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Los nuevos desafíos de la brecha digital 
frente a la desigualdad e inequidad

georgina araceli torres vargas

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM, México

INTRODUCCIÓN 

El tema de la brecha digital ha sido ampliamente abordado 
desde diferentes ámbitos disciplinares, entre ellos el biblio-
tecológico y el de los estudios de la información. Sin embar-

go, a partir de la pandemia por COVID-19 se han hecho patentes 
algunos elementos que exigen plantearse cuáles son los desafíos 
a los que ahora nos enfrentamos en materia de brecha digital. Es 
por esto que el presente texto aborda a la desigualdad e inequidad 
que se manifiesta en los tiempos que corren, a partir de las diver-
sas categorías de brecha digital que se distinguen.

BRECHA DIGITAL 

En 1995 en el reporte Falling through the Net, publicado por la Ad-
ministración Nacional de Telecomunicaciones e Información, se 
mencionaba que en el centro de la política de telecomunicaciones 
de EE. UU. estaba el “servicio universal”, bajo la idea de que todos 
los estadounidenses deberían tener acceso a un servicio telefóni-
co asequible. Sin embargo, en el mismo reporte se señalaba que 
era necesario tomar en cuenta que en la inminente era de la in-
formación pronto se tendrían que tomar en cuenta los índices de 
uso de la computadora personal y el módem, ya que el bienestar 
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económico de los individuos dependería cada vez más de su capa-
cidad para acceder, acumular y asimilar información y, por lo tan-
to, ya no era suficiente medir el uso del teléfono como barómetro 
del progreso de los Estados Unidos (National Telecommunications 
and Information Administration 1995).  

En ese documento se refería a los desfavorecidos (o los que 
no tienen) y los que tienen información, que podría verse co-
mo el origen del concepto de brecha digital. En un apartado que 
se titula “Empoderar a los desfavorecidos de la información”, se 
muestra que muchos de los grupos que no cuentan con computa-
doras y módems pertenecen a hogares con bajos ingresos, mino-
rías y jóvenes sin acceso a servicios de educación que requieren 
de computadoras en áreas rurales para la búsqueda de empleos 
y acceso a educación en línea a través de un módem. En un texto 
de Rodríguez Gallardo (2006) se menciona que: “la brecha digital 
es un fenómeno muy complejo y de múltiples aristas en el que inter-
vienen importantes variables (de carácter político, económico, social 
y cultural, entre otras) que están unidas en una intrincada red de de-
pendencia y que en ocasiones son causa y en otras, efecto de las des-
igualdades en el acceso a las TIC”.

En concordancia con esta idea, hay que señalar que gran parte 
de la literatura sobre el tema se centra en el problema del acceso 
a la tecnología, pero no es suficiente tener al alcance los artefac-
tos tecnológicos para terminar con la brecha digital. Los porcen-
tajes de uso de teléfonos inteligentes, computadoras personales, o 
el acceso a internet, no reflejan de forma amplia la dimensión del 
problema, pues es una situación que involucra aspectos sociales 
de diversa índole, que a su vez están interrelacionados. 

Hay un factor más que acompaña la disponibilidad de tecnolo-
gía: saber utilizarla. Por lo general estos dos factores se analizan 
a través de encuestas dirigidas al análisis de la brecha digital, ya 
que las desigualdades se describen a partir de los datos sobre la 
población objeto de estudio, en cuanto al uso de computadoras, 
acceso a Internet, así como las habilidades digitales con las que 
cuentan. Estas estadísticas sirven para establecer relaciones entre 
nivel educativo, nivel de ingresos, edad, sexo, etnia (entre otros) 
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de tal forma que los factores que se analizan sobre la brecha digi-
tal se limitan a los de carácter sociodemográfico y socioeconómi-
co. Sin embargo, muy pocas veces se establecen niveles de análisis 
a profundidad. Es así como se pueden distinguir tres niveles de 
brecha digital:

1. Brecha digital de 1er nivel: Acceso a tecnologías
2. Brecha digital de 2do nivel: Habilidades para el uso de 

tecnología
3. Brecha digital de 3er nivel: Cuando se tienen resultados a 

partir del uso de tecnología (Anique et al. 2017)

Para Van Dijk, el término brecha digital es una metáfora que ha 
ocasionado confusiones como las siguientes:

• Se cree que es una simple división entre dos categorías so-
ciales claramente separadas. En la actualidad hay una serie 
de factores que genera una gama de niveles de brecha, de 
diferente naturaleza, por lo que no es tan tajante la división.

• Se piensa que la brecha digital alude a exclusión absoluta, 
sin embargo, hay distinciones relativas. No se puede aseve-
rar que quien sufre de brecha digital está completamente 
aislado del uso de las TIC.

Desigualdad e inequidad tras la brecha digital

Aunado al problema que representa cómo medir la brecha, es 
preciso tomar en cuenta el contexto tecnológico en el que nos 
encontramos.

En la actualidad se observa la aproximación a lo que se ha lla-
mado Cuarta Revolución Industrial (o Industria 4.0), en cuyo cen-
tro se encuentra la innovación tecnológica y el uso intensivo de 
datos e información digital (Ruíz de la Peña, 2022). Este escenario 
afecta diversas actividades, como la educación, la salud, la interac-
ción con los ciudadanos y en alguna medida al trabajo.

Además del desarrollo hacia la Industria 4.0, hay que tomar en 
cuenta que la pandemia por COVID-19 trajo consigo una exposi-
ción más visible de las formas de brecha digital, podría aseverar-
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se que ha llegado en todo el mundo, aunque con mayor énfasis 
en las clases menos privilegiadas. También fue notoria la falta de 
políticas, regulaciones y procesos que permitieran llevar a cabo 
las diferentes actividades de forma adecuada, a través de las TIC.

Todos estos factores pusieron al descubierto las desigualdades en-
tre las poblaciones de los diferentes países, entre ellos México. Debe 
tomarse en cuenta que existen diversas formas de desigualdad en el 
ámbito tecnológico, por lo que a continuación se mencionan algunas.

Brecha digital de género
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información (ENDUTIH) 2020 del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI [junio 2021]), se estima que hay 84.1 
millones de usuarios de Internet (72.0% de la población de 6 años o 
más). El acceso a las tecnologías también se muestra a través de la co-
nectividad, además de la calidad de esa conectividad. 

En cuanto a la distribución poblacional por sexo, las mujeres 
tienen 22.8% menos acceso a este recurso (Ingram 2021) lo cual 
da muestra de aquella brecha que se califica como brecha digital 
de género. En los países en desarrollo una de cada 7 mujeres usa 
Internet, en comparación con uno de cada 5 hombres (IEEE 2018), 
por lo que a esta distancia entre hombres y mujeres se le conoce 
como segunda brecha digital (Castaño 2008). En cuanto al uso de 
telefonía celular, la diferencia entre hombres y mujeres también es 
muy notable; se estima que a nivel mundial 200 millones de muje-
res no son usuarias de telefonía celular (IEEE 2018).

El uso de ésta es vital para tener acceso a servicios de salud 
y bancarios entre otros, sin embargo, sus costos y la falta de 
habilidades para su utilización son las barreras más frecuentes.  
En el aspecto de la alfabetización se habla no sólo del poder 
usar el artefacto tecnológico, sino de poder hacer un uso seguro 
al momento de intercambiar información y datos, por lo que es 
necesario tomar en cuenta este aspecto para reducir la brecha. 

La brecha de género en la propiedad de teléfonos móviles 
generalmente varía dentro de los países. Esto se debe a una gama 
de factores, como los siguientes:
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• Ubicación: la brecha de género en la propiedad de teléfonos 
móviles es más amplia en las zonas rurales.

• Empleo: La brecha de género por telefonía celular es mayor 
entre los desempleados (GSMA 2021).

Autores como Torres García, afirman que la brecha digital de géne-
ro deja al descubierto varias desigualdades que hay entre mujeres 
y hombres. En este sentido se puede afirmar que, por lo general la 
brecha digital se manifiesta como un factor de inequidad.

También hay una situación de desigualdad a diferentes nive-
les entre las mujeres, ya que, de acuerdo con Arrobo Fernández 
(2022) hay mayor brecha digital de género si:

1. Son mujeres adultas mayores. La brecha de género en la 
propiedad de dispositivos móviles varía según la cohorte 
de edad, pero es más alta para las mujeres mayores de 55 
años.

2. Las mujeres que tienen alguna discapacidad. Hay investiga-
ciones que muestran cómo la brecha de género en el uso 
de teléfonos móviles tiende a ser mayor entre las personas 
con discapacidad. 

3. Desconocen otro idioma diferente al materno, en particular 
el inglés, por la cantidad de contenidos que se manejan en 
este idioma en el entorno digital.

Brecha digital en el mercado laboral 
Como bien se sabe, durante la pandemia por COVID-19 aumentó 
la tasa de desempleo a nivel mundial y muchas de las actividades 
productivas que pudieron desarrollarse a distancia durante el con-
finamiento, requirieron de habilidades digitales y de acceso a las 
tecnologías. 

Si bien uno de los primeros impedimentos para llevar a cabo 
trabajo a distancia durante la pandemia fue el contar con el equi-
po necesario, muchas de las situaciones más complicadas se re-
lacionaron con la falta de conocimientos sobre el uso de las TIC. 
De tal forma que se notaron las siguientes barreras (Lacová 2022):

• Analfabetismo digital
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• Barreras motivacionales para el uso de las TIC
• Barreras materiales

Uno de los aspectos respecto a la brecha para el uso de las TIC en 
el medio laboral es la falta de artefactos tecnológicos debido a pro-
blemas de carácter económico, pero también es cierto que en un 
alto porcentaje se observa una barrera motivacional, es decir de 
actitud hacia el uso de tecnología, lo cual algunos autores refieren 
como autoexclusión (Verges 2012) o desconexión digital. Es así 
que, junto con la capacitación en el manejo de medios digitales, es 
necesario motivar a los empleados para incursionar en el uso de 
TIC para el desarrollo de su trabajo. 

Este impulso para el uso de tecnologías favorece el uso de in-
formación, mejora la comunicación a distancia y en opinión de al-
gunos autores, también ayuda para que el individuo pueda contar 
con tiempo suficiente para realizar actividades de ocio. Sin embar-
go, con respecto a este último aspecto, no hay que perder de vista 
que en ocasiones la conexión desmedida puede derivar en facto-
res negativos, como el agotamiento digital. 

Este agotamiento surge a partir de que se da una mayor demanda 
de tiempo de conexión, por parte de los empleadores, de los alumnos 
o de los profesores, según sea el caso. En el contexto de la pandemia 
por COVID-19, se observaron situaciones en donde el trabajo a distan-
cia demandó más atención al trabajador, por lo cual surgió el dere-
cho a la desconexión, como un elemento relevante que permite poner 
límites al empleador, para garantizar el derecho al descanso (López 
2022). Es por eso que, al momento de analizar a la brecha digital, es 
indispensable tomar un punto de vista que logre el equilibrio entre el 
uso de la tecnología y el de la desconexión.

Brecha Digital en la Educación
Una de las áreas en las que más se notó la brecha digital sobre 
todo a partir de la pandemia por COVID-19, fue la educativa, a to-
dos niveles. 

Es interesante ver cómo la brecha se hizo patente tanto para 
alumnos como para profesores, aunque bajo diversas circunstan-
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cias. Por lo general los alumnos tuvieron dificultad para contar 
con las tecnologías en sus hogares, dados los recursos eco-
nómicos de muchas familias, como en el caso de las mexicanas 
(Sanz Ponce y López 2021). Muchos hablan así de una brecha fi-
nanciera no sólo de los trabajadores, sino también de las empre-
sas para dotar de equipo a sus trabajadores. Como dato se estima 
que alrededor de 2.000 millones de personas no tienen acceso 
a cuentas bancarias (ECONOMÍA3 TV 2022); mientras que las em-
presas de menor tamaño que dan empleo al 60% de la población 
trabajadora no disponen de fuentes de financiación, se estima 
que, durante 2018, sólo un 21% de las empresas en México con 
seis o más empleados contaron con un financiamiento, mientras 
que de las microempresas que representan 95% del total de las 
empresas en México, sólo 11% contaron con una fuente de finan-
ciamiento (RealEstate 2023).

Para los profesores se hizo evidente la falta de recursos peda-
gógicos para poder llevar la enseñanza en línea, pero también 
fue necesario utilizar la tecnología y aprender a manejarla sobre 
la marcha. En este caso se requiere de una alfabetización digital 
que les capacite en el uso de las tecnologías y recursos digitales. 
Para los alumnos a diferentes niveles de escolaridad no fue dife-
rente, ya que varios hogares carecen de recursos que les permitan 
contar con herramientas tecnológicas y conectividad adecuada.  
Considerando estas desigualdades, en el año 2021 la Unesco es-
tableció principios y compromisos para garantizar que las tecno-
logías promuevan una inclusión bajo los principios de justicia, 
equidad y respeto de los derechos humanos. Sus principios son 
los siguientes:

1. Ubicar a los más marginados en el centro de la escena.
2. Aumentar la inversión en contenido digital abierto, gratui-

to y de calidad.
3. La transformación digital de la educación requiere cambios 

e innovaciones pedagógicas.

A partir de las experiencias que se adquirieron luego de la edu-
cación a distancia a causa de la pandemia, es claro que la bre-
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cha digital en este ámbito puede aumentar el aislamiento de los 
alumnos, profundizar las desigualdades, limitar las experiencias 
de aprendizaje y privatizar la educación. De igual forma se ha 
constatado que una educación basada al 100% en el uso de tecno-
logías no es idónea, puesto que la interacción cara a cara aporta 
elementos que no se dan mediante las tecnologías.

Quizá otro de los elementos a los que no se hace mucho énfa-
sis, pero que se observa como uno de los más relevantes, fue la 
falta de contenidos digitales disponibles en plataformas de diversa 
naturaleza (bibliotecas digitales, repositorios, etcétera). Por lo cual 
la brecha digital en la enseñanza se manifestó en la falta de herra-
mientas, contenidos y de elementos pedagógicos.

Juan Carlos Tedesco (2014) afirma que el acceso a las TIC tiene 
relación directa con el nivel económico, educativo, así como con 
el género y etnia de cada persona. Se agregaría un factor más: la 
edad.

Exclusión por edad /Brecha digital generacional
La exclusión por edad se ha afianzado a partir de la premisa en 
donde se afirma que sólo los jóvenes usan tecnología y que las 
personas mayores no encuentran atractivo su uso. Sin embargo, 
aunque esto no ha sido comprobado, ya dirige de manera acele-
rada a un sesgo en el desarrollo de servicios y productos tecnoló-
gicos que están dirigidos hacia los jóvenes, lo cual excluye a los 
adultos y en particular a los adultos mayores, de los beneficios de 
servicios y productos derivados de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México (COPRED [2020]) debido a la brecha tecno-
lógica, la mayoría de las personas mayores no cuentan con redes 
sociales y viven ajenas a la realidad virtual, lo que representa un 
obstáculo para su acceso a la información. 

En una sociedad como la actual, en donde el conocimiento y la 
información son centro del desarrollo humano, se está negando el 
derecho a este desarrollo a quienes tienen más edad entre las po-
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blaciones. Por tal motivo la exclusión por edad representa un pro-
blema sustancial a resolver.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo señalado, se puede aseverar que:
La brecha digital se aborda más bajo el concepto del acceso a la 

tecnología, pero se dejan de lado aspectos económicos, sociales, 
entre otros. Es necesario analizar la problemática a la luz del aba-
nico de factores que la rodea. 

En términos generales se pueden distinguir tres niveles de bre-
cha digital y bajo estos resaltan:

• Brecha digital de género. Las mujeres tienen menos acceso 
a las tecnologías.

• Brecha digital en el empleo. En donde influyen el analfabe-
tismo, desmotivación, falta de artefactos tecnológicos y co-
nectividad adecuada.

• Brecha digital en educación. Refleja problemas como los 
limitantes económicos de las familias de los estudiantes, 
además de que se observa que un ambiente educativo total-
mente basado en el uso de tecnologías no favorece una for-
mación del educando.

• Brecha digital por edad, en donde no se crean productos y 
servicios basados en necesidades de personas en edad adul-
ta y para adultos mayores, sino que se centra en las nuevas 
generaciones, aludiendo que son quienes saben utilizarlas 
y quienes se interesan en su uso.

Es claro que hay mucho por hacer respecto de la brecha digital co-
mo factor de desigualdad e inequidad, pero también es necesario 
reconocer que es un problema que tiene varios factores adyacen-
tes y que por consiguiente es necesario analizarlo con la colabora-
ción de diferentes disciplinas.
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