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Resumen

Abstract
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La brecha digital es una realidad alertada por los organismos internacionales que se agrava especialmente 
en el caso de las áreas rurales y los colectivos vulnerables. De igual modo, unida a otras brechas ya exis-
tentes, como la etaria o la de género, este fenómeno complejo alcanza una dimensión aún mayor. En la 
presente comunicación, a través de un análisis descriptivo documental analizamos la brecha digital rural y 
exponemos el modelo TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación) para afrontar su 
implementación desde un prisma poliédrico, basado en situar la relación humana como núcleo central de las 
mediaciones. 

The digital divide is a reality that international organizations have warned about, and it is particularly serious 
in the case of rural areas and vulnerable groups. Likewise, together with other existing gaps, such as age and 
gender, this complex phenomenon takes on an even greater dimension. In this paper, through a descriptive 
documentary analysis, we analyze the rural digital divide and present the RICT model (Relationship, 
Information and Communication Technologies) to address its implementation from a polyhedral prism, based 
on placing the human relationship as the central core of the mediations. 

Competencia digital; brecha digital; rural; colectivo vulnerable; TRIC.
Digital competence; digital divide; rural; vulnerable groups; TRIC.

The rural digital divide as a multifaceted phenomenon: 
State of the art and commitment to RICT 
from a relational perspective
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1. Aspectos teóricos 

La necesidad de mitigar la brecha digital ha sido reconocida por las instituciones más 
relevantes a nivel internacional. El Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas ha 
emitido varias resoluciones en las que no solo manifiesta la importancia de este asunto, 
debido al crecimiento imparable de las tecnologías de información y comunicación –en 
adelante, TIC– a nivel mundial (Miranda-Bonilla, 2021: 8), sino también la pertinencia de 
que los Estados tomen medidas para reducir esta desigualdad (Boza, 2018). También la 
Organización de los Estados Americanos (OEA, 2014) ha destacado la importancia de la 
equiparación digital en el territorio. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU, 2019) ha puesto de manifiesto que las TIC son hoy el medio por el cual las poblaciones 
pueden vencer sus diferencias sociales y fortalecer su economía, a partir de la reducción de 
su brecha digital (Orozco-Garcia et al., 2021). Esta cuestión se torna mucho más relevante 
si nos referimos al tradicional desequilibrio digital entre los ámbitos urbanos y rurales. 
Tras el impacto de la COVID-19, el impulso a la conectividad se ha traducido en un aumento 
estimado de 782 millones de usuarios de Internet desde 2019, es decir, de un 17%. Sin 
embargo, se estima que el 37% de la población mundial (unos 2.900 millones de personas) 
jamás ha accedido a contenido web. El 96% de ellas se encuentran en países en vías de 
desarrollo (ITU, 2021). El último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
destaca que los habitantes de las zonas urbanas tienen el doble de probabilidades de utilizar 
Internet que los de las zonas rurales (76% de la población urbana frente al 39% de la rural). Un 
porcentaje que se duplica en el caso de los países menos avanzados. En ellos, los habitantes 
de las zonas urbanas tienen casi cuatro veces más probabilidades de utilizar Internet (47%) 
que los de las zonas rurales (13%), incorporándose también a este desnivel una mayor 
brecha de género en el acceso (ITU, 2021). Aunque la brecha entre las zonas urbanas y 
rurales sea menos pronunciada en el caso de los países desarrollados, como España, sigue 
constituyendo una importante limitación a la conectividad digital a nivel mundial. Esta brecha 
digital es un fenómeno poliédrico con múltiples dimensiones: técnica, económica, educativa, 
sociocultural y política (Vaquero, 2013), que apelan a la distancia existente entre áreas 
individuales, residenciales o geográficas y las oportunidades de acceder a las TIC (OCDE, 
2001). La brecha se concreta en las condiciones materiales de acceso (Van-Deursen & van-
Dijk, 2019), en las competencias digitales y formas de uso (Hargittai, 2002; Castaño, 2008) 
y en los beneficios que los sujetos obtienen de esos usos (Van-Deursen & Helsper, 2015; 
Ragnedda, 2017).
En esta fractura social, los colectivos vulnerables se ven especialmente afectados. De 
hecho, por ejemplo, los jóvenes en riesgo de exclusión social perciben en sí mismos un 
menor nivel de competencia digital (Rocabado & Cadena, 2020). Esta brecha no es un 
fenómeno desligado, sino que «incide de forma negativa en la dimensión y características de 
la pobreza y la exclusión social» (Olarte, 2017: 291). Son numerosas las investigaciones que 
hablan ya de la brecha digital como una nueva situación de vulnerabilidad (Alva-de-la-Selva, 
2015; García-Aguilera et al., 2021; López & Medina, 2021), con una especial incidencia en 
aquellos que ya están en situación de marginalidad (Gómez-Hernández et al., 2017; Lloyd, 
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2020). Las variables de género y las dificultades de acceso son claves en esta ruptura social 
(Caridad & Ayuso, 2011; Gil et al., 2011; Castells, 2012; Álvarez-Sigüenza, 2018; Calderón, 
2019). También lo es, por ejemplo, una situación prolongada de desempleo: el estado de 
desactualización de las TIC supone «una situación de mayor exclusión para acceder a un 
empleo» (García et al., 2021: 22), tal y como muestran algunas investigaciones en el ámbito 
del estudio sociológico de la población activa o del análisis del mercado de trabajo (Cabello, 
2014; Varela, 2015). A estos factores, cabe añadir la despoblación, que ha alejado aún más 
las TIC y ha minimizado las oportunidades del ámbito rural: «el problema es que la innovación 
tecnológica no llega a todos al mismo tiempo, y con ello, surge una nueva marginalidad y 
exclusión social» (Cabero & Ruiz, 2017: 18).
A través de la metodología de análisis descriptivo documental, observamos en la literatura 
existente en torno a la brecha digital en el ámbito juvenil, que Calderón-Gómez (2019) 
destaca la importancia de las «brechas de habilidades y usos» frente a la brecha de acceso, 
como factor principal de «estratificación digital» (Calderón et al., 2021). No obstante, sigue 
existiendo desigualdad en el acceso, especialmente en lo que respecta al ordenador y no a 
los dispositivos móviles como «smartphones». Podemos distinguir pues, siguiendo a Van-
Dijk (2017), entre el acceso material, esto es, la disponibilidad de dispositivos y conexión 
web entre categorías demográficas con respecto a ingresos, nivel educativo, edad, género y 
etnia; el acceso motivacional, el que consiste en el no uso debido a la falta de oportunidades 
o la desconfianza; la falta de competencias digitales para el uso de las TIC; el propio uso, es 
decir, el proceso total de apropiación de la tecnología. 
En este último, es preciso considerar variables como «el tiempo de uso, la diversidad y 
aplicación en el uso, así como el nivel de actividad» (Soto et al., 2020: 214). Esto es, resulta 
pertinente analizar numerosos parámetros (no solo cuantitativos) a la hora de evaluar la 
actividad digital de los colectivos que son objeto de análisis. «Los escenarios virtuales 
redimensionan el ámbito sociológico en el que se desenvuelven las culturas juveniles, con 
las redes sociales como un factor socializador de primer orden. Entrar en este escenario es 
un rito de iniciación en el que se crea una identidad propia, se construye un espacio personal 
y se alumbra una identidad virtual» (Gabelas-Barroso & Marta-Lazo, 2011: 10).
Dentro de las múltiples clasificaciones en torno a la brecha digital podemos distinguir, 
por ejemplo, algunos estudios que abordan la brecha externa que implica diferencias 
tecnológicas entre países (Hilbert, 2011; Paulhiac & Ortega, 2019, Sunkel & Ullmann, 2019). 
Otras investigaciones estudian la brecha interna que hace referencia a las desigualdades 
tecnológicas en el interior de un país (Uribe et al., 2009; Permatasari et al., 2020, Binimelis 
et al., 2021; Minsat, 2021) o en ámbitos muy concretos de un mismo territorio (Díaz, 2020; 
Murillo et al., 2020; Soto et al., 2020). También existen investigaciones específicas que 
relacionan la brecha digital con aspectos de especial interés, tales como el ámbito rural, la 
brecha de género o la distinción generacional. En este sentido, las investigaciones revelan 
la existencia de una brecha múltiple que se agrava a medida que se incurre en un número 
mayor de estas circunstancias, esto es, en mujeres mayores de ámbitos rurales. 
La mayoría de las políticas públicas han priorizado la cobertura tecnológica, relegando a 
un segundo plano el desarrollo de las capacidades que precisa el manejo digital. Desde 
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la literatura científica, es preciso proporcionar lecturas transdisciplinares que posibiliten 
entender la particularidad de los territorios y sus necesidades (Torres-Madroñero & Torres-
Madroñero, 2020), que lleven la intervención pública más allá de los indicadores cuantitativos 
de acceso y apuesten por la educomunicación como estrategia de inmersión digital desde la 
óptica del factor relacional (Marta-Lazo & Gabelas-Barroso, 2016). Un enfoque que permita 
superar las TIC y situar al usuario (y a su dimensión relacional) en el centro de los procesos 
mediante la perspectiva multidimensional de las TRIC, las Tecnologías de la Relación, la 
Información y la Comunicación (Gabelas et al., 2012). En este sentido, «este entorno de 
prácticas culturales y digitales que experimentan los menores en los entornos tecnológicos, 
podemos describirlo como TRIC, que contiene otro concepto y otro enfoque de la educación 
para los medios y de la comunicación para la educación. Entorno TRIC, dinamizado por 
el Factor R, que entendemos como: interacción, conexión, lúdico, relación, reciprocidad y 
horizontalidad». La relación «abarca las tres dimensiones del sujeto (cognitiva, emotiva y 
social) con tres niveles de integración y proyección (individual, social y ambiental)» (Gabelas 
& Marta-Lazo, 2020: 34-36).
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




