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Brecha digital de género: prácticas de consumo y construcción de la  

ciudadanía digital en Colombia 

Resumen: 

La brecha digital de género se refiere a la desigual-
dad enfrentada por las mujeres en acceso, uso y 
dominio tecnológico comparado con los hombres. 
Las características de esta desigualdad dependen 
del entorno tecnológico, social, cultural y geográfi-
co, entre otros aspectos. Comprender esta brecha es 
un avance para el diseño de políticas incluyentes en 
la era digital. Esta investigación aporta a dicha 
comprensión desde el conocimiento de las relacio-
nes entre el consumo digital y la construcción de 
ciudadanía digital colombiana. Para alcanzar este 
objetivo se realizó una muestra no probabilística a 
607 hombres y mujeres entre los 12 a 65 años, resi-
dentes bogotanos, con la cual se ejecutó un análisis 
factorial exploratorio y técnicas de minería de datos 
como análisis de frecuencias, segmentos repetidos 
y vocabulario específico. Los resultados evidencian 
condiciones similares por género respecto a la bre-
cha digital, pero advierten sobre ciertas restriccio-
nes en cuanto navegación, escasa participación po-
lítica en Internet y percepciones limitadas sobre la 
ciudadanía digital en mujeres, podrían entran a en-
sanchar la brecha digital de género para el caso 
colombiano. 

Abstract: 

The digital gender divide refers to the inequality 
faced by women in access, use and technological 
domain compared to men. The characteristics of 
this inequality depend on the technological, social, 
cultural and geographical environment, among ot-
her aspects. Understanding the digital gender divi-
de helps to design policies that promote inclusion 
and equal opportunities in the digital age. This re-
search contributes to this understanding from the 
knowledge of the relationships between digital con-
sumption and the construction of Colombian digital 
citizenship. To achieve this objective, a non-
probabilistic sample of 607 men and women bet-
ween 12 and 65 years old, residents of Bogotá, was 
carried out, with which an exploratory factor 
analysis and data mining techniques such as fre-
quency analysis, repeated segments and specific 
vocabulary were executed. The results show similar 
conditions by gender with respect to the digital 
divide, but warn about certain restrictions in terms 
of browsing, low political participation on the In-
ternet and limited perceptions of digital citizenship 
in women, could widen the digital gender gap for 
the Colombian case. 
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Las últimas décadas han presenciado un enor-

me crecimiento del uso de tecnologías digita-

les en todo el mundo. De hecho, en 2021, se 

estimó aproximadamente 4660 millones de 

usuarios activos de Internet. En la región de 

América Latina y el Caribe cerca del 70% de 

la población utiliza Internet, presentando en-

tre 2010 y 2019 una penetración anual del 

8%. Aunque estas cifras son alentadoras, to-

davía existen brechas significativas en el ac-

ceso por zona geográfica, sumado a las dife-

rencias, tres veces superiores, en el uso de 

Internet y la calidad de acceso entre los gru-

pos de mayor ingreso frente a los de menor 

asignación (CEPAL, 2021). Estas diferencias 

en el acceso y uso de Internet son una preocu-

pación manifiesta de naciones y organismos 

internacionales, ya que fracturar la exclusión 

o brecha digital se convierte en una condición 

necesaria para el cumplimiento de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentes 

en la Agenda 2030, adoptada por la ONU en 

2015, y cuyo propósito es la eliminación de la 

pobreza mundial. 

La brecha digital en principio se en-

tiende como la diferencia entre personas, fa-

milias y empresas de oportunidades de acceso 

a tecnologías de información y comunicación 

(OCDE, 2003). Además del acceso, la brecha 

digital considera los usos, las competencias 

comunicativas y las habilidades creativas e 

instrumentales como los beneficios sociales y 

culturales obtenidos a través de cualquier tec-

nología (Masanet, Pires y Gómez-Puertas, 

2021).   

La brecha digital posee rasgos de 

complejidad de acuerdo con la sociedad don-

de se presenta, matizándose con las diferen-

cias socioeconómicas, culturales, étnicas, ge-

neracionales y de género. Cada una de estas 

diferencias se inscriben en las dimensiones de 

lo político, económico, social y simbólico 

(Oliveros-Fortiche, 2017). Es así, que extien-

de su impacto a territorios tanto individuales 

como colectivos, haciendo necesario pensar la 

relación entre los seres humanos y la tecnolo-

gía desde la complejidad de su interacción 

entre sociedad, cultura, ambiente y la afecta-

ción que provoca en sus pautas cognitivas, 

afectivas y conductuales (Mendoza-De Los 

Santos y Carro, 2023).  

Partiendo de las anteriores considera-

ciones sobre las diferencias y las afectaciones 

en múltiples niveles de la vida de los sujetos 

y los colectivos que produce la brecha digital, 

el presente artículo fija su atención sobre las 

implicaciones sobre el género.  

La brecha digital de género se entien-

de como las formas diferenciales y desiguales 

en que los géneros se apropiación de las tec-

nologías de la información. Estas diferencias 

generan afectaciones que provocan el mante-

nimiento de las exclusiones políticas, econó-

micas, culturales y sociales. Ejemplo de las 

implicaciones de la brecha digital de género 

son las limitaciones, obstáculos y desafíos 

enfrentados por las mujeres de todo el mundo, 

impidiendo su acceso y uso de las TIC, favo-

reciendo de este modo los estereotipos de las 

mujeres como tecnofóbicas (Banerjee, 2019). 

Las investigaciones más recientes so-

bre la brecha digital de género indagan puntos 

neurálgicos respecto a sus efectos en la edu-

cación, condiciones laborales y de ingreso, el 

empoderamiento económico y político, los 

factores y normas socioculturales y las prácti-

cas de uso, socialización, entretenimiento y 

participación.  Cada uno de estos aspectos 

aporta en la comprensión del tema y permite 

esbozar un mapa de las implicaciones de la 

brecha digital de género. Las investigaciones 

más numerosas se han realizado alrededor de 

la brecha digital de género y el mercado labo-

ral, uno de los estudios más actuales es de 

Picatoste, et al., (2023) quienes evalúan la 

brecha digital de género en sus tres etapas: 
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acceso, uso y resultados, relacionándola con 

las brechas de género y salariales en el con-

texto de la Unión Europea comprobándose 

que la inseguridad y la brecha salarial de gé-

nero va más allá de las mujeres y afecta a la 

sociedad entera. Cobo y Levano (2023) a tra-

vés de un estudio etnográfico muestran el im-

pacto de la brecha digital en mujeres migran-

tes peruanas empleadas en el servicio domés-

tico y comprueban que la desigualdad de gé-

nero se intensifica en las comunidades más 

vulnerables, enfrentándolas a nuevas formas 

de exclusión social debido al acceso digital 

limitado, las dificultades económicas y las 

habilidades digitales individuales, generando 

una brecha generacional y de género. Según 

Galperin y Arcidiacono (2021), las diferen-

cias en los patrones de empleo entre hombres 

y mujeres son la principal causa de la brecha 

digital de género. Galperin y Arcidiacono 

(2021), encuentran una correlación significa-

tiva entre el empleo y el uso de Internet en las 

mujeres, pues a mayor empleabilidad mayor 

uso digital. En perspectiva una mayor tasa de 

empleabilidad en mujeres significará que la 

brecha digital de género en América Latina se 

podría reducir hasta un 25%. En conclusión, 

es fundamental abordar las disparidades de 

género en el ámbito laboral para cerrar la bre-

cha digital. 

A la par de los estudios sobre el mer-

cado laboral y la brecha digital de género se 

hallan los relacionados con el empoderamien-

to femenino como el trabajo de Chandra 

(2022) quien encuentra que la brecha se am-

plía respecto a los ámbitos y profesiones digi-

tales donde las mujeres no tienen la misma 

accesibilidad, asequibilidad y educación basa-

da en las TIC en comparación con los hom-

bres siendo la reducción de la brecha condi-

ción imprescindible para alcanzar el empode-

ramiento femenino. Sobre el empoderamiento 

Faugoo y Onaga (2022) hallan que las muje-

res tienen menos acceso a recursos y capaci-

dades para utilizar herramientas digitales ra-

lentizando su progreso hacia la igualdad de 

género y el empoderamiento, haciendo urgen-

tes acciones pragmáticas globales concertadas 

e inclusivas a nivel de políticas para empode-

rar a las mujeres para que desempeñen un pa-

pel importante en el panorama digital. Una 

investigación previa con similares resultados, 

la realiza Adeola (2020) en África subsaharia-

na, concluyendo en la necesidad de adoptar 

políticas y marcos específicos globales, soste-

nibles y sensibles al género. 

En relación con la educación, Larsson 

y Viitaoja (2019) indagan sobre la digitaliza-

ción y su impacto en las perspectivas futuras 

de las mujeres en el mercado laboral y las li-

mitaciones que atraviesan en los países occi-

dentales para cursar materias de ciencia, tec-

nología, ingeniería y matemáticas, encontran-

do que la situación está mejorando lentamen-

te, se necesita una mayor coordinación entre 

los diferentes esfuerzos para salvaguardar con 

éxito la posición futura de las mujeres en la 

era digital. Mathrani, et al., (2023) sobre las 

actividades de aprendizaje en línea durante el 

confinamiento por la COVID-19 en zonas 

rurales de cinco países del sur de Asia, evi-

denció que las estudiantes afrontan más impo-

siciones estructurales y culturales que los 

alumnos varones, lo que les impide aprove-

char plenamente las oportunidades de apren-

dizaje digital. Estanyo, et al., (2023) abordan 

desde una perspectiva política la relación en-

tre la brecha digital de género y la ciudadanía 

digital, con el objetivo de promover la educa-

ción cívica. Los resultados obtenidos mues-

tran un equilibrio relativo entre hombres y 

mujeres en términos de habilidades digitales 

técnicas e informativas. Sin embargo, tam-

bién se destaca la necesidad de considerar los 
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aportes de las teorías feministas en el campo 

de la tecnología, con el fin de desarrollar pro-

puestas que fomenten una ciudadanía digital 

activa. 

Masanet, et al (2021) examinan la bre-

cha digital de género en adolescentes de siete 

países de Europa, Australia y Suramérica a 

partir del análisis sociocultural del uso y con-

sumo de medios y redes sociales, encontrando 

que los estereotipos de género y roles asocia-

dos con las tecnologías y medios de comuni-

cación fortalecen la brecha digital, tales como 

las disparidades en las asociaciones de video-

juegos a los chicos y la creación de relatos a 

las chicas, sobre este tema, es el estudio de 

Martínez (2023) que evidencia la mayor parti-

cipación de hombres en videojuegos online, 

su mayor dedicación de tiempo semanal y su 

preferencia por interactuar con otros jugado-

res, además, suelen jugar mayormente con 

jugadores masculinos, mientras que las muje-

res tienden a jugar en una proporción más 

equitativa. Se observan diferencias significa-

tivas en el uso de nicks relacionados con el 

sexo del jugador. En cuanto a la percepción 

de género en los juegos, las mujeres reportan 

menos diversidad de personajes femeninos y 

experiencias negativas basadas en su género, 

mientras que los hombres tienden a negar es-

tas percepciones. 

Entre las investigaciones más provo-

cadoras respecto a los patrones culturales de 

ensanchamiento de la brecha de género está la 

de Banerjee (2019) quien encuentra que las 

mujeres enfrentan barreras socioeconómicas y 

culturales que limitan su acceso y uso de la 

tecnología. A pesar de obtener educación, 

oportunidades de ingresos y utilizar las TIC 

para superar la desigualdad, persiste una bre-

cha digital de género. Esto plantea una con-

tradicción entre los avances logrados y la per-

sistencia de la desigualdad tecnológica de gé-

nero en la sociedad. Profundizando sobre los 

impactos culturales sobre la brecha está el 

estudio de Amber y Chichaibelu (2023) reali-

zado en Pakistan que revela como las normas 

institucionales y socioculturales determinan el 

acceso a los móviles o smartphones entre 

hombres y mujeres, limitando los anteceden-

tes religiosos y culturales influyen en el acce-

so y las actitudes hacia los medios la partici-

pación de las mujeres en la fuerza laboral. El 

estudio de Tsuria (2020) explora cómo digita-

les, específicamente en el judaísmo, donde se 

desalienta a las mujeres a utilizar estos me-

dios para su empoderamiento personal. Su 

investigación destaca la importancia de exa-

minar las tradiciones religiosas para compren-

der la brecha digital. 

Los estudios anteriores hacen parte de 

las variables y causales comunes a la brecha 

digital que, en pocas palabras, y con ciertas 

diferencias por regiones y naciones pueden 

resumirse en:  

1) La tecnología disponible, es decir la 

infraestructura en servicios y la apro-

piación de la tecnología como resulta-

do de la disponibilidad de recursos 

financieros; 2) La apropiación social 

de la TIC como resultado de su utili-

dad o valor social; 3) La capacidad de 

las personas para beneficiarse de las 

TIC, habilidades y aptitudes desarro-

lladas por los procesos educativos for-

males e informales; 4) Las condicio-

nes de desarrollo económico de las 

comunidades; 5) La distribución geo-

gráfica de las comunidades; y 6) Las 

características demográficas de la po-

blación (Peña, et al., 2017, p.61). 

Cada una de estas variables mantienen 

transversalidades con las metodologías de 

medición: Índice de Sociedad de la Informa-

ción (ISI), Índice de adelanto tecnológico 
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(ITA), Índice de brecha digital entre países 

(IDD), Readiness Guide del Computer Sys-

tems Policy Project, Manual de indicadores 

de telecomunicaciones de la Unión interna-

cional de comunicaciones, Knowledge As-

sessment Methodology del Banco Mundial y 

el E- commerce Readiness Assessment de la 

Cooperación económica Asia Pacifico (Peña, 

et al., 2017). Estas metodologías de medición 

no solo permiten comprender la situación par-

ticular de la brecha digital en una región o 

país sino establecer estrategias y políticas pa-

ra la e- inclusión.  

La e-inclusión se refiere a la inclusión 

digital, es decir, al proceso de asegurar que 

todas las personas, independientemente de su 

nivel socioeconómico, educativo o ubicación 

geográfica, tengan acceso y habilidades para 

utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) de manera efectiva. Cas-

tells (2001) examina los impactos sociales, 

económicos y culturales de la revolución digi-

tal, así como las implicaciones de la exclusión 

digital y la importancia de la inclusión digital 

en la sociedad contemporánea. Su trabajo ha 

sido influyente en el campo de los estudios de 

comunicación y tecnología, y ha contribuido 

significativamente al entendimiento de la e-

inclusión y sus implicaciones. 

Sin lugar a duda, la e-inclusión se re-

laciona estrechamente con las oportunidades 

de consumo que brindan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en es-

pacial permiten que una amplia audiencia ac-

ceda a una variedad de productos culturales. 

Esta audiencia, caracterizada como omnívora 

por Weingartner (2021), afirman la idea que 

las desigualdades se manifiestan en la limita-

ción de acceso a diversos productos cultura-

les. Asimismo, se ha observado que los me-

dios digitales no tienen un impacto democra-

tizador significativamente mayor a los medios 

tradicionales, como la televisión. Este tipo de 

consumo, llevado a cabo a través de medios 

digitales, se denomina consumo digital. 

Portella (2016) define al consumo di-

gital como las prácticas de acceso, produc-

ción, disponibilidad y uso compartido de con-

tenidos digitales que no necesariamente im-

pliquen un gasto de recursos financieros para 

compras de bienes y/o acceso a servicios a 

través de pagos o donaciones.  Al considerar 

optativa la compra, en la práctica de consumo 

digital, se fundamenta su particularidad y no 

se condiciona a un ciclo de compra-uso-

desgaste; sin embargo, para Scribano (2020) 

la compra junto con el desgaste o disfrute y la 

comunicación son momentos del consumo 

digital y por lo tanto una instancia importante 

a considerar. La compra digital es una prácti-

ca social que refiere a “la conexión entre de-

seo, necesidad y constitución de la persona 

dado que el tener está asociado al ser en tér-

minos de la existencia social de la persona 

más aún en contextos capitalistas” (Scribano, 

2020, p.244).  

En el consumo digital la adquisición 

de bienes de conexión, como teléfonos celula-

res y de servicios o planes de conexión a In-

ternet, añade una dimensión de materialidad a 

este proceso. Estos bienes y servicios no solo 

tienen un valor práctico, sino que también 

están cargados de significados asociados a las 

relaciones sociales simbólicas. Es en este 

contexto donde el consumo digital se vincula 

estrechamente con el consumo en general. La 

adquisición de bienes tecnológicos no solo 

implica satisfacer necesidades individuales, 

sino que también está influenciada por un sis-

tema social más amplio, caracterizado por 

relaciones de competencia y acumulación de 

capitales, incluido el capital en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, TIC 

(Oliveros-Fortiche, 2017). 

Es de aclarar que el capital en Tecno-

logías de la Información y la Comunicación, 
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TIC se refiere a la acumulación de recursos y 

habilidades en el ámbito de las TIC. Este tipo 

de capital no se limita únicamente a la pose-

sión de dispositivos tecnológicos o la capaci-

dad para utilizar software específico, sino que 

abarca un espectro más amplio de conoci-

mientos y competencias digitales. Su acumu-

lación permite tener una mayor movilidad en 

el campo social actual (Oliveros-Fortiche, 

2021). 

Esta interconexión entre consumo di-

gital y consumo en general tiene implicacio-

nes significativas en la brecha digital de gé-

nero. La manera en que se accede y se utiliza 

la tecnología digital está moldeada por las 

normas sociales de género y las desigualda-

des económicas. Por ejemplo, las mujeres 

pueden enfrentar barreras adicionales para 

adquirir tecnología debido a disparidades sa-

lariales o roles de género tradicionales que 

limitan su acceso a recursos financieros. Ade-

más, los significados sociales atribuidos a la 

tecnología pueden reforzar estereotipos de 

género, afectando la forma en que las muje-

res se perciben a sí mismas en relación con la 

tecnología y su capacidad para participar ple-

namente en la sociedad digital.  

Los consumidores digitales están in-

mersos en sistemas sociales complejos de 

competencia y acumulación. Hoffman, et al., 

(2013) generan un marco de comprensión del 

consumidor de medios sociales o plataformas 

digitales a partir de las 4Cs: conectar, consu-

mir, crear y controlar. Cada C es una práctica 

que realiza el consumidor digital, así se pue-

de conectar con otros usuarios, utilizar apli-

caciones para crear contenido, alternativa-

mente consumir el contenido creado por otros 

usuarios y finalmente controlar su privacidad 

y modificar la apariencia de una aplicación. 

Estas prácticas integran la definición del con-

sumidor digital que en palabras de Scribano 

(2020) “es alguien que se mueve sin mover 

su cuerpo a través del tiempo y del espacio, 

siendo este el rasgo elemental de su desancla-

je” (p.246).  

Tal como sucede con el consumo en 

general el consumidor digital se construye 

como un ciudadano, así paralelo a la práctica 

de consumo realiza acciones de acceso a las 

informaciones y prácticas de participación 

ciudadana debido a que las tecnologías socia-

les, descentralizadas y abiertas actúan como 

herramientas de inclusión, educación y parti-

cipación, siendo un ideal que proporcionen 

un pleno conocimiento sobre las cuestiones 

políticas, previo interés y formación para el 

acceso y las capacidades necesarias para in-

terpretar la información. Las TIC en el ámbi-

to de la participación requieren de una inter-

acción crítica con la sociedad para lograr un 

fortalecimiento del proceso democrático pues 

de lo contrario seguirán siendo los grupos 

con mayor ingreso, tiempo y competencias 

cívicas quienes desarrollen una ciudadanía 

más activa (Camargo y Magnoni, 2020). So-

bre la relación que se establece con la brecha 

digital de género en la práctica del consumo 

digital y la construcción que estos consumos 

permiten de ciudadanías digitales en Colom-

bia se tratará a continuación. 

 

Metodología 

Este artículo se enmarca en el proyecto Co-

rrelaciones entre prácticas de consumo digi-

tal y configuración de ciudadanías digitales 

bogotanas para el diseño de una estrategia 

educomunicativa de e-participación. Esta 

investigación es desarrollada para la Escuela 

de Comunicación Estratégica y Publicidad de 

La Universidad Central tiene como objetivo 

principal comprender las relaciones entre el 

consumo digital y la construcción de ciuda-

danía digital en colombianos. Se llevó a cabo 

entre el segundo semestre del 2022 y el pri-

mero del 2023.  El objetivo de esta indaga-
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ción es dar cuenta de las prácticas de consu-

mo digital y las características de la configu-

ración de ciudadanía digital de las mujeres 

colombianas para establecer relaciones con la 

brecha digital de género a partir de las res-

puestas recogidas. 

 

Tipo de investigación 

Esta indagación combina la investigación 

descriptiva e inferencial, buscando alcanzar 

una descripción detallada y sistemática de las 

variables de interés, a la vez que permita ge-

neralizaciones y sacar conclusiones sobre la 

población en base a los datos recopilados en 

la muestra, validando y ampliando los hallaz-

gos obtenidos en el análisis descriptivo.  

 

Sujetos y muestra 

El muestreo empleado fue no probabilístico 

por cuotas y en varias recolecciones (Pérez, 

2010), por cuotas porque la muestra estadísti-

ca estableció un porcentaje de acuerdo a la 

distribución demográfica por grupos de edad 

de la población bogotana, que es representati-

va de la población colombiana debido a que 

un poco más del 50% de sus habitantes pro-

ceden de diferentes lugares de la nación. La 

muestra la componen 607 hombres y mujeres 

entre los 12 a 65 años.  La muestra por géne-

ro estuvo compuesta por 50% población fe-

menina, 48% masculina y 2% no binaria.  

 

Instrumento  

El instrumento utilizado fue una encuesta di-

gital conformada por 80 ítems, de estos se 

seleccionaron 32 ítems para responder al ob-

jetivo de comprensión sobre la brecha digital 

de género. Estos ítems se integraron, como se 

observa en la Tabla 1, a las dimensiones o 

categorías de indagación: Sociodemográfica, 

Consumo digital, Ciudadanía y Competencias 

digitales. Estas categorías permiten hallar re-

laciones y el contraste suficiente para identifi-

car aspectos importantes sobre la brecha digi-

tal de género en Colombia. 

El instrumento tuvo una prueba piloto 

aplicada a 20 personas representativas de la 

muestra encuestal planeada, el pilotaje deter-

minó inconsistencias y problemas potenciales 

en la calidad de las respuestas. Este pilotaje 

permitió la validación del instrumento, dando 

lugar a la revisión y ajuste de las preguntas, 

que una vez transformadas se integraron al 

cuestionario final a la plataforma para ser rea-

lizado a través de la técnica de muestreo de 

bola de nieve para su resolución.   

Para validar la fiabilidad interna de un 

instrumento encuestal se calculó el coeficien-

te alfa de Cronbach obteniendo una puntua-

ción de 0,951 (sobre 1) indicando una alta 

consistencia interna entre las respuestas y, 

por lo tanto, una importante fiabilidad del 

instrumento.  

 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación correspondió 

con el descriptivo no experimental con la me-

ta de realizar las correlaciones entre las varia-

bles de estudio que den luces sobre las rela-

ciones de no causalidad que puedan estable-

cerse.  

 

Procedimiento 

El análisis se llevó a cabo con los programas 

estadísticos SPSS-25, JASP y SPAD-7. Las 

técnicas utilizadas de análisis con apoyo de 

SPSS-25 fueron de frecuencias, tablas cruza-

das y correlaciones bivariadas. El análisis 

factorial exploratorio se hizo a través de 

JASP (Versión 0.17.3). Para la minería de 

datos textuales se utilizó frecuencias de pala-

bras, segmentos repetidos y vocabulario espe-

cífico por grupos de casos ofrecidos por 

SPAD-7. 
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Ítem Variable Tipo Dimensión Rango 

1 Género Categórica Sociodemográfica Masculino, Femenino y No bina-
rio 

2 Edad Categórica 15 -17 años, 18-24 años, 25-31 
años, 32-37 años, 38-44 años, 45-
51 años, 52-58 años,59-65 años y 
Más de 65 años 

3 Nivel académico Categórica Primaria, Secundaria, Técnica, 
Tecnológica, Universitaria y Pos-
gradual 

4 Ocupación Categórica Estudia, Trabaja, Trabaja y estu-
dia 

5 Estrato socioeconómico Categórica Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y 
Seis 

6 Aparato para navegación Categórica Consumo digital Celular, Computador de escritorio, 
Computador portátil, Tablet 

7 Costos plan de datos Categórica No tengo plan, Menos de $30.000, 
Entre $30.000 y $50.000, Entre 
$50.000 y $70.000, Más de 
$70.000 

8  Chatear con amigos Categórica 
 

9 Responder mensajes o 
emails 

Categórica 

10 Seguir contactos 
o amigos en redes 

Categórica 

11 Jugar Categórica 

12 Escuchar música Categórica 

13 Ver contenidos de  
entretenimiento 

Categórica 

1. Nunca, 2. Raramente,  
3. A veces, 4. Frecuentemente 

Tabla 1. Variables, tipos, dimensiones y rangos 

Fuente: Elaboración propia para el estudio.  
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14 Seguir tutoriales o cursos Categórica 

 

 

15 Hacer compras Categórica 

16 Consultar información sobre 
cultura general 

Categórica 

17 Ver películas o series por 
streaming  

Categórica 

18 Acceder a información políti-
ca o noticias 

Categórica Ciudadanía digital 

19 Visitar páginas del gobierno Categórica 

20 Realizar pagos y/o transferen-
cias 

Categórica 

21 Participar en acciones por In-
ternet para defender causas 

Categórica 

22 Opinar sobre temas de los que 
se está informado/a 

Categórica 

23 Promover la información de 
actualidad política y social 

Categórica 

24 Argumentar su opinión de for-
ma respetuosa 

Categórica 

25 Involucrarse políticamente a 
través de Internet 

Categórica 

26 Mantenerme al día con las 
noticias 

Categórica 

27 Buscar información en pági-
nas gubernamentales 

Categórica 

28 Analizar la seguridad y con-
fiabilidad de las páginas que 
consulta 

Categórica Competencias 
digitales 

1. Ninguna  

competencia, 

2. Muy pocas  
competencias, 

3. Algunas 
 competencias, 

4. Buenas competencias 

29 Configurar sus dispositivos 
para proteger su privacidad 

Categórica 

30 Realizar trámites en páginas 
gubernamentales 

Categórica 

31 Conocer sobre el gobierno en 
línea 

Categórica 

32 Definir la ciudadanía digital Textual  

Tabla 1. Variables, tipos, dimensiones y rangos (continuación) 

Fuente: Elaboración propia para el estudio. 
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Análisis de resultados 

Los análisis de los resultados presentados a 

continuación siguen el siguiente orden: Re-

presentación femenina muestral en el consu-

mo de bienes y servicios digitales; análisis 

correlacional y factorial exploratorio de prác-

ticas, competencias y ciudadanía digital; y 

análisis textual de la comprensión de ciuda-

danía digital. 

 

Representación femenina muestral en el 

consumo de bienes y servicios digitales  

La muestra encuestal de 607 sujetos de 12 a 

más de 65 años, tuvo una representación fe-

menina 2% más alta que la masculina y sólo 

un 2% de población no binaria. Respecto la 

composición de género por edad (Figura 1), 

en la mayoría de los rangos de edad la pobla-

ción femenina representa la mayor concentra-

ción, salvo en los rangos 15 a 17 años, 38 a 

44 años y 59 a 65 años, donde el grupo mas-

culino la supera con 6,1%, frente a 5,1%, 

5,8% respecto a 4,8% y 6,1% frente a 4,8%, 

respectivamente. En el rango de 32 a 37 años 

la diferencia de la representación femenina es 

más dramática puesto que se presenta 4,9% 

en relación con la masculina de 1,8%.  La 

población no binaria se concentra en el rango 

de 18 a 24 años con 0,7%. 

Respecto al nivel académico, la distri-

bución por género presentó gran similitud, no 

obstante, para el caso de formación universi-

taria, la representación femenina fue de 3,4% 

mayor que la masculina. Este dato destaca 

una muestra por género en equidad educativa, 

aunque en la variable de ocupación, las muje-

res están 3,4% por encima de los hombres en 

el rango de ni estudia ni trabaja. Estos datos 

corroboran las diferencias en el mercado la-

boral colombiano que para el 2019 indicaron 

una tasa de desempleo femenino de 13,6 % 

frente a   8 % masculino (DANE, 2019). 

Los hallazgos sobre las diferencias de 

género en la apropiación y manejo de bienes 

tecnológicos señalan que a pesar de ser el 

móvil o celular el aparato tecnológico más 

utilizado, son las mujeres con un 4% más so-

bre los hombres quienes le dan mayor uso 

para navegar. Esta diferencia es superada por 

los hombres con 5% más sobre las mujeres, 

quienes poseen mayor variedad de equipos 

tecnológicos como equipos de cómputo y Ta-

blet. 

 

Figura 1. Distribución de género por rangos de edad 

Fuente: Elaboración propia para el estudio.  
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Un aspecto interesante se observa al conside-

rar los resultados sobre costos y tipo de plan 

(figura 2) revelando que el mayor porcentaje 

de los encuestados pagan entre 7,5 US y 12 

US en sus planes mensuales de conexión, co-

rrespondientes a un 5% aproximadamente, 

del salario mensual mínimo colombiano. Es-

tos costos se ubican dentro de los más baratos 

de Latinoamérica (Cable.co.uk, 2023).   

 La población masculina encuestada evi-

dencia una mayor proporción en pagos de 

planes desde 7 US hasta más de 17 US men-

sual promedio (Figura 2), mientras que la 

diferencia respecto al no poseer plan de datos 

se muestra mayormente en las mujeres res-

pecto a los hombres con 7,2% por encima de 

los mismos. Este representa un hallazgo ilus-

trativo de la brecha digital de género. 

 

Análisis correlacional y factorial explora-

torio de prácticas, competencias y  

ciudadanía digital 

Para realizar el análisis correlacional se agru-

paron las variables bajo las dimensiones de 

consumo, ciudadanía y competencias y se 

aplicó la prueba Pearson (Tabla 2) obtenien-

do:   

a) Una correlación significativa fuerte 

entre ciudadanía y competencias digitales 

(r=.623, p<.001), evidenciando con ello que a 

mayores competencias digitales más posibili-

dades de ejercer la ciudadanía digital. 

b) Una correlación significativa mo-

derada entre ciudadanía y consumo de 

(r=.371, p<.001), mostrando cierta probabili-

dad que mientras el ejercicio y la construc-

ción de la ciudadanía digital aumenten lo ha-

gan también las prácticas de consumo digital. 

Con este resultado se mantiene la tesis que 

los consumidores se construyen como ciuda-

danos a través de su práctica de consumo o 

más específicamente de prosumo, es decir de 

producir y consumir, acciones que por lo ge-

neral se realizan de modo conjunto en el 

mundo de lo digital (Toffer y Toffer, 2006);  

c) Una correlación significativa mo-

derada entre consumo (r=.448, p<.001), evi-

denciando probabilidad que a mayores com-

petencias digitales aumenten los consumos 

digitales. 

Fuente: Elaboración propia para el estudio.  

Figura 2. Distribución de género por tipo de plan de datos 
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La observación sobre las correlaciones de 

mayor importancia entre las variables corres-

pondientes a las categorías o dimensiones de 

consumo, ciudadanía y competencias se en-

contró (Tabla 3 y 4): 

a. Correlación de alta significancia entre se-

guir contactos o amigos en redes y chatear 

con amigos (r=.615, p<.001), indicando 

que el seguimiento se da por lo general a 

través de chatear con los mismos. 

b. Correlación de media significancia entre 

escuchar música y ver contenidos de en-

tretenimiento (r=.553, p<.001), vinculando 

estas dos prácticas de forma simultánea o 

alterna. 

c. Correlación de media significancia entre 

hacer compras y realizar pagos y/o trans-

ferencias (r=.676, p<.001), comportamien-

to de consumo que ha crecido exponen-

cialmente después de la pandemia 

d. Correlación alta entre el conocimiento so-

bre gobierno en línea y buscar informa-

ción en páginas gubernamentales con 

(r=.717, p<.001), entendiendo que el co-

nocimiento sobre el gobierno en línea sur-

ge a partir de la experiencia sobre el mis-

mo. 

e. Sobre el mismo presupuesto se establece 

la correlación de alta significancia entre 

visitar páginas del gobierno y la compe-

tencia para realizar trámites y gestiones en 

páginas gubernamentales (r=.709, 

p<.001). Así mismo, visitar páginas del 

gobierno posee una correlación media con 

acceder a información política o noticias 

(r=.525, p<.001), indicando que el ingreso 

a páginas estatales también puede hacerse 

para informarse. 

f. Correlación alta entre participar en accio-

nes por Internet para defender causas y 

opinar sobre temas de los que se está in-

formado/a (r=.646, p<.001), puede indicar 

que puede estar creciendo una conciencia 

que vaya a llevar al ciudadano en partici-

par de manera informada y ética.  

g. En relación con la anterior correlación se 

manifiesta de manera alta el involucrarse 

políticamente a través de Internet y pro-

mover la información de actualidad políti-

ca y social (r=.639, p<.001), volviendo a 

manifestar un tipo de ética del estar infor-

mado antes de la acción. 

  Consumo Ciudadanía Competencias 

Consumo Correlación de Pearson 1 ,371**
 ,448**

 

Sig. (bilateral)  0,000 0,000 

N 607 607 607 

Ciudadanía Correlación de Pearson ,371**
 1 ,623**

 

Sig. (bilateral) 0,000  0,000 

N 607 607 607 

Competencias Correlación de Pearson ,448**
 ,623**

 1 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000  

N 607 607 607 

Tabla 2. Correlaciones entre variables agrupadas en consumo, ciudadanía y competencias  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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   Chatear 
con ami-
gos 

Seguir 
contactos 
o amigos 
en redes 

Ver contenidos 
de entreteni-
miento 

Acceder a 
información 
política o 
noticias 

Hacer 
compras 

Realizar 
pagos y/o 
transferencias 

Visitar 
páginas del 
gobierno 

 Chatear con 
amigos 

Correlación 
de Pearson 

1 ,615** ,486** ,318** ,257** ,227** 0,074 

Sig. 
(bilateral) 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 

Seguir contactos 
o amigos en 
redes 

Correlación 
de Pearson 

,615** 1 ,467** ,304** ,307** ,203** ,163** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Jugar Correlación 
de Pearson 

,246** ,305** ,357** 0,048 ,237** ,106** ,125** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,233 0,000 0,009 0,002 

Escuchar música Correlación 
de Pearson 

,387** ,384** ,553** ,105** ,322** ,288** ,105** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,010 

Ver contenidos 
de entreteni-
miento 

Correlación 
de Pearson 

,486** ,467** 1 ,294** ,325** ,286** ,136** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,001 

Acceder a infor-
mación política 
o noticias 

Correlación 
de Pearson 

,318** ,304** ,294** 1 ,376** ,381** ,525** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

Hacer compras Correlación 
de Pearson 

,257** ,307** ,325** ,376** 1 ,676** ,480** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

Realizar pagos 
y/o transferen-
cias 

Correlación 
de Pearson 

,227** ,203** ,286** ,381** ,676** 1 ,474** 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

Visitar páginas 
del gobierno 

Correlación 
de Pearson 

0,074 ,163** ,136** ,525** ,480** ,474** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,068 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000   

Consultar infor-
mación sobre 
cultural general 

Correlación 
de Pearson 

,230** ,182** ,277** ,537** ,419** ,448** ,507** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Buscar informa-
ción en páginas 
gubernamentales 

Correlación 
de Pearson 

0,072 ,115** ,099* ,395** ,279** ,311** ,508** 

Sig. 
(bilateral) 

0,078 0,005 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tabla 3. Correlaciones entre variables pertenecientes a las dimensiones de consumo, ciudadanía y com-
petencias  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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  Realizar 
trámites y 
gestiones 
con institu-
ciones esta-
tales 

Configurar 
sus disposi-
tivos para 
proteger su 
privacidad 

Participar 
en accio-
nes por 
Internet 
para 
defender 
causas 

Opinar 
sobre temas 
de los que 
se está 
informado/a 

Promover la 
información de 
actualidad 
política y social 

Argumentar 
su opinión de 
forma respe-
tuosa 

Involucrarse 
políticamente a 
través de Inter-
net 

Buscar informa-
ción en páginas 
gubernamentales 

Visitar páginas del 
gobierno 

Correlación 
de Pearson 

,709** ,141** ,289** ,219** ,341** ,222** ,327** ,508** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Consultar información 
sobre cultural general 

Correlación 
de Pearson 

,524** ,299** ,361** ,308** ,313** ,281** ,262** ,377** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Analizar la seguridad y 
confiabilidad de las 
páginas que consulta 

Correlación 
de Pearson 

,265** ,669** ,305** ,316** ,300** ,327** ,292** ,320** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Participar en acciones 
por Internet para defen-
der causas 

Correlación 
de Pearson 

,333** ,208** 1 ,646** ,600** ,599** ,542** ,464** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Opinar sobre temas de 
los que se está infor-
mado/a 

Correlación 
de Pearson 

,242** ,256** ,646** 1 ,547** ,588** ,493** ,408** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

Promover la informa-
ción de actualidad 
política y social 

Correlación 
de Pearson 

,338** ,218** ,600** ,547** 1 ,557** ,639** ,550** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

Involucrarse política-
mente a través de Inter-
net 

Correlación 
de Pearson 

,354** ,196** ,542** ,493** ,639** ,560** 1 ,557** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

Conocer sobre el go-
bierno en línea 

Correlación 
de Pearson 

,425** ,210** ,481** ,410** ,508** ,430** ,515** ,717** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Buscar información en 
páginas gubernamenta-
les 

Correlación 
de Pearson 

,521** ,243** ,464** ,408** ,550** ,443** ,557** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Tabla 4. Correlaciones entre variables pertenecientes a las dimensiones de consumo, ciudadanía y competencias  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Observadas las correlaciones anteriores 

(Tabla 3 y 4) se tomó la decisión de efectuar 

el análisis factorial exploratorio a partir de la 

validación positiva obtenida en las pruebas 

de Kaiser-Meyer-Olkin, KMO de valor 0.899 

y de la prueba de esfericidad de Bartlett con 

un Chi-cuadrado aproximado de 7113,910 y 

una significancia de 0,000. Es claro que con 

estos valores de las pruebas, el análisis facto-

rial se convierte en un medio óptimo para 

lograr combinaciones de variables que ayu-

den a comprender mejor las relaciones que se 

configuran en este estudio.  

Con la aplicación del análisis factorial 

se obtuvieron cuatro factores, siendo los pe-

sos de cada una de las variables en los facto-

res, superiores a 0,4 con una apropiada repre-

sentación y superando en todos los casos su 

unicidad (Tabla 5). 

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Unicidad 

Ciudadanía: Defender causas justas por internet  0.778           0.395 

Ciudadanía: Opinar con base en información  0.767           0.458 

Ciudadanía: Argumentar opinión respetuosamente  0.764           0.439 

Ciudadanía: Promover información de actualidad 
política 

 0.753           0.399 

Ciudadanía: Involucrarse políticamente a través de 
Internet 

 0.712           0.438 

Competencias: Conocimiento sobre gobierno en línea  0.535           0.501 

Ciudadanía: Buscar información en páginas guberna-
mentales 

 0.509  0.415        0.398 

Ciudadanía: Visitar páginas del gobierno     0.942        0.314 

Ciudadanía: Realizar trámites y gestiones en páginas 
gubernamentales 

    0.887        0.336 

Prácticas de Consumo: Realizar pagos y/o transferen-
cias 

    0.622        0.485 

Prácticas de Consumo: Hacer compras     0.556        0.471 

Prácticas de Consumo: Consulta información sobre 
cultural general 

    0.539        0.542 

Ciudadanía: Acceder a información política o noti-
cias 

    0.530        0.543 

Prácticas de Consumo: Contenidos de entretenimien-
to 

       0.780     0.428 

Prácticas de Consumo: Chatear con amigos        0.766     0.479 

Prácticas de Consumo: Seguir contactos o amigos en 
redes 

       0.723     0.517 

Prácticas de Consumo: Escuchar música        0.586     0.606 

Tabla 5. Carga de valores por factores  
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Cada uno de estos factores (Tabla 5) a partir 

de su composición fueron nombrados y deli-

mitados como se presenta a continuación: 

• El factor 1 se denominó Ciudadanía, dado 

que las variables explicativas del factor se 

corresponden, principalmente, con prácti-

cas de participación política y de gobierno 

en línea. Estas variables son: Defender 

causas justas por internet, opinar con base 

en información, argumentar opinión respe-

tuosamente, promover información de ac-

tualidad política, involucrarse política-

mente a través de Internet, conocimiento 

sobre gobierno en línea y buscar informa-

ción en páginas gubernamentales. 

• El factor 2 nombrado Gestión política y 

financiera debido a su conformación por 

variables asociadas al acceso a informa-

ción política y la gestión de trámites gu-

bernamentales como financieros para rea-

lizar compras o transacciones. Las varia-

bles de este factor son: Visitar páginas del 

gobierno, realizar trámites y gestiones en 

páginas gubernamentales, realizar pagos 

y/o transferencias, hacer compras, consul-

tar información sobre cultural general y 

acceder a información política o noticias. 

• El factor 3 determinado como Consumo 

digital debido a que sus variables determi-

nantes responden a conectar, entretener y 

aprender, actividades fundamentales en la 

práctica de consumo digital, y aunque no 

aparece la variable de hacer compras, esto 

solo indica lo condicional que es la com-

pra en el campo online (Portella, 2016). 

Las variables del factor son: consumir 

contenidos de entretenimiento, escuchar 

música, jugar y ver películas o series por 

streaming, chatear con amigos, seguir con-

tactos o amigos en redes, responder men-

sajes o emails y seguir tutoriales o recur-

sos. 

Prácticas de Consumo: Seguir tutoriales o  
recursos 

       0.526     0.609  

Prácticas de Consumo: Responder mensajes o 
emails 

       0.502     0.702  

Prácticas de Consumo: Jugar        0.414     0.807  

Prácticas de Consumo: Ver películas o series por 
streaming 

       0.413     0.711  

Competencias: Configurar dispositivos para pro-
teger privacidad 

          0.809  0.375  

Competencias: Analizar la seguridad y confiabili-
dad de páginas 

          0.769  0.341  

Competencias: Realizar trámites en páginas gu-
bernamentales 

          0.521  0.454  

 

Nota.  El método de rotación aplicado es Promax con N=607. 

Tabla 5. Carga de valores por factores  (continuación) 
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• El factor 4 llamado de Competencias digi-

tales asocia prácticas de privacidad, segu-

ridad y de habilidad para realizar trámites 

gubernamentales. Sus variables son: Con-

figurar dispositivos para proteger privaci-

dad, analizar la seguridad y confiabilidad 

de páginas y realizar trámites en páginas 

gubernamentales. 

Para comprender la relación de estos 

factores con la brecha digital de género se 

cruzaron las variables que conforman los fac-

tores con el género (en algunos casos se ob-

servó también la edad). Los principales resul-

tados de este análisis se muestran a continua-

ción. 

Para el factor 1 de ciudadanía, el aná-

lisis de genero evidencia una práctica limita-

da de las variables contempladas para este 

factor, no obstante, y como se puede observar 

en la Tabla 6, las mujeres muestran frecuen-

cias más altas en los rangos de 1. nunca y 2. 

raramente. Por ejemplo, en la variable de ar-

gumentar opinión respetuosamente por Inter-

net, las mujeres poseen en el rango nunca una 

presencia de 35,1%, mientras los hombres 

con 35,6% se hacen más visibles en el rango 

a veces. Similar sucede en opinar con base en 

información, las mujeres poseen mayor fre-

cuencia (31,1%) en el rango 2. Raramente y 

los hombres (33,2%) en el 3. A veces.  Es im-

portante mencionar que cuando la mayor fre-

cuencia de hombres y mujeres se ubica en el 

rango 1. Nunca como es el caso de Conoci-

miento del gobierno en línea y de Buscar in-

formación en páginas gubernamentales, son 

las mujeres quienes siempre están por encima 

de los hombres con algunos puntos porcen-

tuales (Tabla 6).  

Respecto al Factor 2 de Gestión polí-

tica y financiera se encontró distribuciones 

de frecuencia similares por género en las va-

riables que lo componen, así una importante 

proporción de hombres y mujeres se ubican 

entre Nunca (1) y Raramente (2).  Cabe resal-

tar que la frecuencia más alta, en los anterio-

res rangos, se corresponde con las mujeres, 

estableciendo así que son las mujeres que 

menos participan en visitas y hacer trámites 

gubernamentales, comprar y acceder a infor-

mación política, consultar información cultu-

ral y hacer compras (Tabla 7).  Sin embargo, 

respecto a realizar pagos y transferencia son 

las mujeres con 31% frente a los hombres 

con 19,9% quienes Frecuentemente (4) reali-

zan estos. 

Las variables correspondientes al fac-

tor 3 de Consumo digital presentan compor-

tamientos muy similares por género, sin em-

bargo y en relación con la brecha digital de 

género se encontró que existen prácticas que 

se realizan frecuentemente por mujeres como 

chatear con amigos (56,4%) y leer y enviar 

correos (61,6%) como se observa en la Tabla 

8. Respecto a las acciones diferenciadas entre 

hombres y mujeres se encontró que raramen-

te las mujeres acceden a información política, 

mientras que una proporción similar de hom-

bres lo realiza frecuentemente. Otra práctica 

dispar se observa entre un 32,1% de mujeres 

que nunca ven películas por streaming frente 

a un 27% de hombres que las ve a veces. 

Para el factor 4 de Competencias digi-

tales, se observó que, aunque la muestra por 

género se comporta de manera similar, puesto 

que la mayor frecuencia se concentra en el 

rango de ninguna competencia y muy pocas 

competencias (Tabla 9), no obstante, son las 

mujeres que presentan mayor frecuencia en 

estos rangos. Ejemplo de esta afirmación se 

ve en el caso de analizar la seguridad y con-

fiabilidad de las páginas que, para el rango de 

muy pocas competencias, las mujeres tienen 

32,8% frente a 30,1% de los hombres. Cuan-

do se trata de buenas competencias, los valo-
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 Argumentar opinión respetuosamente por Internet 

Género 1. Nunca 2. Raramente 3. A veces 4. Frecuentemente 

Femenino 107 73 67 58 

 35,1% 23,9% 22,0% 19,0% 

Masculino 80 59 104 49 

 27,4% 20,2% 35,6% 16,8% 

 Opinar con base en información 

Femenino 90 95 81 39 

 29,5% 31,1% 26,6% 12,8% 

Masculino 75 80 97 40 

 25,7% 27,4% 33,2% 13,7% 

 Involucrarse políticamente a través de Internet 

Femenino 167 66 54 18 

 54,8% 21,6% 17,7% 5,9% 

Masculino 127 84 56 25 

 43,5% 28,8% 19,2% 8,6% 

 Defender causas justas por internet 

Femenino 121 97 68 19 

 39,7% 31,8% 22,3% 6,2% 

Masculino 94 101 80 17 

 32,2% 34,6% 27,4% 5,8% 

 Conocimiento del gobierno en línea 

Femenino 118 77 66 44 

 38,7% 25,2% 21,6% 14,4% 

Masculino 95 81 85 31 

 32,5% 27,7% 29,1% 10,6% 

 Buscar información en páginas gubernamentales 

Femenino 127 81 63 34 

 41,6% 26,6% 20,7% 11,1% 

Masculino 103 78 87 24 

 35,3% 26,7% 29,8% 8,2% 

Tabla 6. Variables del factor 1 por frecuencias de género 

 

Fuente: Elaboración propia para el estudio. 
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 Visitar páginas del gobierno  

  1. Nunca 2. Raramente 3. A veces 4. Frecuentemente Total 

Femenino 136 81 53 35 305 

  44,6% 26,6% 17,4% 11,5% 100,0% 

Masculino 115 80 70 27 292 

  39,4% 27,4% 24,0% 9,2% 100,0% 

 Realizar trámites y gestiones en páginas gubernamentales  

Femenino 135 83 53 34 305 

44,3% 27,2% 17,4% 11,1% 100,0% 

Masculino 116 67 89 20 292 

39,7% 22,9% 30,5% 6,8% 100,0% 

 Realizar pagos y/o transferencias  

Femenino 83 53 74 95 305 

27,2% 17,4% 24,3% 31,1% 100,0% 

Masculino 65 70 99 58 292 

22,3% 24,0% 33,9% 19,9% 100,0% 

 Hacer compras  

Femenino 98 85 61 61 305 

32,1% 27,9% 20,0% 20,0% 100,0% 

Masculino 86 95 77 34 292 

29,5% 32,5% 26,4% 11,6% 100,0% 

 Consultar información sobre cultural general  

Femenino 70 78 93 64 305 

23,0% 25,6% 30,5% 21,0% 100,0% 

Masculino 64 69 98 61 292 

21,9% 23,6% 33,6% 20,9% 100,0% 

  Acceder a información política o noticias  

Femenino 58 89 84 74 305 

19,0% 29,2% 27,5% 24,3% 100,0% 

Masculino 48 74 92 78 292 

16,4% 25,3% 31,5% 26,7% 100,0% 

Tabla 7. Variables del factor 2 por frecuencias género 

Fuente: Elaboración propia para el estudio. 
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  Chatear con amigos   

Género 1 2 3 4 Total 

Femenino 15 34 84 172 305 

4,9% 11,1% 27,5% 56,4% 100,0% 

Masculino 18 39 104 131 292 

6,2% 13,4% 35,6% 44,9% 100,0% 

No binario 2 0 3 5 10 

20,0% 0,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

Total 35 73 191 308 607 

  5,8% 12,0% 31,5% 50,7% 100,0% 

  Leer y enviar correos   

  1 2 3 4 Total 

Femenino 17 34 66 188 305 

5,6% 11,1% 21,6% 61,6% 100,0% 

Masculino 24 38 86 144 292 

8,2% 13,0% 29,5% 49,3% 100,0% 

No binario 1 0 4 5 10 

10,0% 0,0% 40,0% 50,0% 100,0% 

Total 42 72 156 337 607 

  6,9% 11,9% 25,7% 55,5% 100,0% 

  Acceder a información política o noticias   

  1 2 3 4 Total 

Femenino 58 89 84 74 305 

19,0% 29,2% 27,5% 24,3% 100,0% 

Masculino 48 74 92 78 292 

16,4% 25,3% 31,5% 26,7% 100,0% 

No binario 4 0 1 5 10 

40,0% 0,0% 10,0% 50,0% 100,0% 

Total 110 163 177 157 607 

  18,1% 26,9% 29,2% 25,9% 100,0% 

  Ver películas por streaming   

  1 2 3 4 Total 

Femenino 98 63 69 75 305 

32,1% 20,7% 22,6% 24,6% 100,0% 

Masculino 75 70 81 66 292 

25,7% 24,0% 27,7% 22,6% 100,0% 

No binario 0 1 2 7 10 

0,0% 10,0% 20,0% 70,0% 100,0% 

Total 173 134 152 148 607 

  28,5% 22,1% 25,0% 24,4% 100,0% 

Tabla 8. Variables del factor 3 por frecuencias de género 

Fuente: Elaboración propia para el estudio.  
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res se invierten y son los hombres que poseen 

mayor frecuencia sobre las mujeres, en el ca-

so del ejemplo anterior, los hombres poseen 

un 17,5% y las mujeres un 10,8%. En sínte-

sis, las mujeres poseen menores competen-

cias que los hombres con respecto a lo digi-

tal. 

 

Análisis textual de la comprensión de  

ciudadanía digital  

Para procesar la pregunta textual de defini-

ción sobre ciudadanía digital se llevó a cabo 

un análisis de frecuencias de palabras y de 

segmentos específicos por género. Los ha-

llazgos sobre frecuencias de palabras fueron 

ordenados de acuerdo con las categorías de 

agentes, acciones, mediaciones, espacios y 

objetivos. Estas categorías emergieron de la 

propia investigación y se retomaron por su 

valor explicativo (Tabla 10). Las asociacio-

nes categoriales sobre ciudadanía digital per-

miten entender aspectos fundamentales para 

avanzar en una definición social de la misma 

y superar la idea que la ciudadanía digital 

solo se explica a través de una única dimen-

sión de conexión para la participación políti-

Analizar la seguridad y confiabilidad de las páginas consultadas 

Género 1. Ninguna 

competencia 

2. Muy pocas 

competencias 

3. Algunas 

competencias 

4. Buenas com-

petencias 

Total 

Femenino 77 100 95 33 305 

25,2% 32,8% 31,1% 10,8% 100,0% 

Masculino 83 88 70 51 292 

28,4% 30,1% 24,0% 17,5% 100,0% 

No binario 3 2 3 2 10 

30,0% 20,0% 30,0% 20,0% 100,0% 

Total 163 190 168 86 607 

  26,9% 31,3% 27,7% 14,2% 100,0% 

 Configurar mis dispositivos y proteger mi privacidad  

Femenino 70 97 82 56 305 

23,0% 31,8% 26,9% 18,4% 100,0% 

Masculino 66 86 84 56 292 

22,6% 29,5% 28,8% 19,2% 100,0% 

No binario 2 3 2 3 10 

20,0% 30,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Total 138 186 168 115 607 

  22,7% 30,6% 27,7% 18,9% 100,0% 

 Realizar trámites en páginas gubernamentales  

Femenino 106 88 74 37 305 

34,8% 28,9% 24,3% 12,1% 100,0% 

Masculino 89 84 76 43 292 

30,5% 28,8% 26,0% 14,7% 100,0% 

No binario 3 3 2 2 10 

30,0% 30,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Total 198 175 152 82 607 

  32,6% 28,8% 25,0% 13,5% 100,0% 

Tabla 9. Variables del factor 4 por frecuencias de género 

Fuente: Elaboración propia para el estudio.  
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ca y la gestión con el gobierno abierto 

(también llamado gobierno electrónico o e 

gobierno). 

 Sintetizando las categorías emergentes 

de la Tabla 10, se puede decir que, en princi-

pio, la ciudadanía digital tiene como objetivo 

la información mediada por las tecnologías 

de la información, reproducida en espacios 

como las redes sociales por personas, redes 

que se conectan. 

  Los segmentos específicos determinan 

las ideas más fuertes de un grupo particular 

sobre un tema o definición, en este caso son 

grupos por género. Así, las frases largas de 

mayor criterio sobre la definición de ciudada-

nía digital expresadas por el grupo femenino 

se refieren a la conexión entre personas que 

navegan para compartir información (Tabla 

11). Como se puede observar esta definición 

no dista de la idea desarrollada por el grupo 

encuestado en general. Esta idea limita la 

comprensión de la ciudadanía digital, dejan-

do fuera, las demás acciones del proceso de-

mocrático y de participación que permiten en 

palabras de Camargo y Magnoni (2020) una 

ciudadanía más activa. 

 A diferencia de las mujeres, las frases 

largas de mayor criterio sobre la definición 

de ciudadanía digital del grupo masculino 

expresan diversidad en cuanto las relaciones 

con el cambio digital, la convivencia, la par-

ticipación en redes y la tolerancia sobre las 

opiniones (Tabla 12). Todas las anteriores 

menciones están dirigidas a la participación 

y superan la sola conexión, concluyendo que 

la amplitud de ideas seguramente se corres-

ponde con una práctica mucho más amplia y 

activa en los hombres sobre la ciudadanía 

digital.  

 

A modo de conclusión: Comprensiones so-

bre la brecha digital de género 

Esta investigación se centró en las prácticas 

de consumo digital, de ciudadanía y de com-

petencias digitales de hombres y mujeres, 

para desde allí considerar la naturaleza de la 

brecha digital de género presente en el con-

texto colombiano; y aunque este estudio no 

es desde ningún punto de vista definitorio, 

trae a la luz aspectos importantes que permi-

ten dar pautas para la comprensión del fenó-

meno, así como elementos a ser aprovecha-

dos para investigaciones futuras sobre el te-

ma. Es importante aclarar que el instrumento 

utilizado en la encuesta no fue validado por 

jueces expertos debido a restricciones de re-

cursos durante la investigación, convirtiéndo-

se en una limitación del presente trabajo; sin 

embargo, sobre las categorías de indagación 

se identificaron correlaciones significativas 

entre diversas variables por ejemplo se en-

contró una correlación alta entre prácticas 

Agentes Acciones Mediaciones Espacios Objetivo 

Las personas 

Conecta(n) 
Tecnologías de 
la información 

Redes sociales La información Las redes 

La gente 

Tabla 10. Categorías explicativas emergentes asociadas a la definición de ciudadanía digital  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del SPAD. 
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digitales, como escuchar música y ver conte-

nidos de entretenimiento, y entre hacer com-

pras y realizar pagos y/o transferencias en 

línea.  

 Además, se identificaron factores dis-

tintos que agrupaban estas variables en cate-

gorías como Ciudadanía, Gestión política y 

financiera, Consumo y Competencias digita-

les. 

Se observaron diferencias de género 

en la participación en diversas actividades 

digitales. Por ejemplo, las mujeres mostraron 

una participación más baja en prácticas rela-

cionadas con la ciudadanía digital, como de-

fender causas justas por Internet o buscar in-

formación en páginas gubernamentales. Sin 

embargo, mostraron una participación más 

alta en la realización de pagos y transferen-

cias en línea. 

Las mujeres mostraron una menor 

frecuencia en competencias digitales, espe-

cialmente en el análisis de seguridad de pági-

nas web, mientras que los hombres mostraron 

una mayor diversidad de ideas sobre la ciuda-

danía digital, incluyendo la evolución digital 

y la participación en redes sociales. 

El análisis textual reveló que la defi-

nición de ciudadanía digital se centraba en la 

  

Criterio de 

clasificación 

  

Frases largas características 

  

Identificador 

0,968 Ser parte del Mundo digital con un perfil en alguna red social Indiv21 

0,967 Creo que es cuando las personas se conectan con otras en internet Indiv102 

0,967 Es la manera como las personas navegan en internet, ya sea, dán-
dole buen o mal uso. 

Indiv60 

0,966 La gente que se conecta y se comparte la información Indiv145 

0,966 Aquella persona que utiliza los medios para generar información 
a los demás 

Indiv8 

Criterio de  

clasificación 

Frases largas características Identificador 

0,978 La evolución de lo digital Indiv147 

0,977 Usar las tecnologías en el diario vivir Indiv92 

0,977 
Una comunidad de personas que se contactan y conviven de ma-
nera virtual 

Indiv113 

0,976 Participación en redes, comentarios, y reacciones a publicaciones Indiv61 

0,975 informar y ser tolerante con las opiniones Indiv123 

Tabla 11. Frases largas específicas por grupos de género femenino 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del SPAD. 

Tabla 12. Frases largas específicas por grupos de género masculino  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del SPAD. 
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conexión y el intercambio de información en 

Internet, aunque las mujeres tendían a enfo-

carse más en este aspecto, mientras que los 

hombres expresaban una gama más amplia de 

ideas, incluyendo la evolución tecnológica y 

la participación en redes sociales y la toleran-

cia hacia las opiniones. Esto sugiere una po-

sible brecha en la práctica y comprensión de 

la ciudadanía digital entre hombres y muje-

res. 

Pero, lo encontrado aquí no son solo 

evidencias contundentes de la existencia de 

una brecha digital entre hombres y mujeres, 

sino de la manifestación de una forma sutil 

de diferencias que determinan exclusiones y 

desigualdades de la mujer, en al menos los 

siguientes aspectos: 

1. Brecha de género en competencias 

digitales: Los hallazgos muestran una 

brecha significativa en competencias 

digitales entre hombres y mujeres, 

con las mujeres reportando una menor 

frecuencia en el análisis de seguridad 

de páginas web y otras habilidades 

digitales. Esta discrepancia plantea 

interrogantes sobre las posibles causas 

de esta brecha y cómo puede abordar-

se de manera efectiva. ¿Qué factores 

sociales, culturales o educativos pue-

den contribuir a esta brecha? ¿Cómo 

pueden diseñarse intervenciones y 

políticas para cerrar esta brecha y pro-

mover una mayor igualdad de compe-

tencias digitales entre los géneros? 

2. Diferencias en la participación po-

lítica en línea: Las mujeres tienden a 

participar menos en actividades rela-

cionadas con la política en línea, co-

mo buscar información política o de-

fender causas justas por Internet. 

¿Cuáles podrían ser las razones detrás 

de esta diferencia en la participación 

política digital entre hombres y muje-

res? ¿Existen barreras específicas que 

impiden la participación de las muje-

res en estos espacios en línea? ¿Cómo 

pueden los esfuerzos de promoción de 

la participación ciudadana en línea ser 

más inclusivos y equitativos? 

3. Interpretaciones divergentes de la 

ciudadanía digital: Las diferencias en 

la comprensión de la ciudadanía digi-

tal entre hombres y mujeres siendo los 

primeros que expresan una gama más 

amplia de ideas y enfoques hacia este 

concepto. ¿Qué factores pueden in-

fluir en estas interpretaciones diver-

gentes de la ciudadanía digital entre 

los géneros? ¿Cómo pueden estas di-

ferencias afectar la forma en que 

hombres y mujeres participan en la 

vida digital y en la sociedad en gene-

ral? ¿Qué implicaciones tienen estas 

diferencias para la promoción de la 

ciudadanía digital inclusiva y equitati-

va? 

En síntesis, las preguntas y discrepan-

cias aquí surgidas subrayan la importancia de 

abordar los desafíos de equidad de género en 

el ámbito digital, tanto a nivel de habilidades 

como de participación ciudadana. Es funda-

mental dar espacios de reflexión y visibiliza-

ción que promuevan una mayor igualdad de 

acceso y participación, garantizando así una 

sociedad digital más justa y equitativa para 

todos. 
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