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Resumen

Cada vez más se popularizan las interacciones en 
entornos digitales entre las personas, pero fue a raíz 
de la COVID-19 que los procesos de participación 
en línea tomaron un mayor auge. Las personas 
están acostumbradas a tener algunas pautas para 
el relacionamiento social, sin embargo, estas 
prácticas deben ajustarse al contexto actual, lo que 
hace necesario cuestionarse sobre la incidencia y 
aplicabilidad de normas de comunicación e interacción 

en el ciberespacio. En la siguiente discusión se habla del 
empleo de las netiquetas en ambientes académicos, 
laborales y recreacionales, teniendo en cuenta los 
referentes teóricos existentes y una aproximación a la 
situación actual, para comprender la importancia de 
su aplicabilidad y actualización desde la perspectiva 
del posconfinamiento.
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Referentes

Virginia Shea fue quien propuso el nombre de 
netiquetas para designar las normas de compor-
tamiento en la Internet. En su libro Netique-
ttes, publicado en 1994, no solo desarrolla las 
diez normas de comportamiento básico, que 
actualmente siguen siendo citadas por diversos 
autores, sino que también menciona aspectos 
relacionados con lo legal y asuntos filosóficos 
que derivan de la violación de dichas normas.
Además, Díaz Pérez & García Cuevas (2021) 
manifiestan una preocupación por la eficiencia 

de la comunicación en el ciberespacio, pues 
afirman que sigue siendo enfrentada por medio 
del ensayo y el error. Así como Shea (1994), Juan 
Fernández et al. (2015) correlacionan la cuestión 
de la ética y la moral con las netiquetas, como 
resultado de la búsqueda para dar solución al 
manejo inadecuado de la información. De este 
modo, se explora la universalidad de valores 
fundamentales a través de las conductas 
cotidianas.
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Descripción metodológica

La investigación tendrá un enfoque metodoló-
gico cualitativo que tiene en cuenta la orienta-
ción humana del proyecto, a través del compor-
tamiento de los usuarios en la virtualidad. Esto 
beneficiaría a aquellos usuarios que tuvieron 
que trasladarse de los ámbitos académicos, 
laborales y eventuales a los entornos digitales, 
o a los que no estuvieron en primera instancia 
familiarizados con esta transición, consecuencia 

del confinamiento por la COVID-19. Lo anterior 
es importante para contribuir a la consolidación 
de entornos colaborativos y propender por la 
comunicación asertiva en el ciberespacio.

Objetivo general proponer la viabilidad de 
desarrollo de nuevas investigaciones sobre 
pautas de comportamiento, en los entornos 
digitales posconfinamiento.

Objetivos específicos:

1. Diagnosticar el nivel de incidencia que tiene 
la aplicación de netiquetas dentro de las esferas 
de participación e interacción digital. 2. Contras-

tarlos antecedentes teórico-conceptuales con 
la aplicabilidad de las netiquetas en distintos 
entornos digitales.

Estado de investigación: propuesta de investigación

A lo largo de la historia, los seres humanos han 
tenido la necesidad de generar interacción entre 
sí. En consecuencia, han construido indirecta-
mente la concepción de pertenencia a diferentes 
instituciones sociales, como la familia, la escuela 
y el estado (Aguilera Portales, 2010), en las que 
necesitan seguir algunos estándares o normas 
de comunicación, que incluyen la cortesía, para 
el relacionamiento asertivo con otros.

Gracias a la globalización, hoy es posible 
generar procesos comunicativos a través de 

mediaciones tecnológicas (Silva Silva, 2008), 
por lo que es necesario trasladar las normas de 
interacción social preconcebidas tradicional-
mente hacia los entornos digitales, empleando 
el uso de netiquetas en el quehacer cotidiano, 
las cuales son entendidas como “Conjunto de 
normas de cortesía que regula el comporta-
miento de los usuarios y las comunicaciones en 
internet” (Real Academia Española, s. f., defini-
ción 1), tal como se aprecia en la Figura 1.
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Figura 1. Diez reglas de comportamiento básico en el ciberespacio

Con la llegada de la web 2.0 se incentivó la 
interacción entre usuarios, lo que dio cabida a 
la implementación de diferentes estrategias en 
temas de relacionamiento social virtual (Campión 
& Navaridas Nalda, 2012). Sin embargo, la parti-
cipación en línea tomó mayor auge a partir 
del 2019, a causa de la situación desatada por 
la COVID-19 que, obligando a tomar medidas 
de aislamiento social, incrementó el uso de la 
Internet y de los procesos de interacción social 
en la misma (García-Lirios & Bustos-Aguayo, 
2021).

Durante el confinamiento por la COVID-19 
fueron clausurados oficinas, fábricas e insti-
tuciones académicas, por la probabilidad 
de contagio que la pandemia representaba. 
Asimismo, las personas se vieron en la necesidad 
de trasladarse a los entornos digitales para dar 
continuidad a sus actividades, tanto laborales 
como académicas (Díaz Pérez & García Cuevas, 
2021).

Estudios recientes señalan que en 2019, 
antes de que la pandemia azotara, había 4.3 

billones de usuarios que navegaban en la 
Internet. Luego, en 2020 se registraron 4.54 
billones, y para 2022 ese número se incrementó 
a 4.95 billones (Kemp, 2019, 2020; We Are Social 
& Hootsuite, 2022), lo que evidenció un creci-
miento en la cantidad de personas que navegan 
en la Red. Por lo anterior, se registró un aumento 
del 80 % en las cargas del computador personal 
(personal computer o PCs) a la nube, además de 
picos de tráfico causados por las videollamadas 
o videoconferencias (Agudelo et al., 2020).

Cabe señalar que, desde la segunda mitad del 
siglo XX, se inicia la Sociedad de la Información 
(Castells, 2003) por medio de las nuevas tecno-
logías de la comunicación, para que después, en 
1980, fuese posible la interconectividad gracias 
a la Internet (Calandra Bustos & Araya Arraño, 
2009). Lo anterior resulta irónico si se tiene en 
cuenta que, a pesar de los antecedentes en la 
evolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación, existen complicaciones en el 
momento de aplicar las netiquetas (Fernández 
Cárdenas et al., 2015). Al respecto, Gannon-
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Leary & Fontainha (2007) mencionan asuntos 
disciplinarios, culturales, de confianza, de 
protección de datos, de selectividad en el uso de 
herramientas de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) y de interpretación 
del lenguaje por la falta de señales no verbales, 
como gestos y tonos de voz.

Una de las actividades más comunes durante 
el confinamiento fue el teletrabajo, modalidad 
de trabajo que consiste en la realización de 
actividades laborales, desde una ubicación 
diferente a la oficina, con el apoyo de las TIC 
(Osio Havriluk, 2010). Aquel surge a finales del 
siglo XX (1970), en un contexto neoliberal donde 
la crisis petrolera global obligó a las empresas a 
modificar sus procedimientos, para garantizar 
la productividad (Domínguez Chávez, 2020). 
Sin embargo, aun cuando el teletrabajo no era 
reciente en el mercado laboral fue precipitado 
por la pandemia (Slinger, 2020), pues se presen-
taron desafíos como la adaptación a los horarios 
y al sitio de trabajo, además de establecer 
medidas de salud y seguridad laboral, debido a 
que, trabajando desde la distancia, se presentan 
condiciones laborales irregulares con respecto 
a la comunicación y realización de otras activi-
dades ajenas al oficio (Ramírez Velásquez et al., 
2021).

Lo más crítico del teletrabajo fueron las 
dificultades con respecto al derecho a la desco-
nexión, es decir, desistir de estar a disposi-
ción del jefe más allá de los horarios laborales 
establecidos por ley. Lo anterior tiene incidencia 
directa en factores psicosociales, al abogar por 
el descanso de los teletrabajadores y la armonía 
de la vida personal y familiar (Caballenas, 2019). 
Desafortunadamente, según estudios recientes, 
las personas que teletrabajaban tenían menos 
probabilidades de hacer horas extras, de hecho 
para julio de 2020 el 70 % de los empleados 

manifestaron el interés de trabajar tiempo 
completo de forma remota, sin embargo, un año 
después este número se desplomó a un 22 % 
(Trifonova, 2021), probablemente por las condi-
ciones a las que estaban sometidos en términos 
de conectividad.

Con respecto al ámbito educativo, el e-lear-
ning, también llamado aprendizaje electrónico, 
tomó protagonismo durante el confinamiento al 
brindar la posibilidad a profesores y alumnos de 
interactuar en un aula virtual, tanto de manera 
sincrónica como asincrónica (Maatuk et al., 
2022). Aquel surge a mediados de 1990 junto 
con el desarrollo de la Internet, el correo electró-
nico o e-mail, las listas de distribución, los sitios 
web, los CMS o gestores de contenidos y las 
plataformas tecnológicas (Lara & Duart, 2005).

Desde los principios del e-learning se han 
presentado irregularidades, entre ellas están los 
casos de violación de la ética informática, el uso 
indebido de las fuentes académicas, la desobe-
diencia a la ética, durante los exámenes virtuales, 
el incumplimiento de las leyes de derechos 
de autor, el desprecio del trabajo de otros, la 
desobediencia a las normas académicas y a la 
redacción asistida (Amalaha, 2021). Ahora, casi 
30 años después de su surgimiento, se esperaría 
que el uso de las herramientas digitales hubiera 
sido asertivo durante la pandemia. Sin embargo, 
al no haber una supervisión presencial hacia 
los estudiantes por parte de los profesores, 
la incidencia de fraude fue mayor, debido a la 
facilidad de acceder a apuntes, libros o material 
en línea (El-Sayed Ebaid, 2021), lo cual desplazó 
las normas de comportamiento básico que 
podrían exigir en una actividad evaluativa.

A raíz de lo anterior y gracias a las nuevas 
necesidades formativas, el docente requiere 
instruirse en aptitudes dirigidas a la integra-
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ción entre la pedagogía y las TIC. Al respecto, 
Adell (2000) afirma que el tutor no solo debe 
ser diseñador del plan de estudios, proveedor y 
elaborador de contenidos, facilitador del proceso 
de aprendizaje y evaluador, sino también técnico, 
ya que debe estar en la facultad de proporcionar 
soporte ante las posibles dificultades que los 
estudiantes puedan enfrentar en el desarrollo 
de las clases.

Por otro lado, como apunta Ferrer (2020), el 
panorama del confinamiento por la COVID-19 
provocó que el sector económico de los eventos 
también se adaptara, pues, luego de que el 
98 % de estos fueran aplazados o cancelados, 
se aprovecharon espacios virtuales tales como 
seminarios web (webinars), conferencias, 
reuniones, lanzamiento de productos y ferias 

virtuales, debido a que eran medibles, propi-
ciaban el alcance de un público más amplio y 
exigían menos recursos materiales y económicos 
(Moreira Abraham, 2020).

Sin embargo, según datos del informe 
Análisis, experiencia y visión de los eventos 
virtuales (2020), un 83 % de los encuestados 
considera que las reuniones que no superan 
las 15 personas son eventos donde la digitaliza-
ción funciona mejor, adicional a ello, entre las 
mayores debilidades de los eventos virtuales se 
destacan la incapacidad de establecer vínculos, 
el decrecimiento de interacción con el público, 
la atención media o nula de la audiencia y la 
reducción de compromiso por parte de los parti-
cipantes.

Conclusión

Si bien las herramientas digitales, utilizadas 
por los usuarios en la pandemia, existen desde 
hace más de dos décadas, puede que durante 
el traslado masivo de las actividades cotidianas 
a los entornos digitales no fueran las más 
óptimas, debido a que las netiquetas existentes 
pudieron haber sido insuficientes para incidir en 
el comportamiento de las personas que exigía el 
contexto.

En relación con lo anterior, la investigación 
es relevante para la comunidad científica, el 
público en general y las organizaciones que 
estén inmersas en el entorno digital, puesto que, 
en caso de desarrollarse, facilitaría la comuni-
cación asertiva desde diferentes espacios de 

interacción social virtual. Además, es perti-
nente abordar el concepto de netiquetas, ya 
que existen vacíos a nivel de aplicabilidad; razón 
por la cual, es relevante proponer normas de 
conducta que den solución a las irregulari-
dades presentadas durante el confinamiento 
por la COVID-19, desde escenarios académicos, 
empresariales y recreacionales. Por este motivo, 
como se muestra en la Figura 2, se proponen 
algunas normas de comportamiento básico que 
surgen desde la observación empírica y pueden 
aprovecharse como punto de partida, para ser 
analizadas con mayor profundidad en futuras 
investigaciones.
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Figura 2. Netiquetas para el posconfinamiento

Por último, es relevante resaltar que, aun 
cuando durante el confinamiento se presentaron 
irregularidades en términos de comportamiento 
dentro de los entornos digitales, gracias a las 
TIC es posible que seamos más productivos por 
su amplia oferta de herramientas, que tienden 
a la ejecución de tareas de una manera rápida 
y eficaz sin que las barreras geográficas repre-
senten un obstáculo.

Así, ahora que la sociedad retorna lentamente 
a la presencialidad, no se debería abandonar 
por completo las posibilidades que los entornos 
digitales nos ofrecen, pues, es probable que, con 
la implementación de nuevas netiquetas que se 
ajusten a las dinámicas actuales, sea posible 
lograr entornos colaborativos asertivos.
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