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RESUMEN: Las TICS responden a una 
necesidad de comunicación en un mundo 
globalizado, los individuos cada vez son más 
cercanos a estas y constituyen un aspecto 
fundamental para el trabajo, por lo anterior 
la importancia de capacitarse o formarse en 
el uso de estas. Este capítulo presenta un 
análisis sobre los factores que influencian la 
formación en TICs a mujeres que han sido 
víctimas de hechos que las caracterizan 
como vulnerables en el Departamento del 
Valle del Cauca, además cómo la formación 
en TICs es una herramienta que permita 
lograr su vinculación al mercado laboral. 
El propósito de este estudio gira alrededor 

de dos fases, por un lado, el diagnóstico de 
los factores que influencian la formación en 
TICs de las mujeres objeto de estudio, y, por 
el otro, analizar su influencia en la inserción 
al mundo laboral de las mismas.
PALABRAS CLAVE: Estrategias, 
Formación, Mujeres, TICS, Víctimas, 
Vulnerables.

ABSTRACT: ICTs respond to a need for 
communication in an increasingly globalized 
world, individuals are increasingly closer 
to them and constitute a fundamental 
aspect for work, therefore the importance 
of training or training in the use of these. 
This research article presents an analysis 
of the factors that influence ICT training 
for women who have been victims of acts 
and who are characterized as vulnerable in 
the Department of Valle del Cauca, as well 
as ICT training, it is a tool for achieve their 
connection to the labor market. The purpose 
of this study revolves around three axes. The 
first axis consists of the analysis with the key 
actors, on the factors that influence them, 
the second in the application of prospective 
tools such as the Regnier Abacus to know 
the prioritization of the factors and the 
MICMAC to analyze the influence of the 
variables within the system (motor skills, 
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dependency), and finally the results are presented through a gap matrix, where the strategies 
for closing them are presented.
KEYWORDS: ICTs, Strategies, Training, Women, Victims, Vulnerable.

INTRODUCCIÓN
Los cambios disruptivos generados por el avance vertiginoso de la tecnología, sumado 

a las necesidades que surgen en el entorno, aumentan su impacto en el panorama social de 
cualquier nación, sobre todo en índoles de género y problemáticas, en las cuales a lo largo 
de la historia se han visto envueltas las mujeres (ONU, 2020), en su interacción social, en 
especial cuando han sido víctimas, haciendo más complejo el proceso de resocialización 
Briceño (2006). Para afrontar y aprovechar al máximo las futuras oportunidades de dichas 
tendencias, mismas que sirven para contrarrestar altamente las amenazas que surgen en 
este entorno fluctuante, la razón de ser de esta investigación es plantear un diagnóstico de 
la situación actual por medio de factores que circundan al sistema objeto de estudio, para 
finalmente hacer una propuesta para la formulación de estrategias que permitan el cierre o 
la reducción de brechas. 

Para la realización de esta investigación, se plantea una metodología exploratoria 
basada en el análisis de la información suministrada por los actores claves, expertos, 
población objeto de estudio, entre otros. Según (Sampieri, 2014) “los estudios exploratorios 
se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” como es el caso del 
presente escrito.

MARCO TEÓRICO
En la actualidad hablar de tecnología nos remite a hablar de varios aspectos que 

giran alrededor del ser humano, el uso y la apropiación de esta se observa en todos 
los ámbitos de la sociedad (Pangrazio y Sefton-green, 2021), generando la necesidad 
en los individuos de alfabetizarse tecnológicamente para un mejor desempeño en esta 
(Fuentes y López, 2018), siendo necesario la formación de ciudadanos alrededor del tema, 
permitiendo su inclusión en la sociedad (Rodríguez et al., 2017), adicional de su formación 
alrededor de la educación inicial (Nova, 2017), teniendo a esta como un ente de inclusión 
(Rodríguez et al., 2017), y una destreza necesaria en cualquier ciudadano (Suelves et 
al, 2022), partiendo desde la visión positiva de su utilidad en la sociedad como un factor 
para lo anterior (Sánchez et al., 2019) y una de las más necesarias en la sociedad actual 
(Prendes et al., 2018). Generando cambio en la educación, la cual debe entender las reales 
necesidades del entorno (Infante et al.,2021), guiando a estudiantes en la generación de 
competencias digitales (Álvarez, 2016), formando individuos innovadores (Naji,2018).,  
necesidad evidente en el momento en que el individuo realiza la búsqueda de trabajo (del 
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Carpio Ramos et al., 2021), naciendo nuevas formas de educación, como la tele formación 
(Lázaro-Carrascosa et al., 2021), apoyada en las tics, facilitando aspectos como la cobertura 
y la calidad de la misma (Salinas y Sánchez, 2009), siendo una necesidad el desarrollo de 
competencias entorno al ámbito digital como factor de éxito en la búsqueda de vinculación 
laboral (infante Moro et al., 2021), adicional de habilidades cognitivas y socioemocionales 
alrededor de la misma (Ng,2012),  conllevando a entender el uso creativo crítico y 
seguro de las nuevas tecnologías de información, factor esencial en el acercamiento a 
la empleabilidad (INTEF, 2017), como se observa el ámbito empresarial es donde toma 
mayor relevancia el uso de las TICS (Llorens-Largo et al., 2021), el cual involucra las 
anteriores en sus procesos, generando la necesidad de un talento humano calificado en 
competencias alrededor de estas (Agudo et al., 2021), la falta de competencias en este 
ámbito genera exclusión de las personas del mercado laboral, lo que se podría configurar 
como el rechazo o expulsión del anterior (Le Blanc (2020), siendo esto una brecha en torno 
a lo digital (Palma, 2019), acrecentándose por la dificultad del acceso al entorno digital 
(Berrio, 2012).  Con un trasfondo de efectos socioeconómicos (Ávila, 2016) condición que 
es sufrida por las poblaciones más vulnerables (Castro et al., 2020), generando efectos 
del aumento de la pobreza  (Pérez, 2019), sumado a lo anterior se debe analizar la poca 
oportunidad de acceder a la educación y por ende al empleo (Schwarzer y Gómez, 2018), 
aunque en ocasiones el gobierno presenta políticas para atender esta situación, bajo un 
modelo paternalista (Cruz, 2018) en aspectos como la educación es muy mínima y se 
limita al nivel básico (Acosta, 2017), siendo la anterior un derecho fundamental de todos 
los seres humanos (González y Santillán, 2018), a lo que deberíamos sumar el desarrollo 
de competencias tecnológicas para el potenciamiento de los individuos (Area et al.,2008), 
teniendo la necesidad de una mayor irrupción de tecnologías como el internet, en búsqueda 
del aumento de su cobertura (Zamora, 2020), como ocurre en las grandes urbes que va 
en aumento a partir de la incorporación de nuevas tecnologías (Villarroel y Bruna, 2017), 
diferenciándose en zonas vulnerables donde la infraestructura tecnológica imposibilita un 
acceso a internet de forma eficaz (Ruiz, 2020).

Hablar de tecnología y TICS conlleva a entender un fenómeno que ha evolucionado 
a gran velocidad en la última década (Fombona y Pascual, 2017), reflejándose en los 
constantes cambios que ha sufrido la sociedad (Romero et al., 2012). Ocasionando la 
necesidad de enfocarnos en tener las competencias necesarias referente a esta (Pardo y 
Cobo, 2020), estandarizando las mismas dentro de un marco que permita identificarlas y 
generar acciones en torno a ellas (Blanco,2018), de esta forma se generan a partir de cinco 
áreas: Información y Alfabetización informacional, Comunicación y Colaboración, Creación 
de Contenido Digital, Seguridad y Resolución de problemas (Durán, et al., 2016), en pro 
de dar respuesta a un mercado laboral exigente de la mismas (Blázquez y Sebastiani, 
2010), es necesario educar en aspectos como la Tecnológica-resolutiva, Idiomas e 
Identidad digital (Cabrero y Llorente, 2015) definiendo la competencia digital como el uso 
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responsable de la tecnología en los ámbitos personal y laboral (Kirchherr, J., et al, 2018), 
aspecto básico en la implementación de políticas que permitan el cierre de brechas (Figel, 
2007), apoyadas en habilidades alrededor de las TIC, como son el uso de ordenadores 
para rescatar, recolectar, producir, evaluar e intercambiar información de múltiple índole, 
así como para comunicar y participar en redes colaborativas a través de Internet. (Díaz, 
2015),  las anteriores no son desarrolladas en todos los individuos, aunque se encuentren 
centros de formación bien dotados en el tema (Gil et al., 2017), se evidencian falencias 
como en la resolución de problemas con las TIC (Napal et al., 2018), contrario ocurre frente 
a la infravaloración de las mismas (Fernández y Tadeu, 2019),  generando el aumento de 
la brecha digital, se puede afirmar que es necesaria la formación en tics a partir de las 
necesidades reales en torno, que permita el acercamiento de los individuos a esta (Esteve, 
2016), aspecto que debe tomarse como un derecho social, siendo la inclusión digital la 
condición para una ciudadanía en la sociedad de la información (Encabo, 2017), en la 
cual se logre una inclusión laboral y de servicios básicos como una ciudadanía social a 
partir del aprovechamiento de las TICS (Orza , 2017), teniendo el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como un derecho fundamental (del Campo 
et al., 2021), en una sociedad donde dos terceras partes tienen acceso a internet (Granado, 
2019), convirtiéndose en un objetivo de desarrollo sostenible para las naciones (De Andrés 
et al., 2020), donde el compromiso de estas es fundamental (Thurmana,2008),  luchando 
frente a fenómenos como pobreza digital, discriminación digital, aislamiento poblacional y 
exclusión digital y social (Olarte, 2017).

La brecha digital se acrecienta cuando el individuo se encuentra en condición 
de vulnerabilidad por aspectos como el desplazamiento forzoso, el cual se genera 
principalmente por los conflictos armados (Mendoza , 2012), las habilidades adquiridas en 
el entorno rural no son compatibles con el entorno de las urbes, generando el aumento del 
desempleo en esta población (Ardila y Rodríguez, 2013), presentándose fenómenos como 
la vulnerabilidad social (Ortiz y Díaz, 2018), las anteriores habilidades no son demandadas 
en un ámbito urbano, impidiendo el inicio de actividades que le generen estabilidad laboral 
(Silva y Sarmiento,2013), sumado el bajo nivel académico alcanzado impacta negativamente 
en su competitividad laboral (Ruano,2013), ocasionando que en muchos casos se vean 
afectados en aspectos como el emocional, conllevando a otras acciones negativas (Ochoa 
y Orejuela, 2013), adicional se deben mencionar aspectos como la desintegración familiar 
por el fallecimiento de algún componente de la misma (Ibañez y Moya 2010), situación 
que afecta en mayor grado a las mujeres que deben asumir el rol de cabeza de familia en 
un escenario adverso en torno al ingreso que garantice su bienestar (Cruz, 2015), en el 
cual los hombres encuentran empleo de una forma más sencilla, en labores en las cuales 
predomina el esfuerzo físico (Ochoa y Orejuela, 2013), sin contar la violencia intrafamiliar 
como detonante de otros aspectos psicológicos que generan diferencias en el entorno 
laboral (Ortega, 2002), cifras en crecimiento, aún más en la población que migra desde 
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el campo (Otero e Ibarra, 2016), siendo necesaria la inclusión de esta población en un 
ambiente cada vez más digital, apoyo necesario para su formación y crecimiento en la 
sociedad (Pocol y Moldoval, 2016), a partir de la resiliencia que las mismas presentan 
frente a las adversidades vividas (Ramírez et al., 2015), factor predominante en elementos 
como la salud mental (Castillo et al., 2016), 

METODOLOGÍA
Se utilizó un enfoque mixto de diseño de ejecución secuencial, según Tashakkori 

& Creswell (2007) en una primera etapa se recolectan y analizan datos cualitativos y en 
una segunda fase se recaban y analizan datos cuantitativos. Como unidad de análisis se 
establecen mujeres víctimas en condición de vulnerabilidad en Colombia. Adicionalmente 
para la recolección de información se establecen entrevistas y encuestas con actores 
claves, como lideresas de asociaciones de mujeres víctimas, representantes de entes 
territoriales e instituciones que lideran procesos y desarrollan proyectos enfocados a la 
atención de las mujeres. 

En la primera fase, abordando los alcances de la metodología cualitativa, se inicia 
por la revisión documental, la cual permitió filtrar y organizar información (Rangel, 2022), 
dejando como resultado un listado de 37 variables y/o factores a estudiar. Por medio del 
grupo focal, se captura información sobre una variedad de ideas y sentimientos (Rabiee, 
F., 2004) de las lideresas y mujeres víctimas, logrando depurar las 37 variables a 25. 
En la segunda fase, bajo un enfoque cuantitativo se utiliza la encuesta como método de 
recolección de datos, esta fue compartida por medio de las diferentes bases de datos de la 
Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca a través de las Secretarías de Paz o 
de Bienestar Social y de Educación.

RESULTADOS

Grupo Focal
Por medio de esta herramienta se pudo identificar que existen factores como:

• Las consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres víctimas.

• La importancia de incluir laboralmente a las mujeres víctimas.

• La definición de rutas de atención de los entes territoriales para las mujeres 
víctimas.

• Programas integrales y de alta calidad para la reparación a mujeres víctimas en 
lo social y moral.

• Aplicaciones que hagan uso de las TICS que brinden formación integral sobre 
el ingreso al sector productivo de mujeres víctimas.
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• Espacios digitales de aprendizaje dispuestos para las mujeres víctimas.

• Empoderamiento de las mujeres víctimas, para ingresar al sector productivo.

• Importancia de la formación en Educación emocional del talento humano que 
intervienen las mujeres catalogadas como víctimas.

• Estadísticas que evidencien en tiempo real datos de la violencia de género (psi-
cológica, sexual, física, económica y conflicto armado).

• Grado de Formación en TIC de las mujeres víctimas.

• Determinar condiciones de vulnerabilidad que afecten a la mujer.

• Presupuesto para dar frente al apoyo y acompañamiento de la mujer en grado 
de vulnerabilidad.

• Seguimiento y control al número de denuncias de vulnerabilidad reales y no 
realizadas por parte de las mujeres víctimas.

• La cultura machista y de creencias patriarcales.

• Nivel de empatía por parte de la familia y sociedad a la mujer vulnerada.

• Calidad y cantidad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Organiza-
ciones gremiales y sindicales para el apoyo y la protección de la mujer.

• Tecnología como instrumento de apoyo para la información pertinente al con-
flicto de género.

• Respuesta en tiempo y calidad por parte del Estado, autoridad a violencia, delito 
y apoyo a la mujer vulnerada.

• Modelos regionales, nacionales y mundiales para superar el proceso de vulne-
ración de la mujer. 

Lo antes mencionado cuenta con alta incidencia en el desarrollo de la inclusión de la 
mujer en el mercado laboral y programas de alta calidad en este mismo sentido. Los anteriores 
factores se encuentran estrechamente relacionadas, ya que, con la implementación de un 
programa de alta calidad y pertinencia, se puede avanzar en el progreso de la formación 
integral de las mujeres, además de asegurarse de su futura e inmediata inserción al trabajo 
en las empresas, emprendimientos entre otros, que les permita traer recursos económicos 
a sus hogares. Los factores anteriormente mencionados permiten el empoderamiento 
de la mujer vulnerada, además del fortalecimiento de su inteligencia emocional que les 
permita salir de las crisis causadas por los conflictos de los cuales han sido parte. Sumado 
a lo anterior otro factor relevante y que robustece la formación, es la aplicación de las 
Tecnologías de la Información, en la generación de aplicaciones Web en las cuales las 
mujeres puedan enriquecer sus conocimientos y sobre todo gestionar información alusiva a 
su situación y del comportamiento del mercado laboral, con el fin de acceder a las fuentes de 
formación en competencias transversales, competencias duras y/o técnicas e información 
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del mercado laboral. Con base en lo anterior, se hace necesario formar a las mujeres en 
el uso de las TICS y plataformas digitales. La resocialización de las mujeres vulneradas 
a la sociedad es una situación de acompañamiento, no solo del Estado, debe darse un 
apoyo también del entorno familiar del cual hace parte la mujer victimizada, además de 
implementar y trabajar en la prevención para evitar sucesos lamentables con las mujeres y 
reducir sus estadísticas de vulnerabilidad.

La población objeto de estudio percibe necesaria la generación de alianzas 
estratégicas con otras instituciones, empresas tanto privadas como públicas para el 
desarrollo de proyectos que busquen la reincorporación de la mujer víctima en el entorno 
productivo. De esta manera poder contar con presupuestos a nivel público y privado para 
apoyar los procesos y programas orientados al tema objeto de estudio. Se espera brindarle 
mayor importancia a la educación emocional del talento humano que interviene a las 
mujeres catalogadas como víctimas en Colombia, adicionalmente que las estadísticas se 
puedan consultar en tiempo real y cuenten con los datos discriminados según el hecho 
vulnerable por el cual han pasado las víctimas.

Encuestas
La pobreza y el desplazamiento son las principales situaciones de vulnerabilidad 

en la cual se identifican las mujeres encuestadas con un total del 61%, una pequeña 
porción de mujeres manifiesta tener varias causas de vulnerabilidad como la falta de 
apoyo por la pareja, discriminación laboral, problemas en la familia, problemas en el 
barrio y discapacidad. El 42,4% de las mujeres encuestadas cuentan con una formación 
profesional, el 34,7% son bachilleres y una pequeña porción representada por el 7,6% 
cuenta con una formación académica posgradual. El 91,3% de las mujeres encuestadas 
han recibido talleres de formación o cursos cortos, por entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. El 95,5% usaría una plataforma para realizar intervención psicológica 
o social y de formación académica. De las cuales, mujeres entre los 18 a 25 años y de 
los 26 a 60 años, estarían dispuestas a pagar en promedio de $46.257 por la intervención 
psicológica o social; y un promedio de $27.740 para la formación académica con los rangos 
de edades antes descritos.

CONCLUSIONES
En medio de los hallazgos que han tenido lugar en la presente investigación, se 

puede concluir que existe una prevalencia de un desarrollo tecnológico que permita la 
formación de poblaciones vulnerables; en este caso concreto, de mujeres cuya situación 
de vulnerabilidad más relevante es la pobreza, seguida por el desplazamiento, teniendo 
una falta de ingresos y de oportunidades; con el fin de promover su inclusión social 
(Pocol & Moldoval Teselios, 2016) reincorporándolas en los procesos productivos. Con 
la implementación de un programa apoyado en las TICS, de alta calidad y pertinencia, 
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se puede avanzar en el progreso de la formación integral de las mujeres, entendiendo la 
formación, como el proceso de crear competencias duras y blandas en ellas. Existe una 
latente necesidad de utilizar aplicaciones Web, a través de las cuales las mujeres puedan 
enriquecer sus conocimientos, lo que las prepara para afrontar su inserción al mundo 
laboral de una mejor manera. En este sentido, se puede afirmar que los actuales sistemas 
de educación tradicionales requieren una gran transformación, lo cual permite visionar 
grandes oportunidades en la generación de contenidos formativos para ser brindados por 
medio de las TICs. El software educativo   se ha convertido en una herramienta importante 
para capacitar a las personas de una manera flexible y rentable. La creciente necesidad 
de comunicación global y el menor costo de la tecnología también están permenado el 
sector del aprendizaje. Por otra parte, se puede afirmar que la resocialización de las 
mujeres vulnerables requiere del acompañamiento estatal, a través de la generación de 
alianzas estratégicas con organizaciones tanto privadas como públicas, para el desarrollo 
de proyectos que incluyan la aplicación de las TICs como una herramienta que genera 
oportunidad de reincorporación de la mujer víctima en el entorno productivo, reduciendo las 
estadísticas de vulnerabilidad de las mismas.
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