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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Son a nivel internacional informes como el PISA elaborado por la OCDE en el aó 
2018 ya tenían entre sus diversas cuestiones el preguntar a los alumnos por los 
dispositivos digitales de los que disponían en su hogar. Siguiendo tal publicación tal 
informe muestra cómo en el año 2018 el 44% de las familias solamente tenían un 
dispositivo digital en casa, así como el hecho de que el 14% de las familias no 
disponía de ningún dispositivo digital en su hogar. Resultados similares han sido 
obtenidos por otros informes como el elaborado por la ONG Save the Children, 
quienes en este caso, datan de un 42% a la pobla-ción no tiene ordenador en casa, y 
un 22% no tiene acceso a internet.  
 
De todas estas cuestiones se deriva la pregunta principal de investigación que guía 
este trabajo, la cual intenta responder al hecho de si en realidad podemos hablar de 
un nuevo tipo de desigualdad en este caso de tipo digital. 
 
Y es que la socialización y la digitalización de la sociedad actual a través de los 
dispositivos digitales y del uso de internet ha cambiado nuestra forma de aprender, 
de relacionarnos, y en general de vivir (Delfino et al., 2019). Sin embargo sería poco 
cauteloso por nuestra parte quedarnos únicamente con las ventajas que nos ofrecen 
tales dispositivos digitales e internet, y hemos de ser conscientes que la irrupción y 
el auge en el empleo de internet y de los dispositivos digitales también ha llevado a 
un nuevo tipo de desigualdad social generada alrededor de los mismos (Villanueva, 
2006; Torres, 2017).  
 
En concreto estamos haciendo alusión a la brecha digital en su vertiente social más 
amplia, en la cual inciden factores de tipo social, de tipo cultural, de tipo económico, 
de tipo psicológico, y por supuesto de tipo tecnológico. Ante ello podemos establecer 
que nos encontramos ante un concepto extremadamente complicado a la hora de 
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abordar cómo es la brecha digital (Crovi-Dueta, 2008; Andrés, 2014; Alva de la 
Selva, 2015). 
 
No obstante a pesar de esta complejidad existe consenso a la hora de indicar los 
distintos niveles en los que se presenta: El primero de ellos se corresponde con el 
acceso o la disponibilidad de internet y de los dispositivos digitales. El segundo de 
ellos se co-rresponde al propio uso, utilización y empleo de internet y de los dis-
positivos digitales. Y finalmente, el tercer nivel se corresponde con la estructuración, 
con el control y con la capacidad de selección del dis-positivo digital más apropiado 
en cuanto a la situación en concreto (Selwyn, 2004). 
 
2. OBJETIVOS 
 
El objetivo de este trabajo es analizar las publicaciones existentes en la literatura 
específica sobre la brecha digital realizadas en el contexto educativo español. Los 
resultados muestran la elevada prevalencia de este fenómeno en la actualidad. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Es Este trabajo aplica una metodología que se corresponde con ser una revisión 
bibliográfica. La finalidad de la misma es tanto analizar, como recopilar todos 
aquellos resultados referidos a publicaciones so-bre la temática en cuestión escogida 
que desde el año 2020 hasta la actualidad han sido publicados sobre distintas 
experiencias realizadas en el contexto español acerca de las TIC y la brecha digital. 
 Por lo tanto, la metodología indicada es muy adecuada para este tipo de temática ya 
que se basa en ejecutar una investigación documental, a partir de la recopilación de 
información ya existente sobre un tema o problema, para finalmente poder establecer 
el estado actual de la cues-tión acerca del tema escogido. 
 
Para llevar a cabo la misma, aplicamos un proceso que se divide en cuatro fases: 
 
FASE 1: BÚSQUEDA 
 
Se realizó una búsqueda entre los años 2020 y 2023. Empleando como descriptores: 

Cooper y Hedges (1994) y Cooper (2009) tales como: revistas revisadas por pares), 
y referencia bases de datos e índices de citas.  
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FASE 2: PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Sobre estos criterios, las bases de datos en las que se realizó la bús-queda fueron 
WOS, Scopus, Dialnet, Psicodoc, Psycinfo y Eric. Aplicando como filtros para la 
búsqueda estuviera a disposición el texto completo, y su idioma de publicación fuese 
inglés, portugués o español. 
 
FASE 3: ANÁLISIS METODOLÓGICO 
 
Para seleccionar las investigaciones se siguió la Declaración PRIS-MA (Moher et 
al., 2009). De tal manera, inicialmente se encontraron 28 artículos en dicha 
búsqueda. Tras ello, se procedió a eliminar los duplicados y a revisar tanto el título, 
como el resumen de cada uno de ellos. Finalmente, el número de trabajos se redujo 
a 7, los cuales cumplían los siguientes criterios: 
 
1. Son publicaciones que están escritas en español, inglés o por-tugués comprendidas 
entre los años 2020 y 2023. 
2. Son trabajos publicados en revistas que son revisadas por pares y son estudios 
empíricos. 
3. Abordan el tema de distintas experiencias realizadas en el con-texto español acerca 
de las TIC y la brecha digital. 
 
FASE 4: SÍNTESIS Y APORTACIONES PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 
DE LA BÚSQUEDA. (Ver figura 1).  
 
Figura 1. Diagrama de flujo de resultados de búsqueda de estudios empíricos en 
bases de datos aplicando los criterios (Moher et al. 2009) 
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4. RESULTADOS 
 
Nuestros resultados indican el hecho de la existencia de diversas aportaciones y 
autores especialistas en el tema que han dedicado sus trabajos a intentar definir y 
esclarecer el concepto de brecha digital. En cuanto a tal conceptualización una de las 
más recientes es la aportada por Soomro et al. (2020) quienes definen y 
conceptualizan a la brecha digital como un tipo de brecha que existe entre aquellos 
sujetos que tienen o no un adecuado acceso a los dispositivos digitales e internet. Sin 
embargo nuestros resultados van más allá, encontrando incluso que otro tipo de 
aportaciones realizadas por otros autores han completado esta definición y han 
descubierto que el origen de la brecha digital se encuentra en razones sociales, 
debido a enormes desigualdades a nivel de zona, edad, raza, género, economía u 
otros motivos (Chamorro, 2018). 
 
Además nuestros resultados muestran el hecho de que la brecha digital se 
corresponde en la actualidad con una nueva forma de desigualdad que tiene una gran 
prevalencia en el terreno educativo, pero también en la sociedad, siendo la mayor 
causa de exclusión social en la actualidad (López, 2020).  De tal manera, podemos 
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afirmar que este tipo de  discriminación tecnológica también constituye una fuente 
de pobreza y exclusión social (Arias et al., 2018). 
 
Además nuestros resultados demuestran el hecho de que atendiendo a la variable 
edad, cada vez los estudiantes tienen un acceso a internet y a los dispositivos digitales 
más temprano. Y, atendiendo a la variable sexo, nuestros resultados indican que las 
mujeres tienen unos mayores niveles de brecha digital. 
 
5. DISCUSIÓN 
 
Es un hecho innegable la existencia de la brecha digital en la sociedad actual. Sin 
embargo consideramos de especial relevancia hablar del concepto de e-Inclusión, 
acuñado por la Agenda Digital para Europa, que tiene como objetivo para el año 

-frute de los beneficios que aportan las TIC, 
a través de la cual se pretende paliar las diferencias y promover el uso eficaz de los 
dispositivos digitales e internet para que dejen de ser un medio de exclusión social 
(Varela, 2015). 
 
En definitiva nos encontramos en una sociedad en la que la digitalización supone un 
gran desafío desafío (Armella, 2016; De la Iglesia, 2019; Kozak, 2016; Urresti, 
2015). Y como resultado de este desafío ampliamente encontramos a la brecha digital 
(Linne, 2020). Por lo que realmente apostar por la educación hacia todos y para 
todos, también supondrá comenzar a visualizar a los dispositivos digitales más que 
como una moda, como herramientas esenciales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la actualidad y en el futuro cercano (Matamala, 2018). 
 
Por eso desde estas líneas queremos apostar por la importancia de educar en igualdad 
a través de valores de integración digital para que todo el alumnado tenga acceso al 
derecho fundamental que supone la educación, así como a las distintas metodologías 
digitales que en la actualidad se están poniendo en uso en la escuela actual.  
 
De esta manera se hace preciso el hecho de que el sistema educativo promueva los 
entornos virtuales flexibles para que de esta manera también se conviertan en 
espacios igualitarios de oportunidades para todo el alumnado. Pues no olvidemos 
que los dispositivos digitales nos brindan la posi-bilidad de establecer una 
comunicación activa, formativa, remota, ubi-cua y flexible (Cacheiro, 2018; 
Carvajal et al., 2018). 
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6. CONCLUSIONES 
 
Si bien es cierto que no podemos negar el hecho de la existencia de la brecha digital, 
también es cierto que este tipo de brecha ya existía antes de la pandemia provocada 
por la COVID-19. Ahora bien, hemos de reconocer que la pandemia ha consolidado 
y perpetuado este tipo de brecha, convirtiéndola en la actualidad en un tipo nuevo de 
desigualdad incluso a nivel social, teniendo como consecuencia el imposibilita a 
determinados colectivos que gocen de una educación en igualdad, de calidad, y del 
acceso pleno a la enseñanza. 
 
Desde estas líneas queremos apostar por la educación como un derecho universal, 
que promuevan la igualdad, que rompa barreras ya sean de tipo social, cultural, 
económicas o políticas. Y para ello es necesario combatir a la brecha digital en sus 
3 niveles, es decir, tanto dotando de materiales técnicos o dispositivos digitales 
propiamente dichos al alumnado y a aquellos grupos o colectivos más 
desfavorecidos. Cómo alfabetizando digitalmente a nuestro alumnado, pues si 
solamente dotamos de material técnico, no estaremos sino manteniendo la brecha 
digital, puesto que el segundo nivel de la misma implica el saber emplear y utilizar 
los dispositivos digitales e internet de manera eficaz y eficiente para poder 
desenvolvernos en la sociedad actual en la que vivimos, pues no olvidemos la 
existencia demostrada científicamente de la relación que existe entre la existencia de 
la brecha digital con niveles bajos de competencia digital. 
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