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Área temática: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en educación.

Línea temática: Educación y estrategias de inclusión a grupos sociales minoritarios y vulnerables.

Tipo de ponencia: Intervenciones educativas sustentadas en investigación.

Resumen: 

La intención detrás de esta intervención es promover en mujeres de entre 20 y 50 años que se encuentran 

en situación vulnerable (tanto económica como educativa) un programa de desarrollo integral enfocado en 

habilidades relacionadas con alfabetización tecnológica, digitales y de gestión de información, además de 

habilidades de emprendimiento, para el crecimiento personal y familiar con miras a crear y desarrollar un 

proyecto productivo. Las primeras dos implementación del taller se llevaron a cabo en Monterrey y Tijuana 

durante los meses de abril a junio de 2018 y de octubre de 2018 a febrero de 2019.
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Introducción

Las TIC y las competencias digitales

En la última década, el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se ha 

convertido en la columna vertebral de la economía del conocimiento a nivel mundial. Por ello, los sistemas 

educativos deben ser pertinentes para adaptarse a los mercados laborales en rápida evolución, los 

avances tecnológicos, el aumento del desempleo en el mundo, la persistencia de la pobreza y la creciente 

desigualdad (UNESCO, 2016). En este contexto, se remarca la importancia de las TIC para la generación de 

aprendizajes en fomento de la equidad educativa. 

Vulnerabilidad y brecha digital

La no utilización o desconocimiento de las herramientas tecnológicas ha agraviado el sistema de 

desigualdad social preexistente generando nuevas formas de exclusión social, como lo es la exclusión 

social tecnológica. A pesar de que aumenta la demanda de trabajadores digitalmente cualificados, el perfil 

de desempleados define con mayor preponderancia la actual brecha digital (Muñoz, 2015). En esta situación, 

los menos favorecidos quedan al margen de las fortalezas de la sociedad del conocimiento. La brecha 

digital se convierte en elemento de separación, de exclusión digital, en brecha social. Esta brecha está 

vinculada con aspectos económicos, sociales, de género y generacionales (Aquino, Izquierdo, García, 2016).

Entre las condiciones identificadas en muchas mujeres que viven en situación de vulnerabilidad están: el 

trabajo informal, bajos ingresos, baja cobertura de seguridad social, embarazos sin cobertura o apoyo 

de seguridad social, habitabilidad informal e insegura de la vivienda, baja escolaridad, riesgo psicosocial, 

ausencia de la pareja en el hogar y alta tasa de dependencia (Feito, 2007; Arcos et al., 2011). La vulnerabilidad 

no es solo la exposición a contingencias y tensiones, sino además la dificultad de enfrentarse a ellas 

(Chambers, 1983; Feito, 2007). Es así como estas condiciones de vulnerabilidad y exclusión hacen que sea 

cada vez más difícil superar la brecha digital.

Por ello, ha surgido el interés por entender cuáles son las diferencias que genera la falta de acceso a las 

herramientas digitales (OCDE, 2017; Banco Mundial, 2016). La brecha digital se relaciona con cuatro elementos: 

la disponibilidad de ordenador u otro elemento en el hogar que permita conexión a internet; la posibilidad 

de conectarse y acceder a la red desde el hogar o el trabajo; el conocimiento de las herramientas básicas 

para poder acceder y navegar por la Red; y la capacidad adecuada para poder hacer que la información 

accesible en la Red pueda ser convertida en conocimiento por el usuario (Ballestero, 2002, citado por 

Fuente-Cobo, 2017).

Los esfuerzos por superar la exclusión tecnológica pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad. Al respecto, 

se reconoce que estos esfuerzos no son solo cuestión de contar con las herramientas tecnológicas como 

la computadora o el teléfono celular, sino de la adquisición de competencias digitales para hacer uso con 

sentido y eficiente de estos recursos (Gómez-Hernández, Hernández-Pedreño, Romero-Sánchez, 2017).
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Estrategias de inclusión para la alfabetización digital

Dada la existencia de la brecha digital, la UNESCO ha impulsado estrategias destinadas a un mayor uso 

de las TIC con el fin de reducir las disparidades en cuanto al acceso a la información y el conocimiento 

(Samaniego, Laitamo, Valerio y Francisco, 2012). La incorporación de programas de apoyo en la formación de 

competencias digitales ha comenzado a ser un mecanismo que permite a las mujeres lograr la alfabetización 

tecnológica y, consecuentemente, estar en mejor posición de superar condiciones de vulnerabilidad y 

exclusión social. 

Los programas de educación para adultos suelen ser poco efectivos debido a la poca participación, altos 

niveles de deserción y la rápida depreciación de las habilidades. Los programas más recientes han buscado 

incluir el uso de las TIC (Iftekhar & Jihye, 2016). Por ejemplo, algunos estudios han marcado efectos positivos 

en la educación de adultos en situación de vulnerabilidad mediante el uso de celulares (Deshpande, 

Desrochers, Ksoll y Shonchoy, 2017).

Urge adoptar una posición integradora e inclusiva, de manera de no segregar a la población que no ha 

terminado su escolaridad, pues se reconoce que los adultos que tienen educación superior son los más 

propensos a utilizar las TIC (Vroman, Arthanat y Lysack, 2015). Para alcanzar una mayor inclusión social, es 

conveniente impulsar y propiciar el aprendizaje a lo largo de la vida (Espinoza, Castillo, González y Santa, 

2014).

Desarrollo de competencias digitales en adultos

Algunos factores asociados que explican el comportamiento de los adultos hacia el uso de la tecnología 

son la percepción de utilidad de la tecnología, la expectativa de esfuerzo para ser hábil en el uso de la 

tecnología, la influencia social –como el ambiente familiar– y condiciones facilitadoras (Barnard, Bradley, 

Hodgson, Lloyd, 2013). Otros factores identificados son problemas físicos –como el deterioro de la vista–, 

problemas económicos, la falta de confianza y la falta de relevancia (Carpenter y Buday, 2007). Incluso, 

en algunos grupos de adultos suele asociarse el miedo y la ansiedad al uso de computadoras (Marquié, 

Jourdan-Boddaert y Huet, 2002). 

Kocor y Worek (2016) identifican que los adultos con escasa educación suelen ser poco capaces de 

reconocer y autoevaluarse en sus competencias y necesidades de capacitación o educación. Por tanto, las 

oportunidades creadas mediante las actividades de educación de adultos no son explotadas para reducir 

las diferencias sociales; más bien, en ocasiones refuerza estas diferencias.

Mujer y emprendimiento

Las mujeres mexicanas se enfrentan a obstáculos que les impiden participar plenamente en el mercado 

laboral. Entre ellos se puede mencionar la carga del trabajo no remunerado, la violencia económica, 

los tradicionales roles de género y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, 

especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y de prácticas laborales flexibles 
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(Benavides y León, 2016; Instituto Nacional de las Mujeres, 2019). Por lo tanto, es necesario que se promuevan 

las herramientas necesarias para que las mujeres puedan encontrar alternativas de trabajo, para que logren 

emplearse o autoemplearse. Al considerarse una forma viable de satisfacer las necesidades laborales de 

una manera flexible, el emprendimiento toma vital importancia en sus vidas. Sin embargo, aún existen 

muchas barreras por vencer para que las mujeres puedan emprender y formar sus propias empresas.

Por tanto, la vinculación entre el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) con 

las actividades cotidianas es cada día más fuerte. En las actividades de negocios, esta vinculación es innegable, 

pues facilita los procesos de acercamiento con los clientes actuales y potenciales, así como tener una visión 

diaria del comportamiento y demandas del mercado a través de una serie de herramientas de consulta y 

comunicación, todo al alcance de un clic. Es por este motivo que el aprendizaje del manejo de las TIC cobra 

sentido cuando se encausa al desarrollo de habilidades con fines productivos, especialmente en poblaciones 

que tienen posibilidades de sostener actividades económicas en el comercio de productos o servicios.

Desarrollo

Contexto

El programa es de capacitación en competencias básicas para el manejo de TIC y emprendimiento a 

mujeres en situación de vulnerabilidad en las ciudades de Tijuana y Monterrey. Estas ciudades se caracterizan 

por una alta cantidad de población femenina que buscan colocarse o ascender en el mercado laboral para 

la mejora de las condiciones económicas para ellas y sus familias. Sólo en Monterrey, N.L. 5 de cada 10 

hogares están liderados por mujeres, madres de familia. En Tijuana, B.C. bajo estas mismas condiciones el 

conteo de población arroja que 7 de cada 10 hogares son liderados por mujeres. Esta estadística permite 

inferir las condiciones familiares y sociales de las mujeres en estas ciudades, quienes deben luchar por 

conseguir fuentes de ingreso diariamente. Conscientes de esta realidad, en ambos centros comunitarios 

en los que se ofreció un programa que contó con el apoyo de líderes comunitarios con una experiencia de 

más de 10 años conduciendo programas de educación no formal, orientados al desarrollo de capacidades 

de las personas. Los centros comunitarios donde se prevé realizar este proyecto están ubicados en áreas 

vulnerables de Escobedo, Nuevo León y Tijuana, Baja California.

Diseño conceptual de la intervención

Las competencias digitales o tecnológicas refieren al uso confiado y crítico de las TIC. Incluyen 

competencias teóricas, competencias psicopedagógicas o metodológicas, así como competencias sociales. 

Las personas alfabetizadas tecnológicamente poseen habilidades y competencias digitales para acceder a 

la información, así como manejarse en situaciones sociales que implican el uso de las TIC y los lenguajes 

informáticos. Es así como se consideran competencias tecnológicas básicas a las habilidades básicas de 

manejo del ordenador y las TIC (Arrufat, Sánchez, & Santiuste, 2010).
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El taller consistió en dos partes claramente definidas y a la vez complementarias: capacitación en habilidades 

digitales básicas para el uso de la computadora, y capacitación en habilidades básicas de emprendimiento.

Competencias digitales básicas

• Búsquedas en internet.

• Creación y uso de correo electrónico.

• Uso y edición de documentos, presentaciones y hojas de cálculo.

• Creación y uso de redes sociales.

Competencias básicas de emprendimiento

• Elaboración de un plan de negocio.

• Identificación, planeación y operación del negocio

Diseño metodológico de la intervención

En una primera etapa de preparación y diseño de la intervención, se realizó un diagnóstico de la población 

y de las instituciones, se promocionó el taller, se buscaron y adaptaron los contenidos, se equiparon los 

espacios y se preparó a los instructores. La segunda etapa, que consistió en la implementación del taller. A 

continuación se describe esta segunda etapa a detalle.

Puesta en marcha de talleres y preparación del plan de negocios

• Oferta educativa: Los talleres se implementaron en cada uno de los centros comunitarios. El 

plan de trabajo se conformó de 16 semanas, con una frecuencia de una por semana. Cada sesión 

duró 4 horas. Se dividirán las horas de la siguiente forma: 32 horas para el taller de TIC y 32 horas 

para el taller teórico de emprendimiento. Posteriormente, las participantes tuvieron asesorías 

por equipo alrededor de la generación del plan de negocios. 

• Aseguramiento de un alto porcentaje de asistencia a los talleres: de acuerdo al diagnóstico se 

buscó los mecanismos necesarios para asegurar la asistencia de las mujeres a las sesiones. Por 

ejemplo: asegurar algún tipo de transporte para que no sea un impedimento para la asistencia 

semanal. Ofrecer refrigerios que aseguren el bienestar y la concentración en la sesión.

• Bitácora de las sesiones: cada instructor debió realizar una nota de campo por cada sesión 

impartida además de compartir fotos que ilustren el trabajo realizado por las mujeres. Se 

guardaron evidencias del trabajo realizado por sesión para la documentación del proyecto.

• Evaluación formativa: se realizaron un total de cuatro evaluaciones de progreso a lo largo del 

desarrollo de las competencias TIC y emprendimiento.
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• Selección de estudiante del Tecnológico en áreas de negocios y emprendimiento: se seleccionaron 

estudiantes que dediquen sus horas de servicio social para asesorar directamente a uno o dos 

grupos de mujeres en el desarrollo de su plan de negocios.

• Para la impartición se utilizaron medios de comunicación que facilitaron el diálogo de forma 

presencial y virtual.

• Planes de negocios: dependiendo de la configuración de los perfiles de las participantes, se 

formaron grupos de trabajo de entre 4 a 6 miembros de un equipo para la conformación de 

planes de negocio, agrupados por criterios como giro y tipo de trabajo.

Rasgos centrales de su seguimiento

Cada sesión del taller estuvo diseñada para llevarse a cabo de la siguiente manera: 

Tiempo AcTividAdes RecuRsos

35 min

Al inicio de lA sesión, se les dAbA lA bienvenidA A lAs pARTicipAnTes. se les dAbA unA bReve inTRoducción 
del TemA que se ibA A TRATAR en lA sesión y se le inviTAbA A lAs pARTicipAnTes A compARTiR si esTAbAn 
fAmiliARizAdAs con el TemA, si hAbíAn Tenido expeRienciAs pReviAs com lA heRRAmienTA que ibAn A ApRendeR 
A usAR en lA sesión (GmAil, GooGle docs, GooGle pResenTATions ó GooGle sheeTs) y se les pedíA que 
compARTieRAn ideAs de qué uso le podRíAn dAR A esA heRRAmienTA en su vidA coTidiAnA y en el mAnejo de su 
neGocio. TAmbién se ResolvíAn dudAs iniciAles que podíAn suRGiR pARA lAs pARTicipAnTes.

• GuíA y mAnejo del GRupo poR pARTe del 
impARTidoR del cuRso. 

• lA voz y opinión de lAs pARTicipAnTes

35 min

se AbRíA lA pResenTAción que se TeníA pRepARAdA pARA lA sesión del díA. con el uso de un pRoyecToR, lA 
pResenTAción eRA compARTidA con lAs pARTicipAnTes sobRe unA pARed blAncA, lo cuAl peRmiTíA que TodAs 
pudieRAn veR con clARidAd el conTenido de lA pResenTAción. 

poR medio de imáGenes y cApTuRAs de pAnTAllA, se les explicAbA A lAs pARTicipAnTes pARTe poR pARTe qué 
iconos ibAn A pResionAR y los difeRenTes menús disponibles en cAdA heRRAmienTA y sus funciones. 

• pResenTAción de poweRpoinT con lA 
TemáTicA de lA sesión.

• pRoyecToR.

• lApTop del impARTidoR

20 min

unA vez TeRminAdA lA pResenTAción, se pRoyecTAbA lA pAnTAllA del impARTidoR del cuRso. el impARTidoR se 
encARGAbA de llevAR A cAbo unA demosTRAción en vivo en lA que llevAbA A cAbo AcTividAdes RelAcionAdAs 
Al uso de lA heRRAmienTA que se esTuvieRA TRAbAjAndo en esA sesión. se ResolvíAn dudAs de lAs 
pARTicipAnTes, en cAso de que suRGieRAn.

• pRoyecToR

• lApTop del impARTidoR

• GooGle chRome

20 min Receso • se le ofRecíA RefRiGeRio A lAs pARTicipAnTes

5 min

se ReTomAbA lA sesión del TAlleR, pReGunTándo A lAs pARTicipAnTes cómo se senTíAn con lA heRRAmienTA. 
se AbRe un espAcio pARA escuchAR lA opinión de lAs pARTicipAnTes.

• GuíA y mAnejo del GRupo poR pARTe 
del impARTidoR del cuRso. 

• lA voz y opinión de lAs pARTicipAnTes

55 min

se le pRoyecTAbA A lAs pARTicipAnTes insTRucciones sobRe lA AcTividAd que debíAn desempeñAR pARA 
AcRediTAR lA sesión que esTAbAn cuRsAndo. 

lAs pARTicipAnTes pRepARAbAn lA enTReGA que debíAn mAndAR Al coRReo elecTRónico del equipo del TAlleR 
Al TeRminAR lA sesión. si suRGíA AlGunA dudA, el impARTidoR del TAlleR dAbA vuelTAs AlRededoR del AulA 
pARA iR A ResolveR cAdA dudA de foRmA individuAl

• pResenTAción de poweRpoinT con 
insTRucciones

• pRoyecToR

• compuTAdoRAs del AulA que eRAn 
usAdAs poR lAs pARTicipAnTes. 

10 min

Al TeRminAR lA sesión, se le pedíA A lAs pARTicipAnTes que mAndARAn poR coRReo el enTReGAble de lA sesión 
Al coRReo del pRoyecTo. unA vez que el insTRucToR confiRmAbA que el envío del documenTo eRA exiToso, 
lAs pARTicipAnTes podíAn ReTiRARse.

• compuTAdoRAs del AulA que eRAn 
usAdAs poR lAs pARTicipAnTes.

Dependiendo del tema que iba a ser enseñado en el taller ese día, el entregable de las participantes, el cuál servía 

como validación de su atendencia, era evaluado por el equipo detrás del taller para confirmar que todas las 

participantes hubieran aprendido y aplicado de forma correcta las enseñanzas que recibieron en el taller. 
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Evaluación de la experiencia

En total, cada implementación consistió en 12 sesiones de 3 horas. En la siguiente tabla se puede ver el 

tema de la sesión y el entregable que las participantes dieron para acreditar su asistencia y ser evaluadas. 

númeRo de sesión TemáTicA de lA sesión enTReGAble de lAs pARTicipAnTes

no. 1 coRReo elecTRónico
un coRReo elecTRónico diRiGido Al coRReo del TAlleR, expResAndo su opinión de lA pRimeRA 
sesión. 

no. 2 GooGle documenTos
un documenTo woRd con leTRAs en bold, cuRsivA y subRAyAdo. se les pedíA 
poneR unA lisTA con viñeTAs y usAR más de un coloR en sus leTRAs.

no. 3 hojAs de cálculo de GooGle
unA hojA de cálculo con unA lisTA de inGRedienTes o uTilidAdes que necesiTARán 
pARA su neGocio, junTo con su pRecio. 

no. 4 pResenTAciones de GooGle
unA pResenTAción de poweRpoinT que conTenGA Al menos unA imAGen, un video y un TexTo 
llAmATivo sobRe su neGocio.  

no. 5 Redes sociAles y fAcebook
unA cApTuRA de pAnTAllA con su peRfil cReAdo en diveRsAs Redes sociAles, 
dependiendo de su inTeRés.

no. 6 sesión inTeGRAdoRA

consisTió en unA sesión inTensivA en lA que se les pidió que Al finAl mAndARAn 
un coRReo con 3 documenTos AdjunTos: un documenTo woRd, unA hojA de 
cálculo y unA pResenTAción. esTA sesión siRvió pARA disipAR dudAs y confiRmAR 
que supieRAn usAR lAs heRRAmienTAs áGilmenTe.

no. 7 plAn de neGocio (inTRoducción)
un pRimeR páRRAfo-boRRAdoR con el nombRe de su fuTuRo neGocio y unA bReve 
descRipción. 

no. 8 idenTificAción del neGocio

un bReve escRiTo delimiTAndo quién seRíA el público Al que se diRiGen y qué 
esTRATeGiAs usARíAn pARA idenTificAR elemenTos clAves pARA dAR A conoceR su 
neGocio. 

no. 9 plAneAción del neGocio
un escRiTo sobRe lA plAneAción que Tienen pARA su neGocio, incluyendo unA 
visión A 5 Años en el fuTuRo. 

no. 10 opeRAción del neGocio
un escRiTo sobRe el mAnejo de RecuRsos y AcTividAdes que se desempeñARíAn 
denTRo del neGocio. 

no. 11 opeRAción del neGocio

un escRiTo sobRe lA lisTA de pRoveedoRes que uTilizARíAn y unA cAndelARizAción 
de cómo oRGAnizARíAn A su equipo pARA mAnTeneR el neGocio AcTivo y en 
consTAnTe difusión pARA cReARse clienTelA. 

no. 12 RecApiTulAción y enTReGA del plAn de neGocio

se enTReGAbA un documenTo exTenso compuesTo poR los documenTos AvAnzAdos 
en lAs úlTimAs cinco sesiones, pResenTAndo un plAn de neGocio compleTo con 
un foRmATo clARo y limpio que le puede seRviR A lAs pARTicipAnTes pARA AplicAR A 
un cApiTAl semillA.

Conclusiones

Principales aportaciones de la experiencia

Se llevaron a cabo cinco entrevistas semiestructuradas de forma aleatoria a algunas participantes del 

taller, preguntando sobre sus experiencias y aprendizajes al finalizar el curso. Todas las participantes se 

calificaron con un dos de diez (o menos) cuando se les preguntó sobre qué tan confiadas se sentían con el 

manejo de una computadora antes de participar en el taller. Tres de las cinco participantes entrevistadas 

aseguraron que no sabían cómo prender el ordenador en primer lugar. Sin embargo, después del taller, 

dos se calificaron con ocho, dos con nueve y una participante muy sonriente aseguró que se retiraba 

completamente satisfecha y con un manejo de la computadora equivalente a diez de diez.
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Un elemento que fue repetido en todas las entrevistas cuando se les cuestionó sobre qué factores 

apoyaron para que el taller fuera productivo y exitoso para ellas fue el hecho de que cada sesión contaba 

con un apartado que consistía en ver una presentación de Powerpoint que después se convertía en una 

demostración en vivo, lo cual les ayudaba a seguir los pasos que el instructor había hecho cuando era 

momento de ellas preparar su entregable para la sesión. También repitieron de forma reiterada que contar 

con la confianza de pedir ayuda al instructor de forma personalizada cuando se enfrentaban a alguna 

dificultad durante la elaboración del entregable les dio confianza de aprender sobre la marcha y no temer 

a equivocarse demasiado. 

Recomendaciones para la réplica del taller 

Para un mejor aprovechamiento del taller se debe considerar que este cuente con cinco o hasta siete 

alumnas por instructor, con el fin de darle a cada participante una mejor explicación y retroalimentación de 

las actividades hechas en las sesiones. Entre más participantes se tenga, se disminuye el tiempo de atención 

para cada una de ellas, tomando en cuenta la diversidad de conocimientos previos de cada una.

Es muy importante que las participantes, desde un principio, consideren una idea de negocio para que 

vayan analizando qué beneficios pueden obtener de cada herramienta proporcionada por los instructores. 

El instructor puede hacer uso de las listas de cotejo y rúbricas para monitorear el proceso de avance en 

cada una de las participantes, así como identificar las áreas de oportunidad, para proponer estrategias 

didácticas y de motivación.

Además, es fundamental que el facilitador maneje un sistema de evaluación constante de forma periódica, 

por lo cual se sugiere que se vaya formando un portafolio virtual en el que se puede analizar el desempeño 

de las participantes durante todo el curso. Como apartado importante se debe considerar el seguimiento de 

los alumnos que dejan de asistir al comienzo de la segunda etapa (negocios) mediante llamadas telefónicas 

o redes sociales para identificar la causa y establecer una estrategia de reintegración. 
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