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Introducción

En un seminario web ofrecido por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF), Fernández (2020) dijo: “La tecnología está al servicio de la ciudadanía”. Esta cita es la razón de este 
artículo científico, porque trata acerca de la ciudadanía digital docente o la participación ciudadana en línea, y 
el ciberactivismo. De manera tradicional, la ciudadanía digital, como se amplía más adelante, se ha centrado en 
las formas de gobierno local, la política, el Open Government (gobierno abierto) y los servicios ciudadanos. Sin 
embargo, la participación ciudadana en línea también se extiende al campo educativo. Lo anterior corresponde 
con el papel del docente en la era digital, como han establecido ciertos organismos internacionales (DigComp 
2.2, 2022; DigCompEdu, 2022; INTEF, 2017; ISTE, 2019; UNESCO, 2019), y el uso de la tecnología en distintos 
entornos virtuales (Cobo, 2019). El docente del siglo XXI, de cualquier nivel educativo, debe saber cómo participar 
ciudadanamente en la sociedad digital a través de estrategias de ciberactivismo. En este entorno educativo, se 
plantea una revisión sistemática de literatura cuyo propósito es compilar información acerca de la ciudadanía 

digital docente y clasificar estrategias de ciberactivismo. 

Antecedentes de la investigación

En cuanto a la ciudadanía digital, se han publicado varias investigaciones relacionadas con distintos campos 
disciplinares. Algunos autores han tratado el tema según los derechos, obligaciones de los ciudadanos y servicios 
gubernamentales (por ejemplo: Cabero et al., 2019; Cernadas y Pineda, 2016; Ramos, 2017; Ruvalcaba, 2017; 
Salvador et al., 2017). Otros investigadores han optado por investigar acerca de la gestión de gobierno municipal, 
abierto u Open Government (Cernadas et al., 2016; Malodia, et al., 2021; Ramos, 2017; Ruvalcaba, 2017). 
También ciertos autores han preferido escribir sobre la política (Alva de la Selva, 2019), la democracia y las 
elecciones (González et al., 2020).

En otro campo de estudio, la ciudadanía digital tiene que ver con la educación virtual. Por lo regular, 
se asocia a la alfabetización digital (Pangrazio y Sefton-Green, 2021; Milenkova y Lendzhova, 2021), el uso 
de las TIC y diversas formas de participación ciudadana (Cobo, 2019 Torres, 2018). Asimismo, forma parte de 
las competencias digitales para educadores, educandos y en algunos casos para los ciudadanos. Varios entes 
internacionales la incorporan dentro de sus marcos de competencias digitales (DigCitCommit, 2019; DigComp 
2.2, 2022; DigCompEdu, 2022; INTEF, 2017; ISTE, 2019; UNESCO, 2019). 
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 En este marco competencial, Suelves, et al. 
(2021) investigaron la producción de artículos científicos 
sobre la ciudadanía digital docente en el mundo. 
Según estos autores, España produjo el 48.3% de las 
publicaciones a nivel mundial. Los resultados revelaron 
que otros países elaboraron más investigaciones, pero 
con poca producción: EE.UU. (5.7%), Italia (4.6%) y 
Suecia (4.6%). La investigación se basó en el Marco de 
Competencia Digital Ciudadana (DigComp 2.2, 2022) 
de la Unión Europea. En la página web del sitio se 
puede ver varias versiones de ese marco.

Asimismo, algunos entes internacionales 
citados arriba clasifican la ciudadanía digital en 
competencias subyacentes y en dimensiones. El ISTE 
(2019) a través de su plataforma DigCitCommit 
categoriza cinco competencias indispensables para 
todos los educadores y educandos de cualquier 
sistema educativo en el mundo: 1) Inclusivo; 2) 
Informado; 3) Comprometido; 4) Equilibrado; y 5) 
Alerta. Sandia y Montilva (2020) presentan, por 
ejemplo, dimensiones: 1) Ciudadanía; 2) Creatividad; 
3) Colaboración; 4) Conocimiento; 5) Pensamiento 
crítico; 6) Comunicación; 7) Compromiso; 8) 
Inteligencia emocional; 9) Pensamiento sistémico; y 
10) Competencia digital. 

De la mano con lo expuesto anteriormente, 
el ciberactivismo es el canal o medio para participar 
ciudadanamente. El ciberactivismo, por lo regular, 
se entiende como “activismo digital” (Catalina et 
al., 2018, p. 84; Córdoba, 2017, p. 242), “activismo 
en Internet”, “activismo Web” o “activismo online” 
(García-Estévez, 2018, p. 145). Como estrategia, el 
ciberactivismo se caracteriza por el activismo político 
y social de los ciudadanos en línea mediante las TIC o 
herramientas digitales en la web. 

Otros autores clasifican las estrategias del 
ciberactivismo (Cortes y Garzón, 2017; Fernández-

Prados y Lozano-Díaz, 2021; García et al., 2017a; 
García, et al., 2017b; García-Estévez, 2018; García-
Ruiz y Pérez-Escoda, 2019; González, 2020; Sánchez, 
2016 Sierra, 2020). Cualquiera que sea la modalidad 
en ellas se debe innovar (Lozano-Díaz y Fernández-
Prados, 2020).

Método

Se realizó un análisis sistemático de literatura 
desde 2016 hasta 2021. Se utilizó la base de datos 
Google Académico. Los términos utilizados en 
esta investigación fueron: ciudadanía digital AND 
competencia OR ciberactivismo. Se seleccionaron 
artículos de revistas indexadas y sitios web, porque 
muestran marcos de competencias digitales docentes 
y plataformas de ciberactivismo (activismo en línea).

Resultados

En el campo de la educación en línea, la ciudadanía 
digital docente se define o se explica a la luz de los marcos 
de competencias digitales docentes (DigCitCommit, 
2019; DigComp 2.2, 2022; DigCompEdu, 2021; 
INTEF, 2017; ISTE, 2019 UNESCO, 2019). Estos 
marcos son producidos por organismos y estados de 
la Unión Europea, especialmente España. El estudio 
realizado por Suelves, et al. (2021) señala que la mayor 
producción de investigaciones sobre estos marcos 
de competencias digitales, incluyendo la ciudadanía 
digital docente, se origina en España (48.3%).

 Cada uno de los marcos citados, conceptualizan 
la participación ciudadana en línea. Pero se aquí se 
considera que el DigCompEdu (2022) define mejor 
la ciudadanía digital docente, porque engloba más 
elementos holísticos:

Diseñar, implementar e integrar, en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, propuestas 
pedagógicas para el desarrollo y evaluación 



Vol. 5, N° 1, Enero-Junio 2023

Página 171

REDISED  ISSN 29-58-0463   Facultad Multidisciplinaria de Occidente

de la competencia digital del alumnado en 
la comunicación y colaboración, empleando 
tecnologías y respetando la etiqueta digital, así 
como para la construcción de una ciudadanía e 
identidad digital responsables. (p. 174)

 Como se observa, tal conceptualización destaca 
varias competencias digitales que todo docente de la 
era digital debe poseer. Asimismo, señala la etiqueta 
digital, es decir, la netiqueta. Esta se caracteriza por el 
cumplimiento de las normas de conducta en cualquier 
entorno virtual o modalidad en línea. La netiqueta va 
de la mano con la identidad digital, porque tiene que 
ver con la huella o rastro digital dejado en la web por 
cualquier interacción relacionada con la reputación en 
línea o la imagen del ciudadano digital en cualquier 
ecosistema.

 Del análisis documental de las fuentes 
enfocadas en el ciberactivismo, García-Estévez 
(2018) presenta mayor diversidad de estrategias de 
activismo en línea para implementar en la educación 
virtual: 1) SMS; 2) correo electrónico; 3) plataformas 
de peticiones; 3) apps para sondeos masivos; 4) 
vídeos de protesta o impacto; 5) podcast; 6) memes 
o imágenes sarcásticas; 7) canales IRC; y 8) chats (p. 
145). En consonancia con lo anterior, Sánchez (2016) 
coincide con García-Estévez (2018) al sugerir el uso 
de plataformas de peticiones, pero añade otro medio 
valioso: el crowdfunding (p. 579). 

De estas estrategias, destacan las plataformas 
para canalizar la participación ciudadana. A través de 
ellas, se pueden crear campañas masivas de opinión 
pública y de crowdfunding o micromecenazgo. De 
las plataformas de peticiones, García-Estevez (2018) 
sugiere utilizar Avaaz y Change. 

Avaaz (2022) se define a sí misma como “una 
comunidad global de movilización online que integra 

la acción política impulsada por la ciudadanía dentro 
de los procesos de toma de decisiones globales”. 
Desde su fundación en 2007, Avaaz (2022) faculta a la 
ciudadanía para que tome “conciencia y acción frente 
a temas urgentes de interés internacional, regional 
o local, desde combatir la corrupción, la pobreza y 
el conflicto armado, hasta la lucha contra el cambio 
climático”. Se pueden crear campañas en 15 idiomas. 

Change (2022) permite a cualquier ciudadano 
iniciar una petición de manera gratuita. En la petición, 
se recogen firmas entre amigos, familiares y usuarios 
de la plataforma. La petición alcanza mayor audiencia e 
impacto a medida que otros la firman. Si el ente o persona 
acepta la petición, el iniciador de la petición declara en 
el sitio la “victoria”. Asimismo, cualquier usuario puede 
apoyar económicamente causas benéficas. 

Por otra parte, hay proyectos solidarios o 
de emprendimiento que requieren una dotación 
económica colectiva para su ejecución. Para tal fin, 
hay plataformas de crowdfunding o micromecenazgo 
en las que se estimula a los ciudadanos a sufragar con 
mecenas ciertos proyectos tal como afirma Sánchez 
(2016). En el ámbito educativo, se pueden crear 
proyectos de investigación, capacitación, recursos 
educativos, accesibilidad y conectividad a la red a 
favor de la población del área rural. 

Entre algunas plataformas de crowdfunding, 
se recomienda utilizar Emprendi (2022), Recaudemos 
(2022) y Verkami (2022). Emprendi (2022) es una 
plataforma creada para la formación de educadores 
o proyectos de emprendimiento. Desde 2018, surge 
la plataforma Recaudemos (2022) con sede en 
Guatemala. La plataforma sirve para apoyar causas 
personales o sociales, de las cuales se han creado 
proyectos de emprendimiento, salud y cultura tal como 
afirman sus fundadores. Por último, Verkami (2022) 
es una página utilizada para financiar colectivamente 
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proyectos culturales y artísticos.  

Probablemente, las redes sociales se han 
convertido en la mejor estrategia de ciberactivismo 
por su injerencia en la sociedad digital. A través 
de ellas, se pueden crear espacios de diálogo, 
aprendizaje, peticiones y temas de interés ciudadano. 
Los educadores pueden utilizar las redes sociales para 
desarrollar proyectos y actividades para formar al 
alumnado en la ciudadanía digital. Las publicaciones 
deben mediarse o normalizarse con reglas de netiqueta 
para evitar el uso indebido de estos espacios públicos.

Discusión y conclusión

 Por lo discutido anteriormente, el mayor 
vacío es la elaboración de un marco de competencias 
digitales docentes, incluyendo la ciudadanía digital. 
Como se expresó, los marcos competenciales de 
mayor dimensión provienen de Europa o de otras 
latitudes a nivel internacional. En Latinoamérica, 
es necesario crear marcos competenciales digitales 
para los educadores, educandos y ciudadanos en 
general. Los marcos competenciales apropiados para 
la sociedad latinoamericana deben tomar en cuenta la 
infraestructura y accesibilidad a la tecnología por causa 
de la brecha digital en algunos países y condiciones 
socioeconómicas de los ciudadanos.

 Otro asunto importante es la formación 
ciudadana digital. La adquisición de esta competencia, 
y su aplicabilidad en cualquier entorno virtual, se 
puede lograr mediante programas de formación. Los 

organismos educativos citados en este artículo proveen 
programas de formación digital (por ejemplo el 
DigCitCommit), MOOC y NOOC (por ejemplo INTEF, 
2021). Cualquiera que sea la modalidad de formación, 
esta debe adaptarse a la sociedad latinoamericana. 

 Uno de los mayores vacíos identificados en 
esta revisión documental es la falta de publicaciones 
sobre la ciudadanía digital educativa en el hemisferio. 
Asimismo, este vacío se debe a la poca o mínima 
producción de artículos científicos sobre el tema.

 Por último, el propósito de la ciudadanía 
digital docente no se fundamenta simplemente 
por el uso de estrategias de ciberactivismo. En 
futuras investigaciones, estas variables se asocian 
estrechamente con los fenómenos sociales de cada país 
en América Latina. Hay varios fenómenos sociales 
de interés en cada país, tales como la pobreza, la 
educación, la corrupción, la inmigración, la política, 
la economía, la justicia y el desarrollo sostenible entre 
otros. 

En esta línea de pensamiento, los educadores, 
educandos y ciudadanos de la era digital están 
llamados a participar responsable y activamente en la 
sociedad. Las plataformas de peticiones, crowdfunding 
y redes sociales deben ser canales para movilizar a la 
ciudadanía para apoyar causas sociales. Estos medios 
de ciberactivismo deben impulsar el diálogo mediado 
y regulado por normas de netiqueta. A través de ellas, 
los ciudadanos deben alzar la voz por el bien común y 
bienestar social. 
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