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Resumen
Este estudio tiene como objetivo hacer una aproximación a la situación de vivir en las lla-
madas sociedades digitales, el riesgo que ello conlleva con la exposición y libre acceso de 
datos e información personales, lo cual deja expuestos a los ciudadanos a los llamados 
delitos cibernéticos, así como a la denominada infoxicación (entre otros riesgos) entendida 
no solo como exceso de información, sino también como información que intoxica los refe-
rentes socioculturales necesarios para la construcción de la personalidad en los habitantes 
de las sociedades digitales; de manera específica, niños y jóvenes. En este contexto, es in-
teresante explorar los planteamientos que autores como Beck y Lumahn realizan acerca de 
lo riesgoso que resulta vivir en este tipo de sociedades y, a partir de ello, poder establecer 
algunas estrategias de intervención educativa en apoyo a la educación de niños y jóvenes 
que habitan este tipo de sociedades.

Palabras clave: sociedad digital, sociedad de riesgo, infancia, prevención, objeto tecnoló-
gico.

Abstract
This writing is an essay whose main objective is to present an approximation to the situa-
tion of living in the so-called digital societies, the risk that this entails with the exposure and 
free access of personal data and information, which leaves citizens exposed to the so-called 
cybercrimes, as well as the so-called infoxication (among other risks) understood not only 
as excess information, but also as information that intoxicates the sociocultural references 
necessary for the construction of personality in the inhabitants of digital societies; specifi-
cally, children and youth. In this context, it is interesting to explore the approaches that au-
thors such as Bek and Lumahn make about how risky it is to live in this type of society and, 
based on this, to be able to establish some educational intervention strategies in support of 
the education of children and young people. who inhabit this type of society.

Keywords: digital society, risk society, childhood, prevention, technological object.

概要
这项研究旨在了解人们生活在所谓的数字社会中的情况，其中包括伴随着个人数据和信
息的暴露和自由访问所带来使公民暴露于所谓的网络犯罪的风险，以及所谓的信息化（除
其他风险外）。该信息化不仅被理解为信息过多，而且被认为使数字社会居民，特别是儿童
和青年，人格建设所必需的社会文化参照物沉迷的信息。在这种情况下，我们探索 Beck 和 
Lumahn 等作者关于生活在这种社会中的风险有多大的方法，并在此基础上建立一些教育
干预策略来支持生活在这种社会中的儿童和年轻人的教育。

关键词：数字社会，风险社会，童年，预防，技术对象.

Аннотация
Целью данного исследования является рассмотрение ситуации жизни в так называе-
мых цифровых обществах, риска, который это влечет за собой в связи с обнажением 
и свободным доступом к личным данным и информации, что делает граждан подвер-
женными так называемой киберпреступности, а также так называемой инфоксика-
ции (среди прочих рисков), понимаемой не только как избыток информации, но и 
как информация, которая отравляет социокультурные ориентиры, необходимые для 
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построения личности жителей цифровых обществ; в частности, детей и молодежи. В 
этом контексте интересно изучить подходы таких авторов, как Бек и Луман, к рискам, 
связанным с жизнью в этом типе общества, и, исходя из этого, разработать некоторые 
стратегии образовательного вмешательства для поддержки образования детей и мо-
лодых людей, живущих в этом типе общества.

Ключевые слова: цифровое общество, общество риска, детство, профилактика, техно-
логический объект.

Introducción
Desde el inicio, la humanidad ha creado herramientas que le permiten facilitar su 
estancia en el mundo las cuales han generado modificaciones fundamentales en su 
forma de vivir, así como la creación de nuevas herramientas, que a su vez modifican 
su forma de relacionarse con el universo y con sus comunes. El lenguaje, la cerámica, 
la escritura, las armas para la caza, los cultivos, el uso del metal, la imprenta, las má-
quinas de vapor, el cine, la comida enlatada, los vehículos, el Internet, el teléfono, etc., 
son una lista mínima de las tecnologías que han transformado la vida del ser humano.

Hablar de la realidad tecnológica es referirse también a la realidad de los objetos tec-
nológicos, pues la tecnología digital está presente en todos los entornos donde los 
humanos se desarrollan, al grado de que son casi inconscientes de la realidad tecno-
lógica de los objetos que les rodean (Baudrillard, 2007).

Las transformaciones tecnológicas que se han presenciado en las últimas décadas han 
impactado de manera significativa en la realidad actual de los sujetos al grado de que 
comen, interactúan, viajan, aprenden, etc., cada vez más influenciados por las tecno-
logías digitales. Perciben el mundo desde nuevas realidades al punto en que las rela-
ciones humanas están permeadas no solo por la interacción de dos o más personas, 
sino también por el medio tecnológico digital y a pesar de que los bits son los mismos, 
cada quien los experimenta de forma distinta (Negroponte, 1995).

Se sabe además, que la tecnología implica la tecnologización de la vida cotidiana y 
en consecuencia los riesgos que ello representa, como apunta beck (2002) “(...) se 
colapsa la idea misma(...) de certidumbre o seguridad. Está construyéndose un nuevo 
tipo(...)de sociedad(...) y un nuevo tipo de vida personal que entre otras características 
destacan”(p.2) “los elevados índices de violencia y crimen cotidianos(...)pasamos de 
un mundo de enemigos a un mundo de peligros y riesgos” (p. 4-5). Con la particulari-
dad de que estos riesgos, dejan de ser locales y a la luz de las sociedades digitales se 
convierten en globales (Beck, 2002); en este contexto uno de los sectores más vulne-
rables es la infancia, más aún si tenemos en cuenta que es una población con un alto 
índice de exposición temporal al uso de tecnologías digitales. Según la UNICEF (2017) 
la tecnología digital plantea riesgos importantes para la seguridad, la privacidad y 
el bienestar de los niños que se potencian al estar presente en casi cualquier lugar y 
momento. Sin embargo, aún se tienen grandes lagunas sobre el impacto de dichos 
riesgos y de las ideas que los niños tienen sobre ellos y sobre el desarrollo de acciones 
educativas eficaces que conlleven a una cultura de la prevención para lo cual la educa-
ción escolarizada desempeña un papel fundamental.
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Vivir en la sociedad digital
La tecnología es parte fundamental para el desarrollo de las culturas y la humanidad. 
Quintanilla (2016) señala que la tecnología se encuentra involucrada en todos los as-
pectos de la vida humana y en los problemas más antiguos de las sociedades, es decir, 
en la búsqueda de la comprensión de lo que es la realidad y la forma en que la cono-
cemos. El autor afirma que la configuración de la realidad, tanto en asuntos de ciencia 
como de moral, está condicionada por la tecnología, es decir, vivimos en una realidad 
mediada por instrumentos tecnológicos. Por ello, si se pretende entender cómo se or-
ganiza el mundo actualmente, es necesario conocer la tecnología propia de la época; 
así a las sociedades agrícolas les caracterizó un cierto tipo de tecnología y una forma 
de vivir, lo mismo ocurrió con las sociedades industriales y hoy con las digitales.

Autores como Baudrillard (1969), Simondón (2007) y Norman (1988) explican la forma 
en que los objetos se encuentran relacionados con el comportamiento humano, la 
construcción de la identidad, su influencia en la mediación de las relaciones familia-
res, culturales y sociales, exponen la importancia que tienen los objetos tecnológicos 
en la vida cotidiana de los sujetos, al grado de determinar la forma de ver la vida y 
conformar su personalidad. En la dinámica de la vida diaria, mediada por los objetos 
tecnológicos, no existe la dualidad objeto tecnológico-sujeto, lo que tenemos es más 
un continuum entre ambos, siendo que la diversidad y proliferación de los objetos 
multiplica las necesidades relacionales.

De acuerdo a Latur (2008), quien plantea a los objetos tecnológicos como seres, ten-
drían un ciclo de producción, nacimiento y muerte e incluso se construye el vocabu-
lario necesario para nombrarlos (Baudrillard, 1969); los objetos tecnológicos así en-
tendidos forman parte determinante en las transformaciones sociales, económicas, 
ideológicas, educativas, entre otras que se han experimentado a lo largo de la historia 
de la humanidad y que han definido el desarrollo de las culturas y sociedades.

La autora Sibilia (2005) define al ser humano como flexible y adaptable, como materia 
moldeable, inacabado, versátil, que se ha configurado de distintas formas histórica y 
geográficamente. Pero explica, además, que el desarrollo de las sociedades capita-
listas (principalmente) de los últimos 300 años en occidente, ha creado una amplia 
gama de técnicas que han modelado los cuerpos y las subjetividades. De esta manera, 
la autora plantea la idea del hombre post-orgánico, quien establece un juego de po-
der directo entre los cuerpos y la tecnociencia contemporánea, intentando superar al 
cuerpo mismo con un ideal aséptico, artificial, virtual e inmortal. Expone que existen 
procesos de hibridación orgánico-tecnológica que ayudan a identificar con claridad el 
amalgamiento de la tecnología y el hombre.

Con base a planteamientos como éste, se evidencia que la tecnología no solo ayuda 
a facilitar la vida sino que la transforma de manera constante y directa. Sin embargo, 
estas transformaciones no siempre son perceptibles ni necesariamente traen cambios 
positivos en el desarrollo de las sociedades. Puesto que, al modificar la forma de vivir 
se modifican también las relaciones interpersonales, así como la forma que conoce-
mos y enfrentamos el mundo. Por ello, resulta importante comprender las transfor-
maciones que la llamada era de la información y la comunicación han generado en la 
vida actual, pues:

A diferencia de la tecnología industrial o de otro tipo, en donde los objetos tecnológicos 
se encontraban localizados en determinados lugares (como son los corredores indus-
triales) y para tener acceso a ellos se necesitaba tener permiso de acceso y dominio de 
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cierto conocimiento especializado adquirido en centros educativos y de capacitación, el 
acceso a los objetos digitales se encuentra en la vida cotidiana; de aquí la propuesta de 
analizar a la familia como entorno inmediato y cotidiano en donde los sujetos aprenden 
a utilizar las herramientas digitales, lo cual va configurando una ética propia de la digi-
talidad vía la mediación tecnológica digital(…) (Valdés, 2022, p. 43)

Vivir en la sociedad digital, no es vivir en un lugar etéreo o alejado de la realidad coti-
diana, es más bien convivir con los seres humanos y no humanos (objetos tecnológi-
cos) en el día a día mediante actividades cotidianas como hacer llamadas con teléfono 
móvil, utilizar un GPS, el cajero automático, pagar con dinero electrónico, utilizar un 
portal digital para realizar algún trámite, etc.; las cuales en su conjunto le dan forma 
al llamado ciberespacio (Levy, 2007) en tanto lugar de convivencia cotidiana, y a partir 
de ello configurar la llamada cibercultura (Levy, 2007).

De esta forma, podemos ver que la convivencia entre seres humanos y tecnológicos en 
una sociedad tecnologizada es cotidiana. Es importante resaltar también el aspecto de 
transición de estas sociedades, lo cual le da un carácter de sincretismo social y cultural 
en donde se mezclan prácticas educativas, actividades culturales y económicas (princi-
palmente) del siglo pasado con las actuales, como es la existencia de mercados típicos, 
festividades y ceremonias religiosas; lo cual genera entornos fronterizos conformados 
por microfronteras no solo físicas, sino de prácticas socioculturales, entre las cuales 
destacan las prácticas digitales que parecen atravesar estas zonas pues, es común en-
contrar sujetos portadores de destrezas y habilidades digitales indistintamente de los 
entornos; siendo las poblaciones infantil y juvenil los principales portadores con una 
actividad predominante como lo es el uso del teléfono celular (por ejemplo).

Sartori (2002) advierte que damos por sentado que todo progreso tecnológico es en sí 
un progreso, pero que no necesariamente el progreso traiga consigo solo beneficios, 
pues ello dependerá de lo que se entienda por este concepto. Desde hace décadas, se 
analiza la influencia que los medios de comunicación tienen en la vida de los huma-
nos; los trabajos de este autor se centran especialmente en el impacto de la televisión 
entre los espectadores, plantea que los sujetos ven televisión durante horas incluso 
antes de aprender a leer y escribir, ello evidencia que el desarrollo tecnológico impac-
ta en la vida de los humanos desde edades tempranas, lo cual es más evidente con la 
influencia de los llamados mass media, los cuales generan mensajes transmitidos a 
una gran audiencia a través de uno o más medios (Deuze, 2021). Esos medios tienen 
un papel fundamental en la adquisición de hábitos y conductas de los niños, pues en 
esta etapa infaltil conocen, aprenden y adquieren nuevas experiencias y hábitos que 
llevarán durante su vida (Miralles & Dámaso, 2020) lo que afecta la personalidad ad-
quirida por el individuo (Esmaeilzadeh et al., 2018). Por ejemplo, la promoción a través 
de las nuevas tecnologías de ciertos productos nocivos, como el alcohol y el tabaco, in-
fluye en que un niño los consuma a una edad temprana (Rivadeneira-Díaz et al., 2021). 
Por tanto, la publicidad podría afectar, de forma negativa, a niños y jóvenes, debido 
a que no son capaces de identificar las técnicas persuasivas que utiliza la publicidad y 
están expuestos a contenidos promovidos por los medios de masas (Cornelius et al., 
2019) lo que afecta la salud y valores de niños y jóvenes (Miralles & Dámaso, 2020).

Es necesario reconocer que las tecnologías influyen de manera determinante en los 
sujetos sociales y su desarrollo humano; pues en la llamada “sociedad de la informa-
ción”, la fusión entre hombre y técnica es cada vez más profunda.

La forma de entender a la tecnología también se ha modificado. Gil et al. (2003) consi-
deran que ya no es vista solamente como la herramienta que promete un futuro me-
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jor, sino que se espera de ella ese mejoramiento per se. Si bien, el avance tecnológico 
del siglo XIX significó la gran esperanza de la humanidad, los eventos del siglo XX nos 
sitúan en un estado de alerta sobre lo que sucederá a quienes nos enfrentamos al de-
sarrollo tecnológico del siglo XXI (Gil et al., 2003). La posibilidad de contar con tiempo 
de ocio, de comprender los límites entre lo público y lo privado, de tener confianza en 
la veracidad de los medios y las noticias, así como las posibles adicciones a los me-
dios digitales, la búsqueda del “falso reconocimiento”, el acceso ilimitado a cualquier 
tipo de información, la sobreexposición a diferentes estímulos y la normalización de 
la violencia.

Incluso la llamada infoxicación, conocida como el crecimiento de información que in-
toxica a los ciudadanos (Casas-Mas, 2014). La sobrecarga de información disponible 
a través de las nuevas tecnologías pueden generar confusión o infoxicación entre los 
ciudadanos, lo que puede afectar en mayor medida a niños y jóvenes, que aún no 
tienen las habilidades y destrezas para identificar la información positiva y negativa 
(Reig & Vilches, 2013). Esto conlleva a que se generen acciones de violencia digital, 
como el ciberacoso infantil y sexualizado, la ciberviolencia de género o ciberbullying 
a través de las redes sociales (Pérez, 2019; Ponze et al., 2020). Por tanto, algunas de 
las realidades actuales, transformadas por la tecnología digital, no necesariamente se 
vinculan con mejoras en la calidad de vida, lo cual demuestra que toda tecnología, si 
bien genera beneficios, también conlleva riesgos.

Negroponte (1995) afirma que la información llegaba a los hombres, básicamente, 
a través de átomos. Sin embargo, el cambio vertiginoso a la era de los bits ha sido 
rotundo y radical. El autor asegura que en las últimas décadas se ha conseguido di-
gitalizar cada vez más tipos de información, auditiva y visual. Esta digitalización nos 
ha proporcionado la oportunidad de buscar el desarrollo de la llamada sociedad de la 
información y el conocimiento, es decir, “la capacidad para identificar, producir, tratar, 
transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conoci-
mientos necesarios para el desarrollo humano” (UNESCO, 2005, p.29), lo cual ha dado 
origen a la llamada digitalidad entendida como forma de ser, pensar y actuar en las 
sociedades de la información y el conocimiento que, como señala Chanona (2017):

Estamos, más allá de un salto cuántico o epistémico, en la vivencia de una nueva di-
mensión de la realidad que transforma valores, rangos y medidas que la articulan, e 
instauran un nuevo entorno de conciencias, perspectivas, entendimientos y alcances 
de nuestra condición humana. (p.1)

La tecnología digital nos da acceso, casi ilimitado, a cualquier tipo de información, 
pero puede, además, enfrentarnos a una serie de riesgos no contemplados en su crea-
ción y que se ponen en evidencia mediante su incorporación en la cotidianidad en 
los llamados delitos cibernéticos, como son la sextorsión (chantaje o acoso), sexting 
(envío de informaciones eróticas o sexuales), cyberstalking (persecución continua en 
contra de la voluntad), grooming (engaño a menores por parte de un adulto), cracking 
(modificación del software para romper las barreras de protección) o ciberbullying 
(amenaza sostenida y repetida en el tiempo). Para Negroponte (1995) los beneficios 
de la digitalización son claros, sin embargo, advierte también que las consecuencias 
de la digitalización son importantes de analizar. Las nuevas tecnologías y la digita-
lización también han contribuido a que la información esté disponible y al alcance 
de cualquier persona, pudiendo ser utilizada para diversos fines negativos. Por tan-
to, aparece lo que se conoce como vigilancia digital, basada en la disponibilidad de 
datos personales en la red (Polo, 2020). También, las informaciones distorsionadas 
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y alarmistas se difunden más rápido que las demás, lo que conlleva la generación de 
informaciones y datos tendenciosos (Benkler, 2014).

La realidad digital del siglo XXI, trasciende a prácticamente todas las esferas de las 
relaciones humanas, está presente en la vida incluso desde antes de la concepción. 
En palabras de Françors Jacob (1971, citado en Sibilia, 2005, p.69), “hoy el mundo es 
mensajes, códigos, información” de acuerdo a la autora, la frontera entre lo natural y 
lo artificial es cada vez más delgada y sus repercusiones en la cotidianidad y el imagi-
nario son más amplias. Se conoce el mundo a través de datos digitales que llegan a los 
individuos por casi todos los sentidos. La actividad constante de búsqueda y manejo 
de información ha llevado, incluso, a generar palabras que describen en gran medida 
el actuar en el mundo digital. Algunos de los verbos surgidos a partir del uso de las 
tecnologías digitales son: googlear (búsqueda de información a través de Google), 
facebookear (estar en Facebook todo el día), tuitear (escribir un texto en la red social 
Twitter), instagramear (usar Instagram a través de subir o valorar fotos o historias) y 
stremear (transmitir en directo contenido desde cualquier plataforma digital).

El ser humano está acostumbrado a acceder a la información, la comunicación, el 
entretenimiento de forma casi inmediata gracias al uso de tecnologías digitales; la 
comunicación se genera principalmente por medio de aplicaciones, programas y pla-
taformas digitales (Facebook, tweeter, WhatsApp, etc.), las personas se informan gra-
cias a buscadores de la Web, buscan entretenimiento en plataformas diseñadas para 
mantenerlos conectados por horas de manera pasiva o activa (YouTube, Netflix, con-
solas de videojuegos, etc.). Es decir, la interacción con la sociedad y el conocimiento 
está mediada en gran medida por la tecnología digital.

Las sociedades de riesgo (Estado de la cuestión)
Para Galindo (2015) el concepto de riesgo es una de las principales herramientas teó-
ricas de la sociología contemporánea para abordar las dinámicas inherentes a la socie-
dad moderna, destacando Ulrich Beck y Niklas Luhmann al sentar las bases de dicho 
concepto. Luhmann delimitó el fenómeno conceptualmente y sus reflexiones fueron 
sustanciales para el desarrollo de la teoría del riesgo de Beck.

Así, la sociedad moderna funcionalmente diferenciada es el contexto en el que Luh-
mann lleva a cabo su análisis del riesgo. Luhmann desde su teoría de la sociedad, pro-
pone la forma riesgo/peligro, suponiendo que existe inseguridad en relación con los 
daños futuros. El posible daño es consecuencia de una decisión y el riesgo es el riesgo 
de la decisión. O bien, se considera que el posible daño es provocado por el entorno, 
lo que entonces es identificado como peligro (Galindo, 2015).

La teoría de la sociedad de riesgo propuesta por Beck resulta relevante para com-
prender la dinámica de la sociedad global, que involucra la interacción cotidiana de 
los seres humanos. Para Beck, el concepto de sociedad de riesgo es una característica 
destacada de la sociedad moderna. El riesgo entonces, será un estado intermedio en-
tre la seguridad y la destrucción, siendo definido por Beck como la fase de desarro-
llo de la sociedad moderna, en la cual los riesgos sociales, económicos e industriales 
escapan de las instituciones de control y de la protección de la sociedad industrial 
(Ballesteros, 2014).

En este sentido, para Beck resulta importante que la sociedad tome conciencia del 
estado de riesgo, ya que considera que es lo único que le permitirá crear la “utopia” de 
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la construcción de otra modernidad. Por lo anterior, sería importante que la sociedad 
tomara conciencia del riesgo, ya que esto le daría la posibilidad de construir una vida 
“mejor”. De acuerdo con Beck, la sociedad posmoderna asume cierta carga de riesgo 
inherente a su propia identidad (Ballesteros, 2014).

En este orden de ideas, la revolución digital que estamos viviendo, hace necesario el 
análisis de su impacto y las implicaciones que dicho cambio representa en la cons-
trucción de la sociedad actual y, por lo tanto, a los riesgos a los que se exponen lo 
susuarios. La UNESCO (2005) declara que no hay innovación tecnológica, por simple o 
elemental que sea, que no entrañe riesgos. Y, aunque algunos especialistas sostienen 
que dichos riesgos se pueden afrontar con la información que los mismos medios 
digitales proveen, es una realidad que la velocidad con que la tecnología digital evo-
luciona y prolifera, hace complicado anticipar los riesgos que despliega. Nunca antes 
fue tan sencillo acceder a la información de otras personas, contactar directamente 
a alguien desde el anonimato, presentar información falsa o tendenciosa y llegar a 
millones de sujetos indefensos, como la comunidad infantil.

Hoy en día, son muchos los niños que tienen acceso a dispositivos inteligentes y a 
todas las opciones que el mundo digital ofrece; sin embargo, no podemos omitir que 
esta tecnología trae consigo riesgos, por lo que es preciso analizar lo que sucede en 
este ámbito para comprender las implicaciones que tiene en la educación, sobretodo 
en la educación infantil.

Las tecnologías digitales potencian la búsqueda de información y la socialización en 
los niños, así como la autoexpresión y, en momentos de necesidad, pueden ser una 
oportunidad de ayuda con una llamada telefónica o un mensaje. Al mismo tiempo, las 
tecnologías que ayudan a los padres a mantenerse en contacto con sus hijos, también 
dificultan monitorear su comportamiento al contar con sus dispositivos personaliza-
dos.

Burns y Gottschalk (2020) enmarcan cuatro temas principales que son foco de aten-
ción en los niños del siglo XXI, de los cuales destaca el tema de la tecnología digital y 
uno de los aspectos en los se enfatiza son los riesgos cibernéticos. Sin duda, mientras 
los niños se conectan más a Internet, su exposición a los riesgos y oportunidades en 
línea aumenta. Es decir, los riesgos y oportunidades evolucionan a la par de los avan-
ces tecnológicos y las interacciones. Staksrud y sus colaboradores clasifican dichas 
oportunidades y riesgos en tres categorías: contenido, contacto y conducta (Staks-
rud et al., 2009, citado en Burns & Gottschalk, 2020). Por su parte, Ronchi y Robinson 
(2020) desarrollaron una tipología de riesgos que engloba tres amplias categorías: 
a) Riesgos tecnológicos de Internet (incluyendo riesgos de contenido y contacto, así 
como la exposición a contenido ilegal o perjudicial); b) Riesgos relacionados con el 
consumo (como el marketing y los fraudes en transacciones); c) Riesgos en el ámbito 
de la seguridad y privacidad de la información.

Finalmente, respecto a la integración de programas orientados a fomentar la alfabeti-
zación digital en las escuelas, suele contribuir a que los niños sean más conscientes de 
los riesgos asociados al uso de las tecnologías digitales (Chaudron et al., 2018 citado 
en Burns & Gottschalk, 2020). Lo anterior implicaría la aplicación de políticas que facili-
ten, tanto a los niños como a sus padres, las herramientas y conocimientos necesarios 
para protegerse en Internet mediante la difusión de información sobre las situaciones 
o actividades de riesgo en los entornos digitales.
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El sentido de la infancia en las sociedades de riesgo 
(Reflexiones sobre el tema)
Los planteamientos realizados en cuanto a la relación entre sociedades de riesgo y 
la infancia respecto al uso de las tecnologías digitales se basan en las perspectivas y 
análisis desde la mirada adulta y como advierte la UNICEF (2017), puede pasar que el 
conocimiento del mundo predisponga la percepción de los riesgos que se intentan 
identificar con la idea de la infancia entendida como proceso de construcción iden-
titaria, cultural e históricamente determinada, para lo cual las figuras de autoridad 
(sobretodo materna y paterna) son determinantes.

Es decir, los esfuerzos por reconocer la percepción de los niños sobre los riesgos pre-
sentes y latentes en el uso de tecnologías digitales, es un campo poco explorado. Esta 
situación se agrava al enfrentarse a los datos arrojados en el reporte “Niños en el 
mundo digital” (UNICEF, 2017), donde se realiza un acercamiento sobre las ideas que 
tienen niños y jóvenes de diferentes lugares del mundo acerca de la tecnología digital. 
Dicho estudio señala, que lo que cada sujeto experimenta en línea, varía en gran me-
dida de uno a otro. Pues los riesgos no son siempre una función del comportamiento 
en sí mismo, en algunos casos tienden a ser un reflejo del contexto socio-cultural y de 
las ideas en torno a cómo perciben ese comportamiento. Por ello, se puede suponer 
que no es suficiente con reconocer los riesgos presentes en las tecnologías digitales, 
sino que es necesario reconocer las realidades desde la mirada de los propios niños, 
para comprender su actuar y poder desarrollar propuestas de intervención eficaces, 
con base en su perspectiva, es decir, cómo viven, asumen y enfrentan los niños de 
determinada cultura tales riesgos. Pues al entender dichas vulnerabilidades, se les 
puede proteger mejor al estar en línea o fuera de ella, así como propiciar mejores 
oportunidades de aprendizaje y recreación (UNICEF, 2017).

Berrios y colaboradores (2015) afirman que la población más joven es la responsable 
del significativo aumento del uso de las tecnologías de la información, pues están 
expuestos a ellas desde edades tempranas y las utilizan sin una formación específica, 
lo cual los convierte en miembros activos de la «e-society». La UNESCO (2005) declara 
que no todos los riesgos son equivalentes, puesto que hay algunos inaceptables y 
distingue entre riesgos voluntariamente aceptados y padecidos. Lo que potencia la 
necesidad de identificar desde una reflexión ética los riesgos para la infancia surgidos 
a partir del uso indiscriminado de las tecnologías digitales, a sabiendas de la desigual-
dad que estos sectores representan en la identificación de los mismos.

Los objetos tecnológicos digitales tienen un alto nivel de enganche afectivo, al ser muy 
familiares y empáticos con actividades agradables para las poblaciones infantil y juve-
nil, pues como señala Han (2014):

La comunicación digital hace posible un transporte inmediato del afecto en virtud de su 
temporalidad. Transporta más afectos que la comunicación analógica. En este aspecto 
el medio digital es un medio del afecto. El tejido digital favorece la comunicación simé-
trica. Hoy en día los participantes en la comunicación no consumen las informaciones 
de modo pasivo sin más, sino que ellos mismos las engendran de forma activa. (p. 9)

Este enganche afectivo, en un contexto de ausencia o indefinición de las figuras pater-
na y/o materna pueden generar un ambiente de suplantación y convertirse en refe-
rentes de construcción identitarias entre la población infantil. Estrechamente relacio-
nado con este aspecto afectivo, se encuentra su característica lúdico placentera como 
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esencia propia (Valdés, 2021), la cual se encuentra contenida en el objeto tecnológico 
digital, es decir, no es necesario que otra persona (papá, mamá, etc.) enseñen al niño a 
jugar con él; de tal forma que niño y objeto tecnológico digital se contienen, formando 
una relación lúdico-placentera-autocontenida.

En esta misma línea se encuentran los planteamientos hechos por Jiménez (2006) 
quien expone la idea de que la realidad actual, sobre todo para los niños, puede de-
finirse como un video-vivir, donde ese video-niño (Sartori 2002), vive y modifica su 
entorno, sin siquiera saberlo puesto que apenas nace, la tecnología lo recibe, e incluso 
lo educa. Gómez y Lara (2010) señalan a tecnologías como el Internet, redes WiFi, 
smartphones, etc. se han diluido e integrado en la vida cotidiana, lo que ha hecho más 
complejo y potenciado su alcance generando una Cultura Digital o cibercultura, que 
puede ser de riesgo, donde el número de usuarios crece constantemente sin importar 
edades, grupos sociales, etc.

Según UNICEF (2017), en la actualidad la tarea de los acosadores, de los delincuentes 
sexuales, los tratantes de seres humanos y aquellos con interés de dañar a los ni-
ños, es mucho más fácil que antes, puesto que es posible entrar en contacto con sus 
víctimas en prácticamente todo el mundo, así como compartir abusos y alentarse o 
apoyarse entre ellos. Y a pesar de lo alarmante que resulta este riesgo, no es el único 
al que se enfrentan niños y jóvenes al acceder a las tecnologías digitales sin medida. 
Sin embargo, la mayoría de las veces ellos desconocen o ignoran estos riesgos laten-
tes, más aún, las primeras figuras de autoridad que debieran estar al pendiente, se 
encuentran ausentes o bien no saben qué hacer como primeros intervinientes y lo 
delegan a “autoridades competentes’’, descalificando ellos mismos su competencia.

Conclusiones
Es necesario de manera impostergable desarrollar propuestas educativas de interven-
ción y prevención sobre el riesgo que implica el uso indiscriminado de las tecnologías 
digitales entre la población infantil. En cada una de las revoluciones tecnológicas, a 
lo largo de la historia de la humanidad, se ha generado la necesidad de establecer 
proyectos educativos que permitieran determinar “las reglas del juego” y evitar los 
riesgos que las tecnologías representaban; la creación de la escuela obligatoria, desde 
mediados del siglo XIX, permitió afrontar los retos de anteriores revoluciones indus-
triales. Las nuevas tecnologías del siglo XXI están destinadas a ser un elemento funda-
mental en la educación para todos en la sociedad postindustrial, pero se requerirá de 
nuevos enfoques educativos que incluyan aspectos éticos, morales, cívicos y jurídicos 
para propiciar ambientes socio-culturales de sana convivencia tecnológica procuran-
do un desarrollo humano armónico incluyendo la esfera tecnológica, no solo desde 
una perspectiva utilitaria y eficientista.

La tendencia mundial lleva a la digitalización de los servicios, la comunicación e inclu-
so de las emociones, de esta forma cada vez más y de manera más directa, las pobla-
ciones urbanas se sumergen de muchas formas en la era digital.

Además, los resultados de la encuesta sobre los hábitos de los usuarios de Internet 
arrojan que el 92% de los niños y adolescentes mexicanos ven Internet como el medio 
de comunicación esencial y pasan alrededor de tres horas al día en algún dispositivo 
electrónico (Asociación Mexicana de Internet (AIMx), 2008, citado en Islas y Arribas, 
2009). Dentro del universo escolar es común escuchar a los niños hablando del uso co-
tidiano de medios digitales, sobre todo para comunicarse, realizar trabajos escolares, 
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jugar videojuegos, recrearse o buscar información. Exponen su conocimiento sobre 
plataformas y aplicaciones, sobre tendencias y datos virales, sobre nuevos objetos 
tecnológicos. Y si bien su fin es recreativo, los riesgos de incorporarlos como referen-
tes de vida se presentan prácticamente en todo momento, en espacios presenciales y 
virtuales en donde es escaza o no existe la intervención de alguna figura de autoridad 
que acompañe al niño en el anclaje e incorporación de estos referentes.

De acuerdo a la idea anterior, es necesaria la creación de un marco de referencia peda-
gógico-formativo para poder entender la dinámica de esta sociedad de riesgo global y 
el papel que juega el uso cotidiano de la tecnología digital entre la población infantil, 
en tanto medios de comunicación e información generadores y difusores de formas 
de ser, pensar y vivir en el contexto de las sociedades digitales.

Es importante señalar que este enfoque debe tener un sentido preventivo, como men-
ciona el autor “¿Pero qué quiere decir riesgo? Riesgo es el enfoque moderno de la 
previsión y control de las consecuencias futuras de la acción humana, las diversas con-
secuencias no deseadas de la modernización radicalizada” (Beck, 2002, p. 5). Entender 
y comprender la idea de riesgo como acciones de intervención educativa y pedagógi-
ca, que permitan construir un sentido humano en cuanto al uso de la tecnología para 
incorporarlo en planes y programas de estudio, en el nivel básico, con materias que a 
través de su contenido aborden temas relacionados con la ética, historia, inteligencia, 
conciencia y civismo digitales (entre otras).

Es primordial que los padres, tutores y profesores, que son los grupos más cercanos a 
los jóvenes, estén actualizados en los temas relativos a los problemas que éstos pue-
dan percibir a través del uso de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 
masiva (mass media), debido a que estos influyen en la forma de actuar y pensar, re-
percutiendo en los comportamientos y valores de los niños. Cómo padres y tutores, se 
debe orientar y establecer medidas de control para proteger y prevenir a los jóvenes 
de los peligros de Internet. Aunque Internet se presenta como un instrumento indis-
pensable, es importante utilizarlo de forma adecuada, sobre todo, durante la etapa de 
la infancia, donde se pueden generar acciones de violencia digital. Conocer el valor de 
los datos, la intimidad y de relacionarse adecuadamente a través del Internet, lo cual 
podría ayudar a obtener comportamientos y valores adecuados en los jóvenes.
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