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Resumen 

Este estudio ident ifica las oportunidades y desafíos sobre el im pacto de la 
adopción de tecnologías de la inform ación (TI C) , en especial la banda 
ancha, en com unidades rurales con dist intos niveles de m arginación y de 
conect ividad. Una de las ventajas principales de la conexión de banda ancha 
es ofrecer inform ación y servicios que no están disponibles en com unidades 
con bajo desarrollo. Los resultados corroboran la im portancia de la 
capacitación en torno al uso de la inform ación orientado a las necesidades 
de cada com unidad. Un elemento m enos explorado en la literatura es el 
papel de la fam ilia en const ituirse en infomediarios. La invest igación 
encuent ra que el im pacto posit ivo que ofrece el acceso a banda ancha está 
ínt im am ente asociada al acom pañam iento de capacitación eficiente tanto a 
t ravés de infom ediarios como de “aprender haciendo” . Ello habilita a que las 
poblaciones de la base de la pirám ide a que desarrollen nuevas habilidades, 
act iven nuevas práct icas y encuent ren aplicaciones út iles para viejas y 
nuevas capacidades e intereses. 

 
 

 

Abst ract  

This study ident ifies opportunit ies and challenges on the impact  of the 
adopt ion of inform at ion technology ( I CT ) , part icular ly broadband, in rural 
comm unit ies with different  levels of m arginalizat ion and connect ivity. One 
of the m ain advantages of broadband is to provide inform at ion and services 
that  are not  available in underdeveloped comm unit ies. Our results st ress 
the im portance of t raining on the use of inform at ion geared to the needs of 
each comm unity. An element  less explored in the literature is the role of the 
fam ily in becom ing infom ediaries. The research found that  the posit ive 
im pact  that  broadband access m ay have is closely associated with efficient  
t raining both through infom ediaries as by " learning by doing " . This enables 
the populat ions at  the bot tom  of the pyram id to develop new skills, new 
pract ices and use applicat ions valuable to old and new abilit ies and 
interests. 
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I nt roducción*  

El gran opt imismo t ecnológico que inició desde la década de 1990 con la 
expansión de las economías basadas en la información y el conocimient o 
promet ía no sólo promover el crecimient o económico sino disminuir la 
exclusión social.  Est e ópt imismo fue impulsado en círculos académicos en 
donde surge la sub-discipl ina conocida como ICT4D (Inf ormat ion 
Communicat ion Technology f or  Development ),  por su acrónimo en inglés.  
Desde est a perspect iva se concibe a las t ecnologías de la información (TIC) 
como una innovación disrupt iva y como un paso revolucionario en la hist oria 
de la humanidad,  lo que Manuel Cast el ls ha l lamado la "Era de la Información" 
(Cast el ls,  1998).   

Desde ent onces,  sin embargo,  el opt imismo,  en especial en los círculos 
académicos,  ha disminuido.  Sin duda,  los avances en las TIC han t enido un 
impact o signif icat ivo sobre la vida de los pobres.  El fenómeno de la adopción 
de t elefonía móvil  ha faci l i t ado la comunicación,  y con el lo,  disminuido los 
cost os de t ransacción y fort alecido el capit al social de la población más 
vulnerable.   Sin embargo,  el salt o cuánt ico esperado de la “ era de la 
información”  para los grupos marginados no ha ocurrido.  Las primeras 
lecciones acerca de la falt a de éxit o de iniciat ivas que buscaban difundir la 
adopción de TIC en comunidades marginadas señalan que est ás t ienden a 
concent rarse en las t ecnologías y no en las necesidades de las comunidades.   
(Heeks,  2002).    

Hoy exist e un nuevo al ient o con la difusión de la banda ancha,  una 
t ecnología de propósit o general que of rece apl icaciones que permit en acceder 
a servicios con un alt o pot encial de impact o t al como e-salud,  e-gobierno,  e-
educación.  El lo ha dado lugar a una segunda generación de polít icas de acceso 
universal.  En América Lat ina,  así como en ot ras regiones del mundo,  diversos 
países est án diseñando Planes Nacionales de Banda Ancha que,  a t ravés de 
grandes inversiones públicas o privadas,  van a desplegar nuevas redes en 
inf raest ruct ura TIC.   En est e cont ext o,  es oport uno profundizar en el  
conocimient o acerca del  impact o del acceso a la banda ancha en 
comunidades marginadas y,  sobre t odo,  ident i f icar cuáles son los mecanismos 
a t ravés de los cuáles el acceso a la banda ancha cont ribuye a los logros de los 
obj et ivos de desarrol lo.   

Est a invest igación busca aport ar a est e conocimient o al explorar cómo la 
adopción de TIC,  y en especial de banda ancha,  en comunidades marginadas 
cont ribuye a elevar su desarrol lo.  Para el lo se ut i l iza el lent e analít ico 
conocido como  Livel ihoods,  que  concibe el acceso a la información y 
comunicación a t ravés de las TIC,  como una part e de un proceso más amplio 

* Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de fondos asignados al IEP por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo y de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Ottawa, Canadá. 
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de desarrol lo,  evit ando el excesivo énfasis en la t ecnología como herramient a 
cent ral para disminuir la pobreza.  Dej ando at rás la perspect iva t ecno-
cént rica,  Livel ihoods represent a una nueva generación de l i t erat ura dent ro 
del área de ICT4D,  (Información y Comunicación para el desarrol lo,  por sus 
siglas en inglés) concibe a las TIC como una herramient a para fort alecer una 
amplia gama de act ivos económicos,  sociales y polít icos que poseen las 
poblaciones más pobres.  La pregunt a cent ral es si el acceso a TIC fort alece 
est os medios en un cont ext o de falt a de acceso a recursos de información y 
comunicación.  El mecanismo implícit o es que la adopción de nuevas 
t ecnologías genera una t ransformación en la const rucción de medios de vida 
para que las personas puedan expandir sus bases de act ivos a t ravés de la 
part icipación con ot ros act ores de la sociedad.   

El present e est udio,   “ La vida informacional de los marginados:  un est udio 
en t res local idades mexicanas” ,  comprende una invest igación explorat oria en 
comunidades rurales con dist int os niveles de conect ividad.   Ést e se real izó con 
base en los l ineamient os de un diseño f lexible (Mendizábal,  2006) y con un 
abordaj e et nográf ico.  Baj o est a perspect iva,  el t rabaj o de campo se l levó a 
cabo,  ent re noviembre de 2012 y abri l  de 2013,  en t res local idades:  Las 
Margarit as en San Luis Pot osí;   Sant iago Nuyoo,  en Oaxaca y San Miguel de 
Allende en Guanaj uat o.  Est os casos of recen un rico laborat orio de observación 
ya que permit e comparar t res casos con niveles y modalidades de 
conect ividad complet ament e diferent es.   

El primer caso,  la comunidad de Las Margarit as,  una local idad rural 
remot a,  carece de acceso a Int ernet  y muest ra el más baj o nivel de desarrol lo 
de ent re las comunidades analizadas.  Est a falt a de desarrol lo económico local 
se ha t raducido en escasas oport unidades de empleo y nula explot ación de 
recursos nat urales a causa de la const ant e sequía.  Sin embargo,  cuent a con el 
emprendimient o la cooperat iva Flor del Desiert o -dedicada a la maquila de 
cremas curat ivas- .  Hoy en día,  est a organización ha proveído de recursos a 
las famil ias y const it uye un gran at ract ivo t uríst ico,  que ha generado que 
organizaciones sociales asiduas a la comunidad han puest o a la vent a sus 
product os en Int ernet ,  pero dada la ausencia de conect ividad,  el  
conocimient o sobre est os sit ios elect rónicos,  los compradores y precios del 
mercado es nulo ent re sus miembros.   Por lo t ant o,  est e caso represent a un 
caso fért i l  que muest ra los cost os asociados a la falt a de incorporación de TIC.  
La conect ividad en est a comunidad redundaría en una mej ora de ingresos para 
la comunidad y,  por vía del aument o de las vent as,  en una ampliación de las 
fuent es laborales.   

El segundo caso,  la comunidad indígena rural de Sant iago Nuyoo,  Oaxaca,  
represent a una modalidad de acceso de conect ividad f i j a int ervenido por la 
Secret aría de Desarrol lo Social mediant e la inst alación de un Cent ro 
Comunit ario y de Aprendizaj e,  la presencia de cibercafés comerciales,  

 C ID E   2  



La  v id a  in fo rm a c io n a l d e  lo s m a rg in a d o s:  u n  e stu d io  so b re  a c c e so  d ig ita l…  

además de que cuent a con un servicio de t elefonía celular local que les 
permit e hacer t ransacciones bancarias móviles.   

Finalment e,  el t ercer caso,  la local idad de San Miguel Al lende,  
Guanaj uat o,  combina acceso f i j o y móvil mediant e una int ervención de 
inst it uciones no gubernament ales y académicas que equipó con t ablet as y 
acceso i l imit ado a Int ernet  a diferent es est udiant es.  Dent ro de est a local idad 
se est udiaron t res comunidades semi-rurales y con baj a densidad 
demográf ica:  Cruz del Palmar,  Est ancia de Canal y Los Torres.  Mediant e la 
int ervención,  al menos una famil ia de cada una de est as comunidades,  accede 
a una conexión de banda ancha i l imit ada a t ravés de un disposit ivo móvil  
(t ablet as).  Asimismo,  se ha capacit ado a cada uno de los benef iciarios sobre 
las caract eríst icas y cont enidos de las t ablet as y sobre cómo desarrol lar el rol 
de inst ruct ores al int erior de sus famil ias.   

La comparación de comunidades con dist int as modalidades de acceso,  
indica la relevancia no sólo del acceso,  sino de la capacit ación para el uso de 
banda ancha más al lá de las represent aciones que los suj et os t ienen sobre su 
ut i l idad.  Est a invest igación demuest ra a t ravés del segundo y t ercer caso que 
las personas van descubriendo nuevas pot encial idades gracias a una 
capacit ación int ensiva efect uada a t ravés de la disponibi l idad individual y 
permanent e int ernet .  En est a t area,  el rol de los infomediarios es crucial,  lo 
mismo que el “ aprender haciendo” ,  pues permit e una comunicación más 
f luida y permanent e con los vínculos sociales primarios,  para luego redundar 
en la generación de cont act os con inst it uciones,  proveedores de servicios y 
aut oridades que empoderan sus capit ales humanos,  sociales y f inancieros.   

La exposición del t rabaj o seguirá el siguient e recorrido.  En primer lugar,  
se revisa la evolución de la l i t erat ura ut i l izada como lent e analít ico en est a 
invest igación que examina de manera t eórica los vínculos ent re TIC y pobreza 
para luego sit uar la est rat egia met odológica de campo.  En segundo t érmino,  
se muest ra el cont ext o de las t res local idades en t ant o sus condiciones 
socioeconómicas,  polít icas y de conect ividad.  Como t ercer punt o se analizan 
la evidencia que arroj a est a invest igación baj o la forma de t est imonios de los 
miembros de las comunidades examinadas.  Finalment e,  a modo de conclusión,  
se sint et izan los principales hal lazgos de la invest igación de manera t al que 
result en út i les para la t oma de decisiones t endient es a mit igar la pobreza 
mediant e la universal ización del acceso a las TIC en general y a Int ernet  de 
Banda Ancha en part icular.  
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Marc o  Analític o   

El concept o cent ral en la l i t erat ura de t ecnologías de la información para el 
desarrol lo,  conocida como ICT4D,  es el desarrol lo.  Est e concept o ha sido 
abordado por un gran número de est udiosos de diferent es campos y cada 
corrient e t iene diferent es int erpret aciones de lo que signif ica y por lo t ant o la 
forma en que se puede alcanzar.  Cuent a con una amplia gama de 
int erpret aciones relacionadas con el "progreso" o "crecimient o" y es obj et o de 
un debat e amplio sobre las maneras de lograrlo.   

No es el obj et ivo de est e est udio discut ir est e concept o,  bast a con decir 
que la comprensión del "desarrol lo" est á en el cent ro de t odas las act ividades 
de ICT4D.   Desde dicha perspect iva,  las TIC son un mecanismo para alcanzar 
el obj et ivo de desarrol lo equit at ivo de una sociedad al reducir la exclusión 
social.  Además de los est udios sobre desarrol lo,  Richard Heeks (2007) señala 
que ICT4D t ambién se ve inf luida por la sociología,  est udios organizacionales,  
economía,  est udios de comunicación y sist emas de información (ver Figura 1).  

 
I LUSTRACI ÓN 1 .  BASE DI SCI PLI NARI A DE I CT4 D 

 
Fuent e:  Heeks,  2007 

 
Algunos aut ores rast rean la aparición de la sub-discipl ina de ICT4D a 

f inales de 1990,  impulsado principalment e por el opt imismo de los 
invest igadores y los encargados de formular polít icas sobre el pot encial de las 
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TIC.  La concepción de las TIC para el desarrol lo percibe el rol de est as 
t ecnologías como una innovación disrupt iva y como un paso revolucionario en 
la hist oria de la humanidad,  lo que Manuel Cast el ls ha l lamado la "Era de la 
Información" (Urwin,  2009).  Una de las principales razones que subyacen a 
est e opt imismo es la esperanza sobre la posibi l idad de dar un salt o cuánt ico a 
las et apas más t empranas del desarrol lo a t ravés del uso de t ecnologías como 
el int ernet  que increment arían la product ividad y darían paso a la sociedad 
del conocimient o (Urwin,  2009).   A nivel int ernacional,  est a perspect iva se 
ref lej ó,  desde el año 2000,  con la inclusión de las TIC dent ro de los Obj et ivos 
del Milenio que t enían como f in principal el erradicar la pobreza.   
Desde ent onces,  sin embargo,  el opt imismo,  en especial en los círculos 
académicos,  ha disminuido.  Las numerosas crít icas en t orno a la idea de ICT4D 
ident i f ican dos t ipos de f racaso:  a) la idea de que los proyect os no funcionan 
en sus implement aciones part iculares,  es decir,  que no son adopt ados por las 
comunidades que pret enden servir,  o que se conviert en en insost enibles por 
razones económicas o t ecnológicas,  y b) los proyect os f racasan porque,  
incluso si funcionan como est aba previst o,  los grandes obj et ivos sociales y 
económicos de ICT4D,  es decir,  reducir la pobreza,  mej orar la educación,  
reducir las t asas de mort al idad,  et c,  no se cumplen o no se ref lej an en el 
conj unt o específ ico de indicadores sociales o económicos.  

Las primeras lecciones acerca de la falt a de éxit o de est as iniciat ivas 
señalan que est os t ienden a concent rarse en las t ecnologías y no en las 
necesidades de las comunidades.   (Heeks,  2002).   Asimismo,  se apunt a a que 
los f racasos en las iniciat ivas de ICT4D pueden deberse a herramient as 
inadecuadas y a la falt a de comprensión de los problemas en la práct ica;  los 
fundament os t eóricos eran débiles (Urwin,  2009).  Est o dio lugar a l imit aciones 
t ant o en la ej ecución como en la evaluación de los programas.  De est a 
manera,  el f renesí inicial sobre las TIC para el desarrol lo se convert ió en 
serias dudas sobre el impact o de esos programas (Heeks,  2002;  Urwin y Kleine,  
2009).   

Recient ement e,  un número crecient e de académicos se ha ocupado de 
est a debil idad mediant e la const rucción de marcos analít icos para poner en 
práct ica y evaluar iniciat ivas ICT4D.  Por ej emplo,  una rama de la comunidad 
ICT4D ha dir igido su at ención a la recuperación de los concept os de 
"conocimient o" y "comunicación",  basada principalment e en Cast el ls y 
Habermas para desarrol lar un marco concept ual adecuado para ICT4D (Urwin,  
2009).  Dorot hea Klein (2009),  por su part e,  ret oma el marco analít ico de 
Amart ya Sen,  cuyo cent ro es el enfoque de capacidades que 
fundament alment e es "un proceso de expansión de las l ibert ades reales que 
disf rut an las personas y razón de valorar" (Sen,  1999).   

Relacionado a est a perspect iva,  ot ras l íneas de est udio han import ado los 
concept os cent rales de la l it erat ura de “ Livel ihoods”  al campo de ICT4D 
(Duncombe:  2007,  Sudeén y Wicander,  2007).  Est a l i t erat ura ident i f ica los 
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act ivos y las act ividades necesarias para que los pobres puedan alcanzar una 
mej or cal idad de vida a t ravés de sus propios recursos.  Los concept os de 
Livel ihoods se ut i l izaron inicialment e en el est udio más amplio de la pobreza 
en zonas rurales.  
 

I LUSTRACI ÓN 2 : ESQUEMA EXPLI CATI VO LI VELI HOODS 

 

Fuent e:  Elaboración propia con base en Duncombe,  2007 

 
Según Scoones (2009),  Livel ihoods inicia con la ident i f icación de cuáles son 

los medios de subsist encia (los recursos y act ividades ut i l izadas) por 
diferent es personas en diferent es lugares.  Est os incluyen las ocupaciones 
(agricult ura,  los ganadería,  pesca),  las diferencias sociales (género,  edad),  las 
direcciones (vías de subsist encia,  las t rayect orias) así como los pat rones 
dinámicos (sost enible o medios de vida resi l ient es) y muchos más.  Uno de los 
element os que dist inguen a est e enfoque es el uso del t érmino "act ivo”  que se 
ref iere a los medios que usan los pobres para subsist ir.  Est a perspect iva,  
of rece una forma de ent ender la complej idad de la vida de la gent e;  de 
comprender las diversas dimensiones de la vida de una persona:  sus 
est rat egias,  logros,  oport unidades y l imit aciones.  

Para Chambers y Conway (1991).  Livel ihoods incluye las capacidades,  
act ivos (reservas,  recursos y accesos) y act ividades necesarias para subsist ir.  
Un medio de vida (l i vel ihood) es sost enible cuando puede af ront ar y 
recuperarse de shocks,  est rés y crisis,  mant ener o aument ar sus capacidades y 
act ivos,  así como proveer oport unidades de vida sust ent ables para la 
generación siguient e.  Asimismo,  cont ribuye al benef icio de los medios de vida 
de ot ros individuos a nivel local y global.  

Para Bebbingt on (1999) el enfoque Livel ihoods se cent ra en el acceso a 
cinco bienes de capit al (capit al humano,  capit al nat ural,  capit al f inanciero,  
capit al f ísico y capit al social).  Est os act ivos se combinan y t ransforman en la 
const rucción de medios de vida para que las personas puedan expandir sus 
propias bases de act ivos a t ravés de la part icipación con ot ros act ores de la 
sociedad.   
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Ambas perspect ivas se han ut i l izado como def iniciones de t rabaj o para el 
desarrol lo del conocimient o de los act ivos y capacidades de los pobres.  Los 
pobres t ienen acceso a un conj unt o de recursos que se movil izan a t ravés de 
algunas act ividades específ icas que est án condicionadas por el cont ext o en el 
que t ienen lugar.  Est e es ent onces el espacio social en el que las est rat egias 
de supervivencia son desplegados por los pobres.  

Livel ihoods concibe a las TIC como una herramient a para fort alecer una 
amplia gama de act ivos sociales y polít icos a f in de cont ribuir a la 
const rucción de est ruct uras y procesos más ef icaces en la vida de los pobres.   
El enfoque de Livel ihoods busca ent ender el papel de la información y sus usos 
en las diferent es act ividades de la vida diaria,  incluyendo su papel dent ro de 
las est rat egias de subsist encia.  Así se pueden ident i f icar los mecanismos por 
los que las TIC pueden hacer una diferencia para los individuos,  las famil ias y 
las comunidades que viven en los márgenes sociales y geográf icas de las 
sociedades cont emporáneas.   Así,  el marco de los medios de vida se cent ra en 
la comprensión del papel que j uega la información y la comunicación en la 
comunidad y evalúa las áreas de vulnerabi l idad,  así como las oport unidades 
proporcionadas por los act ivos de la comunidad.  

En resumen,  ICT4D es un área de invest igación que ha sido impulsada por 
el opt imismo de las TIC en abordar ant iguos escenarios no resuelt os del 
subdesarrol lo.  Las debil idades de las perspect ivas t radicionales han hecho 
surgir nuevos marcos analít icos que dan lugar a un t rabaj o más coherent e y 
sól ido.  Est e es el caso del marco de Livel ihoods en TIC.   

 

Me todo lo gía 

Las t écnicas et nográf icas def inen t ant o el obj et ivo con el cual el invest igador 
se aproxima al obj et o de est udio,  como la ref lexividad de la int ervención del 
observador.  Según Fl ick (2002,  p.9),  la experiencia del invest igador a t ravés 
de la observación debe ser,  en sí misma,  una fuent e de información sobre el 
t ema de est udio;  una part e explícit a de la producción de conocimient o.   

Como en cualquier est udio sust ent ado en una est rat egia f lexible,  el diseño 
de los esquemas de recopilación de información est uvo suj et o a adecuaciones 
que permit iesen adapt ar la invest igación a sucesos inesperados o dinámicas no 
previsibles1.  Tal y como argument a Norma Mendizábal (2006),  “ la idea de 

1 Para profundizar en las características de los diseños flexibles ver Mendizábal, Norma (2006). “El concepto de 
flexibilidad alude a la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas 
vinculadas con el tema de estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos; a 
la viabilidad de adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a la factibilidad de elaborar conceptualmente 
los datos en forma original durante el proceso de investigación. La idea de flexibilidad abarca tanto al diseño en la 
propuesta escrita, como al diseño en el proceso de investigación” 
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f lexibi l idad abarca t ant o al diseño en la propuest a escrit a,  como al diseño en 
el proceso de invest igación” .     
Baj o est a perspect iva,  el t rabaj o de campo se l levó a cabo en t res local idades 
de baj os ingresos en México:  Las Margarit as en Cat orce,  San Luis Pot osí;   
Sant iago Nuyoo,  en Tlaxiaco,  Oaxaca y en t res comunidades cerca de San 
Miguel de Allende,  Guanaj uat o (Los Torres,  Cruz del Palmar y Est ancia de 
Canal).   En los dos primeros casos el t rabaj o consist ió en observar y analizar 
los proyect os de int ervención l iderados por una organización civi l  en Las 
Margarit as y por el gobierno federal en Sant iago Nuyoo.  En San Miguel de 
Allende,  el equipo diseñó un modelo de int ervención,  cuyos int ermediarios 
fueron t res j óvenes universit arios con alt o rendimient o académico,  quienes 
capacit aron a sus famil iares (principalment e adult os) en el uso de t ablet as 
con conect ividad de banda ancha.   

En t érminos generales,  a t ravés de observaciones de campo,  diarios y 
ent revist as en profundidad se buscó ent ender si la disponibi l idad de servicios 
de banda ancha cambia los pat rones de búsqueda de información y la 
est ruct ura de las redes de información (por ej emplo,  quién habla con quién 
sobre qué) ent re los resident es locales,  y si t ales cambios pueden est ar 
vinculados a los result ados de desarrol lo pert inent es (por ej emplo,  la 
diversif icación del empleo aut ónomo,  la adopción de nuevas t écnicas de 
cult ivo,  el aument o del acceso a los servicios públicos,  la adopción de los 
servicios f inancieros básicos,  et c. ).  

En dicha t area,  la perspect iva del "Livel ihoods Framework" es el enfoque 
baj o el cual se ha inspirado est a invest igación,  pues su discusión involucra la 
gama de capacidades sociales,  económicas y polít icas de las comunidades y 
sus habit ant es,  reconociendo que los suj et os t ienen su propia cart era de 
act ivos y est rat egias para hacer f rent e a su vulnerabi l idad (Duncombe,  2007 y 
2012,  p.83),  aspect os que se discut irán a lo largo de est e document o.   

En est e mismo orden de ideas,  el est udio de Susanne Sundén y Gudrun 
Wicander (Informat ion and Communicat ion Technology Appl ied f or  Developing 
Count r ies in a Rural  Cont ext ,  2006) funge como un marco de referencia no 
sólo en cuant o a la noción de Livel ihoods (sust ainabil it y f rameworks),  sino que 
of rece subcat egorías e indicadores con enfoque cualit at ivo que aquí se han 
t omado como base para la int erpret ación de result ados,  adecuando dichas 
subcat egorías a los dat os obt enidos en campo y al cont ext o mexicano (ver 
anexo 1).   En est e cont ext o,  los canales y mecanismos de reducción de la 
pobreza a part ir del uso de TIC se dan a t raves  de las siguient es variables:   

1. Capi t al  Humano que incluye la adquisición de habi l idades,  de 
conocimient o y var iables cul t urales (aut oest ima,  poder  social )  

2. Capi t al  Social  que incluye la movi l ización de recursos, de act ores y la 
mej ora de capacidades para la par t icipación en la esf era públ ica.   

3. Capi t al  Financiero que incluye empleo,  mej oramient o de ingresos.   
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La exploración de est as variables en cada comunidad fue enriquecida al 
poder comparar diferent es escenarios de conect ividad.  Las condiciones pre-
exist ent es al est udio of recían un acceso a TIC diferent e en cada una de las 
local idades;  observamos una falt a conect ividad complet a en Las Margarit as,  
en Sant iago Nuyoo un acceso a conect ividad de banda ancha f i j a compart ida 
así como una móvil  sin banda ancha.  Finalment e,  a t ravés de una int ervención 
en las comunidades de San Miguel de Allende (Cruz del Palmar,  Est ancia de 
Canal y Los Torres),  el acceso fue de banda ancha móvil ,  a t ravés de la 
Tablet as Android con conect ividad i l imit ada.   

Lo ant erior permit ió observar el comport amient o ent re quienes cuent an 
con conexión cont inua y quienes la t ienen por int ervalos de t iempo,  además 
de las necesidades de información ent re los que aún no est án conect ados.  Un 
equipo ent renado l levó a cabo el t rabaj o de campo del 24 de noviembre de 
2012 al  5 de abri l  de 2013.  Est e comprendió una est rat egia cuali t at iva que 
incluyó 31 ent revist as a profundidad,  observaciones de campo,  diarios y 
regist ros visuales con miembros clave de la comunidad.  

Vale la pena hacer not ar,  que si bien est e enfoque met odológico es 
product ivo para los obj et ivos de la invest igación,  su robust ez evidencia el 
r iesgo de perder el foco,  de ahí que en est a invest igación se acot aron 
est rict ament e las variables int ernas de cada uno de los capit ales según los 
result ados empíricos de cada caso de est udio.  

 
I LUSTRACI ÓN 3 : METODOLOGÍ A 

 
Fuent e:  elaboración propia 
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Tre s Lo c alidade s Explo radas 

La s Ma rg a ritas  
Las Margarit as,  caract erizada por no est ar conect ada a ningún servicio de 
banda ancha,  se fundó el 19 de j ul io de 18162.  Pert enece al municipio 
Cat orce3 ubicado en el est ado de San Luis Pot osí4.  Est e sit io forma part e del 
si t io sagrado nat ural Huiricut a5  y sus zonas de asociación comercial son con 
las poblaciones de Wat ley y Est ación Cat orce.   

Se t rat a de una comunidad habit ada por un t ot al 54 personas inst aladas en 
15 casas habit ación6.  El reducido número de pobladores se debe a una 
recurrent e práct ica migrat oria cuyos dest inos principales son Mont errey y los 
Est ados Unidos.  La falt a de desarrol lo económico local se ha t raducido en 
escasas oport unidades de empleo y nula explot ación de recursos nat urales a 
causa de la const ant e sequía.   

Hast a el moment o,  los recursos informacionales con lo que cuent an 
provienen de dos fuent es,  la primera  de medios masivos (radio y t elevisión),  
mient ras que la segunda se suscribe al servicio de t elefonía rural (9 l íneas 
t elefónicas inst aladas en domici l ios part iculares).  A causa de su local ización 
geográf ica,  no cuent an con servicios de red para comunicación celular ni de 
banda ancha.   

 
 

 

 

 

 

 

 

2 INEGI, División territorial del estado de San Luis Potosí de 1810 a 1995, Talleres gráficos, 1a edición, México, 
1997. 

3 De acuerdo al Índice de Rezago Social publicado por Coneval  (2010),  Catorce tiene un total de 10,772 
habitantes distribuidos en 20 ejidos, entre los cuales el 64.3% vive en pobreza (11% de ellos en pobreza extrema). 
En el municipio destacan tanto la carencia de seguridad social (59.6%) como el que el 67.4%  de la población tiene 
un ingreso menor a la línea de bienestar. 

4 San Luis Potosí se enclava en una zona de enlace entre el sur y el norte del país. El estado se conforma por tres 
regiones naturales: la región del Altiplano, región Media y región Huasteca. La más grande es la región del Altiplano. 

5 Huiricuta ha sido el nombre en huichol de la región adyacente al poblado histórico de Real de Catorce al norte 
de San Luis Potosí. Es patrimonio cultural pues además de representar una reserva natural, para el grupo indígena 
de los huicholes, es uno de los paisajes sagrados de mayor jerarquía y fundamental en su cosmogonía. 

6 La distribución poblacional se reparte en 50% hombres y 50% mujeres, de los cuales 57% son casados con un 
promedio de 5.27 hijos nacidos (Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI). 
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I LUSTRACI ÓN 4 : MARGARI TAS.  TRANSPORTE Y SERVI CI OS DE COMUNI CACI ÓN POR CASA 

 
Fuent e:  elaboración propia con base en los dat os del Censo 2010. 7 

 
Desde hace 10 años la organización social Tal ler de Operaciones (TOA) 

ha desarrol lado un proyect o comunit ario plant eado en dist int as et apas.  Se han 
implement ado mej ores práct icas de diseño,  const rucción,  manej o agua,  
energía,  desechos,  producción de al iment o,  aprovechamient o recursos 
nat urales,  apl icaron en el ej ido t écnicas arquit ect ónicas para la const rucción 
de baños secos y cist ernas con bot el las pet ,  ent re ot ros.   Los experiment os 
arquit ect ónicos alrededor de las buenas práct icas de manej o de agua,  
energía,  producción de al iment o y desechos (ecología) fueron considerados 
como ej es rect ores del proyect o ya que en el ej ido a causa de la carencia de 
agua no exist en fuent es de empleo permanent es,  al mismo t iempo que las 
condiciones inf raest ruct ura básica son de baj a cal idad.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 El Censo de 2010 indica que en todo el ejido hay 1 computadora y 1 equipo celular, ambos  sin servicio o 
conexión de banda ancha. 
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I LUSTRACI ÓN 5 : DI AGRAMA DE OPERACI ÓN MARGARI TAS 

 

Fuent e:  elaboración propia 

 
Con el f in de incent ivar la int eracción social TOA,  en colaboración con 

Dellekamp Arquit ect os y Comunidad de Aprendizaj e,  const ruyó un Cent ro 
Comunit ario que buscó el aprovechamient o de la experiencia arquit ect ónica 
de las organizaciones y el consenso con la comunidad sobre sus propias 
necesidades.  Los result ados de la consult a con la comunidad indicaron que se 
precisaba de un espacio donde se est imularan act ividades de aprendizaj e,  
social ización y comunicación que diera como result ado la horizont al idad de 
acceso a la información y con el lo el mej oramient o en su cal idad de vida.  

Como se observa en la i lust ración 6 ,  de la et apa ya concluida,  el ala 
derecha est á dest inada para la producción y vent a de las mercancías de la 
Cooperat iva Flor del Desiert o,  la principal act ividad product iva de las muj eres 
de la comunidad.  El ala izquierda t iene la misión de albergar un cent ro de 
información,  en ést e ya se cuent a con una bibl iot eca y una comput adora.   
Además,  f rent e al cent ro de document ación y t ienda,  se ha const ruido en 
forma de círculo un espacio para la reunión del comit é ej idal.  

 
COOPERATIVA FLOR DEL DESIERTO 
La cooperat iva t iene una t rayect oria de más de 9 años,  en sus orígenes el  esquema de 
producción se suscribía a una maquila menor a 100 piezas de cremas curat ivas,  vendidas por 
alrededor de cuat ro muj eres.  El las,  como est rat egia de comercial ización,  abordaban a los 
t urist as del pueblo y ocasionalment e se t rasladaban a las cal les de la ciudad de Mont errey 
(Nuevo León) para agot ar las exist encias.  
 Hoy en día,  est a organización cuent a con más de 15 miembros,  organizadas por una 
president a y una t esorera.  Est a reest ruct ura ha impuest o un esquema de colaboración en la 
que cada una de las part icipant es t iene voz y vot o.  Ent re los cambios más signif icat ivos est á 
la apert ura de su l ínea de producción de cremas curat ivas (para dist int os dolores)  hacia 
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ot ros product os como enj uagues bucales,  t alco,  shampoo,  et c. ,  aunque ocasionalment e 
t ambién elaboran bordados (carpet as,  bolsas,  f undas para almohadas,  et c) para of recer 
variedad y t ener una mayor oport unidad de ingresos.  La adscripción a la cooperat iva es 
volunt aria,  por lo t ant o no exist en convocat orias formales para ingresar,  est o más bien 
sucede a t ravés de la invi t ación de las j efas de famil ia hacia sus círculos cercanos (hi j as,  
nueras,  vecinas).   
 Lo que dist ingue a su producción es el uso de ingredient es nat urales como la 
caléndula,  manzanil la,  gobernadora y sábila,  lo cual result a at ract ivo para los paseant es de 
la comunidad,  de ahí que organizaciones civi les como Rumbo Nómada 
(ht t p: / / www. rumbonomada.com.mx/ t ienda/ ) pusieron a la vent a en su si t io web las 
mercancías de la Cooperat iva.  Dicha acción,  según los t est imonios de est a invest igación,  es 
desconocida por las product oras ya que además de que no se les ha informado,  no cuent an 
con un acceso a banda ancha que les permit a hacer int ercambios comerciales con los 
compradores sin est e int ermediario.  
 

 
Post erior al inicio de la const rucción de est e cent ro el cual dent ro de sus 

servicios ha prospect ado servicios de conect ividad,  arribaron a la comunidad 
dist int as organizaciones con el int erés de efect uar volunt ariado rural,  
derivado de el lo y por iniciat iva propia,  incorporaron en sus sit ios web un 
espacio para poner a la vent a las mercancías de la cooperat iva Flor del 
Desiert o.  
 

I LUSTRACI ÓN 6 : VI STA DEL CENTRO COMUNI TARI O LAS MARGARI TAS 2 0 1 2  

 
 

Fuent e:  TOA y Del lekamparq arquit ect os. 8 

 
 
 
 
 
 

8http://www.tallertoa.com/v1/index.php?/proyectos-comunitarios/centro-ejidal-margaritas/     
http://dellekamparq.com/esp/?p=1800 
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Sa ntia g o  Nuyo o  
Sant iago Nuyoo,  nuest ra  segunda comunidad de análisis,  se local iza en la 
Mixt eca Alt a Oaxaqueña,  en la part e suroest e del dist r it o de Tlaxiaco.  El 
municipio al que pert enece se divide en 6 agencias,  10 paraj es y una cabecera 
municipal que l leva el mismo nombre (Plan municipal de desarrol lo:  2011-
2013).   Nuyoo cuent a con un t ot al de 105 hogares habit ados por 403 personas,  
de el las el 45% son j óvenes en edad escolar (Censo:  2010,  INEGI).  Se t rat a de 
una comunidad rural indígena con alt o índice de marginación (Coneval:  2010) 
donde las dinámicas se suscriben a los t radicionales usos y cost umbres ñu y 
mixt ecas.   

A diferencia de Las Margarit as,  en Nuyoo,  los habit ant es no sólo t ienen 
acceso a t elevisión,  radio y t elefonía rural (caset as inst aladas en 2 servicios 
comerciales),   sino que desde hace más de 3 años - gracias a la 
copart icipación de la Secret aría de Desarrol lo Social,  el gobierno local y  la 
universidad del Tecnológico del Mont errrey- disf rut an de un Cent ro 
Comunit ario de Aprendizaj e (CCA) en el que se cuent a con 7 comput adoras 
conect adas a int ernet  (Secret aría de Gobernación:  2013).  Est e servicio es 
operado por miembros del ayunt amient o,  quienes rot an en su función de 
“ promot or”  (encargado) cada 3 años a cambio de un simbólico apoyo 
económico.  Los promot ores se caract erizan por t ener habil idades básicas para 
el manej o de t ecnologías de la información,  aún y cuando su educación formal 
se encuent re en niveles básicos o int ermedios (preparat oria).   

 
 

I LUSTRACI ÓN 7 : SANTI AGO NUYOO.  TRANSPORTE Y SERVI CI OS DE COMUNI CACI ÓN  
POR CASA 

 

Fuent e:  elaboración propia con base en los dat os del Censo 20109 

9 El Censo de 2010 indica que hay 2 personas con equipo celular sin señal, y 1 computadora sin conexión a banda 
ancha. 
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I LUSTRACI ÓN 8 : DI AGRAMA DE FUNCI ONAMI ENTO CCA EN SANTI AGO NUYOO 

 

Fuent e:  Secret aría de Gobernación 2013 

 
Los servicios que se of recen en el  CCA se concent ran en la educación 

cont inua,  media superior y superior,  por medio de la plat aforma virt ual de la 
universidad del Tecnológico de Mont errey.  El acceso a la conect ividad se permit e 
a quienes real izan act ividades académicas y sólo durant e la últ ima hora de 
servicios exist e la posibil idad de acceder a sit ios para el ent ret enimient o o 
social ización.  Además,  con el obj et o de est imular el sent ido de pert enencia de 
los usuarios,  y como una forma de promover su aut osust ent o a largo plazo,  se ha 
est ablecido una cuot a de recuperación acorde a las capacidades económicas de la 
comunidad,  recursos que se dest inan a su cuidado y mant enimient o (Periódico 
Of icial No.  38,  2011).   

 
I LUSTRACI ÓN 9 : DI AGRAMA DE ESTRATEGI A DE DESARROLLO CCA 

 

Fuent e:  Tecnológico de Mont errey 
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En un periodo de dos años,  la presencia del Cent ro en est a comunidad convive 
con el servicio de int ernet  en el Bachil lerat o (cuya posibi l idad de acceso se 
rest ringe a maest ros y alumnos) y dos negocios de cibercafés.   

Aunado a est o,  en febrero de 2012,  a t ravés de la sociedad ent re 
Telecomm-Telégrafos,  Banort e,  Red,  Mast erCard,  Fundación Banamex y el 
gobierno municipal,  se concret ó un proyect o pi lot o para proporcionar 
servicios de l lamadas locales y t ransacciones bancarias usando t elefonía 
móvil .  Al mismo t iempo,  en dicha plat aforma se proyect ó una conexión 3G 
que aún no ha sido inst alada (Informe de Rendición de cuent as:  2006-2012,  
Telecomm-Telégrafos).   

La población suj et o de est e benef icio fueron los mayores de edad que 
comprobaran su est ancia permanent e en la cabecera municipal y concluyeran 
su capacit ación sobre el equipo y habil idades f inancieras.  Est e proyect o ha 
concluido en su primera et apa.  Telecomm desarrol ló una est rat egia en dos 
fases:  durant e la primera inst aló una of icina para que los habit ant es pudiesen 
manej ar efect ivo (cash in,  cash out ) ya que las sucursales bancarias más 
cercanas se local izan en el municipio de Tlaxiaco a más de 3 horas de camino 
a Nuyoo.   En la segunda fase,  a t ravés de t ecnología sat el i t al,  se dot ó de 
comunicación móvil  a la comunidad,  habil i t ando por medio de el la los 
servicios de banca móvil .  La t ecnología de radiobase se seleccionó para que 
los habit ant es t uvieran acceso a disposit ivos móviles de baj o cost o.   Asimismo,  
un element o crucial en est e proyect o pi lot o fue la capacit ación en 
herramient as f inancieras que se efect uó por una inst it ución especial izada 
(Fundación Banamex) que empleó inst rument os pedagógicos ad hoc.  

 

 
Sa n Mig ue l de  Alle nde   
En San Miguel de Allende,  Guanaj uat o,  se est udiaron las comunidades de Cruz 
del Palmar,  Est ancia de Canal y Los Torres que se local izan a una dist ancia 
ent re 11.45 y 8.6 ki lómet ros de la cabecera municipal,  la cual se encuent ra 
ubicada a 267 km al nort e de la ciudad de México.  En cuant o a inf raest ruct ura 
comunicacional,  se t iene acceso señal de t elevisión y radio.  Dent ro de los 
hogares hay t elefonía f i j a y celular,  sin embargo normalment e no hay 
conexión a int ernet ,   salvo excepciones en las que las personas obt ienen el 
servicio a t ravés de un módem inalámbrico que se conect a mediant e USB.  En 
general,  en est os lugares semi-rurales las personas acuden a cibercafés.  
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I LUSTRACI ÓN 1 0 : DI SPONI BI LI DAD DE APARATOS ELÉCTRI COS Y DE TECNOLOGÍ AS DE LA 

I NFORMACI ÓN EN LAS COMUNI DADES EN SAN MI GUEL DE ALLENDE 

 

Fuent e:  elaboración propia INEGI,  Censo de población y vivienda 2010.  

 
En diciembre de 2012,  se diseñó un proyect o cuyo obj et ivo fue poner en 

práct ica un modelo inclusión digit al para ent ender el papel de la banda ancha 
y t ecnologías relacionadas en el mej oramient o de los medios de vida,  t ales 
como la local ización de fuent es de empleo y el progreso educat ivo.   

En colaboración con Jóvenes Adelant e,  una organización no lucrat iva,  
enfocada en of recer becas universit arias a est udiant es graduados de 
preparat oria de las ciudades de San Miguel de Allende,  Guanaj uat o y 
comunidades circundant es,  se el igió como ej e de operación a t res j óvenes 
universit arios con excelencia académica,  avecindados en las comunidades:  
Cruz del Palmar,  Est ancia de Canal y Los Torres.  La decisión sobre cada una 
de est os lugares se hizo con base en la posibi l idad de que est uvieran dent ro 
del espect ro de banda ancha de la empresa Next el,  quien a t ravés de su 
Fundación donó el acceso a conect ividad i l imit ada en t ablet as con un sist ema 
operat ivo Android.  

Una vez convenida la colaboración ent re dichas inst ancias,  como una 
primera et apa de int ervención,  los becarios recibieron las  t ablet as 
compromet iéndose a inst ruir en su uso a sus padres y hermanos,  l levando un 
regist ro en diarios a lo largo de dos semanas.   
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I LUSTRACI ÓN 1 1 : I MÁGENES DEL PRI MER MOMENTO DE I NTERVENCI ÓN EN SAN MI GUEL DE 

ALLENDE 

 

Fuent e:  elaboración propia (Video:  ht t p: / / yout u.be/ pnUhYVY_mi0) 

 
El equipo de invest igación inst ruyó a est os j óvenes en los cont enidos y 

forma de la capacit ación,  el l lenado de los diarios,  así como en su rol como 
inst ruct ores.  Además,  real izó una present ación inicial del proyect o a las 
famil ias,  efect uando al mismo t iempo ent revist as a t odos los implicados ant es 
y después de la capacit ación.   
 

I LUSTRACI ÓN 1 2 : DI AGRAMA DE OPERACI ÓN SAN MI GUEL DE ALLENDE 

  

Fuent e:  elaboración propia 
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Re sultados  

El análisis de las comunidades seleccionadas abarca el impact o del acceso a 
información desde la banda ancha en los capit ales humano,  social y 
f inanciero.  Dent ro de est e plant eamient o,  t omamos como ej e rect or la 
pot encial ización o no de sus capacidades.   

Una primera observación es que las personas t ienen una preconcepción 
sobre los usos del int ernet .  Más al lá de los dat os duros respect o a las 
cuest iones de acceso y conect ividad,  result a int eresant e observar cómo las 
personas const ruyen ciert as represent aciones acerca de los usos concret os,  
pot enciales e imaginarios de las TIC independient ement e de la disponibi l idad 
o no de acceso a la comput adora y conect ividad a int ernet  f i j o o móvil .  

La evidencia recabada con el est udio realizado en las t res local idades 
reaf irma el papel de las represent aciones sociales y la inf luencia de personas 
cercanas en la aproximación y social ización de las TIC.   

“ Si  me enseñan yo aprender ía a manej ar  la comput adora con t al  de 
t rabaj ar ,  van a necesi t ar  alguien que at ienda el  Int ernet  ¿no? A mí no me 
da miedo”  [Ent revist a,  Mar ía,  45 años,  int egrant e Cooperat iva Flor  del  
Desier t o,  Las Margar i t as,  07/ 09/ 2012] .  

“ Mi cuñado di j o que van a t raer  una comput adoras y que van a dar  curso a 
los niños. . .  yo no sé bien,  sólo mi hi j a que aprendió algo cuando vivíamos 
en Mont errey… Sí quiero saber ,  nos servir ía para conocer  más cosas que 
aquí no se ven”  [Ent revist a,  Leobarda,  40 años,   ama de casa,  Las 
Margar i t as,  07/ 09/ 2012] .  

“ Mis hi j os se han ido porque no hay t rabaj o y además sus hi j os t ienen que 
i r  a la escuela,  una de el las hace quince años que no la veo pero cuando sé 
de el la me dice:  mira mamá aquí est amos mej or ,  ya los niños hast a saben 
usar  la comput adora”  [Ent revist a,  Ángeles,  52 años,  Cooperat iva Flor  del  
Desier t o,  Las Margar i t as,  07/ 09/ 2012] .  

Est e análisis t ambién da cuent a de  las incert idumbres y t emores que est os 
art efact os despiert an.  En efect o,  t al como se desprende de los relat os 
recabados,  predomina la idea de que quienes mej or pueden aprovechar los 
benef icios y vent aj as de las nuevas t ecnologías son las niñas,  los niños y 
j óvenes.  Así,  el manej o de Int ernet  es vivido como una exigencia impuest a por 
la escuela y,  a la vez,  como una esperanza deposit ada en los niños en t ant o 
ayuda imprescindible para la movil idad social por vía de la educación.   

“ Los chamacos que van a la escuela necesi t an la comput adora,  les piden 
t areas ahí  y como aquí no hay se quedan más t arde en la escuela porque 
aquí no hay. ”  [Ent revist a,  Mar ía,  45 años,  Cooperat iva Flor  del  Desier t o,  
Las Margar i t as,  07/ 09/ 2012] .  
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“ La verdad es que yo est udié hast a secundar ia no más pero no es 
suf icient e con eso,  y sí me cuest a mucho con mi niña porque ya no es lo 
mismo.  Ant es era di f erent e,  y yo ent ré a un curso porque yo no puedo 
ayudar le a la niña con las t areas,  se las pone muy di f íci l  y es muy boni t o 
aprender lo y t ener lo,  es muy necesar io para los niños de ahora. ”  
[Ent revist a,  Eulal ia,  50 años,  ama de casa,  Sant iago Nuyoo,  24/ 11/ 2012]   

“ Imagínat e cuánt o he gast ado en el  Ciber ,  10 pesos diar ios de cada vez 
que van para hacer  cosas de la escuela,  no est á mal ,  lo necesi t an para su 
preparación o luego el  t rabaj o,  pero los maest ros no piensan que luego no 
hay con qué.”  [Ent revist a,  madre de Omar,  benef iciar io de una de las 
t ablet as,  40 años,  San Miguel ,  04/ 04/ 2013]  

Una ref lexión similar es l levada a cabo Winocur (2007),  quien sost iene que 
el acceso a Int ernet  se inscribe dent ro de una est rat egia de movil idad social 
elaborada por las clases populares cuyo mot or mat erial y simbólico gira en 
t orno a la educación.  Pero son los j óvenes,  según est e imaginario,  quienes 
mej or pueden alcanzar est e obj et ivo.  Para los adult os de clases populares,  las 
comput adoras represent an un mundo complet ament e aj eno para el cual no se 
sient en capacit ados ni sient en que puedan sacarle provecho.  Los t est imonios 
recogidos durant e el t rabaj o de campo real izado en San Miguel dan cuent a de 
est e primer moment o donde los j óvenes benef iciarios de las t ablet as ponen en 
duda la capacidad y necesidad de sus padres para manej arlas y sacarles 
provecho.  Las madres han crecido con la idea de que la educación no es para 
el las,  asunt o que t iene la misma represent ación para el caso de habil idades 
digit ales.  

“ Más que nada son [personas]  muy cerradas,  respect o a que no les gust a 
sobresal i r  o no les gust a la manera de sal i r  adelant e en problemas 
económicos.  Son personas [sus padres y los adul t os de su comunidad en 
general ]  que quisieran que t odo les l l egara a pie de casa y no salen a 
buscar  el  apoyo. ”  [Ent revist a,  Leont ina,  23 años,  becar ia,  San Miguel ,  
25/ 03/ 2013] .  

“ Hast a ahor i t a,  no t iene sent ido que [mi madre]  se met a a la comput adora 
para abr i r  sólo una hoj a de Word o una hoj a de Excel ,  ¿pues una 
comput adora a que se met er ía el la? Más que a ver  una pel ícula. ”  
[Ent revist a,  Omar,  20 años,  becar io,  San Miguel ,  24/ 03/ 2013]  

Tal como concluye Winocur,  “ de ahí que la comput adora se haya inst alado 
como una necesidad proyect ada hacia los j óvenes y hacia los hi j os,  en la 
medida en que siguen siendo deposit arios de las aspiraciones de progreso y 
movil idad social”  (Winocur,  2007:  210).  Es aquí donde el vínculo ent re el 
acceso a las TIC (y,  pr incipalment e,  a Int ernet ) y la adquisición de habil idades 
j uega un rol crucial.  En efect o,  el impact o de las TIC,  en t érminos de 
capacidades,  no implica una relación direct a e inmediat a ent re un mayor 
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acceso y la mej ora de los medios de vida (Gigler:  2012).  Una de las primeras 
conclusiones brindadas por los est udios explorat orios consist e en complej izar 
el vínculo ent re TIC y acceso al conocimient o ya que el pasaj e no result a para 
nada aut omát ico.  Tal y como lo han señalado numerosos est udios,  el impact o 
posit ivo sobre el capit al humano requiere de un proceso de capacit ación.   En 
el siguient e apart ado,  exploramos los result ados de est e est udio en t érminos 
de la asociación ent re capacit ación e impact o en capit al humano.   

Imp ac to  so b re  Cap ita l Humano   

“ Despi t e ear l ier  bel ief s t hat  ICT access resul t s in disint ermediat ion,  giving 
individuals direct  access t o inf ormat ion and knowledge,  i t  is now accept ed 
by most  pract i t ioners t hat  int ermediar ies are of t en needed t o t ranslat e 
t his inf ormat ion f or  users. ”  (Gigler ,  2012:  6) 

Est o pone en el cent ro el rol de los inf omediar ios,  es decir,  aquellas f iguras 
que faci l i t an,  promueven y orient an la búsqueda y procesamient o de la 
información y el conocimient o por part e de personas que aún no cuent an con 
las habil idades necesarias para hacerlo por sí mismas.   Ya diversos est udios 
resalt an la necesidad de la capacit ación y de import ancia de los inf omediar ios 
en est e proceso.  Un est udio de largo alcance,  el Global  Impact  St udy (GIS) 
dedica uno de sus est udios en profundidad,  real izado en Ghana,  al rol de los 
l lamados inf omediar ios.  La infomediación result a clave en cont ext os donde la 
penet ración y difusión de la comput adora e Int ernet  es reducida.  Cuant o 
menor es la famil iaridad de las personas con las TIC mayor es la valoración de 
la presencia de infomediarios.  (GIS,  2013:  89-91).   En palabras de una becar ia de San 
Miguel :   

“ Por  ej emplo en la pr imar ia cuando yo est aba no había nada de eso,  no 
había int ernet  y la comput adora la ut i l izaban sólo los prof esores.  Nosot ros 
no t eníamos acceso a el las.  Ent onces lo poco que yo aprendí ant es de 
ent rar  a la secundar ia,  f ue por  mi hermano mayor ,  porque él  ya había 
sal ido,  ya conocía un poqui t o más.  Él  f ue quien nos enseñó y así creo que 
nos la hemos ido rolando el  papel  de inst ruct or ,  mi hermano el  más 
grande conmigo y después yo con mi hermano el  que sigue,  mi hermana 
más chica,  es de la f orma que hemos sabido. ”  [Ent revist a,  Isela,  23 años, 
becar ia,  San Miguel ,  24/ 03/ 2013]  

En el caso de Sant iago Nuyoo,  el papel de la Fundación Banamex en 
proveer educación f inanciera a t ravés de inst rument os pedagógicos para el 
uso de banca móvil  fue clave en alcanzar la inclusión f inanciera de los 
miembros de la comunidad.   Est e caso muest ra la ef iciencia de una 
capacit ación horizont al,  es decir,  en la que se convocó y en la part icipó la 
mayor part e de la comunidad.  Est e sist ema aunado al incent ivo de habil it arlos 
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en una herramient a práct ica para la vida cot idiana (banca móvil) arroj ó 
result ados posit ivos no sólo en la adopción de la t elefonía celular,  sino en la 
práct ica de t ransacciones bancarias a dist ancia y nuevas est rat egias de 
negociaciones comerciales a nivel local .  Est e proyect o,  a pesar de no t ener 
banda ancha,  impulsó ent re algunos las consult as web dist int as a las ya 
conocidas en el Cent ro Comunit ario y de Aprendizaj e que sí cuent a con acceso 
a banda ancha.  

“ Hast a yo di j e nunca voy a aprender… ni  siquiera me imaginaba t ener  un 
celular  en la mano… y ya aprendí a marcar  y a mandar  mensaj e y ya digo 
bueno pues est á bien.  Ya puedo t ambién mandar  pagos,  no son muchos 
porque gast amos pocos pero si  hay” .   [Ent revist a,  Agust ina,  47 años,  ama 
de casa,  Nuyoo,  25/ 10/ 2012]  

 “ Sólo había uno que buscaba sobre SAGARPA o alguna ot ra inst ancia,  si 
había ot ro que lo ví buscando inf ormación de abonos para sus huer t os,   
volvió para empezar  un curso y no t erminó… como habemos j óvenes que 
cont amos con el  celular  pues he vist o unos cuant os que buscan 
apl icaciones. . ” .  [Ent revist a,  Micaela,  25 años promot or  CCA, Nuyoo, 
07/ 02/ 2013]  

En San Miguel de Allende encont ramos  que impulsar la capacit ación y 
adopción de banda ancha a t ravés del empleo de inst ruct ores pert enecient es 
al primer círculo famil iar,  arroj a result ados posit ivos en t érminos de:   

1. Los inst ruct ores con exper iencia previa en el  manej o de TIC robust ecen 
sus habi l idades al  aut o det ect ar  sus propios campos de opor t unidad para 
t ransmit i r  sus conocimient os.   

2. Al  capaci t ar  a padres y hermanos se impulsó el  aprendizaj e y aument ó 
la aut oest ima y conf ianza f ami l iar ,  ya que los miembros de est e núcleo 
compar t en el  uso de la herramient a para su benef icio.   

3. Ya que los miembros de la f ami l ia compar t en un pat r imonio común,  
exist en incent ivos para buscar  inf ormación que f or t alezcan los act ivos 
f ami l iares.  El lo generó consul t as dat os relacionados con el  pago de 
servicios,  acceso a las aut or idades y f inanciamient os,  sembró el  int erés 
en explorar  emprendimient os product ivos o de negocios con base en las 
necesidades f ami l iares o comunit ar ias.  Por  lo t ant o,  la int roducción de 
est e móvi l  compar t ido se convier t e en una herramient a que abona a su 
capi t al  social  e impulsa el  f inanciero.  

La experiencia de los becarios como infomedarios permit ió la 
t ransformación de las represent aciones iniciales de las madres por las cuales 
se aut o-excluían de las cuest iones t ecnológicas.  Luego de las primeras 
semanas de capacit ación de hi j os a padres,  fueron las amas de casa y las 
hermanas quienes reaccionaron con mayor ent usiasmo al ej ercicio.  De ahí que 
al saberse capaces para manej ar la herramient a,  acceder a nuevos recursos 
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informacionales y t ransmit ir lo a algunas personas de su comunidad,  el las 
expresaron un sent imient o de empoderamient o  y dist inción social:  

“ Yo pensé que est o era solo para el los que est án j óvenes,  nosot ros aquí en 
la cocina y buscando qué comer,  pero luego que me est uvieron enseñando 
me di  cuent a que si  puedo aprender ,  me gust ó porque puedo ver  mis cosas 
y cuando le di j e a mi  vecina:  “ mira ya sé. ”  Hast a gust o me dio presumir . ”  
[Ent revist a,  madre de Leont ina,  43 años,  San Miguel ,  04/ 04/ 2013] .   

“ Yo sient o que siempre he sido dist int a a las demás señoras,  a mi no me 
da miedo,  yo si  me propongo aprender  aprendo,  así f ue.  Ya sé usar  la 
dichosa t ablet a.  Le escr ibí aunque pobrement e a mi hi j a.  No soy como 
el las que nomás se quedan así como est án” .  [Ent revist a,  madre de Omar,  
40 años,  San Miguel ,  04/ 04/ 2013] .   

Como puede observarse,  el peso de las redes famil iares j uega un rol 
crucial en el aprendizaj e de las TIC.  Est as redes al iment an un sent imient o de 
conf ianza necesaria para enfrent ar saberes y práct icas en principio ext rañas 
para los sect ores de la base de la pirámide.  En suma,  el ent renamient o en el 
uso de las TIC cont ribuye a generar las condiciones para que los grupos 
sociales más vulnerables se sient an conf iados,  capacit ados y mej or 
posicionados para la acumulación de capit ales humanos y f inancieros 
necesarios para al iviar su sit uación de pobreza.  Sin duda,  en la adopción y 
ut i l ización est rat égica de la información import a la aut oest ima y el nivel de 
conf ianza no sólo para emplear el equipo,  sino para acept ar que los dat os que 
obt ienen desde un medio digit al son t an conf iables como los conocimient os 
que les ha dado la experiencia (por ej emplo,  aquellos relacionados con la 
producción de la t ierra).   

Más al lá del papel cent ral de los infomediarios,  los est udios l levados a 
cabo nos permit en hacer unas comparaciones ent re las est rat egias de 
adquisición y social ización de habil idades desarrol ladas en Sant iago Nuyoo y 
San Miguel respect ivament e.  En ambos cont ext os,  predomina el 
aut oaprendizaj e y el “ aprender haciendo”  (“ learning by doing” ).  A la vez,  
t ant o los espacios de acceso público (Sant iago Nuyoo) como el uso individual 
de las t ablet as (San Miguel) permit en la puest a en práct ica de saberes 
adquiridos en la escuela.  

“ Lo poco que aprendí de int ernet  f ue en la práct ica,  lo que en la escuela 
nos enseñan,  pero ya usándolo le vas ent endiendo,  con el  t iempo,  con las 
t areas”  [Ent revist a,  Jesús,  16 años,  est udiant e,  Sant iago Nuyoo, 
25/ 11/ 2012]  

Además de  est as simil i t udes ent re ambas comunidades,  la cal idad y 
nat uraleza del disposit ivo habil i t a práct icas e int ensidades diferent es.  
Mient ras en Sant iago Nuyoo el aprendizaj e aut odidact a se combina con las 

D IV IS IÓ N  D E  A D M IN IS TR A C IÓ N  P Ú B LIC A   2 3  



Ju d ith  Ma risc a l y  Ma ría  A n g é lic a  Ma rt ín e z 

capacit aciones brindadas en el Cent ro Comunit ario de Aprendizaj e,  en San 
Miguel,  la accesibi l idad mediant e disposit ivos móviles como las t ablet as 
permit en ext ender e int ensif icar el l lamado “ Learning by doing”  y,  además,  
t ransmit ir alguna de est as habil idades a padres y hermanos.  

La l i t erat ura demuest ra que quienes usan Int ernet ,  más al lá de los 
propósit os,  adquieren nuevas compet encias,  int ereses y mot ivaciones que 
luego habil i t an mej ores oport unidades en el mercado de t rabaj o.  Los 
hal lazgos de est a invest igación  val idan est a y ot ras de las t esis e hipót esis 
ident i f icadas en la l i t erat ura revisada.  En primer lugar,  la experiencia de 
capacit ación de madres y padres por part e de los becarios de San Miguel 
Al lende refuerza la import ancia de la inf omediación en la social ización de las 
TIC ent re las poblaciones adult as de la base de la pirámide.  Si bien el acceso 
es individual y móvil ,  al int erior del hogar se reproducen inst ancias y 
moment os de aprendizaj e colect ivo.  En segundo lugar,  los hal lazgos refuerzan 
la idea de que las TIC se vuelven socialment e relevant es mient ras se las 
explora con el propio hacer.  Así a medida que,  t ant o en Nuyoo como en San 
Miguel,  las personas van ut i l izando la comput adora e Int ernet  para sus propias 
necesidades,  logran desarrol lar nuevas habil idades y despert ar nuevos 
int ereses.   

De est a forma,  t ambién los result ados corroboran que los l lamados “ usos 
no inst rument ales”  promueven “ usos inst rument ales”  que implican nuevas 
habil idades digit ales y capit ales cult urales y,  como se verá en las secciones 
subsiguient es,  cont ribuyen a la acumulación de capit ales sociales,  económicos 
y polít icos.   

Resumiendo,  en est a sección se ha podido det ect ar ent onces ot ro claro 
canal ent re el acceso y uso de Int ernet ,  la reducción de la pobreza digit al 10 y 
su consecuent e cont ribución a la mit igación de la pobreza en general.  El 
recorrido sería el siguient e:  la int eracción diacrónica y sincrónica de diversos 
element os,  como el aprendizaj e abst ract o de saberes en escuela,  el 
reforzamient o de esos saberes mediant e cursos de informát ica brindados en 
cent ros comunit arios,  cibercafés e inst i t ut os especial izados,  el aut o-
aprendizaj e mediant e el hacer y la puest a en práct ica de los conocimient os 
adquiridos,  la cont ención y t ransmisión de saberes ent re famil iares y amigos,  
of rece como result ado int ermedio un aument o de la conf ianza y la aut o-
est ima que fort alece los procesos de búsqueda laboral y/ o reingreso y 
cont inuidad en el sist ema educat ivo.   

Dado el peso de las redes sociales en t érminos de est rat egias de acceso y 
aprendizaj e informal,  en la sección siguient e profundizaremos en el nexo 
ent re la apropiación de int ernet ,  la sociabi l idad y la acumulación de capit al 
social.   

 

10 El término hace referencia a que o bien se carece de acceso, de conocimientos o de información a través de las 
tecnologías digitales (Barrantes: 2009). 
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Ca p ita l So c ia l 
Est a invest igación permit e i lust rar el proceso por el cual los cont ext os 
condicionan y mot ivan los usos comunicacionales y cómo est os se inscriben 
dent ro de la dinámica cot idiana de las famil ias y las comunidades.  Así,  luego 
de la resist encia inicial,  ciment ada,  t ant o por la aut o-exclusión de los propios 
adult os con baj a escolaridad,  como por el prej uicio de los j óvenes,  se da paso 
al int erés y la curiosidad.  Una vez que los hij os t ransmit en ciert as habil idades 
básicas a los primeros,  comienza a despert arse un mayor int erés por las TIC 
ent re los padres en t ant o sus necesidades e int ereses cot idianos se ven 
int erpelados por las pot encial idades de int ernet :   

“ Observamos par t e de uno de los programas del  chavo del  ocho y 
buscamos como preparar  un past el ,  [mi madre]  se dio cuent a de que en 
yout ube puede encont rar  inf ormación muy int eresant e.  Mi t ía lej ana 
t ambién most ró int erés,  cuando vieron que hay muchos  videos de cómo 
preparar  comida,  se most raron emocionadas” .  [Diar io,  Omar,  20 años, 
becar io,  San Miguel ,  26/ 03/ 2013]  

 “ Le pregunt é lo que quer ía saber  y me coment ó var ias cosas,  ent re el las 
saber  sobre el  cáncer  de mama.  Dice el la que siempre había t enido la 
cur iosidad de saber  qué es y cuáles son sus causas” .  [Diar io,  Leont ina,  23 
años,  becar ia,  San Miguel ,  27/ 03/ 2013]  

Así,  podemos observar que en un cont ext o de una comunidad t radicional,  
en donde el aport e de la muj er a sociedad es poco reconocido más al lá de las 
labores del hogar,  el acceso a banda ancha,  fort aleció la aut oest ima de las 
muj eres adult as y su capacidad de social izar.   

Desde ot ra perspect iva,  la invest igación det ect a cómo la carencia de 
acceso a int ernet  de banda ancha y la falt a de compet encias para apropiarse 
de el la dif icult an la generación de cont act os relevant es imprescindibles para 
la sust ent abi l idad de emprendimient os laborales.  Tal es el caso de un ama de 
casa y comerciant e event ual de Sant iago Nuyoo que pret ende mej orar sus 
ingresos.  Para el lo se asoció con su hermano mayor -que radica en Texas- con 
el obj et ivo de comercial izar formalment e los product os de una marca 
nort eamericana (Forever  Living).  Si bien el uso del t eléfono móvil  (inclusive 
para cuest iones de pagos bancarios) le ha sido út i l  para ciert as t ransacciones,  
el la percibe que la falt a de habil idades para manej ar int ernet  ha mermado sus 
horizont es de crecimient o en la medida que se ve imposibi l i t ada de est ablecer 
cont act os f luidos;  condición que la excluye de los circuit os de información 
relevant e para su negocio:  

“ Por  medio del  t eléf ono me avisan de cualquier  cosa que necesi t an de los 
product os o que me l lamó mi hermano en la caset a… pero el  Int ernet  es 
impor t ant e pues ahora la verdad es que yo est udié hast a secundar ia no 
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más pero pues no es suf icient e con eso,  y sí me cuest a mucho porque ya no 
es lo mismo,  hay que ent erarse,  t ener  más comunicación porque uno no 
conoce que es lo que est á pasando f uera,  Forever  est á en Oaxaca y uno no 
conoce qué pasa porque no hay cómo ent erarse, t e quedas 
at rás”  [Ent revist a,  Eulal ia,  50 años,  ama de casa,  Nuyoo,  25/ 10/ 2012] .  

Est e t est imonio result a de gran int erés por dos mot ivos.  Por un lado,  en 
t ant o permit e efect uar una diferenciación ent re las vent aj as de la t elefonía 
móvil  y las de int ernet  de banda ancha en la generación de capit ales social y 
económico.  Según el relat o,  un cont act o más f luido a t ravés de int ernet  
(t ant o con su hermano como con la f irma est adounidense) le permit iría 
incluirse dent ro de una red de comunicación por donde circula información 
inaccesible mediant e la t elefonía móvil .  Por ot ro lado,  la experiencia permit e 
demost rar el modo en que capit al social y generación de ingresos se 
encuent ran fuert ement e asociados t al como señalan,  ent re ot ros,  Donner 
(2009) y Duncombe (2007).    

Ot ra forma signif icat iva de fort alecimient o del capit al social es a t ravés de 
la posibi l idad de comunicación cot idiana ent re los miembros de la comunidad 
y sus famil iares que han migrado.  En el marco de las comunidades mexicanas,  
el acceso a int ernet  adquiere un signif icado import ant ísimo incorporándose 
como part e casi nat ural de las rut inas famil iares.  Por lo t ant o,  el correo 
elect rónico,  las redes sociales virt uales y las video-l lamadas aparecen en el 
cent ro de las mot ivaciones de los usuarios.   

“ Tengo un hermano que vive en Cul iacán Sinaloa,  se f ue a est udiar  y se 
quedó al lá a vivi r .  Él  t odo el  t iempo est á met ido en Int ernet  y ahí lo veo 
por  el  f ace,  cómo va la niña,  que ya est á bien grandot a.  Esa es una 
[vent aj a] ,  l a comunicación con la f ami l ia.  Ayer  nos pasó un caso que un 
hermano de mi señora est udia en Veracruz,  anda por  al lá y necesi t aba un 
papel  y el la se lo mandó por  Int ernet ”  [Ent revist a,  Car los,  32 años, 
comerciant e,  Nuyoo,  24/ 10/ 2012]  

Tal como se muest ra en est e est udio,   en San Miguel de Allende la 
disposición de acceso a int ernet  de banda ancha permit e a los miembros de la 
famil ia compart ir un pat rimonio común y los incent iva para buscar 
información que fort alezca los act ivos famil iares.  La conexión a int ernet  
habil i t a t ant o el acceso a información relevant e como la generación de nuevos 
cont act os que luego devienen en un aument o de los act ivos económico-
f inancieros y de la part icipación en la vida pública.  Además,  brinda agi l idad y 
mayor f luidez con aquellos famil iares y amigos migrant es,  con quienes a 
t ravés de la comunicación elect rónica se compart en moment os de la vida 
cot idiana reforzando lazos de afect ividad y pert enencia pero t ambién 
información relevant e.   

Por ot ra part e,  se pudo observar los procesos micro-sociales que 
const i t uyen el lazo cot idiano ent re los individuos,  los grupos sociales y las 
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inst it uciones est at ales.  Aquí est á present e un efect o pot encial en el 
fort alecimient o del capit al social que la incorporación del acceso a int ernet  
puede t ener al generar una mayor conf ianza y colaboración con el gobierno.  
El lo redunda en una mayor cal idad de vida de est os act ores cont ribuyendo a 
mit igar la pobreza t ant o mat erial como simbólica por vía de inst i t uciones más 
inclusivas y el crecimient o del compromiso cívico y la part icipación 
ciudadana.  

Obviament e,  la difusión de banda ancha no garant iza mayor t ransparencia 
por sí sola ya que es imprescindible ciert a predisposición de los gobiernos para 
ot orgar publicidad acerca de la información sobre sus act os.  Sin embargo,  el 
pot encial para mej orar el cont rol ciudadano,  reducir las oport unidades de 
corrupción y promover la respuest a a las necesidades ciudadanas result a 
evident e;  cuest ión que en el mediano y largo plazo podría derivar en la 
generación de inst i t uciones polít icas y económicas más inclusivas.  

Observando el impact o negat ivo de la falt a de int eracción con el gobierno,  
el caso de la virt ualment e aislada comunidad de Las Margarit as y la ausencia 
de conect ividad aunada a las dinámicas sociales muest ra que el lo empobrece 
y opaca el acceso a información relevant e de las acciones del gobierno local y 
la disposición de los recursos para obt ener apoyos.  Al l í,  uno de los ej idat arios 
cent ral iza t oda la información est at al y funciona como un verdadero guardián 
(“ gat ekeeper” ) que f i l t ra qué not icias merecen difundirse y concent ra el 
conocimient o de los subsidios y benef icios sociales.   

“ Él  es quien nos enseñó a elaborar  los product os de la Cooperat iva,  
t ambién t raj o lo de la luz y se aplanó el  camino pr incipal .  La verdad es 
que a él  y a su señora les debemos muchas cosas,  sin el los ni  t endr íamos 
est o de los huer t os. ”  [Ent revist a,  Mar ía,  43 años,  Cooperat iva Flor  del  
Desier t o,  Las Margar i t as,  07/ 09/ 2012] .  

Est a concent ración y cent ral ización de la información,  le permit e a est e 
ej idat ario ganar aut oridad y legit imidad mient ras la mayor part e de la 
comunidad permanece dependient e de sus acciones ant e la ausencia de una 
presencia f irme y solvent e del Est ado.   

Lo cont rario sucede en las comunidades de Sant iago Nuyoo y San Miguel 
donde,  a pesar de ser mucho más pobladas,  la comunicación con las 
aut oridades result a más ef icient e.  En el primer caso,  la mayor ef iciencia se 
obt iene gracias a una combinación de medios de comunicación t radicionales y 
modernos,  que ayuda a compensar la cent ral ización de la información en la 
f igura del delegado municipal.   

“ Cuando hay un asunt o of icial  impor t ant e por  par t e de la aut or idad,  t e 
avisan por  el  micróf ono,  las bocinas aquí al  ai re y avisan,  por  ej emplo 
ahor i t a,  avisan acaba de l legar  una Comisión que va a chequear  lo de los 
pisos,  las personas que quieran anot arse vengan,  así ya se mueve uno,  
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t odos los de caf é se les comunica que acaba de l legar ,  así se les comunica 
que mañana va a haber  una reunión para est a cosa u ot ra. ”   [Ent revist a,  
Car los,  32 años,  comerciant e,  Nuyoo,  24/ 10/ 2012]  

Sin embargo,  la comunicación permanece mediada por est as f iguras y para 
cuando se present a la necesidad de recurrir a ot ros organismos 
gubernament ales el acceso a el las por vía remot a (int ernet ) sólo se efect úa a 
t ravés de las of icinas y ent re los act ores del gobierno municipal.  En cambio,  
en el caso de San Miguel,  la conexión i l imit ada con que cuent an los becarios 
benef iciarios de las t ablet as,  les permit e percibirse habil it ados para acceder 
de manera direct a a programas de ayuda federales.  Si bien aquí,  al igual que 
en Sant iago Nuyoo,  el f luj o de información ent re la comunidad y las 
aut oridades es cercana,  los becarios se dest acan y benef ician dado su nivel de 
acceso a int ernet  y las habil idades adquiridas mediant e la capacit ación.   Así,  
pueden conocer el funcionamient o y los event os relevant es de su municipio;  
cuest ión que redunda en un mayor compromiso respect o a la vida pública 
comunit aria.   

“ Por  la noche nos dimos un t iempo para explorar  la Tablet .  Una de las 
páginas que visi t amos en est a ocasión f ue la del  municipio para saber  qué 
acont ece aquí,  en un lugar  que parece cercano pero en dist int as 
si t uaciones es aj eno por  la ignorancia que t enemos del  mismo.”  [Diar io,  
Isela,  23 años,  becar ia,  San Miguel ,  28/ 03/ 2013]  

A t ravés de las t ablet as se generaron consult as de dat os relacionados con 
el pago de servicios y se ent ró en cont act o aut oridades y fuent es de 
f inanciamient os,  más aún,  se buscó información sobre posibles negocios con 
base en las necesidades famil iares o comunit arias.  Por lo t ant o,  la 
int roducción de est e móvil  compart ido se conviert e en una herramient a que 
abona a su capit al social e impulsa el capit al f inanciero.  

Por ot ra part e,  gracias a la capacidad y habil idad para conect arse a 
int ernet  que obt uvieron los becarios en San Miguel parece alt erarse la 
direccionalidad de la comunicación y modif icarse las relaciones de poder y 
dependencia present es en Las Margarit as.  Muchas veces son los delegados y 
funcionarios gubernament ales quienes acuden a los becarios para acceder,  
procesar,  generar y t ransmit ir información relevant e,  t al como se desprende 
de los siguient es relat os:  

“ Ahora,  [con la t ablet a]  para mí va a ser más f áci l  cuando mi delegado me 
pide ayuda a redact ar  cor reos o cosas así.  [Como]  soy la única del  pueblo 
que sabe usar  Int ernet ,  [eso me]  ayuda”  [Ent revist a,  Isela,   23 años, 
becar ia,  San Miguel ,  24/ 03/ 2013]  

“ Ya el  mandón [el  delegado]  me di j o:  “ oye,  t ú,  ven y manda est os 
document os por el  Int ernet ” .  Piensa que como t raigo la t ablet a puedo 
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est ar  ahí t odo el  t iempo”  [Ent revist a,  Omar,  20 años,  becar io,  San Miguel ,  
24/ 03/ 2013]  

Como puede apreciarse,  se evidencia un cambio en el posicionamient o 
social de los becarios gracias a sus act ivos y compet encias para apropiarse de 
Int ernet .  Se t rat a de un proceso de empoderamient o,  aún en germen,  de 
est os j óvenes que han comenzado a ser reconocidos y apreciados en la 
comunidad t ant o por su capacidad de conexión como por el conocimient o 
adquirido para aprovechar la información accesible vía int ernet .  Así,  se 
observa en el caso de San Miguel ciert a puest a en t ensión de las j erarquías 
comunit arias ya que,  al menos en algunos aspect os,  quienes siempre 
ost ent aron el conocimient o– y,  consecuent ement e,  el poder – ahora dependen 
de los miembros más j óvenes que cuent an con los capit ales f ísicos y cult urales 
(equipamient o y habil idades) para lograr una comunicación más ági l  y 
aceit ada con los organismos del gobierno federal.   

Más aún,  la evidencia recogida en est a invest igación brinda algunas pist as 
sobre los modos en que el acceso a int ernet  de banda ancha podría inf luir en 
los procesos de cl ient el ismo polít ico.  A diferencia de lo que ocurre en Las 
Margarit as,  donde un ej idat ario concent ra el acceso a la información y suple a 
su modo la ausencia del gobierno federal consagrándose en mediador 
privi legiado y alt ament e valorado por los propios pobladores,  la experiencia 
de San Miguel ref lej a que la falt a de acceso móvil  y,  sobre t odo,  la falt a de 
compet encias por part e de los delegados alt era parcialment e la 
direccionalidad de las dependencias ent re est os y los becarios.  Así,  los 
hal lazgos de la invest igación permit en art icular la l i t erat ura sobre TIC para el 
desarrol lo con el fenómeno del cl ient el ismo polít ico y esbozar la siguient e 
hipót esis:  la disponibi l idad de acceso i l imit ado a int ernet  así como el manej o 
de conocimient o para sacarle provecho parecieran convert irse en fact ores 
capaces de poner en t ensión las j erarquías y dinámicas de las relaciones 
cl ient elares exist ent es en la comunidad.   

El siguient e apart ado muest ra los efect os,  ya sea direct os o indirect os,  de 
int ernet  en t érminos socio-económicos.   

 
Ca p ita l Financ ie ro   
En t érminos generales,  exist e amplio consenso acerca de que el principal 
impact o de las TIC es a t ravés de sus pot encial idades comunicacionales t ant o 
para generar nuevas oport unidades de empleo como,  sobre t odo,  para reducir 
cost os.  Por ej emplo,  Greenberg (2005) describe la visibi l idad ot orgada por 
páginas web y el modo en que est o permit e expandir mercados y ampliar las 
vent as de pequeños proyect os comunit arios mediant e casos concret os.  

Est a incidencia posit iva del acceso a int ernet  por micro-emprendimient os,  
se puede cont rast ar con Las Margarit as que,  al encont rarse t ot alment e aislada 
en t érminos de comunicación elect rónica,  funge como un “ caso negat ivo”  o 
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“ cont ra caso” .  En la Cooperat iva Flor del Desiert o,  que const it uye el proyect o 
microempresario con mayor import ancia en el ej ido y se dedica a la vent a de 
product os regionales a los t urist as,  redes de conf ianza y visit ant es 
esporádicos.  Como ya se ha mencionado,  por iniciat ivas espont áneas de 
organizaciones civi les y t urist as individuales,  la cooperat iva cuent a con 
páginas web dedicadas a promocionar sus product os pero ninguna de sus 
miembros las conocen ni pueden acceder a el las para modif icar su cont enido.  
Dada la ausencia de conect ividad,  el conocimient o sobre sus compradores 
pot enciales y precios del mercado es nulo.   

En consecuencia,  la cooperat iva se pierde numerosas oport unidades de 
comercial ización y mult ipl icación de las vent as.  Al mismo t iempo,  exist e un 
alt o cost o económico en t érminos de t iempo que soport a la comunidad al 
est ar complet ament e desconect ada elect rónicament e:  son numerosos los 
relat os que recaban los invest igadores donde las personas deben recorrer 
largas dist ancias y dedicar días ent eros para la real ización de t ransacciones 
simples que podrían solucionarse en un mínimo de t iempo a t ravés,  por 
ej emplo,  del correo elect rónico.  Sin duda,  al l í se encuent ra un campo fért i l  
para la incorporación de TIC que redundaría en una mej ora de los ingresos de 
la comunidad y,  por vía del aument o de las vent as de la cooperat iva,  en una 
ampliación de las fuent es laborales.  Tal es así que son las int egrant es de est e 
micro-emprendimient o quienes mayor predisposición present an para el 
aprendizaj e del uso de la comput adora e Int ernet :  

“ Si  me enseñan yo aprender ía a manej ar  la comput adora con t al  de 
t rabaj ar ,  van a necesi t ar  alguien que at ienda el  Int ernet  ¿no? A mí no me 
da miedo”  [Ent revist a,  Mar ía,  45 años,  Cooperat iva Flor  del  Desier t o,  Las 
Margar i t as,  07/ 09/ 2012] .  

“ Hace f al t a que nos enseñen a usar  la comput adora y el  Int ernet ,  dicen 
que podemos hablar  con los de af uera” .  [Ent revist a,  Ángeles,  52 años, 
Cooperat iva Flor  del  Desier t o,  42 años,  Las Margar i t as,  07/ 09/ 2012] .  

Como puede observarse,  cuando las TIC se vuelven socialment e 
signif icat ivas,  las represent aciones const ruidas en t orno a el la generan una 
ansiosa expect at iva mot ivando su apropiación.   

Asimismo,  en la comunidad de Sant iago Nuyoo las personas,  gracias a la 
apropiación de la t elefonía celular lograron elaborar est rat egias para 
comunicarse con su mercado int erno sin la necesidad de hacer t ransacciones 
cara a cara para t rabaj os como la cosecha o levant ar pedidos,  además de 
implement ar t ransferencias y recepciones de dinero móviles,  disminuyendo 
con el lo cost os de t ransacción bancaria.  

“ Con los pagos móvi les pues sí nos ayuda,  si  queremos adquir i r  algún 
product o o algo así pues hacen la t ransf erencia de dinero… por  el  
t eléf ono, por  el  celular   y algunos pagos de unos negocios… se pueden 
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hacer  aquí sin necesidad de t rasladarse a la ciudad de Tlaxiaco”  
[Ent revist a,  Car los,  32 años,  comerciant e,  Nuyoo,  24/ 10/ 2012]  

“ Est os días est uve haciendo un anál isis sobre la pequeña panader ía que 
pensé poner ,  pero me sal ieron más debi l idades que f or t alezas y me di 
cuent a que no era buena opción,  ent onces comencé a buscar  inf ormación 
acerca de cómo poner  un int ernet  porque est a es ot ra opción que podr ía 
f uncionar  en mi comunidad.  Encont ré que el  capi t al  mínimo con el  que 
debo cont ar  son $20,000 pesos y que con el lo podr ía comprar  de 5 a 6 PC,  
en la inf ormación recaudada t ambién me di  cuent a que yo debo est ar 
capaci t ada para el  mant enimient o de máquinas y t ambién para su 
inst alación,  sé un poco de inst alaciones y de f ormat eos pero no de 
programar” .  [Leont ina,  diar io,   31/  03/  13] .  

La i lust ración 13 muest ra de forma resumida,  las percepciones de los miembros 
de la comunidad acerca del valor asociado al acceso a TIC.  En est e est udio,  result a 
claro que,  en general,  los miembros de las comunidades encont raron valor en el  
acceso a TIC cuando obt uvieron información que apoyaba sus t areas escolares,  o 
pudieron comunicarse con famil ia fuera de sus local idades.  Est o sucedió sin import ar 
que la conect ividad fuera f i j a o móvil .  Asimismo,  las personas de San Miguel de 
Al lende,  valoraron además el acceso porque pudieron conocer acerca de servicios 
públ icos y en especial aquel los asociados a programas sociales.  Para el los,  que ya 
habían t enido experiencias en cibercafés,  t ambién fue import ant e la movil idad del  
disposit ivo pues piensan que est o les facil i t ó que la capacit ación y consult as de 
información sucedieran sin rest r ingirse a un solo espacio dent ro de sus hogares.  
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I LUSTRACI ÓN 1 3 .  CUADRO COMPARATI VO DE RESULTADOS 

COMUNIDAD CONEXIÓN VALORACIÓN DEL ACCESO  I MPACTO  

Margaritas No Piensan que  los estudiantes 
podrían acceder a inform ación 
académ ica, las m ujeres de la 
Flor del Desierto comercializar 
sus productos y, en general, las 
personas podrían com unicarse 
con sus fam iliares foráneos.  

-  No pueden com ercializar sus 
productos en las páginas 
que los ofrecen  

Sant iago 
Nuyoo 

Fija y 
com unitar ia 

Encont raron que el acceso  a 
inform ación para la educación fue 
út il y expresaron que gracias a la 
banda ancha potencializaron sus 
recursos de com unicación con 
personas de ot ros lugares.  

+  Acceso a inform ación 
académ ica 

Acceso a com unicación 
fuera de sus com unidades 

 Piensan que el CCA sólo es út il 
para act ividades académicas.  

-  Consulta lim itada a algunos 
servicios e inform ación 
sobre sus act ividades 
product ivas 

Móvil y 
personal 

Declararon que ut ilizan con 
regular idad los servicios de banca 
m óvil para hacer t ransacciones 
com erciales 

+  I nclusión y capacitación  
financiera 

No expresaron un vínculo ent re el 
acceso a internet  y los servicios 
de banca m óvil o telefonía 
celular.  

-  Com unicación local sin 
banda ancha.  

Los Torres,  

Cruz del 
Palm ar,  

Estancia de 
Canal.  

Móvil y 
com unitar ia 

Perciben que la tableta con 
conect ividad es un pat r im onio 
fam iliar út il para sus 
necesidades inform acionales.  

+  Acceso a inform ación 
académ ica, a servicios 
financieros, program as 
sociales, vínculo con las 
autoridades.  

Planeación de proyectos 
product ivos  
Vínculo con las autoridades 
ent re los actores 
intervenidos 

Piensan que es necesario hacer 
extensivo este beneficio, ya 
fuese com o un negocio proveído 
por los beneficiar ios o con la 
donación de m ás equipo con el 
m ism o m odelo de capacitación.  

-  Lim itada a 3 fam ilias.  

 

 

Fuent e:  elaboración propia 
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Conclusiones 

La invest igación real izada en las t res comunidades,  baj o la perspect iva t eórica 
Livel ihoods,  permit ió art icular t ant o las capacidades como las necesidades de 
la población con el posible impact o en el uso de banda ancha.   A part ir de los 
result ados de est e est udio se pueden ext raer diversas conclusiones acerca de 
la cont ribución int ernet  de banda ancha en la mit igación de la pobreza.   

Una de las vent aj as principales de la conexión de banda ancha es of recer 
información y servicios que no est án disponibles en comunidades con baj o 
desarrol lo.  Sin embargo,  nuest ros result ados sugieren que para poder 
aprovechar est a vent aj a,  el acceso debe acompañarse de un propósit o 
orient ado al mej oramient o de sus medios de vida.  Si bien exist e,  aún en 
comunidades marginadas,  una preconcepción sobre los benef icios de int ernet ,  
es import ant e que las personas encaminen su uso a pot enciar sus diversos 
act ivos empleando la información de una manera est rat égica.  Para el lo,  
t ambién es deseable un mayor esfuerzo gubernament al en of recer cont enidos 
que promuevan la part icipación ciudadana,  la t ransparencia de la 
información,  así como el conocimient o acerca de los programas sociales.  

Ent re los sect ores de la base de la pirámide,  los hi j os son los principales 
deposit arios de las expect at ivas y esperanzas en t orno a las pot encial idades 
de las TIC.  Est as represent aciones,  const ruidas en condiciones adversas 
(pobreza,  desempleo y t rabaj o informal y una presencia débil  del Est ado),  
operan para que int ernet  se vuelva socialment e signif icat iva en t érminos de 
movil idad social adquirida a t ravés de la educación y la sociabi l idad.  Así,  las 
t areas escolares y la comunicación con famil iares y amigos const i t uyen las 
principales act ividades de apropiación de las TIC.   Además,  los propios 
j óvenes enfat izan la brecha de capacit ación en relación a sus padres;  pero 
ést as se pueden subsanar cuando se muest ran usos dist int os a los 
preconcebidos (consult a de páginas gubernament ales,  apoyos f inancieros,  
et c).   

La comparación de comunidades con dist int as modalidades de acceso,  
pone de rel ieve el rol t ransformador de la capacit ación para alt erar las 
represent aciones previas.  Los result ados de est a invest igación demuest ran 
cómo a medida que se avanza en una capacit ación int ensiva gracias a la 
disponibi l idad individual,  permanent e e i l imit ada que of recen las t ablet as y a 
la inst rucción inicial del equipo en San Miguel (a diferencia de lo que ocurre 
con los accesos públicos de Sant iago Nuyoo),  las personas van descubriendo 
nuevas pot encial idades y encont rando que ciert a información vía int ernet  
pueden ayudarlos en sus t areas cot idianas y la consecución de algunos de sus 
obj et ivos de vida.   Al respect o,  si bien es út i l  el rol de los cent ros 
comunit arios como mot or de int roducción de banda ancha,  los result ados 
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indican que el acceso móvil  ya fuese individual o en el hogar abona con mayor 
fort aleza a la apropiación de la herramient a.   

Como t ant os ot ros est udios encont ramos que es import ant e la 
capacit ación en t orno al uso de la información orient ado a las necesidades de 
cada lugar.   Sin embargo,  un element o menos explorado en la l i t erat ura es el 
papel de la famil ia en const it uirse en infomediarios.  El caso de San Miguel 
demost ró la ut i l idad de que los hi j os derramen la social ización de habil idades 
al rest o de la famil ia.  Más aún,  el compart ir un pat rimonio común generó 
incent ivos en la búsqueda de información út i l  para la generación de ingresos 
famil iares.  El caso de Sant iago Nuyoo,  corroboró la import ancia de los 
infomediarios al generar inclusión f inanciera acompañada por una 
capacit ación a t ravés de una inst it ución que cuent a con inst rument os 
pedagógicos probados.  Est os fact ores result aron ser de suma import ancia para 
romper barreras como la edad o la resist encia de adopción.    

 En est a mismo sent ido,  el “ aprender haciendo”  (learning by doing) y el 
“ aprender mirando”  es import ant e sobre t odo para que las TIC t engan 
impact o mas al lá de los j óvenes que son quienes concurren a las escuelas y 
quienes const i t uyen el público mayorit ario de cent ros comunit arios 
(t elecent ros) y cibercafés.  

Así,  a medida que avanza el conocimient o y se desarrol lan habil idades los 
miembros de las comunidades empiezan a descubrir ut i l idades novedosas.  Una 
de las ut i l idades más valuadas es el  est ablecer una comunicación más f luida y 
permanent e con familiares y amigos migrant es que luego puede redundar en 
la generación de cont act os relevant es en t érminos de sociabi l idad,  educación 
y empleo (así el acceso a banda ancha cont ribuye a la acumulación de capit al 
social).   

Las personas t ambién descubrieron que podían buscar información para 
poner un negocio o mej orar la economía famil iar.  Se reduj eron cost os y 
t iempos de t raslados,  agi l izaron t rámit es y obt uvieron información sust ancial 
para la sust ent abi l idad de micro-emprendimient os.  (vent aj as que pueden 
impact ar direct ament e en la generación y sost enimient o de nuevos ingresos y 
empleos y,  por lo t ant o,  en el capit al f inanciero).  

Desde la perspect iva de una mayor art iculación con las inst it uciones y 
servicios públicos,  se accedió a información relevant e para benef iciarse de 
subsidios y planes est at ales (lo que impact a en el capit al f inanciero).  Se 
despert ó el compromiso con la vida pública comunit aria y agi l izó  la 
comunicación con aut oridades (cuest ión que aument a la conf ianza y con el lo 
el capit al social).  Se mej oró la posición relat iva de los sect ores de la base de 
la pirámide,  especialment e los j óvenes,  dent ro de las relaciones de poder y 
los vínculos cl ient elares (aument ando así el capit al social).     

Finalment e,  los t est imonios de la población de Las Margarit as,  el caso de 
cont rol sin conect ividad,  dan cuent a de los cost os asociados al aislamient o.  La 
principal act ividad product iva de la comunidad,  la Cooperat iva Flor del 
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Desiert o,  ya t iene una demanda por sus product os en una página web que 
el los no pueden acceder.   

En resumen,  la invest igación demuest ra que el acceso i l imit ado a banda 
ancha y la capacit ación int ensiva y const ant e que implica el aprender 
haciendo habil it a a que las poblaciones de la base de la pirámide social 
desarrol len nuevas habil idades,  act iven nuevas práct icas y encuent ren 
apl icaciones y funcionalidades út i les para viej as y nuevas capacidades e 
int ereses.  Así,  el acceso individual y móvil  y la conexión permanent e a 
int ernet  cont ribuyen a mej orar la posición relat iva de los sect ores est udiados 
en t ant o les permit en acumular capit ales humanos,  sociales y f inancieros.  
Dado que los t res proyect os aún est án en una primera fase de desarrol lo,  en 
t érminos de apropiación,  es preciso un est udio post erior que mida con mayor 
profundidad los alcances de la capacit ación sobre los nuevos usos.   
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Anexos 

Ane xo   – Notas sobre  la me todo lo gía aplic ada 

TABLA1 .  ESTRATEGI AS DE LEVANTAMI ENTO DE DATOS POR LOCALI DAD 

COMUNIDAD TÉCNICA*  

Las Margaritas, localizado en el m unicipio 
de Catorce, San Luis Potosí. 
 
La int roducción a las personas se hizo en 
colaboración con la organización civil Taller 
de Operaciones (TOA) .  
El proyecto consiste en el diseño y 
const rucción de un Cent ro Com unitar io que 
incluye conect ividad de internet  de banda 
ancha.  

• Ent revistas en profundidad 

• Diar ios de cam po 

• Regist ro fotográfico 

• Fichas de observación 

 

Sant iago Nuyoo,  en Tlaxiaco, Oaxaca  
La int roducción sucedió con el apoyo de 
Telecom m -Telégrafos y el Cent ro 
Com unitar io de Aprendizaje (CCA) .  
Este proyecto ha significado para la 
int roducción de servicios de internet  (cent r0)  
y banca m óvil a t ravés de la donación de 
celulares cuyo espect ro es local (Telecom m ).  

• Ent revistas en profundidad 

• Diar ios de cam po 

• Regist ro fotográfico 

• Fichas de observación 

Los Torres, La Cruz del Palm ar y Ciénega de 
Juana Ruiz en San Miguel de Allende , 
Guanajuato.  
 
En colaboración con la organización de la 
Sociedad Civil Jóvenes Adelante y Fundación 
Nextel se realizó una intervención que doto 
de 3 tabletas Android conectadas 
ilim itadamente a banda ancha.  

• Ent revistas en profundidad 

• Diar ios de regist ro ( inst ructores)  

• Regist ro fotográfico 

• Fichas de observación 
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DI STRI BUCI ÓN DE CAMPO LAS MARGARI TAS 

El levantam iento de cam po se efectúo del 24 y 25 de noviem bre de 2012. En éste se llevaron 
a cabo 9 ent revistas ent re pobladores con los siguientes perfiles:   

SEXO OCUPACIÓN ESCOLARIDAD 

Fem enino Socia de la Cooperat iva 
Flor del Desierto 

Prim aria inconclusa 

Fem enino Socia de la Cooperat iva 
Flor del Desierto 

Prim aria inconclusa 

Fem enino Am a de casa Secundaria 
Masculino Com isario Prim aria 
Masculino Estudiante Bachillerato (en curso)  
Masculino Com erciante Licenciatura 
Masculino Profesor Licenciatura 
Fem enino Cam pesina Prim aria inconclusa 
Masculino Cam pesino Prim aria inconclusa 
Fem enino Prom otora del CCA Bachillerato 

 

 
DI STRI BUCI ÓN DE CAMPO SANTI AGO NUYOO 

El levantam iento de cam po se efectúo del 24 y 25 de noviem bre de 2012. En éste se llevaron 
a cabo 10 ent revistas ent re pobladores con los siguientes perfiles:   

SEXO OCUPACIÓN ESCOLARIDAD CELULAR 

Fem enino Encargada de la oficina 
Telecom m -Telégrafos 

Licenciatura  Sí 

Fem enino Am a de casa Secundaria Sí 
Fem enino Am a de casa Secundaria No 
Masculino Misionero Sin datos No 
Masculino Estudiante Bachillerato (en curso)  Sí 
Masculino Com erciante Licenciatura Sí 
Masculino Profesor Licenciatura Sí 
Fem enino Cam pesina Prim aria inconclusa Sí 
Masculino Cam pesino Prim aria inconclusa Sí 
Fem enino Prom otora del CCA Bachillerato Sí 
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D I STRI BUCI ÓN DE CAMPO SAN M I GUEL DE ALLENDE. 

El pr im er levantam iento de cam po se efectúo del 24 y 25 m arzo de 2013. Mientras que la 
fase inicial de capacitación t ranscurr ió del 26 de m arzo al 3 de abril. Un segundo ejercicio de 
ent revistas a profundidad sucedió del 4 al 5 de abril.  
Es im portante m encionar, que tanto la capacitación sólo pudo llevarse a cabo ent re perfiles 
fem eninos, ya que los varones norm alm ente no están en el hogar, o com o en uno de los 
casos, vive en USA.  
A cont inuación se describen los perfiles ent revistados:   

SEXO OCUPACIÓN ESCOLARIDAD 

Fem enino Becaria 1 JA Licenciatura 

Fem enino Becaria 2 JA Licenciatura 
Masculino Becario 3JA Licenciatura 
Fem enino Am a de casa Prim aria inconclusa 
Fem enino Am a de casa Prim aria inconclusa 
Fem enino Am a de casa Prim aria inconclusa 
Fem enino Estudiante Secundaria 
Fem enino Estudiante Secundaria 
Fem enino Estudiante Secundaria 

 

 
 

PRI NCI PALES CARACTERÍ STI CAS DE CONECTI VI DAD EN LAS COMUNI DADES 

 MARGARITAS SANTIAGO NUYOO CRUZ DEL PALMAR 

ESTANCIA DE CANAL LOS 

TORRES  

COMPUTADORAS 1 7 0*  

TABLETAS 0 0 3 

TIPO DE 

CONECTIVIDAD 
Ninguna Banda ancha Banda ancha 

FINANCIAMIENTO 

TOA, Dellekam p 
Arquitectos y 
Com unidad de 
Aprendizaje 

SEDESOL, 
Tecnológico de 
Monterrey, Cabecera 
m unicipal y los 
propios usuarios 

Fundación Nextel 

SERVICIOS 

• Biblioteca 
• Acceso a procesador 

de datos 
• Acceso a banda ancha 

 
( Nota: aún no 
vigentes)  

• Conexión a internet  
• Correo elect rónico 
• Aplicaciones web 
• Bases de datos 
• Bibliotecas vir tuales 
• Cursos en línea 

( tutorados o no)  
• Preparatoria en línea 

• Conexión a internet  
m óvil com part ido 

• Aplicaciones web 
• Cám ara digital 
• Aplicación de voz 

 

HORARIOS I ndefinido 
De lunes a viernes de 
14: 00 a 20: 00 hrs. 

Todos los días, 24 
hrs. 
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ROL DE LOS 

ENCARGADOS 
I ndefinido Prom otor 

Estudiantes de 
licenciatura 

PERFIL DE USUARIOS Ninguno 
Jóvenes en edad 
escolar y profesores 

Estudiantes (en el 
rol de inst ructores)  y 
fam iliares directos. 

Fuent e:  elaboración propia con base en los result ados de campo 

*Aunque uno de los becarios cuent a con comput adora personal conect ada a banda ancha en su hogar 
(disposit ivo USB),  est a información no apl ica al cuadro dado que ést e se rest r inge a las caract eríst icas 
de los proyect os de conect ividad.  
 

Matriz de  inte rpre tac ió n de  dato s 

De manera part icular el est udio de Susanne Sundén y Gudrun Wicander 
(Inf ormat ion and Communicat ion Technology Appl ied f or  Developing 
Count r ies in a Rural  Cont ext ,  2006) aport a para est e est udio un marco de 
referencia no sólo en cuant o a la noción de Livel ihoods (sust ainabil it y 
f rameworks),  sino que of rece subcat egorías e indicadores para los cuat ro 
capit ales:  humano,  social,  f inanciero y f ísico que est a invest igación ha t omado 
como base para la int erpret ación de result ados cuali t at ivos,  adecuando dichas 
cat egorías a los dat os obt enidos en campo y al cont ext o mexicano.  

A cont inuación se exponen las adecuaciones hechas al marco 
int erpret at ivo cit ado:  
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