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Capítulo VI
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en la Alfabetización Digital e 
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Universidades
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Introducción

La integración de la tecnología digital en la educación es un 
proceso evolutivo que ha cobrado mayor relevancia en las últimas 
décadas. La alfabetización digital, definida como el conjunto de 
competencias necesarias para usar las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), ha emergido como un factor fundamental 
en la formación académica y profesional, especialmente en la 
educación superior. Durante los últimos años, el acceso a las 
herramientas digitales ha transformado la forma en que estudiantes 
y docentes interactúan con el conocimiento, modificando 
drásticamente los métodos pedagógicos tradicionales (Sari et al., 
2024). Esta transición hacia un entorno educativo digital ha estado 
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acompañada de múltiples retos, entre ellos, la brecha digital que 
separa a quienes tienen acceso y habilidades digitales de aquellos 
que no, lo que plantea desafíos adicionales en términos de equidad 
educativa y social (Simpson & Obdalova, 2014).

El interés por mejorar la alfabetización digital en el ámbito 
educativo ha crecido de manera notable, especialmente por 
los cambios tecnológicos impulsados por la pandemia de 
COVID-19 (Li & Yu, 2022). La crisis sanitaria global obligó a las 
instituciones educativas a adoptar rápidamente plataformas 
digitales y modelos de aprendizaje remotos, lo que evidenció 
las disparidades existentes en el acceso y uso de la tecnología 
entre los estudiantes (Morgan et al., 2022). En este contexto, 
surge también la equidad de género, como un aspecto que 
demanda atención dentro del marco de la alfabetización 
digital. En particular, las mujeres continúan enfrentando 
barreras en el acceso a la tecnología, y en la representación 
en los campos académicos y profesionales relacionados con la 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) (Barone 
& Assirelli, 2019).

Estas brechas no son únicamente técnicas; incluyen también el 
desarrollo de las competencias sociales y cognitivas necesarias 
para navegar y aprovechar los entornos digitales. Según 
Anthonysamy et al. (2020), las habilidades de autorregulación y el 
manejo adecuado de las tecnologías digitales son indispensables 
para desarrollar una alfabetización digital sostenible, 
especialmente en el contexto de la educación superior.

Identificación de la problemática

A pesar de los avances tecnológicos, las brechas en el acceso y 
uso de las tecnologías digitales persisten, y estas desigualdades 
impactan particularmente en las mujeres y en otros grupos 
marginados dentro de la educación superior. El reto de alfabetizar 
digitalmente a los estudiantes va más allá de proporcionarles acceso 
a las herramientas tecnológicas, siendo necesario garantizar que 
estas habilidades sean distribuidas equitativamente para que 
ningún grupo quede excluido. La investigación ha demostrado 
que la alfabetización digital sigue siendo una competencia 
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subdesarrollada en ciertos sectores de la educación y, esta 
carencia tiene un efecto directo en su capacidad para participar 
plenamente en la educación digital y aprovechar sus beneficios 
(Nikou & Aavakare, 2021; Morgan et al., 2022).

La adopción de inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo 
está añadiendo una capa adicional de complejidad a estos 
desafíos. Si bien tiene el potencial de personalizar el aprendizaje y 
mejorar los resultados educativos (Bucea-Manea-Tonis et al., 2022), 
su implementación corre el riesgo de amplificar las desigualdades 
existentes, particularmente si no se aborda de manera equitativa. 
Las mujeres, que históricamente han sido subrepresentadas en 
los campos de las TIC y la IA, enfrentan obstáculos adicionales 
para acceder a ellas y beneficiarse (Salas-Pilco et al., 2022). Este 
planteamiento lo refuerzan Antonio & Tuffley (2014), quienes 
observaron que las diferencias de género en el uso y adopción 
de la IA están estrechamente vinculadas a la falta de competencias 
digitales avanzadas en ciertos grupos de estudiantes.

Objetivos del capítulo

El objetivo principal de este capítulo es analizar la intersección 
entre la alfabetización digital, la equidad de género y la adopción 
de inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior. A 
medida que las instituciones educativas enfrentan los desafíos de 
la transformación digital, este capítulo busca explorar cómo las 
desigualdades de género y el acceso a la alfabetización digital 
afectan la capacidad de los estudiantes para aprovechar las 
tecnologías emergentes, en particular la IA. En este sentido, se 
pretende identificar las barreras que dificultan la participación 
equitativa de las mujeres en la educación digital y en los campos 
relacionados con la tecnología, y proponer estrategias para superar 
estas barreras (Rodríguez-Abitia & Bribiesca-Correa, 2021).

Se examinará cómo la implementación de la IA en las instituciones 
de educación superior puede ofrecer soluciones innovadoras que 
promuevan la equidad de género o, por el contrario, exacerbar las 
brechas existentes. Se analizarán en diferentes contextos educativos 
para comprender de qué manera estas tecnologías pueden ser 
utilizadas para promover la inclusión y el acceso equitativo al 
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conocimiento digital (Ntashi et al., 2024). Este capítulo busca 
proporcionar una visión teórica de la relación entre alfabetización 
digital y equidad de género y también ofrecer recomendaciones 
prácticas para que las instituciones educativas puedan adoptar 
enfoques más inclusivos en su transición hacia un entorno digital.

Justificar la relevancia

La trascendencia del tema radica en la urgente necesidad de 
abordar las disparidades de género en la alfabetización digital y en 
la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, 
dentro de la educación superior. A medida que la digitalización 
se convierte en un aspecto central de las estrategias educativas 
globales, garantizar que todos los estudiantes -independientemente 
de su género- tengan las competencias necesarias para participar 
plenamente en estos entornos se ha vuelto una prioridad educativa 
y social (Milenkova & Lendzhova, 2021). La brecha digital de género 
no solo afecta a las oportunidades educativas inmediatas, sino 
también a las perspectivas laborales y de desarrollo profesional 
a largo plazo, dado que los sectores más demandados y mejor 
remunerados están relacionados con la tecnología y la IA.

A nivel mundial, la equidad de género en el acceso a las 
competencias digitales y tecnológicas es también un tema central 
en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, en particular el ODS 5, que promueve la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. El desarrollo de este estudio 
contribuye a la discusión académica sobre cómo las instituciones 
de educación superior pueden ejercer una influencia determinante 
en reducir las brechas de género mediante la alfabetización digital 
inclusiva, proporcionando a todos los estudiantes las herramientas 
necesarias para enfrentar los desafíos de la economía digital 
(UNESCO, 2023). Al destacar los obstáculos y proponer soluciones 
prácticas, se pretende influir en el diseño de políticas educativas 
que promuevan una mayor equidad y sostenibilidad en el uso de 
las tecnologías digitales en la educación superior1.

1 El programa Technovation Challenge, analizado por Dabić et al. (2021), es 
un ejemplo de fomento de habilidades digitales en las niñas mediante proyectos 
tecnológicos, otorgándoles las herramientas necesarias para pensar y resolver 
problemas, identificando un problema a partir de sus propias experiencias y 
programando una aplicación de teléfono móvil para resolverlo.
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Abordaje conceptual

Presentar datos cuantitativos

Los estudios recientes sobre la alfabetización digital y la 
equidad de género en la educación superior proporcionan datos 
reveladores acerca de las desigualdades persistentes en el acceso 
y uso de las tecnologías digitales. A nivel mundial, las mujeres 
continúan enfrentando barreras significativas en comparación con 
sus contrapartes masculinas. En 2019, la matriculación femenina 
en la Unión Europea en carreras de TIC había bajado desde 2011. 
En el Reino Unido, las mujeres representaban solo el 12% de los 
roles de programación y desarrollo de software, una caída desde 
el 15% de diez años atrás. En Estados Unidos, el porcentaje en 
informática y ciencias de la información había disminuido del 37% 
en la década de 1980 al 18% para la fecha de cierre del estudio, 
reflejando un desequilibrio de género persistente en la educación 
y formación en tecnologías digitales (West et al., 2019).

El acceso a Internet para las mujeres fue del 48%, comparado con 
el 55% de los hombres; en países menos desarrollados, los hombres 
tienen un 52% más de probabilidades de conectarse, y para 2019, la 
brecha de género en acceso a Internet aumentó en un 55% a nivel 
mundial. Con la pandemia, el porcentaje de mujeres en línea subió 
del 48% al 57%, y el de hombres, del 55% al 62%, reduciendo la brecha 
de conectividad en solo dos puntos porcentuales, manteniendo 
una clara desigualdad en habilidades digitales avanzadas (Vaca-
Tigo & Valenzuela, 2022). En instituciones de educación superior 
en Europa, Vodă et al. (2022) también mostraron que, a pesar de 
que las estudiantes reportan un alto uso de tecnologías digitales 
para fines educativos, su acceso a oportunidades formales 
para desarrollar competencias avanzadas en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) es considerablemente limitado 
en comparación con los estudiantes masculinos. Los datos también 
revelaron que un 25% menos de mujeres participan en cursos de 
alfabetización digital avanzada, lo que refleja una clara brecha de 
género en términos de acceso y desarrollo de habilidades críticas 
para la era digital. Sin embargo, Brata et al. (2022) estudiaron una 
muestra de 61 estudiantes (21 hombres y 40 mujeres) para medir 
la alfabetización digital y se encontró que los hombres tenían 
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Elemento de 
alfabetización 

digital

Estudiantes 
masculinos

Estudiantes 
femeninas

n Media Valor Categoría n Media Valor Categoría

Cultural 21 15.95 3.99 Alto 40 16.2 4.05 Alto

Cognitiva 21 12.43 4.14 Alto 40 12.1 4.03 Alto

Constructiva 21 15.14 3.79 Alto 40 14.08 3.52 Alto

Comunicativa 21 30.4 3.8 Alto 40 30.65 3.83 Alto

Confianza 21 10.76 3.59 Alto 40 10.45 3.48 Alto

Crítica 21 11.1 2.77 Moderado 40 11.23 2.82 Moderado

Cívica 21 19.1 3.82 Alto 40 18.08 3.62 Alto

Creativa 21 11.14 3.71 Alto 40 10.75 3.58 Alto

Media 15.27 3.71 Alto 15.44 3.63 Alto

Total 126.05 123.58

una puntuación de alfabetización digital de 3.71, mientras que las 
mujeres obtuvieron un puntaje de 3.64; ambos en la categoría 
alta, de acuerdo con la Tabla 1: 

Tabla 1.
Alfabetización digital de los estudiantes en términos de género.

Nota: La prueba t de muestras independientes expresa que el puntaje 
promedio de alfabetización digital del grupo masculino (126,05 ± 13,14) no es 
significativamente diferente al del grupo femenino (123,58 ± 10,01), con t = 0.76, 
p = 0.46 al nivel de confianza del 95% y una diferencia promedio de 2.473.

Esta muestra es relativamente pequeña y no expresa diferencias 
significativas, pero en un análisis comparativo entre países, 
Rodríguez-Abitia et al. (2020) encontraron que, en países de 
ingresos medios como México y España, las instituciones 
de educación superior presentan una disparidad del 30% en 
la participación femenina en programas relacionados con la 
inteligencia artificial y otras áreas de alta tecnología. Estos 
resultados coinciden con estudios internacionales que subrayan 
la escasa representación de las mujeres en campos STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas), que son esenciales para el 
desarrollo y la aplicación de tecnologías como la IA (Simpson & 
Obdalova, 2014). Pérez López (2023) aduce a la falta de incentivo 
el interés por las disciplinas STEM, incluida la informática, que 
resulta en una baja representación femenina en estos campos. En 
España, solo el 17% de los estudiantes de informática son mujeres, 
y solo el 35% de las mujeres de 16 a 24 años poseen un nivel alto 
de habilidades informáticas, frente al 48% de los hombres.
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Un aspecto que surge de los datos es la correlación entre la brecha de 
género en la alfabetización digital y las desigualdades más amplias 
en el mercado laboral. Barone & Assirelli (2019) destacaron que la 
segregación de género en las elecciones académicas contribuye 
de manera notable a la falta de mujeres en sectores como la IA. 
Esta tendencia refuerza las barreras existentes, perpetuando la 
desigualdad en términos de acceso a oportunidades laborales en 
áreas de alta demanda, tal como lo demuestran Daraz et al. (2022) 
cuando señalan que entre el 10 y el 15% de los investigadores 
en inteligencia artificial de Google y Facebook son mujeres, y 
solo el 12% asiste a conferencias importantes sobre el tema. Este 
desequilibrio se atribuye a la falta de confianza y educación en 
las mujeres, quienes a menudo se sienten inferiores a los hombres, 
lo que las desanima a ingresar en industrias STEM. 

En términos generales, los datos sugieren que la falta de inclusión 
en la alfabetización digital y la adopción de la IA no solo limita 
las oportunidades educativas de las mujeres, sino también su 
capacidad para integrarse plenamente en el mercado laboral 
digital. Por lo tanto, la equidad de género en la alfabetización 
digital y el acceso a tecnologías emergentes es un factor 
determinante en la promoción de una participación equitativa 
en la economía digital.

Relación con el marco conceptual

El análisis de los datos anteriores puede entenderse a través 
del marco conceptual de la alfabetización digital y la equidad 
de género, que plantea que las competencias digitales no son 
solo habilidades técnicas, sino también sociales y cognitivas. 
Esta perspectiva multidimensional subraya que la alfabetización 
digital no puede analizarse únicamente en términos de acceso 
a la tecnología, sino también en el contexto de cómo se utiliza e 
integra en los procesos de aprendizaje y desarrollo profesional 
(Anthonysamy et al., 2020).

Uno de los enfoques dentro de este marco es el concepto de 
capital cultural digital, que establece que la alfabetización 
digital se desarrolla a partir de la exposición tecnológica, 



95

Aura López de Ramos, Zulay Atagua-Díaz y Magali Briceño

mediante el acceso a recursos educativos, redes de apoyo y 
políticas inclusivas. Milenkova & Lendzhova (2021) argumentan 
que las desigualdades de género en el acceso a competencias 
digitales reflejan barreras económicas y una falta de estructuras 
educativas que fomenten la participación femenina en áreas 
tecnológicas avanzadas.  Este marco ayuda a explicar por qué 
las mujeres, a pesar de tener acceso a tecnologías, enfrentan 
limitaciones en el uso productivo y estratégico de estas 
herramientas para su desarrollo educativo y profesional.

Desde una perspectiva de justicia social, la inclusión digital 
de las mujeres es fundamental para garantizar que puedan 
participar plenamente en la economía digital. En este sentido, 
los programas educativos que promuevan la alfabetización 
digital inclusiva deben abordar tanto las competencias técnicas 
como el acceso equitativo a los recursos y oportunidades 
de aprendizaje (Simpson & Obdalova, 2014). Este marco 
conceptual se vincula directamente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que hacen un llamado a cerrar 
la brecha de género en la educación y garantizar una mayor 
participación de las mujeres en sectores tecnológicos 
emergentes, como la IA.

Al aplicar este marco a la educación superior, se hace evidente 
que las instituciones educativas deben proporcionar acceso 
a las tecnologías y desarrollar políticas que promuevan 
activamente la equidad de género en el uso y adopción de la 
IA y otras tecnologías emergentes.

Analizar y comparar información

Contrastar con estudios previos

La relación entre alfabetización digital, equidad de género 
y adopción de la IA en la educación superior ha sido objeto de 
diversos estudios cuyos resultados muestran puntos en común, 
pero también importantes diferencias. En comparación con 
los datos presentados anteriormente, los hallazgos de Nikou 
& Aavakare (2021) ofrecen una perspectiva más matizada 
sobre la alfabetización digital. Su investigación, realizada en 
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universidades de Finlandia, mostró que, si bien existe un alto 
nivel de alfabetización digital entre los estudiantes universitarios, 
la percepción de utilidad de la tecnología para el desarrollo 
académico es menor entre las mujeres, lo que limita su intención 
de usar tecnologías emergentes como la IA. Esto contrasta 
con el estudio de Vodă et al. (2022) quienes observaron que 
las mujeres tienen una mayor predisposición a participar en 
actividades tecnológicas si reciben el apoyo necesario desde 
el inicio de su formación académica.

El estudio realizado en Indonesia por Sari et al. (2024) sugiere 
que la clave para reducir esta brecha de género radica 
en programas de alfabetización digital más inclusivos y 
colaborativos, los cuales involucran tanto a las estudiantes como 
a sus comunidades educativas en la adopción de tecnologías 
avanzadas. Este enfoque coincide con el de Rodríguez-Abitia & 
Bribiesca-Correa (2021), quienes argumentan que esta brecha 
en el uso de la IA puede reducirse notablemente mediante el 
desarrollo de políticas institucionales que promuevan el acceso 
equitativo a la tecnología, en lugar de centrarse únicamente en 
la competencia técnica.

Sin embargo, la comparación revela diferencias en la manera 
en que se aborda la equidad de género en distintos contextos. 
Mientras que en algunos países de ingresos altos (como Finlandia) 
la falta de interés en la IA por parte de las mujeres parece estar 
más relacionada con factores culturales y de autopercepción, en 
países de ingresos medios como Indonesia y México, los problemas 
de acceso a la infraestructura tecnológica son los principales 
obstáculos que perpetúan esta desigualdad. En consecuencia, 
las estrategias deben ser ajustadas a los contextos específicos 
de cada país y sus sistemas educativos, reconociendo que la 
alfabetización digital no es un fenómeno homogéneo.

Evaluar la consistencia interna de los resultados

Al evaluar la consistencia interna de los estudios sobre 
alfabetización digital y equidad de género en la educación superior, 
es evidente que los datos apuntan a un patrón constante: la falta 
de inclusión digital para las mujeres está directamente vinculada 



97

Aura López de Ramos, Zulay Atagua-Díaz y Magali Briceño

a una menor representación en campos tecnológicos emergentes 
como la IA. Simpson & Obdalova (2014) destacan que, en la 
mayoría de los estudios revisados, la infraestructura tecnológica y 
el acceso equitativo son factores determinantes para el desarrollo 
de competencias digitales. Sin embargo, es importante señalar que 
los estudios realizados en contextos de ingresos altos, como el de 
Nikou & Aavakare (2021) sugieren que, incluso en entornos donde la 
tecnología está ampliamente disponible, las desigualdades de género 
persisten debido a factores psicológicos, como la autopercepción de 
las estudiantes respecto a su competencia tecnológica.

Este hallazgo sugiere que la solución a la brecha digital de género 
no puede limitarse a aumentar el acceso a la tecnología, también 
debe incluir perspectivas más amplias que aborden las barreras 
sociales y psicológicas que impiden a las mujeres aprovechar 
plenamente las oportunidades tecnológicas disponibles. Es por 
ello por lo que los estudios coinciden en que tanto el acceso como 
el apoyo psicosocial son necesarios para superar esta brecha.

Identificar patrones y tendencias emergentes

Los estudios revisados también permiten identificar patrones 
y tendencias emergentes en torno a la alfabetización digital y 
la equidad de género. Una de las características más notables 
es el creciente reconocimiento de la alfabetización digital como 
una competencia multidimensional, que va más allá del simple 
uso técnico de las TIC. Según Milenkova & Lendzhova (2021), 
esta competencia comprende habilidades cognitivas, sociales y 
emocionales que son necesarias para que las estudiantes puedan 
navegar y aprovechar los entornos digitales.

Otra tendencia importante es el creciente interés por las políticas 
institucionales que promueven la igualdad de género en el uso de 
tecnologías emergentes, como la IA. Los estudios de Rodríguez-
Abitia et al. (2020) y Sari et al. (2024) coinciden en que las 
instituciones educativas deben asumir un papel más activo en 
la creación de ambientes inclusivos donde las mujeres tengan el 
mismo acceso a los recursos tecnológicos y oportunidades de 
aprendizaje, un enfoque que mejora la alfabetización digital, a la 
vez que contribuye a la equidad de género en la economía digital.
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Proyectar implicaciones

Aplicar los hallazgos en contextos similares

Los hallazgos son relevantes para las instituciones educativas 
que están trabajando en la adopción de tecnologías emergentes 
dentro de sus programas académicos. Las evidencias sobre 
brecha de género y alfabetización digital sugieren que cualquier 
estrategia orientada a integrar la IA en el ámbito educativo debe 
estar acompañada de un enfoque de inclusión y equidad de 
género. En contextos similares, donde la disparidad de acceso a 
las competencias digitales es sustancial, se pueden implementar 
programas que ofrezcan formación diferenciada y orientada a 
las necesidades de las mujeres. Para Nikou & Aavakare (2021), 
las intervenciones enfocadas en la alfabetización digital inclusiva 
pueden generar un cambio sustancial en la representación de 
mujeres en campos STEM, lo que también puede trasladarse a 
una mayor participación en tecnologías emergentes.

Estos hallazgos son aplicables en países en vías de desarrollo, 
donde el acceso a la infraestructura tecnológica sigue siendo un 
reto, y en países desarrollados, donde persisten barreras culturales 
y sociales que limitan la adopción equitativa de tecnologías. 
Además, los programas de inclusión digital no solo benefician a 
las mujeres, porque existen otros grupos que enfrentan barreras 
sistémicas dentro de la educación superior, ayudando a cerrar 
brechas de conocimiento en múltiples dimensiones (Rodríguez-
Abitia et al., 2020).

Desarrollar estrategias basadas en los resultados

Con base en los resultados obtenidos, las instituciones de 
educación superior pueden implementar varias estrategias 
para abordar la brecha de género en la alfabetización digital. 
En primer lugar, es fundamental que se desarrollen programas 
de tutoría y redes de apoyo para mujeres que deseen integrarse 
en los campos tecnológicos. Los estudios han demostrado que el 
apoyo en las primeras etapas del aprendizaje tecnológico es vital 
para aumentar la confianza y la competencia entre las mujeres 
(Simpson & Obdalova, 2014).
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En segundo lugar, las instituciones educativas deben promover 
el acceso equitativo a cursos especializados en IA y otras 
tecnologías emergentes mediante la creación de políticas 
que aseguren que los estudiantes -independientemente de su 
género- puedan participar activamente en estos programas. 
Esto contempla mejorar el acceso a las tecnologías necesarias, 
así como ofrecer formación que aborde las barreras culturales y 
psicológicas que impiden a las mujeres aprovechar plenamente 
estas oportunidades (Milenkova & Lendzhova, 2021).

Finalmente, es importante que las estrategias incluyan un enfoque 
continuo en la revisión de las políticas educativas para adaptar los 
currículos a las necesidades de la economía digital, permitiendo 
que hombres y mujeres desarrollen competencias relevantes 
para el futuro laboral.

Limitaciones del estudio

Describir las debilidades metodológicas

A pesar de los hallazgos, este estudio tiene varias limitaciones 
metodológicas que deben ser reconocidas, porque gran parte 
de los datos sobre alfabetización digital y equidad de género 
provienen de contextos limitados a ciertas regiones geográficas, 
principalmente en Europa y Asia. Aunque se proporciona 
información valiosa, la aplicabilidad de ciertos resultados 
puede ser limitada en otras áreas geográficas con diferentes 
estructuras educativas y culturales. Nikou & Aavakare (2021), 
como en Finlandia, un contexto que puede no ser directamente 
extrapolable a países con menor desarrollo tecnológico.

Otra limitación está relacionada con la falta de datos longitudinales 
que examinen cómo las intervenciones para mejorar la 
alfabetización digital afectan la participación femenina en el 
largo plazo, y la mayoría de los estudios analizados se basan 
en datos transversales que impiden evaluar cómo las políticas 
educativas y los programas tecnológicos impactan en el acceso 
y desarrollo de competencias digitales a lo largo del tiempo. 
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Aspectos no cubiertos

Además de las limitaciones metodológicas, existen varios 
aspectos que no fueron abordados y que podrían enriquecer el 
análisis, pues no se ha profundizado en el impacto de la diversidad 
socioeconómica en la alfabetización digital y la adopción de la 
IA. El nivel de ingresos, el acceso a recursos tecnológicos en el 
hogar, y la calidad de las infraestructuras educativas influyen de 
forma relevante en las oportunidades de alfabetización digital 
para diferentes grupos de estudiantes, especialmente en países 
en desarrollo (Rodríguez-Abitia et al., 2020).

Aunque se ha discutido la equidad de género, no se han 
explorado lo suficiente otras dimensiones como la etnicidad y 
las capacidades diferentes, que también afectan los resultados 
sobre el acceso y uso de tecnologías digitales. Para obtener una 
visión más completa de la alfabetización digital inclusiva, sería 
necesario considerar estas variables y cómo interactúan con el 
género para producir desigualdades en el acceso a la tecnología.

Líneas futuras de investigación

Nuevos enfoques de estudio

Un enfoque prometedor para futuras investigaciones sería 
el desarrollo de modelos longitudinales que examinen cómo las 
intervenciones en la alfabetización digital afectan a largo plazo 
la participación de las mujeres en tecnologías emergentes. 
Ahondar en investigaciones que utilicen análisis longitudinales 
permitirá tener una mejor comprensión de los cambios en 
las competencias digitales a lo largo del tiempo y cómo las 
políticas educativas influyen en estas dinámicas (Simpson & 
Obdalova, 2014).

Brechas de conocimientos

A lo largo del estudio se ha identificado una marcada brecha 
en la investigación sobre la interacción entre la diversidad 
socioeconómica y la alfabetización digital, específicamente 
en la falta de estudios que examinen cómo las disparidades 
económicas afectan el acceso a tecnologías emergentes, como la 
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IA, representa una limitación que merece más atención a futuro. 
La investigación debe centrarse en analizar cómo la equidad 
económica y social se interrelaciona con el género para crear 
un marco más inclusivo en la educación digital.

Preguntas sin respuestas

Finalmente, una de las principales preguntas que surge 
en este contexto es conocer: ¿cómo se puede garantizar 
que la alfabetización digital inclusiva sea accesible en todos 
los niveles educativos, desde la educación básica hasta la 
educación superior? Otra pregunta relevante es cómo medir 
el éxito de las políticas de equidad de género en la adopción 
de tecnologías emergentes como la IA. Ambas preguntas abren 
el camino para futuras investigaciones que permitan ampliar 
el conocimiento sobre la alfabetización digital, desarrollando 
estrategias más efectivas para garantizar que todas las 
personas, independientemente de su género, tengan las mismas 
oportunidades en el mundo digital.

Conclusiones

Este capítulo mostró que la alfabetización digital y la equidad 
de género son fundamentales para la educación superior en 
la era de la inteligencia artificial. Las barreras de género en el 
acceso y uso de tecnologías digitales reflejan desigualdades 
estructurales que limitan el potencial de las mujeres en campos 
de alta tecnología, especialmente en la IA. Aunque el acceso a los 
dispositivos digitales se ha ampliado en muchas universidades, 
persisten brechas en la participación de las mujeres en áreas 
avanzadas, como STEM, que son decisivas para el desarrollo de 
las habilidades digitales avanzadas.

La IA ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje 
y mejorar los resultados educativos, pero también puede 
ampliar las desigualdades si no se implementa con un enfoque 
inclusivo. La falta de competencias digitales avanzadas limita las 
oportunidades laborales para las mujeres en sectores tecnológicos 
de alta demanda, perpetuando la segregación de género en el 
mercado laboral digital.
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Para hacer frente a estas dificultades, las instituciones deben 
implementar políticas inclusivas que garanticen el acceso 
equitativo a tecnologías avanzadas y ofrecer programas de 
mentoría para mujeres, ya que la creación de entornos educativos 
que fomenten la alfabetización digital desde una perspectiva de 
género es primordial para cerrar estas brechas.
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