensajeros instantáneos, evitar dañar el prestigio y la 
integridad de los miembros de la comunidad local y global y cerciorarse 
de la veracidad de la información que se consume y difunde son 
deseables no solamente para interactuar en un ciberespacio seguro, sino 
también para ser partícipes de su construcción.

Conclusiones

En el contexto de la NEM, el objetivo general de la EMS con independencia 
de sus subsistemas se centra en la promoción del desarrollo de los 
recursos socioemocionales y sociocognitivos de los estudiantes para que 
se integren activa y útilmente a su comunidad de manera empática, 
participativa, humana y solidaria.  
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Durante su tránsito por la EMS, el estudiante se debe asumir como un 
ciudadano digital con una postura crítica e informada del mundo que 
le permita adaptarse a la disponibilidad de recursos de información y 
tecnológicos y a la diversidad de contextos en los que se conduce. En el 
contexto académico, esto implica la movilización de sus saberes digitales 
de manera transversal para crear documentos de texto, manipular 
medios y multimedia, interactuar con materiales en formatos y orígenes 
distintos, con profesores y compañeros a través del empleo fluido de 
plataformas virtuales para el aprendizaje, además de trabajar con 
programas informáticos para modelar y resolver problemas matemáticos, 
realizar búsquedas académicas de información, transmitir sus ideas en 
redes sociales y mensajeros instantáneos, analizar materiales de texto, 
audiovisuales y conjuntos de datos; discernir si la información es o no 
confiable o si las conductas personales y colectivas en el ciberespacio 
son o no dignas. 

Al egresar de la EMS, el bachiller se incorporará a la vida útil de su 
comunidad y aún entonces deberá seguir cultivando su Ser, leyendo, 
capacitándose e instruyéndose para poder participar de la mejor manera 
posible en diversos ámbitos de la sociedad sean de índole académico, 
cultural, laboral, social, familiar o de ocio y de entretenimiento. El 
entorno digital —al igual que el espacio físico— representa una arena 
de desarrollo personal y colectivo en la que las y los jóvenes deberán 
actuar en consecuencia a su formación obtenida en la EMS.

México es un país con grandes oportunidades de interconexión y 
provisión de acceso a Internet para los mexicanos que viven principalmente 
en lugares alejados de las capitales de las entidades federativas o que no 
disponen de un equipo para hacer uso de las redes públicas. En la medida 
en que profesores y estudiantes de la EMS tengan dificultad de acceso 
a Internet, dispongan de conexiones inestables o estén desconectados, 
la brecha digital se profundizará evidenciando las desigualdades de 
oportunidades entre las personas que tienen acceso, usen y se apropien 
de las TIC de aquellas para las cuales las TIC resulten ajenas.
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REBASE
CONTRAPORTADA

La Educación Media Superior ante la Nueva Escuela Mexicana  es 
un esfuerzo editorial en el que se evidencia el compromiso del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz con sus docentes, con 
las comunidades académicas de otros subsistemas de este nivel 
educativo y con el impulso nacional de una nueva escuela 
mexicana para el bachillerato.

 Con esta obra se busca ofrecer al lector información 
relevante para este momento histórico del bachillerato mexicano. 
Para facilitar la lectura, el contenido se ha organizado en tres 
apartados, mediante los cuales se presenta, en el primero, una 
visión general institucional del bachillerato ante la NEM, los 
fundamentos del marco curricular común de la EMS, los retos y 
desa!os que conllevan al replanteamiento de ciertas nociones 
como la excelencia educativa, cultura digital, inclusión de 
estudiantes con discapacidad o la interculturalidad que 
coadyuvan en la transformación de la educación media superior 
en México; en el segundo se presenta una serie de propuestas 
pedagógicas para la enseñanza de la geometría, la práctica de la 
lectura y escritura, la redacción de ensayos, el desarrollo 
profesional docente a partir del uso de las TIC;  con el tercer 
apartado se busca promover el interés por la historia; en este 
contexto educativo, con un texto profuso sobre el devenir histórico 
de la Educación Media Superior en México.

 Con este libro se inaugura la Colección de Apuntes 
Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.

Portada ARhttps://apuntesacademicos.cobaev.edu.mx/libros/    


	libro
	Portada

