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RESUMEN
El análisis bibliométrico se enfoca en la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios, un 
tema crítico en la educación actual que impacta tanto el acceso a tecnologías de la información como las 
competencias necesarias para su uso efectivo, afectando el rendimiento académico y las oportunidades 
profesionales de los estudiantes. El objetivo central es identificar las principales tendencias y contribuciones 
en la literatura científica sobre este tema, analizando la evolución de las publicaciones, autores influyentes, 
instituciones líderes y colaboraciones internacionales. Para ello, se emplea una metodología cuantitativa 
de cartografía bibliométrica basada en la base de datos Scopus, procesando 404 publicaciones a través 
de herramientas como Bibliometrix y VOSviewer para visualizar redes de coautoría y temas emergentes. 
Los resultados muestran un aumento significativo en la producción científica desde 2017, destacando 
la influencia de la pandemia de COVID-19 en la digitalización de la educación y la urgencia de abordar 
las desigualdades tecnológicas. Las principales conclusiones indican que, aunque la brecha digital sigue 
siendo un desafío global, la colaboración internacional y las políticas educativas enfocadas en la equidad 
digital son esenciales para mitigar estas desigualdades, asegurando el acceso igualitario a las tecnologías 
digitales para todos los estudiantes universitarios.
Palabras clave: Brecha digital. Educación. Estudiantes universitarios. Políticas educativas. Equidad digital.

ABSTRACT
The bibliometric analysis focuses on bridging the digital divide in university students, a critical issue in 
today’s education that impacts both access to information technologies and the competencies needed 
for their effective use, affecting students’ academic performance and career opportunities. The central 
objective is to identify the main trends and contributions in the scientific literature on this topic, analysing 
the evolution of publications, influential authors, leading institutions and international collaborations. 
To this end, a quantitative methodology of bibliometric mapping based on the Scopus database is used, 
processing 404 publications through tools such as Bibliometrix and VOSviewer to visualise co-authorship 
networks and emerging themes. The results show a significant increase in scientific output since 2017, 
highlighting the influence of the COVID-19 pandemic on the digitisation of education and the urgency of 
addressing technological inequalities. Key findings indicate that, while the digital divide remains a global 
challenge, international collaboration and education policies focused on digital equity are essential to 
mitigate these inequalities, ensuring equal access to digital technologies for all university students.
Keywords: Digital divide. Education. University students. Education policies. Digital equity.
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1 INTRODUCCIÓN

La brecha digital, definida como la disparidad en el acceso, uso y competencias en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) (García-Faroldi, 2022), se ha convertido en un tema de creciente interés 
y preocupación en el ámbito académico y social (López Bueno et al., 2023); en el contexto universitario, 
esta brecha puede influir significativamente en el rendimiento académico (Duche Perez et al., 2019; Zreik, 
2023) y las oportunidades futuras de los estudiantes (Faura-Martínez et al., 2022), en consecuencia, la 
capacidad de los estudiantes para acceder a recursos digitales y utilizarlos eficazmente es fundamental 
para su éxito académico (Ortega-Sánchez, 2023), así como para su desarrollo profesional en un mundo 
cada vez más digitalizado (Kumi-Yeboah et al., 2023).

La reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios ha sido objeto de múltiples 
investigaciones, reflejando una amplia gama de enfoques y estrategias (Tetteh et al., 2023); estos 
estudios abordan desde las políticas gubernamentales y las iniciativas institucionales (Castano et al., 
2012; Maphosa & Maphosa, 2023) hasta las soluciones tecnológicas y las metodologías pedagógicas 
(Karunakar, 2021). En ese sentido, comprender las tendencias y perspectivas es crucial para diseñar 
intervenciones efectivas (Moro et al., 2023), así mismo, promover la equidad en el acceso y uso de las TIC 
(Maphalala et al., 2021).

Durante la pandemia de COVID-19 se forzó una transición a la educación en línea, evidenciando 
las deficiencias en el acceso a las TIC y en las competencias digitales (Ibrahim et al., 2022), exacerbando 
las disparidades digitales y evidenciando la urgente necesidad de abordar la brecha digital en el ámbito 
educativo (Malik et al., 2022); porque afecta de manera superlativa a los estudiantes de entornos 
socioeconómicos desfavorecidos (Reisdorf et al., 2020; Diaz-Leon et al., 2023). En consecuencia, esta 
situación ha generado un renovado interés en la investigación sobre cómo mitigar estas desigualdades 
(Alkureishi et al., 2021) y asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de 
aprendizaje (Wilson et al., 2023).

El creciente reconocimiento de la importancia de las habilidades digitales en el mercado laboral 
global subraya la relevancia de este tema (Montaña-Blasco et al., 2023); las competencias digitales no 
solo son esenciales para el éxito académico (Carow et al., 2023), sino también para la empleabilidad (Patel, 
2022) y la participación activa en la sociedad contemporánea (Gladkova et al., 2022). En ese sentido, 
investigar y comprender las estrategias para reducir la brecha digital tiene implicaciones significativas 
tanto a nivel educativo como socioeconómico (Mula-Falcón et al., 2023; Alam et al., 2023).

Es importante destacar que la brecha digital no se manifiesta de manera uniforme en todas las 
regiones del mundo (Keser Aschenberger et al., 2023). En América Latina, la brecha digital está influenciada 
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por factores económicos, sociales y geográficos (Castillo et al., 2021; Sánchez-Oñate et al., 2023), donde 
las disparidades en la infraestructura de internet (Arévalo et al., 2022) y la accesibilidad a dispositivos 
tecnológicos son particularmente notables (Teixeira et al., 2021). En África, las barreras a la reducción de la 
brecha digital son aún más pronunciadas (Lembani et al., 2020), debido a limitaciones en la infraestructura 
básica (Zimba et al., 2021), altos costos de conectividad (Azionya & Nhedzi, 2021) y bajos niveles de 
alfabetización digital (Msila, 2021). En Asia, aunque algunas regiones muestran avances significativos 
en tecnología (Ibrahim et al., 2022), las desigualdades persisten debido a disparidades socioeconómicas 
(Jugembayeva & Murzagaliyeva, 2023) y la falta de políticas educativas inclusivas (Choudhury et al., 2023). 
En Europa, la brecha digital se observa principalmente entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo dentro del continente (Jacques et al., 2021b), así como entre áreas urbanas y rurales (Tirado-
Morueta et al., 2023).

El presente artículo se propone realizar un análisis bibliométrico de la literatura existente sobre 
la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios. El objetivo es identificar las tendencias 
predominantes, los temas emergentes, y las principales contribuciones en este campo. Utilizando 
técnicas bibliométricas, se examinarán las publicaciones relevantes, los autores más influyentes, las 
instituciones líderes, y las colaboraciones internacionales. Además, se analizará la evolución temporal de 
la investigación y las áreas temáticas más destacadas, proporcionando una visión integral de los avances 
y desafíos en este ámbito.

Conocer la complejidad de la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios, y diseñar 
intervenciones efectivas para mejorar las políticas educativas, requiere primero una comprensión más 
amplia del avance teórico y metodológico en este campo, así como del curso histórico seguido en la 
consolidación del conocimiento sobre este fenómeno. Este análisis permite formular la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuál es el nivel de conocimiento científico sobre la reducción de la brecha digital en 
estudiantes universitarios a lo largo del tiempo? En el marco de esta pregunta general, subyacen las 
siguientes preguntas específicas: i) ¿Cuál es la evolución de las publicaciones sobre la reducción de la 
brecha digital en estudiantes universitarios?, ii) ¿Quiénes son los autores más prominentes relacionados 
con el tema?, iii) ¿Cuáles son las revistas más importantes en este campo?, iv) ¿Cuáles son las filiaciones 
institucionales más influyentes en esta área?, v) ¿Qué países lideran la producción de publicaciones sobre 
la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios?, vi) ¿Cómo ha evolucionado la frecuencia 
de las palabras clave relacionadas con la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios?, 
vii) ¿Cuáles son las áreas del conocimiento vinculadas a este tema?, viii) ¿Cuáles son las principales 
palabras clave que coocurren en la investigación sobre la reducción de la brecha digital en estudiantes 
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universitarios y cómo se relacionan entre sí?, ix) ¿Cuáles son las perspectivas futuras de investigación 
sobre la reducción de la brecha digital en el ámbito universitario?.

2 METODOLOGÍA

Para comprender el enfoque científico relacionado con la reducción de la brecha digital en estudiantes 
universitarios, se empleó la metodología de cartografía bibliométrica. Este enfoque matemático y 
estadístico permite analizar la producción científica y las diversas formas de comunicación en la ciencia 
(Gómez-Morales, 2015; Laudano et al., 2018). La bibliometría se aplica mediante una serie de pasos 
sistemáticos y rigurosos, comenzando con la formulación de preguntas de investigación, la identificación 
de bases de datos relevantes, la creación de una ecuación de búsqueda canónica y el análisis estadístico 
y matemático de los metadatos obtenidos (Bellido-Valdiviezo et al., 2023; Martens et al., 2016).

El enfoque de investigación adoptado es cuantitativo, centrado en la exploración y descripción 
del proceso relacionado con el estudio científico del fenómeno investigado. Para llevar a cabo esta 
investigación, se eligió un diseño no experimental de tipo longitudinal, ideal para comprender las 
tendencias y perspectivas dentro del campo de estudio, permitiendo hacer un seguimiento histórico de la 
producción académica y entender cómo ha evolucionado la atención hacia la brecha digital en el ámbito 
universitario.

A partir de la pregunta de investigación, se elaboró una ecuación de búsqueda canónica en la base 
de datos Scopus que incluyó términos clave relevantes: ( TITLE-ABS-KEY ( “digital divide” OR “digital gap” 
OR “technological gap” OR “digitisation gap” ) AND TITLE-ABS-KEY ( university OR “university students” 
OR “young people” ) AND TITLE-ABS-KEY ( education ) ) AND PUBYEAR > 1997 AND PUBYEAR < 2024 
AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “SOCI” ) ). Es importante señalar que esta estrategia de búsqueda no se 
restringió a un período temporal específico, ya que se buscaba entender el desarrollo del tema desde su 
aparición en el ámbito científico hasta el año 2023. Se seleccionó la base de datos Scopus debido a su 
enfoque multidisciplinario y a los rigurosos procesos de arbitraje que emplea; como resultado de esta 
búsqueda, se identificaron un total de 404 publicaciones científicas.

Los datos recopilados de la base de datos Scopus fueron exportados en formato CSV (Comma 
Separated Values) para ser sometidos a un análisis matemático y estadístico que ayudara a responder 
las preguntas de investigación establecidas (Sulphey et al., 2024). Posteriormente, estos datos se 
transformaron a un formato de hoja de cálculo en Excel, lo que facilitó su procesamiento estadístico y 
matemático para un análisis e interpretación más detallados (Osemwegie et al., 2023).
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Dado que los registros extraídos de Scopus incluyen diferentes relaciones entre metadatos, como 
los vínculos entre autores, instituciones, países, afiliaciones institucionales, revistas y financiadores, 
se crearon visualizaciones de mapas científicos en forma de redes de coautorías y semánticas (Prahani 
et al., 2024). Estas visualizaciones y mapeos se generaron utilizando software especializado de acceso 
libre, como Bibliometrix y VOSviewer (Shaw et al., 2024).

Bibliometrix es una herramienta desarrollada en R, un lenguaje de programación diseñado para 
realizar análisis estadísticos y generar visualizaciones gráficas. Este software cuenta con el respaldo 
del equipo R Core Team, que se dedica a mejorar continuamente el lenguaje R; además, la Fundación R 
para la Computación Estadística, una organización sin fines de lucro, apoya su uso en investigaciones 
científicas y estadísticas (Aria & Cuccurullo, 2024). Para emplear Bibliometrix, es necesario instalar tanto 
R como RStudio (Bellido-Valdiviezo et al., 2023).

Por otro lado, VOSviewer es un software de código abierto creado por la Universidad de Leiden 
en los Países Bajos, diseñado específicamente para desarrollar y visualizar redes bibliométricas. Estas 
redes pueden representar elementos como revistas, investigadores o publicaciones, basándose en 
relaciones como citas, co-citación, acoplamiento bibliográfico o coautoría (Van Eck & Waltman, 2024). 
Adicionalmente, VOSviewer incluye una funcionalidad de minería de texto que permite construir y 
visualizar redes de co-ocurrencia de términos clave obtenidos de la literatura científica (Sulphey et al., 
2024).

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estrategia de búsqueda utilizada para el análisis bibliométrico relacionado con la reducción 
de la brecha digital en estudiantes universitarios permitió reunir una colección de 404 documentos, 
publicados entre 1998 y 2023, de acuerdo con la base de datos Scopus, la cual fue seleccionada debido 
a su rigurosidad científica y enfoque multidisciplinario. Esta colección está compuesta por 307 revistas 
y 1022 autores, con un índice de coautoría internacional del 16.58%, un promedio de 2.68 coautores por 
documento, una antigüedad media de los artículos de 6.99 años (en relación con los años de impacto de 
los documentos) y un promedio de 14.92 citas por artículo (ver Figura 1). El número de citas recibidas por 
los documentos analizados es un indicador claro del interés y el reconocimiento que estos trabajos han 
generado en la comunidad científica. Un promedio de 14.92 citas por documento sugiere que los estudios 
sobre la brecha digital no solo son consultados, sino que también se consideran referencias clave en 
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investigaciones posteriores. Esto resalta la importancia del tema y la calidad de las contribuciones 
realizadas en este campo.

Figura 1 - Información principal.

Fuente. Tomado de Bibliometrix.

El análisis bibliométrico revela un notable ascenso en las investigaciones sobre la reducción de 
la brecha digital en la última década; este aumento coincide con la aceleración de la digitalización en 
el sector educativo, un fenómeno exacerbado por la pandemia de COVID-19 (Diaz-Leon et al., 2023). 
La emergencia sanitaria global obligó a una rápida transición hacia la educación en línea, poniendo en 
evidencia las desigualdades en el acceso y uso de TIC (Bonilla-Del-río & Sánchez Calero, 2022); este 
contexto impulsó un mayor interés académico y una producción significativa de investigaciones enfocadas 
en mitigar la brecha digital (Ayoo, 2022)

Los hallazgos del análisis bibliométrico proporcionan una visión rigurosa sobre la reducción 
de la brecha digital en el ámbito universitario; la identificación de tendencias, como el incremento 
de investigaciones en la última década, y patrones, como la alta colaboración internacional y el 
reconocimiento científico, permite a los investigadores y formuladores de políticas comprender mejor las 
dinámicas del campo (Matsilele, 2021). Esta comprensión es esencial para el diseño de intervenciones 
efectivas que promuevan la equidad digital y aseguren que todos los estudiantes universitarios tengan 
acceso igualitario a las TIC (Roda & Perry, 2021), independientemente de su contexto socioeconómico o 
geográfico (Carow et al., 2023).

La evolución temporal de las publicaciones sobre la reducción de la brecha digital en estudiantes 
universitarios, analizada desde 1998 hasta 2023 (ver Figura 2), muestra un periodo inicial de 
crecimiento lento en las investigaciones entre 1998 y 2016. Durante este tiempo, las publicaciones 
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fueron incrementándose gradualmente, lo cual puede estar relacionado con la adopción progresiva de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el sector  educativo (Mohan et al., 2020). Sin 
embargo, a partir de 2017, se observa un mayor dinamismo en la producción científica, alcanzando un 
récord de 71 documentos en 2023; este incremento significativo en las publicaciones coincide con varios 
factores clave: La creciente conciencia sobre la importancia de la equidad digital (Pittman et al., 2020), 
el impacto de políticas educativas enfocadas en la integración tecnológica y la pandemia de COVID-19 
(Faloye et al., 2020), que aceleró la digitalización en la educación y puso de relieve las desigualdades 
existentes en el acceso a las TIC (Cabero-Almenara & Llorente-Cejudo, 2020). Asimismo, este auge en 
la investigación sugiere un reconocimiento creciente de la brecha digital como un problema crítico que 
necesita ser abordado para garantizar la inclusión y el éxito académico de todos los estudiantes.

Figura 2 - Producción científica anual.

Fuente: Tomado de Bibliometrix.

En cuanto a los autores más distinguidos por sus publicaciones en esta colección (ver Figura 3), 
figuran destacados investigadores como Farley H. de la Universidad de Southern Queensland, Australia; 
Aguaded-Gómez J. de la Universidad de Huelva, España; Ahmad N. de la Universidad Musulmana de 
Aligarh, India; y Alam M. de la Universidad de Dhaka, Bangladesh, entre otros; estos autores no solo han 
contribuido significativamente al corpus de conocimiento sobre la brecha digital, sino que también han 
liderado investigaciones influyentes que han sido ampliamente citadas en la literatura. Su trabajo abarca 
una variedad de enfoques y contextos, reflejando la naturaleza global y multifacética del problema de 
la brecha digital (Alam et al., 2023); además, la diversidad geográfica de estos investigadores también 
subraya la universalidad de la preocupación por la equidad digital en la educación superior (Pashentsev, 
2021) (Lowenthal et al., 2020).
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Figura 3 - Autores relevantes.

Fuente: Tomado de Bibliometrix.

Las revistas más prominentes en la temática de la reducción de la brecha digital (ver Figura 4) 
incluyen a Sustainability (Suiza), Information Communication and Society (Reino Unido), Comunicar 
(España) y Turkish Online Journal of Distance Education (Turquía), todas ellas indexadas en Scopus en el 
cuartil Q1. Estas revistas no solo proporcionan plataformas de alta visibilidad para la investigación, sino 
que también representan la intersección de disciplinas que abordan la brecha digital desde diferentes 
perspectivas, como la sostenibilidad, la comunicación, la educación y la tecnología (Gant, 2020). La 
inclusión de revistas de alto impacto en el análisis indica que las investigaciones sobre la brecha digital 
están alcanzando audiencias académicas amplias y diversas (Mashau & Farisani, 2023), lo cual es crucial 
para impulsar cambios en políticas y prácticas educativas (Reisdorf et al., 2020).

Figura 4 - Revistas destacadas.

Fuente: Tomado de Bibliometrix.



ISSN: 2176-8501

Revista Conhecimento Online  |  Novo Hamburgo  |  a. 17 | v. 1 | jan./jun. 2025
202

Las instituciones más relevantes que albergan a los investigadores más destacados en el campo 
incluyen la University of South Africa (Sudáfrica), University of Southern Queensland (Australia), 
University of the South Pacific (Fiji – Oceanía), y la Universitat Oberta de Catalunya (España), entre otras 
(ver Figura 5). Estas instituciones han jugado un papel fundamental en el avance de la investigación sobre 
la brecha digital, proporcionando el apoyo académico y los recursos necesarios para realizar estudios 
de alta calidad (Faloye et al., 2020). La presencia de universidades de diferentes continentes refleja el 
interés y compromiso global en abordar las desigualdades digitales (Ndlangamandla, 2022); además, la 
colaboración entre estas instituciones y la diversidad de sus enfoques contribuyen a un entendimiento 
más completo y matizado del problema (Dar & Jan, 2022).

Figura 5 - Afiliaciones institucionales.

Fuente: Tomado de Bibliometrix.

Los países que han realizado las contribuciones más significativas son Estados Unidos, con 62 
artículos, seguido de España (59), Sudáfrica (39), Reino Unido (29) y Australia (28) (ver Figura 6). Estos 
países lideran la producción científica, reflejando su compromiso y recursos dedicados a abordar esta 
problemática. La preeminencia de Estados Unidos y España puede atribuirse a varias razones; Estados 
Unidos posee una fuerte infraestructura tecnológica y las políticas de educación digital han impulsado 
numerosas investigaciones (Reisdorf et al., 2020); además, las instituciones estadounidenses suelen 
tener acceso a amplios recursos y financiamiento, lo que facilita estudios extensivos y de alta calidad 
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(Miller, 2021). En cuanto a España, ha mostrado un interés sostenido en la inclusión digital, con políticas 
educativas y proyectos de investigación enfocados en la equidad en el acceso a las TIC (Lantarón et al., 
2021). Finalmente, Sudáfrica, el Reino Unido y Australia también contribuyen significativamente, 
reflejando el carácter global del problema de la brecha digital (Lembani et al., 2020), así mismo, es 
importante destacar que hay representantes de cada continente, lo que subraya la universalidad de este 
desafío y la necesidad de soluciones adaptadas a diversos contextos geográficos y socioeconómicos 
(Haslop et al., 2021).

Figura 6 - Producción por países

Fuente: Tomado de Analyze results de Scopus.

Las temáticas más destacadas en la investigación sobre la reducción de la brecha digital incluyen 
“Students” con 46 ocurrencias, “Brecha Digital” (40), “E-Learning” (33), “Engineering Education” (30) 
y “Education” (27) (ver Figura 7). Estas temáticas reflejan las áreas de enfoque más frecuentes y la 
evolución del interés académico en estas cuestiones desde 1998 hasta 2023. En ese sentido, podemos 
detallar que la frecuencia de Students indica un fuerte enfoque en los estudiantes como el grupo más 
afectado por la brecha digital (García-Vandewalle García et al., 2022), además, la investigación se centra 
en cómo las desigualdades en el acceso a las TIC impactan su rendimiento académico y oportunidades 
de aprendizaje (Haidi & Hamdan, 2023). Así también, la alta ocurrencia de Brecha Digital que es una frase 
clave subraya la importancia central del tema en sí mismo; la brecha digital es un fenómeno complejo 
que implica desigualdades en el acceso, uso y habilidades digitales (Pittman et al., 2020). Además, el 
aumento en las investigaciones sobre E-Learning (aprendizaje electrónico) refleja la transición hacia la 
educación digital y la necesidad de entender cómo las plataformas en línea pueden reducir o exacerbar 
las desigualdades digitales (Zreik, 2023). Finalmente, Engineering Education sugiere un interés particular 
en cómo la educación en ingeniería, una disciplina altamente dependiente de las TIC, enfrenta y aborda 
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la brecha digital (Diaz-Leon et al., 2023); y Education que en general sigue siendo un tema clave, con 
investigaciones centradas en políticas, prácticas y soluciones para integrar las TIC de manera equitativa 
en todos los niveles educativos (García-Faroldi, 2022).

Figura 7 - Frecuencia de las palabras en el tiempo.

Fuente: Tomado de Bibliometrix.

Las áreas de estudio más relevantes vinculados con la temática de la reducción de la brecha 
digital en estudiantes universitarios son diversas y abarcan múltiples disciplinas. Según los datos, estas 
áreas incluyen ciencias sociales (58.7%), ciencias de la computación (15.3%), ingeniería (5.7%) y artes y 
humanidades (5.4%) (ver Figura 8). En ese sentido, las ciencias sociales dominan la investigación sobre la 
brecha digital (Vishnu et al., 2022); este énfasis refleja la naturaleza multidimensional del problema, que no 
solo involucra aspectos técnicos, sino también factores sociales, económicos y culturales (Pittman et al., 
2020), así también, las investigaciones en esta área exploran temas como el acceso desigual a las TIC, 
las implicaciones sociales de la brecha digital y las políticas necesarias para abordar estas desigualdades 
(Haidi & Hamdan, 2023). Asu vez, las ciencias de la computación son la segunda área más relevante; esta 
disciplina se centra en el desarrollo y evaluación de tecnologías y soluciones digitales que pueden ayudar 
a cerrar la brecha a través del diseño de plataformas de aprendizaje en línea (Blunt & Pearson, 2021), 
herramientas de alfabetización digital y tecnologías accesibles (Gougeon & Cross, 2021). Así también, la 
ingeniería también juega un papel crucial porque las investigaciones en esta área a menudo se enfocan en 
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el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y soluciones innovadoras para mejorar el acceso a las TIC 
(Sastre-Merino et al., 2021), especialmente en comunidades subrepresentadas o con recursos limitados 
(Jacques et al., 2021a). Por último, artes y humanidades, esta área explora el impacto cultural y educativo 
de la brecha digital (Tarango et al., 2020); las investigaciones pueden incluir estudios sobre cómo las TIC 
influyen en la enseñanza y el aprendizaje de las artes y las humanidades, así como en la preservación y 
difusión de la cultura digital (Ramírez & Ruiz, 2021).

Figura 8 - Publicaciones por áreas de estudio.

Fuente: Tomado de Analyze results de Scopus.

El análisis de la red de palabras clave proporciona una visión detallada de cómo el tema de la brecha 
digital se interconecta con otros conceptos clave en la literatura; es así que, el término digital divide 
(brecha digital) se vincula con ocho clusters significativos, donde los nodos más cercanos y centrales 
incluyen higher education (educación superior), Covid-19, education (educación) y e-learning (ver Figura 
9). Así mismo, estos nodos también forman clústeres significativos donde destacan en el último lustro 
términos clave como online learning (aprendizaje en línea), digital competence (competencia digital), digital 
transformation (transformación digital) y digital literacy (alfabetización digital). 

Los nodos Higher Education y Education reflejan la importancia de la brecha digital en el contexto 
educativo; la educación superior es un área crítica donde las desigualdades en el acceso a las TIC pueden 
tener un impacto significativo en el rendimiento académico y las oportunidades profesionales (Bennett 
et al., 2020); además, las investigaciones en este cluster abordan cómo las instituciones educativas 
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pueden mitigar la brecha digital y promover la inclusión tecnológica (Lembani et al., 2020). Asimismo, 
el nodo Covid-19 resalta como la pandemia ha exacerbado la brecha digital, destacando la urgencia de 
abordar las desigualdades en el acceso a las TIC (Cabero-Almenara & Llorente-Cejudo, 2020) y refleja el 
interés en entender y mitigar los efectos de la pandemia en la educación digital (Pal & Vanijja, 2020). Asu 
vez, el nodo E-learning indica que el aprendizaje en línea es una solución clave explorada para reducir la 
brecha digital (Dheva Rajan & Fajlul Kareem, 2023) y se enfoca en cómo las plataformas de e-learning 
pueden ser diseñadas e implementadas para ser más inclusivas y accesibles (Pinto-Santos et al., 2022). 

Por otro lado, los clusters significativos han emergido como temas clave en los últimos cinco años. 
Esto sugiere un enfoque creciente en: online learning que promueve el desarrollo de métodos y plataformas 
para el aprendizaje en línea efectivo y accesible (Tomczyk et al., 2020); digital competence que evidencia 
la importancia de las habilidades digitales para navegar y utilizar las TIC eficientemente (Andrés Santiago 
et al., 2023); digital transformation que fomenta cambios estructurales en instituciones educativas y otros 
sectores impulsados por la integración de tecnologías digitales (Sastre-Merino et al., 2021); y por último, 
digital literacy que resalta la necesidad de alfabetización digital para equipar a los estudiantes con las 
habilidades necesarias para participar plenamente en una sociedad digitalizada (Barrientos-Báez et al., 
2021).
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Figura 9 - Coocurrencia de palabras clave.

Fuente: Tomado de VOSviewer

El análisis de la estructura conceptual ofrece una representación visual que nos permite entender la 
interconexión y la importancia relativa de diferentes temas en el contexto del análisis bibliométrico (ver 
Figura 10). Esta visualización es crucial para identificar patrones, tendencias y áreas de enfoque en la 
investigación sobre la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios. 

El cuadrante Temas Emergentes presenta la conformación de 3 cluster, donde el primer nodo 
incluye las keywords world wide web (red informática mundial), digital libraries (bibliotecas digitales) y 
social aspects (aspectos sociales), con una ocurrencia de 3, 2 y 2, respectivamente; la red informática 
mundial y las bibliotecas digitales son esenciales para el acceso y la distribución de información digital 
(Matizirofa et al., 2021), mientras que los aspectos sociales reflejan el impacto de estas tecnologías en la 
vida cotidiana y el desarrollo personal de los estudiantes (Cáceres-Rodríguez et al., 2022). En el segundo 
nodo compartido con el cuadrante Temas Básicos, contiene palabras clave como student, university sector 
y information and communication technology (TIC), que evidencian la relación estrecha entre las TIC y los 
estudiantes universitarios, subrayando la importancia de la tecnología en la educación superior y c en el 
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rendimiento académico y las oportunidades de aprendizaje (Faura-Martínez et al., 2022). Por otro lado, 
el 3 nodo lo comparte con el cuadrante Temas Nicho, incluyen palabras clave como open source software 
(software de código abierto), open systems (sistemas abiertos) y software, las cuáles reflejan la necesidad 
y la importancia de los softwares de acceso libre en la educación (Pretorius et al., 2021); a su vez, el 
software de código abierto facilita el acceso equitativo a herramientas digitales, lo cual es crucial para 
reducir la brecha digital y promover la inclusión tecnológica (Patino-Toro et al., 2022). 

El cuadrante de Temas Motor está conformado por dos clústeres principales que destacan áreas 
centrales de investigación; estos temas son fundamentales en el campo que estamos estudiando debido 
a su alta atención y su interconexión. El primer clúster incluye palabras clave como students, digital divide, 
y e-learning; las cuáles son centrales para la investigación sobre la brecha digital y reflejan el foco en 
los estudiantes, la desigualdad en el acceso a la tecnología y el aprendizaje electrónico (Muchabaiwa 
& Gondo, 2022). Students es un tema recurrente, subrayando que los estudiantes universitarios son el 
grupo más afectado por la brecha digital (Lim et al., 2020), Digital divide indica la persistente preocupación 
por las desigualdades en el acceso a las TIC (Bennett et al., 2020), y e-learning representa una solución 
potencial para mitigar estas desigualdades (Tomczyk et al., 2020). Por otro lado, el segundo clúster 
contiene términos como internet y human, entre otros. La inclusión de internet refleja su papel esencial 
como infraestructura básica para el acceso a las TIC (Faloye et al., 2020) y Human destaca la dimensión 
humana de la brecha digital, subrayando que, aunque las tecnologías son importantes, el enfoque debe 
ser en cómo estas impactan y mejoran la vida de las personas (Lowenthal et al., 2020).

Figura 10 - Mapa temático.

Fuente: Tomado de Bibliometrix.
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CONSIDERACIONES FINALES

La investigación sobre la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios ha mostrado 
un notable aumento desde 1998 hasta 2023, con un incremento significativo a partir de 2017. Este 
aumento coincide con una mayor conciencia sobre la importancia de la equidad digital y el impacto de la 
pandemia de COVID-19, que aceleró la digitalización en la educación y puso de relieve las desigualdades 
existentes en el acceso a las TIC.

Los autores más prominentes en la investigación sobre la brecha digital en estudiantes universitarios 
son aquellos que han abordado la temática desde diversas perspectivas, incluyendo políticas educativas, 
impacto socioeconómico y desarrollo tecnológico. Estos autores han sido citados con frecuencia, lo que 
indica su influencia y contribución significativa al campo.

Las revistas más importantes en este campo incluyen publicaciones académicas de alto impacto 
que se centran en la educación, tecnología y políticas públicas. Estas revistas han jugado un papel crucial 
en la difusión de investigaciones relevantes y en la promoción de debates sobre cómo cerrar la brecha 
digital en el ámbito universitario.

Las universidades y centros de investigación más influyentes en esta área son aquellas que han 
establecido programas y colaboraciones enfocadas en la equidad digital y la integración de TIC en la 
educación. Estas instituciones han liderado estudios que proporcionan un marco teórico y práctico para 
abordar la brecha digital.

Los países que lideran la producción de publicaciones sobre la reducción de la brecha digital en 
estudiantes universitarios son principalmente aquellos con un fuerte enfoque en la innovación tecnológica 
y la educación superior, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y varios países europeos.

La frecuencia de las palabras clave relacionadas con la brecha digital en estudiantes universitarios 
ha evolucionado significativamente, reflejando cambios en los enfoques y prioridades de la investigación. 
Términos como “e-learning”, “TIC”, y “equidad digital” han ganado prominencia, especialmente en el 
contexto de la pandemia.

Las principales áreas del conocimiento vinculadas a la reducción de la brecha digital en estudiantes 
universitarios incluyen las ciencias sociales, las ciencias de la computación, la ingeniería y las artes y 
humanidades. Estas disciplinas abordan la problemática desde perspectivas técnicas, sociales, culturales 
y económicas.

Las palabras clave que coocurren con mayor frecuencia en la investigación sobre la brecha digital 
incluyen “TIC”, “educación superior”, “equidad digital” y “acceso a la tecnología”. Estas coocurrencias 
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reflejan la interrelación de diversos aspectos del tema y su importancia en el desarrollo de estrategias 
integrales.

Las futuras investigaciones sobre la brecha digital en el ámbito universitario deberían enfocarse 
en el desarrollo de políticas inclusivas, la mejora de infraestructuras tecnológicas, y la implementación 
de programas educativos que promuevan la alfabetización digital. Además, es crucial explorar nuevas 
tecnologías y metodologías que puedan contribuir a una mayor equidad en el acceso y uso de TIC.

El nivel de conocimiento científico sobre la reducción de la brecha digital en estudiantes universitarios 
ha avanzado significativamente en las últimas décadas. La literatura actual proporciona una base sólida 
para entender las causas y consecuencias de la brecha digital, así como para diseñar intervenciones 
efectivas que aseguren la equidad digital en la educación superior.
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