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RESUMEN

El objetivo del trabajo es identificar los 
determinantes sociodemográficos y regionales 
del uso de correo electrónico, programas de 
ofimática y el nivel de habilidades como 
manejo de base de datos o programación. 
El trabajo busca llenar una brecha en el 
conocimiento en torno a las desigualdades 
y alfabetismo digital en México. Se utiliza la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de Información en los 
Hogares 2022 para construir tres modelos 
logísticos binomiales y multinomiales para 
determinar cómo las variables de sexo, 
edad, condición laboral, estrato económico y 
características regionales se asocian con el uso 
de correo electrónico, ofimática y habilidades 
avanzadas en computación. Los resultados 
sugieren que el estrato socioeconómico es una 
de las variables para determinar el uso pleno 
de las herramientas analizadas. También se 
encuentra que la brecha digital de género no 
es tan marcada en comparación con variables 
como la condición laboral, edad o región.

ABSTRACT

The objective of the paper is to identify the 
socio-demographic and regional determinants 
of the use of e-mail, office software and the 
level of skills such as database management 
or programming. The work seeks to fill a gap 
in knowledge about inequalities and digital 
literacy in Mexico. It uses the National 
Information and Technologies Usage Survey of 
2022 to build three binomial and multinomial 
logistic models to determine how the 
variables of gender, age, employment status, 
economic stratum and regional characteristics 
are associated with the use of email, office 
automation and advanced computer skills. The 
results suggest that socioeconomic stratum 
is one of the variables in determining the full 
use of the tools analyzed. It is also found that 
the gender digital divide is not as marked in 
comparison with variables such as employment 
status, age, or region.

https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2025v40n104/Sanchez

INTRODUCCIÓN

La digitalización de la sociedad y la economía es uno de los grandes temas 
en la actualidad y en los próximos años. Dicha digitalización ha implicado la 
transformación de procesos productivos, de modos de vida e, incluso, 
de la manera de socializar. En términos generales, se muestra que la 
digitalización de la sociedad implica elementos positivos para mejorar la 
calidad de vida de las personas, elevar la productividad de las empresas y 
aumentar la eficiencia de todos los procesos (González et al., 2022; Musacchio, 
2022; Rivera et al., 2023). Adicionalmente, con el auge de la inteligencia 
artificial como un elemento particular en esta tendencia, se abren preguntas 
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en los terrenos éticos, económicos y legales sobre su implementación. Sin embargo, todos estos elementos 
positivos deben matizarse, ya que no toda la población cuenta con las mismas oportunidades en el manejo, 
uso y aprovechamiento de las ventajas computacionales y digitales que implican todas estas transformaciones. 
Así, es de relevancia enfocar el estudio de la población y sus habilidades digitales y computacionales como 
piedra fundamental en la consolidación de la sociedad digital.

La discusión sobre las desigualdades y habilidades digitales en la población ha tenido diferentes 
vertientes en las últimas cuatro décadas. Se puede esquematizar que las primeras revisiones sobre el tema 
surgen con la denominada brecha digital en la década de 1990, en la cual se discutían las condiciones de 
acceso y uso de computadoras (Chetty et al., 2018; Friemel, 2014; Hindman, 2000; Kuttan y Peters, 2003; 
Mariscal, 2005; Pick y Sarkar, 2016; Serrano-Cinca et al., 2018; van Dijk, 2005, 2012; Van Dijk, 2020). 
La segunda corriente en el tema ha enfatizado las desigualdades estructurales y habilidades de las personas 
para el uso de elementos computacionales y como motor para la participación ciudadana; en este sentido, 
conceptos como la brecha digital profunda o la segunda brecha digital han abonado a la discusión del 
fenómeno (Beaunoyer et al., 2020; DiMaggio y Hargittai, 2001; Reisdorf y Blank, 2021; van Dijk, 2012). 
El último cuerpo teórico se ha enfocado en la alfabetización digital, el cual, al igual que la preocupación 
por la alfabetización, se ha preocupado por la necesidad de generar actitudes y habilidades críticas y de 
comprensión en cuanto al uso de herramientas digitales.

Las tres corrientes han tratado de explicar los determinantes demográficos, económicos o regionales del 
acceso y uso de elementos digitales/computacionales. Desde el punto demográfico, se han estudiado grupos 
etarios particulares como la niñez o los adultos mayores. Desde la parte económica se han enfocado sobre 
los elementos de ingreso, escolaridad o tipo de trabajo. Mientras que en la parte territorial se han enfatizado 
elementos como los entornos urbanos y rurales. En este marco, se identifica una brecha en el conocimiento en 
cuanto al análisis de la alfabetización digital en grupos de edad entre 15 y 50 años, los cuales se encuentran 
como Población económicamente activa (PEA). La identificación demográfica del uso de elementos digitales 
tiene su importancia en las desigualdades estructurales para el uso de estas y por las diferentes representaciones 
de la población en el mundo digital.

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de tres habilidades digitales/computacionales y sus 
determinantes sociodemográficos y regionales en México. Estas habilidades son el uso de correo electrónico, 
los diferentes niveles de uso de programas de ofimática y habilidades avanzadas en computadora. La hipótesis 
por contrastar es, la relevancia del sexo de la persona como determinante para el manejo de los distintos 
niveles de habilidades. Así mismo, se plantea la posible relevancia del estrato socioeconómico como principal 
determinante para llegar a niveles avanzados de uso de herramientas digitales. Por último, en el ámbito 
territorial se espera una preponderancia de la región centro del país debido a la centralización de infraestructura 
en telecomunicaciones y los altos niveles socioeconómicos de esta. El trabajo se estructura en tres partes. 
En la primera sección se presentan algunos conceptos teóricos en torno a las diferencias entre la brecha y la 
alfabetización digitales. La segunda sección se enfoca en la exposición detallada de la fuente de información, 
la construcción de variables y los métodos estadísticos empleados. En la tercera sección se presentan los resultados 
descriptivos y del modelo, así como una discusión y aporte con respecto a la literatura especializada previa. 
Finalmente, se discuten algunas conclusiones y posibles vías de estudio en la temática en trabajos futuros.
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I. EN TORNO AL CONCEPTO DE BRECHA Y ALFABETISMO DIGITALES

En la literatura internacional se pueden distinguir, al menos, tres grandes conceptos en torno a la temática 
de habilidades y desigualdades digitales. Estos conceptos son la brecha digital, desigualdades y alfabetismo 
digitales. Aunque cada uno de ellos incorpora elementos particulares en su discusión y objeto de estudio, 
también es cierto que tienen presentes elementos convergentes en sus análisis. Por ello, a continuación, 
se presenta brevemente cada uno de estos conceptos y el aporte a la discusión en cada caso.

En lo que compete al concepto de brecha digital (BD) se utiliza de manera general desde la década de 
1990 como un aspecto dicotómico entre el uso/no uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
Sin embargo, en las últimas tres décadas se ha desarrollado un cuerpo teórico crítico que enfatiza cuatro posibles 
preguntas en torno a las características sociodemográficas que determinan el uso o los medios de acceso a 
diferentes tecnologías (Hilbert, 2011). En este contexto, el marco de la BD ha evolucionado conforme al avance 
de las TIC y sus diferentes usos e implementaciones en la sociedad. De esta manera, varias aproximaciones 
plantean una segunda o tercera brecha digital en función de las diferentes habilidades de las personas, diferencial 
geográfico de acceso, nivel de uso e incluso como base para una participación ciudadana en un mundo digital 
(Bélanger y Carter, 2009; Castaño et al., 2012; Chetty et al., 2018; Graham, 2014; Kuttan y Peters, 2003; 
Mariscal, 2005; Toudert, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022; van Dijk, 2005, 2012).

Por su parte, el concepto de desigualdades digitales (DD) ha propuesto analizar el acceso a internet como 
un continuo de desigualdad, en lugar de ser un elemento dicotómico. Así, el concepto recupera los diferentes 
niveles que una persona o territorio puede experimentar para acceder de manera diferenciada al universo 
computacional o de internet. En este punto, las DD han enfatizado más los elementos socio estructurales 
que permiten explicar los usos diferenciados de internet y otras herramientas computacionales (DiMaggio y 
Hargittai, 2001; Hargittai, 2010; Hargittai y Litt, 2012).

La propuesta conceptual de las DD, al igual que el desarrollo de las TIC ha evolucionado en las últimas 
dos décadas. En este sentido, perspectivas recientes han aportado al concepto desde elementos estructurales que 
condicionan el acceso y uso diferenciado de TIC. En este punto, se ha incluido como elemento fundamental de 
explicación las desigualdades territoriales, tanto la clásica dicotomía entre espacio urbano/rural, como elementos 
de infraestructura en telecomunicaciones en entornos urbanos (Graham y Marvin, 2001). Adicionalmente, esta 
perspectiva teórica ha incorporado en su análisis diferentes usos y temas de preocupación actual en la esfera 
cibernética y computacional. Entre estos se puede contar los diferentes discursos que los jóvenes pueden tener 
en redes sociales, las amenazas potenciales en la ciberseguridad, o bien, la necesidad de tener habilidades 
críticas en la sociedad desde una perspectiva de alfabetismo digital (Park, 2022).

Como se ha mencionado, los conceptos de BD y DD son de larga data en países del norte global. 
Aunado a esto, en la región de Latinoamérica también se han estudiado dichos enfoques con un énfasis 
particular en la infraestructura, necesario para el acceso a tecnologías y en las diferencias sociales 
que condicionan el uso de dichas tecnologías. Desde una aproximación conceptual, en la literatura en 
lengua española, estos conceptos han sido analizados desde sus condicionantes, pero también han sido 
implementados como dimensiones explicativas de la diferencia en el desarrollo económico de los países de 
la región (Escobar y Sámano, 2018; Díaz, 2021; Gesto, 2022, 2024; Terrazas-Santamaria, 2024).

Por último, el concepto de alfabetismo digital (AD) surge de la esfera de estudios informacionales y 
particularmente del área de pedagogía (Davydov et al., 2020; Forsyth y Demchak, 2022; Nicholls, 2018; Peng 
y Yu, 2022; Reedy y Parker, 2018). La mayor parte de los aportes, tanto teóricos como empíricos, enmarcan 
el AD en grupos, poblaciones en entornos educativos en las primeras etapas de la vida (Davydov et al., 
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2020; Peng y Yu, 2022; Tyner, 1998), o bien, en las habilidades críticas de las personas mayores en el uso 
de determinadas herramientas informacionales (Csernoch y Biró, 2015; García-Ávila, 2017; Nicholls, 2018).

En términos generales, el AD se compone de tres elementos: alfabetismo de medios, alfabetismo de 
web o internet y alfabetismo digital (García-Ávila, 2017). El concepto de alfabetismo digital se compone 
de habilidades dentro de los campos de la información, entendido como el uso crítico de información 
proveniente de cualquier medio, ya sea escrito, visual, auditivo, etc. Lo anterior en conjunción con el 
manejo de herramientas digitales mediadas por algoritmos y dispositivos digitales. Con esto en mente, 
García-Ávila (2017) propone 5 dimensiones que caracterizan a la AD: Instrumental, cognitivo-intelectual, 
sociocomunicacional, axiológica y emocional.

En contraste, Davydov et al. (2020) proponen un esquema teórico-empírico para medir la alfabetización 
digital en Rusia. En dicha propuesta, las personas autoras enfatizan dos dimensiones gradientes para identificar 
4 rubros de AD. Los gradientes de la propuesta son, en primer lugar, el nivel de oportunidades y amenazas y, 
el segundo de ellos es el gradiente socio-humanitario y técnico y tecnológico. De esta manera, la propuesta 
esquematiza cuadrantes que combina oportunidades dentro del bloque socio-humanitario y oportunidades 
técnicas y tecnológicas. En contraparte, los otros dos cuadrantes enfatizan las amenazas socio-humanitarias o 
las amenazas técnicas y tecnológicas (Figura 1).

Figura 1 
Cuadrantes característicos de la alfabetización digital basado en amenazas y oportunidades

Fuente: Davydov et al. (2020) p. 108.

En el caso de oportunidades técnicas y tecnológicas se reconoce que el pilar es el uso de herramientas 
digitales/computacionales, como correo electrónico, telegram, whatsapp, por mencionar algunas. Por su parte, 
los beneficios socio-humanitarios se enfocan en el uso del alfabetismo clásico mediado por herramientas 
digitales. En este punto se enfatiza el desarrollo de habilidades comunicacionales por medio de foros, chats, 
blogs y redes sociales, así como de transmitir mensajes por medios audiovisuales.
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En cuanto a la dimensión de amenazas, se presentan, por un lado, las amenazas tecnológicas, las cuales 
están relacionadas con ciberseguridad, robo de identidades, robo de datos personales, entre otras. Por otro lado, 
las amenazas en el terreno social-humanitario se vinculan con posibles adicciones a la tecnologías y retos en la 
salud mental de la población por el uso excesivo de los dispositivos digitales.

La diversidad de acepciones sobre la temática de habilidades y usos digitales expone las múltiples 
aristas del fenómeno, su importancia creciente en la sociedad y la relevancia que tiene para una sociedad 
igualitaria en el terreno digital. Así, para Nicholls (2018), existen diferentes AD, aunque el concepto de 
AD se construye con base en las habilidades adquiridas de las TIC. Con esto en mente y como punto 
de partida, se han seleccionado tres habilidades digitales/computacionales que pueden ser sustento del AD 
completo en México.

La primera habilidad digital/computacional a considerar es el uso de correo electrónico. De manera 
particular, el uso de correo electrónico ha sido abordado desde las ventajas y contras de la herramienta en 
el entorno laboral. Al respecto, Russel et al. (2002) identifican en la literatura internacional que el correo 
electrónico es una herramienta eficaz para el manejo y gestión de actividades laborales. En contraparte, también 
se ha identificado la generación de estrés continuo en trabajadores ante el uso continuo de correo electrónico 
dentro y fuera de sus espacios laborales. Otro caso de reflexión sobre la relevancia de la herramienta ha sido el 
enfoque de búsqueda de perfiles empleables por parte de las empresas, esto dado el carácter formal que implica 
el uso de email (Narang et al., 2017).

A pesar de los pocos trabajos que versan sobre la importancia de conocer los determinantes de uso 
de correo electrónico, lo que sí se reconoce es el papel fundamental que esta herramienta tiene dentro de la 
digitalización de la economía y la sociedad; por ejemplo, para el gobierno electrónico o la hipervigilancia 
social (Bélanger y Carter, 2009). Por un lado, muchos de los trámites gubernamentales en internet en México 
y el mundo consideran la disponibilidad de correo electrónico como requisito obligatorio para efectuar dichos 
trámites, como los de la Secretaría de Administración Tributaria, de manera particular, como medio de 
comunicación entre la Secretaría y el contribuyente (Izquierdo, 2011).

Desde una perspectiva más crítica, el uso de email ha sido implementado como medio de control político 
o de vigilancia ciudadana. En el primer caso, Mathur et al. (2023) encuentran por medio del análisis de 30 
mil correos electrónicos la manipulación del voto en las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Otro caso que 
aborda el uso de correo electrónico, particularmente Gmail es el estudio de Sophus y Flensburg (2020) quienes 
enfatizan el papel de Gmail por parte de Alphabet, empresa propietaria del ecosistema Google, así como de 
empresas de terceros. Así, el estudio muestra que el uso de Gmail en los dispositivos requiere de un alto nivel 
de permisos otorgados por la persona usuaria para obtener el servicio que, además, es más común cada día.

Por su parte, la relevancia del manejo de ofimática, programas de procesamiento de texto, hojas de cálculo 
o presentaciones está vinculada con tareas laborales. En este rubro, llama la atención la brecha en el conocimiento 
en cuanto al uso de estas habilidades cotidianas, ya que algunos autores consideran el uso de ofimática como una 
herramienta fundamental de las nuevas generaciones, llamadas nativos digitales, ante el avance de la industria 4.0, 
la cual está basada en los avances computacionales y en el manejo de esta (Suša et al., 2022).

Otra perspectiva sobre la importancia del uso de ofimática se ha dado en entornos educativos medios 
superiores y superiores; por ejemplo, en el caso del procesamiento de hojas de cálculo se ha investigado el efecto 
que esta herramienta tiene con asignaturas relacionadas con estadística y probabilidad (López et al., 2006). 
Otro ejemplo se encuentra en Japón, donde se han cuestionado el nivel de uso de herramientas de ofimática para 
la inserción de las personas al mercado laboral. Así, se ha apuntado que estos programas son pilar dentro de este 
mundo computarizado (Cote y Milliner, 2017).
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El último rubro de interés se centra sobre las habilidades avanzadas técnico-computacionales. En este 
rubro, los principales elementos a considerar son: conocimiento sobre instalación de periféricos, manejo de bases 
de datos y programación. Esta dimensión, puede ser considerada tanto un elemento de beneficio tecnológico 
como beneficio social-humanístico desde la perspectiva de la AD propuesta por Davydov et al. (2020).

Por otro lado, dada la relevancia de las empresas tecnológicas, el desarrollo de la industria 4.0 
y el movimiento STEM en la educación, el manejo avanzado en entornos de programación y de manejo de 
bases de datos, la programación se ha convertido en detonante para mejores condiciones de vida y acceso 
a mercados de trabajo en las áreas mencionadas. En estricto sentido, dentro de este elemento se ha llegado a 
proponer el concepto de alfabetismo algorítmico (Reisdorf y Blank, 2021), ante la necesidad de conocer 
de manera profunda las cajas negras que son los algoritmos que se utilizan cotidianamente.

Ante estas necesidades, se ha evaluado la necesidad de instruir en las habilidades con las TIC 
al mismo tiempo de dar nociones de ciencias de la computación (Csernoch y Biró, 2015). En países 
como Canadá se han realizado esfuerzos de implementar talleres de programación en estudiantes en 
entornos rurales (Kelly et al., 2022). En última instancia, en la era de los grandes datos y los avances 
sobre inteligencia artificial, el alfabetismo es una necesidad de generar un pensamiento algorítmico de los 
alcances y posibles amenazas de la gobernanza de los datos.

Los marcos teóricos expuestos permiten identificar que los elementos fundamentales para indagar 
sobre el estado de la alfabetización digital en México desde las diferentes características socio estructurales 
que las condicionan, así como el papel relevante que tiene el uso de determinadas herramientas y habilidades 
digitales computacionales para la vida cotidiana contemporánea. De esta manera, en el siguiente apartado se 
exponen las herramientas metodológicas del presente trabajo.

II. METODOLOGÍA

En esta sección se exponen los elementos metodológicos para abordar las características sociodemográficas 
de tres habilidades digitales/computacionales en la población en México en 2022. Así, se detalla la fuente de 
información, la construcción de las variables y los modelos estadísticos implementados.

En primer lugar, como fuente de información se utiliza la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías en los Hogares (ENDUTIH) 2022, generada por el INEGI. Dicha encuesta permite conocer a 
nivel de usuario seleccionado sus usos y habilidades digitales específicos dentro del hogar. Adicionalmente, 
la encuesta permite obtener resultados estadísticamente significativos a escalas de país o estado (INEGI, 
2023). Una ventaja de la ENDUTIH es la estructuración de sus preguntas que permite construir perfiles 
sociodemográficos sobre distintos usos y habilidades digitales según variables socioeconómicas diversas.

En cuanto a la construcción de variables, en primera instancia, se consideran tres variables 
explicadas: uso de correo electrónico, habilidades de ofimática y habilidades avanzadas. Cada una de ellas 
se detalla en el Cuadro 1.
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Cuadro 1 
Variables dependientes del uso de habilidades digitales computacionales en México, 2022

Correo electrónico

0 No utiliza correo electrónico

1 Sí utiliza correo electrónico

Ofimática

0 No utiliza algun programa de ofimática 

1 Utiliza un programa de ofimática

2 Utiiliza dos programas de ofimática

3 Utiliza tres programas de ofimática

Habilidades avanzadas

0 No conoce alguna habilidad 

1 Tiene habilidad en alguna de las características de habilidades avanzadas

2 Tiene dos habilidades avanzadas 

3 Tiene tres habilidades avanzadas

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.

La ENDUTIH dispone de un conjunto de preguntas referentes al manejo de ofimática y habilidades 
consideradas como avanzadas. En cuanto al uso de ofimática, las preguntas consideradas son: crear archivos de 
texto, crear presentaciones o crear hojas de cálculo. Para la construcción de una variable categórica ordenada 
se considera el número de respuestas positivas a cada una de estas preguntas. De esta manera, no se considera 
una combinación particular en el manejo de los diferentes paquetes de ofimática. En consecuencia, la variable 
de ofimática tendrá niveles desde 0 a 3. Por su parte, la variable de habilidades avanzadas se construye con la 
adición de preguntas como: saber instalar periféricos (por ejemplo, impresoras o proyectores), usar o crear bases 
de datos y programar. Su orden creciente no recupera las distintas combinaciones entre las tres posibilidades, 
al igual que la variable de ofimática.

En torno a las dimensiones sociodemográficas, se consideran las variables mostradas en el cuadro 2. 
Dentro de estas se propone el sexo, rango de edad, situación laboral y región geográfica1 (Gasca, 2009, 
p. 137). En el cuadro 2 se muestra la descripción de cada una de las variables y cuál categoría será tomada 
como referencia en los modelos paramétricos.

1. Aunque existen numerosas regionalizaciones para México. En este trabajo se recupera la siguiente propuesta. Región 
Frontera Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Frontera Norte-Centro: Chihuahua y Durango. 
Frontera Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Región Centro Occidente: Nayarit, Zacatecas, 
Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán. Región Centro: Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, 
Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero. Región Frontera Sur: Oaxaca y Chiapas. Región Frontera 
Sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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Cuadro 2 
Variables explicativas asociadas al uso de habilidades digitales computacionales en México, 2022

Sexo
Hombre

Mujer (ref)

Rango de edad

6 - 14 años (ref)

15 - 29 años

30 -44 años

45 - 60 años

60 años y más

Condición laboral

PEA ocupada (ref)

PEA desocupada

No PEA

Niñez

Estrato socioeconómico

Bajo (ref)

Medio Bajo

Medio Alto

Alto

Región

Frontera Noroeste

Frontera Centro

Frontera Noreste

Centro Occidente

Centro (ref)

Frontera Sur

Frontera Sureste

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.

Finalmente, en cuanto a la propuesta metodológica de análisis, se presentan tres modelos. En el primer 
caso se propone un modelo logístico no ordenado en el cual la variable dependiente es el uso de correo 
electrónico Y1 , esto en función de las variables sociodemográficas mostradas en el Cuadro 2. Esta relación 
funcional se presenta en la ecuación 1.

 logit [P (Y1 = 1)] = α j + β´x (1)

Para el caso de las siguientes variables de interés, uso de ofimática y habilidades avanzadas se proponen 
modelos multinomiales ordenados que se detallan a continuación. 

 logit [P (Y2 ≤ j)] = α j + β´x (2)

En la ecuación 2 se muestra el segundo modelo propuesto para el análisis, el cual está compuesto por la 
variable de respuesta categórica ordinal Y2 , la cual es el nivel de uso de ofimática en la persona. Este modelo 
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considera la estimación de los coeficientes asociados a las dimensiones sociodemográficas X, expuestas en el 
Cuadro 2, adicionalmente. Este modelo intenta capturar el comportamiento del uso progresivo de programas de 
ofimática en función de las variables demográficas.

Por último, se propone un tercer modelo sobre el conocimiento de habilidades avanzadas de computación, 
el cual se expresa de la siguiente manera

 logit [P (Y3 ≤ j)] = α j + β´x (3)

La ecuación 3 muestra la variable respuesta de habilidades avanzadas en términos de una construcción 
categórica ordinal Y3 en función de la matriz X de características sociodemográficas y regionales.

Cabe mencionar que la ENDUTIH, al ser una encuesta con un diseño muestral complejo; 2 es decir, tiene 
un diseño estratificado y polietápico (INEGI, 2023) es necesario implementar modelos probabilísticos que 
incorporen este aspecto. Por ende, para los datos descriptivos y la implementación de los modelos se realizó 
con las paqueterías tidyverse (Wickham et al., 2019), survey (Lumley, 2004) y nnet (Venables y Ripley, 2002) 
dentro del entorno de programación R (R Core Team, 2023). Cabe mencionar que el desarrollo de paqueterías 
para la solución de las ecuaciones 2 y 3 con diseños complejos no se encuentran ampliamente desarrollados; 
por lo tanto, se implementó una solución alternativa que conjunta las rutinas de survey y nnet (Sparks, 2017). 
Finalmente, para la presentación de los modelos desde una perspectiva de efectos marginales se implementó la 
paquetería marginaleffects (Arel-Bundock et al., 2024).

III. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados tanto descriptivos de las variables expuestas en los Cuadros 1 y 2, 
como los resultados de los tres modelos expuestos en la sección anterior.

Cuadro 3 
Proporción de uso de correo electrónico según características 

sociodemográficas y regionales en México, 2022

Sí No Total

Total 56 44 100

Sexo

Hombre 54 46 100

Mujer 58 42 100

Rango de edad

6 - 14 años 29 71 100

15 - 29 años 74 26 100

30 -44 años 62 38 100

45 - 60 años 49 51 100

2. La implementación del diseño muestral complejo para obtener resultados estadísticamente significativos implica la aplicación de 
agrupamientos de probabilidad, así como de factores de expansión para cada observación dados en el diseño muestral. 
En este caso, el tamaño muestral de la base de datos es de 44624 observaciones, lo que implica 92 875 788 personas 
mayores de 6 años.
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Sí No Total

Total 56 44 100

Rango de edad

60 años y más 37 63 100

Condición laboral

PEA ocupada 64 36 100

PEA desocupada 71 29 100

No PEA 55 45 100

Niñez 13 87 100

Estrato socioeconómico

Bajo 32 68 100

Medio Bajo 53 47 100

Medio Alto 69 31 100

Alto 80 20 100

Región

Frontera Noroeste 57 43 100

Frontera Centro 58 42 100

Frontera Noreste 59 41 100

Centro Occidente 52 48 100

Centro 59 41 100

Frontera Sur 51 49 100

Frontera Sureste 42 58 100

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.

La primera dimensión analizada en el Cuadro 3 es el uso de correo electrónico. En este punto, 
se observa que 56% de la población mayor a 6 años ha utilizado correo electrónico. Este porcentaje general 
varía según la característica sociodemográfica analizada. En cuanto al sexo, se observa que este no muestra 
una diferencia sustancial entre hombres o mujeres con respecto a la participación general. Por su parte, 
según los rangos de edad construidos, las personas entre 15 y 29 años son el segmento de población 
con mayor uso de esta herramienta con 74%. Por su parte, la condición laboral muestra que 64% de las 
personas ocupadas hacen uso de correo electrónico, y las personas No PEA usan correo en 56%. En cuanto 
al estrato socioeconómico se muestra una tendencia ascendente en el uso de la herramienta según estrato. 
Así, en el estrato bajo, solo 32% de las personas usan correo mientras que el porcentaje llega a ser de 80% en 
el estrato alto. Finalmente, con respecto a las disparidades regionales se encuentra que no existen diferencias 
sustanciales en el porcentaje según región, ya que todas rondan entre 50% y 59%. La única excepción a este 
comportamiento es la región Frontera Sur, en la cual solo 42% de las personas encuestadas usan correo.
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Cuadro 4 
Proporción de uso de ofimática según características sociodemográficas y regionales en México, 2022

0 1 2 3 Total

Total 60 5 7 28 100

Sexo

Hombre 61 5 7 27 100

Mujer 58 5 7 30 100

Rango de edad

6 - 14 años 75 10 8 7 100

15 - 29 años 44 3 9 44 100

30 -44 años 57 4 6 33 100

45 - 60 años 69 4 6 21 100

60 años y más 77 5 4 14 100

Condición laboral

PEA ocupada 54 5 6 35 100

PEA desocupada 56 1 8 35 100

No PEA 60 6 8 26 100

Niñez 86 8 4 2 100

Estrato socioeconómico

Bajo 80 4 4 12 100

Medio Bajo 64 5 6 25 100

Medio Alto 48 6 8 38 100

Alto 33 5 10 52 100

Región

Frontera Noroeste 59 6 5 30 100

Frontera Centro 59 5 7 29 100

Frontera Noreste 58 5 7 30 100

Centro Occidente 65 4 6 25 100

Centro 57 5 7 31 100

Frontera Sur 67 4 7 22 100

Frontera Sureste 61 5 6 28 100

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.

El Cuadro 4 muestra la proporción de uso de distintos niveles de ofimática. Cabe recordar que los 
niveles de uso no consideran algún orden particular. Con esto en mente, se observa que el uso de ofimática 
tiene un comportamiento en U invertida; es decir, se observa que 60% de la población no utiliza programa 
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de ofimática alguno, dicho porcentaje baja en los niveles uno y dos en 5% y 7% respectivamente y, esta 
proporción muestra una segunda moda en el manejo de tres programas de ofimática con 28%. Este indicador 
es revelador, dado que el comportamiento en esta habilidad no es lineal y, por ende, es algo a considerar al 
momento de analizar las distintas habilidades de las personas. Este comportamiento de U invertida se observa 
cuando se analiza por todas las variables sociodemográficas.

En cuanto al comportamiento por las características sociodemográficas, se observa el mismo 
comportamiento en U invertida entre los distintos niveles de uso de ofimática; sin embargo, se muestran algunas 
disparidades según cada característica. En el caso del análisis por sexo, no se muestra disparidad con respecto 
al comportamiento nacional. Según el rango de edad, se muestra que las personas entre 15 y 39 años reportan el 
mayor porcentaje de uso de las tres plataformas de ofimática con 44% y, al igual que el uso de correo, 
esta proporción según edad disminuye a razón de 10 puntos porcentuales en cada grupo de edad superior. 
La tercera característica, la cual se enfoca en la condición laboral, muestra un comportamiento relevante 
entre las PEA ocupada y PEA desocupada, el cual indica que 36% de cada grupo analizado utiliza el nivel más 
alto de ofimática.

Las últimas dos características son el estrato socioeconómico y la región geográfica. En cuanto al estrato 
socioeconómico, se muestra una progresión lineal en el uso máximo de ofimática según el aumento en el estrato. 
Así, se muestra que 12% de la población en estrato bajo usa los tres programas de ofimática, mientras que en el 
estrato alto la proporción es de 52%. Estas cifras sugieren que el principal diferenciador en el uso de ofimática es 
el estrato socioeconómico. En cuanto al análisis regional, se muestra que el uso de tres aplicaciones ronda entre 
29% y 30%, proporción parecida al nacional, con excepción de la región Frontera Sur, en la cual 20% utiliza las 
tres plataformas de ofimática.

Cuadro 5 
Proporción de habilidades avanzadas según características 

sociodemográficas y regionales en México, 2022

0 1 2 3 Total

Total 69 11 13 7 100

Sexo

Hombre 71 11 13 5 100

Mujer 66 12 14 8 100

Rango de edad

6 - 14 años 89 7 3 1 100

15 - 29 años 55 17 18 10 100

30 -44 años 63 11 18 8 100

45 - 60 años 75 9 12 4 100

60 años y más 83 6 8 3 100

Condición laboral

PEA ocupada 62 12 17 9 100

PEA desocupada 61 14 16 9 100

No PEA 72 13 10 5 100
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0 1 2 3 Total

Total 69 11 13 7 100

Condición laboral

Niñez 95 4 1 0 100

Estrato socioeconómico

Bajo 87 6 5 2 100

Medio Bajo 73 10 11 6 100

Medio Alto 58 15 18 9 100

Alto 44 17 26 13 100

Región

Frontera Noroeste 68 12 14 6 100

Frontera Centro 67 12 14 7 100

Frontera Noreste 66 12 14 8 100

Centro Occidente 73 10 11 6 100

Centro 67 12 14 7 100

Frontera Sur 75 11 9 5 100

Frontera Sureste 71 11 13 5 100

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.

En el Cuadro 5 se muestran los resultados descriptivos de manejo de herramientas avanzadas 
en computación. El primer punto para destacar en estos resultados es que, cerca de 70% de la población en la 
ENDUTIH reporta no tener habilidad alguna en estos rubros y que el porcentaje de población con las tres 
habilidades es solo 7%. Esto es un comportamiento esperado ante el tipo de herramientas analizadas.

Las habilidades avanzadas también se desglosan según cada característica demográfica. En primer 
lugar, resalta que, según sexo, las proporciones no varían con respecto al comportamiento nacional, con 
excepción de que 8% de las mujeres reportan las tres habilidades. En cuanto al comportamiento según rango 
de edad, se encuentra que el rango con mayores habilidades es de 15 a 29 años, ya que alrededor de la mitad 
de la población en esta edad muestra, al menos, una habilidad avanzada y 10% reporta el manejo de las tres 
habilidades. Al igual que en los anteriores análisis, este comportamiento decrece progresivamente conforme 
a la edad. Las características que muestran una gran variación con respecto al comportamiento general es la 
condición de trabajo y la región geográfica. En esta última, es consistente la diferencia regional en la zona 
sur del país. Al igual que las herramientas anteriores, las habilidades avanzadas se ven influidas por el estrato 
socioeconómico, ya que, en el estrato bajo, 87% no tiene alguna habilidad, mientras que en el estrato alto 56% 
reporta, al menos, una de estas.

Estos datos muestran algunas tendencias generales en cuanto a las habilidades y recursos digitales/
computacionales de la población en México. En este caso, el estrato económico es el principal determinante. 
Enseguida, el rango de edad con mejores habilidades es el ubicado entre 15 y 29 años. Adicionalmente, 
las regiones del sur del país muestran una ligera desventaja en comparación con el comportamiento nacional 
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y una desventaja más grande con las regiones del centro y centro-occidente. Así, se procede a mostrar los 
resultados de los modelos propuestos con el objetivo de analizar los efectos de cada una de las variables 
independientes en cada habilidad digital/computacional.

Cuadro 6 
Resultados del modelo de uso de correo electrónico según características 

sociodemográficas en México, 2022

Variable Coef E. Marg sig

Intercepto -0.8 0.02 ***

Sexo

Mujer ref

Hombre 0.09 0.01 ***

Edad

6 - 14 años ref

15 - 29 años 0.76 0.14 ***

30 -44 años -0.01 0 ***

45 - 60 años -0.77 -0.16 ***

60 años y más -1.47 -0.29 ***

Condición laboral

PEA ocupada ref

PEA desocupada 0.01 0

No PEA -0.41 -0.08 ***

Niñez -2.68 -0.47 ***

Estrato socioeconómico

Bajo ref

Medio Bajo 1.18 0.23 ***

Medio Alto 2.16 0.42 ***

Alto 2.87 0.53 ***

Región

Frontera Noroeste -0.35 -0.07 ***

Frontera Centro -0.35 -0.07 ***

Frontera Noreste -0.3 -0.06 ***

Centro Occidente -0.5 -0.1 ***

Centro ref

Frontera Sur -0.17 -0.05 ***

Frontera Sureste -0.25 -0.03 **

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.
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En el Cuadro 6 se muestran los resultados del modelo logístico binomial de uso de correo electrónico. 
En general el modelo muestra que todas las variables sociodemográficas son significativas para explicar el 
uso de esta herramienta. El efecto marginal sobre la probabilidad de hombres con respecto de las mujeres 
es de 1% de incremento. Por su parte, el modelo reporta que el incremento en la probabilidad entre el primer 
rango etario y el segundo es de 14%. En contraste, el incremento es nulo entre el rango de referencia y las 
edades entre 30 y 44 y el incremento es negativo en las edades avanzadas. En cuanto a la condición laboral, 
se muestra que no existe una diferencia sustancial entre la PEA y la NPEA y que, incluso el decremento en la 
probabilidad de uso entre PEA y desocupada es de 8%.

En lo que respecta al estrato económico, se muestra que el efecto marginal en esta variable es la de 
mayor magnitud para explicar el uso de correo electrónico. En este sentido, se estima que una persona de estrato 
alto tiene 53% más probabilidades de usar correo electrónico en comparación a una persona de estrato bajo. 
Finalmente, en términos regionales se observa una preponderancia en el uso de la herramienta en la región 
centro del país. Esto debido a que la probabilidad de uso disminuye en todas las regiones en comparación con 
la región centro, este decremento es de mayor proporción en la región centro occidente.

Cuadro 7 
Resultados del modelo de uso de ofimática según características sociodemográficas en México, 2022

Nivel de offimatica 0 1 2 3

E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig.

Intercepto -1.62 -2.24 -2.18

Sexo

Mujer Ref

Hombre -0.1 *** 0.02 0 0 0 *** 0.1 0.01 ***

Edad

6 - 14 años Ref

15 - 29 años -0.08 *** -1.16 -0.1 *** -0.28 -0.06 *** 1.11 0.24 ***

30 -44 años 0.07 *** -1.44 -0.1 *** -1.11 -0.09 *** 0.38 0.12 ***

45 - 60 años 0.21 *** -1.67 -0.1 *** -1.53 -0.09 *** -0.54 -0.02 ***

60 años y más 0.29 *** -1.61 -0.09 *** -2.23 -0.11 *** -1.29 -0.09 ***

Condición laboral

PEA ocupada Ref

PEA desocupada 0.1 *** -1.33 -0.04 *** -1.91 0 *** -3.18 -0.06 ***

No PEA 0.08 *** -0.44 -0.01 *** -0.12 0 *** -0.42 -0.07 ***

Niñez 0.36 *** -1.48 -0.03 *** -0.19 -0.05 *** -0.42 -0.29 ***

Estrato socioeconómico

Bajo Ref

Medio Bajo -0.18 *** 0.57 0.01 *** 1.04 0.03 *** 1.28 0.14 ***

Medio Alto -0.38 *** 1.21 0.02 *** 1.91 0.06 *** 2.28 0.29 ***

Alto -0.53 *** 1.54 0.02 *** 2.55 0.07 *** 3.16 0.44 ***
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Nivel de offimatica 0 1 2 3

E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig.

Región

Frontera Noroeste 0.07 *** -0.16 0 *** -0.42 -0.02 *** -0.39 -0.05 ***

Frontera Centro 0.08 *** -0.34 -0.01 *** -0.28 -0.01 *** -0.43 -0.06 ***

Frontera Noreste 0.07 *** -0.35 -0.01 *** -0.31 -0.01 *** -0.39 -0.05 ***

Centro Occidente 0.1 *** -0.51 -0.01 *** -0.42 -0.01 *** -0.56 -0.08 ***

Centro Ref

Frontera Sur 0 -0.24 -0.01 *** 0.3 0.02 *** 0.11 0.01 ***

Frontera Sureste -0.02 -0.06 0 *** -0.06 0 *** 0.03 0.01 ***

Pseudo R2 Negelkerke 0.266

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.

El Cuadro 7 muestra los resultados del modelo multinomial ordenado de uso de ofimática en México 
con sus efectos marginales en cada nivel de la variable. Como se ha mostrado en el análisis descriptivo, 
el comportamiento de esta variable se comporta en forma de U invertida, ya que tiene un patrón bimodal en el 
uso de cero aplicaciones de ofimática o de 3 programas. Dado un nivel de no uso de ofimática, se observa que 
la única variable con un gradiente negativo es el estrato socioeconómico, ya que la probabilidad de no uso 
decrece al aumentar este. Por el contrario, el no uso de ofimática aumenta en todas las regiones en comparación 
con la región centro y lo mismo pasa con la edad, al aumentar la edad de las personas la probabilidad de no uso 
de ofimática aumenta.

En el caso contrario, el modelo indica cuáles son las características que inciden en mayor medida en el 
uso de toda la suite de ofimática en las personas. En este punto, el sexo no es una dimensión determinante para 
un nivel más alto, dado que los hombres solo incrementan 1% su probabilidad de uso. Por otra parte, en la edad 
se observa que los rangos de edad en donde se alcanza la mayor probabilidad de uso son entre los 15 a 29 años 
y 30 a 44 años, con un incremento de 24% y 12% en la probabilidad respectivamente.

Aunado a lo anterior, el estrato económico y la condición de ocupación se muestran como determinantes 
importantes para el uso completo de la suite de ofimática. En este sentido, se observa un gradiente ascendente 
en los efectos marginales con respecto al estrato bajo; por ejemplo, el aumento de la probabilidad en el estrato 
alto llega a ser de 44%. La otra condición relevante es la ocupación, ya que en personas NPEA o desocupadas, 
la probabilidad de uso pleno de ofimática baja con respecto a la PEA, en 6%.

En términos geográficos, se observa, de nueva cuenta, la preponderancia en el uso pleno de ofimática 
en la región centro, ya que la probabilidad de este nivel de uso disminuye en promedio 7% en los estados de la 
región norte y del centro occidente. Por su parte, en las regiones del Sureste del país muestran un aumento 
en la probabilidad de 1% en el uso pleno de ofimática con respecto a la región centro.
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Cuadro 8 
Resultados del modelo de uso de habilidades avanzadas según características 

sociodemográficas en México, 2022

Nivel de offimatica 0 1 2 3

E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig. Coef E. Marg Sig.

Intercepto *** -2.8 *** -3.3 *** -5.23 ***

Sexo

Mujer Ref

Hombre -0.03 *** 0.11 0 *** 0.08 0 *** 0.44 0.02 ***

Edad

6 - 14 años Ref

15 - 29 años -0.19 *** 0.54 0.02 *** 1.2 0.09 *** 2.24 0.08 ***

30 -44 años -0.09 *** -0.15 -0.04 *** 0.85 0.07 *** 1.7 0.06 ***

45 - 60 años 0.04 *** -0.74 -0.07 *** 0.02 0.01 *** 0.75 0.02 ***

60 años y más 0.12 *** -1.35 -0.1 *** -0.51 -0.02 *** -0.04 0 ***

Condición laboral

PEA ocupada Ref

PEA desocupada 0.06 *** -0.17 -0.01 *** -0.39 -0.04 *** -0.35 -0.01 ***

No PEA 0.09 *** -0.22 0 *** -0.64 -0.06 *** -0.65 -0.03 ***

Niñez 0.29 *** -1.8 -0.08 *** -2.83 -0.14 *** -2.64 -0.06 ***

Estrato socioeconómico

Bajo Ref

Medio Bajo -0.16 *** 1.14 0.06 *** 1.21 0.07 *** 1.35 0.04 ***

Medio Alto -0.33 *** 1.96 0.11 *** 2.11 0.14 *** 2.2 0.07 ***

Alto -0.47 *** 2.47 0.14 *** 2.88 0.22 *** 3.04 0.11 ***

Región

Frontera Noroeste 0.06 *** -0.28 -0.02 *** -0.38 -0.03 *** -0.36 -0.01 ***

Frontera Centro 0.06 *** -0.31 -0.02 *** -0.34 -0.03 *** -0.27 -0.01 ***

Frontera Noreste 0.05 *** -0.24 -0.01 *** -0.34 -0.03 *** -0.17 0 ***

Centro Occidente 0.08 *** -0.41 -0.02 *** -0.51 -0.04 *** -0.49 -0.02 ***

Centro Ref

Frontera Sur -0.03 *** 0.35 0.04 *** -0.02 -0.01 *** 0.13 0 ***

Frontera Sureste 0.01 *** 0.01 0 *** -0.01 0 *** -0.16 -0.01 ***

Pseudo R2 Negelkerke 0.266

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH, 2022, INEGI.
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El Cuadro 8 muestra los resultados del modelo multinomial ordenado de las habilidades avanzadas. 
Como se comentó en los cuadros descriptivos, 70% de la población encuestada reporta habilidades nulas 
en este rubro. Así, ante un nivel dado de nulas habilidades avanzadas, se observa que los hombres tienen 3% 
menos probabilidades de no tener dichas habilidades. Por su parte, la edad muestra un comportamiento 
en U dado que hasta el rango de edad de 39 años la probabilidad de no tener habilidad alguna disminuye entre 
19% y 9% respectivamente en cada rango etario. Sin embargo, a partir de los 40 años, la probabilidad de no 
uso aumenta hasta llegar a ser de 12% en la etapa de 60 años y más. En cuanto al estrato socioeconómico, 
presenta un gradiente decreciente ante el aumento de dicha variable en la probabilidad de no presencia de 
habilidades avanzadas.

En contraposición con las nulas habilidades avanzadas en la población en México, se tiene la modelación 
de las características que influyen más en el nivel más avanzado de habilidades computacionales/digitales. 
En este sentido, el nivel 3 del último modelo muestra que las variables que reportan efectos marginales 
mayores son el estrato socioeconómico y la edad; es decir, en el estrato alto se estima que el efecto marginal 
de uso pleno de habilidades avanzadas aumente en 11% con respecto a los estratos más bajos. Aunado a 
esto, el rango de edad de 15 a 29 años aumenta su efecto marginal en comparación con el rango base en 8%. 
Las otras variables muestran un efecto marginal casi inexistente en comparación con sus categorías de 
referencia. En otras palabras, las variables de sexo, región y ocupación no tienen mucho efecto en tener 
el mayor nivel de habilidades avanzadas computacionales.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados identificados en el caso de México para el uso de distintas herramientas y habilidades digitales/
computacionales, en general, son congruentes con los hallazgos previamente reportados en la literatura 
internacional y nacional sobre brecha y alfabetización digital. Sin embargo, cabe mencionar que se tiene algunas 
particularidades con respecto a los hallazgos previos, sobre todo, por la naturaleza de implementar una encuesta 
de escala nacional.

En el caso del uso del correo electrónico, se ha mencionado la relevancia social y económica del 
manejo de esta herramienta. Para la edad, se ha encontrado que existe una relación negativa con el uso de 
correo electrónico, estos datos con congruentes con lo mostrado por Forsyth y Demchak (2022). En su trabajo, 
las autoras enfatizan la necesidad de la utilización del correo electrónico como herramienta fundamental para 
lograr una alfabetización digital funcional.

Por otra parte, el trabajo de Ynalvez y Shrum (2006) muestra el caso de Filipinas y la necesidad de 
estudiar a profundidad el uso y disponibilidad de correo electrónico para determinadas tareas cotidianas. 
Adicionalmente, la importancia de conocer las personas que utilizan correo electrónico radica en el papel que 
esta herramienta tiene para el mundo contemporáneo. Bajo el enfoque de la AD y las DD se puede encontrar 
que el caso mexicano muestra posibles amenazas en personas de edad avanzada y personas de estratos bajos, 
dado que estas personas, según los resultados empíricos son aquellas que tienen menos probabilidad de uso. 
Esto puede conllevar a que la intersección de estas características se convierta en una barrera ante la tendencia 
del gobierno electrónico y ante la necesidad imperante de disponer de una cuenta de correo electrónico para 
trámites oficiales (Bélanger y Carter, 2009).

Otro punto que sugieren los resultados empíricos es la poca probabilidad de que las personas mayores 
de 40 años o las personas de estratos económicos más bajos utilicen el correo electrónico. En este punto, vale 
mencionar que la nula o poca habilidad en el uso de la herramienta puede ser una vulnerabilidad importante 



Sánchez-Zárate   |   Análisis sociodemográfico y regional de las habilidades digitales/computacionales en México... 145

de seguridad digital, elemento que piratas informáticos pueden aprovechar. En este sentido, conocer que la 
población que pertenece a estos grupos puede ser susceptibles de amenazas como los ransomwares, phishing, 
publicidad engañosa o bulos. Así, la capacidad de distinguir en un correo electrónico todas las amenazas es 
una habilidad imperativa para un manejo seguro de la vida digital (Canfield et al., 2019; Sarno y Black, 2023). 

En lo que se refiere al uso de ofimática, al contrario de lo que señala la literatura al respecto, en el caso 
de México, lejos de decrecer la necesidad de su uso, esta se encuentra en aumento. A decir de Suša Vugec y 
Stjepic (2022) el manejo de ofimática se ha convertido en una habilidad necesaria entre las nuevas generaciones 
para alcanzar un nivel de alfabetismo crítico.

El último punto en la discusión se centra en las habilidades avanzadas. Vale la pena mencionar 
que las habilidades avanzadas han adquirido relevancia ante la necesidad de conocer de manera crítica el 
funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Así, los resultados concuerdan 
con estudios como el de Gran et al. (2021) quienes muestran el gradiente decreciente de habilidades 
algorítmicas entre los grupos de edad y niveles de escolaridad. Aunque, a diferencia de este trabajo los 
autores muestran que las personas tienen una actitud neutral ante el conocimiento de algoritmos.

Finalmente, en cuanto a las DD y la AD de género, el presente estudio sugiere que no existe diferencia 
sustancial entre sexo según diferentes niveles y herramientas digitales. Esto contrapone la literatura internacional 
que, en distintas latitudes ha señalado que las mujeres, generalmente tienen menos uso de TIC (Hilbert, 2011). 
Los hallazgos pueden indicar un par de puntos en el tema. El primero de ellos es que los estudios con enfoque 
de género sobre el tema digital han sido publicados antes de la pandemia de COVID-19, el cual puede haber 
sido un determinante para que las mujeres hayan incrementado su participación en las habilidades digitales/
computacionales. El segundo de ellos, puede ser el comienzo de un cambio estructural ante la igualdad de 
género en el tema en el ámbito mexicano.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente trabajo ha tenido como objetivo analizar las características sociodemográficas y regionales de uso 
de tres herramientas digitales computacionales en México en 2022, estas herramientas son: uso de correo 
electrónico, nivel de uso de ofimática y nivel de habilidades avanzadas, en donde se incluye instalación de 
periféricos, conocimiento de bases de datos y lenguajes de programación. Este trabajo se enmarca en las 
discusiones nacionales e internacionales sobre desigualdades y alfabetización digitales. Lo anterior ha permitido 
identificar grupos poblacionales vulnerables ante el avance de la digitalización de la economía y la sociedad.

El uso de correo electrónico se ha convertido en un elemento fundamental para la vida cotidiana de las 
personas, es necesario su uso para sistemas operativos móviles y en algunos casos para sistemas operativos 
de escritorio o laptops. Asimismo, también es necesario para trámites gubernamentales, lo cual lo convierte 
en una puerta para el llamado gobierno electrónico; sin embargo, también implica un punto de vulnerabilidad 
antes los ataques de robo de datos o spams maliciosos.

En este sentido, el estudio apunta que 56% en México hace uso de correo electrónico; sin embargo, 
este indicador no es homogéneo a lo largo de distintos subgrupos poblacionales. En primera instancia, 
se observa que los hombres tienen mayor probabilidad de uso de la herramienta en comparación con las 
mujeres. Segundo, se observa que los principales determinantes para el uso de esta herramienta se basan 
en el estrato económico y en la edad de las personas. Así, los estratos socioeconómicos más bajos tienen 
menos probabilidad de usar esta herramienta. Esta tendencia se observa según la edad de las personas; 
por ende, personas mayores en estratos medio bajos y bajos enfrentan doble vulnerabilidad al no usar correo 
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electrónico. En el terreno regional, se muestra que todas las regiones enfrentan desventajas con respecto 
a la región centro del país. Esta disparidad es un punto que debe considerarse en la implementación de 
plataformas gubernamentales en las cuales se pida el uso de correo electrónico, debido a que se enfrenta 
el obstáculo del no uso homogéneo del correo en todas las personas fuera de la región centro del país.

En cuanto al uso de ofimática, cabe mencionar que 60% de la población que usa computadora no maneja 
alguna paquetería de ofimática y solo 28% de la población maneja las tres paqueterías principales: procesador 
de texto, hojas de cálculo y generador de diapositivas. La ausencia de esta habilidad se incrementa en la niñez 
de 6 a 14 años y en estratos bajos. En contraparte, los segmentos de poblaciones con mayor probabilidad de uso 
completo de ofimática se localizan en el estrato socioeconómico alto y en la población ocupada. En términos 
regionales, el uso más avanzado de ofimática se concentra en la región centro del país.

En la dimensión de habilidades avanzadas se ha encontrado la mayor cantidad de disparidades en 
el ejercicio empírico, esto debido, en cierta medida, por el conocimiento necesario para desarrollar este 
rubro. Así, se ha obtenido que 70% de la población en México no ha desarrollado habilidad alguna en esta 
dimensión. En este rubro, se muestra que la mayor parte de las variables sociodemográficas no explican 
el nivel de habilidades especializadas más alto. En otras palabras, no existen diferencias o los cambios 
son mínimos en términos regionales, de sexo u ocupacionales entre las personas con el grado más alto de 
habilidades avanzadas. Sin embargo, los resultados sugieren que el estrato socioeconómico y el rango 
de edad entre 15 y 29 años es el más grupo de población con mayores ventajas en estas habilidades.

Finalmente, el trabajo ha apuntado a tener un panorama general de las diferentes habilidades que pueden 
construir un alfabetismo digital en el país. Por ello, los resultados encontrados pueden ser tomados en cuenta 
para la generación de un discurso tecnológico basado en los avances computacionales, el cual pueda tomar en 
cuenta los diferentes estratos sociodemográficos de la población. De igual manera, apuntar a que las disparidades 
regionales en estas habilidades muestran que la región centro del país continua con la preponderancia en estos 
temas, probablemente debido a la primacía urbana de su principal zona metropolitana. Asimismo, el presente 
trabajo permite abrir una agenda de investigación en torno a la alfabetización digital como base para una 
sociedad digital más igualitaria.
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