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RESUMEN

Gobierno Abierto surge como alternativa para mejorar la gobernanza promoviendo la participación activa de la ciu-
dadanía tanto para identificar sus necesidades y alternativas de solución, así como para fomentar su rol fiscalizador 
en la lucha contra la corrupción. La Alianza para el Gobierno Abierto se creó en el 2011 con la finalidad de promover 
esta filosofía y actualmente agrupa a 75 países y 104 gobiernos locales. Sus miembros se comprometen a trabajar 
coordinadamente en los pilares que sustentan la filosofía de la alianza: Transparencia, Participación y Colaboración; 
sin embargo, ¿cuáles han sido los avances?, ¿qué se ha logrado? y ¿qué aprendizajes se han obtenido? La presente 
investigación del tipo revisión sistemática de la literatura resume 38 artículos científicos obtenidos de Scopus que 
describen experiencias de este paradigma ejecutadas en distintos países para finalmente presentar las conclusiones 
de dichas iniciativas y los aprendizajes alcanzados. Las conclusiones son que las tecnologías de información, debida-
mente reguladas, son un importante factor para el implementar Gobierno Abierto, así como que ésta es una excelente 
herramienta en la lucha contra la corrupción y para legitimar el accionar político. La elección de las investigaciones 
utilizadas fueron el resultado de un proceso de selección que inició con 619 documentos; siendo Países Bajos, Estados 
Unidos y Reino Unido los países con mayores aportes.
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ABSTRACT

Open Government emerges as an alternative to improve governance by promoting the active participation of citizens 
to identify their needs and alternative solutions, as well as to promote their oversight role in the fight against corruption. 
The Open Government Partnership was created in 2011 with the aim of promoting this philosophy and currently brings 
together 75 countries and 104 local governments. Its members are committed to working in a coordinated manner on 
the pillars that support the philosophy of the alliance: Transparency, Participation and Collaboration; however, what has 
been the progress? What has been achieved? And what lessons have been learned? This research, a systematic litera-
ture review, summarizes 38 scientific articles obtained from Scopus that describe experiences of this paradigm carried 
out in different countries to finally present the conclusions of these initiatives and the lessons learned. The conclusions 
are that information technology, when properly regulated, is an important factor for implementing Open Government, as 
well as an excellent tool in the fight against corruption and for legitimizing political action. The choice of research used 
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was the result of a selection process that began with 619 documents; the Netherlands, the United States and the United 
Kingdom were the countries with the greatest contributions.

Keywords: Learnings, Open government, Citizen participation, Open portal, Transparency, Collaboration.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual es innegable la importancia de la información; por ello las computadoras, y toda tecnología 
relacionada, se han convertido en herramientas poderosas, por su capacidad para procesar datos. En este contexto, 
con el surgimiento y evolución del Internet, las personas, organizaciones privadas e instituciones públicas disponen de 
herramientas para publicar sus datos con mucha facilidad; teniendo en algunos casos consecuencias negativas como 
la aparición de datos falsos o excesiva redundancia de los mismos. 

Desde su fundación en 2011 la Alianza para el Gobierno Abierto ha promovido compromisos, plasmados en los de-
nominados Planes de Acción para el Gobierno Abierto (PAGA) de 02 años de duración, en sus miembros logrando 
impactos dispares en áreas como salud, educación y economía. Los compromisos asumidos y ejecutados han ge-
nerado mejoras a corto plazo en la prestación de servicios, prevención de la corrupción, eficiencia de contratos pú-
blicos y la confianza de la ciudadanía; los cuales a largo plazo impactan positivamente en el crecimiento económico, 
el entorno empresarial, el comercio, reducción de la burocracia y en consecuencia mejorar la gobernanza y producir 
oportunidades económicas debido a la apertura de los datos (Open Government Partnership, 2020). La implementa-
ción de Gobierno Abierto está basada en tres pilares: transparencia, colaboración y participación; cada miembro tiene 
la independencia y responsabilidad para diseñar sus PAGA e implementarlos según sus intereses, conveniencias y 
disponibilidad de recursos.

La presente investigación tiene como objetivo describir las experiencias en la implementación de esta filosofía de go-
bierno; por ello el investigador identifica y analiza las prácticas documentadas, los errores cometidos y sobre todo los 
aprendizajes que ha dejado cada uno de los proyectos iniciados.

DESARROLLO

La metodología para una RSL implica un proceso exhaustivo, reproducible, crítico y de clara evaluación de investi-
gaciones para afrontar una pregunta de investigación específica (Quispe et al., 2021). Bajo este enfoque se realiza la 
selección, análisis y sistematización de las investigaciones referentes a la evolución, experiencias y aprendizajes de la 
implementación de gobierno abierto.

La búsqueda giró en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los actores involucrados en la implementación y 
promoción del Gobierno Abierto en diferentes contextos?, ¿Cuáles son las experiencias y prácticas específicas de 
Gobierno Abierto que se han implementado en distintos países o regiones? y ¿Cuáles son los aprendizajes y lecciones 
extraídos de las experiencias de Gobierno Abierto documentadas en la literatura?

Se utiliza la base de datos Scopus para la obtención de artículos científicos relacionados al tema de investigación 
centrando la búsqueda entre los años 2019 y 2022; haciendo uso de la siguiente cadena de búsqueda: TITLE-ABS-
KEY ( ( “open government” OR “open governance” OR “government transparency” OR “citizen participation” ) AND ( 
“implementation” OR “adoption” OR “practice” OR “policy” OR “initiative” OR “mechanism” ) AND ( “effectiveness” OR 
“impact” OR “outcome” OR “evaluation” ) ) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2023 AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA 
, “SOCI” ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , “English” ) ) AND ( LIMIT-TO ( OA , 
“all” ) ).

Se obtienen 619 documentos; por ello, manteniendo la rigurosidad académica y con la finalidad de acotar la búsqueda 
se aplicaron criterios de inclusión y exclusión que se detallan en las (tablas 1 y 2) indicadas a continuación:

Tabla 1: Criterios de inclusión.

Item Criterio de inclusión

CI01 Las publicaciones consideradas deben referirse a la implementación de Gobierno Abierto

CI02 Se han considerado documentos que describen el impacto del Gobierno Abierto

CI03 Los documentos revisados deben abordar los enfoques y prácticas para la implementa-
ción de Gobierno Abierto



3 Vol 17 | No.1 | enero-febrero |  2025
Publicación continua
e4945

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

CI04 Los artículos revisados deben referirse a los actores que participaron activamente en la 
implementación del Gobierno Abierto

CI05 Se ha considerado únicamente publicaciones entre los años 2019 y 2022
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Criterios de exclusión

Item Criterio de exclusión

CE01 Publicaciones que no son del área de Ciencias Sociales

CE02 Documentos que no son de acceso abierto

CE03 Las publicaciones que no son artículos científicos

CE04 Artículos que no están en inglés

CE05 Publicaciones que tienen 03 o menos citas
Fuente: Elaboración propia

Después de aplicar los criterios indicados se seleccionaron 38 artículos.

RESULTADOS-DISCUSIÓN

En base a los resultados obtenidos, según la metodología detallada, se realiza un análisis por país, Figura 1 y año de 
publicación, Figura 2. Países Bajos con 07 artículos es el país con mayor cantidad de publicaciones; seguido de Reino 
Unido con 04 publicaciones. Asimismo, se puede visualizar que la mayoría de las investigaciones encontradas corres-
ponden a países europeos y ninguna publicación proviene de países latinoamericanos; esto último puede explicarse 
parcialmente porque uno de los criterios de búsqueda utilizado fue el idioma inglés.

Fig 1: Distribución de investigaciones científicas seleccionadas por país.

Fuente: Elaboración propia.

Fig 2: Distribución de publicaciones por año.

Fuente: Elaboración propia.
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Se realiza también el análisis por año de publicación 
identificándose que el año 2021, con un total de 12 pu-
blicaciones, tuvo mayor producción que los demás años.

Actores involucrados en la implementación y promo-
ción del Gobierno Abierto

La OGP agrupa a todos los gobiernos nacionales y sub-
nacionales que se comprometen con este nuevo para-
digma brindándoles guía y acompañamiento en la im-
plementación. Este nuevo enfoque promueve una buena 
gobernanza al incluir a la sociedad en general en el pro-
ceso de toma de decisiones y comprometiéndoles en el 
rol fiscalizador que le confiere (Porumbescu et al., 2020).

A la fecha la OGP agrupa a 75 países cuyas iniciativas 
de ámbito nacional se reducen a la aprobación de leyes y 
políticas, creación de órganos e instituciones de apoyo a 
la implementación de datos abiertos y la inserción de las 
tecnologías de información en el sector público enmarca-
dos en los compromisos asumidos en sus PAGA. 

Experiencias y prácticas específicas de Gobierno 
Abierto

Según Schmidthuber & Hilgers (2021) identifican cuatro 
dimensiones en la implementación del gobierno abierto: 
interacción en tiempo real, consulta e ideación ciudada-
na, gobierno ubicuo y transparencia; las cuales deben 
abordarse de manera integral y considerando la realidad 
de cada gobierno. Asimismo, resaltan la importancia de 
las coordinaciones que deben realizar los actores polí-
ticos y los funcionarios encargados de la gestión; dado 
que cada uno tiene intereses y percepciones diferentes. 
Los gestores enfocan sus esfuerzos en la implementación 
de gobierno ubicuo y la esfera política está más orien-
tada la captación de ideas e interacción en tiempo real 
con la ciudadanía. Además, identifican diferentes niveles 
de implementación entre los gobiernos nacionales y sub-
nacionales, siendo éstos últimos quienes obtienen mejor 
calificación.

Las iniciativas lanzadas tienen cada una sus propias 
características acorde a las necesidades y realidad de 
quien lo ejecuta; GA trabaja en tres pilares: transparen-
cia, participación y colaboración. Los gobiernos centran 
su esfuerzo en los pilares que consideran convenientes; 
por ello en esta sección se describen las experiencias y 
aprendizajes obtenidos en cada uno de ellos.

Transparencia

Los autores Gonzálvez-Gallego y Nieto-Torrejón (2021) 
analizan los efectos de la apertura de datos guberna-
mentales en relación con la confianza de los ciudadanos 
europeos, limitándose al Parlamento Nacional, Sistema 
Legal y Parlamento Europeo; determinando que existe 
una relación positiva. Para llegar a esta conclusión utiliza-
ron el Inventario de Datos Abiertos (ODIN, por sus siglas 
en inglés) del 2018; la cual contiene información sobre 

la apertura y cobertura de los datos publicados, y la 
Encuesta Social Europea (ESS, por sus siglas en inglés); 
la cual mide cada 02 años las actitudes, creencias y pa-
trones de comportamiento de la población de Europa. Por 
ello, para mejorar la confianza en las instituciones los au-
tores recomiendan ampliar los esfuerzos en beneficio de 
la apertura de datos, la transparencia y la rendición de 
cuentas sin descuidar los índices económicos. Asimismo, 
detectan que la apertura de datos facilita contrarrestar las 
consecuencias de eventos negativos.

En la actualidad no hay duda de la importancia de los da-
tos, y la creación de información, en la correcta toma de 
decisiones dejando de lado la intuición e incluso restando 
importancia a la experiencia. Los portales de datos abier-
tos son una importante herramienta para que los ciudada-
nos puedan dar seguimiento, evaluar y hacer efectiva la 
rendición de cuentas de los funcionarios. 

Los autores Simonofski et al. (2022) analizan la importan-
cia de la mejora de la experiencia para vincular especial-
mente a ciudadanos no especializados en el uso de los 
datos publicados; por ello recomiendan utilizar técnicas 
de la gamificación como narraciones, uso de insignias 
y mejora del diseño de las interfaces con el acompaña-
miento del ciudadano común. Mutambik et al. (2021) en 
base al análisis de los portales abiertos de los países que 
conforman el G7 concluyen que la usabilidad es un as-
pecto importante en el diseño de estas herramientas; por 
lo que, recomiendan que los usuarios sean partícipes en 
la realización de las mejoras, así como extender la funcio-
nalidad básica de los portales, que es dar acceso a los 
datos, mediante la implementación de funcionalidades 
avanzadas que faciliten el análisis y mejoren la visualiza-
ción. Otro aspecto es mejorar la usabilidad considerando 
la cultura y limitaciones de todos los sectores sociales. 
Lin & Kant (2021) concluyen que las redes sociales son 
una herramienta efectiva para recolectar opiniones y pun-
tos de vista de la ciudadanía por su facilidad de uso y 
aceptación en la sociedad logrando un alcance masivo e 
inclusivo. A pesar de las ventajas, casi obvias, los auto-
res identifican limitaciones y desventajas de su uso; por 
ejemplo, pérdida de privacidad, falta de control de cen-
sura, sesgos y manipulación de las opiniones, así como 
falta de profundidad de las conversaciones; por ello, re-
comiendan el diseño de políticas que regulen su uso y 
complementarlas con el uso de métodos fuera de línea 
para obtener mejores resultados.

Los autores Milić et al. (2022) utn OpenGov Transparency 
Indicator, modelo creado para medir el grado de aper-
tura de un gobierno abierto en las categorías Finanzas 
y Economía, Medio Ambiente, Salud, Energía, Empleo y 
Población, Educación, Transporte e Infraestructura; para 
evaluar la transparencia de los gobiernos en Serbia con-
cluyendo que la transparencia y la participación activa 
de los ciudadanos mejora la gobernanza. Los autores 
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recomiendan la aplicación de estándares en la implemen-
tación de la transparencia gubernamental y el fomento de 
la explotación, por parte de la ciudadanía, de los datos 
abiertos.

En línea con lo descrito, Matheus et al (2020) describen 
las ventajas que los paneles de control basados en datos 
brindan en la gestión de las ciudades inteligentes. Las 
autoridades y funcionarios se benefician en el proceso 
de toma decisiones al poder visualizar de forma intuiti-
va los datos insumo. Por otro lado, los ciudadanos pue-
den acceder a información presentada en forma visual 
mediante gráficos y pictogramas, facilitando, a los poco 
entendidos en temas gubernamentales, poder analizar la 
información publicada e interactuar con los funcionarios 
que correspondan. 

La herramienta más utilizada para promover la transpa-
rencia son los portales de datos abiertos; sin embargo, 
qué características se deben cumplir. Abella et al. (2022) 
afirman que dichas herramientas deben presentar infor-
mación clara, detallada y de calidad favoreciendo el fácil 
acceso y su reutilización de manera profesional; es decir 
haciendo uso de programas informáticos o permitiendo 
la creación de nuevo software. Cumplir con estos requisi-
tos promueve y facilita que las organizaciones, empresas 
privadas e incluso los ciudadanos los utilicen en benefi-
cio del emprendimiento para la creación de herramientas 
sociales e incluso de generación de oportunidades eco-
nómicas. Zhang et al. (2022) realzan la importancia de 
diseñar y utilizar metodologías para evaluar la idoneidad 
de dichas plataformas; incrementado su explotación en 
beneficio de la mejora de calidad de vida y el desarrollo 
sostenible de la sociedad.

La rendición de cuentas es clave en la lucha contra la co-
rrupción y está enmarcada en el pilar denominado trans-
parencia. Sin embargo, la simple publicación de los datos 
no es suficiente para cumplir con las expectativas de la 
ciudadanía. Los funcionarios deben prestar atención a la 
elección de los datos que deben ser publicados y cómo 
estos pueden ser aprovechados por los miembros de la 
sociedad. Un primer paso es elegir qué debe publicarse, 
en qué formatos y por qué medios; maximizando la pro-
babilidad que puedan ser explotados mediante progra-
mas informáticos. En segundo lugar, se deben establecer 
políticas adecuadas que promuevan y aseguren la cali-
dad de los datos permitiendo que los ciudadanos pue-
dan crear herramientas con la seguridad de que los re-
sultados generados sean válidos. El gobierno debe crear 
un entorno positivo que promueva la participación activa 
de la ciudadanía en el uso de las plataformas públicas, 
crear para facilitar sus funciones de fiscalización, crea-
ción de oportunidades y permita el aprovechamiento del 
conocimiento colectivo; manteniendo un equilibrio entre 
las expectativas de la comunidad y la factibilidad de las 
soluciones que se identifican (Porumbescu et al., 2020).

Actualmente los gobiernos han implementado diferen-
tes herramientas para la publicación de datos abiertos; 
sin embargo, esto debe considerarse el primer paso y lo 
realmente importante es el involucramiento activo de los 
ciudadanos en la toma de decisiones y control del uso 
de los recursos públicos. Por ello, las autoridades deben 
diseñar programas de capacitación tanto para funciona-
rios, responsables de cumplir con las políticas de datos 
abiertos y la rendición de cuentas, como para los ciuda-
danos, quienes deben aportar en la toma de decisiones y 
ejercer su rol de control ciudadano.

Participación

El fin máximo de la función pública es atender las nece-
sidades de sus gobernados haciendo uso de los recur-
sos disponibles; sin embargo, actualmente está titánica 
tarea se ha ejecutado siguiendo un enfoque centrado en 
el personal especializado, elegidos por las autoridades 
políticas en la mayoría de los casos sin criterio técnico, y 
sin mayor vínculo con los ciudadanos quienes no acep-
tan las soluciones planteadas y se convierten en testigos 
de proyectos que no dan solución a sus requerimientos, 
no son sostenibles y en algunos casos no atienden las 
necesidades de los sectores minoritarios; generando, en 
el futuro, conflictos que agravan el escenario identificado. 
La participación ciudadana se presenta como una exce-
lente herramienta al aprovechar el conocimiento colecti-
vo y la disponibilidad de muchas personas para plantear 
enfoques y alternativas; esto representa una gran oportu-
nidad para mejorar la calidad y sostenibilidad de las so-
luciones que se ejecutan en respuesta a las necesidades 
públicas, así como su aceptación y legitimidad. Lograr 
este compromiso permite mejorar la gobernanza; sin em-
bargo, requiere de un esfuerzo articulado, permanente y 
sostenido en normas y marcos legales con un enfoque 
comunicacional adecuado a las personas a las que se 
dirige (Kiss et al., 2022).

La creación de políticas es un proceso central para los 
gobiernos y afecta directamente a la sociedad sobre la 
cual se norma; por ello, las autoridades de la ciudad de 
Madrid, España, implementaron una plataforma hacien-
do uso de Natural Language Processing (NLP) y Machine 
Learning con el objetivo de crear un espacio automati-
zado donde los ciudadanos pueden interactuar más fá-
cilmente con el objetivo de captar los intereses y puntos 
de vista que ayuden en el diseño de políticas públicas 
(Arana-Catania et al., 2021).

Un aspecto importante para el desarrollo de las ciuda-
des es una adecuada planificación urbana; ésta afecta 
los intereses de personas y empresas. Por ello, todos los 
miembros de la sociedad deben participar activamente 
aportando puntos de vista, intereses y alternativas de so-
lución en beneficio de una planeación que satisfaga to-
das las necesidades. Li et al (2020) en su estudio sobre 
la participación de los ciudadanos de Wuhan, China, en 
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la planificación urbana resalta la importancia de generar 
una cultura urbanística que permita afrontar los aspectos 
legales y sociales que implica el mencionado proceso. 
Involucrar a los interesados requiere que las autoridades 
realicen programas de sensibilización para fomentar el 
involucramiento de la ciudadanía apoyándose en herra-
mientas tecnológicas creadas para tal fin.

La gestión de los recursos económicos es un proceso 
complejo, a menudo criticado e incluso inmerso en deli-
tos por parte de los funcionarios responsables. Por ello, 
que los miembros de la sociedad participen del proceso 
presupuestario dota al mismo de sostenibilidad, legitimi-
dad, equidad y efectividad. Sin embargo, no todas las 
instituciones pueden gozar de estos beneficios; siendo 
los gobiernos locales con instituciones sólidas los que tie-
nen mayor ventaja para implantar el modelo participativo 
en este importante proceso, aunque ello implica a su vez, 
mayor apertura en el acceso a los datos, facilitación del 
proceso de rendición de cuentas y seguimiento de los 
proyectos públicos (Oh et al., 2019).

El gobierno de Indonesia ha implementado herramientas 
para facilitar las iniciativas gubernamentales, tales como 
Satu Data Indonesia y LAPOR; esta última interconecta 
casi la totalidad de gobiernos subnacionales: gobiernos 
provinciales y municipales, así como regencias de go-
bierno. Además, adopta la web 2.0, y en especial las re-
des sociales: Facebook, Twitter e Instagram, como herra-
mientas para mejorar su gobernanza. Éstas son utilizadas 
para comunicarse con la ciudadanía y organizaciones 
civiles; por ello se debe capacitar a los funcionarios para 
extender su uso. Sin embargo, es necesario diseñar po-
líticas que brinden un entorno seguro para su utilización, 
así como para evaluar el impacto que éstas tienen en los 
interesados (Adnan et al., 2021).

El éxito del diseño y ejecución de las políticas públicas re-
quiere que las autoridades constantemente busquen for-
mas de legitimar sus decisiones; por ello se reconoce que 
el conocimiento colectivo es una importante herramienta. 
Kiss et al (2022) en su investigación realza la importan-
cia de mejorar procesos para facilitar la interacción entre 
los funcionarios que toman decisiones y los interesados. 
Según los autores se debe fomentar un entorno favorable 
para compartir información de calidad y disponer de los 
recursos necesarios que permitan crear lazos de confian-
za para captar las perspectivas y conocimientos de los 
interesados; lo cual tendrá como consecuencia la puesta 
en marcha de proyectos legitimados y de alto impacto.

Colaboración

La colaboración es el nivel más alto al que aspira GA 
dado que implica no solo aportar conocimiento sino, ade-
más, formar parte de la implementación de la solución. 
Lograr este objetivo es complicado y existen pocos casos 
estudiados. Glaas et al. (2022) analizan los casos de éxito 

de las municipalidades suecas de Malmö y Gothenburg 
consistente en el diseño y ejecución de estrategias de 
adaptación climática. Aunque estos gobiernos subnacio-
nales son dignos de resaltar representan casos aislados; 
por ello, los autores recomiendan tomarlos como referen-
cia para la creación de ecosistemas adecuados para la 
colaboración, desarrollando capacidades y creando he-
rramientas necesarias que promuevan la captación y uso 
del conocimiento existente.

Para tener éxito en un proceso participativo la comuni-
cación es un factor importante; por ello Patrick & Rollins 
(2022) realzan la necesidad que las fuerzas policiales en-
tablen una relación bidireccional con la ciudadanía enfo-
cando sus esfuerzos en las minorías raciales y población 
vulnerable, considerando los aspectos culturales, promo-
viendo la equidad haciendo uso de tecnologías amiga-
bles y accesibles, como las redes sociales. Asimismo, 
recomiendan capacitar al personal para explotar estas 
herramientas y estar preparados para todo tipo de res-
puestas que puedan recibirse. 

El Presupuesto participativo ayuda a mejorar la gober-
nanza y fomentar el compromiso ciudadano en la gestión 
de su ciudad, según Kempa & Kozłowski (2020), quienes 
estudian el caso de éxito de Sopot; primera ciudad pola-
ca en implementarla. Las autoridades de dicho municipio 
fomentan el uso de esta herramienta involucrando a la 
ciudadanía en la elección de proyectos a ejecutar; para 
lo cual destinan presupuesto y establecieron criterios de 
elección como que estén alineados a los objetivos de la 
ciudad y, obviamente, enmarcados en su ámbito de ac-
ción. Finalmente, debido al éxito de estas iniciativas en 
varios municipios el gobierno polaco ha normado la eje-
cución del presupuesto participativo de forma obligatoria. 
Según, Klun & Benćina (2021), en base a su investigación 
en Eslovenia, este proceso se ve afectado por factores 
políticos, sociodemográficos y económicos. En el plano 
político han determinado que la experiencia de gobierno 
de los alcaldes facilita su ejecución; en lo económico es 
importante asegurar los fondos necesarios para la ejecu-
ción del proceso, así como para ejecutar los proyectos 
elegidos por la ciudadanía, logro importante para ganar 
y sostener la confianza de los involucrados; y finalmente, 
han identificado que las migraciones y la salud infantil son 
factores sociodemográficos importantes.

Los autores Goluža et al. (2021) concluyen que la toma de 
decisiones es un proceso importante para tener institucio-
nes públicas eficientes y lograrlo requiere la participación 
activa de la ciudadanía. Por ello, recomiendan incremen-
tar los esfuerzos para afrontar la desidia, desconfianza y 
conflictos de intereses existentes en los actores involu-
crados brindándoles los recursos necesarios y fomentan-
do una comunicación genuina y respetuosa con la finali-
dad de hacerlos co-partícipes. Erfani & Roe (2020) según 
su investigación sobre planificación urbana en Teherán 
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concluyen que los propietarios y comunidad directamen-
te involucrada deben ser escuchados, considerando sus 
vínculos, relaciones de poder e intereses, para la elec-
ción de soluciones que gocen de legitimidad y estén 
acordes con la normativa vigente. Por otro lado, Thoneick 
(2021) concluye que es importante utilizar herramientas 
especializadas para fomentar la participación ciudadana 
en la planificación urbana, como se confirma con la pla-
taforma Sistema de Participación Digital disponible para 
los ciudadanos de la ciudad de Hamburgo, Alemania. Es 
importante que estas herramientas respeten el marco le-
gal al que se subordina toda decisión e iniciativa; en caso 
contrario los aporte carecen de validez y el proceso es 
infructuoso. Åström (2020) enfatiza que la confianza entre 
ciudadanos y planificadores es un factor importante para 
el éxito; por ello el proceso debe ser equitativo, inclusivo y 
de largo plazo, debe promover el trabajo con grupos mar-
ginados y desfavorecidos, utilizar las tecnologías para fa-
cilitar la comunicación y crear un espacio de co-creación 
de servicios. Mikuš et al. (2021) describen casos de éxito 
en los países miembros del Grupo de Visegrado identi-
ficando diferentes niveles normativos; siendo Polonia el 
único país que ha creado una ley al respecto y República 
Checa, Eslovaquia y Hungría lo han normado al nivel de 
estatutos. Asimismo, recomiendan que la participación 
de todos los interesados se debe dar sin niveles de je-
rarquía y basándose en la voluntad de cada uno de los 
miembros; finalmente también recomiendan enfocar los 
esfuerzos del indicado proceso en educación, justicia 
social, promover ciudadanía activa y reformar el aparato 
administrativo.

Por otra parte, Von Schneidemesser et al. (2020) analizan 
la creación de una ley de movilidad en Berlin; este caso 
de éxito cuenta con la participación activa de los ciclistas 
aprovechando su conocimiento e identificando sus ne-
cesidades, previa capacitación con el marco normativo, 
en un entorno colaborativo; es decir funcionarios y ciuda-
danía trabajando juntos. El proceso empieza con un pro-
yecto de ley que se perfecciona hasta obtener la versión 
definitiva. Lin (2022) analiza y describe el uso de redes 
sociales como medio para obtener comentarios y retroa-
limentación respecto a diferentes proyectos; presenta ini-
ciativas en China, Taiwan, Estados Unidos y Países Bajos 
concluyendo que su uso es aconsejable y fructífero favo-
reciendo una adecuada gobernanza. El autor identifica 
que los aportes ciudadanos están orientados al acceso a 
información, apaciguamiento, asociación de interesados, 
delegación de poderes y control ciudadano.

Para Žuffová (2020) determinar la relación entre los por-
tales abiertos y el diseño de políticas anticorrupción es 
compleja debido a la inexistencia de datos que permitan 
reconocer la influencia de éstos, así como la efectividad 
de las normas aprobadas. La autora recomienda que se 
realice una investigación formal y acuciosa respecto al 
uso de los datos abiertos en el plano jurídico y deja claro 

que la lucha contra la corrupción requiere de instituciones 
judiciales sólidas, medios de comunicación independien-
tes y acceso a Internet libre complementadas con una 
sociedad activa y comprometida con el proceso.

Según Vrydagh (2022) afirma, que es complejo medir la 
influencia de la participación ciudadana en la toma de 
decisiones debido a los sesgos propios de las autorida-
des; por ello, propone la realización de entrevistas para 
identificar sesgos en los tomadores de decisiones y para 
medir la influencia del aporte ciudadano. Asimismo, para 
incrementar la posibilidad de un impacto positivo, el pro-
ceso participativo debe ser estructurado, con información 
clara y precisa, fomentar la participación de todos los 
grupos sociales y, muy importante, realizar la retroalimen-
tación necesaria. Falanga & Ferrão (2021) concluyen que 
la colaboración ciudadana tiene varios beneficios; sin 
embargo, es un proceso que aún está en evolución y no 
se cuenta con datos de la medición de su efectividad. Por 
ello, los autores recomiendan la creación de una cultura 
de evaluación de los procesos participativos que incluya 
el diseño de metodologías para tal fin; la definición de 
objetivos, adecuación de la cultura institucional y capaci-
tación de los funcionarios, inclusión de todos los sectores 
de la sociedad y retroalimentación de los logros.

En Kumasi, la empresa Ghana Water Company decide 
adoptar un estilo participativo para decidir acerca de la 
accesibilidad y disponibilidad del agua; por ello ejecu-
ta un conjunto de iniciativas para involucrar a los intere-
sados en dicho recurso. Durante el proceso la empresa 
pudo identificar que existe interés y rechazo por apoyar 
en el proceso de toma decisiones, a pesar de la importan-
cia del mencionado recurso, e incluso temor en los ciuda-
danos. Asimismo, en los funcionarios de la institución al 
inicio se generó rechazo por el nuevo enfoque dejando 
de ser los únicos responsables de las decisiones para 
pasar a un enfoque colaborativo. Ante este escenario se 
incrementan los esfuerzos y se realizan acercamientos 
a través de las emisoras de radios, mediante reuniones 
públicas, aplicando encuestas, atendiendo directamente 
vía telefónica para finalmente lograr el objetivo de distri-
buir el recurso hídrico de formas más eficiente acorde a 
las características de las localidades involucradas. El in-
vestigador identifica factores importantes a nivel interno 
y externo; respecto al primero subraya la importancia de 
crear un escenario que promueva la transparencia de los 
datos, la toma de decisiones, así como la creación de 
una cultura para su aprovechamiento. Respecto al factor 
externo rescata que es necesario crear organizaciones 
locales que faciliten la comunicación con los ciudadanos 
y permita la comunicación efectiva, inclusiva y participati-
va (Odei Erdiaw-Kwasie et al., 2020).

Aprendizajes y lecciones extraídos de las experien-
cias de Gobierno Abierto
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Los portales abiertos son la herramienta utilizada por los 
gobiernos para la publicación de sus datos; sin embar-
go, este proceso debe ser riguroso para asegurar que los 
datos presentados sean de calidad y sirvan como insumo 
para la creación de software que empodere al ciudadano 
en su labor de seguimiento y control. Asimismo, se reco-
noce que los gobiernos deben fomentar la explotación de 
los datos presentados mediante la capacitación corres-
pondiente, así como, con la creación de software intuiti-
vo y accesible orientado no solo a usuarios profesionales 
sino sobre todo a usuarios sin conocimientos técnicos.

Las tecnologías de información evolucionan constan-
temente y nos proveen de nuevas herramientas como 
Inteligencia Artificial, reconocimiento de imágenes, chat-
bot entre otras; por ello, la inclusión de estos avances 
permite crear herramientas, basadas en los datos publi-
cados, de fácil uso que fomenten la mejora de la gober-
nanza de las ciudades y países.

Existe rechazo y temor ciudadano por una participación 
activa en los asuntos públicos; por ello se deben reali-
zar esfuerzos en los medios apropiados, considerando 
las características de los destinatarios del mensaje con 
el objetivo de incluir a toda la sociedad, utilizar un len-
guaje adecuado y sobre todo demostrar que los aportes 
recolectados serán considerados y no existin represalias. 

La colaboración ciudadana es el objetivo más ambicioso 
del Gobierno Abierto y a la vez el más complejo; aunque 
existen iniciativas exitosas en diferentes puntos del globo 
terráqueo es importante indicar que son pocas y su al-
cance es local. Por ello, se puede afirmar que los proyec-
tos colaborativos deben enfocarse en poblaciones redu-
cidas; de lo contrario la complejidad aumenta y, con ésta, 
la probabilidad de fracaso. Se identifica, además, que la 
creación de herramientas especializadas complementa-
das con redes sociales y otras técnicas no tecnológicas 
facilitan la participación de los ciudadanos y el logro de 
los objetivos. Todo ello debe realizarse dentro de una nor-
mativa diseñada acorde a las necesidades del proyecto, 
así como atendiendo la legislación vigente.

CONCLUSIONES

Aunque los conceptos sobre gobierno abierto no son 
nuevos y son independientes de las tecnologías de infor-
mación; son éstas las que favorecen su implementación. 
Por ello, existe una dependencia entendible y obvia con 
los equipos computacionales; los autores de los artículos 
referenciados lo afirman de manera directa o indirecta al 
resaltar la importancia de la internet, los portales abier-
tos, el uso profesional de los datos abiertos, el uso de las 
redes sociales como medios de comunicación y la crea-
ción de plataformas especializadas para interactuar con 
la ciudadanía.

El diseño e implementación de políticas y directrices que 
regulen el uso de tecnologías de información con un en-
foque bidireccional es un imperativo en las organizacio-
nes públicas para poder explotar los beneficios de la in-
teligencia colectiva, así como para legitimar las políticas 
públicas que se implementan y procurar altos grados de 
inclusión.

Las iniciativas para involucrar a la ciudadanía en el pro-
ceso de toma de decisiones favorecen la legitimización 
de los proyectos públicos diseñados y ejecutados; por 
lo que es necesario realizar campañas de sensibilización 
y capacitación tanto a funcionarios como a ciudadanos 
para evitar, o atenuar, el rechazo que genera el cambio 
de paradigma. Los miembros de la sociedad deben es-
tar conscientes de la importancia de sus puntos de vista, 
las limitaciones de ejecución y contar con normativa que 
asegure y fomente su participación.

La corrupción es un problema global y generalizado; por 
ello, la transparencia y el control ciudadano son facto-
res importantes en su lucha. En este sentido los portales 
abiertos son elementos esenciales para motivar a los ciu-
dadanos, organizaciones civiles y otros a asumir el rol fis-
calizador que la filosofía de gobierno abierto les confiere. 
Sin embargo, es necesario aclarar que la sola publicación 
de los datos es insuficiente para afrontar el indicado rol; 
ante esto los gobiernos deben crear un ecosistema que 
facilite a los interesados disponer de datos estructura-
dos, de fácil acceso y de calidad, además de brindar las 
capacitaciones necesarias y en lo posible crear software 
orientado a los usuarios no especializados.
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