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Prólogo

 

en cada época se dan unos cambios sociales fruto de las transformaciones tecnológicas. 
En la era actual, las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación 
(TRIC) (Marta-Lazo & Gabelas, 2016) han generado un sinfín de posibilidades 

de interacción, en las que el Factor Relacional es el protagonista. Esto facilita que la 
ciberciudadanía pueda llevar a cabo procesos de intercambio de información hasta hace 
unas décadas impensables, en los que el espacio y el tiempo minimizan sus dimensiones, 
siendo la inmediatez y la ubicuidad dos de los grandes beneficios. El ejercicio de muchos 
de los derechos ciudadanos hoy ha trascendido a la Red. 

Este libro trata de dar respuesta, entre otros objetivos, al papel de la ciberdemocracia 
participativa -a través del derecho a expresar opiniones o a decidir y reivindicar determinados 
temas que afectan lo cotidiano- como garantía de una libertad con mayor potencial. De esta 
manera, se plantea cómo el candelero político ha trasvasado los hemiciclos, donde la nueva 
ágora digital es el terreno de juego en el que ya todas y todos pueden decidir qué acciones 
realizar y qué actividades proponer, tomando en consideración también que existen intereses 
que van más allá de la ciudadanía.

La Red ha evolucionado desde un estado de entorno de referencia, a uno 
nuevo de pertenencia. La mediamorfosis (Fidler, 1997) ha convertido las distintas 
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Introducción

en el marco de la VII Cátedra de Comunicación UNAD, sociedad digital, ritmos, 
sincretismos y cotidianidad, el Grupo de Trabajo Nº 19, “Comunicación digital, redes 
y proceso” de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación 

(ALAIC) desarrolló un conversatorio sobre el tema ciudadanía(s) digital(es) el día 10 
de octubre del 2018. Participaron los docentes e investigadores: Camila Pérez Lagos, 
de la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Carlos Eduardo Valderrama Higuera, de la 
Universidad Central, Harvey Murcia y Jenny Juliana Jiménez Rodríguez, del Politécnico 
Grancolombiano y Miguel E. Badillo Mendoza, de la UNAD. El mismo ejercicio se convirtió 
en un escenario de ciudadanía digital, sobre el cual se ampliaron las participaciones 
a otros investigadores que desde sus vertientes interpelan y marcan sentidos sobre la 
temática. El conversatorio giró sobre tres interrogantes: ¿Qué considera usted que son 
la/s ciudadanía(s) digital(es)?, ¿Qué tipo de relaciones se dan en la comunicación?,  
y¿Desde su área de desempeño cómo lo evidencia? A continuación, se presenta la 
dinámica del evento, la cual mantiene los trazos de la oralidad para conservar las 
opiniones e ideas de los participantes:

¿Qué considera usted que son la/s ciudadanía(s) digital(es)?

Camila Pérez Lagos: “Buenas tardes, soy chilena, pero estoy trabajando en París ya hace 
algunos años. Hice mi tesis doctoral en Ciencias de la Información y de la Comunicación 

Con la conformación explicada previamente, esta publicación presenta un horizonte 
variado, con contextos y coyunturas distintas. Se trata de una obra poliédrica en cuanto a 
escenarios y estudios de caso, pero sin perder la esencia de una misma pieza angular, el 
estudio de la ciudadanía digital. En definitiva, es un libro que ofrece respuestas a las 
necesidades, demandas y acciones sociales que desde la Red de redes se generan y acontecen 
en ese intercambio de flujos informativos constantes de las TRIC. 

Carmen Marta-Lazo
Profesora Titular  

de la Universidad de Zaragoza (España)

Referencias 

Bronfenbrenner, U. (1977): Toward an experimental ecology of human development. Ame-
rican Psychologist, 32, 513-531.

Castells, M. (1998): La era de la información: Economía, sociedad y cultura. La sociedad red. 
Vol. 1 Madrid: Alianza Editorial.

Cloutier, J. (1973): Le communication audio.scripto-visuelle á l´heure desd self-media. Cana-
dá: Les Presses de I`Université de Montreal.

Fidler, R. (1997): Mediamorphosis. Understanding new media. Thousand Oaks, CA: Pine 
Forge Press.

Marta-Lazo, C.; Gabelas Barroso, J. A. (2016): Comunicación Digital. Un modelo basado en el 
Factor R-elacional. Barcelona: Editorial UOC.

Osuna Acedo, S. (2017): Gamificación y empoderamiento de los estudiantes en los sMOOC. 
El caso del proyecto europeo ECO. En P. Ávila Muñoz y C. Rama Vitale, Internet y  
Educación: amores y desamores. México: INFOTEC.
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Imágenes tomadas https://www.lefigaro.fr

1. el caso cambridge analytica en el periódico  
francés “le Figaro”: enfoque pragmatista  
y discursivo del estudio de los acontecimientos

Camila Pérez Lagos1

 
Resumen

Sobre la base de un enfoque pragmatista y discursivo del estudio de los acontecimientos, nos 
preguntamos si ¿el acontecimiento de CA contribuyó a que el tema de la vigilancia digital 
fuera visible en la escena mediática? El estudio concluyó que el relato del acontecimiento, 
nominado como escándalo, tematiza las consecuencias económicas para la empresa 
Facebook, por sobre las consecuencias para los usuarios. Estas últimas aparecen en el relato, 
por tanto afectan la imagen de la empresa. Junto con ello, la discusión sobre los derechos 
ciudadanos en internet se menciona a través de testimonios de los usuarios y de la difusión 
de la nueva norma sobre la protección de datos personales en Europa. 

Palabras claves: Cambridge Analytica; vigilancia; acontecimiento mediático; enfoque 
discursivo, enfoque pragmatista. 

 
1.      Investigadora asociada al laboratorio Comunicación, Información y Medios (CIM) de la Universidad Sorbonne  

Nouvelle Paris 3. Doctora en Ciencias de la información y de la comunicación de la Universidad Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. Máster en Ciencias del lenguaje por la misma universidad. Especialista en comunicación 
digital, análisis del discurso y semiótica de la imágen. Correo electrónico: perez.lagos.camila@gmail.com

Imágenes tomadas http:observer.co.uk

Imágenes tomadas http:theguardian.com
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Cardon, D. et Casilli, A. (2015), Qu’est-ce que le Digital Labor? Bry-sur-Marne, INA Editions.
Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza editorial.
Charaudeau, P. (2013): El discurso de la información. La construcción del espejo social. 

Barcelona: Gedisa. 
Charaudeau, P., y Maingueneau, D. (2002). Dictionnaire d’analyse du discours. Paris: Édi-

tions du Seuil.
De Blic, D. et Lemieux C. (2005), « Le scandale comme épreuve: Éléments de sociologie 

pragmatique », Politix, 71, (3), 9-38.
Entman, R. (1993). “Framing: toward clarification of a fractured paradigm”. Journal of 

Communication, 43, pp. 51–58.
Goffman, E. (1991). Les cadres de l’expérience. Paris: Minuit.
Granjon, F. (2012), Reconnaissance et usages d’internet. Une sociologie critique des prati-

ques de l’informatique connectée, Paris, Presses des Mines.
Granjon, F. (2018). “Mouvements sociaux, espaces publics et usages d’internet”. Pouvoirs, 

164,(1), pp. 31-47.
Han, B.CH. (2015). Dans la nuée, réflexions sur le numérique. Paris: Actes Sud. 
Krieg-Planque, A. (2014), Analyser les discours institutionnels, Paris, Armand Colin.
Lemieux, C. (2007), « À quoi sert l’analyse des controverses? », Mil neuf cent. Revue d’his-

toire intellectuelle, vol. 25, no. 1: 191-212.
Mattelart, A. (2009). Un mundo vigilado. Barcelona: Paidós. 
Moirand, S. (2004) “L’impossible ���e des corpus médiatiques: La mise au jour des ob-

servables entre catégorisation et contextualisation”. Tranel, (40), p. 71-92.
Neveu, E. (2015). Sociologie politique des problèmes publics. Paris: Armand Colin.
Neveu, E. et Quéré, L. (1996), « Présentation », Réseaux, Le temps de l’événement II, volume 

14, n°76 : 5-7.
Quéré, L. (2006). Entre fait et sens, la dualité de l’événement. Réseaux, no 139(5), 183-218.
Rayman, D. (2015). “Chile: Vigilancia y derecho a la privacidad en internet”. Revista Chilena 

de Derecho y Tecnología, 4 (1), pp. 187-232.
Ricoeur, P. (1983), Temps et récit I: L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, Coll. « Points ».
Sierra Caballero, F., y Gravante, T. (2016). “Ciudadanía digital y acción colectiva en América 

Latina. Crítica de la mediación y apropiación social por los nuevos movimientos 
sociales”. La Trama de la Comunicación. V. 20, Nº1, pp. 163-175. 

Smyrnaios, N. (2017), Les GAFAM contre l’internet: une économie politique du numérique. 
Bry-sur-Marne, INA Éditions.

Thompson, J. (2001). El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de 
comunicación. Barcelona: Paidós.

Thompson, J. (2005), « La nouvelle visibilité », Réseaux, 2005/1 (n° 129-130): 59-87. 
Veniard, M. (2013). La nomination des événements dans la presse. Besançon: Presses uni-

versitaires de Franche-Comte.

Conclusiones

El estudio concluyó que el relato del escándalo Cambridge Analytica en los artículos de 
prensa entre marzo y septiembre de 2018 del diario francés “Le Figaro” pone de mani-
fiesto que el acceso a los datos personales de los ciudadanos comunes es una realidad y el 
acontecimiento así lo evidencia. En el corpus de “Le Figaro”, el acusado se focaliza en Mark 
Zuckerberg, CEO de Facebook. El hecho nominado como escándalo se encuadra desde el 
punto de vista de las consecuencias económicas para la empresa Facebook, por sobre las 
consecuencias para los usuarios. Junto con lo anterior, una vez que el acusado es escuchado 
en audiencia, se abordan las consecuencias comunicacionales. En este mismo sentido, se 
enuncia la desconfianza hacia las promesas del acusado. Dicho de otro modo, la descon-
fianza ciudadana y el peligro que estas prácticas implican en la democracia, surgen en el 
relato, por tanto, afectan la imagen de la empresa, nuevamente en términos económicos y 
por sobre todo frente a la desaprobación de los inversionistas. 
Asimismo, desde una enunciación testimonial, se tematiza la toma de conciencia por parte 
de los usuarios, lo que evidencia una emergencia de la discusión sobre los derechos ciu-
dadanos en la era de internet por parte de los mismos usuarios. Junto con lo anterior, la 
puesta en funcionamiento de la nueva norma sobre datos personales aparece como hito 
fundamental, por tanto, funciona como la solución al problema. Sobre lo anterior, creemos 
necesario, por una parte, contrastar estos resultados con otros periódicos de líneas edito-
riales opuestas, con el fin de obtener una perspectiva más amplia del caso. Por otra parte, 
insistimos en la necesidad de estudiar esos fenómenos, relativamente recientes, sobre los 
usos de internet y las redes sociales vinculados con la protección de la vida privada en in-
ternet. Esto aseguraría el buen funcionamiento de la ciudadanía digital, entendida como la 
capacidad de vincularse de manera crítica con el entorno digital.

Referencias

Arquembourg, J. (2011), L’évènement et les médias. Les récits médiatiques des tsunamis et les 
débats publics, Paris, Editions des Archives contemporaines.

Barthelemy, M. y Quéré, L. (1991), La mesure des événements publics: Structure des évé-
nements et formation de la conscience publique. Rapport polycopié, Paris, ATP CNRS 
Communication et société.

Benabou, V.-L., y Rochfeld, J. (2015). À qui profite le clic? Paris: Odile Jacob. 
Boltanski, L. (1990). L’Amour et la Justice comme compétences. Trois essais de sociologie 

de l’action. Paris: Métailié.
Calabrese, L. (2007). «Quel(s) objet(s) de discours se dissimule(nt) sous la dénomination le voi-

le?». Dans, Cislaru, et al. L’acte de nommer. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, p. 135-148.
Cardon, D. (2015), À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l›heure des big data, Paris, 

Seuil, La République des idées.
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2. medios digitales y ciberciudadanía ambiental:  
análisis del Blog “noalacolosahorrorosa” 1

Carmen Marta – Lazo2 

Miguel Ezequiel Badillo Mendoza3

Resumen

Se presentan resultados de la investigación; Medios digitales, acciones colectivas y consul-
tas populares como manifestaciones de una ciberciudadanía contra la explotación minera 
en el proyecto la Colosa. Aplica un análisis de discurso sobre 235 publicaciones digitales y 
específicamente sobre el Blog “noalacolosahorrorosa”, a partir de una matriz categorial. Se 
concluye que el proceso es una demostración de la globalización, y que el Blog es una ma-
nifestación de ciberciudadanía ambiental, determinada por un proceso político definido y 
contrainformativo de gestión de conocimiento, con la implementación de repertorios de 
movilización y denuncias digitales en el marco de una ecología de medios, que integra lo 
análogo, lo virtual y procesos de intervención en escenarios situados.

Palabras clave: Ciberciudadanías, comunicación alternativa, minería, la Colosa, resistencia,  
movimientos sociales.

 
1.       Proyecto financiado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, adscrito a la sublínea de 

investigación Comunicación, educación y tecnologías y al grupo de investigación Fisura, del programa de 
Comunicación Social.

2.      Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de Zaragoza, España. Coordinadora 
del Grado de Periodismo y directora de Radio.Unizar.es Licenciada en Periodismo. Doctora en Ciencias de 
la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Televisión Educativa, UCM.  Máster 
en Radio (servicio público) por RNE y UCM. Especialista en Nuevas Tecnologías y Educación, UNED. Correo 
electrónico: cmarta@unizar.es

3.      Docente Asistente Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Colombia. Magister en Comunicación 
Estratégica, Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en comunicación y educación en la red: de soc. Inf a 
soc. Conoc., UNED. Doctor en Comunicación y educación en entornos Digitales, UNED. Líder Nacional de la 
Cadena de Formación en Comunicación Social. Correo electrónico: miguel.badillo@unad.edu.co
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to e innovación abierta en el espacio iberoamericano del conocimiento.  Revista 
de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 9, n. º 1, p.p. 51-64. Recu-
perado el 20 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.raco.cat/index.
php/Rusc/article/viewFile/249883/334369 

Escobar, A. (1999). El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología 
contemporánea. Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Antropología/CEREC.

Escobar, A. (2007). La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del de-
sarrollo. Venezuela: Fundación editorial el Perro y la Rana

Finquelievich, S, Baumann, P. y Jara, A.  (2001) Nuevos Paradigmas de Participación ciu-
dadana a través de las tecnologías de información y comunicación. Argentina: Ins-
tituto de investigaciones Gino Germani.

Galeano, M. (2007). Estrategias de investigación social cualitativa. Medellín: La Carreta 
Editores.    

Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo : acumulación por desposesión.  
Buenos Aires: CLACSO

León, O., Burch, S. y Tamayo G.  (2005).  Movimientos y Comunicación. Agencia Latinoame-
ricana de Información. Quito: ALAI.

López, M. S. y Roig, D. G. (2004). Del tam-tam al doble click. Una historia conceptual de 
la Contrainformación. Recuperado el 18 de junio de 2014. Disponible en: http://
info.nodo50.org/Del-tam-tam-al-doble-click-una.html   

Machado, H. (2013). Extractivismo y “Consenso Social”: Expropiación – consumo y fabri-
cación de subjetividades (capitalistas) en contextos neocoloniales. Revista Cues-
tiones de Población y Sociedad. Vol. 3, N°3, Año II.

Martínez, G.  (2004). Internet y ciudadanía global: procesos de producción de represen-
taciones sociales de ciudadanía en tiempos de globalización. En: Coloquio Interna-
cional “Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización” Organi-
zado por el programa Globalización, cultura y transformaciones sociales, Caracas.

Palacios, R. (2001) Democracia digital y ciudadanización de la política: problemas y de-
safíos. Sala de prensa. Vol. II.

Porras, J. (2005). Internet y las nuevas oportunidades para la deliberación pública en los 
espacios locales. Nueva Sociedad. 195, p. 102-116.

Robinson, S. (2005). Reflexiones sobre la inclusión digital. Internet y las nuevas opor-
tunidades para la deliberación pública en los espacios locales. Nueva Sociedad. 
Enero- febrero. 195, p. 127-140.

Roig, G. (2006) ¿Por qué un “medio alternativo” es un medio alternativo?. Revista Éxodo.   
Recuperado el agosto 8 de 2015. Disponible en: http://www.nodo50.org/lectu-
ras/html/medios_alternativos.htm.l 

Rueda, R. (2005). Apropiación social de las tecnologías de la información: Ciberciudada-
nías emergentes. Tecnología y comunicación educativas. 41.  Recuperado el 18 de 
octubre de 2014. Disponible en: http://investigacion.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2335    

Referencias 
 

Alimonda, H. (2011). La Naturaleza colonizada. Ecología política y minería en 
América Latina. Buenos Aires: CLACSO

Araya, R. (2005). Internet, política y ciudadanía. Nueva Sociedad. Enero- febrero, 195, 
p.  56-71.

Ariza, A. (2007). Democracias, ciudadanías y formación ciudadana. Una aproximación. 
Revista de Estudios Sociales. No. 27, p. 150-163

Armengot, J, Espí, J, Vásquez, F. (2006) Orígenes y desarrollo de la minería.  Industria y 
minería. No. 365

Badillo, M. E. y Marta-Lazo, C. (2014). Análisis de la contrainformación en Internet re-
lacionada con la minería: estudio de caso proyecto La Colosa, Tolima (Colombia). 
Revista Eleuthera, 11, 31-53.

Badillo, M.; Marta-Lazo, C. (2014) Ciberciudadanía y minería: lineamientos conceptuales 
y prácticas, caso La Colosa, Tolima, Colombia Entramado, vol. 10, núm. 2, julio-di-
ciembre, pp. 238-249 Universidad Libre Cali, Colombia.

Badillo, M. (2014). Contrainformación y minería a cielo abierto. Estudio de caso en el 
proyecto la colosa, Tolima (Colombia). Ponencia presentada en el Congreso ALAIC 
2014 Pontificia Universidad Católica del Perú: Lima.

Bartolomé, M. y Cabrera, F. (2003). Sociedad multicultural y ciudadanía: hacia una socie-
dad y ciudadanía interculturales. Revista de educación. p. 33-56.

Brey, A., Innerarity, D. y Mayos, G. (2009). La Sociedad de la Ignorancia y otros ensayos. 
Barcelona: Libros infonomía.

Blog Noalacolosahorrorosa. [ en línea ], disponible en: http://noalacolosa.blogspot.com.co/ 
Castells, M. 2010). La dimensión cultural de internet. UOC. [ en línea ], disponible en: 

http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html 
recuperado: 15 de febrero 2015.

CINEP. (2012). Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colom-
bia. Recuperado el 16 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.alainet.
org/images/IE_CINEP_octubre_2012.pdf 

Colombian Solidarity Campaign. (2013). La Colosa: Una Muerte Anunciada. Informe Al-
ternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de AngloGold Ashanti en Cajamar-
ca, Tolima, Colombia. BM Colombia Solidarity Campaign: Londres 

Criado, J., Ramilo, M. y Salvador, M. (2002). La necesidad de Teoría(s) sobre Gobierno 
Electrónico. Una propuesta integradora. XVI Concurso de Ensayos y Monografías 
del CLAD sobre Reforma del Estado y modernización de la Administración Públi-
ca. CLAD: Venezuela. 

De Charras, D. (2002). Sociedad de la Información y Nueva economía: una revisión críti-
ca. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires

Domínguez, A y Álvarez, J. (2012). Redes sociales y espacios universitarios. Conocimien-

http://www.raco.cat/index.php/Rusc/article/viewFile/249883/334369
http://www.raco.cat/index.php/Rusc/article/viewFile/249883/334369
http://info.nodo50.org/Del-tam-tam-al-doble-click-una.html
http://info.nodo50.org/Del-tam-tam-al-doble-click-una.html
http://www.nodo50.org/lecturas/html/medios_alternativos.htm.l
http://www.nodo50.org/lecturas/html/medios_alternativos.htm.l
http://noalacolosa.blogspot.com.co/


Ciudadanías  
digitales82 83PersPectivas desde los medios, 

el Periodismo y la educomunicación

3. los pasos de la memoria  
en tiempos de la ciudadanía digital

Harvey Murcia1 
Jenny Juliana Jiménez Rodríguez2

 
Resumen

Este capítulo busca mostrar el modo en el que las mutaciones tecnológicas y el paso hacia 
lo digital han transformado los modos de producción de memoria y de ejercicio de la ciu-
dadanía. Partiendo de la idea de las transformaciones de la percepción y los modos de leer 
el mundo, buscamos reflexionar sobre las implicaciones de habitar un mundo en el que 
las certezas de la modernidad parecen ya no estar presentes y donde la construcción del 
sujeto pasa por nuevas formas de circulación y apropiación de los signos. No pretendemos 
aquí dar una respuesta definitiva a los modos de producción de la subjetividad contempo-
ránea sino, más bien, abrir el espacio para hacer preguntas que nos permitan comprender 
nuestro presente. 

Palabras claves: memoria, ciudadanía, digitalización, imagen, medios de comunicación.
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A modo de conclusión

Vemos entonces cómo este sincretismo del ser, estar y actuar en el mundo con los lí-
mites de lo real, pero a la vez sin los límites de lo virtual, conlleva unas prácticas de 
memoria que podríamos llamar mixtas, dentro de las cuales se siguen configurando 
representaciones testimoniales a través de tangibles: como el souvenir que se carga de 
significado en tanto evidencia de un viaje, por ejemplo. Como representaciones testi-
moniales de naturaleza virtual que transitan en lo digital, y que a pesar de que perma-
nezcan “allí” indefinidamente y con la potencia de trascender globalmente, tienden a 
ser más efímeras. 

Un claro ejemplo de este último tipo de representación lo podemos encontrar a 
través de redes sociales como Instagram, que nos hacen pensar en una suerte de relevo 
del álbum familiar o del portarretratos. No del todo por supuesto, menos ahora que 
vivimos una época donde en una suerte de resistencia, las prácticas nostálgicas (Boym, 
2001; Rubiano, 2013) han elevado su valor, es así como las cámaras polaroid, los case-
tes, los vinilos, entre otros, se han incorporado con gran fuerza en el mercado cultural. 
Y cuando hablamos de relevo no lo hacemos en términos equiparables o equitativos, el 
álbum tiene un carácter prominente de archivo personal (que incluye al colectivo más 
cercano y se mantiene en la esfera de lo privado), mientras que las prácticas alrededor 
y dentro de Instagram, si bien pueden atravesar la función del archivo, no se centran 
allí, principalmente porque propone varios esquemas temporales para la producción, 
circulación, consumo-interacción. Las dinámicas de esta red facilitan una convergencia 
de funciones individuales y colectivas que se desarrollan en el ámbito de lo público. 

Tal como ya lo hemos señalado, de la mano de los registros análogos, de los ob-
jetos simbólicos, de la foto enmarcada tras un vidrio sobre una repisa, conviven esos 
otros registros que ya son en sí mismos relatos. En Instagram, por ejemplo, ya está dado 
todo para que se haga un registro enmarcado en unas alteraciones o posibilidades del 
relato (filtros, marcos, mosaicos, etiquetas, stories, etc.), a la vez que se plantea un esce-
nario inmediato para la interacción: likes, comentarios, envíos, etc. (Manovich, 2017). 

Lo anterior no solo nos da pistas relacionadas con la manera en la que estamos 
construyendo relatos que nos permiten representarnos, sino que nos pone de frente 
con la cuestión del carácter que le damos a las experiencias, ya que en últimas esto 
es lo que constituye el impacto, las mutaciones y movimientos en las prácticas de me-
moria. Los valores significativos y las construcciones simbólicas que se construyen en 
ese lapso que entendemos como presente, determinarán aquello que se convierta en el 
pasado, el lugar que este ocupe (en el futuro) y los lazos (afectivos o discursivos) que 
se puedan establecer con él. 
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4. comunicación transmedia y ciudad.  
el caso de la candelaria de Bogotá, colombia

Stefania Ramírez López1 

 

Resumen

Ciudades como Barcelona, Nueva York, Niza, Londres, entre otras, son catalogadas como 
las más innovadoras a nivel mundial de acuerdo con el reporte de Ciudades en Movimien-
to 2018, del IESE Cities in Motion Strategies (2018), e incluyen en su Plan de Desarrollo 
tecnologías de la información que buscan enriquecer la calidad de vida de sus habitantes 
y turistas. Sin embargo, existen ciudades que pocas veces hacen uso de éstas para mejo-
rar la experiencia a la hora de conocer la historia. Esta investigación busca ir más allá, y 
pretende lograr que por medio de la comunicación transmedia e hipermedia se mejore la 
experiencia del usuario, sea habitante de la ciudad o visitante, para que se pueda descu-
brir de manera atractiva su patrimonio material e inmaterial, especialmente el segundo, y 
donde a su vez exista interactividad e interacción tanto física como virtual a partir de un 
dispositivo móvil. El presente trabajo tendrá como objeto de estudio la ciudad de Bogotá, 
Colombia, específicamente la localidad La Candelaria.

Palabras clave: Comunicación, Hipermedia, Patrimonio Material e Inmaterial, Tecnología, 
Transmedia.
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Ahora bien, ha surgido una serie de hipótesis plausibles a lo largo del desarrollo del 
trabajo, que son:

• La historia de la localidad de La Candelaria no está comunicando la esencia en su 
totalidad.

• Se está perdiendo la identidad cultural por la poca representatividad de las prácticas 
comunicativas en los acontecimientos históricos de la zona. 

• La narración con la que cuenta la localidad es básica y limitada, no existen múltiples 
miradas ni formas de transmitirla.

• Los habitantes de La Candelaria conocen la importancia que tiene su localidad por 
los hechos históricos aprendidos en las aulas, más no por las actividades culturales 
que se realizan.

• La comunicación transmedia es poco considerada a la hora de realizar estrategias 
para el desarrollo cultural de la zona.

• Este trabajo es una base, un primer paso, que precede a la continuación del estudio 
sobre el tema, lo que abre nuevas líneas de investigación que son:

• Realizar entrevistas en profundidad tanto a habitantes de la localidad como a insti-
tuciones, con preguntas semiestructuradas para reunir datos más detallados sobre 
el patrimonio cultural material e inmaterial.

• Estudiar, analizar y crear estrategias a partir de los medios de comunicación digita-
les convergentes en La Candelaria para no dejar en el olvido su historia.

• Definir qué nuevas formas de producción audiovisual son las adecuadas para comu-
nicar el patrimonio material e inmaterial y así conservarlo.

Se espera la continuación de la investigación, este trabajo es un primer paso hacia 
nuevas líneas, la localidad es indispensable en la capital de Colombia, tanto por su historia 
como por el turismo que atrae, y sin duda abre la oportunidad para la creación de estrate-
gias que beneficien a La Candelaria.
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Resumen

Entre las transformaciones del periodismo en el Siglo XXI se encuentra el aumento de inicia-
tivas de periodismo en línea por sectores y grupos específicos. Esa división del área, carac-
terizada principalmente por emprendimientos de pequeña y mediana escala, engloba inicia-
tivas basadas en la inclusión de sociedades y grupos diversos normalmente invisibles en los 
principales medios de comunicación. El presente capítulo analiza el sitio web InfoAmazônia, 
el cual pretende recopilar noticias sobre la complejidad de la región amazónica, y establecer 
si hay o no perspectiva de inclusión y si va en contravía de lo preponderante en la propuesta 
periodística. El marco teórico se basa en el periodismo en línea y valor noticioso. La metodo-
logía se compone de entrevista semiestructurada al creador del sitio web y del análisis de los 
contenidos periodísticos publicados en la sección Noticias. Los resultados apuntan a que el 
sitio web presenta actualmente una preocupación acerca de la inclusión de hechos sobre la 
Amazonía, hasta entonces poco conocidos por el público en general. 

Palabras clave: periodismo digital, periodismo web, comunidades diversas, valor noticioso.
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acciones del editor Gustavo Faleiros en plantear nuevas perspectivas, basadas en las 
particularidades de la conformación de estas nuevas iniciativas digitales, si bien aún 
embrionarias y en proceso de consolidación.
 
 

Referencias

Agência Pública. (2017). Agência de reportagem e Jornalismo Investigativo Pública. Disponi-
ble en //apublica.org/mapa-do-jornalismo/, recuperado el 11/11/2017.

Barbosa, S. y Torres, V. (2012). Extensões do Paradigma JDBD no Jornalismo Contemporâneo: 
modos de narrar, formatos e visualização para conteúdos. En: Anais eletr�nicos do XXI 
Encontro Compós. N. 21, v. 1. Juiz de Fora, MG: UFJF

Barbosa, S. (2013). Jornalismo convergente e continuum multimídia na quinta geração do jor-
nalismo nas redes digitais”. En Canavilhas, J. (Ed.), Notícias e Mobilidade. O Jornalismo na 
Era dos Dispositivos Móveis, Covilhã, PT, Livros LabCOM, 2013. pp. 33-54.

Barbosa, S.; Normande, N. y Almeida, Y. (2014). Produção horizontal e narrativas verticais: 
novos padrões para as narrativas jornalísticas. Documento presentado en el Grupo de 
Trabalho Estudos de Jornalismo del XXIII Encontro Anual da Compós, en la Universidade 
Federal do Pará, Belém, del 27 al 30 de mayo de 2014.   

Charron, J. y De Bonville, J. (2016). Natureza e transformação do jornalismo, Florianópolis:  
Ed. Insular.

Canavilhas, J. M. (2001). Webjornalismo: Considerações gerais sobre jornalismo na web. Dis-
ponible en //www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornal.pdf.

Faleiros, G. (13 de mayo de 2017). Entrevista con el creador del sitio web Gustavo Faleiros, rea-
lizada por Whatsapp, aprobada por el Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 
Plataforma Brasil.

Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA). (2016) YÚ-
DICO, J.M. (org) Primer Estudio de Medios Digitales y Periodismo en América Latina. Dis-
ponible en http://programafrida.net/, recuperado el 15/11/2017.

Grusin, R. (2010). Premediation: affect and mediality after 9/11. Londres: Palgrave.
Infoamaz�nia (2017). Disponible en https://infoamazonia.org/pt#!/map=49, recuperado el 

15/11/2017.
Kikuti, A. y Rocha, P.M. (2017) O jornalismo independente e o empoderamento do discurso de 

gênero nas mídias digitais. En: Anais 13º Mundo de Mulheres e Fazendo Gênero 11. Dispo-
nible en  http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1497722193_
ARQUIVO_KIKUTI-ROCHAFazendoGenero.pdf, recuperado el 10/10/2018.

Mielniczuk, L. (2003) Jornalismo na Web: uma contribuição para o estudo do formato da notí-
cia na escrita hipertextual. (Tesis de doctorado). FACOM/UFBA, Salvador.

Reges, T.L. da R. (2010). Características e gerações do Webjornalismo: análise dos aspectos 
tecnológicos, editoriais e funcionais. Disponible en  //www.bocc.ubi.pt/pag/reges-thia-

Como ya se mencionó, las asociaciones entre periódicos de los países fronterizos a la 
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Figura 3. Publicación del contenido “El Papa anunció Sínodo de Obispos para la región Amazónica”

Fuente://infoamazonia.org/pt/2017/10/portugues-papa-anunciou-sinodo-dos-bispos-para-a-regiao-pan-ama-

zonica/#!/map=49&story=post-17175.

El análisis de los textos apunta a una preocupación del sitio web por la inclusión 
de comunidades, así como grupos sociales y culturales en la narrativa periodística y 
el valor noticioso de los sucesos. Ello se reitera después de la observación de las pu-
blicaciones que se hicieron después del periodo de recogida para el análisis de esta 
reflexión. En total cinco contenidos en 2018: “Científicos se unen a la comunidad en red 
de investigación colaborativa” (7 de mayo); “La colaboración ciudadana será destacada 
por Espaço Amaz�nia en el congreso de unidades de conservación” (30 de julio); “Pla-
taformas y aplicaciones facilitan la participación de la sociedad en investigación y con-
servación de la biodiversidad” (7 de agosto); “Río Amazonas está robando agua del Río 
Orinoco” (27 de agosto), y la última del 20 de septiembre de 2018: “Fotoperiodista del 
Correo del Croní está desaparecido hace más de seis meses”. De estas cinco publicacio-
nes, tres fueron hechas por InfoAmazônia y dos por periódicos asociados al proyecto. 

Ahora bien, aún es rápido para afirmar que InfoAmaz�nia logró avanzar en un 
nuevo paradigma de valor noticioso. Parte de ello se debe a la propia jocosidad del sitio 
y al modelo de gestión que depende de financiamientos, aprobaciones de proyectos y 
colaboraciones en la producción de contenido. Si lo anterior actúa como limitaciones 
del proyecto, la formación de su realizador y su inmersión en el mundo de la Amazonía 
van distorsionando el valor noticioso y los criterios de interés periodístico que vienen 
del sentido común. Aquí nos atrevemos a señalar las distorsiones del modelo de va-
lor noticioso, propio de la prensa convencional; y así mismo, las intenciones e incluso 
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miliar y de amistades más cercano. Al encontrarse una relación positiva entre la actividad 
dentro de medios sociales con el capital social, es posible argüir que también se puede 
coadyuvar a generar capital social vinculante por medio de las redes sociales virtuales. 

Aun cuando en el caso mexicano los últimos años han estado marcados por la vio-
lencia, el capital social se mostró bastante sólido en las preguntas descriptivas que con-
testaron los alumnos. Así como se narró en la investigación de DeMatthewz (2018), es 
posible construir capital social aún en los momentos más adversos, si existen liderazgos 
que toman la iniciativa y tienen la capacidad de cohesionar a la sociedad en torno a un 
mismo objetivo en común.

Para efectos de este estudio, se tomó en cuenta a la población más joven, por lo que 
no es posible afirmar, si al igual que en el caso de la investigación de Barbosa, Fonseca, 
Amaro y Pasqualotti (2018), existe una diferenciación generacional en el capital social que 
se puede crear a través de los medios sociales. 
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Tabla 6. Relación entre participación dentro y fuera de línea, eficacia política y capital social en Perú

1 2 3 4

Participación en línea 1 .427** .434** .192**

Participación fuera de línea 1 .234** .098*

eficacia política 1 .327**

Capital social 1

Nota: *p<.05, **p<.01, ***p<.001.  Los coeficientes de Pearson en negritas indican las asociaciones más estrechas.

En el caso de Perú, es posible observar que las relaciones entre los constructos más 
fuertes son las mismas que en el caso mexicano, si bien la relación entre la participación en 
línea y fuera de la misma (r = .427 p < .01), así como la participación en línea y el capital so-
cial (r = .434 p < .01) son un poco más fuertes que en el caso mexicano. La excepción fue en 
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rada que en el caso mexicano (r = .327 p < .01). También cabe destacar que las relaciones 
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fuera de línea y el mismo constructo (r = .098 p < .05) resultaron más débiles en el caso 
peruano que en el mexicano (r = .222 p < .01 y r = .173 p < .01, respectivamente).

Discusión y conclusiones generales
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En cuanto al segundo constructo, el capital social, nuestros resultados coinciden en 
parte con los de Shane-Simpson, Manago, Gaggi y Gillespie-Lynch (2018) en torno a que 
la mayoría de los jóvenes de ambos países mostraban fuertes vínculos con su entorno fa-
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2. estrategias europeas contra el discurso del odio

Begoña Pérez Calle7
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Resumen

El objetivo es presentar un panorama global de las principales estrategias que se adoptan 
en Europa para frenar y contrarrestar los discursos de odio. Se realiza una reflexión crítica 
a partir de una selección de documentación oficial y literatura académica más relevantes. 
Se destacan, entre otras medidas, la necesidad de aplicar el marco jurídico común europeo 
y formar una ciberopinión pública mediante la educomunicación y la lucha contra la des-
información. Se concluye que las instituciones europeas deben desarrollar una estrategia 
común y global en la lucha contra el discurso del odio, que integre las intervenciones par-
ciales en diversas áreas y las diferentes iniciativas nacionales. 

Palabras clave: Discurso del odio. Delito de odio. Desinformación. Opinión pública. 
Redes sociales. Educomunicación. Europa.
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car a sus ciudadanos. La respuesta no se encuentra en legislar para prohibir noticias 
falsas o crear supuestas agencias de la verdad, a menos que los Estados se conviertan 
en antiliberales. Prevenir “un mundo de la posverdad en el que nada es verdad y cual-
quier cosa es posible” es una tarea de toda la sociedad en su conjunto (Munich Security 
Conference, 2017).

Por último, conviene destacar también la decidida apuesta de la Unión Europea 
por el impulso de políticas de gobierno abierto y de transparencia, entendiendo que el 
acceso a la información y la rendición de cuentas de los Gobiernos es un instrumento 
de fortalecimiento institucional y de cohesión social para aumentar la confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones democráticas.

 
Conclusión

Lejos de desaparecer el discurso o los delitos de odio en Europa, estamos asistiendo a 
una preocupante proliferación y crecimiento de ambos a resulta del incremento de la 
desinformación en la era digital en volumen y en rapidez de diseminación. Esto hace 
necesario emprender una nueva exégesis del discurso del odio con el fin de mejorar las 
herramientas para su prevención, cuando no paliativas. 

La realidad europea de los últimos años, que engloba y pone a convivir situa-
ciones como la multiculturalidad, producto de las migraciones de las últimas cuatro 
décadas, con la cultura del estado de bienestar y los nuevos medios relacionales, co-
municacionales y tecnológicos, ha derivado en lamentables situaciones de odio. Las 
instituciones legisladoras y políticas europeas no pueden hacer caso omiso de la co-
yuntura existente y deben desarrollar una estrategia común y global en la lucha contra 
el discurso del odio, que integre las intervenciones parciales en diversas áreas y las 
diferentes iniciativas nacionales.

En nuestro recuerdo quedan tristes épocas del pasado reciente en Europa, don-
de el odio fraguó un discurso propagandístico a cuya expansión acompañó en tantas 
ocasiones la inacción jurídica y la pasividad política. El odio representa un gran riesgo 
para la estabilidad social de Europa, por lo que es una obligación de las instituciones 
comunes europeas y nacionales impedir y contrarrestar la expansión de los discursos 
de odio y ser extremadamente vigilantes en la represión de los delitos de odio.
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3. de la infancia consumidora a la adolescencia  
creadora. competencias productivas transmedia 
para la cibersociedad

Javier Gil Quintana1

Sara Osuna-Acedo2

Resumen

Este capítulo presenta un estudio que se plantea desde una metodología cualitativa de 
investigación, cuyo principal objetivo es el análisis de las competencias transmedia de 
los adolescentes, recogidas a través de su participación en los talleres y entrevistas de 
la investigación. La muestra total de este estudio es de 237 adolescentes españoles, ca-
racterizados por un uso intensivo de las tecnologías digitales y los nuevos medios, obte-
niendo interesantes resultados sobre las distintas competencias, que se han catalogado en 
Competencias Productivas, de Gestión Social, de Gestión de Contenido, de Gestión Perso-
nal, Competencias Preformativas, Narrativas, Estéticas, Ideológicas y Éticas y, finalmente, 
Competencias de Contexto Mediático y Tecnológico, todas ellas habituales entre los ado-
lescentes en la era digital en la que vivimos. Con este estudio se concluye que el aprendi-
zaje ha dejado de ser entendido como limitado al entorno escolar, abriéndose una puerta 
también a la intercreación y construcción colectiva del conocimiento desde cualquier par-
te del mundo digital.

Palabras claves: Competencia transmedia; participación adolescente; social media; 
narrativa transmedia; aprendizaje activo no formal.
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adolescentes se aprenden también fuera de la escuela formal. Los adolescentes han de-
mostrado que han tomado las riendas de su propia instrucción, aumentando la motivación 
e incrementando las competencias transmedia, especialmente las productivas tratadas en 
este capítulo. 

El aprendizaje ha dejado de ser entendido sólo desde la escuela oficial, haciéndose rea-
lidad que «todos aprendemos con todos», la máxima que sigue el ciberespacio y que los ado-
lescentes han acogido como seña de identidad (Yang et al. 2018). En definitiva, se han con-
vertido en inter-creadores y co-constructores, con sus iguales, de su propio conocimiento. 

 Acknowledgements: Este trabajo fue realizado dentro del proyecto Transalfabetis-
mos. Competencias transmedia y estrategias informales de aprendizaje de los adolescents› 
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precisarse que, en general, comparten inquietudes y preocupaciones comunes en los si-
guientes aspectos: les gusta tener muchos seguidores en Internet, les preocupa lo que se 
diga en Internet sobre ellos mismos y, en especial las chicas, comprueban constantemente 
si tienen nuevas notificaciones. Afirman que les gusta estar “siempre conectados” (Arab & 
Díaz 2015). Vivir en la cultura de la participación implica estar siempre conectados con la 
posibilidad de interactuar con más personas, independientemente del tiempo y del espa-
cio físicos (Jenkins 2008). Tal conectividad es coherente con que los adolescentes tienen 
la necesidad de comentar en las redes todo aquello que les gusta en el momento en que 
está sucediendo, que es una de las características que se desprende de esta investigación. 

Por un lado, en el estudio se corrobora H1, encontrándose que están totalmente in-
tegrados en la cultura de la participación y que son muy activos gracias a las competencias 
productivas transmedia adquiridas. Así lo demuestra el hecho de que afirman que les gus-
ta hacer fan-fictions de series, películas y cómics y participar en juegos de disfraces o en 
los cosplay del juego preferido. Para ello, utilizan ciertas herramientas que les posibilitan 
su producción. Para hacer textos, como novelas, relatos originales o relatos de otras per-
sonas a los que ponen diferentes finales, planificando mucho su concepción así como su 
estructura. Una de las estrategias que afirman llevar a cabo es la visualización de relatos de 
otras personas, porque necesitan tomar referencias para los suyos propios.

Asimismo, muestran competencias en distintas herramientas digitales, que mencio-
nan usar para cada tipo de documento: para edición audiovisual, Premier, After Effects, 
Make Movie e iMovie; para edición de imágenes fijas, Photoshop, Lightroom, Mix, Ilustra-
tor, Indesign y los programas de filtros y collage de su dispositivo móvil, antes de subirlas 
a las redes sociales; para texto, Word de Microsoft, procesador de textos de Open Office y 
Wattpad; y para programación, Dreamweaver, Flash y Scratch. Todo ello unido a espacios 
en la web que mencionan usar habitualmente, como Instagram, Snapchat, Youtube, Blog, 
Prezi y Google Drive.

Por otro lado, también se corrobora H2, porque claramente las competencias especí-
ficas de producción audiovisual son las más desarrolladas, quedando la producción sonora 
en clara desventaja. Se aprecia que las competencias específicas relacionadas con el sonido 
las ponen en práctica de una forma supeditada a la edición de vídeos. Sin embargo, en nin-
gún momento hablan de la realización de un podcast, por ejemplo. También se aprecia que 
mencionan tímidamente sólo dos herramientas de edición de audio, Audition y Audacity.

Con esta investigación se concluye que los adolescentes dejan su huella en el cibe-
respacio con producciones propias que comparten con los iguales, principalmente. Con el 
uso de Internet se hace más patente que nunca que las competencias desarrolladas por los 
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4. una mirada a la sociedad de la transparencia  
en latinoamérica

Narcisa Jessenia Medranda Morales1

Victoria Dalila Palacios Mieles2

Resumen
Esta investigación busca analizar desde un punto de vista crítico, la efectividad de la legis-
lación sobre transparencia y acceso a la información, para la profundización democrática 
de las sociedades modernas, en el contexto de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación. Para ello, se aplica una metodología de carácter analítico e interpretativo. Uno de 
los resultados más destacados en este estudio es el comportamiento de los ciudadanos y 
ciudadanas que integran esas sociedades, en relación con el uso o desuso de los mecanis-
mos que las legislaciones sobre transparencia ponen a su alcance. 

En este sentido, la principal conclusión es que, aun cuando las leyes de transparencia 
mantienen altos estándares de calidad en Latinoamérica, el ciudadano común no ha desa-
rrollado un interés genuino en la participación activa como destinatario de dicha legisla-
ción, ni alcanza a comprenderla como elemento democrático fundamental.

Palabras clave: Transparencia; Estado; sociedad; redes sociales; democracia.
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fuerza y es sustituido por el siguiente, y así sucesivamente ad infinitum. Incluso cuando 
los conflictos sociales requieren de un amplio rango de análisis y por ende, de tiempo 
de reflexión, para el ciudadano pierden interés en tanto que cada minuto aparece un 
conflicto más novedoso que se solapa y tapa los anteriores.

El exceso de información mediática convierte las noticias en espectáculo, distrayendo 
al ciudadano de los temas esenciales, aquellos que le conciernen directamente. La opinión 
pública se convierte en una boca sin fondo que lo traga todo sin procesar nada. 

La relación entre la transparencia, el acceso a la información y la acción ciudadana 
requiere de una mirada que profundice en el fenómeno psicosocial de lo que el individuo 
experimenta hoy día.

Es necesario reflexionar sobre la ingente cantidad de datos y de información pro-
ducida por las instituciones, por los medios y por la sociedad en general, y orientar los 
esfuerzos de las instituciones de transparencia hacia las necesidades del ciudadano. 

Sin duda será un reto ampliar los estudios sobre el fenómeno de las redes sociales y 
su influencia en la toma de decisiones de los ciudadanos y las ciudadanas, pero ello permi-
tirá aprovechar los mecanismos tecnológicos de una manera más eficiente para fortalecer 
la rendición de cuentas y, de forma sistemática, encaminar los hábitos de consumo de in-
formación de aquellos y aquellas hacia la proactividad cívica.
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1. competencias digitales para la docencia  
no presencial. Protocolo de seguimiento,  
evaluación y pautas de tutorización online
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Resumen

Las ciudadanías digitales demandan nuevas formas de enseñar y de aprender en el que 
el carácter no presencial de la docencia se ha convertido en un reto para las institucio-
nes educativas. En el binomio docente offline/online resulta esencial fomentar la gestión 
de la identidad digital, además de proporcionar al alumnado un protocolo de aprove-
chamiento de los dos tipos de contenidos (on y off) y de las actividades didácticas que  
se plantean. 

El presente capítulo reflexiona sobre el papel de las TRIC (Tecnologías de la Relación, 
Información y Comunicación) en la enseñanza online y aporta los principales resultados 
de una dinámica de trabajo con profesores y profesoras del Instituto de Bachillerato a 
Distancia de Álava (España) para el asesoramiento experto en tutorización online y opti-
mización de la educación no presencial. 

Palabras clave: enseñanza online; competencias digitales; tecnologías de la información y 
la comunicación; educación mediática, TRIC.
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cias digitales y, por ende, favorece la construcción de ciudadanías digitales más críticas y 
reflexivas. Uno de los elementos que potencia esta optimización es el conocimiento del 
otro, del discente, como parte activa y proactiva en el proceso de aprendizaje. 
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2. ciudadaniasur: comunicación educativa  
para la formación ciudadana en el sur de chile 
 
Luis Cárcamo Ulloa 1

Resumen

Este capítulo tiene como objetivo general describir una experiencia de periodismo escolar 
digital en el marco de apoyos a la implementación de planes de formación ciudadana en 
escuelas primarias y secundarias del sur de Chile.

Ciudadaniasur.cl contó con el patrocinio del Ministerio de Educación y la Universi-
dad Austral de Chile y en las páginas que siguen revisamos, en primer lugar, los aportes 
de investigaciones anteriores pertinentes, y explicamos los cambios curriculares que la 
escuela chilena busca implementar con foco en formación ciudadana. En segundo lugar, 
describimos la experiencia CiudadaniaSUR y exponemos datos del proceso de implemen-
tación del periódico interescolar. Finalmente, reflexionamos sobre los resultados logrados 
y el sentido de ejecutar acciones educomunicativas en el sistema escolar.

Palabras Claves: Ciudadanías Digitales, Periodismo Escolar, Comunicación Educativa, 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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