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Resumen
El objetivo de este artículo es exponer los principales resultados de una encues-
ta representativa sobre el uso de internet y exclusión tecnológica en jóvenes 
de 15 a 29 años del Área Metropolitana de Guadalajara y del Área Metropoli-
tana de Aguascalientes, en México. Entre los hallazgos se establecen algunas 
diferencias entre mujeres y hombres, cómo que las informantes femeninas en 
mayor porcentaje tuvieron que adquirir equipos de comunicación inteligente 
derivado de la pandemia por COVID-19. En otro aspecto relevante, se encon-
tró que las mujeres se conectan a internet principalmente desde casa debido a 
que exclusivamente se dedican a actividades en el hogar. En general los datos 
arrojan que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuestión al acceso; 
sin embargo, se debe profundizar el análisis sobre los usos significativos del 
internet y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Palabras clave: Mujeres, tecnología, internet, exclusión social y digital.

Abstract 
The objective of this article is to present the main results of a representative 
survey on the use of the Internet and technological exclusion in young people 
between 15 and 29 years old of the Guadalajara Metropolitan Area and the 
Aguascalientes Metropolitan Area, in Mexico. Among the findings, some dif-
ferences between women and men are established, such as the fact that the 
female informants in the highest percentage had to get intelligent communi-
cation equipment derived from the COVID-19 pandemic. In another relevant 
aspect, it was found that women connect to the Internet mainly from home 
because they exclusively dedicate themselves to activities at home. However, 
in general, the data shows that there are relevant differences between men and 
women in terms of access; however, the analysis of the significant uses of the 
internet and information and communications technologies must be deepened.  
Key words: Women, technology, internet, social and digital exclusion.
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Introducción

Con el inicio de la pandemia por COVID-19 en México y en el mun-
do, se tomaron diversas medidas para evitar la propagación del virus 
SARS-Cov-2. Una de estas fue el establecimiento del distanciamiento 
social o sana distancia, lo que incrementó las actividades virtuales y la 
digitalización, por lo que las relaciones sociales, laborales e interper-
sonales principalmente estuvieron condicionadas al acceso y uso de la 
tecnología y el internet.

Una de las consecuencias negativas que trajo la pandemia fue el in-
cremento de las desigualdades (económica, social, cultural, política, 
territorial, cognitiva y de conocimientos) las cuales son cruzadas por 
el género y otros regímenes de poder (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2016), y 
en específico en esta investigación las relacionadas con la brecha digital 
de género o gender digital divide.

Actualmente es necesario enfatizar que en el contexto provocado por 
la pandemia por COVID-19, las mujeres enfrentan mayores obstáculos 
que los hombres, ya que utilizan la computadora en menor proporción, 
acceden a Internet en menor medida, usan menos el teléfono celular 
inteligente y utilizan en menores porcentajes las redes sociales (Fernán-
dez-Arrobo y Fernández-Arrobo, 2022). 

De acuerdo con datos del censo nacional realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2021a), en México resi-
den 126 014 024 personas, de las cuales 31 millones de personas tienen 
entre 15 y 29 años de edad, rango de edad que corresponde a la etapa
de juventud (INEGI, 2020a) lo que representa el 25 por ciento del total de
la población en el país.

Siguiendo la lógica poblacional que se presenta con relación a la 
edad, la tasa de natalidad y mortalidad en México, en las próximas dé-
cadas la pirámide se invertirá y en lugar de tener una población altamen-
te joven, los adultos mayores serán la población con mayor densidad, 
(Partida y García, 2018) por lo que las brechas en razón de tecnología 
serán más amplias y será aún más complicado nivelar a la población, 
especialmente a las mujeres, sector que históricamente se ha caracte-
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rizado por entablar relaciones asimétricas de poder debido al sistema 
de género hegemónico que se reproduce en la familia, la escuela y el 
mundo laboral (Montaño, 2013), lo cual impacta en el acceso y uso de 
las tecnologías.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) realizada por el INEGI 
(2022) en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), establece un aumento del uso de internet en la población de 6 
años y más en el 2019 lo usaban 114 156 315 personas, mientras que en 
2021 se registró un uso de 117 104 776 lo que representa el 70.27 por 
ciento de la población nacional. 

En los estados que se eligieron para esta investigación el porcentaje 
de población que usa internet es de 80.4 por ciento en Aguascalientes y 
82.2 por ciento en Jalisco. Por otro lado, el 72.8 por ciento de la pobla-
ción nacional tiene acceso al teléfono celular, mientras que en Aguas-
calientes el 81.4 por ciento lo tiene y el 83.5 por ciento en Jalisco. Por 
último, el 34.8 por ciento de la población nacional tiene acceso a las 
computadoras, mientras que Aguascalientes el 39.6 por ciento lo tiene y 
el 39.8 por ciento en Jalisco.

Respecto a la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC)en el hogar, el 94.9 por ciento de las personas a 
nivel nacional cuentan con telefonía, el 91.2 por ciento con televisor, el 
66.4 por ciento con conexión a internet y el 44.8 por ciento con com-
putadora.

Con relación al uso del internet por sexo, la siguiente gráfica (Figura 
1) muestra que existe un incremente potencial referente al uso de la 
tecnología por parte de las mujeres, al igual que el de los varones, sin 
embargo, entre ambos sexos sigue existiendo una diferencia sustancial 
de uso, lo que demuestra que existe una brecha digital entre ambos.

Según estos datos, el 93.4 por ciento de la población de 18 a 24 años 
usa internet, lo que la convierte en el grupo poblacional que más la utili-
za, de 25 a 34 años el uso es del 90 por ciento. Respecto a las diferencias 
de zona urbana y rural, se reporta que la población de zonas urbanas el 
81.6 por ciento tiene acceso a internet, mientras que para zonas rurales 
es del 56.5 por ciento, lo que da una diferencia de más de 25 puntos 
porcentuales. 
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En este contexto nacional se realizó una encuesta representativa para 
analizar los efectos de la pandemia por COVID-19, en relación al acce-
so y usos de internet de los jóvenes de 15 a 29 años de edad de dos zonas 
urbanas del Centro Occidente de México. Se decidió estudiar este grupo 
poblacional ya que son los usuarios más activos de internet en México. 
(Asociación de internet MX, 2022). 

Referencia teórica respecto a la brecha digital de género

La noción de la brecha digital o digital divide es un neologismo que se 
refiere a la separación entre grupos que tienen acceso y cómo utilizan 
las TIC en su vida cotidiana, es decir, si saben utilizarlas y obtener ren-
tabilidad de ellas y los grupos que no lo tienen. No se trata solo de una 
cuestión tecnológica, sino que implica también condiciones socioeco-
nómicas como recursos para adquirir equipos, infraestructura y forma-
ción (Olarte, 2017). 

Lloyd (2020) menciona que dicho término fue acuñado en los años 
noventa por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 
ese entonces se utilizaba para referirse a la desigualdad en cuestión al 
acceso a las TIC. Años más tarde, se ampliará la definición para incluir 

Fuente: INEGI, 2022.

Figura 1. Usuarios de Internet por sexo
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múltiples aspectos de la apropiación de las tecnologías, las capacida-
des digitales de las personas, los valores que se asocian a su uso y los 
factores políticos y económicos que inciden en su distribución, entre 
otros. 

Por su parte, Valera (2015) menciona que el ser hombre o mujer es 
un hecho determinante a la hora de adoptar las TIC y para este artícu-
lo se retoma solamente la primera de estas modalidades. A continua-
ción, se mencionan las distintas formas en que se presentan las brechas 
digitales: 

• Brecha Digital por cuestión de género.
• Brecha Digital por cuestión de edad.
• Brecha Digital de índole formativa (analfabetismo tecnológico).
• Brecha Digital de índole funcional (discapacidad física o psico-

lógica). 
• Brecha Digital por cuestión de renta o de índole económica (im-

posibilidad de asumir el coste del servicio: asequibilidad). 
• Brecha Digital de índole geográfica o territorial (ausencia de in-

fraestructura en un determinado lugar). 
• Brecha Digital urbana-rural, que entronca con las dos anteriores. 
• Brecha Digital de índole formativa-laboral.

Por lo que la brecha digital por cuestión de género se puede definir 
“como las desigualdades existentes entre hombre y mujeres en relación 
con las diferencias de acceso a las infraestructuras de las tecnologías de 
la información y la comunicación” (Olarte, 2017: 294). 

Actualmente, se ha comprobado cómo el acceso no es el único punto 
que provocaba este distanciamiento entre ambos sexos, sino que tam-
bién involucra las capacidades de uso, apropiación y las posibilidades 
de participación en su diseño y desarrollo, los cuales son factores que 
condicionan la posición de la mujer frente a estas nuevas herramientas 
(Arenas, 2011).

Helsper (2017) señala que la investigación sobre desigualdades digi-
tales necesita redireccionarse hacia un enfoque contextual y socialmen-
te comparativo, por lo que propone el concepto de relatividad social 
de las desigualdades digitales, donde la exclusión digital depende de 
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cómo un individuo percibe las actitudes relevantes de otros hacia el uso 
de las TIC en contextos específicos. En este sentido, la especificidad 
contextual juega un papel primordial en la percepción que adoptan las 
personas de sí mismas respecto de otras, es decir, en cómo se comparan 
con los demás en términos de acceso, habilidades o compromiso con las 
TIC (Helsper, 2017).

Esta misma autora (2012) propuso un modelo teórico que refleja las 
complejidades de los vínculos entre exclusión social-digital en un mun-
do en el que las TIC cada vez más forman parte de la mayoría de los 
aspectos de la vida cotidiana (Figura 2).

Este modelo identifica cuatro aspectos: económico, cultural, social 
y personal, tanto fuera de línea y de manera digital, los cuales están 
fuertemente vinculados entre sí. De esta forma es posible diseñar herra-
mientas e instrumentos de investigación que capturen toda la gama de 
vínculos entre lo social y lo digital.

En otro orden de ideas, para este artículo se parte del modelo que 
propone Selwyn (2004) sobre las etapas o fases de la brecha digital, la 
cual se divide en: 

1)  Acceso formal: Se relaciona con la disponibilidad individual de 
las TIC en hogares, escuelas y comunidades.

2)  Acceso efectivo y uso de las TIC: Vinculado con la disponibilidad 
de TIC a los que el individuo se siente capaz de acceder y los usos 
que hace de las mismas, puede o no ser significativo y puede o no 
traer consecuencias en el mediano o largo plazo.

3)  Compromiso con las TIC: Uso significativo de las TIC, donde el 
usuario ejerce un grado de control y elección sobre la tecnología 
y el contenido. El uso puede considerarse útil, fructífero, signifi-
cativo y relevante para el individuo.

4)  Consecuencias reales y percibidas: Consecuencias inmediatas a 
corto plazo, así como al mediano y largo plazo derivado del uso 
de las TIC. Esta última fase se puede analizar en términos de: 

• Actividad productiva: Actividad valorada económica o social-
mente, como el trabajo remunerado, la educación/formación y el 
cuidado de una familia. 
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• Actividad política: Participar en algún esfuerzo colectivo para 
mejorar o proteger el entorno social y físico. 

• Actividad social: Participar en una interacción social significativa 
con familiares o amigos e identificarse con un grupo o comunidad 
cultural. 

• Actividad de consumo: Ser capaz de consumir al menos un nivel 
mínimo de los servicios y bienes que se consideran normales para 
la sociedad.

• Actividad de ahorro: Actividades relacionadas con acumular aho-
rros, derechos de pensión o poseer propiedades.

Respecto a estudios empíricos realizados durante la pandemia por CO-
VID-19 específicamente en México, se puede encontrar algunos reali-
zados con el tema educativo, por ejemplo, los estudios realizados por 
Pedraza (2021) y Villela y Contreras (2022) quienes coinciden en que la 
brecha digital de género existe desde antes de este periodo, pero se han 
acentuado aún más las desigualdades de acceso a dispositivos electróni-
cos y acceso estable a internet, lo que afecta el derecho a la educación 
en línea. 

Se encontraron otros casos, por ejemplo, un estudio realizado en mu-
nicipios del estado de Guerrero (García, 2022) y otro en comunidades 
indígenas de Oaxaca (Martínez, Gómez, Morales, 2021), donde existen 
un gran rezago, ya que carecen de acceso a dispositivos electrónicos y a 
internet de alta velocidad por barreras económicas. 

Método

El objetivo del estudio fue analizar los niveles de conectividad tecnoló-
gica, prácticas de movilidad espacial, así como los indicadores atributi-
vos de inclusión y exclusión, tanto digital como social, de una muestra 
estadísticamente representativa de jóvenes, tanto mujeres y hombres, en 
dos zonas urbanas del Centro Occidente de México.

La primera perteneciente a la entidad federativa de Jalisco y la otra 
al estado de Aguascalientes. En el primer caso se abordó al Área Me-
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tropolitana de Guadalajara (AMG), considerando únicamente los seis 
municipios principales: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, 
Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto; por otro lado, para el segundo 
caso se trabajó con el Área Metropolitana de Aguascalientes (AMA), 
constituida por los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San 
Francisco de los Romo.

Para la composición de la muestra y el análisis de los resultados se 
empleó como unidad espacial el Área Geoestadística Básica Urbana 
(AGEB),1 cuyas delimitaciones se tomaron de datos actualizados a la 
fecha del estudio y publicados por el INEGI (2020b).

Las AGEBs de cada ciudad se caracterizaron en función a determi-
nados atributos sociodemográficos, lo que permitió hacer una diferen-
ciación por AGEB a partir de su estrato social. Para ello, se calculó 
el Índice de Estratificación Social (IES) con base en la metodología 
propuesta por Jaramillo y Saucedo (2016) que implica el análisis por 
componentes principales del siguiente grupo de variables sociodemo-
gráficas: 

 
• Grado de escolaridad. 
• Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud. 
• Población con acceso a servicios de salud en el sector privado. 
• Porcentaje de hogares con jefatura femenina. 
• Promedio de ocupantes por cuarto. 
• Porcentaje de viviendas con acceso a internet. 

Los datos correspondientes al conjunto de variables analizadas se to-
maron de los resultados publicados por el INEGI (2021a) provenien-

1 “Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geo-
estadísticas municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico 
Nacional [...]. A cada AGEB se le ha asignado una clave compuesta por tres nú-
meros [...] y un número que va del 0 al 9 o la letra A, [...]. Es un área geográfica 
ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente va de 1 a 50, perfecta-
mente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil 
identificación en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente habitacional, 
industrial, de servicios, comercial, etc., solo se asignan al interior de las localida-
des urbanas” (INEGI, s.f.: 5).
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tes del Censo de Población y Vivienda 2020. El cálculo del IES y su 
clasificación a partir del método de rupturas naturales (Jenks, 2018) 
permitió definir cinco estratos sociales: medio alto/alto, medio, medio 
bajo, bajo y muy bajo. Del 18 al 26 de septiembre de 2021, se visitaron 
las 31 AGEBs en el AMG y las 29 AGEBs en la AMA, con un total de 
60 puntos muestrales (Tabla 1).

En principio se eligió una manzana de arranque aleatorio, mientras 
la selección de la vivienda se llevó a cabo con brinco sistemático y la 
persona sujeta a entrevistar se seleccionó a partir de los criterios de 
elegibilidad requeridos por el estudio. La estrategia metodológica antes 
descrita incluye la supervisión in situ con equipos de investigación de 
campo compactos, identificados con gafete y debidamente capacitados 
en el tema de estudio y en el desarrollo logístico de campo.

El instrumento aplicado se trata de una adaptación del cuestionario 
denominado Skills Uses and Outcomes of Internet Use2 elaborado por 
Helsper, van Deursen y Eynon (2015), el cual parte del modelo teórico 
de Helsper (2012). Sin embargo, para este caso se redujo de 155 a un 
total de 22 preguntas, las cuales arrojaron un registro de 133 variables. 

La técnica de aplicación fue cara a cara y de forma domiciliaria con 
apoyo de dispositivo electrónico y tarjetas impresas de apoyo visual. Se 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2021).

Estratificación social

Medioalto/alto

Medio

Medio bajo

Bajo

Muy bajo

Total

Total

10

10

15

17

8

60

ZOMA

4

5

6

8

6

29

AMG

6

5

9

9

2

31

Tabla 1. Distribución de las AGEBs que conforman la muestra por estrato social
y ciudad

2 Usos de las habilidades y resultados del uso de internet, traducción propia.



156

Grecia Lorena Valencia Arcos, Miguel Ángel García Márquez y Alejandro García Macías

Estancias, año 3, núm. 6, julio-diciembre 2023.

siguieron medidas de protección por motivo de la contingencia sanitaria 
por COVID-19 como el uso del cubrebocas y distanciamiento de 1.5 
metros. El tiempo de duración promedio de aplicación del cuestionario 
fue de 18 minutos. 

La muestra final de participantes se compone de 822 casos efectivos, 
403 provenientes de la AMG y 419 de la AMA, con una distribución de 
410 informantes masculinos, 411 femeninas y uno identificado como 
otro. El tamaño muestral se asocia a un margen de error de ±5 por ciento 
y a un nivel de confianza del 95 por ciento. 

Resultados

Tras realizar un análisis con enfoque de género de los resultados obteni-
dos del instrumento se encontraron los siguientes resultados. En primer 
momento se realiza un análisis de las características sociodemográficas 
que presenta la población que participó en el estudio. Con relación a la 
proporción de género del total de las personas encuestadas, el 50 por 
ciento corresponde al porcentaje de mujeres, el 49.9 por ciento de hom-
bres y el .01 por ciento contestó como otro. 

Sobre su estado civil el porcentaje más alto es el de soltero(a) en 
el que 34.5 por ciento corresponde a varones y 28.6 por ciento de mu-
jeres, las otras opciones son casado(a), en unión libre y separado/a o 
divorciado/a todos con porcentajes menores. 

Los rangos de edades corresponden estadísticamente con las con-
sideraciones metodológicas que se plantearon en este estudio, siendo 
esta una corroboración de la confiabilidad con la que se aplicó el ins-
trumento, así como con el cumplimiento del objetivo de esta investiga-
ción. En la Gráfica 1 se pueden observar los rangos de edades que se
obtuvieron. 

Respecto al nivel educativo (Gráfica 2), tanto hombres como muje-
res cuentan con porcentajes similares, sin embargo, existen porcenta-
jes simbólicos importantes en la inserción de la primaria o secundaria 
(hombres 3.2 por ciento y mujeres 2.9 por ciento) y en la preparatoria o 
bachillerato (18.5 por ciento hombres y 17.4 por ciento mujeres). Am-
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Fuente: elaboración propia (2023).

Fuente: elaboración propia (2023).

Gráfica 1. Rangos de edad de los participantes (porcentajes por género)

Gráfica 2. Escolaridad (porcentajes por género)
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bos porcentajes muestran que sigue existiendo un rezago educativo con 
relación a la educación básica. 

En la educación superior, a pesar de que despuntan en algunos gra-
dos (en maestría las mujeres cuentan con 1.4 por ciento de participación 
más que el de los hombres), es importante considerar que los porcen-
tajes de personas que llegan a la educación superior son menores y la 
brecha de género disminuye. 

La condición laboral en la que se desarrollan hombres y mujeres 
muestra con mayor claridad la brecha de género que existe entre los 
géneros. El 64.1 por ciento de los informantes mencionó realizar alguna 
actividad económica remunerada, de estos, el 37.6 por ciento fueron 
hombres y 26.4 por ciento mujeres, más de 10 puntos porcentuales de 
diferencia. Lo que denota una menor inserción laboral por parte de las 
mujeres y por lo tanto un menor empoderamiento económico, lo que 
posibilita un menor acceso a la tecnología tanto en su compra como en 
su uso. 

La desocupación es otra de las variables que nos permiten identificar 
las condiciones económicas en las que se encuentran las mujeres en 
relación a los varones. El porcentaje de mujeres que no laboran es de 
23.7 por ciento, mientras que el de los varones es de 12.2 por ciento, por 
lo que es notorio su capacidad de empleo y de inserción laboral. De las 
mujeres que no trabajan, el 27.3 por ciento mencionaron que se dedican 
exclusivamente al hogar, mientras que el porcentaje de varones que des-
empeña esta actividad es de 3.4 por ciento. 

El acceso a las TIC principalmente se representa por el acceso al 
teléfono inteligente, tablet/iPad/lector electrónico, portátil o laptop y 
computadora de escritorio. En este aspecto con relación al género (Grá-
fica 3) se muestra que las mujeres tienen menor acceso en todas las 
opciones, a excepción de tablet/iPad/lector electrónico en la que el por-
centaje es mayor que el de los hombres. 

Debido a los porcentajes que se presentan se puede inferir que el 
acceso a la tecnología no es un impedimento en este momento histórico 
y las brechas de género de estas dos poblaciones se encuentran estre-
chándose. 

Con relación al uso de internet se encontró que, en promedio, antes 
del inicio de la pandemia, los hombres se conectaban a internet durante 



Fuente: elaboración propia (2023).

Gráfica 3. Acceso a las TIC por género (porcentajes)
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6.1 horas diarias, mientras que las mujeres lo hacían 5.9 horas. A la fe-
cha de aplicación de la encuesta, los informantes masculinos indicaron 
conectarse en promedio 7.6 horas al día, mientras que las mujeres lo 
hicieron 7.9, casi la tercera parte del día coincidiendo con el estudio de 
Torres y Juárez (2017). 

Este uso más elevado del internet, así como la necesidad contextual 
de trabajar y estudiar en casa por la pandemia, llevó a las personas a 
adquirir equipos tecnológicos de comunicación inteligente. Así el 36 
por ciento de las mujeres tuvo que adquirir nuevos equipos tecnológi-
cos (teléfono inteligente, tableta, laptop, computadora, etc.), mientras 
que el porcentaje para los hombres fue 26.5 por ciento, una diferencia 
de casi 10 puntos porcentuales. Se intuye que las mujeres antes de la 
pandemia contaban con menos acceso a recursos tecnológicos que los 
hombres, por ello tuvieron mayor necesidad de adquirirlos durante la 
pandemia. 

Así, la condición de pandemia develó las brechas de género en 
relación al acceso a las tecnologías y el uso del internet, ya que su 
necesidad para estudiar, trabajar o interactuar socialmente en un am-



Desde 
cualquier 

lugar 
mediante 

mi 
teléfono 
celular

Desde 
cualquier 
lugar a 
través 
de mis 

dispositivos 
de acceso 

móvil

Desde el 
internet 
de mi 
casa

Desde el 
internet 
de mi 

trabajo

Desde el 
internet 

de la 
universidad 

o la
escuela

En otro 
lugar 

(jardín, 
cibercafé, 

en la 
casa 

de otra 
persona)

160

Grecia Lorena Valencia Arcos, Miguel Ángel García Márquez y Alejandro García Macías

Estancias, año 3, núm. 6, julio-diciembre 2023.

biente aislado socialmente debido a la imposibilidad de proximidad 
social, generó la imperante necesidad de adquirir tecnología para el 
desempeño de sus actividades cotidianas (económicas, educativas y
sociales).

Respecto al acceso y los lugares donde hacen uso del internet con 
más frecuencia, destaca que casi el 100 por ciento de las mujeres se 
conectan desde casa y en relación con las otras variables, (a excepción 
de la opción desde cualquier lugar a través de mis dispositivos de acceso 
móvil), las mujeres se conectaron en menor proporción que los hombres 
en dichos espacios. 

Es importante mencionar la disparidad más notoria y se trata de la 
opción del uso de internet desde el trabajo, donde hay una diferencia de 
más de 17 por ciento, lo que reafirma la posición de inserción laboral 
de las mujeres. (Gráfica 4).

Fuente: elaboración propia (2023).

Gráfica 4. Lugares de conexión a internet (porcentajes por género)

Fuente: elaboración propia (2023).
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La información que se obtuvo relacionada a la necesidad de comprar al-
guno de los equipos anteriormente mencionados (teléfonos inteligentes, 
tablet/iPad/dispositivo de lectura, computadoras portátiles y de escrito-
rio) indica que las mujeres en mayor porcentaje tuvieron mayor necesi-
dad de adquirir estos equipos, casi un 10 por ciento más en comparación 
con los hombres, por tanto es posible inferir que las mujeres tenían un 
menor acceso a la tecnología que los varones debido a su necesidad de 
consumo (Gráfica 5).

Discusiones

Estos resultados se encuentran en sincronía con las estadísticas que
muestra la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) ya
que las mujeres utilizan el 67 por ciento de su tiempo en labores do-
mésticas en comparación con los varones que lo dedican el 28 por cien-
to de su tiempo (INEGI, 2019).

Fuente: elaboración propia (2023).

Gráfica 5. ¿Se vio en la necesidad de comprar alguno de los equipos antes 
mencionados a partir de la pandemia? (porcentaje por género)
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Estas afirmaciones y el panorama cultural respecto a las brechas 
económicas y educativas del género están respaldadas por las múltiples 
investigaciones feministas y desde los estudios del género que tratan 
temas referentes a la división sexual del trabajo y de los espacios so-
ciales (Lagarde, 2005; Serret, 2008; Lamas, 2017 y Benería, 2019), las 
cuales han demostrado que las mujeres se encuentran histórica y cultu-
ralmente ligadas a los espacios domésticos y privados, y cuyo trabajo 
es el cuidado del hogar y de los hijos, así como su crianza, negándoles 
su inserción en el espacio laboral. 

Sin embargo, a partir de una serie de luchas sociales, denominadas 
feministas, las mujeres han logrado insertarse en los espacios laborales 
remunerados logrando con ello un empoderamiento económico y so-
cial que ha impactado en áreas de su desarrollo personal y profesional, 
como es en este caso el uso y acceso a las tecnologías.

Conclusiones 

El objetivo de investigación del estudio se cumplió, ya que se logró 
aplicar la encuesta a una muestra representativa de jóvenes en áreas me-
tropolitanas de AMG y AMA y se garantiza una representatividad por el 
criterio de género. Esta encuesta proporcionó datos sobre la movilidad y 
la conectividad e indicadores específicos de inclusión y exclusión tanto 
digital como social. 

Dichos datos arrojan que tanto hombres como mujeres en ambas 
áreas poseen porcentajes diferenciados en cuanto acceso y uso de inter-
net y de las TIC. Según el INEGI (2022) en las zonas rurales la brecha 
digital es mayor, según indican cifras nacionales. Sin embargo, el análi-
sis de las brechas digitales tiene que profundizar mediante el estudio de 
los usos significativos de internet. El cual se propone se siga estudiando 
desde un enfoque cualitativo para comprender el fenómeno con mayor 
amplitud. 

Este estudio aporta a la reflexión sobre el tema de la brecha digital de 
género. En México se trata de una asignatura pendiente y se espera que 
los resultados obtenidos sirvan como base para la generación de políti-
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cas públicas, estrategias gubernamentales (programas de apoyo juvenil) 
y de la sociedad civil (organizaciones juveniles), además de ser una 
aportación al ámbito académico sobre el tema. 

También se considera que las principales estrategias para superar 
esta brecha digital de género deben tomar en cuenta acciones de capa-
citación (alfabetización digital básica y especializada) que permitan la 
inclusión de las mujeres a través de la adquisición de las habilidades 
y productos necesarios para el uso de las TIC adaptados a sus perfiles, 
orientando la capacitación a cuestiones que trascienden el mero uso de 
las TIC y que inciden en otros aspectos sustanciales para ellas (empo-
deramiento, comunicación, integración, derechos, combate de las vio-
lencia de género, etcétera). También se puede considerar desarrollar 
programas para la inclusión digital de las mujeres que viven mayores 
desigualdades y que se encuentran más alejadas de las TIC.

Promover el desarrollo de una ciudadanía digital, para lograr el uso 
responsable de internet y la información que provee, lo que para las 
mujeres implica enfrentar los riesgos del uso cotidiano de las TIC frente 
al acoso a menores y a la violencia de género.

Las mujeres, al igual que los hombres, tienen derecho a aprovechar 
las ventajas que dichas herramientas proporcionan en términos de au-
mentos de la productividad en el trabajo, mayor eficiencia en el uso del 
tiempo y en la búsqueda de empleo, menores costos de acceso a infor-
mación en ámbitos como la salud y la educación.

Si no existe una atención a las desigualdades desde una perspectiva 
transversal de género, las cuales están presentes en la cultura y en las 
formas de socialización, por lo tanto, las brechas de género y desigual-
dades sociales se pronunciarán, si no se generan plataformas más equi-
tativas y paritarias para las mujeres. 

A futuro, se propone analizar las causas y las consecuencias del uso 
de internet y las TIC, con el fin de buscar soluciones en la región y con 
ello minimizar las desigualdades existentes. Con este trabajo se busca 
abrir un espacio para la reflexión sobre estos temas que resultan de vital 
importancia actualmente. 

Finalmente, se considera que el análisis de la brecha digital de género 
no solo debe servir para hacer evidente la forma en que se configuran las 
desigualdades previas o potenciales, sino para construir nuevas relacio-
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nes de las mujeres con las tecnologías digitales; de forma que, además 
de tener mayor posibilidades de enfrentar las consecuencias derivadas de
cualquier catástrofe, puedan transformar las relaciones de poder que no 
les permite acceder a sus derechos, su bienestar y una vida digna.
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