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CAPÍTULO 7 

IDENTIDADES DIGITALES. 
BARÓMETRO DE INCLUSIÓN DIGITAL  
PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

LUCÍA AMORÓS POVEDA 
Universidad de Murcia 

 

1. EMPRENDIMIENTO DIGITAL PARA EL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL  

El concepto de emprendimiento, popular cuando se refiere a emprendi-
miento comercial, no siempre se ha vinculado con la resolución de pro-
blemas sociales cuando, sin embargo, tiene bastante trayectoria (Alvord 
et al., 2004). Para Garrido (2022) una persona emprendedora es aquella 
que sabe identificar soluciones innovadoras ante problemas existentes 
en la sociedad del momento.  

Sin embargo, en España, el nivel de emprendimiento, según Salinas 
(2022b), es muy bajo en parte por la mentalidad que hoy en día se tiene 
de la empresa en nuestro país. Planteamiento que remarca Prendes 
(2022a, 2022b) en dos sentidos. De un lado, reconoce que en la mayoría 
de los países europeos los programas de Educación Primaria, Secunda-
ria, Formación Profesional y Universidad incluyen la competencia de 
emprendimiento (Prendes, 2022a, p. 4). De otro, considera que el 
vínculo a la empresa se asume con cierto recelo (Prendes, 2022b). Ca-
bero (2022) reconoce que debe existir una cultura del emprendimiento 
y, si es que existe, hay que cambiarla reconociendo, en primera instan-
cia, que esto pasa por un cambio mental desde las universidades. 

En el ámbito europeo el marco EntreComp (Bacigalupo et al., 2016, p. 
10) atiende a la competencia emprendedora. La definición de competen-
cia emprendedora se centra en el valor de la creación. El hecho de asumir 
la creación como valor cubre cualquier dominio. Por lo tanto, el valor 
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de la creación puede llegar desde el sector privado, el público, el tercer 
sector o los tres al mismo tiempo. De hecho, este ecosistema de creación 
deviene en combinaciones híbridas entre los tres sectores. Se llega, en-
tonces, a tipos distintos de emprendimiento como son el emprendi-
miento social, el verde y el emprendimiento digital.  

Así, por ejemplo, Altınay y Altinay (2018) atendiendo a la digitalización 
y el emprendimiento social, estudian el aprendizaje de las mujeres con 
el uso de tecnologías. Se incide en un aprendizaje transformativo donde 
ellas son un elemento clave. Desde el análisis de percepciones de las 
mujeres, la investigación señala que el uso de tecnologías aumenta las 
habilidades que garantizan la preservación del empleo, así como la rea-
lización de proyectos en sociedad. Se concluye que las experiencias me-
diadas por tecnologías transforman vidas y ofrecen oportunidades para 
ser empleadas o abrir sus propios negocios. 

Alvord et al. (2004, pp. 267-279) sugirieron algunos factores asociados 
con el emprendimiento social fructuoso y que lideran cambios signifi-
cativos en contextos de pobreza y marginalidad. Estos factores atienden 
al espacio social, político y económico agrupándose en a) acciones so-
ciales innovadoras, b) liderazgo en las organizaciones y c) patrones de 
ampliación de las acciones implementadas. 

Por su parte, Prendes (2022b, p. 10), desde el proyecto EmDigital, incidiendo 
en la competencia de emprendimiento digital señala cuatro áreas de interven-
ción, a saber, a) la identificación de oportunidades, b) la planificación de la 
acción, c) la implementación y colaboración y d) la gestión y seguridad. 

Desde el ámbito universitario, Salinas (2022a, 2022b) señala que la Uni-
versidad de las Islas Baleares aborda el emprendimiento desde todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Inmersos en todas las facul-
tades, los ODS se trabajan estimulando competencias de compromiso 
ético o de solidaridad. El aprendizaje-servicio forma allí parte del acto 
de enseñar. En esta línea se posiciona Garrido (2022) al señalar que el 
emprendimiento en la Universidad de Murcia no queda aislado de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Pero, ade-
más, se incide en que los proyectos sociales promocionan cuando son 
sostenibles económicamente al reinventar la ganancia dentro de un 
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colectivo. Para ella, desde la base de los ODS, el emprendimiento del 
futuro y el que apoyará Europa es aquel cuyo fin atiende a la mejora de 
la vida de los demás. Por su parte, desde la Universidad de Sevilla, Ca-
bero (2022) incide en la interdisciplinariedad, una cultura de la colabo-
ración, así como metodologías activas. Para conectar con la realidad so-
cial resulta útil el aprendizaje-servicio poco frecuente en las universida-
des españolas. 

1.1. IDENTIDADES DIGITALES, POLÍTICAS DE INCLUSIÓN  

Las sociedades están en constante transformación, un cambio social que 
entre otras causas se debe a un movimiento cultural acelerado donde las 
tecnologías adquieren un protagonismo mayúsculo (Altınay y Altinay, 
2018). En la sociedad tecnológica urbana se hacen necesarias acciones 
creativas en todas las áreas y niveles (Aguado, 2009, pp. 167-182). Como 
señala Amartya Sen “en una evaluación más amplia del cambio social, 
las cuestiones culturales, entre otras, pueden contribuir en gran medida a 
nuestra comprensión del […] desarrollo y la naturaleza de nuestra iden-
tidad¨ (Sen, 2006, p. 153). En el contexto español, señala Reverte (2021) 
que los cuarenta años de Constitución Española han supuesto el paso del 
miedo a participar hasta llegar a la demanda ciudadana. Sin embargo, a 
nivel estatal, ha sido la crisis del 15M una evidencia más de que la ciu-
dadanía exige democracia participativa. Para ello, las políticas deben pa-
sar por las entidades autonómicas y el compromiso local. 

En este sentido, los entornos digitales plantean a la pedagogía incerti-
dumbres acerca de la construcción de identidades. La digitalización 
rompe fronteras evidenciando apertura y libertad aceptando la diversi-
dad cultural en entornos virtuales flexibles. El ecosistema digital parece 
querer que desaparezcan las complicaciones que la globalización ha ge-
nerado en la identidad de corte tradicional. Etxeberria (2004) advirtió a 
principios de siglo dos efectos de la globalización, uno vinculado al con-
cepto de cultura, y el otro al de identidad, y reconoció las tensiones que 
implica la relación de unos grupos culturales (o identidades colectivas) 
con otros. Por entonces, Edgar Morín (2004) remarcaba que la ciencia 
económica empujaba a la política a inhabilitar a todo aquello que no 
podía ser calculado (alegría, pasión, emoción, esperanza, infelicidad). 
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Esa experiencia humana lleva a necesitar de la educación intercultural 
porque ni la escuela, ni la formación profesional, ni la universidad ha 
facilitado la condición de ciudadanos del mundo. Nuestro modo de co-
nocer, de pensar y de enseñar precisa una reforma. 

Coincidiendo con Arnaiz (1997) la inclusión implica comunidad, una 
educación basada en resultados, multicultural, que asuma inteligencias 
múltiples, desde aprendizajes constructivos y programas unificados e in-
terdisciplinares. La inclusión pasa por el uso de estrategias prácticas de 
aprendizaje, evaluaciones centradas en la persona a lo largo del tiempo, 
agrupaciones multi-edad, uso de tecnologías en los espacios de aprendi-
zaje, enseñanza de la responsabilidad y el fomento de las relaciones de 
amistad. La inclusión asume la formación de grupos de colaboración 
entre adultos, estudiantes y apoyos. 

En aras de favorecer la inclusión, Aguado (2009, pp. 167-182) indicó 
que las razones de atender hoy a una educación intercultural radican en 
los ideales democráticos basados en los principios de justicia social y 
participación ciudadana. Ambos principios enfocan a las migraciones, 
la nueva economía, a la mujer en el trabajo y reivindican alzando la voz 
de los grupos discriminados. Sin embargo, De Lucas (2009, pp. 33) aun 
reconociendo la justicia social como base del proyecto intercultural, 
afirma que aceptar la diversidad cultural pasa por reconocer la política 
de distribución del poder. Y en este sentido, en la medida en que no son 
sujetos del Estado todos los que forman parte de él, el Estado secuestra 
a la nación, que ni es populus, ni es demos plenos. De esta manera, 
tanto el Estado-nación, como la ciudadanía, restringen la política al 
género, la etnia y la clase social. La política deviene en instrumento 
de dominación, y no de emancipación en igualdad. 

Cabe reconocer, con todo, que el concepto de ciudadanía no admite una 
definición única (Saperstein, 2022).  

La ciudadanía lo es cuando queda vinculada a las formas diferentes de 
organización humana que se dan en cada momento de la historia. Se 
trata, por lo tanto, de un constructo social con dimensiones, escenarios 
de acción y exigencias que se van transformando. En este sentido, hacer 
ciudadanía es una opción de todos, como así lo es también preguntarse, 
entre otras cosas, qué tipo de ciudadanía deseamos ser. Cuestiones que 
sobresalen cuando los grandes cambios en la sociedad contemporánea 
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europea han desestabilizado el triángulo pueblo-nación-Estado, el sufri-
miento violento de la segunda y la democratización identitaria asu-
miendo las migraciones con contactos problemáticos (Naïr, 2010, p. 
284).  

En lo que a desplazamientos poblacionales y llegada de extranjeros se 
refiere, se percibe a esta población como no legítima, se la acoge en 
lugares marginales generalmente estigmatizados y se la mira de manera 
diferente hasta el punto de que su origen pesa como una maldición al 
recordarles todo el tiempo sus diferencias. 

Bajo el paraguas de Europa. en tierra de extraños (Figura 1) se nece-
sita de una integración cultural y laboral, donde las mayorías urbanas 
europeas provoquen una verdadera guerra contra el racismo (Amin, 
2012, p. 181-182). En Europa, la protección debe ser sinónimo de una 
intervención cultural agresiva, donde la incertidumbre se dirija hacia 
la paz, donde la protección implique unión, donde el multicultura-
lismo abra expectativas que, desde la ética, ubiquen sus fronteras no 
en la etnia ni en la religión, sino en el compromiso y la resiliencia. 

FIGURA 1. Palabras más significativas ante una ciudadanía pluricultural 

 

Fuente: Basada en Amin (2012). Elaboración propia 
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El estudio crítico en educación que plantean Emejulu y Mcgregor (2019) 
pone el punto de mira en lo que denominan “ciudadanía digital radical” 
(radical digital citizenship) con la intención de definirlo para atender a 
sus implicaciones en educación. La investigación orienta la educación 
digital hacia una ciudadanía digital radical. Para ello, recurren al con-
texto histórico de lo digital argumentando que si bien las tecnologías se 
encuentran en una guerra por la igualdad y la justicia Norte-Sur en un 
sentido global, hoy se han borrado estas metas. Se precisan estudios que, 
correctamente informados, y esto pasa por recurrir a la historia política 
que llevó a la digitalización, orienten los caminos hacia una ciudadanía 
digital radical. Las expectativas que se generan al hacerlo de esta manera 
tienen que ver con que las relaciones sociales sean críticas con las tec-
nologías digitales. Se espera que evidencien, porque por ello se origina-
ron, prácticas emancipatorias. 

Por su parte, el estudio de Henning et al. (2019) apoya el planteamiento 
de Emejulu y Mcgregor (2019) en cuanto a la génesis de las tecnologías 
digitales y la pérdida de sus orígenes. Entre los hallazgos, se señala que 
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) permiten 
el acceso a la información de manera desigual a nivel global. El uso y el 
impacto de las TIC hoy en día reflejan un sentido contrario al que las 
originó. 

Parafraseando a Javier de Lucas (2009, p. 27-50) hablemos de igualdad, 
de derechos y de ciudadanía. Hacerlo implica un discurso basado en el 
diálogo intercultural atendiendo a las migraciones y las gentes que las 
configuran. Cuando la persona participa, o quiere participar, en la vida 
social y cultural las tecnologías digitales cobran un papel cada vez más 
importante. De ahí que la identidad digital deba ser atendida. De hecho, 
en el marco de competencia digital para la ciudadanía se advierte que el 
emprendimiento digital ofrece alternativas sostenibles (Vuorikari et al., 

ൢൠൢൢ). Si es así, entonces la “clase social, la educación, los contactos, la 
biografía, el estilo de vida y la noción de pertenencia confluyen en un 
sólido sentido de responsabilidad cívica” (Amin, 2012, p. 38).  

Sin embargo, en el proceso de emprender, las circunstancias de cada 
persona son distintas y exige espacios flexibles y tolerantes, contextos 
donde todas las personas sean tratadas en igualdad, respetadas, 
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comprendidas y atendidas en sus necesidades individuales. Se trata, en 
definitiva, de tener cuidado. Amin (2012, p. 21) aporta tres términos que, 
al vincular con los espacios digitales, abren posibilidades esperanzado-
ras, a saber, la política del cuidado, la proximidad interpersonal y la zona 
de relación. La política del cuidado podría promocionar lo material, lo 
virtual y lo afectivo como de interés social. La proximidad interpersonal, 
de la que la política del cuidado es consciente, asume que los nuevos 
espacios digitales median acercando a las personas. Finalmente, velar 
por las zonas de relación, ya sea entre seres humanos, ya sea con otros 
seres no humanos, aporta más posibilidades a la hora de llevar a cabo 
una política basada en dicho acercamiento asumiendo las diferencias.  

En la lucha por una ciudadanía en igualdad de oportunidades, se preci-
san acciones que favorezcan el ocio y el trabajo abriendo alternativas 
creativas de desarrollo. Se precisa aceptarnos y aceptar al otro como ser 
humano pro-social a través de la participación, dejando hacer a todos en 
sociedad. Este planteamiento lleva a actuar y, por extensión, a evaluar 
dichas acciones. Con este recorrido se llega al barómetro de inclusión 
digital, el C³ como acrónimo que responde a Cuestionario de Cine y Ce-
sión de imagen y voz. Para Aguado (2009, p. 177) el enfoque en educa-
ción intercultural necesita, porque carece, de un corpus de investigación 
delimitado con rigor. El C³ pretende contribuir a satisfacer esta necesi-
dad. Se trata de un instrumento de evaluación que al implementarlo con-
tribuye a la práctica de una educación inclusiva respetando las subjeti-
vidades y diversidades culturales. El texto del C³ es el pretexto para en-
tablar una conversación agradable, esperanzadora, y desde ella evaluar, 
para colaborar de forma natural e inclusiva. Ante lo digital la atención 
en la sociedad asume un enfoque internacional.  

2. OBJETIVOS 

 Este trabajo tiene por finalidad analizar la identidad digital de 
la ciudadanía cuyo espacio, por diferentes causas, presenta al-
tos niveles de personas migradas. Para ello, se establecen tres 
objetivos: (a) construir un instrumento que permita conocer las 
posibilidades de contacto a través de dispositivos móviles y 
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espacios digitales; (b) describir la construcción de este instru-
mento y (c) analizar los resultados obtenidos tras aplicar la he-
rramienta en contextos de alta vulnerabilidad. 

3. METODOLOGÍA 

Desde el modelo sociocrítico (Planella, 2008; Sáez, 1994) se utiliza la 
Investigación-Acción como metodología tomando la técnica de las inte-
rrogaciones (López de Ceballos, 1989). Para ello se recurre a la entre-
vista estructurada en la modalidad de cuestionario elaborado en cinco 
pasos, que son, (a) vagabundeo, (b) construcción, (c) recogida de datos, 
(d) codificación y (e) análisis.  

Se parte de una población diversa culturalmente dentro de la ciudad de 
Murcia (España). Se trata de ciudadanía autóctona y migrante, en situa-
ción de vulnerabilidad extrema, empleada, desempleada, voluntaria, es-
tudiantado de primer curso de la Facultad de Educación de la Universi-
dad de Murcia y personas que por diferentes circunstancias carecen de 
redes sociales y/o familiares, empleo y hogar. Finalmente se trabaja con 
una muestra de n=65. 

3.1. EL BARÓMETRO DE INCLUSIÓN DIGITAL O C³  

El barómetro C³ implica la unión de dos cuestionarios. El primero se 
titula Cuestionario de Cine (CdeC) y el segundo Cesión de imagen y voz 
(C de aquí en adelante). 

El CdeC dispone de una parte vinculada a la competencia emprende-
dora. Para ello se exponen nueve paquetes de empleos posibles caracte-
rizados por la estética y el cuidado, la creación multimedia y digital, la 
organización y/o el liderazgo. Los nueve paquetes están vinculados a 
una actividad común, a saber, la creación de un largometraje entre todos. 
Para el ajuste de los paquetes de empleo se consultó la web de la Fun-
dación Tripartita (https://bit.ly/394b0Kh) y se realizó un análisis de la 
Ley de Formación Profesional. En el momento de la investigación se 
utilizó la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, norma derogada, con efectos de 21 de abril 
de 2022, por la disposición derogatoria única 1 de la Ley Orgánica 
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3/2022, de 31 de marzo con Ref. BOE-A-2022-5139. Un fragmento del 
CdeC se encuentra en https://bit.ly/3Mt5BKr. 

La segunda parte del CdeC está vinculada a la competencia digital. Aquí 
se recoge el trailer de la película mediante un código QR, la institución 
con la que se trabaja, así como preguntas que permitan contactar con el 
transeúnte en momentos posteriores. En concreto, se pregunta y solicita 
una cuenta de correo electrónico, un número de teléfono y su contacto 
en WhatsApp. Estas tres preguntas son clave para graduar la competen-
cia digital. 

En cuanto al C (cuestionario de cesión de imagen y voz) hay dos partes 
de naturaleza similar. La diferencia es que una parte se encuentra en 
español y la otra en francés. Para la elaboración del C se ha utilizado la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El sentido 
de este cuestionario es graduar la relación de confianza que se ha creado. 
Para ello se explica que el uso de imágenes sobre la persona y su voz se 
realizará siguiendo el respeto y la ética. Cada persona decide dar o no su 
consentimiento. En este cuestionario, nuevamente, se solicita una direc-
ción de correo electrónico, lo que permite confirmar la que se ha apor-
tado anteriormente, corregirla, asumir dos o más, no disponer de nin-
guna y entablar una conversación entorno a ello. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL C³  

El “Cuestionario de Cine” ha tomado tres documentos de naturaleza 
diferente permitiendo la triangulación. El criterio de elección princi-
pal ha sido la búsqueda de detalles que plasmen la realidad de lo que 
implica hacer una película y las preferencias del futuro empleado a la 
hora de llevarlas a cabo y de enseñar a otros. Este, por lo tanto, es el 
objetivo del CdeC. Los primeros documentos revisados se obtienen 
de Djian (2008) y Truffat (2008). Se trata de dos documentos muy 
didácticos que exponen, mediante una revista impresa, los fundamen-
tos de una película y su elaboración. De su lectura y traducción se 
adapta elaborando una ficha que marca las pautas generales de los 
oficios que implica llevar a cabo una película. La ficha resume los 
oficios del cine en cuatro apartados, a saber, la preparación (1) que 



‒ ൡൢ൧ ‒ 

incluye al decorador, al productor y al director de reparto. Luego se 
encuentra el rodaje (2) que incluye a la secretaria, el primer asistente, 
la script, los actores, el operador de cámara y el director. La pospro-
ducción (3) que asume el montaje y, finalmente, la proyección (4) 
que necesita del proyeccionista para ser vista por el público. 

Posteriormente, se toma de la sección de cultura del Ministerio de Edu-
cación (s.f.) del gobierno de España una nueva fuente documental. Se 
trata de un documento de gestión económica que, de manera ordenada, 
establece el presupuesto del largometraje. Dicho presupuesto se divide 
en nueve capítulos que se desglosan en partidas presupuestarias por ca-
pítulo. Utiliza códigos numéricos para enlazar unos presupuestos con 
otros. En la actualidad está disponible en formato .xls lo que permite 
completar los datos desde una hoja de cálculo.  

Finalmente, para el tercer documento se recurre a la web del Conseyu 
de Mocedá de Gijón (2015) para revisar el folleto Un futuro de cine. 
Este documento tiene un diseño atractivo y expone los oficios del cine 
de manera gráfica y muy clara sobre la base de siete equipos dentro de 
la producción ejecutiva. Los siete equipos son el equipo de guion, de 
dirección, de producción, el equipo técnico, el de atrezo y arte, el equipo 
de vestuario-maquillaje-peluquería y el equipo de montaje. 

3.3. ANÁLISIS DEL C³  

Para el análisis se procede codificando los cuestionarios utilizando un 
total de siete signos. Cinco de ellos son signos numéricos y dos son letras 
del alfabeto latino. En la Tabla 1 se explica el significado de cada signo 
para identificar, de manera anonimizada, a cada persona que ha comple-
tado el cuestionario. 

Como se advierte en la Tabla 1, cada código tiene cuatro partes que son, 
el orden del cuestionario por fecha, contexto de la entrevista, espacio 
dentro del cual se lleva a cabo la entrevista y el grado formativo. En el 
caso de tratarse de transeúntes en situación de calle se utiliza la letra A 
(de amor). La recopilación de datos se realizó oralmente, con cuestiona-
rio en papel. El depósito del barómetro en Internet se realizó con Google 
Forms. Para los cuestionarios respondidos en papel se  
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TABLA 1. Codificación para identificación anonimizada 

 SUBCÓ-
DIGO 

SIGNO SIGNIFICADO 

PARTE 1ª DEL CÓDIGO: Número cardinal. Sigue la fecha de recogida y orden alfabé-
tico 

1 1 Cuestionario numero 1 recogido ... 

12 12 Cuestionario numero 2 recogido ... 

53 53 Cuestionario numero 3 recogido ... 

Etc. Etc. Etc. 

PARTE 2ª DEL CÓDIGO: Contexto de la entrevista 

C C CALLE/CIUDADANÍA: En la calle 

E E 
EDUCACIÓN: En aulas. Faculatad de Educación. Universidad de 

Murcia 

U U 
COMUNIDAD (ciudadana, universitaria…): En amistades, PAS, 

conocidos 

PARTE 3ª DEL CÓDIGO: Espacio donde se encuentran entrevistador-entrevistado: 
Aula, centro o espacio de día para personas sin hogar, calle 

7777 7777 Asociación Murciana Neri por los Inmigrantes 

8888 8888 
Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia. Comedor so-

cial 

9999 9999 Fundación RAIS Murcia 

2070 2070 
Aula. Asignatura. Teoría de la educación. Educación Social. 1º 

curso 

1133 1133 
Aula. Asig. Planificación de la acción educativa. Educ. Primaria. 

1º curso 

2392 2392 
Aula. Asig. Métodos de investigación educativa. Pedagogía. 1º 

curso 

1111 1111 Calle 

PARTE 4ª DEL CÓDIGO: Grado, formación  

S S Grado en Educación Social 

P P Grado en Educación Primaria 

I I Grado en Educación Infantil 

G G Grado en Pedagogía 

A A Grado en amor* 

*Persona sin recursos primarios (alimentación, higiene, vestuario, hogar) 
Fuente: elaboración propia 
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procede al vaciado de la información utilizando la base de datos Excel. 
Para su representación se utiliza Apache OpenOffice Calc y Generador 
de gráficos (https://www.generadordegraficos.com). El análisis del C³ 
desde Google Forms no generó información. 

4. RESULTADOS 

A continuación, siguiendo los objetivos planteados se especifica la cons-
trucción de la herramienta en su formato final de aplicación. Posterior-
mente, se procede a describir el proceso de creación y finalmente se ana-
lizan los resultados obtenidos tras aplicarla. 

4.1. CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA C³  

El barómetro para medir la inclusión digital, o C³, está construido por 
22 ítems. En el Cuestionario de Cine (CdeC) hay un total de 19 ítems y 
en el documento de Cesión de imagen y voz (C) hay 3 ítems más. De los 
19 ítems del CdeC hay 16 variables de las que cuatro son descriptivas, a 
saber, código de identificación, sexo, fecha de nacimiento y horario pre-
ferente de trabajo. 

En cuanto a la naturaleza de las variables hay cinco cuantitativas, que 
son, la edad, fecha de cumpleaños, horario preferente de trabajo, horas 
de formación de una a cinco y fecha de la firma de compromiso. En 
cuanto a las 11 variables cualitativas hay 5 variables dicotómicas que 
son sexo hombre o mujer, teléfono sí/no, e-mail sí/no, chat sí/no y en-
seña sí/no. El resto de las variables cualitativas son el lugar de naci-
miento, lugar de residencia, oficio 1, 2 y 3, preferencia en la tarea labora 
1 y 2 y observaciones. En particular, el cuestionario de cesión de imagen 
y voz incluye fecha, firma y el e-mail. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA C³  

El barómetro ha pasado por tres versiones evidenciadas en el CdeC. 
Con la primera versión se han estructurado las partes que componen 
este cuestionario. Inicialmente, se procede mediante vagabundeo por 
Internet para recoger ideas sobre datos de estratificación e ítems pro-
pios de los oficios del cine. Se realizó en tres idiomas, inglés, francés 
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y español. La estructura creada se ha mantenido en el resto de las ver-
siones y evidencia tres partes. La primera recoge los oficios del cine. 
Se localiza en la zona superior de la página y engloba, dentro de la 
producción ejecutiva, a los siete equipos que recoge el Conseyu de 

Modedá de Gijón (2015). La segunda parte introduce lo que hay que 
hacer en el cuestionario. Ofrece diez preguntas que se resumen en fu-
turos datos de identificación y estratificación, así como ítems basados 
en variables cualitativas y cuantitativas. Finalmente, la tercera parte 
identifica el proyecto mediante dos subpartes. Un QR que recoge el 
trailer de la película que da fundamento al proyecto y el código del 
cuestionario para facilitar su análisis. 

La segunda y la tercera versión del CdeC va configurando los ítems de-
finitivos y la estética final. Así, en la segunda versión, por ejemplo, la 
primera parte mantiene los oficios del cine, incorpora nuevos equipos y 
aumenta el tamaño de letra. Se encuentra en la parte superior de la pá-
gina y, finalmente, engloba, dentro de la producción ejecutiva, a los 
nueve paquetes de equipos/profesiones: guion-música, personal artís-
tico, equipo técnico, escenografía, estudios de rodaje y producción, ma-
quinaria, viajes-hoteles-comidas, película virgen y laboratorio. La se-
gunda parte incluye ocho preguntas de naturaleza distinta y amplía el 
tamaño de las letras. De ellas, siete son simples y una es compuesta ya 
que de la respuesta inicial se responderá al ítem siguiente o no. En caso 
de ser respondido entonces consideraremos nueve preguntas.  

Finalmente, la tercera parte se amplía en tamaño de letra. La tercera ver-
sión modifica aspectos estéticos e incluye en la primera parte una varia-
ble de estratificación, a saber, la de género aceptando la palabra “sexo” 
y asumiendo la bipolaridad hombre (H) y mujer (M). 

4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS APLICAR EL C³  

A continuación, se analizan las preguntas clave vinculadas a la inclusión 
digital. De las 65 personas que completaron el cuestionario 42 son hom-
bres y 23 son mujeres. Puesto que todos están en Murcia nos detenemos 
en sus lugares de procedencia (Tabla 2). Se advierte que quedan represen-
tados cuatro continentes (Gráfico 1). De los y las transeúntes 13 tienen 
como continente de procedencia África. De África ocho proceden de 
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Marruecos, dos personas de Mali y hay una persona que procede de Ar-
gelia, otra de Senegal y otra de Guinea Bisau. Tomando al continente 
americano hay tres personas, una procedente de Ecuador, otra de Colom-
bia y una tercera de Cuba. Del continente asiático hay una procede de 
Rusia. Del continente europeo una persona procede de Alemania y 35 de 
EsHay cinco personas que no saben o no contestan sobre país de proce-
dencia. 

TABLA 2. Geolocalización de procedencia 

CONTINENTE PAÍS Comunidad Autónoma Total 

ÁFRICA 
 

Argelia 

- 
 

1 

Guinea Bisau 1 

Mali 2 

Marruecos 8 

Senegal 1 

AMÉRICA 
 

Colombia 1 

Cuba 1 

Ecuador 1 

ASIA Rusia 1 

EUROPA 
 
 

Alemania 1 

España 

Andalucía 5 

Castilla León 1 

Cataluña 1 

Comunidad Valenciana 2 

Galicia 1 

Gran Canarias 1 

Madrid 1 

Región de Murcia 23 

NS/NC 5 

*No sabe/No contesta 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 1. Continentes de procedencia 

 
Fuente: elaboración propia, desde barómetro C³ 

 
 
 

GRÁFICO 2. Países de procedencia 

 

Fuente: elaboración propia, desde barómetro C 
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Atendiendo particularmente al caso español, como se advierte en la Ta-
bla 2 y en el Gráfico 2, hay 23 personas. En la Tabla 2 se advierte que 
23 proceden de la Región de Murcia, cinco de Andalucía y dos de la 
Comunidad Valenciana. Atendiendo a las comunidades autónomas de 
Cataluña, Galicia, Castilla León, Madrid y Gran Canarias procede una 
persona de cada comunidad.  

Analizando a personas que disponen de cuenta de correo electrónico se 
señala que de las 65 hay 34 personas que disponen de ella, esto es, un 
52.3% disponen de e-mail. Sin embargo, como se refleja en el Gráfico 3 
hay 31 personas que no lo tienen (47.7%). Esto subraya que más de la 
mitad de las personas entrevistadas disponen de correo electrónico, pero 
no de manera muy destacada en número con respecto a quienes no dis-
ponen de una cuenta de e-mail. 

Si orientamos el análisis a los servicios de correo electrónico utilizados 
(Gráfico 4) 17 personas usan una cuenta de mensajería electrónica asín-
crona en Gmail de Google. 

GRÁFICO 3. Personas con cuenta de correo electrónico 

 
 

Fuente: elaboración propia, desde barómetro C³ 

Siguiendo el Gráfico 4, Hotmail, primer servicio de correo electrónico 
basado en Internet de Microsoft, se usa por 14 personas. Dos personas 
utilizan el interfaz de correo electrónico de la Universidad de Murcia. 
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Finalmente, hay una persona que utiliza Yahoo! y otra que emplea Win-
dows Live Hotmail. 

GRÁFICO 4. Tipos de cuenta de correo electrónico por total de personas 

 

 

Fuente: elaboración propia, desde barómetro C³ 

Si se atiende a las personas que disponen de al menos una línea de telé-
fono móvil (Gráfico 5) se advierte que 50 de las 65 sí tienen y 15 perso-
nas no. Resulta interesante advertir que de las 50 personas que sí dispo-
nen de teléfono móvil hay 35 que utilizan WhatApp quedando 15 per-
sonas que no lo utilizan.  

GRÁFICO 5. Personas con teléfono móvil y WhataApp 

 

Fuente: elaboración propia, desde barómetro C³ 

0 20 40 60 80

Teléfono

WhatsApp

SI

NO



‒ ൡൣ ‒ 

Recuérdese que, atendiendo al conjunto de recursos digitales de con-
tacto, en esta investigación se asumen como básicos el correo electró-
nico, el teléfono móvil y WhatApp. En el Gráfico 6 se compara el uso 
de estos medios por parte de las personas entrevistadas. 

Cabe destacar del Gráfico 6 que el teléfono móvil es el recurso más fre-
cuente por todos (50 personas), seguido después de la mensajería sín-
crona WhatsApp con bastante diferencia (36 personas). Cuando se com-
paran los medios, uno oral y dos escritos, un 55.38 % (36 personas) dis-
ponen sólo de teléfono móvil con WhatsApp. Un 49.23% (32 personas) 
tiene sólo el correo electrónico y el teléfono móvil. 

El nivel de exclusión digital, medido asumiendo la disponibilidad de co-
rreo electrónico, teléfono móvil y WhatsApp, señala que el 43.07 % de 
personas (28) disponen de estos tres medios de comunicación. Sin em-
bargo, un 18.46% de personas (12) no tienen ninguno de los tres. 

GRÁFICO 6. Uso comparado de medios digitales básicos 

Fuente: elaboración propia, desde barómetro C³ 

En el barómetro elaborado se asume el nivel bajo, medio y alto de inclu-
sión digital partiendo del número de medios de comunicación digitales 
que dispone la persona. Cuando no se dispone de ninguno de los tres se 
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interpreta exclusión digital y, por lo tanto, se asume que un ciudadano o 
ciudadana carece de identidad digital (Gráfico 7) agrabando su posibili-
dad de participación como parte de la ciudadanía. 

Como se recoge en Gráfico 7, el barómetro señala que un 43.75% de per-
sonas (28) presenta una alta inclusión digital. Se identifica un 17.19% de 
personas con un nivel medio de inclusión digital. Sin embargo, los resul-
tados a la baja casi superan al nivel alto ya que el 32.06% presentan un 
nivel bajo de inclusión o exclusión digitales. Con baja inclusión digital hay 
13 personas (20.31%) y 12 no disponen de ninguno de los medios digita-
les señalados lo que se interpreta con un 18.75% de exclusión digital. 

GRÁFICO 7. Resultados del barómetro de inclusión digital 

 

Fuente: elaboración propia, desde barómetro C³ 

5. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos hay tres cuestiones que merecen ser discu-
tidas. La primera tiene que ver con la diversidad cultural de las personas 
entrevistadas, ya que han quedado representados cuatro continentes de 
los cinco más poblados en el mundo. Además, hay once países de 
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procedencia. Esta visión internacional localizada en la ciudad de Murcia 
aporta una visión de ciudadanía global. Con todo, también se localiza el 
estudio a nivel nacional al advertir siete comunidades autónomas repre-
sentadas por las personas que proceden de ellas. 

Incidiendo en la ciudadanía digital, de la información obtenida en el 
contexto localizado en la ciudad de Murcia se interpreta, de un lado, que 
no es tan habitual disponer de WhatsApp cuando se utiliza el teléfono 
móvil. De otro lado, si se comparan las personas que tienen correo elec-
trónico de aquellas que tienen WhatsApp en su dispositivo se reconocen 
valores muy próximos. Se registran 34 personas con e-mail y 36 con 
WhatApp. De aquí se deduce que la población entrevistada prefiera el 
medio de comunicación oral (50 personas) en mayor medida que los 
medios digitales de comunicación escritos. Esta información resulta 
muy relevante a la hora de replantear la formación en competencia digi-
tal al tiempo que gradúa dos niveles, uno el de alfabetización tradicional 
(lectura-escritura), y otro el de alfabetización digital en la actualidad. 
Finalmente, cabe subrayar que el 23.07% de personas entrevistadas, es 
decir, 15 de 65, no tienen teléfono móvil, lo que de entrada ya supone 
un obstáculo en gestión y acceso a información básica.  

Finalmente, se precisa atender a la baja inclusión digital y a la exclusión 
de ciudadanía digital. Los datos preocupan al quedar mermada la parti-
cipación social. Las tecnologías, hoy por hoy, son onmipresentes y sólo 
el hecho de no disponer de alguna de las mencionadas dificulta opera-
ciones básicas y las redes sociales entre personas. La identidad digital 
se ve afectada y, por extensión, se ampliará a la identidad personal en 
sentido genérico imposibilitando cauces de emprendimiento. 

6. CONCLUSIONES  

El trabajo presentado se ha llevado a cabo con la finalidad de analizar la 
identidad digital ante una ciudadanía que presenta una realidad pluricul-
tural. Se ha construido un instrumento que da a conocer las posibilidades 
de contacto a través de dispositivos móviles y espacios digitales. Además, 
se ha descrito la construcción de este instrumento y se han analizado los 
resultados obtenidos tras aplicarlo en contextos de alta vulnerabilidad. 
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Atendiendo a la identidad, el acto de entrevistar asume una finalidad 
educadora en un doble sentido. De una parte, la entrevista es el medio 
para generar relaciones de confianza entre los implicados ofreciendo si-
nergias para seguir avanzando en momentos de dificultad. De otra, la 
posibilidad de contacto mediante dispositivos y espacios digitales abre 
una vía de comunicación para trabajar cuestiones personales y éticas. 
Cuando el emprendimiento social se fusiona con el emprendimiento di-
gital, ante situaciones de vulnerabilidad extrema se precisan discursos 
de esperanza que incentiven hacia la igualdad de oportunidades y el op-
timismo de llegar a ellas. El barómetro para la inclusión digital es 
un medio de diálogo ético que estimula la identidad digital. 

Para ello, se ha revisado el marco de competencia de emprendimiento 
(EntreComp, de Bacigalupo, et al., 2016) donde el liderazgo queda pre-
sente y se enfatiza cuando a la ciudadanía se le proponen tareas creativas 
donde desarrollar sus habilidades. 

Para derribar las fronteras de la desigualdad, las posibilidades tecnoló-
gicas deben contribuir en ello y hacerlo en contextos diversos cultural-
mente, a través de una pedagogía intercultural. La pedagogía es una re-
flexión sobre la práctica educativa. La educación intercultural, además 
de valorar la diversidad dirigiendo las prácticas a toda la sociedad en su 
conjunto también logra la igualdad de oportunidades y supera el racismo 
(Aguado, 2009, pp. 167-182). 

Para Salinas (2022b) los cambios de legislación no llevan a cambios en 
sí mismos. El hecho de emprender implica destrezas, como la autorre-
flexión o el convencer a otros de forma pacífica, a estimular desde siem-
pre. Por ello, la posibilidad de construir juntos un proyecto cinemato-
gráfico abre un escenario de diálogo común donde ejercitarse. 

Siguiendo a De Lucas (2009, p. 43-44), la globalización se manifiesta 
en lo que se ha dado en llamar democracia global. La sociedad interna-
cional es su resultado y se considera el test más novedoso configurado, 
en parte, por la inmigración. El trabajo realizado asume este plantea-
miento aceptando el cuidado como elemento dentro del proceso crea-
tivo, participativo y colaborativo. El barómetro de inclusión digital 
ejemplifica el planteamiento de Amin (2012, p. 21) al aplicar una 
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política del cuidado, siendo conscientes de la proximidad interpersonal 
y velando por las zonas de relación como garantía de democracia global. 
La comunicación que se entabla con el entrevistado atiende expresa-
mente a sus necesidades. Partiendo de que esos problemas son compar-
tidos, la atención perdura mediante la práctica. La competencia adqui-
rida en una comunidad de práctica creativa es la que sostiene el apren-
dizaje, la innovación y la integración de los participantes. Se fusiona de 
esta manera competencia emprendedora y digital en aras del emprendi-
miento social. 

Volviendo al estudio de Emejulu y Mcgregor (2019), las tecnologías di-
gitales guardan relación con el activismo digital. Pero también, por el 
carácter emancipatorio, deben atender a la mano de obra digital y a la 
alfabetización digital. Los movimientos sociales que permite la digitali-
zación deberían tender hacia una justicia social que reconozca la diver-
sidad cultural en igualdad de derechos. Una herramienta como la ex-
puesta ofrece un cauce de memoria para no no olvidar el porqué de los 
nuevos medios de comunicación digital. El interés por la comunidad 
científica en el concepto de ciudadanía digital, la importancia de la co-
munidad y la participación (Henning et al., 2019) queda evidente me-
diante la elaboración de un instrumento que, más allá de medir, ofrece 
la posibilidad de construir juntos. 
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