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Resumen 

La globalización ha generado un mundo interconectado con nuevas oportunidades y retos en la 

mayoría de los campos de la actividad humana, por lo que la educación se ha considerado como 

un vehículo clave para movilizar una visión global de la sociedad (Díaz-Salazar, 2020). Bajo este 

aspecto clave, la presente investigación pretende profundizar sobre las prácticas educativas que se 

fomentan alrededor de la educación para la ciudadanía global (ECG), con el objetivo de identificar 

características, dimensiones conceptuales y escenarios impactados que puedan ser replicables en 

el campo educativo. La revisión sistemática de la literatura se llevó a cabo siguiendo la declaración 

PRISMA, en donde se analizaron 50 documentos centrados en prácticas educativas de ciudadanía 

global y fundamentación teórica y reflexiva de esta. Los hallazgos muestran mayor presencia de 

documentos dirigidos a la reflexión y teorización de la ECG y una menor influencia en prácticas 

pedagógicas. El estudio destaca la presencia de prácticas educativas y resalta el desafío de 

promover experiencias dirigidas a población con discapacidad, así como el diseño de estrategias 

que puedan ser implementadas de manera transversal en los contextos formales e informales. 

Además, enfatiza en el desafío de potenciar el papel de las tecnologías como promotoras de la 

ciudadanía global.  

 

Palabras clave: Ciudadanía Global; Educación; Prácticas; Sociedad. 

 

Abstract 

Globalization has generated an interconnected world with new opportunities and challenges in 

most fields of human activity, which is why education has been considered a key vehicle to 

mobilize a global vision of society (Díaz-Salazar, 2020). Under this key aspect, this research 

responds to the need to deepen the educational practices that are promoted around Global 

Citizenship Education (GCED), with the objective of identifying characteristics, conceptual 

dimensions and impacted scenarios that can be replicated in the educational. A systematic 

literature review was carried out following the PRISMA statement, where 50 documents focused 

on the educational practices of Global Citizenship and its theoretical and reflective foundation 

were analyzed. The findings show a greater presence of documents aimed at reflection and 

theorization of GCE and a lower influence at pedagogical practices. The study highlights the 
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presence of educational practices and highlights the challenge of promoting experiences aimed at 

the population with disabilities, as well as the design of strategies that can be implemented 

transversal in formal and informal. It also emphasizes the challenge of enhancing the role of 

technologies as promoters of Global Citizenship. 

 

Key words: Global Citizenship; Education; Practices; Society. 

 

Introducción 

 

La educación para la ciudadanía global influye en las dinámicas de formación de los 

estudiantes y, a su vez, amplía el enfoque de una educación para toda la vida. Esta comprensión es 

relevante en el contexto internacional, donde a pesar de los avances y experiencias de países como 

Australia e Indonesia, siguen existiendo brechas entre la teoría y la práctica (Ibarra Figueroa & 

Calderón Leyton, 2022; UNESCO, 2015). Con respecto a lo anterior, la Global Citizenship 

Commission, comisión que se encarga de reunir a lideres internacionales de diferentes naciones 

para evaluar los avances de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), ha 

resaltado la importancia de considerar la educación como un mecanismo esencial en el fomento 

de la ciudadanía global. Ante este panorama, en 2016 hace un llamado a la necesidad de analizar 

reformas educativas que puedan ser más eficaces, donde se ayude a garantizar la escolaridad y, a 

su vez, la incorporación de la ciudadanía global en la educación formal y no formal, orientándose 

a acciones concretas (Brown, 2016). 

En el ámbito internacional la ciudadanía global ha ganado atención, y en décadas recientes 

se ha convertido en un tema central para las agendas educativas y políticas de varios países (Boni 

Aristizábal & Pérez-Foget, 2006; Naval Durán et al., 2017; UNESCO, 2015). En este sentido, ante 

los retos globales se presentan aspectos clave como los mencionados dentro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 (Brown, 2016), donde se destaca la necesidad de indagar acerca de las 

acciones educativas y pedagógicas que se fomentan para el desarrollo de habilidades y 

competencias, en aras de fortalecer la formación ciudadana global, tanto en la educación formal 

como en la no formal (Santamaría-Cárdaba et al., 2022).  
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Con este panorama, autores como Díaz-Salazar (2020) mencionan la necesidad imperante 

de contribuir, desde la educación, a la formación de una conciencia global, ampliando la 

participación ciudadana y pasando de ser una ciudadanía global informada a una ciudadanía global 

aprendida. Ante este reto, la escuela es cuestionada sobre cómo sensibilizar y ampliarse a la acción 

social que integre estudiantes y profesores. Es así como el presente estudio pretende dar una mirada 

alrededor de cómo son las prácticas educativas que promueven el desarrollo de la educación para 

la ciudadanía global. Este estudio forma parte de una iniciativa de varios niveles que busca 

comprender mejor las acciones para el fomento de la ECG en varios contextos internacionales y 

proporcionar información sobre la cualificación de dichas prácticas, tomando como base la 

fundamentación y orientación que ofrece la UNESCO. Asimismo, presenta una revisión de 

literatura relacionada con las acciones educativas e impacto en la comunidad, y discute los 

resultados e implicaciones a la luz de los factores contextuales clave para el fomento de la 

educación para la ciudadanía global.  

 

Fundamentos 

 

La educación para la ciudadanía global (ECG) ha sido abordada desde múltiples enfoques. 

Actualmente los estudios dirigidos a la ECG han tomado relevancia debido a la creciente 

globalización; fenómeno que abarca múltiples problemáticas en casi todos los campos de la 

actividad humana: económica, cultural, política, ecológica y educación (Romero & Vera Colina, 

2009). Esta última adquiere un papel humanizador, en respuesta a los desafíos que presenta la 

globalización, entorno a la educación de calidad; el desarrollo de las necesidades básicas de 

aprendizaje, “la formación para estar en una sociedad en permanente cambio; la adquisición de 

nuevas competencias para vivir en la sociedad de la información y las comunicaciones” (Cobo, 

como se cita en Cornejo Espejo, 2012, p.19); así como, una educación que incentive la convivencia 

y el desarrollo integral de la persona.  

En este orden de ideas, la definición propuesta desde la UNESCO (2015) de la educación 

para la ciudadanía global es ampliamente aceptada y “se refiere a un sentido de pertenencia a una 

comunidad más amplia y a una humanidad común. Hace hincapié en la interdependencia política, 

económica, social y cultural y en las interconexiones entre los niveles local, nacional y mundial” 
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(p. 12). A su vez, presenta tres dimensiones conceptuales básicas a desarrollar: cognitiva, dentro 

de la cual se pretende que el educando adquiera conocimientos y se fomente la reflexión alrededor 

de problemáticas locales, nacionales y mundiales; socioemocional, se busca que el estudiante 

ponga en práctica valores, actitudes y competencias que aportan a la sociedad; y conductual, donde 

se esperan actuaciones o acciones eficaces y responsables ante las dinámicas mundiales. 

Vista de esta forma, la educación para la ciudadanía global pretende que los estudiantes 

desarrollen habilidades, rasgos y cualidades agrupados por UNESCO (2015) en tres atributos clave 

para el educando: Informado y capacitado con espíritu crítico; Socialmente conectado y 

respetuoso de la diversidad; y Éticamente responsable y comprometido. Estos atributos permiten 

a los estudiantes convertirse en agentes de cambio y apoyar el objetivo principal de la ciudadanía 

global, el cual tiene como base la dignidad humana, la responsabilidad social y la solidaridad, no 

solo con los ciudadanos de la nación propia, sino también de manera internacional. Es así como 

las Naciones Unidas hacen un llamado a promover, tanto en el discurso como en la práctica, la 

tolerancia, inclusión y reconocimiento de la diversidad (Brown, 2016). Lo cual, ha sido 

considerado como una visión ecológica, con incidencia en causas económicas, políticas y 

culturales (Díaz-Salazar, 2020). 

Por otra parte, Naval Durán et al. (2017) analizan la noción de educación para la ciudadanía 

global, enfocada en la cultura cívica, desde tres contextos específicos que constituyen las bases 

fundamentales de las prácticas educativas actuales en ciudadanía global, siendo estos Estados 

Unidos, Europa Continental y Reino Unido; en donde diferentes acontecimientos sociales, tales 

como la caída del muro de Berlín en 1989, la crítica al liberalismo extremo que tuvo repercusiones 

en las políticas y teorías educativas, el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2011, 

la crisis económica del 2007, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, entre otras, influyeron 

directamente en la constitución y necesidad de la ECG.  

Adicionalmente, Santamaría-Cárdaba et al. (2022) observan la educación para la 

ciudadanía global crítica desde la legislación educativa en España y Portugal, a partir de tres 

grandes temas; 1) Dimensiones, 2) Metodología de enseñanza-aprendizaje y 3) en las finalidades 

educativas. En cuanto a la primera, se determina que en los dos países se busca fomentar 

principalmente el bien común; sin embargo, para el caso de España se encuentra la necesidad de 
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incluir las tecnologías como herramienta que posibilite lograr este objetivo, mientras que Portugal 

está más enfocado en la comprensión de los derechos sociales y el trabajo colaborativo.  

De igual forma, los autores exponen que la educación para el desarrollo de la ciudadanía 

global debe enfocarse en “las relaciones y la distribución de poder presentes en la cultura e historia, 

buscando que los ciudadanos conozcan las razones socioeconómicas que crean y mantienen las 

desigualdades sociales, para que actúen a favor de la justicia social” (Santamaría-Cárdaba et al., 

2022, p. 129). Para ello, es fundamental que el razonamiento crítico necesario en el desarrollo de 

la ECG este acompañado de actuaciones eficaces, acepción compartida por la UNESCO (2015) en 

la dimensión cognitiva y conductual que propone. 

En cuanto a la metodología de enseñanza-aprendizaje presente en la legislación para el 

desarrollo de la ciudadanía global de los estudiantes, en el caso de España se propende por generar 

acciones encaminadas al bien común, mediante trabajo por proyectos, resolución de problemáticas 

y procesos evaluativos. Por otro lado, Portugal se encamina a una acción más reflexiva a través de 

discusiones, debates e investigaciones. Así, los dos países abordados tienen como finalidad 

educativa la formación ciudadana crítica que permita a los estudiantes y docentes abordar y 

responder a los desafíos del mundo globalizado” (Santamaría-Cárdaba et al., 2022). 

Por otra parte, otros autores hacen un llamado a reflexionar sobre la concepción de 

ciudadanía global como un escenario en el que una persona tiene la posibilidad de viajar e 

interactuar con diferentes culturas (Sant, 2018), práctica que no necesariamente es constante o 

viable, sobre todo para países en desarrollo y con carencias económicas notorias. Aunque, sobre 

este punto, la pandemia de COVID-19 demostró avances de diferentes dinámicas que pueden 

consolidarse en la educación, a través del uso de la tecnología como un medio para compartir 

experiencias entre naciones.  

Por último, una perspectiva complementaria es la ofrecida por Ibarra Figueroa y Calderón 

Leyton (2022), quienes mencionan la importancia de transformar el papel de los profesores como 

“generadores de experiencias de aprendizaje” (p. 6) y no comunicadores de conceptos. En este 

sentido, los autores afirman la necesidad de fomentar una educación para el desarrollo humano 

integral, fundamentada desde espacios que promuevan habilidades críticas, argumentativas y 

participativas. Buscando de esta forma que el educando tome conciencia de sus acciones en el 

marco de su responsabilidad social (Ibarra Figueroa & Calderón Leyton, 2022).  
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Diseño y método 

 

La presente investigación documental tuvo un enfoque cualitativo, puesto que buscó 

describir a profundidad prácticas educativas en ciudadanía global y utilizó la declaración PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) como metodología, en 

tanto esta permite planificar, preparar y publicar artículos de revisión de manera sistemática, 

procurando la integridad en la calidad de los métodos y resultados de los mismos y articulando 

elementos metodológicos y conceptuales vigentes (Hutton et al., 2016; Page et al., 2021; Urrútia 

& Bonfill, 2010). PRISMA como metodología se enfoca en los siguientes pasos: 1) criterios de 

elegibilidad, 2) Fuentes de información, 3) Estrategia de búsqueda, 4) Proceso de selección de los 

estudios, 4) Proceso de extracción de los datos, 5) lista de los datos, 6) Evaluación de riesgo de 

sesgo de los estudios individuales, 7) Medidas del efecto, 8) Métodos de síntesis. 

 

Objetivos y preguntas de investigación  

 

Para la presente revisión se planteó como objetivo identificar prácticas educativas, dentro 

de las que se encuentren: proyectos, metodologías y experiencias formativas que promuevan el 

desarrollo de la ECG en contextos formales y no formales. Respondiendo a: 1) ¿Qué caracteriza 

una práctica para el fomento del desarrollo de la ECG?; 2) ¿Qué dimensiones conceptuales básicas 

se intentan promover en el marco de la ECG?; y 3) ¿Qué tipo de recursos se utilizan para el fomento 

de la ECG? 

 

Términos de búsqueda 

 

En las bases de datos de Scopus, Web of Science, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect y 

Google académico se realizó la búsqueda bajo los términos “Ciudadanía global” “Ciudadanía 

mundial” “educación” “Global Citizenship” “World Citizenship” “education” con el operador 

booleano AND y OR como se muestra en la Tabla 1 
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Tabla 1 

Términos de búsqueda 

 

Términos de búsqueda 

Español Inglés 

Ciudadanía global 

Ciudadanía mundial 

Educación 

Global Citizenship  

World Citizenship 

Education 

Nota. Esta tabla muestra los términos de búsqueda aplicados en la revisión.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Dentro de los criterios de inclusión que se presentan en la Tabla 2 se tomaron en cuenta: 

1) las bases de datos de Scopus, Web of Science, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect y Google 

Académico; 2) artículos en inglés y español; 3) últimos 10 años (2012-2022); y 4) Tipo de 

documento: artículo, artículo de revisión y artículo de investigación. En este orden de ideas, como 

se muestra en la Tabla 3, se excluyeron los artículos que no incorporaran, tanto en su título como 

resumen, palabras clave como: “Ciudadanía global”, “Ciudadanía mundial”, “educación”; así 

como en inglés “Global Citizenship”, “World citizenship”, “education”. 

 

Tabla 2 

Criterios de inclusión  

 

Criterios de inclusión  

Bases de datos  Idioma  Años Tipo de documento 

Scopus 

Web of Science 

Redalyc 

Dialnet  

ScienceDirect  

Google Académico 

Ingles 

Education 
2012-2022 

Artículo 

Artículo de revisión 

Artículo de investigación 

Nota. Esta tabla muestra los criterios de inclusión aplicados en la revisión.  
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Tabla 3 

Criterios de exclusión  

 

Criterios de exclusión  

Artículos que no incorporen palabas claves como 

Ciudadanía global 

Ciudadanía mundial 

Educación 

Global Citizenship 

World citizenship 

Education 

Nota. Esta tabla muestra los criterios de exclusión aplicados en la revisión.  

 

Análisis de datos 

 

Se utilizó una combinación de procesos inductivos y deductivos para analizar los datos 

(Klenke et al., 2016). El proceso se ejecutó en dos fases: durante la primera se examinó la aparición 

de las palabras ciudadanía global en todos los documentos y se utilizaron códigos abiertos para 

identificar los significados asociados a ella. En la segunda fase, se utilizaron tres atributos y 

dimensiones conceptuales básicas de la ciudadanía global (Cognitiva, socioemocional y 

conductual), sintetizados en la propuesta que realiza la UNESCO (2015). Además, la codificación 

abierta (Charmaz, 2006) se utilizó para etiquetar los datos y ampliar la connotación de los atributos. 

Para dar credibilidad al análisis, se aplicó la validez semántica y la evidencia textual (Weber, 

1990). Se invitó a un experto internacional en ciudadanía global para examinar la exactitud de las 

palabras utilizadas en la codificación de los datos. Además, se utilizó la evidencia textual que fuera 

consistente con la interpretación. 

Como se muestra en la Figura 1, un total de 8546 artículos se obtuvieron a partir de la 

búsqueda en las distintas bases de datos, desglosados de la siguiente manera; 1) Scopus: 28 

resultados; 2) Web of Science: 1,040 resultados; 3) Redalyc: 5 resultados; 4) Dialnet: 9 resultados; 

5) Science Direct: 543 resultados; 6) Google academic: 6.921 resultados. La aplicación de los 

criterios de inclusión arrojó 6.775 artículos que fueron excluidos. De los 1.771 documentos 

restantes se seleccionaron 50 que cumplían con los criterios definidos por la revisión.  
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Figura 1 

Artículos obtenidos en la revisión 

 

 

 

Los datos analizados arrojaron 13 prácticas educativas centradas en el fomento de la 

educación para la ciudadanía global, y otro conjunto de 37 se focalizó en la consolidación de la 

ECG. La Figura 2 presenta los principales hallazgos que surgieron de los significados atribuidos a 

las palabras educación para la ciudadanía global. 

 

Figura 2 

Análisis de datos 

 

Artículos obtenidos en las bases de datos a 
partir de los criterios de búsqueda

n = 8546

Artículos descartados al 
aplicar criterios de 
inclusión n= 6.775

Artículos incluidos en la 
revisión sistemática 

n= 50

Artículos que cuentan con 
Prácticas Pedagógicas en 
Ciudadanía Global n= 13
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Resultados 

 

Las prácticas educativas reconocen la función esencial del profesorado en el marco de la 

Ciudadanía Global, puesto que son los principales agentes que influyen y determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que se implementan en las aulas (Yemini et al., 2018). Algunos de los 

enfoques y técnicas pedagógicas utilizadas por los docentes para promover la ECG se fundamentan 

en los intereses de los estudiantes, tales como: el aprendizaje investigativo, dialógico y cooperativo 

(UNESCO, 2016), y se caracterizan por ser inclusivas, participativas y centradas en el educando. 

A su vez, en la revisión de literatura 13 artículos enfatizaron en tres prácticas específicas: 1) 

proyectos educativos, 2) metodologías y 3) experiencias formativas; las fuentes utilizadas por cada 

categoría se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Fuentes por categorías  

 

Categorías Fuentes 

Proyectos educativos 

Parejo et al. (2021) 

Sant et al. (2021) 

Bugallo-Rodríguez y Naya-Riveiro (2018) 

Wilby et al. (2022) 

Metodologías  

Aprendizaje 

cooperativo 
Martínez-Lirola (2019) 

Aprendizaje y Servicio 

(ApS) 

Tapia Sasot (2020) 

Redondo Jiménez (2019) 

Ruiz-Corbella y García-Gutiérrez (2020) 

García-Gutiérrez et al. (2021) 

Larsen y Searle (2017) 

Experiencias formativas  

Haigh (2016) 

Aguilar Forero (2019) 

Xu y Stahl (2022) 

Nota. Esta tabla muestra las fuentes encontradas por cada categoría.  

 

Proyectos educativos para el fomento de la ciudadanía global  

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2010), los 

proyectos educativos parten de un trabajo interdisciplinar, en donde los procesos de enseñanza y 

aprendizaje están orientados por habilidades, contenidos y procedimientos desarrollados por los 

educandos. A su vez, tienen como objetivo ofrecer soluciones activas y participativas a 

problemáticas que parten principalmente del interés de los estudiantes (Delfino Ferreira et al., 

2015).  

 

Narrativas infantiles sobre refugiados migrantes: una práctica de ciudadanía global  

 

Dentro de las prácticas pedagógicas analizadas, los proyectos educativos dirigidos a 

fomentar la ciudadanía global se centraron en abordar necesidades e intereses tanto de los docentes 

como de los alumnos. Propuestas como la de “Narrativas infantiles sobre refugiados migrantes: 

una práctica de ciudadanía global” (Parejo et al., 2021), llevada a cabo en España en escuela rural, 

se destacaron por ofrecer actividades que permitieron la creación de conversaciones entre 

estudiantes y buscaron resaltar estrategias pedagógicas centradas en temáticas relacionadas con el 
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desplazamiento forzado, así como en el fomento de valores que se requieren en la formación de la 

ciudadanía global en la niñez. Este proyecto se realizó a partir de tres temáticas centrales: 

migración, derechos del niño/ derechos humanos y ciudadanía global. En cuanto a la primera, se 

realizó una lectura reflexiva sobre una historia centrada en sucesos de la migración de un niño, a 

partir de la cual el proyecto propuso actividades como discusión de preguntas, juego de roles, 

asamblea para compartir y escuchar las opiniones. En la segunda parte se buscó reflexionar sobre 

los derechos universales de los niños y de los adultos, y su impacto en el desarrollo de una sociedad 

justa; lo anterior, mediante la creación de dibujos y discusión en asamblea. En la última parte el 

proyecto se abordó la ciudadanía global desde la socialización de preguntas y reflexiones acerca 

de la igualdad y la creación de una bandera del mundo.  

 

La pedagogía agonística: el conflicto como dinamizador de la ciudadanía global 

 

Bajo esta misma línea Sant et al. (2021) desarrollaron un proyecto en Inglaterra en 

educación universitaria, centrado en pedagogía agonística, abordando la ciudadanía global desde 

un enfoque novedoso y multívoca de la educación. Esta pedagogía se entiende como un trabajo en 

conjunto de diversos actores con perspectivas diferentes de un mismo tema, promoviendo 

diferentes espacios de conflicto reflexivo. El proyecto buscó fomentar el desacuerdo entre los 

diferentes puntos de vista en torno a temáticas de ciudadanía global, con el objetivo de normalizar 

el conflicto, crear canales para la expresión de las emociones políticas y promover oportunidades 

para el surgimiento de nuevas subjetividades. En ella, se presentaron ocho declaraciones para 

debatir, donde los participantes expresaron su posicionamiento (de acuerdo o desacuerdo) y luego 

los puntos de vista que la argumentaban. El objetivo del debate no era buscar un consenso, sino 

permitir la articulación de los diferentes puntos de vista, con el fin de animar a los participantes a 

aceptar el desacuerdo y el conflicto como necesarios e inevitables en el desarrollo de la ciudadanía 

global.  
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Proyecto integral de centro para trabajar la ECG 

 

Bugallo-Rodríguez y Naya-Riveiro (2018) también exponen el proyecto integral de centro 

para trabajar la ECG en una institución pública de España, en el cual participaron diferentes 

agentes educativos y se dirigió a tres niveles educativos: infantil, primaria y secundaria. El 

proyecto buscó incorporar de manera transversal la educación para la ciudadanía global en las 

prácticas curriculares del centro educativo, partiendo de temáticas contextuales centradas en las 

principales fuentes económicas del lugar, con el fin de reconocer el impacto de lo local en lo global. 

Para ello, se realizó un plan de acción que involucró tres temas principales: explotación ganadera, 

la leche y sus derivados, así como el mundo y la sociedad. El primero de ellos se enfocó en el 

reconocimiento y valor del sector ganadero, así como la noción de consumo responsable y precio 

justo, relacionados ambos con la comercialización del producto. La segunda temática abordó “la 

elaboración, el consumo y su relación con la salud” (Bugallo-Rodríguez & Naya-Riveiro, 2018, p. 

144). Y, por último, mundo y sociedad buscó vincular temas globales mediante reflexiones que 

permitieran a los estudiantes actuar de manera crítica frente a las temáticas tratadas. Cada uno de 

ellos fue dividido en tareas generales y subtareas aplicables al contexto educativo: 1) Preparación 

por parte de los docentes, 2) introducción del tema a los estudiantes, 3) realización de un 

diagnóstico actual, 4) evolución, 5) relación con la sostenibilidad y 6) actividad final. 

 

El desarrollo de la Ciudadanía Global mediante proyectos colaborativos  

 

Analizando a Wilby et al. (2022), estos propusieron un proyecto de educación colaborativa 

entre Brasil, Canadá, Qatar y Nueva Zelanda dirigido a estudiantes de farmacia, con el objetivo 

de desarrollar contenidos curriculares relacionados con la ciudadanía global que permitieran a los 

estudiantes actuar de manera local, pensando globalmente. La propuesta se realizó mediante tres 

fases, las cuales estaban dirigidas a identificar problemáticas globales e internacionales 

relacionados con la farmacia, la capacidad de ofrecer soluciones locales a estas y el desarrollo de 

materiales de enseñanza en beneficio de la ciudadanía global; lo anterior, mediante un marco 

pedagógico centrado en: pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, diálogo y acción responsable.  
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La primera fase se llevó a cabo a través de preguntas estructuradas realizadas en una 

entrevista y permitió determinar problemáticas globales afrontadas en las prácticas farmacéuticas 

desde las experiencias propias de los participantes, divididas en tres categorías: salud y bienestar 

global, clima y medio ambiente y geopolítica y energía. A su vez, se diseñaron casos para definir 

los problemas identificados y promover reflexiones. La segunda fase realizó pruebas piloto para 

determinar si los casos creados lograban desarrollar un pensamiento reflexivo y abordar los 

componentes del marco pedagógico, en donde los estudiantes realizaron la lectura de los casos y 

respondieron de manera individual a una entrevista. En la tercera fase se implementó un evento de 

aprendizaje de ciudadanía global para los estudiantes de último año de farmacia, el cual buscó 

generar respuestas locales a problemas globales; para ello, se formaron grupos de discusión 

dirigidos a la formulación de soluciones de los casos desarrollados; en este sentido, la evaluación 

comprendió como base la aplicabilidad de las respuestas al problema global y la practicidad de la 

implementación de acciones a nivel local (Wilby et al., 2022). 

En este sentido, los proyectos expuestos dan cuenta de procesos sistematizados y planeados 

que se han llevado a cabo en busca de promover el desarrollo de la ciudadanía global, donde la 

reflexión, el análisis y la discusión toman un papel preponderante en el desarrollo de estos. La 

presente investigación también resalta la presencia de proyectos en niveles educativos desde 

primera infancia hasta educación superior, así como en la formación para docentes e 

investigadores.  

 

Metodologías educativas como promotoras de la ciudadanía global  

 

De acuerdo con la UNESCO (2016), para el desarrollo de la ciudadanía global es esencial 

la promoción de metodologías de enseñanza flexibles que permitan abordar un enfoque educativo 

para toda la vida y en todas las etapas educativas. Las metodologías educativas son concebidas 

como un medio que requiere la disposición y planeación asertiva de un docente, partiendo de las 

realidades y demandas del contexto en el cual está inmerso (Bernal Ibarra, 2018). Teniendo en 

cuenta lo anterior, Aguado (2011) propone la implementación de metodologías que procuren la 

participación, el diálogo, la empatía y el respeto a la diferencia; y el desarrollo de formas de 

pensamiento que promuevan la comprensión global y local. En este sentido, las prácticas 
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analizadas en el presente artículo de revisión destacaron la implementación de dos metodologías 

puntuales: 1) aprendizaje y servicio, 2) aprendizaje cooperativo. 

 

Aprendizaje y servicio en la ciudadanía global 

 

En primer lugar, el aprendizaje y servicio (ApS) es una propuesta metodológica que integra 

la participación activa y comprometida de los estudiantes en experiencias dirigidas a la comunidad, 

las cuales se materializan en proyectos con objetivos delimitados, claros y estructurados. Las 

prácticas guiadas por ApS invitan a los estudiantes a reconocer las problemáticas, necesidades y 

realidades del contexto, con un mayor acercamiento (Pérez Galván & Ochoa Cervantes, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, la fundación Entreculturas promueve el desarrollo de 

experiencias de ApS que integran contenidos de carácter social en asignaturas de instituciones 

educativas, con el fin de acercar a los estudiantes a realidades globales y locales. Entre los 

proyectos llevados a cabo por la fundación, Redondo Jiménez (2019) hace referencia a una 

propuesta enfocada en el desplazamiento forzoso. Para su desarrollo, se realizó una introducción 

de los temas que se tratarían en cada asignatura, luego se desarrolló una serie de sesiones de 

reflexión y debate, con el fin de identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre las 

causas, consecuencias y políticas sobre la migración. Posteriormente, en grupos elaboraron 

elementos artísticos fundamentados en los contenidos del proyecto. Finalmente, las creaciones 

fueron expuestas con el objetivo de “transmitir a la ciudadanía un mensaje constructivo sobre la 

realidad de las migraciones forzosas y la necesidad de contribuir a la creación de una cultura de 

acogida” (Redondo Jiménez, 2019, p. 4). A su vez, se destacó el rol fundamental del equipo 

docente que contribuyó a un análisis mayor del alcance de la comunicación audiovisual, las 

limitaciones éticas que esta conllevó y el papel que jugó en el momento de sensibilizar a la 

comunidad. 

Bajo esta misma línea, Ruiz-Corbella y García-Gutiérrez (2020), y García-Gutiérrez et al. 

(2021) hacen referencia a la importancia del aprendizaje y servicio (ApS) en el marco del 

desarrollo de proyectos educativos que fomenten la ciudadanía global desde un enfoque digital. 

En este sentido, las tecnologías adquieren un papel tanto instrumental, puesto que facilitan el 

desarrollo e implementación del ApS, como central, dado que implica experiencias y procesos de 
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inmersión, debido a que “tanto el aprendizaje como el servicio se desarrollan en y con la red” 

(Ruiz-Corbella & García-Gutiérrez, 2020, p. 186). Al respecto, mencionan dos propuestas 

centradas en el desarrollo de habilidades y compromisos éticos y cívicos en la educación superior 

para el desarrollo de la ciudadanía global.  

La primera, español en vivo (Ruiz-Corbella & García-Gutiérrez, 2020), experiencia que se 

desarrolló totalmente en el ciberespacio y se apoyó en diversos recursos digitales con el objetivo 

de mejorar las habilidades orales de estudiantes de diferentes universidades de España y África, 

así como promover competencias interculturales. Lo anterior, a través de diálogos y entrevistas 

online en donde los alumnos africanos tuvieron la oportunidad de practicar el castellano y los 

estudiantes españoles afianzar los contenidos de las materias de una manera intercultural y global. 

A lo largo del proyecto, los estudiantes debían reflexionar y dar sentido a sus experiencias en tres 

formas: exponer sus propias ideas, identificar los valores relevantes y actuar en concordancia con 

ellos e interiorizar los aprendizajes como formas de acercamiento a la realidad, todo esto por medio 

de un cuaderno de campo intercultural. La segunda iniciativa fue el desarrollo de Virtual Apps 

(García-Gutiérrez et al., 2021), aplicación que buscó impulsar el ApS virtual en diversos contextos 

académicos, donde se tuvo la participación de estudiantes de diferentes disciplinas. Dentro de las 

principales funciones de la aplicación se encontraban servicios para la publicación de iniciativas, 

experiencias y materiales relacionados con aprendizaje y servicio virtual en la universidad. 

En relación con lo anterior, Tapia Sasot (2020) desarrolla un estudio de caso de cinco 

experiencias implementadas en zonas tanto rurales como urbanas en Argentina, en donde se 

integran las tecnologías y se busca el desarrollo de la ciudadanía global. El autor hace referencia 

al ApS como Aprendizaje y Servicio Solidario, estrategia que permite transformar y responder a 

“las necesidades sociales más urgentes y, a la vez, promover la formación más efectiva de los 

estudiantes” (p. 114). En tal sentido, las experiencias seleccionadas estaban dirigidas a dos frentes: 

1) desarrollar a través de medios digitales campañas escolares, y 2) generar recursos digitales. Los 

casos denominados volver a vivir y recuperemos el jardín de la república, buscaron promover, 

desde espacios virtuales, la donación de sangre y órganos, la recolección de materiales reciclables 

y generar una mayor convocatoria y acercamiento a las actividades propuestas que buscaban el 

encuentro con el otro. Mientras que el caso aradas a fondo se enfocó en la creación de recursos 

audiovisuales, como programas televisivos, para informar, motivar y difundir las prácticas del 
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sector agropecuario a la comunidad rural. Y el proyecto de aprendizaje y servicio, promovió la 

alfabetización digital, con el fin de integrarla a diferentes actividades de solidaridad en beneficio 

de la ciudadanía global desde lo local, como el fortalecimiento de la identidad comunitaria a través 

de la recopilación y producción de videos y libros digitales inspirados en las leyendas y relatos 

familiares. Por último, la experiencia lo esencial es invisible a los ojos, creó materiales didácticos 

en braille y organizó una biblioteca para personas ciegas. Las propuestas expuestas permitieron 

determinar el valor agregado de las tecnologías a la metodología de ApS, en tanto que estimuló la 

participación de los estudiantes, dio mayor alcance a los proyectos y promovió la inclusión social. 

En este marco, Larsen y Searle (2017) exponen un estudio dirigido al análisis de dos 

propuestas de Aprendizaje y Servicio Internacional en un programa de formación de docentes de 

primaria y secundaria, llevados a cabo en organizaciones no gubernamentales (ONG). El análisis 

tuvo como objetivo identificar el impacto de la propuesta en la formación de los futuros maestros 

como ciudadanos globales. La primera experiencia invitó a los participantes a ayudar en la 

construcción de casas para familias con bajo nivel socioeconómico que vivían en la frontera entre 

Estados Unidos y México, mientras que la segunda permitió a los docentes en formación participar 

en la promoción de un plan de estudios de primaria basado en el juego, así como promover la 

educación para la salud en comunidades de bajos recursos en Perú.  

Posterior a la aplicación de ambas propuestas se esperó entre 3 a 12 meses para realizar 

encuestas y entrevistas con la finalidad de ofrecer una perspectiva analítica del impacto y los 

significados de las experiencias en las prácticas de enseñanza en el aula. Analizando 1) la 

experiencia en el extranjero y conciencia de sí mismos, 2) conciencia de la diferencia y 3) cambio 

de acciones o comportamientos como consecuencia de la experiencia. Como resultado Larsen y 

Searle (2017) exponen que en general la participación en los espacios internacionales ofrecidos 

mejoró las competencias de los futuros docentes y ciudadanos globales; sin embargo, se menciona 

que hay poca evidencia que sustente la integración de acciones de transformación social 

significativas en los participantes. 
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Aprendizaje cooperativo otro camino hacia la Ciudadanía Global  

 

El aprendizaje cooperativo (AC) es una metodología que permite al estudiante tener un 

papel activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la cooperación con sus pares; 

acción que ofrece la posibilidad de aprender haciendo. Usualmente se trabaja en grupos pequeños 

en donde cada uno de los integrantes tiene un rol específico que apunta a un objetivo común. Por 

otra parte, para que la metodología pueda llevase a cabo, Juárez-Pulido et al. (2019) mencionan 

cuatro fundamentos básicos: 1) interdependencia positiva, 2) responsabilidad individual, 3) 

igualdad de participación e 4) interacción simultanea; a su vez, Martínez-Lirola (2019) incluye 5) 

la comunicación entre los integrantes del grupo, 6) las habilidades interpersonales y 6) la reflexión 

sobre el trabajo realizado. Es así como el aprendizaje cooperativo busca favorecer la educación 

para la ciudadanía global en la medida que los estudiantes adquieren habilidades sociales y se 

acercan a distintas realidades sociales (Juárez-Pulido et al., 2019; Martínez-Lirola, 2019). 

Martínez-Lirola (2019) formula una propuesta didáctica en el marco de la metodología de 

aprendizaje cooperativo para incluir la ciudadanía global en las prácticas universitarias. Lo 

anterior, mediante textos y actividades, integrando temáticas sociales, principalmente cuestiones 

raciales y de género. Para ello, el autor propuso la búsqueda y selección por grupos de noticias 

sobre migración, con el fin de comparar la forma en que las personas migrantes son representadas 

en los medios, a diferencia de la población mayoritaria. Debido a que la mayoría de las noticias 

eran multimodales se realizó un análisis del tipo de imágenes y textos utilizados para mostrar las 

realidades de los migrantes y la ideología detrás de las elecciones. Adicional, la propuesta incluyó 

la realización de un ensayo argumentativo de manera cooperativa y un debate con preguntas que 

permitieran a los estudiantes profundizar en los principios de la ciudadanía global a los que 

respondía la temática abordada. De la misma forma, la experiencia trabajó alrededor de la visión 

de las mujeres de acuerdo con el contexto, así como la imagen que se transmite de ellas a través 

de publicidad.  

Lo anterior se llevó a cabo por medio de la creación de un glosario que integraba palabras 

relacionadas con género-violencia de género y una discusión de las diferencias entre mujeres y 

hombres en realidades distintas a las propias. Lo que llevó a la escritura de una carta dirigida a un 

periódico o agencia publicitaría, pidiendo formalmente cambiar la forma en la que se 
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representaban las mujeres. Es así como las dos propuestas permitieron a los estudiantes potenciar 

los principios de la educación para la ciudadanía global mediante la deconstrucción de mensajes e 

ideologías transmitidas por los medios, la identificación de realidades diferentes a la propia y el 

reconocimiento de prejuicios establecidos. 

Estas metodologías educativas dejan entrever impactos positivos, como limitaciones en los 

contextos formales y no formales en los que se implementaron. En cuanto a los beneficios la 

participación y colaboración de los involucrados en las experiencias fue una constante, así como 

la creación de herramientas o recursos que buscaron sensibilizar a la comunidad con respecto a 

temas locales y globales. De igual manera, la reflexión y el análisis desde una postura de respeto 

y de acervo cultural hacia las temáticas abordadas se convirtió en una regla esencial en la 

implementación de las metodologías. Aunque, una de las limitaciones evidenciadas al integrar 

estas metodologías en espacios educativos formales es la poca evidencia relacionada con cambios 

a largo plazo en las acciones o comportamientos de las personas que participaron (comunidad 

impactada y estudiantes). 

 

Ser ciudadano global una experiencia formativa  

 

Las experiencias formativas se caracterizan por promover desde acciones puntuales el 

desarrollo de habilidades, competencias y aprendizajes significativos. A su vez, son todas aquellas 

actividades que involucran activamente al educando y abordan problemáticas relevantes para 

contribuir a una solución o indagación profunda (Ministerio de Educación e Innovación de 

Argentina, 2021). 

La plantación de árboles es considerada una práctica formativa para fomentar la ciudadanía 

global, como lo propone Haigh (2016). Experiencia desarrollada con estudiantes universitarios y 

que buscó reflexiones profundas sobre la ciudadanía, la responsabilidad, la sostenibilidad y el 

papel de cada uno de los educandos en la conservación del mundo y su bienestar. El ejercicio se 

denominó espejos en los árboles y se basó en un enfoque de cinco niveles: nivel físico, emocional, 

intelectual, conciencia de los demás (empático) e interdependencia. La propuesta comenzó con la 

plantación, y posterior a ella se invitó a los jóvenes a conectar sus emociones mediante la escritura 

de recuerdos personales y mensajes de esperanza para el futuro que fueron discutidos por medio 
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de un diario de aprendizaje reflexivo. Luego, los educandos realizaron un cuestionario orientado a 

identificar el propósito de la plantación, el significado personal del ejercicio y las comprensiones 

de cada uno de ellos acerca de la ciudadanía global. Así, la propuesta invitó a los educandos a 

reflexionar en la relación del actuar localmente, pero pensando globalmente. 

Xu y Stahl (2022), por su parte, propusieron encuentros pedagógicos para fomentar la 

conciencia intercultural y la ciudadanía global en un aula de primaria en Australia, mediante la 

enseñanza del mandarín como lengua extranjera. La propuesta tuvo como herramienta pedagógica 

los fundamentos expuestos por Freire: la práctica dialógica y la conciencia crítica. Los autores 

exponen dos propuestas formativas; la primera involucró videoconferencias, en donde se buscó 

establecer conversaciones entre los estudiantes australianos y los chinos, así como surgieron 

inquietudes acerca de las acciones, prácticas y gustos de sus pares, permitiendo poner en práctica 

el idioma e incrementar los conocimientos culturales de un país diferente al propio. La segunda 

propuesta fue una actividad de seguimiento que buscó acercar a los estudiantes de los dos países 

mediante la escritura y envío de cartas, contribuyendo a promover la comunicación, la curiosidad, 

el encuentro con el otro y la conciencia crítica. A través de todo el proceso, el docente invitó a los 

estudiantes a reflexionar sobre las habilidades comunicativas interculturales, las cuales estaban 

enfocadas a interactuar y negociar significados para personas de diversos orígenes lingüísticos y 

culturales, en lugar de buscar únicamente la precisión gramatical o la producción de letras llenas 

de caracteres chinos perfectos (Xu & Stahl, 2022, p. 6). Es así como, las propuestas formativas de 

enseñanza del mandarín, como lengua extranjera, suponen aprendizajes interculturales, donde los 

estudiantes adquieren un papel activo y desarrollan actitudes de indagación y conciencia 

ciudadana. 

Aguilar Forero (2019), de otro lado, buscó fomentar “el intercambio entre comunidades 

educativas de diferentes contextos con el fin de construir pensamiento crítico y proponer acciones 

colectivas apoyadas en herramientas tecnológicas en torno a problemas que conciernen a la 

humanidad” (p. 6). Para tal objetivo se desarrollaron dos experiencias en dos colegios ubicados en 

Colombia. La primera propuesta, escuela mediática, implicó a estudiantes de último año de la 

clase de comunicación, donde realizaron productos audiovisuales dirigidos a temas como el 

conflicto armado, el transporte público masivo y cuidado del medio ambiente desde su impacto en 

el ámbito nacional e internacional. En cuanto a la segunda propuesta, encaminada al 
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ciberactivismo, los estudiantes de grado once realizaron un proyecto que involucró el desarrollo 

de páginas web, Apps y trabajos escritos orientados a ofrecer soluciones a problemáticas locales 

identificadas en su contexto. En este marco, Aguilar Forero (2019) resalta el aporte de ambas 

propuestas en el desarrollo de la ciudadanía global en relación con el acceso a contenidos que 

permiten el pensamiento crítico y reflexivo, la apropiación y comprensión de problemáticas 

sociales identificadas en la comunidad y la colaboración e intercambio de ideas entre pares.  

De acuerdo con las experiencias formativas indagadas, es posible evidenciar como desde 

actividades puntuales y contenidos teóricos los agentes educativos pueden generar iniciativas que 

promuevan sentido de pertenencia y reflexiones profundas en los alumnos, sobre todo focalizadas 

desde características principales de las dimensiones socioemocional y cognitiva de la ciudadanía 

global. A su vez, se resalta el papel de las tecnologías como promotoras de las relaciones 

interculturales y como medios para la búsqueda de soluciones a problemas de la comunidad “con 

el fin de crear experiencias de aprendizaje transformador” (UNESCO, 2016), buscando dar 

respuestas más puntuales al desarrollo de la dimensión conductual de la ECG. 

De los 13 artículos relacionados con las prácticas pedagógicas, 4 incluyen la integración 

de recursos digitales, centrados en: 1) Campañas en medios digitales, 2) producción de recursos 

digitales, 3) ciberactivismo y 4) aprendizaje y servicio basado en tecnologías digitales. Lo anterior, 

deja entrever un camino iniciado, más no consolidado frente a la presencia de las tecnologías para 

favorecer la educación de la ciudadanía global. Así como se hace denotar que el predominio de la 

revisión de literatura realizado se focalizó en 37 artículos presentes en la Tabla 5, los cuales se 

centran principalmente en la teorización y análisis de la ECG, de los cuales se resaltan tres 

categorías principales que aportan a la consolidación de la ciudadanía global; entre ellas, las 

concepciones y reflexiones de los docentes sobre la ECG y cómo influye en las formas de 

enseñanza en el aula, los desafíos y posibilidades que integra y su incorporación en el desarrollo 

curricular y en la ampliación del plan de estudios de las diferentes instituciones. Ahora bien, 

algunas categorías como la ciudadanía global en la literatura infantil y los métodos y propuestas 

didácticas para la preparación de los futuros docentes en ciudadanía global, aunque no han tenido 

un desarrollo investigativo amplio, también fortalecen la fundamentación de esta.  
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Tabla 5 

Fuentes por categorías 

 

Categoría Fuentes 

 

Consolidación para la Ciudadanía Global 

Ballbé Martínez et al. (2021) 

Bamber et al. (2018) 

Blasco-Serrano et al. (2019) 

Boni Aristizabal et al. (2012) 

Bruce et al. (2019) 

Colak et al. (2019) 

Coma-Roselló et al. (2020) 

Cozzolinogo DiCicco (2016) 

Chiba et al. (2021) 

Damiani (2016) 

Danju e Islek (2018) 

Dieste et al. (2020) 

Estelles y Fischman (2020) 

Gardner-McTaggart y Palmer (2018) 

Goren y Yemini (2017a) 

Goren y Yemini (2017b) 

González-Valencia et al. (2022) 

Ghosn-Chelala (2020) 

Ghazi Jarrar (2012) 

Ghebru y Lloydb (2020) 

Hartung (2017) 

Harshman (2018) 

Howard y Freeman (2020) 

Kenyon y Christoff (2020) 

Le Bourdon (2018) 

Mallon (2018) 

Mesa (2019) 

Myers (2016) 

Myers y Riverob (2020) 

Pashby (2015) 

Palmer (2022) 

Skaras et al. (2020) 

Soares Carvalho y Bignami (2021) 

Spero (2021) 

Yanniris (2021) 

Wang y Hoffman (2016) 
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Discusión 

 

La necesidad de formación para los estudiantes y la comunidad académica en general ha 

destacado en esta investigación, al igual que el tipo de prácticas requeridas para educación en la 

ciudadanía global. Lo anterior, propuesto desde la teoría, lleva a discutir: 

Aunque la ECG está dirigida a todas las personas desde la infancia y a través de toda la 

vida, la revisión de literatura muestra escasa presencia de prácticas dirigidas a población con 

discapacidad, lo que pone en evidencia el desafío de proyectar un enfoque con mayor visibilidad 

en toda la sociedad (UNESCO, 2016).  

Al contemplar este escenario, y en concordancia con la primera pregunta de investigación, 

las prácticas educativas se caracterizan por tener una mayor presencia de acciones centradas en 

grados, cursos o asignaturas, y en menor medida la presencia de propuestas trasversales e 

interdisciplinares. Esto hace imperativo la necesidad de programas con dinámicas institucionales, 

interdisciplinares y transversales, buscando garantizar una educación para toda la comunidad 

educativa, lo que concuerda con uno de los aspectos claves en el fomento de la educación para la 

ciudadanía global (Bugallo-Rodríguez & Naya-Riveiro, 2018; UNESCO, 2016). 

La UNESCO (2015) incluye dentro de los tres ámbitos de aprendizaje base de la educación 

para la ciudadanía global el conductual, donde se esperan actuaciones o acciones eficaces y 

responsables ante las dinámicas, tanto mundiales como locales; así como, evaluar la ECG se 

convierte en un panorama vislumbrado desde las habilidades, destrezas, capacidad, actitudes y 

aptitudes de los estudiantes. De acuerdo con el panorama aquí expuesto y respondiendo a la 

segunda pregunta de investigación: ¿Qué dimensiones conceptuales básicas se intentan promover 

en el marco de la ECG?, se podría pensar en la presencia sine qua non de prácticas promovidas 

que inviten a la acción y promuevan la transformación, muy de la mano de los procesos reflexivos 

y de análisis que se vienen fomentado. 

En cuanto a los recursos que se utilizan para el fomento de la educación para la ciudadanía 

global se ha identificado a la tecnología como un aspecto influyente en el desarrollo de esta, lo que 

concuerda con lo planteado por la UNESCO (2016), en relación con que el uso de las tecnologías 

promueve de manera eficaz el desarrollo de competencias, habilidades, conocimientos y actitudes 

en pro de la ciudadanía global y, a su vez, crea oportunidades de interconexión, cooperación y 
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colaboración que permiten conectar localidades, profesores estudiantes y técnicas. A la luz de la 

revisión, la presencia tecnológica ha asumido funciones centradas en recursos de consulta, con 

escasa presencia de alternativas centradas en funciones colaborativas, buscando promover el 

intercambio de ideas, el trabajo en equipo y la representación de conocimientos de procesos 

cognitivos de orden superior (Marqués Graells, 2012). Así, los resultados muestran poca claridad 

sobre la presencia y las dinámicas de formación que pueden llegar a estructurar las tecnologías en 

función de la ciudadanía global, dejando entrever un área de trabajo y exploración para futuras 

investigaciones, donde los estudiantes se convierten en productores de conocimiento y agentes 

activos de su proceso de aprendizaje, usando tecnologías (Furco, 2016).  

 

Conclusiones 

 

La educación para la ciudadanía global es parte fundamental en la formación de los 

educados como contribuyentes de un mundo más justo, tolerante, pacífico y sostenible; para ello, 

es indispensable generar prácticas significativas que intenten promover la corresponsabilidad entre 

los ciudadanos. En este sentido, las prácticas pedagógicas analizadas en la presente investigación 

se caracterizaron por fomentar actividades de sensibilización, generación de conocimientos y 

comprensión de temáticas globales, como componentes centrales en el proceso de aprendizaje. De 

acuerdo con estas características, es posible afirmar que las prácticas se enfocaron en mayor 

medida en promover la dimensión cognitiva y socioemocional, dando una menor importancia al 

componente conductual; por ende, es indispensable hacer un llamado a generar experiencias que 

puedan integrar conductas a corto, mediano y largo plazo, siendo este esencial en el desarrollo de 

la ECG. Finalmente, se destacan en las diferentes prácticas la utilización de recursos análogos y, 

en menor medida, el uso de recursos tecnológicos, a pesar de presentar características de 

interconexión, colaboración, intercambio de ideas y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

322 

Referencias 

 

Aguado, G. (Coord.). (2011). Educación para el desarrollo y la ciudadanía global (EpDCG). Guía 

para su integración en centros educativos. InteRed. 

https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/educacion.pdf 

Aguilar Forero, N. J. (2019). Ciberactivismo y educación para la ciudadanía mundial: una 

investigación-acción participativa con dos experiencias educativas de Bogotá. Palabra 

Clave, 22(2). https://doi.org/10.5294/pacla.2019.22.2.10 

Ballbé Martínez, M., González Valencia, G., & Ortega-Sánchez, D. (2021). Invisibles y ciudadanía 

global en la formación del profesorado de Educación Secundaria. Bellaterra Journal of 

Teaching & Learning Language & Literature,14(2), 1-19. 

https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.910 

Bamber, P., Lewin, D., & White, M. (2018). (Dis-) Locating the transformative dimension of 

global citizenship education [(Des-) Localizar la dimensión transformadora de la educación 

para la ciudadanía global]. Journal of Curriculum Studies, 50(2), 204-230. 

https://doi.org/10.1080/00220272.2017.1328077 

Bernal Ibarra, G. A. (2018). Análisis documental de las Metodologías de Enseñanza. Revista 

Electrónica Desafíos Educativos-Redeci, 2(4), 38-53. 

http://ciinsev.com/portal/modulo/revistas/2017-2018/primeraEdicion/REVISTA4/03.pdf  

Blasco-Serrano, A., Dieste, B., & Coma, T. (2019). Actitudes en Centros Educativos respecto a la 

Educación para la Ciudadanía Global. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, 17(3), 79-98. https://doi.org/10.15366/reice2019.17.3.005 

Boni Aristizabal, T., Hofman Pinilla, A. & Sow Paino, J (2012). Educando para la ciudadanía 

global. Una experiencia de investigación cooperativa entre docentes y profesionales de 

ONGD]. Estudios Sobre Educación, 23, 63-81. 

https://www.proquest.com/openview/a514cc78651d168209359db416dc5304/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=1216371 

Boni Aristizábal, A., & Pérez-Foget, A. (Coords.). (2006). Construir la ciudadanía global desde 

la universidad (Vol. 32). Intermón Oxfam Editorial. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/educacion.pdf
https://doi.org/10.5294/pacla.2019.22.2.10
https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.910
https://doi.org/10.1080/00220272.2017.1328077
http://ciinsev.com/portal/modulo/revistas/2017-2018/primeraEdicion/REVISTA4/03.pdf
https://doi.org/10.15366/reice2019.17.3.005
https://www.proquest.com/openview/a514cc78651d168209359db416dc5304/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1216371
https://www.proquest.com/openview/a514cc78651d168209359db416dc5304/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1216371


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

323 

Bruce, J., North, C., & FitzPatrick, J. (2019). Preservice teachers' views of global citizenship and 

implications for global citizenship education [Puntos de vista de los futuros maestros sobre 

la ciudadanía global y sus implicaciones para la educación para la ciudadanía global]. 

Globalisation Societies and Education, 17(2), 161-176. 

https://doi.org/10.1080/14767724.2018.1558049 

Brown, G (2016). The universal declaration of Human Rights in the 21st century: A living 

document in a changing world. NYU Global Institute for Advanced Study.  

Bugallo-Rodríguez, A., & Naya-Riveiro, M. (2018). Educación para la Ciudadanía Global (ECG): 

Comprendiendo lo internacional a través de lo local. Revista Lusófona de Educação, 

41(41), 139-151. https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle41.09  

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. A practical guide through qualitative analysis 

[Construyendo teoría fundamentada. Una guía práctica a través del análisis cualitativo.]. 

Sage Publications. http://www.sxf.uevora.pt/wp-

content/uploads/2013/03/Charmaz_2006.pdf  

Chiba, M., Sustarsic, M., Perriton, S., & Edwards, B. (2021). Investigating effective teaching and 

learning for sustainable development and global citizenship: Implications from a 

systematic review of the literature [Investigando la enseñanza y el aprendizaje efectivos 

para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global: Implicaciones de una revisión 

sistemática de la literatura]. International Journal of Educational Development, 81, Article 

102337. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102337 

Colak, K., Kabapinar, Y., & Ozturk, C. (2019). Social Studies Courses Teachers' Views on Global 

Citizenship and Global Citizenship Education [Cursos de Estudios Sociales Opiniones de 

los docentes sobre la ciudadanía global y la educación para la ciudadanía global]. Egitim 

ve Bilim-Education and Science, 44(197), 335-352. 

http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7721 

Coma-Roselló, T., Blasco-Serrano, A., & Dieste, B. (2020, julio-diciembre). Sentido y significado 

de la Educación para la Ciudadanía Global. Percepciones del profesorado y retos actuales 

en centros educativos de la provincia de Zaragoza. Iberoamerican Journal of Development 

Studies, 9(2), 7-28. https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.352 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://doi.org/10.1080/14767724.2018.1558049
https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle41.09
http://www.sxf.uevora.pt/wp-content/uploads/2013/03/Charmaz_2006.pdf
http://www.sxf.uevora.pt/wp-content/uploads/2013/03/Charmaz_2006.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102337
http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7721
https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.352


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

324 

Cornejo Espejo, J. (2012, enero-marzo). Retos impuestos por la globalización a los sistemas 

educativos latinoamericanos. Revista Mexicana de investigación Educativa, 17(52), 15-37. 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

66662012000100002  

Cozzolino DiCicco, M. (2016). Global citizenship education within a context of accountability and 

21st century skills: The case of Olympus High School [La educación para la ciudadanía 

mundial en un contexto de rendición de cuentas y habilidades del siglo XXI: el caso de 

Olympus High School]. Education Policy Analysis Archives, 24(57). 

http://dx.doi.org/10.14507/epaa.24.2364 

Damiani, V (2016). Writing and global citizenship education [Escritura y educación para la 

ciudadanía mundial]. Globalisation Societies and Education, 24(1). https://www-

webofscience-com.ez.unisabana.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000382808200009  

Danju, I., & Islek, D. (2018). Determination of the Objectives of Global Citizenship Education 

Curriculum According to Delphi Technique [Determinación de los Objetivos del Currículo 

de Educación para la Ciudadanía Global según la Técnica Delphi]. Revista de Cercetare si 

Interventie Sociala, 63, 70-84. 

https://www.proquest.com/openview/86b99f0f76b316f4b7eddcc7fcc7c59a/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=2031098  

Delfino Ferreira, A., Terrero Romero, Y., & Suzeta Zulueta, L. (2015, enero-marzo). El Proyecto 

Educativo: retos y perspectivas desde un enfoque interdisciplinar. EduSol, 15(50), 39-50. 

https://www.redalyc.org/pdf/4757/475747191005.pdf  

Díaz-Salazar, R. (2020). Ciudadanía global en el siglo XXI: Educar para que otro mundo sea 

posible. Ediciones SM. 

Dieste, B., Coma Roselló, T., & Blasco-Serrano, A. C. (2020). Análisis de la educación para la 

ciudadanía global en organizaciones de la sociedad civil en el ámbito rural de Zaragoza. 

Iberoamerican Journal of Development Studies, 9(1), 202-231. 

https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.440 

Estelles, M., & Fischman, G. (2020). Imagining a post-COVID-19 global citizenship education 

[Imaginando una educación para la ciudadanía mundial post-COVID-19]. Praxis 

Educativa, 15, 1-14. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.15.15566.051 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000100002
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000100002
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.24.2364
https://www-webofscience-com.ez.unisabana.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000382808200009
https://www-webofscience-com.ez.unisabana.edu.co/wos/woscc/full-record/WOS:000382808200009
https://www.proquest.com/openview/86b99f0f76b316f4b7eddcc7fcc7c59a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031098
https://www.proquest.com/openview/86b99f0f76b316f4b7eddcc7fcc7c59a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031098
https://www.redalyc.org/pdf/4757/475747191005.pdf
https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.440
https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.15.15566.051


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

325 

Furco, A. (2016). La comunidad como recurso para el aprendizaje: Un análisis del aprendizaje-

servicio académico en la educación primaria y secundaria. En OCDE, OIE-UNESCO, 

UNICEF LACRO, La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar 

la práctica (pp. 186-188). http://panorama.oei.org.ar/_dev/wp-

content/uploads/2017/09/UNICEF_UNESCO_OECD_Naturaleza_Aprendizaje_.pdf 

García-Gutiérrez, J., Ruiz-Corbella, M., & Manjarrés Riesco, Á. (2021). Virtual Service-Learning 

in Higher Education. A Theoretical Framework for Enhancing its Development 

[Aprendizaje-Servicio Virtual en la Educación Superior. Un marco teórico para mejorar su 

desarrollo]. Frontiers in Education, 5. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.630804 

Gardner-McTaggart, A., & Palmer, N. (2018). Global citizenship education, technology, and being 

[Educación para la ciudadanía mundial, tecnología y ser]. Globalisation Societies and 

Education, 16(2), 268-281. https://doi.org/10.1080/14767724.2017.1405342 

Ghazi Jarrar, A. (2012). Global Citizenship Education in Jordanian Universities [Educación para 

la ciudadanía mundial en las universidades jordanas]. Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 47, 1922-1926. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.924 

Ghebru, B., & Lloyd, M. (2020). From civic to citizenship education: Toward a stronger 

citizenship orientation in the Ethiopian CEE curriculum [De la educación cívica a la 

ciudadanía: hacia una orientación más sólida hacia la ciudadanía en el plan de estudios de 

Etiopía y Europa Central y Oriental]. International Journal of Educational 

Development,72, Article 102143. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102143 

Ghosn-Chelala, M (2020). Global citizenship education in conflict-affected settings: Implications 

of teachers’ views and contextual challenges for the Lebanese case [Educación para la 

ciudadanía mundial en entornos afectados por conflictos: implicaciones de las opiniones 

de los docentes y desafíos contextuales para el caso libanés]. Teaching and Teacher 

Education, 93, Article 103078. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103078  

González-Valencia, G., Massip Sabater, M., & Santisteban Fernández, A. (2022). Critical Global 

Citizenship Education: A Study on Secondary School Students [Educación crítica para la 

ciudadanía mundial: un estudio sobre estudiantes de secundaria]. Frontiers in Education, 

7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.867113 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
http://panorama.oei.org.ar/_dev/wp-content/uploads/2017/09/UNICEF_UNESCO_OECD_Naturaleza_Aprendizaje_.pdf
http://panorama.oei.org.ar/_dev/wp-content/uploads/2017/09/UNICEF_UNESCO_OECD_Naturaleza_Aprendizaje_.pdf
https://doi.org/10.3389/feduc.2020.630804
https://doi.org/10.1080/14767724.2017.1405342
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.924
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102143
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103078
https://doi.org/10.3389/feduc.2022.867113


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

326 

Goren, H., & Yemini, M. (2017a). Global citizenship education redefined – A systematic review 

of empirical studies on global citizenship education [La educación para la ciudadanía 

mundial redefinida: una revisión sistemática de los estudios empíricos sobre la educación 

para la ciudadanía mundial]. International Journal of Educational Research, 82, 170-183. 

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.02.004 

Goren, H., & Yemini, M. (2017b). The global citizenship education gap: Teacher perceptions of 

the relationship between global citizenship education and students' socio-economic status 

[La brecha en la educación para la ciudadanía mundial: percepciones de los docentes sobre 

la relación entre la educación para la ciudadanía mundial y el estatus socioeconómico de 

los estudiantes]. Teaching and Teacher Education, 67, 9-22. 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.009  

Haigh, M. (2016). Fostering Global Citizenship – tree planting as a connective practice 

[Fomentando la Ciudadanía Global – la plantación de árboles como una práctica 

conectiva]. Journal of Geography in Higher Education, 40(4), 509-530. 

https://doi.org/10.1080/03098265.2016.1150438  

Harshman, J. (2018). Developing global citizenship through critical media literacy in the social 

studies [Desarrollar la ciudadanía global a través de la alfabetización mediática crítica en 

los estudios sociales]. The Journal of Social Studies Research, 42(2), 107-117. 

https://doi.org/10.1016/j.jssr.2017.05.001 

Hartung, C. (2017). Global citizenship incorporated: competing responsibilities in the education 

of global citizens [Ciudadanía global incorporada: responsabilidades contrapuestas en la 

educación de ciudadanos globales]. Discourse. Studies in the Cultural Politics of 

Education, 38(1), 16-29. https://doi.org/10.1080/01596306.2015.1104849  

Howard, A., & Freeman, K. (2020). Teaching difference: global citizenship education within an 

elite single-sex context [Enseñando la diferencia: la educación para la ciudadanía global 

en un contexto de élite de un solo sexo]. International Studies in Sociology of Education, 

29(3), 204-223. https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1748513  

Hutton, B., Catala-Lopez, F., & Moher, D. (2016). The PRISMA statement extension for 

systematic reviews incorporating network meta-analysis: PRISMA-NMA [La extensión de 

la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas que incorporan metanálisis en red: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.02.004
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.009
https://doi.org/10.1080/03098265.2016.1150438
https://doi.org/10.1016/j.jssr.2017.05.001
https://doi.org/10.1080/01596306.2015.1104849
https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1748513


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

327 

PRISMA-NMA]. Medicina Clínica, 147(6), 262-266. 

https://doi.org/10.1016/j.medcle.2016.10.003  

Ibarra Figueroa, W., & Calderón Leyton, E. (2022). Educación para la Ciudadanía global. Acta 

Scientiarum: Education, 44(1), Artículo e60717. 

https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.60717 

Juárez-Pulido, M., Rasskin-Gutman, I., & Mendo-Lázaro, S. (2019). El Aprendizaje Cooperativo, 

una metodología activa para la educación del siglo XXI: una revisión bibliográfica. Prisma 

Social, (26), 200-2010. https://revistaprismasocial.es/article/view/2693  

Kenyon, E., & Christoff, A. (2020). Global citizenship education through global children's 

literature: An analysis of the NCSS Notable Trade Books [Educación para la ciudadanía 

global a través de la literatura infantil global: un análisis de los libros comerciales notables 

de NCSS]. The Journal of Social Studies Research, 44(4), 397-408. 

https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.05.001  

Klenke, K., Martin, S., & Wallace, J. R. (2016). Content analysis in leadership research. In 

Qualitative research in the study of leadership [Análisis de contenido en la investigación 

de liderazgo. En Investigación cualitativa en el estudio del liderazgo] (2ª ed.). Emerald 

Group Publishing Limited. 

Larsen, M. A., & Searle, M. J. (2017). International service learning and critical global citizenship: 

A crosscase study of a Canadian teacher education alternative practicum [Aprendizaje de 

servicio internacional y ciudadanía global crítica: un estudio cruzado de una práctica 

alternativa de formación docente canadiense]. Teaching and Teacher Education, 63, 196-

205. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.12.011 

Le Bourdon, M (2018). Informal spaces in global citizenship education [Espacios informales en la 

educación para la ciudadanía mundial]. Policy & Practice- A Development Education 

Review, 26, 105-121. https://www.developmenteducationreview.com/issue/issue-

26/informal-spaces-global-citizenship-education  

Mallon, B (2018). Illuminating the exploration of conflict through the lens of global citizenship 

education [Iluminando la exploración del conflicto a través de la lente de la educación para 

la ciudadanía mundial]. Policy & Practice- A Development Education Review, 27, 37-69. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://doi.org/10.1016/j.medcle.2016.10.003
https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.60717
https://revistaprismasocial.es/article/view/2693
https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.05.001
https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.12.011
https://www.developmenteducationreview.com/issue/issue-26/informal-spaces-global-citizenship-education
https://www.developmenteducationreview.com/issue/issue-26/informal-spaces-global-citizenship-education


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

328 

https://www.developmenteducationreview.com/issue/issue-27/illuminating-exploration-

conflict-through-lens-global-citizenship-education  

Marqués Graells, P. (2012). Impacto de las TIC en la Educación: Funciones y limitaciones. TIC: 

Cuadernos de Desarrollo Aplicados a las TIC, 1(3), 1-15. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4817326  

Martínez-Lirola, M. (2019, mayo-agosto). Una propuesta didáctica para introducir la educación 

para la ciudadanía global en la enseñanza universitaria. Revista Electrónica Educare, 

23(2), 286-305. https://doi.org/10.15359/ree.23-2.15 

Mesa, M. (2019). La Educación para la Ciudadanía Global: Una apuesta por la Democracia. 

Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 8(1), 15-26. 

https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.1.001 

Ministerio de Educación e Innovación de Argentina. (2021). Experiencias formativas en la escuela 

secundaria. Arte. 

https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2021/09/09/cf700337695d1

8a0797b9a143f8f8b16aaedcc37.pdf 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2010). Proyectos Pedagógicos productivos. Una 

estrategia para el aprendizaje escolar y el proyecto de vida. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Publicaciones/Guias/287836:Proyectos-

Pedagogicos-Productivos-Una-estrategia-para-el-aprendizaje-escolar-y-el-proyecto-de-

vida 

Myers, J. P. (2016). Charting a democratic course for global citizenship education: Research 

directions and current challenges [Trazando un curso democrático para la educación para 

la ciudadanía mundial: direcciones de investigación y desafíos actuales]. Education Policy 

Analysis Archives, 24(55). https://doi.org/10.14507/epaa.24.2174 

Myers, J, P. & Riverob, K. (2020). Challenging preservice teachers’ understandings of 

globalization: Critical knowledge for global citizenship education [Desafiando la 

comprensión de la globalización por parte de los futuros docentes: conocimiento crítico 

para la educación para la ciudadanía mundial]. The Journal of Social Studies Research, 

44(4), 383-396. https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.05.004  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://www.developmenteducationreview.com/issue/issue-27/illuminating-exploration-conflict-through-lens-global-citizenship-education
https://www.developmenteducationreview.com/issue/issue-27/illuminating-exploration-conflict-through-lens-global-citizenship-education
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4817326
https://doi.org/10.15359/ree.23-2.15
https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.1.001
https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2021/09/09/cf700337695d18a0797b9a143f8f8b16aaedcc37.pdf
https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2021/09/09/cf700337695d18a0797b9a143f8f8b16aaedcc37.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Publicaciones/Guias/287836:Proyectos-Pedagogicos-Productivos-Una-estrategia-para-el-aprendizaje-escolar-y-el-proyecto-de-vida
https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Publicaciones/Guias/287836:Proyectos-Pedagogicos-Productivos-Una-estrategia-para-el-aprendizaje-escolar-y-el-proyecto-de-vida
https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Publicaciones/Guias/287836:Proyectos-Pedagogicos-Productivos-Una-estrategia-para-el-aprendizaje-escolar-y-el-proyecto-de-vida
https://doi.org/10.14507/epaa.24.2174
https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.05.004


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

329 

Naval Durán, C., Fuentes Gómez-Calcerrada, J. L., & Quintanilla Navarro, I. (2017). La educación 

para una ciudadanía global. Buenas teorías que orientan buenas prácticas. En M. A. 

Hernández Prados (Coord.), Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural (pp. 

243-272). Editum. 

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., 

Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, 

J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, 

S. … Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la 

publicación de revisiones sistemáticas (J. J. Yepes-Nuñez, G. Urrútia, M. Romero-García 

& S. Alonso-Fernández, Trads). Revista Española de Cardiología, 74(9), 790-799. 

https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016  

Palmer, N. (2022). A conception of practical global citizenship education: locating and situating 

'allosyncracy' [Una concepción de la educación práctica para la ciudadanía global: localizar 

y situar la 'alosincracia']. Globalisation Societies and Education. 

https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2052811  

Parejo, J. L., Molina-Fernández, E., & González-Pedraza, A. (2021). Children’s narratives on 

migrant refugees: a practice of global citizenship [Narrativas infantiles sobre refugiados 

migrantes: una práctica de ciudadanía global]. London Review of Education, 19(1), 29, 1-

16. https://doi.org/10.14324/LRE.19.1.29 

Pashby, K. (2015). Conflations, possibilities, and foreclosures: Global citizenship education in a 

multicultural context [Fusiones, posibilidades y exclusiones: educación para la ciudadanía 

mundial en un contexto multicultural]. Curriculum Inquiry, 45(4), 345-366. 

https://doi.org/10.1080/03626784.2015.1064304 

Pérez Galván, L. M., & Ochoa Cervantes, A. (2017, julio-diciembre). El aprendizaje-servicio 

(APS) como estrategia para educar en ciudadanía. Revista de Educación ALTERIDAD, 

12(2). 175-187. https://doi.org/10.17163/alt.v12n2.2017.04 

Redondo Jiménez, P. (2019). La metodología aprendizaje-servicio desde el enfoque de educación 

para la ciudadanía global. Padres Y Maestros, (380), 60-64. 

https://doi.org/10.14422/pym.i380.y2019.010 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016
https://www-webofscience-com.ez.unisabana.edu.co/wos/author/record/33178922
https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2052811
https://doi.org/10.14324/LRE.19.1.29
https://doi.org/10.1080/03626784.2015.1064304
https://doi.org/10.17163/alt.v12n2.2017.04
https://doi.org/10.14422/pym.i380.y2019.010


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

330 

Romero, A., & Vera Colina, M. (2009). El proceso de globalización y los retos del desarrollo 

humano. Revista de Ciencias Sociales, 15(3), 432-445. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28014489006  

Ruiz-Corbella, M., & García-Gutiérrez, J. (2020). Aprendizaje-Servicio en escenarios digitales de 

aprendizaje: propuesta innovadora en la educación superior. Revista Iberoamericana De 

Educación a Distancia, 23(1), 183-198. https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24391 

Santamaría-Cárdaba, N., Franco, A., Lourenço, M., & Marques Vieira, R. (2022). Educación para 

la Ciudadanía Global Crítica al acabar la educación obligatoria en España y Portugal: Una 

revisión integrativa de la literatura. Reidocrea, 11(11), 120-134. 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/72543/11-

11.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Sant, E. (2018). We, the non-global citizens: Reflections on the possibilities and challenges of 

democratic global citizenship education in higher education contexts [Nosotros, los 

ciudadanos no globales: Reflexiones sobre las posibilidades y desafíos de la educación 

democrática para la ciudadanía global en contextos de educación superior]. Citizenship 

Teaching & Learning, 13(3), 273-292. https://doi.org/10.1386/ctl.13.3.273_1 

Sant, E., McDonnell, J., Pashby, K., & Alvarez-Hevia, D. (2021). Pedagogies of agonistic 

democracy and citizenship education [Pedagogías de la democracia agonística y educación 

ciudadana]. Education, Citizenship and Social Justice, 16(3), 227-244. 

https://doi.org/10.1177/1746197920962373  

Skaras, M., Carsillo, T., & Breidlid, A. (2020). The Ethnic/Local, the National and the Global: 

Global Citizenship Education in South Sudan [Lo Étnico/Local, lo Nacional y lo Global: 

Educación para la Ciudadanía Global en Sudán del Sur]. British Journal of Educational 

Studies, 68(2), 219-239. https://doi.org/10.1080/00071005.2019.1598540  

Soares Carvalho, A. P., & Bignami, F. (2021). Social development through (global) citizenship 

education: the Brazilian case. Intercultural Education, 32(4), 464-475. 

https://doi.org/10.1080/14675986.2021.1893988  

Spero, T. A. (2021). Global citizenship education as bounded self-formation in contemporary 

higher education internationalisation projects [La educación para la ciudadanía global 

como autoformación limitada en los proyectos de internacionalización de la educación 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28014489006
https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24391
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/72543/11-11.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/72543/11-11.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.1386/ctl.13.3.273_1
https://doi.org/10.1177/1746197920962373
https://doi.org/10.1080/00071005.2019.1598540
https://doi.org/10.1080/14675986.2021.1893988


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

331 

superior contemporánea]. Globalisation Societies and Education, 20(3), 349-364. 

https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1896999  

Tapia Sasot, M. R. (2020). Un itinerario digital para el aprendizaje-servicio ubicuo. Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia, 23(1), 111-128. 

http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.1.25389 

UNESCO. (2015). Educación para la Ciudadanía Mundial. Temas y objetivos de aprendizaje. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233876  

UNESCO. (2016). Educación para la Ciudadanía Mundial. Preparar a los educandos para los 

retos del siglo XXI. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244957 

Urrútia, G., & Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación 

de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Medicina Clínica, 135(11), 507–511. 

https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015  

Wang, C., & Hoffman, D. M. (2016). Are WE the world? A critical reflection on selfhood and 

global citizenship education [¿Somos NOSOTROS el mundo? Una reflexión crítica sobre 

la individualidad y la educación para la ciudadanía mundial]. Education Policy Analysis 

Archives, 24(56). https://doi.org/10.14507/epaa.24.2152 

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis [Análisis de contenido básico] (Vol. 49). Sage. 

Wilby, K. J., Black, E. K., Benetoli, A., & Paravattil, B (2022). Students' conception of local 

responses to global problems for a more peaceful and sustainable world: A collaborative 

education project between Brazil, Canada, Qatar, and New Zealand [Concepción de los 

estudiantes sobre las respuestas locales a los problemas globales para un mundo más 

pacífico y sostenible: un proyecto educativo colaborativo entre Brasil, Canadá, Qatar y 

Nueva Zelanda]. Journal of the American College of Clinical Pharmacy, 5(6), 605-612. 

https://doi.org/10.1002/jac5.1608  

Xu, W., & Stahl, H. (2022). Chinese as a foreign language (CFL) education and global citizenship: 

pedagogical encounters and endangered spaces of possibility [Educación de chino como 

lengua extranjera (CFL) y ciudadanía global: encuentros pedagógicos y espacios de 

posibilidad en peligro]. Globalisation, Societies and Education, 21(1), 1-13. 

https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2026764  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1896999
http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.1.25389
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233876
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244957
https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015
https://doi.org/10.14507/epaa.24.2152
https://doi.org/10.1002/jac5.1608
https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2026764


Prácticas y desafíos | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 70, 297-332  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Prácticas y 

desafíos 

332 

Yanniris, C. (2021). Education for Sustainability, Peace, and Global Citizenship: An Integrative 

Approach [Educación para la Sustentabilidad, la Paz y la Ciudadanía Global: Un Enfoque 

Integrador]. Education Sciences, 11(8), Article 430. 

https://doi.org/10.3390/educsci11080430  

Yemini, M., Tibbitts, F., & Goren, H. (2018). Trends and caveats: Review of literature on global 

citizenship education in teacher training. Teaching and Teacher Education, 77(1), 77-89. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.014   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://doi.org/10.3390/educsci11080430
http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.014

