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WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�

El volumen 10 de la serie Háblame de TIC es el resultado 
de una colaboración internacional entre la Universidad 
Nacional de Córdoba en Argentina y la Universidad 
Veracruzana en México en la que nos hemos interrogado 
acerca de los saberes digitales de los universitarios en 
tiempos de pandemia y hemos además realizado un ejercicio 
de reflexión colectiva sobre los usos de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en nuestras universidades

Con este texto sumamos diez volúmenes de la serie 
Háblame de TIC, que iniciamos en 2014 con la Editorial 
Brujas. En la serie hemos incluido las voces de investigadores, 
docentes y estudiantes con intereses sobre el uso de las 
Tecnologías de las Información y de la Comunicación en la 
Educación. 

Ha pasado prácticamente una década desde que nos 
propusimos iniciar esta serie de discusiones con nuestros 
alumnos y alumnas de maestría y doctorado, con nuestros 
colegas de la Universidad Veracruzana y con la comunidad 
educativa que se interesa en los temas de TIC en educación, 
y es para nosotros un gusto alcanzar una decena de obras que 
componen el proyecto editorial de Háblame de TIC con un 
trabajo interinstitucional de alcance internacional.

Miguel Casillas
Alberto Ramírez Martinell
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/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů
Miguel Casillas

Alberto Ramírez Martinell
Gabriela Sabulsky
Fabiana Castagno

Diego A. Moreiras

Toda la educación es una larga obra de amor a los 
que aprenden

Manifiesto Liminar, UNC, 1918

En este libro se reporta una experiencia de intercambio 
y colaboración para producir conocimiento y para propiciar 
un diálogo intercultural entre Argentina y México, 
HVSHFt¿FDPHQWH� HQWUH� OD� 8QLYHUVLGDG� 1DFLRQDO� GH� &yUGRED�
y la Universidad Veracruzana. Presentamos el resultado de 
un trabajo fecundo entre estudiantes y profesores, en el que 
partimos por preguntarnos cuáles eran los saberes digitales 
que los universitarios estaban movilizando durante la 
SDQGHPLD�GH�&29,'����\�UHDOL]DPRV�XQ�HMHUFLFLR�GH�UHÀH[LyQ�
colectiva sobre los usos de las tecnologías de la información y 
la comunicación entre estudiantes de nuestras universidades. 

Las últimas décadas se han caracterizado por la 
promoción y el desarrollo de políticas de internacionalización 
para la educación superior: en ese marco, las áreas de 
relaciones internacionales de diferentes universidades del 
mundo han implementado diversos programas y líneas de 
acción tendientes a la cooperación, la construcción solidaria 
de saberes e intercambio de recursos entre regiones, países e 
instituciones. Del mismo modo, se ha incentivado el diálogo 
intercultural, la conformación de redes interinstitucionales 
y la interacción de diferentes actores de las comunidades 
académicas, favoreciendo la circulación y la apropiación del 
conocimiento.

En este contexto, se inscribe el Programa de Aprendizaje 
Internacional Colaborativo en Línea (COIL, Collaborative 
Online International Learning) que llevan adelante la 
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Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad 
Veracruzana (UV). Se trata de una metodología que propone 
vincular a estudiantes y profesores de diferentes culturas para 
aprender, discutir y colaborar entre sí. Si bien la metodología 
COIL inició en 2004 como una estrategia para incentivar 
las colaboraciones internacionales entre el profesorado y 
HO� DOXPQDGR�� HVWD� OtQHD� GH� WUDEDMR� VH� KD� YLVWR� LQWHQVL¿FDGD�
y promovida en las áreas de relaciones internacionales de 
las instituciones universitarias a raíz de la suspensión de 
la modalidad  presencial y la repentina virtualización de 
los procesos de formación debido a las medidas sanitarias 
provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con una 
tendencia hacia formas híbridas.

Para implementar esta metodología, profesores de la 
UNC y de la UV diseñamos de forma colegiada un proyecto 
que se integró a los diferentes espacios curriculares que 
participaron de la propuesta. La actividad implicó el trabajo 
colaborativo por parte de estudiantes y docentes de ambas 
universidades y esto fue acreditado por las instituciones 
intervinientes. La temática que se desarrolló fue: los saberes 
GLJLWDOHV� FRPR� UHÀH[LyQ� VLVWHPiWLFD� VREUH� ODV� 7,&� \� OD�
educación superior en el momento contemporáneo.

De esta manera se pretendió aportar a la construcción 
GH�XQD�PLUDGD�FRPSOHMD�LQWHUFXOWXUDO�RULHQWDGD�D�OD�UHÀH[LyQ�
acerca de los procesos de formación producidos en la 
virtualidad debido a la pandemia y los saberes digitales 
movilizados o puestos en juego para ello. También, se busca 
reconocer la situación y variabilidad de dichos saberes en 
función de los contextos culturales, sociales, históricos y 
disciplinares o profesionales en que tienen lugar.

Las instituciones y espacios curriculares que participaron 
fueron por parte de la Universidad Nacional de Córdoba de 
Argentina: la Facultad de Filosofía y Humanidades a través 
de la Escuela de Ciencias de la Educación y la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación a través del Profesorado 
Universitario en Comunicación Social; desde la Universidad 
Veracruzana de México, el Centro de Investigación e 
Innovación en Educación Superior, la Especialización en 
estudios de opinión, y los programas de Pedagogía de Xalapa 
tanto el escolarizado como del sistema de enseñanza abierta.  
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KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ
Los objetivos que orientaron el trabajo colaborativo 

EXVFDURQ�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�HQVHxDQ]D�\�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�OD�
época de la cultura digital, en especial durante el aislamiento 
VRFLDO�TXH�SURYRFy�OD�SDQGHPLD�GH�OD�&29,'����H�LGHQWL¿FDU�
los saberes digitales que movilizaron los estudiantes 
universitarios durante sus experiencias educativas. 

A través del diseño pedagógico de la experiencia 
buscamos realizar una lectura comparada de los saberes 
digitales en los cursos y países participantes del proyecto. Ahí 
mismo buscamos propiciar el intercambio y la colaboración a 
partir del reconocimiento de los contextos culturales propios 
de los participantes del proyecto. En el mismo sentido, 
promover la comprensión intercultural como una herramienta 
para el aprendizaje colaborativo en línea y una competencia 
en la formación profesional.

En la medida que nuestro trabajo también suponía 
un entrelazamiento con la docencia, nos propusimos varios 
objetivos de aprendizaje para nuestros estudiantes. En principio 
debían lograr la apropiación del marco teórico ofrecido en el 
material de lectura para integrarlo a los contenidos propios 
de cada espacio curricular. También, debieron reconocer los 
saberes digitales propios puestos en juego durante el tiempo 
de virtualización de la formación en tiempos de pandemia 
como proceso metacognitivo�� LGHQWL¿FDQGR� VLPLOLWXGHV�
y diferencias respecto al marco teórico. Buscamos que 
LGHQWL¿FDUDQ� ORV� VDEHUHV� GLJLWDOHV� FRPR� FRQRFLPLHQWRV�
situados y especializados según necesidades y demandas 
del ámbito académico propio, a partir del intercambio con 
estudiantes de otros contextos. En ese sentido debieron 
desarrollar el respeto, la escucha atenta y la curiosidad al 
tratar con estudiantes de otros contextos académicos, para 
habilitar intercambios enriquecedores. Finalmente, debieron 
elaborar de manera colaborativa la escritura de una síntesis 
GHO�DQiOLVLV�UHDOL]DGR�FRPR�SURGXFFLyQ�¿QDO�GH�OD�H[SHULHQFLD��
demostrando comprensión de la temática, capacidad de 
interpretar y analizar diferentes posturas y habilidades para 
lograr acuerdos y consensos. En nuestra experiencia de 
colaboración participaron más de un centenar de estudiantes 
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de grado de dos universidades, de carreras de formación 
diferentes y una veintena de profesores; convocamos también a 
un amplio conjunto de ayudantes de investigación, estudiantes 
de posgrado y otros colaboradores, lo que supuso un amplio 
trabajo de coordinación de los diferentes equipos de trabajo. 
En todas las comisiones y responsabilidades privilegiamos 
que siempre hubiera participantes de los dos países. 

Las tareas se integraron a lo largo del año académico de 
las materias participantes como una actividad de aprendizaje 
dentro de la propuesta metodológica. Básicamente la 
intención fue realizar un proyecto colaborativo como trabajo 
HQ� HTXLSR� LQWHUQDFLRQDO�� D� SDUWLU� GH� XQ� WHPD� HVSHFt¿FR� GH�
relevancia actual que forma parte de los contenidos de los 
espacios curriculares que intervienen. La propuesta constó 
de actividades sincrónicas y asincrónicas coordinadas por los 
referentes de cada materia y contando con la participación de 
expertos en la temática objeto de enseñanza. Los estudiantes 
tuvieron participación a partir de la conformación de grupos 
interculturales e internacionales. Cada etapa de trabajo fue 
anticipada según un calendario de trabajo que se desarrolló 
en un entorno digital para organizar el desarrollo de los 
contenidos y el intercambio. El proyecto se desarrolló en 
tres fases. A continuación las mencionaremos ya que luego 
VHUiQ� UHSRUWDGDV�HQ�XQ�FDStWXOR�HVSHFt¿FDPHQWH�HQIRFDGR�D�
describir la propuesta.

En la primera etapa se hizo una introducción general al 
tema de los saberes digitales aludiendo al contexto pandémico 
que circunscribe su desarrollo en la universidad. La segunda 
HWDSD�FRQVWLWX\y�HO�HMHUFLFLR�GH� LQYHVWLJDFLyQ�\�GH�UHÀH[LyQ�
sobre los usos de los saberes digitales que estaban realizando 
los estudiantes universitarios tanto en Argentina como 
en México. En la tercera etapa se organizó un encuentro 
de socialización e intercambio al que se denominó como 
“Saberes digitales en contexto: experiencias y diálogos”. 
Realizamos una sesión plenaria por videoconferencia de poco 
más de 2 horas, con la asistencia de estudiantes y profesores. 
Cada grupo expuso la producción elaborada y se organizó una 
discusión colectiva. Los resultados de este trabajo se exponen 
en el corpus de este libro.
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Como se trata de un proyecto también de enseñanza 
en el que las y los alumnos obtienen créditos, prácticamente 
todos los estudiantes que participaron en el proyecto tuvieron 
SXQWRV�\�FDOL¿FDFLRQHV�SRVLWLYDV�HQ�ORV�FXUVRV�TXH�VH�DVRFLDURQ�
a la actividad. Adicionalmente, estudiantes y colaboradores 
recibieron una constancia de participación en la actividad. 
3DUD�PD\RU� IRUPDOLGDG�� ODV� FRQVWDQFLDV�HVWXYLHURQ�¿UPDGDV�
por los responsables de los cursos o las autoridades de las 
unidades académicas, según correspondía en la institución 
educativa.

Aquí reportamos la experiencia de este dispositivo 
didáctico, en términos del intercambio intercultural, la 
naturaleza de la evolución de los saberes digitales que deriva 
de las medidas de restricción a la movilidad social para 
enfrentar a la pandemia de la COVID-19 y las maneras en 
que los estudiantes universitarios están viviendo la educación 
forzada a distancia en los dos países.

Contenido de la obra
El libro “Los saberes digitales en tiempos de pandemia, 

un diálogo entre universitarios de Argentina y México” 
correspondiente a la serie “Háblame de TIC”; es un esfuerzo 
editorial realizado por académicos de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina y de la Universidad Veracruzana, 
México.

En este volumen de la serie nos hemos enfocado en 
el reporte de una experiencia de internacionalización en casa 
en el marco de un proyecto de aprendizaje internacional 
colaborativo en línea o COIL planeado y ejecutado por los 
coordinadores del volumen. 

Para facilitar su lectura, hemos organizado este libro en 
WUHV�SDUWHV��(Q�OD�SULPHUD�LQFOXLPRV�UHÀH[LRQHV�FRQWH[WXDOHV�
que buscan servir como base para la posterior comparación 
de los saberes digitales de los estudiantes universitarios 
de Argentina y México, enfatizando como contexto la 
continuidad académica en tiempos de pandemia. En esta 
sección del libro buscamos proveer al lector de elementos 
para la comprensión histórica de los procesos y políticas para 
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la internacionalización del aprendizaje en casa incluidos los 
sentidos en los que hoy se inscriben iniciativas como la que 
aquí reportamos. También, ofrecemos algunas precisiones 
acerca de las características que asumió el proyecto COIL en 
función del contexto en que tuvo lugar tanto su formulación 
como en su realización.

La segunda parte está compuesta por diez capítulos 
elaborados en parejas principalmente conformadas por 
estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de 
Córdoba y de la Universidad Veracruzana. Cada pareja reporta 
los hallazgos de la experiencia de colaboración internacional 
en línea en el marco del programa COIL. Los equipos de 
trabajo están organizados en uno de los diez saberes digitales 
propuestos por Ramírez y Casillas.

La tercera parte del libro engloba una visión de conjunto 
en la que abordamos de manera analítica las experiencias y 
percepciones de los estudiantes, coordinadores y profesores 
que participaron en el proyecto COIL sobre los saberes 
digitales de los universitarios durante la pandemia.

$O� ¿QDO� GHO� OLEUR� KHPRV� LQFOXLGR� ODV� UHIHUHQFLDV�
JHQHUDOHV�\�XQD�VHULH�GH�¿FKDV�RUGHQDGDV�DOIDEpWLFDPHQWH�FRQ�
los datos principales de los coordinadores y coautores. 

Agradecemos al Centro de Investigación e Innovación 
en Educación Superior de la Universidad Veracruzana por el 
DSR\R�¿QDQFLHUR�SDUD�HVWD�SXEOLFDFLyQ�
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^ĂďĞƌ�ĞũĞƌĐĞƌ�Ǉ�ƌĞƐƉĞƚĂƌ�ƵŶĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�
digital

Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión
Julio César López Jiménez

Marcela del Milagro Losada

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Se puede considerar a los saberes digitales como 

“una estructura graduada de habilidades instrumentales 
y conocimientos teóricos de carácter informático e 
informacional que distinguen a los usuarios de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) conforme al 
contexto académico en el que se desenvuelven. Estos saberes 
permiten pensar en los objetivos del conocimiento más allá 
de los diferentes tipos de dispositivos y sintetizan una enorme 
cantidad de contenidos relacionados con las TIC que activan 
la organización de una discusión, hasta ahora, desordenada” 
(Ramírez y Casillas, 2017, p. 16).

(O� VDEHU� TXH� QRV� FRQYRFD� VH� UH¿HUH� DO� 6DEHU� HMHUFHU�
\� UHVSHWDU� XQD� FLXGDGDQtD� GLJLWDO�� GH¿QLGR� SRU� 5DPtUH]� \�
Casillas (2015) como los “conocimientos, valores, actitudes 
y habilidades referentes a las acciones (usos sociales, 
comportamientos éticos, respeto a la propiedad intelectual, 
integridad de datos, difusión de información sensible), al 
ejercicio de la ciudadanía (participación ciudadana, denuncia 
pública, movimientos sociales, infoactivismo) y a las normas 
relativas a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas 
GLJLWDOHV�HQ�HO�HVSDFLR�S~EOLFR��HVSHFt¿FDPHQWH��HQ�HO�FRQWH[WR�
escolar”... Una ciudadanía responsable ayuda a prevenir los 
riesgos que se pueden originar del uso cotidiano de las TIC (robo, 
phishing, difamación, ciberbullying o ciberacoso)” (p. 27).

En el anexo A de este libro está la hoja de trabajo del 
saber digital que se aborda en este capítulo. Ese material nos 
sirvió como guía para orientar los acuerdos y las discusiones 
que tuvimos en el grupo. 
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>Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
En el proyecto de Aprendizaje Colaborativo 

Internacional, se valoró cómo movilizan los saberes digitales 
los estudiantes, logrando comparar las experiencias vividas 
de dos universidades: Universidad Nacional de Córdoba, en 
Argentina, y la Universidad Veracruzana, en México, a partir 
de un tratamiento artesanal (Dorantes, 2018), permitiendo una 
³GHVFULSFLyQ�GH�OR�REVHUYDGR�\�>KDFLHQGR�XQ@�DJUXSDPLHQWR�
de los rasgos” (Martínez, 2019, p. 31) importantes.

Se efectuaron sesiones sincrónicas y asincrónicas con 
la ayuda de plataformas de interacción como Padlet, correo 
electrónico, WhatsApp, Google Meet y Zoom.

Análisis de los resultados
0DUWtQH]� ������� D¿UPD� TXH� ³7RGD� LQYHVWLJDFLyQ��

comienza con la precisión de aspectos de la realidad que 
interesa estudiar…” (p. 27). Destacando dos momentos: 

�í El primero: presentación de los estudiantes en la 
plataforma Padlet, la elaboración de grupos de 
comunicación vía WhatsApp, así como el envío de los 
textos para su lectura y debate.

�í El segundo: sesiones de discusión sobre conceptos.
Enseguida conozcamos las percepciones del saber 

digital:

Tabla 1. Saber digital “Ejercer y respetar una ciudadanía digital”

Concepto del saber 
digital

Lo que se necesita para 
ejercer y respetar una 
ciudadanía digital 

Prevención de la vio-
lencia digital

Uso del saber digi-
tal. 
Uso de las redes so-
ciales. 
Manejo de datos en 
bancas móviles de 
bancos reconocidos. 
Uso de cuentas pú-
blicas. 
Cuidar los derechos 
de autor. 

Reglas propias de la 
ciudadanía.
Leer términos y condi-
ciones y otras políticas 
de privacidad.
Cuidar la publicidad ex-
cesiva.
Mayor responsabilidad 
social.

No hacer una suscrip-
ción sin reglas.
Tener cuidado. 
Cuidarse de los hac-
kers.
Bloquear información 
sensible.
Cuidar aspectos para 
compartir informa-
ción.
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Requiere de cons-
tante actualización.
Bombardeo de in-
formación. 
Personalización de 
búsquedas.
Se crean ecosiste-
mas de información. 
Interferencia guber-
namental
Desafío en el uso de 
los saberes. 
Defender o linchar 
causas a partir de 
nuestro juicio mo-
ral.
Nacer en la era de 
las TIC no quiere 
decir apropiación.

Constante actualiza-
ción.
9HU� FRQ¿JXUDFLRQHV� GH�
la política de privaci-
dad.
Cuidar la publicidad ex-
cesiva.
Revisión de las fake 
news.
Consultar distintos es-
pacios.
Comparar la informa-
ción. Discriminar la in-
formación.
Responsabilidad en la 
forma de transmitir la 
información.
Adaptar las leyes para 
entornos virtuales.
Poner limitaciones.
Cuidar nuestros datos 
en las diferentes redes. 

No crear memes y ten-
dencias de moda.
Suplantación de iden-
tidad.
'HQXQFLDU�SHU¿OHV�IDO-
sos.
Denunciar informa-
ción violenta.
Evitar la difamación 
de las personas.
Difundir la informa-
ción verídica sin te-
mor.
Evitar el desconoci-
miento de los peligros 
de acceso a las plata-
formas.
No aceptar usar plata-
formas dudosas, sólo 
por no ser excluidos.

Nota: Elaboración propia.

En la tabla observamos tres cuestiones importantes. 
La primera, es reconocer que los estudiantes mexicanos y 
argentinos dan cuenta de la ciudadanía digital como concepto 
articulado al uso del saber digital. La segunda, permite 
dar cuenta de que los estudiantes valoran el conjunto de 
conocimientos, de los cuales se apropia un individuo para 
poder actuar de manera correcta en el entorno digital. La 
tercera cuestión tiene que ver con aquellos rasgos articulados 
a la prevención de la violencia, para ejercer y respetar 
una ciudadanía digital. Los estudiantes universitarios son 
conscientes de que en el entorno digital existen riesgos que 
ponen en peligro a las personas, algunos de ellos son las 
suscripciones sin reglas, identidades suplantadas, información 
violenta, memes, tendencias de moda y difamación de las 
personas. 

A partir de estos riesgos, surgieron una serie de 
recomendaciones, tales como: cuidarse de los hackers, 
EORTXHDU�LQIRUPDFLyQ�VHQVLEOH��GHQXQFLDU�SHU¿OHV�IDOVRV��FXLGDU�
aspectos para compartir información, denunciar, difundir 
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la información verídica sin temor, no aceptar plataformas 
dudosas para no ser excluidos y evitar el desconocimiento de 
los peligros de acceso a las plataformas. Recomendaciones 
que no son más que un rasgo de la responsabilidad ciudadana, 
pero en este caso, dentro de la espacialidad virtual.

Uno de los desafíos que se presentaron fue en torno a la 
QHFHVLGDG�GH�GH¿QLU la ciudadanía digital. De acuerdo con el 
capital cultural, “la educación y la ciudadanía se encuentran 
vinculadas al menos en dos sentidos generales: el primero es 
“contribuir a formar ciudadanos”, y el segundo está “dentro 
de la política social, el ámbito en el que mejor se expresan las 
características, los alcances y los límites de la ciudadanía en 
un espacio y en un tiempo determinado” (Loyo, 2003, p. 28). 
Así, entendemos la imperiosa necesidad de formar ciudadanos 
“aptos y capaces de emplear sus saberes digitales de manera 
óptima” (Junta de Castilla y León, 2010, p. 9), encontrando 
en esto una “gran oportunidad de aprendizaje e innovación 
(Ídem).

Teniendo en cuenta el marco disruptivo de la pandemia 
por COVID-19, también apareció resonante la noción de 
necesidad: se reorientó el trabajo de académicos, estudiantes 
e investigadores en actividades cotidianas, como “estudiar, 
relacionarse, comprar, informarse o divertirse” (Junta de 
Castilla y León, 2010, p. 7).

“Las instituciones educativas siempre se limitaban a 
invisibilizar la violencia y a no darle la debida atención a sus 
víctimas…” (Carrillo, 2017); observamos que “el ciberacoso 
es un fenómeno del nuevo acontecer tecnológico en el que 
las interacciones sociales…, están supeditadas a agresores y 
agredidos…conectados a internet” (Oliva, Prieto y Carrillo, 
2017, p. 20). Por ello, Instituciones de educación superior de 
México y de América Latina, nos preocupamos por visibilizar 
la violencia y por brindar mayor atención a los estudiantes.

La noción de necesidad es lo primero que surgió, ante 
lo disruptivo de la pandemia por la COVID-19. Esto orientó 
el trabajo de académicos, estudiantes e investigadores en 
actividades cotidianas, como “estudiar, relacionarse, comprar, 
informarse o divertirse” (Junta de Castilla y León, 2010, p. 7).

6H� LGHQWL¿FDURQ� DOJXQDV� IUDVHV� FRPR� ³4XHGDUQRV� HQ�
casa”, y cuestiones ligadas a lo administrativo (trámites, 
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manejo de cuentas, servicios públicos, etc.) debieron 
adaptarse. Tanto estudiantes como ciudadanía en general 
aprendieron nuevos y variados procedimientos en línea, 
dejando al descubierto la brecha generacional en cuanto al 
acceso a las TIC, y la necesidad de achicar dicha brecha.  

Otra de las cuestiones puestas en común, tiene que 
ver con las relaciones interpersonales, y cómo se vieron 
afectadas. Luego de un extenso impasse sin encuentros cara 
a cara, sin abrazos, sin conversaciones, resulta difícil volver 
a vincularse. En contrapartida a esto, se mencionó lo positivo 
de no perder tiempo en traslados, de acceder rápidamente 
a las clases o trabajo, de reducir el gasto en el transporte, 
etc. Cuestiones que más tienen que ver con lo práctico del 
estudiantado universitario.

Respecto a la cuestión de la alta exposición y la 
violencia, siguiendo a Dorantes (2021), está claro que “todo 
tipo de personalidades públicas, como artistas, empresarios, 
políticos, académicos, estudiantes, incluso el propio 
presidente, pueden ser víctimas del ciberacoso o ciberataque” 
(p. 151), y de otras formas de violencia como “el cortejo online, 
dating violence, invitación al sexo y propuestas indecorosas, 
mensajes online acosadores, llamadas, mensajes y correos 
electrónicos de contenido sexual, hostigamiento, ciberacoso, 
stalking (acecho), llamadas insultantes, hotsenging, 
sextorsión, grooming, video victimización clandestina, 
hackeo, bombing, sexting, trollismo y ghosting” (Velázquez 
y Reyes, 2020, p. 65). Por ello, coincidimos nuevamente en la 
necesidad de educar para una ciudadanía digital respetuosa y 
responsable, y que el cyberespacio es un lugar real, y que lo 
que allí ocurre tiene consecuencias en la realidad, más allá de 
toda virtualidad.

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
Los estudiantes que participaron en este encuentro 

movilizan el saber sobre ciudadanía digital principalmente en 
tres momentos.

El primero está relacionado con el cuidado de sus 
datos personales en las distintas redes con ciertas acciones, 
como no suscribirse a ningún sitio sin leer el contrato, usar 
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bancas de instituciones reconocidas, así como restringir los 
portales de dudosa procedencia para evitar un posible robo o 
hackeo de la información. El segundo segmento se relaciona 
con establecer dónde buscar la información y su manejo, con 
acciones como acceder a repositorios digitales reconocidos, 
cuidar los derechos de autor, bloqueo de información sensible 
u ofensiva, personalizar las búsquedas para evitar las fake 
news, educar al algoritmo para crear ecosistemas sanos 
de información y desarrollo de responsabilidad social al 
GHQXQFLDU�LQIRUPDFLyQ�R�SHU¿OHV�IDOVRV��DVt�FRPR�ORV�PHPHV�
ofensivos. El tercero tiene relación con la prevención de la 
violencia, pues los estudiantes coinciden en la idea de evitar 
problemas o daños que tengan consecuencias irreversibles. 
Son conscientes de que el uso adecuado de las tecnologías y el 
dominio del saber digital.  “Ejercer y respetar una ciudadanía 
GLJLWDO´�SHUPLWLUi�TXH�WRGRV�VH�YHDQ�EHQH¿FLDGRV�

Se hizo referencia en reiteradas ocasiones a la idea 
de ciudadano analógico, aquel tangible, el real, diferente 
conceptualmente al ciudadano digital, pero entendiendo que 
HVWH�~OWLPR�GHEHUtD�VHU�HO�UHÀHMR�GHO�SULPHUR��(YLGHQWHPHQWH��
ambas universidades inciden en el uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la comunicación, percibiendo 
esto como una gran fortaleza universitaria.
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