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Resumen ejecutivo*

En este estudio se analiza el impacto de la conectividad digital en hogares liderados por 
mujeres,1 en individuos que indican pertenencia a pueblos indígenas y en individuos 
de etnia afrodescendiente2 en América Latina y el Caribe. El mismo busca contribuir al 
entendimiento de las desigualdades en el impacto económico de la conectividad digi-
tal y su relación con las variables de sexo y diversidad, así como proporcionar eviden-
cias que permitan orientar acciones y políticas públicas dirigidas a reducir estas brechas 
y promover una sociedad digital más inclusiva y equitativa. Para ello, se basa en esta-
dísticas generadas por encuestas nacionales de hogares3 y compiladas en la base de 
datos armonizada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas se analizan de 
manera desagregada por poblaciones tanto urbanas como rurales para tres tecnolo-
gías: i) acceso a Internet, ii) tenencia de computadora y iii) tenencia de celular. El obje-
tivo principal del análisis es investigar y determinar la relación que existe entre el acceso 
a Internet y/o la tenencia de cada tecnología y los niveles de ingreso total4 y laboral en 
cada subgrupo poblacional.

1  Se considera hogares liderados por mujeres a aquellos cuya jefatura es una mujer, de acuerdo con las de-
finiciones de cada encuesta nacional de hogares.
2  El primer análisis abarca a todos los individuos que viven en un hogar cuya jefatura es una mujer. En el 
segundo, se tiene en cuenta a todas las personas que individualmente se identifican como de pueblos indí-
genas. En el tercer análisis se incluye a las personas que individualmente se consideran afrodescendientes.
3  Las estadísticas de hogares liderados por mujeres u hombres incluyen Las Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En cuanto al análisis centrado en individuos 
pertenecientes a pueblos indígenas, se analiza información para Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. Por último, para el análisis que abarca a los individuos afro-
descendientes, se cuenta con información de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.
4  El ingreso total incluye tanto los salarios como los ingresos por actividades independientes, transferencias 
monetarias, remesas y rentas de propiedades, entre otros.

* Los autores expresan su profundo agradecimiento a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo 
Gabriela Andrade, Karina Azar y Hugo Amador Us Álvarez por su inestimable contribución como revisores 
del presente estudio, en particular, en los aspectos vinculados a género y diversidad.
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Los resultados de este estudio revelan que, si bien existe una relación5 positiva entre 
el acceso a Internet y la tenencia de tecnologías digitales por un lado y el ingreso de todos 
los grupos sociales considerados por el otro, se registran diferencias importantes en gru-
pos específicos cuando se tiene en cuenta el sexo del jefe de hogar y la pertenencia a los 
pueblos indígenas y a la etnia afrodescendiente, en contextos tanto urbano como rural:

 • Existe una correlación positiva entre la adopción de Internet en el hogar y una 
mejora en el nivel de ingresos laborales y totales para la población en general. Si 
bien la misma es de similar magnitud entre hogares liderados por mujeres u hom-
bres en centros urbanos, el efecto es inferior en los ingresos laborales y totales para 
los individuos que viven en hogares con jefe de hogar mujer en un contexto rural. 
Esta disparidad puede explicarse por las desigualdades socioeconómicas y cultu-
rales que enfrentan las mujeres en contextos rurales, como ser la falta de acceso 
equitativo a recursos y oportunidades, limitaciones en habilidades digitales y res-
tricciones culturales o sociales. Asimismo, las diferencias en los empleos disponi-
bles en áreas rurales también pueden contribuir a estas diferencias. Por ejemplo, 
los hombres pueden tener más acceso a oportunidades de empleo remunerado en 
sectores beneficiados por la conectividad a Internet.

 • Por otra parte, si bien existe una correlación positiva entre el acceso a Internet y un 
aumento en los ingresos para la población en general, en el contexto urbano los 
individuos de pueblos indígenas tienden a recibir un aumento de ingreso inferior al 
del resto de los grupos sociales. Sin embargo, en un contexto rural el acceso a Inter-
net logra reducir la diferencia porcentual de ingresos entre individuos de pueblos 
indígenas y el resto de los grupos sociales. Esto puede atribuirse, por un lado, a los 
desafíos adicionales que enfrentan los asentamientos de pueblos indígenas en con-
textos urbanos para obtener acceso y utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación y, por el otro, a los beneficios transformadores que la conectividad a 
Internet puede ofrecer en áreas rurales, que superan barreras geográficas y brindan 
acceso a recursos y servicios.

 • La misma tendencia se registra, aunque de manera menos acentuada, en el caso 
de individuos afrodescendientes. En medios urbanos, el impacto del acceso a Inter-
net en este grupo social aumenta la diferencia de ingresos con los no afrodescen-
dientes, mientras que la diferencia porcentual se reduce en contextos rurales (en 
este caso, para los ingresos laborales). Estos resultados sugieren que el acceso a 

5  Dada la estructura de datos usada a nivel regional que imposibilita la construcción de un panel de indivi-
duos, la metodología utilizada permite únicamente medir la relación que existe entre la introducción de la 
conectividad digital y un aumento en los ingresos.
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Resumen ejecutivo*

Internet puede estar proporcionando a los individuos afrodescendientes mayores 
oportunidades de empleo, desarrollo de habilidades digitales, emprendimiento y 
acceso a recursos informáticos en entornos rurales, donde existen limitadas opcio-
nes económicas.

 • En el caso de la tenencia de computadoras, se registra un aumento en la brecha 
de ingresos laborales y totales para los individuos que viven en hogares cuyo jefe 
es mujer en un contexto rural, mientras que no se registran cambios significativos 
en contextos urbanos. Este desequilibrio puede estar relacionado con las mayo-
res desigualdades de género en el acceso a recursos y oportunidades, limitaciones 
en habilidades digitales y diferencias en los tipos de empleo disponibles en áreas 
rurales.

 • En el caso de individuos de pueblos indígenas, el efecto es el opuesto dado que la 
tenencia de computadoras incrementa la diferencia de ingresos en un contexto 
urbano y la reduce en un contexto rural en comparación con aquellos que no per-
tenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Estas diferencias pueden 
deberse en parte a factores como la disponibilidad de oportunidades económicas y 
las estructuras laborales específicas de cada entorno.

 • En el caso de individuos afrodescendientes, el impacto en ingresos laborales es 
superior en porcentaje al impacto en la población no afrodescendiente o que no 
pertenecen a pueblos indígenas, lo que sugiere que la tenencia de computadoras 
puede proporcionarles mejores oportunidades laborales y acceso a recursos infor-
máticos, lo cual promueve su participación laboral y desarrollo económico.

 • En cuanto a la tenencia de celulares, si bien el aumento de ingresos en general para 
esta tecnología es cuantitativamente inferior al acceso a Internet y a computado-
ras, se observa que el impacto en ingresos es superior para individuos en hoga-
res cuyo jefe es hombre en comparación con aquellos cuyo jefe es mujer, mientras 
que no se encuentran diferencias significativas en los ingresos laborales, excepto 
en un contexto rural. Estas diferencias pueden estar relacionadas con la disponibili-
dad de oportunidades económicas y la estructura del mercado laboral en cada con-
texto, donde los individuos que viven en hogares cuyo jefe es hombre pueden tener 
mayores oportunidades de empleo y acceso a recursos laborales que se benefician 
del uso de celulares.

En resumen, si bien las tecnologías digitales contribuyen al aumento de ingresos (y, 
por lo tanto, generan un beneficio económico) de los individuos que residen en hoga-
res liderados por mujeres o de los individuos pertenecientes a pueblos indígenas o afro-
descendientes en América Latina y el Caribe, su impacto en relación con otros grupos 
poblacionales presenta numerosas diferencias (véase el cuadro 1).
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Los análisis econométricos demuestran ciertas coincidencias entre las tres áreas de 
análisis que es importante remarcar:

 • En el contexto urbano, el acceso a Internet genera efectos económicos similares en 
individuos que residen en hogares liderados tanto por hombres como por mujeres.

 • Por el contrario, en el mundo rural, el acceso a Internet genera un efecto económico 
menor en individuos que residen en hogares liderados por mujeres en compara-
ción con los individuos de hogares liderados por hombres.

 • La tenencia de celular en individuos que pertenecen a pueblos indígenas residen-
tes en contextos rurales genera un efecto económico superior en comparación con 
otros grupos sociales.

 • La tenencia de computadora en individuos que pertenecen a pueblos indígenas 
residentes en contextos urbanos genera efectos económicos menores que en el 
caso de otros grupos sociales.

América Latina y el Caribe: Correlación entre adopción de tecnologías 
digitales y aumento en el nivel de ingresos

Cuadro 1. 

Grupos sociales Medio Internet Computadora Celular

Sexo del jefe de 
hogar (mujeres 
vs. hombres)

Urbano Aumento similar Aumento similar Aumento menor en hogares 
liderados por mujeres solo 
para ingresos totales

Rural Aumento menor en 
hogares liderados 
por mujeres

Aumento menor en 
hogares liderados por 
mujeres

Aumento menor en hogares 
liderados por mujeres

Asentamiento 
de pueblos 
indígenas vs. 
no de pueblos 
indígenas

Urbano Aumento menor en 
asentamiento de 
pueblos indígenas

Aumento menor en 
asentamiento de 
pueblos indígenas

Aumento superior en 
asentamiento de pueblos 
indígenas solo para ingresos 
totales

Rural Aumento superior 
en asentamiento de 
pueblos indígenas

Aumento superior 
en asentamiento de 
pueblos indígenas

Aumento superior en 
asentamiento de pueblos 
indígenas

Población 
afrodescendiente 
vs. no 
afrodescendiente

Urbano Aumento inferior 
en población 
afrodescendiente

Aumento superior 
en población 
afrodescendiente

Aumento superior en 
población afrodescendiente

Rural Aumento superior 
en población 
afrodescendiente 
solo para ingresos 
laborales

Aumento superior 
en población 
afrodescendiente

Aumento superior en 
población afrodescendiente

Fuente: Elaboración propia.
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Resumen ejecutivo*

 • Si bien el acceso a Internet genera un efecto económico inferior en individuos de 
etnia afrodescendiente en contextos urbanos (en comparación con otros grupos 
sociales), la tenencia de celular lo compensa dado que el impacto en este caso es 
superior a otros grupos.

El análisis regional demuestra que, si bien las tecnologías digitales contribuyen 
al aumento de ingresos (y, por lo tanto, generan beneficio económico) de individuos 
en hogares liderados por mujeres y/o de individuos indígenas o afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe en ciertos contextos, su impacto en relación con otros gru-
pos sociales presenta numerosas diferencias. En términos generales, porcentualmente 
los individuos afrodescendientes tienden a beneficiarse más en todos los medios y las 
tecnologías estudiadas, mientras que la población indígena registra una creciente des-
igualdad en medios urbanos en cuanto al acceso a Internet y a la tenencia de compu-
tadoras, y los hogares liderados por mujeres están afectados por mayor inequidad en 
medios rurales.

En conclusión, las diferencias de impacto económico resultante del acceso o tenen-
cia de conectividad son menores en el contexto urbano, tanto en individuos residentes 
en hogares liderados por hombres como por mujeres. Esta equiparación se corresponde 
con los efectos de derrame de la modernidad asociados al mundo urbano en el género 
femenino. Cabe remarcar, sin embargo, que si se tiene en cuenta el nivel de ingresos 
al momento en que se introduce la tecnología, el efecto económico nominal neto es 
menor en los individuos en hogares liderados por mujeres, debido a que las brechas de 
ingreso existentes en ese momento exceden el beneficio de la adopción tecnológica.

El principal desafío para maximizar el impacto económico en la población reside en 
el mundo rural; esto va más allá de las brechas convencionales de oferta y demanda del 
servicio, enfocándose en los limitantes referentes a la apropiación de tecnologías digita-
les. Estos resultados pueden explicarse porque las condiciones socioeconómicas y cul-
turales de los hogares liderados por mujeres en entornos rurales pueden dificultar el 
aprovechamiento de cualquier tecnología digital de conectividad. Por el lado positivo, 
en las áreas rurales, tanto los individuos afrodescendientes como los pertenecientes 
a pueblos indígenas experimentan un mayor beneficio proporcional con la adopción 
de tecnologías digitales de conectividad. Sin embargo, estos efectos pueden maximi-
zarse si se combinan con intervenciones exógenas convencionales como las asociadas 
al desarrollo rural (capacitación u organización de cadenas productivas). En este marco, 
el celular es el dispositivo central para reducir las desigualdades de impacto económico 
en medios rurales.
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1

INTRODUCCIÓN

El avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha tenido un 
impacto significativo en la sociedad, generando cambios profundos en diversos ámbi-
tos de la vida cotidiana de las personas y en términos de beneficios económicos (Puig 
Gabarró et al., 2021). De este modo, la conectividad digital se ha convertido en una herra-
mienta fundamental para acceder a información, servicios y oportunidades educativas 
y laborales. Sin embargo, más allá de la denominada “brecha de oferta” (es decir, la falta 
de servicio debido a la ausencia de cobertura), existe una “brecha de demanda” que 
afecta de manera desigual a distintos grupos de la población, lo que plantea interrogan-
tes particulares sobre su impacto en términos de género y diversidad social.6

La desigualdad en la brecha de la demanda se manifiesta en tres niveles:

 • Barreras para la adopción: aun cuando existe la oferta de servicio en las áreas de 
residencia de los individuos, ciertos grupos sociales tienden a no adoptar el servicio 
debido a obstáculos económicos (baja asequibilidad), limitada alfabetización digi-
tal o barreras culturales (por ejemplo, lingüísticas o educativas, o falta de interés).

 • Barreras para la asimilación: a pesar de que ciertos grupos sociales adoptan el ser-
vicio de banda ancha, su uso es menos intenso o los contenidos y servicios a los que 
tienen acceso o que están disponibles no responden a ciertas necesidades básicas 
(por ejemplo, educación, telemedicina o actividades productivas). Esta asimilación 
limitada restringe los beneficios derivados de la tecnología.

6  Para definiciones y análisis de las brechas de oferta y demanda, véase Katz y Berry (2014).
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 • Barreras socioeconómicas: estas se relacionan en parte con lo detallado en el punto 
anterior; incluso cuando esta población accede a la conectividad, el impacto de la 
apropiación en variables económicas como el ingreso o el empleo tiende a ser más 
bajo que para otros grupos sociales.

Por lo tanto, la cuantificación de estas barreras es fundamental para la implementa-
ción de políticas públicas orientadas a resolver estas fallas sociales de mercado. En este 
contexto, el propósito del presente estudio es generar un conjunto sólido de evidencia 
empírica relativo al impacto de la conectividad digital en hogares liderados por muje-
res o en el caso de individuos de pueblos indígenas o afrodescendientes en América 
Latina y el Caribe. Este análisis busca contribuir a la comprensión de las desigualdades 
en el impacto de la conectividad digital y su relación con variables de género y diver-
sidad, proporcionando evidencias que permitan orientar acciones y políticas públicas 
para reducir estas brechas y promover una sociedad digital más inclusiva y equitativa.

Para este análisis regional se utilizan datos provenientes de una amplia muestra 
representativa de la población de América Latina y el Caribe, los cuales se analizan de 
manera desagregada en medios urbanos y rurales para tres tecnologías: i) acceso a 
Internet, ii) tenencia de computadora y iii) tenencia de celular.

El resto del documento está estructurado del siguiente modo. En el segundo 
capítulo se presenta una breve revisión de la literatura especializada y se plantean las 
hipótesis que se considerarán en el análisis regional. En el capítulo tres se detallan las 
estadísticas utilizadas, y se describen su fuente y sus características. Además, se explica 
la estrategia empírica y las técnicas empleadas para llevar a cabo el análisis. Los resulta-
dos del análisis se presentan en los tres capítulos siguientes. Estos incluyen el impacto 
en ingresos totales y laborales como resultado del acceso a Internet (capítulo cuatro), el 
uso de computadoras (capítulo cinco) y la tenencia de teléfonos celulares en los hogares 
(capítulo seis). Como se mencionó anteriormente, estos resultados se desglosan para la 
población total, así como para las poblaciones urbanas y rurales, con el objetivo final de 
generar una comparación con los hogares liderados por mujeres y la población afrodes-
cendiente y de pueblos indígenas. Finalmente, en el capítulo siete se presentan las con-
clusiones y los hallazgos más relevantes del estudio y se analizan sus implicancias.
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2

HIPÓTESIS A CONSIDERAR

El objetivo principal de este estudio es investigar las posibles diferencias en los ingre-
sos económicos de grupos sociales como resultado del acceso a Internet y del uso de 
computadoras y celulares. Es decir, se trata de definir cuál es el efecto causado por 
el impacto tecnológico a fin de generar evidencia de las posibles desigualdades que 
deben ser subsanadas mediante intervenciones de política pública.

En este sentido, se analiza el sexo de la jefatura de hogar (mujer versus hombre) y 
la pertenencia a grupos sociales como pueblos indígenas y afrodescendientes en com-
paración con el resto de la población. Se examina cada circunstancia en términos de la 
literatura de investigación para entender los mecanismos que podrían orientar el desa-
rrollo de hipótesis.

2.1.  Literatura de investigación sobre el efecto diferenciado 
del acceso a tecnologías digitales de acuerdo con el sexo 
de la jefatura de hogar

En primer lugar, corresponde remarcar que el fenómeno de hogares liderados por muje-
res es una categoría social extremadamente importante en América Latina y el Caribe. 
Ya a partir del estudio de Buvinic, Youssef y Von Elm (1978) se estimaba que el 15% de los 
hogares de América del Sur estaban liderados por mujeres, mientras que en América 
Central alcanzaba el 20%. El análisis de los autores indicaba que existía una relación 
directa entre la tasa de modernización de una economía y la importancia de los hoga-
res liderados por mujeres. Entre los factores impulsores de esta tendencia mencionados 
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por los autores se destacan la migración interna e internacional, la mecanización de la 
agricultura, la tasa de urbanización y la marginalidad social.

Toledo (2008) utilizó un modelo microeconómico basado en la estimación de un 
modelo Probit para datos ordenados. El análisis se centró en los jefes de hogar argen-
tinos como unidad de análisis. La variable dependiente fue el nivel de bienestar coyun-
tural, medido mediante los ingresos mensuales promedio por trabajo, que incluía 
ocupaciones eventuales. La estimación del modelo tuvo en cuenta el impacto de las 
TIC, como teléfonos celulares, teléfonos fijos e Internet, así como variables socioeconó-
micas específicas como sexo, edad y nivel socioeconómico. El principal resultado de la 
investigación fue el impacto diferencial de la teledensidad móvil y fija en la desigual-
dad distributiva. En el caso de la telefonía celular, se encontró evidencia de la existencia 
de exclusión digital en hogares argentinos. Sin embargo, los hallazgos empíricos rela-
cionados con el uso de la telefonía fija no fueron tan evidentes ni claros. En línea con 
estos resultados, las estimaciones econométricas a nivel microeconómico demostraron 
que, en el caso argentino, el uso intensivo de teléfonos móviles contribuye a aumentar 
el rango de ingresos laborales medios de los jefes de hogar que enfrentan dificultades 
económicas o tienen bajos ingresos.

Asimismo, existe una importante literatura de investigación que remarca la corre-
lación entre el nivel educativo de las mujeres y su ingreso. En términos de la disponibi-
lidad de tiempo para dedicar a la generación de ingresos, Berniell y Sánchez-Páramo 
(2011) demuestran que, como es de esperar, una de las razones de la desigualdad entre 
hombres y mujeres como jefes del hogar es que la mujer, aun cuando es jefe de hogar, 
debe desempeñar la mayoría de las tareas domésticas y, por lo tanto, destinar menos 
tiempo a la generación de ingresos.

Por otro lado, el estudio realizado por Addai, Ng’ombe y Temoso (2022) contri-
buye significativamente al análisis de las diferencias en el bienestar de los hogares en 
Ghana según el sexo del jefe de hogar, específicamente entre los hogares de peque-
ños agricultores. Los autores investigaron las disparidades en los indicios de bienes-
tar, como la pobreza alimentaria, la vulnerabilidad y la desigualdad en el consumo 
de alimentos, entre los hogares liderados por hombres y por mujeres, e identifica-
ron los factores que influyen en estas diferencias. Los hallazgos revelaron una brecha 
significativa en el gasto por consumo de alimentos per cápita y en los puntajes de 
diversidad dietética entre los hogares liderados por hombres y aquellos liderados por 
mujeres, con diferencias tan altas como el 28,2% y el 18,1%, respectivamente. El estu-
dio destaca la existencia de una vulnerabilidad sistémica en los hogares liderados por 
mujeres en términos de la pobreza alimentaria. Además, la investigación proporciona 
evidencia significativa de la necesidad de que los formuladores de políticas aborden 
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las deficiencias estructurales y las desigualdades en los sistemas alimentarios con un 
enfoque de género.

Por último, Duflo (2012) encuentra una mejora en los resultados a nivel de hogar 
cuando la mujer puede controlar más recursos o activos, a través del empoderamiento 
económico. Dado que la inclusión digital tiene una relación directa con el empodera-
miento de las mujeres, es importante el estudio de la adopción digital en hogares en 
función del sexo de la jefatura de hogar.

Los estudios recientes sobre el impacto diferenciado del acceso y el uso de tecno-
logía en el ingreso y el empleo se enfocan principalmente en el análisis de efectos com-
parados por género. Por ejemplo, Viollaz y Winkler (2020) estudian el impacto de la 
adopción de Internet en la participación de la fuerza laboral en Jordania, en el período 
de 2010 a 2016, específicamente en relación con las mujeres. La investigación se basa 
en microdatos y utiliza diferentes metodologías para evaluar el impacto. Los resulta-
dos indican que la adopción de Internet tiene un efecto positivo en la participación de 
la fuerza laboral femenina en Jordania. Se observa que, por cada aumento de un punto 
porcentual en el acceso a Internet, la participación de las mujeres en la fuerza laboral 
crece 0,7 puntos porcentuales. Estas estimaciones se obtuvieron utilizando un enfoque 
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y variables instrumentales en una muestra que 
incluía a 2.843 individuos presentes en las encuestas de ambos años. Es importante 
destacar que este efecto positivo en la participación laboral femenina no se observa en 
la participación masculina en la fuerza laboral. Esto sugiere que la adopción de Internet 
tiene un impacto específico en el aumento de la participación de las mujeres en el mer-
cado laboral en Jordania.

Galperin y Arcidiacono (2021) realizaron un estudio de empleo y brecha digital de 
género en América Latina con una muestra de cuatro países (Ecuador, Guatemala, 
México y Perú ), a través de la estimación de un modelo Logit que predice el uso de 
Internet basándose en el empleo y otras variables demográficas. Para el caso ecuato-
riano, los autores determinaron que las diferencias en cuanto al empleo entre hombres 
y mujeres son el factor que más contribuye a la brecha digital de género. Las diferencias 
de género en la tasa de empleo explican el 22% de la brecha en el uso de Internet entre 
hombres y mujeres.

En este contexto, es relevante estudiar hasta qué punto el acceso a tecnologías 
digitales en el hogar puede ayudar a compensar las desigualdades de género en los 
jefes de hogar. En este sentido, el derrame de la tecnología en la economía del hogar 
(ingreso, empleo) podría subsanar parte de la desigualdad estructural que afecta a los 
hogares liderados por mujeres en relación con aquellos liderados por hombres. Esto 
será abordado en el marco de hipótesis al final de este capítulo.
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2.2.  Literatura de investigación sobre el efecto diferenciado del 
acceso a tecnologías digitales de acuerdo con grupos sociales

El impacto de las nuevas tecnologías en los asentamientos de pueblos indígenas ha 
sido abordado en numerosos estudios. Por ejemplo, según Deli y Yazin (2017), la imple-
mentación de un Centro de Aprendizaje Comunitario basado en energías renovables ha 
tenido un impacto significativo en el desarrollo educativo de las personas de pueblos 
indígenas, especialmente en áreas remotas de países en desarrollo. El programa estu-
diado tiene como objetivo proporcionar acceso a la electricidad para acceder a Internet 
y las telecomunicaciones, reduciendo así la brecha educativa entre los estudiantes de 
pueblos indígenas en áreas rurales y urbanas.

Para confirmar la importancia del acceso a tecnologías digitales, Sánchez-Cruz, 
Masinire y Vez López (2021) examinan las medidas tomadas durante la pandemia de 
COVID-19 con el fin de entregar educación a distancia, lo que implica una fuerte depen-
dencia del acceso a Internet y dispositivos electrónicos. De acuerdo con los autores, 
estas medidas, al ser implementadas parcialmente, profundizaron las desigualdades 
existentes y generaron interrupciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
especialmente de aquellos en situación de desventaja económica, como los asenta-
mientos de pueblos indígenas.

En un estudio realizado por Hasan y Miah (2021) se investiga la relación entre el uso 
de las TIC y los factores de libertad definidos por el premio nobel Amartya Sen en térmi-
nos de la calidad de vida de las personas de pueblos indígenas en Bangladesh. El estu-
dio identificó una relación estadísticamente significativa entre el uso de las TIC y los 
factores de libertad de Sen, donde la libertad política tiene un impacto sustancial en la 
libertad económica, creando así oportunidades sociales y transparencia. Esta investi-
gación resalta la importancia de las TIC en el mejoramiento del nivel de vida, el conoci-
miento individual y el desarrollo de la conciencia en los pueblos indígenas.

En resumen, la literatura de investigación genera evidencia sobre el potencial de las 
nuevas tecnologías para reducir la brecha educativa y mejorar la calidad de vida en los 
asentamientos de los pueblos indígenas. De este modo se elimina también la desven-
taja que podría generarse por un impacto diferencial en el uso y el acceso a las teleco-
municaciones.

Por otro lado, si bien no se han encontrado estudios específicos sobre el impacto 
de las tecnologías digitales en las poblaciones afrodescendientes, existe cierta eviden-
cia empírica que indica que el impacto podría ser menor para este grupo social. Por 
ejemplo, Derenoncourt et al. (2022) investigaron la brecha de riqueza racial en Estados 
Unidos desde 1860 hasta 2020 y encontraron que la brecha de riqueza per cápita entre 
personas blancas y afrodescendientes es significativa, con una proporción de riqueza 
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per cápita de 6 a 1. Aunque factores como las condiciones iniciales, el crecimiento de 
ingresos, el comportamiento de ahorro y los rendimientos de capital juegan un papel 
relevante en la evolución de la brecha, la convergencia de riqueza entre ambas pobla-
ciones ha sido lenta y se ha estancado después de 1950. Además, desde la década de 
1980, la brecha de riqueza ha vuelto a ampliarse debido a que las ganancias de capi-
tal han beneficiado predominantemente a los hogares no afrodescendientes, mientras 
que la convergencia de ingresos se ha detenido.

Por su parte, Levy (2022) examinó cómo las condiciones de vecindario afectan 
la acumulación de riqueza, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Cohortes de 
Juventud de 1979. Se encontró que los vecindarios tienen un impacto considerable en 
la riqueza, pero estos efectos varían significativamente según la etnia y la propiedad de 
vivienda. Los propietarios no afrodescendientes obtienen mayores beneficios cuando 
se reducen las desventajas del vecindario. Estos hallazgos indican que las disparida-
des en las desventajas del vecindario juegan un papel destacado en la desigualdad de 
la riqueza y la brecha de riqueza racial. Estos factores podrían ser asimilados al acceso a 
tecnologías digitales.

En conclusión, estos estudios sugieren que las nuevas tecnologías tienen un 
impacto menor en las poblaciones afrodescendientes, ya que la brecha de riqueza racial 
persiste y se amplía en lugar de reducirse. Estos hallazgos proporcionan una idea inicial 
en relación con el nivel y la dirección del impacto del acceso a Internet sobre los ingre-
sos individuales. En ese sentido, se puede considerar que el uso de tecnologías digi-
tales es un factor importante para fomentar la participación laboral de las mujeres y 
las etnias minoritarias, brindando nuevas oportunidades de empleo y empoderamiento 
económico; asimismo, están asociadas a un efecto de derrame de las zonas urbanas y 
acceso a un mejor nivel de instrucción educativa. Si bien la evidencia generada hasta el 
momento es sólida respecto a los efectos diferenciados entre género y contexto pobla-
cional, no existe literatura que ahonde en el impacto de las tecnologías digitales en el 
ingreso y el empleo diferenciando por género en el liderazgo del hogar ni diferenciando 
por grupos étnicos.

2.3.  Literatura de investigación sobre el efecto diferenciado del 
acceso a tecnologías digitales en los contextos urbano y rural

Además del análisis diferenciado de impacto por género, existen trabajos que evalúan 
el impacto comparado en medios urbanos y rurales. En el documento de trabajo del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, Aguilar et al. (2020) examinan el 
efecto de los servicios de Internet en el bienestar de los hogares urbanos y rurales en 
2017–19. Para ello, los autores recurren a un enfoque cuasiexperimental de diferencias en 



8

IMPACTO DE LA CONECTIVIDAD DIGITAL

diferencias, combinado con la técnica de emparejamiento Propensity Score Matching, 
con datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Los resultados muestran que el acceso 
a Internet fijo en el hogar tiene un impacto positivo en los ingresos de los hogares en 
Perú. En promedio, el acceso a Internet fijo se asoció con un aumento de S/. 298,5 men-
suales en el período analizado en los ingresos de los hogares. En términos desagrega-
dos, a nivel urbano el impacto fue de S/. 275,8 mensuales, mientras que a nivel rural fue 
de S/. 390,9 mensuales. Por otro lado, el uso de Internet en áreas rurales tuvo un impacto 
de S/. 212,1 mensuales en los ingresos de los hogares en el período analizado.

De manera similar, Martínez-Domínguez (2020) estudia el efecto vinculado al acceso 
a Internet en el ingreso de los hogares rurales de México en 2017–19. Para ello, emplea 
la metodología de variables instrumentales y MCO a fin de distinguir la actividad eco-
nómica del individuo en la zona rural y el acceso a Internet. Los resultados sugieren que 
la participación en actividades no agropecuarias y el acceso a Internet contribuyen al 
ingreso del hogar en 22,2% y 24,2%, respectivamente. En particular, los jefes de familia 
que trabajan en actividades fuera del campo obtuvieron más ingresos en comparación 
con quienes se ocupan en el sector pecuario.

2.4. Hipótesis del estudio

A partir de esta breve revisión de la literatura especializada, se han formulado las 
siguientes hipótesis de trabajo. El cuadro 2 presenta las hipótesis específicas plantea-
das para evaluar el efecto del acceso a tecnologías y/o servicios digitales en dos catego-
rías de ingresos: totales (como métrica de progreso social) y laborales (como indicador 
de acceso a empleo).

El cuadro 2 destaca las hipótesis que examinan la relación entre el acceso a banda 
ancha, o la tenencia de computadora o celular y el ingreso de los individuos. En primer 
lugar, en el ámbito del sexo de jefatura de hogar, la hipótesis H1 sugiere un aumento 
menor en el ingreso total de los individuos residentes de hogares liderados por mujeres 
en comparación con aquellos individuos residentes de hogares liderados por hombres. 
Esto implica que las personas que viven en hogares liderados por una mujer tendrían, 
en promedio, un aumento más reducido en sus ingresos totales en comparación con 
aquellos que viven en hogares con jefe de hogar hombre. En este sentido, se trata de 
establecer si existe algún efecto de derrame menor de los ingresos en los residentes, en 
los hogares con jefe mujer en comparación con los hogares con jefe hombre . En caso 
afirmativo, el acceso a Internet no contribuye a reducir la desigualdad estructural men-
cionada en la literatura de investigación. Por el contrario, si la hipótesis es negada, se 
puede concluir que existe la necesidad de acelerar el despliegue y adopción de tecno-
logías digitales para mitigar la inequidad entre hogares.
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De la misma manera, la hipótesis H2 plantea un efecto menor en el ingreso laboral 
de los individuos de hogares liderados por mujeres en comparación con aquellos resi-
dentes de hogares liderados por hombres. Esto sugiere que los individuos que perte-
necen a hogares liderados por mujeres tendrían, en promedio, un efecto más bajo en el 
acceso a oportunidades de empleo en comparación con aquellos en hogares liderados 
por hombres. Nuevamente, si el análisis niega la hipótesis se podría concluir que existe 
la necesidad de acelerar el acceso y apropiación de tecnologías digitales para mejorar 
el nivel de empleo.

En relación con la consideración de los asentamientos de pueblos indígenas, la 
hipótesis H3 indica un impacto menor en el ingreso total de los individuos de pueblos 
indígenas en comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas 

Efecto en los ingresos de 
la conectividad digital Hipótesis

Efecto del acceso a la banda 
ancha y la tenencia de 
computadora o celular en 
individuos según el sexo de la 
jefatura de hogar

H1: Cuando se considera el acceso a tecnologías digitales, el aumento en el 
ingreso total de los individuos residentes de hogares liderados por mujeres 
es menor que el de los individuos de hogares liderados por hombres.

H2: Cuando se considera el acceso a tecnologías digitales, el aumento 
en el ingreso laboral de los individuos residentes de hogares liderados 
por mujeres es menor que el de los individuos de hogares liderados por 
hombres.

Efecto del acceso a la 
banda ancha y la tenencia 
de computadora o celular 
según la consideración 
de pertenencia a pueblos 
indígenas

H3: Cuando se considera el acceso a tecnologías digitales, el impacto 
es menor en el ingreso total de los individuos que se reportan como 
pertenecientes a pueblos indígenas en comparación con los individuos que 
no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

H4: Cuando se considera el acceso a tecnologías digitales, el impacto 
es menor en el ingreso laboral de los individuos que se reportan como 
pertenecientes a pueblos indígenas en comparación con los individuos que 
no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

Efecto del acceso a la banda 
ancha y la tenencia de 
computadora o celular según 
la consideración de etnia 
afrodescendiente

H5: Cuando se considera el acceso a tecnologías digitales, el impacto 
es menor en el ingreso total de los individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes.

H6: Cuando se considera el acceso a tecnologías digitales, el impacto 
es menor en el ingreso laboral de los individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Aunque las hipótesis mencionan el efecto del acceso a la tecnología, la metodología utilizada permite 
únicamente medir la asociación que existe entre la introducción de la conectividad digital y un aumento en los 
ingresos.

Hipótesis planteadas en el análisis del impacto de la conectividad 
digital en los ingresos

Cuadro 2. 
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ni son afrodescendientes. Esto sugiere que los individuos de pueblos indígenas tienden, 
en promedio, a beneficiarse menos en términos de sus ingresos totales en compara-
ción con otros grupos sociales, con lo cual, nuevamente, la desigualdad que caracteriza 
a los pueblos indígenas no puede ser reducida a partir del acceso a tecnologías digita-
les. En este caso una prueba negativa realza la importancia de la tecnología para resol-
ver la desigualdad en los asentamientos de pueblos indígenas.

Asimismo, la hipótesis H4 plantea un efecto menor en el ingreso laboral de los indi-
viduos de pueblos indígenas en comparación con los individuos que no pertenecen a 
pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Esto implica que los individuos de pueblos 
indígenas tendrían, en promedio, un efecto en sus ingresos laborales más bajo en com-
paración con otros grupos sociales, que resulta en una posibilidad menor de acceso a 
empleo mejor remunerado.

En cuanto a la consideración de la etnia afrodescendiente, la hipótesis H5 propone 
un efecto menor en el ingreso total de los individuos afrodescendientes en compara-
ción con los individuos que no pertenecen ni a pueblos indígenas ni son afrodescen-
dientes. Esto sugiere que los individuos afrodescendientes tendrían, en promedio, un 
efecto en sus ingresos totales más bajo en comparación con otros grupos, retomando 
los mismos efectos que en el caso de los asentamientos de pueblos indígenas.

Por último, la hipótesis H6 plantea un efecto menor en el ingreso laboral de los 
individuos afrodescendientes en comparación con los individuos que no pertenecen a 
pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Esto implica que los individuos afrodes-
cendientes se beneficiarían, en promedio, en un menor incremento de sus ingresos 
laborales en comparación con otros grupos sociales.

Estas hipótesis permiten establecer relaciones y comparaciones entre el acceso y 
la tenencia de tecnologías y los servicios digitales y el ingreso total y laboral de los indi-
viduos, tanto en relación con el sexo de la jefatura de hogar como en cuanto a la per-
tenencia a grupos sociales específicos. En los capítulos 4, 5 y 6 de este documento se 
presentan los resultados de los análisis econométricos, los cuales permitirán evaluar y 
responder a las hipótesis planteadas. Estos resultados serán fundamentales para com-
prender los efectos de la conectividad digital en la brecha de ingresos y su relación con 
el sexo de la jefatura de hogar y la pertenencia a grupos sociales diversos.
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METODOLOGÍA

3.1. Estadísticas utilizadas

El análisis regional ha sido realizado a partir de las estadísticas sobre adopción de tecnologías 
digitales generadas por las encuestas nacionales de hogares de países de América Latina 
y el Caribe y compiladas en la base armonizada del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). La utilización de esta base de datos permite contar con una muestra representativa y 
amplia que abarca numerosos países de la región. Para llevar a cabo este análisis, se realizó 
un relevamiento exhaustivo de todas las encuestas disponibles en dicha base de datos. Las 
encuestas nacionales de hogares realizadas por las autoridades estadísticas de cada país 
recopilan información detallada sobre distintos aspectos socioeconómicos de individuos y 
su hogar de pertenencia, e incluye datos relevantes para el análisis de la conectividad digi-
tal. El cuadro 3 presenta un resumen de la información disponible por país, resaltando las 
variables relacionadas con el acceso a Internet, y la tenencia de computadoras y teléfonos 
celulares, así como el detalle de información por sexo de jefatura de hogar y por desagre-
gación para grupos de pueblos indígenas y afrodescendientes. El cuadro proporciona una 
visión general de la cobertura geográfica y la disponibilidad de datos para este estudio.

Los resultados disponibles en el cuadro 3 revelan la disponibilidad de información para 
el análisis de hogares liderados por mujeres u hombres en varios países: Las Bahamas, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. En cuanto al análisis centrado en individuos de pueblos indígenas, los países 
con información disponible se limitan a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
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País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Argentina Sin información en la base armonizada sobre uso de tecnologías digitales

Bahamas, Las J.H. J.H. No J.H. No J.H. J.H. No No No No No No

Belice Sin información de encuestas de hogares en el período analizado

Barbados Sin información de encuestas de hogares en el período analizado

Bolivia J.H./I J.H./I No J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I

Brasil X3 X3 No X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 No X3 No

Chile No J.H./I No J.H./I No J.H./I No J.H./I No J.H./I No No No

Colombia J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3

Costa Rica J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H.

Ecuador X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 No No No

El Salvador J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H.

Guatemala No No J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I J.H./I No

Guyana Sin información de encuestas de hogares en el período analizado

Haití Sin información de encuestas de hogares en el período analizado

Honduras J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. No

Jamaica J.H. No No No No No J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. No

México J.H. No J.H./I No J.H./I No J.H./I No J.H./I No J.H./I No J.H./I

Nicaragua No J.H. No No No No J.H. No No No No No No

Panamá No No No J.H./I No J.H./I J.H./I X3 X3 X3 X3 X3 X3

Paraguay J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H.

Perú X3 X3 J.H. J.H. X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3

Rep. 
Dominicana

No No No No No No No No No J.H. J.H. J.H. J.H.

Surinam Sin información de encuestas de hogares en el período analizado

Trinidad y 
Tobago

Sin información de encuestas de hogares en el período analizado

Uruguay X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 No

Venezuela J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. J.H. No J.H.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
J.H.: Información solo sobre sexo de jefatura de hogar.
J.H/I: Información por sexo de jefatura de hogar y para asentamientos de pueblos indígenas.
X3: Información por sexo de jefatura de hogar, asentamientos de pueblos indígenas y población afrodescendiente.
Nota: Es posible que algunos países no sean incluidos en los análisis específicos debido a falta de información 
sobre ingresos o sobre las variables de control, como puede ser educación. Este análisis preliminar solo se enfoca 
en la disponibilidad de información por tecnología (banda ancha, computadora y celular) y por grupos de interés 
(sexo de jefatura de hogar, pueblos indígenas y afrodescendientes).

Países y años considerados en el análisis regional (2008–2020)
Cuadro 3. 
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México, Panamá, Perú y Uruguay. Por último, para el análisis que aborda a los individuos 
afrodescendientes, se cuenta con información en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, 
Perú y Uruguay. Es importante destacar que algunos países no pueden ser incluidos en 
análisis específicos debido a la falta de información sobre ingresos o variables de control, 
como la educación. Este análisis preliminar se enfoca únicamente en la disponibilidad de 
información relacionada con el acceso a la tecnología (banda ancha, computadora y celu-
lar) y los grupos de interés (sexo del jefe de hogar, pueblos indígenas y afrodescendientes).

Es importante destacar que el uso de datos provenientes de encuestas nacionales 
de hogares garantiza la representatividad de los resultados a nivel regional y permite 
realizar comparaciones y análisis desagregados por país. Además, la base armonizada 
del BID asegura una estandarización de las variables utilizadas, lo que facilita la compa-
rabilidad de resultados entre los distintos países incluidos en el estudio.

El análisis de estos datos permitirá examinar las brechas existentes en la conectivi-
dad digital según el sexo de jefatura de hogar y en grupos pertenecientes a asentamien-
tos de pueblos indígenas y de afrodescendientes en América Latina y el Caribe. A partir 
de esta información, se buscará identificar patrones, tendencias y posibles explicacio-
nes que contribuyan a comprender mejor la relación entre la conectividad digital y la 
equidad de género y diversidad en la región.

A continuación, se detalla la estrategia empírica y las técnicas utilizadas para el aná-
lisis de los datos recopilados, brindando así una comprensión más completa del enfo-
que adoptado en este estudio.

3.2. Estrategia empírica

El objetivo principal del análisis es investigar y determinar la relación existente entre una 
variable tecnológica específica, que se llamará “tratamiento”, y los niveles de ingresos 
en cada subgrupo. Para ello, se propone la aplicación de un modelo particular que se 
considera más apropiado para los datos disponibles. El mismo es una función logarít-
mica que relaciona los niveles de ingresos, representados por la variable Y , con el trata-
miento tecnológico, el año, el área geográfica y otras variables de control, representadas 
por la matriz X. El modelo ha sido formulado de la siguiente manera:

 Ln (Yit) = b0 + b1.Tratamientoit + b2.Añot + b3.Áreat + b4.Xit + m it (3.1)

Donde:

 • Y representa los niveles de ingreso de los individuos (según la especificación se tra-
tará de ingresos totales o ingresos laborales).
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 • El tratamiento es la variable que nos permite distinguir entre los diferentes grupos 
en estudio. Su valor es 1 cuando el individuo dispone de la tecnología específica 
considerada (Internet, computadora, celular) y 0 en caso contrario.

 • El año se refiere a un efecto fijo asociado a cada año comprendido entre 2008 y 
2020.

 • El área representa un efecto fijo para cada unidad geográfica subsoberana incluida 
en nuestra regresión.

 • La matriz X consiste en un conjunto de variables independientes utilizadas como 
controles en nuestras especificaciones. Estas variables pueden incluir característi-
cas como área urbana/área rural, género, edad y años de educación.

Es importante destacar que, debido a la falta de información longitudinal de los 
mismos individuos en nuestra base de datos, no se puede llevar a cabo un análisis 
de panel. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben interpretarse como la correla-
ción entre las variables de tratamiento y los niveles de ingresos en el contexto de nues-
tro enfoque transversal. Aunque estos resultados no representan un impacto causal 
estricto, la metodología utilizada es válida para comprender las diferencias entre los 
grupos. Esta situación se debe a que el efecto estimado puede estar sesgado debido 
a la falta de consideración de variables adicionales (es decir, omitidas), aunque, cierta-
mente, ese sesgo estará presente en los diferentes subgrupos.

En este estudio se consideran diversas variables relacionadas con la adopción de 
tecnología, nivel de ingresos, características demográficas y sobre la composición del 
hogar y la identidad étnica.

En lo referente a la adopción de tecnología, se analizan tres variables: acceso a Inter-
net, tenencia de computadora y adopción de celular. El acceso a Internet toma el valor 
1 si el individuo vive en un hogar con disponibilidad de la tecnología y 0 en caso contra-
rio. La adopción de computadora toma el valor 1 si el individuo vive en un hogar donde 
existe una computadora y 0 en caso contrario. Por último, la adopción de celular toma 
el valor 1 si el individuo vive en un hogar con acceso a telefonía celular y 0 en caso con-
trario. Estas variables se basan en la armonización realizada por el BID en los indicado-
res “internet_ch”, “compu_ch” y “cel_ch”, respectivamente.

En relación con los ingresos, se consideran dos variables: ingreso laboral e ingreso 
total. El ingreso laboral se estima promediando el ingreso por individuo en cada 
hogar en moneda local y se convierte a dólares internacionales según la paridad de 
poder adquisitivo (US$ PPA) utilizando el año 2011 como referencia. Se excluye al 1% 
superior de la muestra y a aquellos individuos con un ingreso laboral inferior a US$1 
mensual. Por su parte, el ingreso total se estima de manera similar, pero incluye en 
este caso tanto los ingresos laborales como otros ingresos, como ser ingresos por 
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actividades independientes, transferencias monetarias, remesas y rentas de propieda-
des, entre otros.

En relación con las características demográficas, se han considerado diversas varia-
bles para el análisis. La variable de género (mujer) se codifica como 1 si el jefe de hogar 
se identifica como mujer y 0 si se identifica como hombre. La variable de años de edu-
cación representa la cantidad de años de educación completados por el individuo (se 
ha excluido el 1% superior de la muestra y aquellos individuos que informaron 0 para 
evitar valores atípicos). La variable de edad indica la edad del individuo en años (se han 
considerado solo individuos mayores de 9 años7 y se ha excluido el 1% superior de la 
muestra). Por último, la variable de área de residencia se codifica como 1 si el individuo 
reside en área urbana y 0 si reside en área rural. Estas variables se basan en la armoni-
zación realizada por el BID utilizando los indicadores “sexo_ci” para el sexo, “aedu_ci” 
para los años de educación, “edad_ci” para la edad y “zona_c” para el área de residencia.

En cuanto a la composición del hogar y la identidad étnica, se han considerado 
variables relevantes, como el sexo del jefe de hogar, así como la autoidentificación del 
individuo como perteneciente a pueblos indígenas o como afrodescendiente. Para el 
sexo del jefe de hogar, el indicador toma el valor 1 si el individuo vive en un hogar con un 
jefe de hogar masculino y 0 en caso contrario. Esta información se basa en la armoniza-
ción realizada por el BID utilizando los indicadores “jefe_ci” y “sexo_ci”.8 En el caso de los 
individuos pertenecientes a pueblos indígenas, el indicador toma el valor 1 si el indivi-
duo indica que pertenece a un pueblo indígena, y 0 en caso contrario. La información se 
basa en la armonización realizada por el BID utilizando el indicador “afroind_ci” y regis-
trando la respuesta “indígena” en este indicador. Por último, para los individuos afro-
descendientes, el indicador toma el valor 1 si el individuo indica que pertenece a la etnia 
afrodescendiente, y 0 en caso contrario. La información también se basa en la armoni-
zación realizada por el BID utilizando el indicador “afroind_ci”, registrando la respuesta 
“afrodescendiente” para esta pregunta.

7  Por convención se estipula no considerar las observaciones de menores de 9 años debido a que no están 
en una edad adecuada para la tenencia de equipos celulares. Este supuesto es confirmado por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (fuente: https://bit.ly/3fsJjhz).
8  Si bien se han realizado esfuerzos para mejorar la estandarización de la información, se ha identificado 
una variación en la definición de jefe de hogar entre los distintos países. Esto ha llevado a utilizar la estan-
darización proporcionada por el BID.
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4

IMPACTO DIFERENCIADO 
DEL ACCESO A INTERNET

Este capítulo constituye un paso fundamental en la comprensión del impacto del 
acceso a Internet por sexo de jefatura de hogar y en grupos pertenecientes a poblacio-
nes diversas (pueblos indígenas y afrodescendientes), y genera un análisis cuantitativo 
que sustenta la formulación de políticas y estrategias más efectivas para la inclusión 
digital. Para ello, se centra en la presentación de resultados de los modelos econométri-
cos que analizan la relación entre el acceso a Internet y el nivel de ingresos de acuerdo 
con seis hipótesis (véase el cuadro 4).

La presentación detallada de los resultados y el análisis de su relevancia en el con-
texto del posible efecto diferenciado por sexo de jefatura de hogar, individuos pertene-
cientes a pueblos indígenas y afrodescendientes se incluye en el anexo A. En este anexo 
se examinan las relaciones identificadas entre la adopción de tecnología y los niveles 
de ingresos en cada subgrupo, considerando las variables de control. Asimismo, se pre-
sentan los resultados sobre el efecto del acceso a Internet, tanto en términos de ingre-
sos totales como de ingresos laborales, en la población total y desagregada por área 
(urbana y rural).

A lo largo de este capítulo, se presentan resultados para seis subgrupos de la pobla-
ción. El primer resultado corresponde a los individuos que residen en hogares con 
hombre como jefe de hogar. Este resultado se presenta con el propósito de realizar 
una comparación con los individuos residentes en hogares liderados por mujeres en la 
segunda columna. Luego, en la tercera columna, se presentan los resultados para los 
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individuos pertenecientes a pueblos indígenas. los cuales se comparan con el resul-
tado de la quinta columna, que corresponde a la población que no pertenece a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes. Por último, en la cuarta columna, se presentan los 
resultados para los individuos afrodescendientes, que se comparan con los individuos 
que residen en las mismas unidades subsoberanas pero que no se identifican ni como 
pertenecientes a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.9 Estos resultados permi-
tirán realizar análisis comparativos entre los diferentes subgrupos de la población y brin-
dar una visión más completa de cómo el acceso a Internet y otros factores relacionados 
pueden influir en los ingresos en cada uno de estos grupos específicos.

En general, se observa que el acceso a Internet tiene un efecto positivo en el 
aumento de los ingresos. Tanto en los ingresos totales como en los laborales, se observa 

Efecto del acceso a 
Internet en los ingresos Hipótesis

Efecto del acceso a 
Internet según el sexo de 
la jefatura de hogar

H1: Cuando se considera el acceso a Internet, el aumento en el ingreso total de 
los individuos residentes de hogares liderados por mujeres es menor que el de 
los individuos de hogares liderados por hombres.

H2: Cuando se considera el acceso a Internet, el aumento en el ingreso laboral 
de los individuos residentes de hogares liderados por mujeres es menor que el 
de los individuos de hogares liderados por hombres.

Efecto del acceso 
a Internet según la 
pertenencia a pueblos 
indígenas

H3: Cuando se considera el acceso a Internet, el impacto es menor en el 
ingreso total de los individuos que se reportan como pertenecientes a pueblos 
indígenas en comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes.

H4: Cuando se considera el acceso a Internet, el impacto es menor en el ingreso 
laboral de los individuos que se reportan como pertenecientes a pueblos 
indígenas en comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes.

Efecto del acceso 
a Internet según la 
consideración de etnia 
afrodescendiente

H5: Cuando se considera el acceso a Internet, el impacto es menor en el ingreso 
total de los individuos afrodescendientes en comparación con los individuos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

H6: Cuando se considera el acceso a Internet, el impacto es menor en el ingreso 
laboral de los individuos afrodescendientes en comparación con los individuos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis planteadas en la evaluación del acceso a Internet 
en los ingresos

Cuadro 4. 

9  La sexta y la séptima columna se diferencian en que son valores que no corresponden estrictamente a 
las mismas áreas subsoberanas (dado que para realizar la comparación necesaria entre los individuos de 
pueblos indígenas se abarcan menos países, debido a una menor disponibilidad de datos).
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que los coeficientes asociados con el acceso a Internet son superiores a 0,30, lo que 
indica que existe una relación positiva entre el uso de la tecnología y los ingresos (véase 
el cuadro 5).

El efecto en ingresos por acceso a Internet en el hogar muestra diferencias según el 
sexo de la jefatura de hogar (columnas 1 y 2). En general, se observa una diferencia nega-
tiva al comparar a los individuos que viven en hogares con liderazgo de mujer y aque-
llos que viven en hogares con liderazgo de hombre. Estas diferencias son mínimas para 
el promedio de la población o en un contexto urbano, pero se ubican en 9,46% para los 
ingresos laborales y en un 13,68% para los ingresos totales en el contexto rural (véase el 
cuadro 6).

Este resultado permite generar la primera conclusión que indica que el sexo del jefe 
del hogar no ejerce un rol determinante en los ingresos totales como consecuencia del 
acceso a Internet en el hogar en un contexto urbano, aunque sí lo tiene en un contexto 
rural, perjudicando a los hogares cuyo jefe de hogar es mujer. Una posible explicación 
para esta diferencia puede estar relacionada con factores socioeconómicos y culturales. 
En muchas sociedades, especialmente en áreas rurales, existe una persistente desigual-
dad de género en términos de acceso a recursos y oportunidades. Las mujeres enfren-
tan a menudo barreras adicionales para acceder a la educación, el empleo y los recursos 

Relación entre acceso a Internet e ingresos totales y laborales
Cuadro 5. 

Efecto en 
ingresos Región

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jefe  
hombre

Jefe  
mujer P.I. Afro.

No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingresos 
totales

Toda la 
población

0,4547*** 0,4514*** 0,3738*** 0,4432*** 0,4434*** 0,4614***

Ingresos 
laborales

Toda la 
población

0,4584*** 0,4559*** 0,3733*** 0,4838*** 0,4580*** 0,4870***

Ingresos 
totales

Urbana 0,4640*** 0,4617*** 0,3949*** 0,4533*** 0,4494*** 0,4645***

Ingresos 
laborales

Urbana 0,4574*** 0,4587*** 0,3895*** 0,4752*** 0,4574*** 0,4820***

Ingresos 
totales

Rural 0,3904*** 0,3370*** 0,3899*** 0,3479*** 0,3641*** 0,3711***

Ingresos 
laborales

Rural 0,4419*** 0,4001*** 0,4267*** 0,4919*** 0,4187*** 0,4519***

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente; afro. = afrodescendientes; P.I. = individuos 
pertenecientes a pueblos indígenas.
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económicos. Esto puede limitar sus oportunidades de desarrollo laboral y socioeconó-
mico. En el caso específico de acceso a Internet en el hogar, las mujeres pueden enfren-
tar desafíos adicionales en comparación con los hombres para aprovechar plenamente 
los beneficios económicos que Internet ofrece. Por ejemplo, es posible que exista una 
falta de acceso equitativo a la capacitación y a las habilidades digitales, así como res-
tricciones culturales o sociales que limiten la participación de las mujeres en activida-
des económicas. Asimismo, las diferencias en los ingresos pueden estar relacionadas 
con las características y el tipo de empleo disponible en áreas rurales. Es posible que los 
hombres accedan a mayores oportunidades de empleo remunerado, especialmente 
en sectores que se benefician más directamente de la conectividad a Internet, como 
la tecnología o el comercio en línea. Por otro lado, las mujeres pueden estar más invo-
lucradas en empleos informales o actividades económicas menos remuneradas, lo que 
limita el impacto del acceso a Internet en sus ingresos.

En relación con los individuos pertenecientes a pueblos indígenas, se observa 
que en un contexto urbano el efecto en los ingresos del acceso a Internet aumenta 
la desigualdad con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afro-
descendientes (en 12,13% para los ingresos totales y 14,84% para los ingresos labora-
les, respectivamente, como puede verse en el cuadro 6 ). Esta situación se revierte en 
un contexto rural, donde el acceso a Internet logra reducir la diferencia de ingresos en 

Ingreso Región

Jefe mujer Pueblos indígenas Afrodescendientes

Jefe hombre
No P.I., no 

afrodescendientes
No afrodescendientes, 

no P.I.

Ingresos 
totales

Toda la 
población

–0,73% –15,70% –3,94%

Ingresos 
laborales

Toda la 
población

–0,55% –18,49% –0,66%

Ingresos 
totales

Urbano –0,50% –12,13% –2,41%

Ingresos 
laborales

Urbano 0,28% –14,84% –1,41%

Ingresos 
totales

Rural –13,68% 7,09% –6,25%

Ingresos 
laborales

Rural –9,46% 1,91% 8,85%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: P.I. = individuos pertenecientes a pueblos indígenas.

Resultados de la diferencia de efecto entre acceso a Internet e ingresos
Cuadro 6. 
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términos porcentuales en relación con los individuos que no pertenecen a pueblos indí-
genas ni son afrodescendientes. En particular, el efecto del acceso a Internet en el hogar 
en el contexto rural es un 7,09% superior para los ingresos totales y un 1,91% superior 
para los ingresos laborales. Una posible explicación de este resultado estaría vinculada 
con las características y dinámicas socioeconómicas de los contextos urbano y rural en 
relación con la población perteneciente a pueblos indígenas. En un contexto urbano, 
es posible que los individuos de pueblos indígenas enfrenten desafíos adicionales para 
acceder y utilizar de manera efectiva las TIC, como el Internet. Esto podría deberse a fac-
tores tales como la falta de acceso equitativo a servicios de Internet de calidad, limita-
ciones en habilidades digitales, barreras culturales o lingüísticas, y desigualdades en el 
acceso a oportunidades educativas y laborales.

En contraste, en un contexto rural, el acceso a Internet en el hogar puede tener un 
efecto más importante en la reducción de la diferencia de ingresos para los individuos 
que pertenecen a pueblos indígenas en comparación con aquellos que no pertene-
cen a pueblos indígenas y que no son afrodescendientes. Esto podría deberse a que el 
acceso a Internet en áreas rurales puede ejercer un impacto transformador en términos 
de obtención de información, oportunidades laborales, educación en línea y conexiones 
sociales. Para los individuos de pueblos indígenas que viven en áreas rurales, el acceso 
a Internet puede representar una herramienta poderosa para superar barreras geográ-
ficas, acceder a recursos y servicios, y participar en actividades económicas y sociales. 
Es importante destacar que, si bien se observa un efecto porcentual positivo en la dife-
rencia de ingresos en un contexto rural, esto no implica necesariamente una reduc-
ción de la diferencia nominal de los mismos. En resumen, la disparidad en el impacto 
del acceso a Internet en los ingresos de los individuos pertenecientes a pueblos indí-
genas en contextos urbanos y rurales puede estar relacionada con las diferencias en 
su uso, habilidades digitales y oportunidades económicas. La implementación de polí-
ticas y programas que promuevan un acceso equitativo a Internet, fomenten habilida-
des digitales y aborden las desigualdades estructurales es fundamental para reducir las 
diferencias de ingresos y promover la inclusión digital en los asentamientos de pueblos 
indígenas.

En cuanto a los individuos afrodescendientes residentes en medios urbanos, se 
observa una reducción en los ingresos totales y laborales en comparación con aque-
llos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, aunque la misma 
no supera el 2,41% para el caso de ingresos totales y el 1,41% para los ingresos labora-
les (véase el cuadro 6) . Este resultado aumenta al considerar los ingresos nominales en 
un contexto urbano. En cambio, en un contexto rural, el acceso a Internet de los indivi-
duos afrodescendientes genera un efecto en los ingresos laborales un 6,25% inferior en 
comparación con los que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. 
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En  un contexto rural, el acceso a Internet por parte de individuos afrodescendientes 
presenta un efecto en ingresos laborales equivalente a 8,85% superior en comparación 
con los que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. Una posi-
ble explicación de este resultado es que los ingresos laborales se refieren a los ingre-
sos derivados del trabajo remunerado, mientras que en los ingresos totales se incluyen 
otros ingresos, como transferencias, rentas o ingresos provenientes de otras fuentes, 
como remesas provenientes del extranjero. Asimismo, se observa un efecto negativo en 
los ingresos totales en comparación con aquellos que no son afrodescendientes ni per-
tenecen a pueblos indígenas. Esto podría estar relacionado con que la introducción de 
Internet les permite acceder a mejores oportunidades laborales remuneradas que com-
pensan la disminución de ingresos no laborales.

El cuadro 7 sintetiza el resultado del análisis en relación con las hipótesis del estudio 
referentes al acceso a Internet.

En resumen, estos resultados muestran que la H1 y la H2 no se cumplen para el 
total de la población y en un contexto urbano ya que en ambos casos el acceso a Inter-
net está asociado con un efecto similar sin importar el sexo de la jefatura de hogar, pero 
se confirman las hipótesis en un contexto rural. En cuanto a las hipótesis H3 y H4 (que 
el efecto de acceso a Internet es superior para la población que no pertenece a pueblos 
indígenas en comparación con los asentamientos de pueblos indígenas), se observa 
que la misma se cumple tanto para la población total como para la población urbana. 
En cambio, no se encuentra evidencia suficiente de que estas hipótesis se cumplan en 
un contexto estrictamente rural. Por último, en cuanto a las hipótesis de que el efecto 
de Internet es superior en la población no afrodescendiente en relación con la pobla-
ción afrodescendiente (hipótesis H5 y H6), estas se cumplen para los ingresos totales en 
todos los contextos (total, urbano y rural) mientras que no se cumplen en relación con 
los ingresos laborales.
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Efecto del acceso a 
Internet en los ingresos Hipótesis Resultados

Efecto del acceso a 
Internet según el sexo de la 
jefatura de hogar

H1: Cuando se considera el acceso a 
Internet, el aumento en el ingreso 
total de los individuos residentes de 
hogares liderados por mujeres es 
menor que el de los individuos de 
hogares liderados por hombres.

No en términos generales y en 
contextos urbanos (el impacto en 
el ingreso es similar entre hogares 
liderados por mujeres u hombres)
Sí en el medio rural

H2: Cuando se considera el acceso 
a Internet, el aumento en el ingreso 
laboral de los individuos residentes 
de hogares liderados por mujeres es 
menor que el de los individuos de 
hogares liderados por hombres.

No en términos generales y en 
contextos urbanos (el impacto en 
el ingreso es similar entre hogares 
liderados por mujeres u hombres)
Sí en el medio rural

Efecto del acceso 
a Internet según la 
consideración de 
pertenencia a pueblos 
indígenas

H3: Cuando se considera el acceso a 
Internet, el impacto es menor en el 
ingreso total de los individuos que 
se reportan como pertenecientes a 
pueblos indígenas en comparación 
con los individuos que no pertenecen 
a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

Sí en términos generales y en 
contextos urbanos (el impacto en 
el ingreso de pueblos indígenas es 
inferior al de la población que no 
pertenece a pueblos indígenas)
No en el medio rural

H4: Cuando se considera el acceso a 
Internet, el impacto es menor en el 
ingreso laboral de los individuos que 
se reportan como pertenecientes a 
pueblos indígenas en comparación 
con los individuos que no pertenecen 
a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

Sí en términos generales y en 
contextos urbanos (el impacto en 
el ingreso de pueblos indígenas es 
inferior al de la población que no 
pertenece a pueblos indígenas)
No en el medio rural

Efecto del acceso 
a Internet según la 
consideración de etnia 
afrodescendiente

H5: Cuando se considera el acceso 
a Internet, el impacto es menor en 
el ingreso total de los individuos 
afrodescendientes en comparación 
con los individuos que no pertenecen 
a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

Sí en términos generales y en 
contextos urbanos y rurales (el 
impacto en el ingreso de la población 
afrodescendiente es inferior al de la 
población no afrodescendiente)

H6: Cuando se considera el acceso 
a Internet, el impacto es menor en 
el ingreso laboral de los individuos 
afrodescendientes en comparación 
con los individuos que no pertenecen 
a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

No en todos los contextos (el 
impacto en los ingresos laborales 
de la población afrodescendiente es 
similar al impacto en la población no 
afrodescendiente)

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis planteadas en la evaluación del efecto del acceso a Internet 
en los ingresos

Cuadro 7. 
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De manera similar al impacto del acceso a Internet, en este capítulo se presentan resul-
tados referentes al efecto asociado a la tenencia de computadora a partir del sexo de la 
jefatura de hogar y en los grupos sociales de pueblos indígenas y de individuos afrodes-
cendientes. Para ello, el estudio se centra en la presentación de resultados de los mode-
los econométricos que analizan la relación entre la tenencia de computadora y el nivel 
de ingresos en estos grupos sociales, de acuerdo con seis hipótesis similares a las del 
acceso a Internet (véase el cuadro 8).

La presentación detallada de los resultados y el análisis de su relevancia en el con-
texto del posible efecto diferenciado por sexo de la jefatura de hogar, individuos pertene-
cientes a pueblos indígenas y afrodescendientes se incluye en el anexo B. En este anexo 
se examinan las relaciones identificadas entre la adopción de tecnología y los niveles de 
ingresos en cada subgrupo, considerando las variables de control. Asimismo, se presentan 
los resultados sobre la tenencia de computadora, tanto en términos de ingresos totales 
como de ingresos laborales, en la población total y desagregada por área (urbana y rural).

Los análisis han generado resultados para seis subgrupos de la población (véase 
el cuadro 9). El primero corresponde a los individuos que residen en hogares liderados 
por un hombre (primera columna). Este resultado se presenta con el propósito de rea-
lizar una comparación con los individuos residentes en hogares liderados por mujeres 
(segunda columna). Luego, se presentan los resultados para los individuos que perte-
necen a pueblos indígenas (tercera columna), los cuales se comparan con el resultado 

5
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de la población que no pertenece a pueblos indígenas ni son afrodescendiente (quinta 
columna). En la cuarta columna se presentan los resultados para los individuos afrodes-
cendientes, que se comparan con los individuos que residen en las mismas unidades 
subsoberanas pero que no se identifican como pertenecientes a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes (sexta columna).10 Estos resultados permiten comparar los efec-
tos en los diferentes subgrupos de la población y brindar una visión más completa de 
cómo la tenencia de computadora y otros factores relacionados pueden influir en los 
ingresos de cada uno de estos grupos sociales.

Efecto de la tenencia de 
computadora en los ingresos Hipótesis

Efecto de la tenencia de 
computadora según el sexo de la 
jefatura de hogar

H1: Cuando se considera la tenencia de computadora, el aumento en 
el ingreso total de los individuos residentes de hogares liderados por 
mujeres es menor que el de los individuos de hogares liderados por 
hombres.

H2: Cuando se considera la tenencia de computadora, el aumento en 
el ingreso laboral de los individuos residentes de hogares liderados por 
mujeres es menor que el de los individuos de hogares liderados por 
hombres.

Efecto de la tenencia de 
computadora según la 
consideración de pertenencia a 
pueblos indígenas

H3: Cuando se considera la tenencia de computadora, el impacto es 
menor en el ingreso total de los individuos que se reportan como 
pertenecientes a pueblos indígenas en comparación con los individuos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

H4: Cuando se considera la tenencia de computadora, el impacto es 
menor en el ingreso laboral de los individuos que se reportan como 
pertenecientes a pueblos indígenas en comparación con los individuos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

Efecto de la tenencia de 
computadora según la 
consideración de etnia 
afrodescendiente

H5: Cuando se considera la tenencia de computadora, el impacto 
es menor en el ingreso total de los individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas 
ni son afrodescendientes.

H6: Cuando se considera la tenencia de computadora, el impacto es 
menor en el ingreso laboral de los individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas 
ni son afrodescendientes.

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis planteadas en la evaluación del efecto de la tenencia de 
computadora en los ingresos

Cuadro 8. 

10  La sexta y la séptima columna se diferencian en que son valores que no corresponden estrictamente a 
las mismas áreas subsoberanas (dado que para la comparación necesaria para los individuos de pueblos 
indígenas se abarcan menos países, debido a una menor disponibilidad de datos).
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En general, se observa que la tenencia de computadora tiene un efecto positivo en 
el aumento de los ingresos. Como en el caso de acceso a Internet, tanto en los ingresos 
totales como en los laborales se observa que los coeficientes asociados a la tenencia de 
computadora están por encima de 0,30, lo que indica que existe una relación positiva 
entre el uso del dispositivo y los ingresos (véase el cuadro 9).

A partir de estos coeficientes, puede cuantificarse la diferencia porcentual en ingre-
sos resultante de la tenencia de computadora entre los diferentes grupos considerados 
(véase el cuadro 10).

De acuerdo con estos resultados, en general, en aquellos hogares cuyo jefe es una 
mujer la tenencia de computadora está asociada con un menor efecto en los ingre-
sos cuando se los compara con hogares cuyo jefe es un hombre. Esta diferencia no es 
importante en un contexto urbano, pero se ubica en 9,22% para los ingresos laborales y 
en un 10,24% para los ingresos totales en un contexto rural. De este modo se puede seña-
lar que la tenencia de computadora en el hogar de acuerdo con el sexo de la jefatura 
de hogar no tiene un efecto determinante en los ingresos en un contexto urbano, pero 
sí lo tiene en un contexto rural, en detrimento de los hogares liderados por mujeres. La 
explicación aquí es similar a la presentada en la sección previa para el caso de Internet 

Efecto en 
los ingresos Región

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jefe 
hombre

Jefe  
mujer P.I. Afro.

No P.I., no 
afro.

No afro., no 
P.I.

Ingresos 
totales

Toda la 
población

0,4573*** 0,4438*** 0,3954*** 0,4862*** 0,3904*** 0,3981***

Ingresos 
laborales

Toda la 
población

0,4628*** 0,4481*** 0,4055*** 0,5003*** 0,4110*** 0,4325***

Ingresos 
totales

Urbana 0,4445*** 0,4417*** 0,3659*** 0,4795*** 0,3868*** 0,3932***

Ingresos 
laborales

Urbana 0,4416*** 0,4413*** 0,3662*** 0,4863*** 0,4006*** 0,4187***

Ingresos 
totales

Rural 0,4443*** 0,3988*** 0,4498*** 0,4834*** 0,3258*** 0,3147***

Ingresos 
laborales

Rural 0,4839*** 0,4393*** 0,4957*** 0,5879*** 0,3785*** 0,3930***

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente; afro. = afrodescendientes; P.I. = individuos 
pertenecientes a pueblos indígenas.

Relación entre la tenencia de computadora y los ingresos totales y 
laborales

Cuadro 9. 
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y cuantitativamente con un efecto similar. En muchas sociedades, especialmente en 
contextos rurales, existe una persistente desigualdad de género en términos de acceso 
a recursos y oportunidades. Las mujeres enfrentan frecuentemente barreras adiciona-
les para acceder a la educación, el empleo y los recursos económicos. Esto puede limi-
tar sus oportunidades de desarrollo laboral y socioeconómico. En el caso específico de 
la tenencia de computadora en el hogar, las mujeres pueden enfrentar desafíos adi-
cionales en comparación con los hombres para aprovechar plenamente los beneficios 
económicos que ofrece el dispositivo. Esto puede deberse a una falta de acceso equi-
tativo a la capacitación y a las habilidades digitales, así como restricciones culturales o 
sociales que limiten la participación de las mujeres en actividades económicas en línea 
o derivadas del uso de computadora. Además, las diferencias en los ingresos pueden 
estar relacionadas con las características y el tipo de empleo disponible en áreas rurales. 
Es posible que los hombres tengan mayores oportunidades de empleo mejor remune-
rado, especialmente en sectores que se benefician más directamente del uso de com-
putadora como la tecnología o el comercio en línea. Por otro lado, las mujeres pueden 
estar más involucradas en empleos informales o actividades económicas menos lucra-
tivas, lo que limita el impacto de la tenencia de computadora en sus ingresos.

En relación con los individuos de pueblos indígenas, se observa que en el contexto 
urbano el efecto en los ingresos por la tenencia de computadora es un aumento en la 
disparidad de ingresos en comparación con los individuos que no pertenecen a pue-
blos indígenas ni son afrodescendientes (5,40% para los ingresos totales y 8,59% para los 
ingresos laborales; véase el cuadro 10 ). Esta situación se revierte en un contexto rural, 

Región

Jefe mujer P.I. Afrodescendientes

Jefe hombre
No P.I., no 

afrodescendientes
No afrodescendientes, 

no P.I.

Ingresos totales Toda la población –2,95% 1,28% 22,13%

Ingresos laborales Toda la población –3,18% –1,34% 15,68%

Ingresos totales Urbana –0,63% –5,40% 21,95%

Ingresos laborales Urbana –0,07% –8,59% 16,15%

Ingresos totales Rural –10,24% 38,06% 53,61%

Ingresos laborales Rural –9,22% 30,96% 49,59%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: P.I. = individuos pertenecientes a pueblos indígenas.

Diferencia de efecto de la tenencia de computadora en los ingresos
Cuadro 10. 



29

imPActo DiFeRenciADo De LA tenenciA De comPutADoRA

donde la tenencia de computadora logra que se reduzca la diferencia de ingresos en tér-
minos porcentuales en relación con los individuos que no pertenecen a pueblos indíge-
nas ni son afrodescendientes. En particular, el efecto de la tenencia de computadora en 
el hogar en el contexto rural es un 38,06% superior para los ingresos totales y un 30,96% 
superior para los ingresos laborales. Este efecto es similar al detectado para el caso de 
Internet, pero cuantitativamente más importante. Una posible explicación de este resul-
tado podría estar relacionada con las características y dinámicas socioeconómicas de 
los contextos urbano y rural en relación con los asentamientos de pueblos indígenas. 
En un contexto urbano, es posible que los individuos de pueblos indígenas enfrenten 
desafíos adicionales en comparación con la población en general para acceder y utilizar 
de manera efectiva las TIC, como la computadora. Esto podría deberse a factores como 
limitaciones en habilidades digitales, barreras culturales o lingüísticas, y desigualdades 
en el acceso a oportunidades educativas y laborales. En contraste, en un contexto rural, 
la tenencia de computadora en el hogar puede tener un efecto importante en la reduc-
ción de la diferencia de ingresos para los individuos de pueblos indígenas en compara-
ción con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Esto 
podría deberse a que el acceso a una computadora en áreas rurales implica un impacto 
transformador en términos de acceso a información, oportunidades laborales, educa-
ción en línea y conexiones sociales. Para los individuos de pueblos indígenas que viven 
en áreas rurales, el acceso a una computadora puede ser una herramienta poderosa 
para superar barreras geográficas, acceder a recursos y servicios, y participar en activi-
dades económicas y sociales. Es importante destacar que, si bien se observa un efecto 
porcentual positivo en la diferencia de ingresos en un contexto rural, esto no implica 
necesariamente una reducción de la diferencia nominal de ingresos. Es decir, aunque el 
acceso a una computadora puede tener un impacto positivo en los ingresos de los indi-
viduos de pueblos indígenas en áreas rurales, es posible que las disparidades de ingresos 
preexistentes entre los grupos no se vean completamente mitigadas.

En cuanto a los individuos afrodescendientes, se observa en el cuadro 10 una dife-
rencia positiva del efecto de la tenencia de computadora en los ingresos totales y 
laborales en comparación con aquellos individuos que no son afrodescendientes ni per-
tenecen a pueblos indígenas en un contexto urbano. Esta diferencia asciende al 21,95% 
en el caso de los ingresos totales y al 16,15% en el caso de los ingresos laborales. Este 
mismo resultado se expande aún más en un contexto rural. El efecto de la tenencia de 
computadora es un 53,61% más alto en los ingresos totales para la población afrodes-
cendiente en comparación con los que no son afrodescendientes ni pertenecen a pue-
blos indígenas, y en un 49,59% para los ingresos laborales.

La diferencia positiva en el efecto de la tenencia de computadora en los ingresos 
totales y laborales para los individuos afrodescendientes en comparación con aquellos 



30

IMPACTO DE LA CONECTIVIDAD DIGITAL

que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un contexto 
urbano y rural puede tener diversas explicaciones. En primer lugar, la adopción de la 
computadora puede proporcionar a los individuos afrodescendientes una mayor acce-
sibilidad y oportunidades en términos de empleo y desarrollo de habilidades digitales. 
Al tener acceso a una computadora, es posible que estos puedan acceder a trabajos y 
oportunidades de ingresos que requieran el uso de tecnología, lo que podría contribuir 
a un aumento en sus ingresos laborales y totales. Asimismo, el uso de la computadora 
puede facilitar el emprendimiento y la creación de negocios propios. Al tener acceso a 
herramientas digitales, los individuos afrodescendientes pueden establecer y gestionar 
negocios en línea, ampliar el acceso a mercados y expandir sus oportunidades econó-
micas. En el contexto rural, esta diferencia positiva puede deberse a la escasez de opor-
tunidades laborales y económicas en comparación con las áreas urbanas. La tenencia 
de una computadora en el hogar puede ser especialmente significativa en entornos 
rurales, donde las opciones de empleo pueden ser limitadas. Al utilizar la computadora, 
los individuos afrodescendientes en zonas rurales pueden acceder a empleos remotos, 
servicios en línea y oportunidades de emprendimiento que pueden tener un impacto 
positivo en sus ingresos laborales y totales.

El cuadro 11 sintetiza el resultado del análisis en relación con las hipótesis del estu-
dio referentes a la tenencia de computadora.

En resumen, estos resultados muestran que la H1 y la H2 (el efecto de la tenencia 
de computadora es superior en hogares liderados por hombres que en hogares lidera-
dos por mujeres) se cumplen en el total de la población y en un contexto estrictamente 
rural. En cambio, no hay evidencia suficiente como para indicar que estas hipótesis se 
cumplen en un contexto urbano. En cuanto a las hipótesis H3 y H4 (que el efecto de la 
tenencia de computadora es superior para la población que no pertenece a pueblos 
indígenas en comparación con la población de pueblos indígenas), se observa que la 
misma sí se cumple en un contexto estrictamente urbano. En cambio, no se encuen-
tra evidencia de que esta hipótesis se cumpla en la población general o en un con-
texto rural. En particular, en un contexto rural los resultados señalan que la hipótesis se 
puede confirmar en sentido contrario: el efecto porcentual de la tenencia de computa-
dora es superior para la población de pueblos indígenas en comparación con la pobla-
ción no perteneciente a pueblos indígenas. Por último, en cuanto a las hipótesis de que 
el efecto de la tenencia de computadora es superior en la población no afrodescen-
diente en relación con la población afrodescendiente (hipótesis H5 y H6), se observa 
que en todos los escenarios (total, urbano y rural) se descarta la misma, y se encuen-
tra evidencia en el sentido contrario: el efecto porcentual de la tenencia de computa-
dora es superior para la población afrodescendiente en relación con la población no 
afrodescendiente.
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Efecto en los ingresos 
de la tenencia de 
computadora Hipótesis Resultados

Efecto de la tenencia 
de computadora según 
el sexo de la jefatura de 
hogar

H1: Cuando se considera la tenencia 
de computadora, el aumento en el 
ingreso total de los individuos residentes 
de hogares liderados por mujeres es 
menor que el de individuos de hogares 
liderados por hombres.

No en contextos urbanos (el impacto 
en el ingreso es similar entre hogares 
liderados por mujeres u hombres)
Sí en términos generales y en el medio 
rural

H2: Cuando se considera la tenencia de 
computadora, el aumento en el ingreso 
laboral de los individuos de hogares 
liderados por mujeres es menor que el 
de los individuos de hogares liderados 
por hombres.

No en contextos urbanos (el impacto 
en el ingreso es similar entre hogares 
liderados por mujeres u hombres)
Sí en términos generales y en el medio 
rural

Efecto de la tenencia 
de computadora según 
la consideración de 
pueblos indígenas

H3: Cuando se considera la tenencia de 
computadora, el impacto es menor en 
el ingreso total de los individuos que se 
reportan como pertenecientes a pueblos 
indígenas en comparación con los 
individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes.

Sí en contextos urbanos (el impacto 
en el ingreso de pueblos indígenas es 
inferior a la población no perteneciente a 
pueblos indígenas)
No en términos generales y en el 
medio rural

H4: Cuando se considera la tenencia de 
computadora, el impacto es menor en el 
ingreso laboral de los individuos que se 
reportan como pertenecientes a pueblos 
indígenas en comparación con los 
individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes.

Sí en contextos urbanos (el impacto 
en el ingreso de pueblos indígenas es 
inferior a la población no perteneciente a 
pueblos indígenas)
No en términos generales y en el 
medio rural

Efecto de la tenencia de 
computadora según la 
consideración de etnia 
afrodescendiente

H5: Cuando se considera la tenencia 
de computadora, el impacto es 
menor en el ingreso total de los 
individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

No en todos los contextos (el 
impacto en los ingresos laborales de la 
población afrodescendiente es superior 
porcentualmente al impacto en la 
población no afrodescendiente)

H6: Cuando se considera la tenencia 
de computadora, el impacto es 
menor en el ingreso laboral de los 
individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

No en todos los contextos (el 
impacto en los ingresos laborales de la 
población afrodescendiente es superior 
porcentualmente al impacto en la 
población no afrodescendiente)

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Aunque la hipótesis menciona el efecto del acceso a la tecnología, la metodología utilizada permite única-
mente medir la asociación que existe entre la introducción de la conectividad digital y un aumento en los ingresos.

Hipótesis planteadas en la evaluación del efecto en los ingresos de la 
tenencia de computadora

Cuadro 11. 
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6

IMPACTO DIFERENCIADO DE 
LA TENENCIA DE CELULAR

En este capítulo se estima el impacto de la tenencia de celular por sexo de la jefatura de 
hogar y en grupos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Para ello se centra en la 
presentación de los resultados de los modelos econométricos que analizan la relación 
entre la tenencia de celular y el nivel de ingresos de acuerdo con seis hipótesis (véase el 
cuadro 12).

La presentación detallada de los resultados y el análisis de su relevancia en el con-
texto del posible efecto diferenciado por sexo de la jefatura de hogar, individuos de pue-
blos indígenas y afrodescendientes se incluye en el anexo C. En este anexo se examinan 
las relaciones identificadas entre la adopción de tecnología y los niveles de ingresos en 
cada subgrupo, considerando las variables de control. Asimismo, se presentan los resul-
tados sobre la tenencia de celular, tanto en términos de ingresos totales como de ingre-
sos laborales, en la población total y desagregada por área (urbana y rural).

En este capítulo se presentan resultados para seis subgrupos de la población. El pri-
mer resultado corresponde a los individuos que residen en hogares liderados por un 
hombre (columna 1). Este resultado se presenta con el propósito de realizar una com-
paración con los individuos residentes de hogares liderados por una mujer (columna 2). 
Luego, se presentan los resultados para los individuos de pueblos indígenas (columna 
3), los cuales se comparan con la población que no pertenece a pueblos indígenas ni 
es afrodescendiente (columna 5). Por último se presentan los resultados para los indivi-
duos afrodescendientes (columna 4), que se comparan con los individuos que residen 



34

IMPACTO DE LA CONECTIVIDAD DIGITAL

en las mismas unidades subsoberanas pero que no se identifican ni como pertene-
cientes a pueblos indígenas ni como afrodescendientes (columna 6).11 Estos resultados 
permiten realizar análisis comparativos entre los diferentes subgrupos y brindar una 
visión más completa de cómo la tenencia de celular y otros factores relacionados pue-
den influir en los ingresos en cada uno de estos grupos específicos.

En general, se observa que la tenencia de celular tiene un efecto positivo en el 
aumento de los ingresos, aunque los coeficientes son inferiores al acceso a Internet 
(capítulo 4) y a la tenencia de computadora (capítulo 5). Tanto en los ingresos totales 
como en los laborales, se observa que los coeficientes para la tenencia de celular están 
por encima de 0,20, lo que indica que existe una relación positiva entre la tenencia de 
celular y los ingresos (véase el cuadro 13).

Efecto en los ingresos de 
la tenencia de celular Hipótesis

Efecto de la tenencia de 
celular según el sexo de 
jefatura de hogar

H1: Cuando se considera el acceso a teléfono celular, el aumento en el ingreso 
total de los individuos residentes de hogares liderados por mujeres es menor 
que el de los individuos de hogares liderados por hombres.

H2: Cuando se considera el acceso a teléfono celular, el aumento en el ingreso 
laboral de los individuos residentes de hogares liderados por mujeres es menor 
que el de los individuos de hogares liderados por hombres.

Efecto de la tenencia 
de celular según la 
consideración de pueblos 
indígenas

H3: Cuando se considera el acceso a teléfono celular, el impacto es menor en el 
ingreso total de los individuos que se reportan como pertenecientes a pueblos 
indígenas en comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes.

H4: Cuando se considera el acceso a teléfono celular, el efecto es menor en 
el ingreso laboral de los individuos que se reportan como pertenecientes a 
pueblos indígenas en comparación con los individuos que no pertenecen a 
pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

Efecto de la tenencia 
de celular según la 
consideración de etnia 
afrodescendiente

H5: Cuando se considera el acceso a teléfono celular, el impacto es menor en 
el ingreso total de los individuos afrodescendientes en comparación con los 
individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

H6: Cuando se considera el acceso a teléfono celular, el impacto es menor en 
el ingreso laboral de los individuos afrodescendientes en comparación con los 
individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis planteadas en la evaluación de la tenencia de celular en 
los ingresos

Cuadro 12. 

11  La sexta y la séptima columna se diferencian en que son valores que no corresponden estrictamente a 
las mismas áreas subsoberanas (dado que para la comparación necesaria para los individuos de pueblos 
indígenas se abarcan menos países, debido a una menor disponibilidad de datos).



35

imPActo DiFeRenciADo De LA tenenciA De ceLuLAR

Así también puede cuantificarse la diferencia porcentual del efecto de la tenencia 
de celular entre los diferentes grupos considerados (véase el cuadro 14).

El efecto de la tenencia de celular en el hogar en los ingresos a nivel de individuos 
muestra diferencias según el sexo de la jefatura del hogar. En un contexto urbano se 
observa que la tenencia de celular tiene un efecto en los ingresos totales un 20,15% 
superior para los individuos que viven en un hogar liderado por hombres en compara-
ción con los que viven en un hogar liderado por mujeres. En cambio, este efecto no es 
significativamente diferente para los ingresos laborales. En cuanto a los individuos que 
habitan en regiones rurales, se observa que la tenencia de celular tiene un efecto en 
los ingresos totales un 16,10% superior para los individuos que viven en un hogar lide-
rado por hombres en comparación con los que viven en un hogar liderado por mujeres 
(esta diferencia es del 7,18% para los ingresos laborales). En resumen, estos resultados 
permiten llegar a una primera conclusión que indica que la hipótesis de que en hoga-
res cuyo jefe es una mujer la tenencia de celular tiene un menor efecto en comparación 
con hogares cuyo jefe es hombre se cumple en el total de la población y en un contexto 
estrictamente rural. Lo mismo acontece en un contexto urbano en cuanto a los ingre-
sos totales. En cambio, no hay evidencia suficiente como para indicar que esta hipóte-
sis se cumple en un contexto urbano para ingresos laborales.

Efecto en 
ingresos Región

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jefe  
hombre

Jefe  
mujer P.I. Afro.

No P.I., 
no afro.

No afro., 
no P.I. 5

Ingresos 
totales

Toda la 
población

0,2963*** 0,2255*** 0,3389*** 0,2767*** 0,2396*** 0,2382***

Ingresos 
laborales

Toda la 
población

0,3832*** 0,3574*** 0,4364*** 0,3973*** 0,3708*** 0,4031***

Ingresos 
totales

Urbana 0,2526*** 0,2017*** 0,2459*** 0,2783*** 0,1944*** 0,2031***

Ingresos 
laborales

Urbana 0,3305*** 0,3383*** 0,3164*** 0,4085*** 0,3339*** 0,4033***

Ingresos 
totales

Rural 0,3038*** 0,2549*** 0,3487*** 0,2631*** 0,2534*** 0,2358***

Ingresos 
laborales

Rural 0,3733*** 0,3465*** 0,4416*** 0,3620*** 0,3462*** 0,3369***

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10%, respectivamente; afro. = afrodescendientes; P.I. = individuos 
pertenecientes a pueblos indígenas.

Relación entre tenencia de celular e ingresos totales y laborales
Cuadro 13. 
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Una posible explicación de estos efectos puede estar dada porque en el contexto 
rural, la diferencia de efecto en los ingresos totales está relacionada con la disponibilidad 
de oportunidades económicas y la estructura de empleo. Es posible que los individuos 
que viven en hogares liderados por hombres tengan acceso a mayores oportunidades de 
empleo o actividades económicas que se benefician de la tenencia de celular, lo que se 
refleja en un aumento en los ingresos totales en comparación con aquellos que viven en 
hogares liderados por mujeres. Sin embargo, en el caso de ingresos laborales, la diferencia 
puede ser menos pronunciada debido a limitaciones estructurales en el mercado laboral 
rural, como la falta de diversidad de empleos y la baja remuneración en general. En este 
contexto, el impacto de la tenencia de celular puede no ser tan relevante para los ingre-
sos laborales y, por lo tanto, la diferencia entre géneros puede ser menor. En resumen, 
las diferencias observadas en cuanto al efecto en los ingresos laborales y totales según el 
sexo de jefatura de hogar y el contexto urbano/rural pueden ser atribuidas a factores labo-
rales y económicos específicos de cada grupo. La disponibilidad de oportunidades eco-
nómicas, la estructura del mercado laboral y la influencia de otros factores determinantes 
de los ingresos pueden influir en la magnitud de la diferencia entre los grupos. Estas expli-
caciones sugieren la importancia de abordar las desigualdades de género y promover el 
acceso equitativo a las tecnologías de comunicación (en particular la tenencia de celu-
lar) en todos los contextos para reducir las diferencias en los ingresos de la población.

Región

Jefe mujer P.I. Afrodescendiente

Jefe hombre
No P.I., no 

afrodescendientes
No afrodescendientes, 

no P.I.

Ingresos totales Toda la 
población

–23,89% 41,44% 16,16%

Ingresos 
laborales

Toda la 
población

–6,73% 17,69% –1,44%

Ingresos totales Urbana –20,15% 26,49% 37,03%

Ingresos 
laborales

Urbana 2,36% –5,24% 1,29%

Ingresos totales Rural –16,10% 37,61% 11,58%

Ingresos 
laborales

Rural –7,18% 27,56% 7,45%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: P.I. = individuos pertenecientes a pueblos indígenas.

Resultados de la diferencia de efecto entre tenencia de celular e 
ingresos

Cuadro 14. 
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En relación con los individuos de pueblos indígenas, se observa que en un con-
texto urbano el efecto en los ingresos totales de la tenencia de celular disminuye la 
disparidad de ingresos en comparación con los individuos que no pertenecen a pue-
blos indígenas ni son afrodescendientes, dado que el efecto es un 26,49% superior para 
este grupo (este valor presentado en el cuadro 14 es inverso al de los ingresos laborales, 
donde el efecto para la población que no pertenece a pueblos indígenas ni es afrodes-
cendiente es un 5,24% superior en comparación con el efecto en los asentamientos de 
pueblos indígenas). En un contexto rural, se encuentra que la tenencia de celular logra 
que se reduzca la diferencia de ingresos en términos porcentuales en relación con los 
individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. En parti-
cular el efecto de la tenencia de celular en este contexto rural es un 37,61% superior para 
los ingresos totales y un 27,56% superior para los ingresos laborales. De este modo se 
puede concluir en relación con la hipótesis que indica que el efecto de la tenencia de 
celular es superior para la población no perteneciente a pueblos indígenas en compa-
ración con los asentamientos de pueblos indígenas, que la misma sí se cumple en un 
contexto estrictamente urbano para ingresos laborales. En cambio, no se encuentra evi-
dencia de que esta hipótesis se cumpla en el resto de los casos (la población general, 
contexto rural o para ingresos totales en situación urbana). En particular, en un contexto 
rural los resultados señalan que la hipótesis se puede confirmar en sentido contrario: el 
efecto porcentual de la tenencia de celular es superior para los asentamientos de pue-
blos indígenas en comparación con la población no perteneciente a pueblos indígenas.

Una posible explicación para el resultado observado puede atribuirse a la impor-
tancia que la tecnología móvil pueda tener en un entorno rural, donde el acceso a servi-
cios e información es más limitado. La tenencia de celular les brinda a los individuos de 
pueblos indígenas en áreas rurales la posibilidad de acceder a oportunidades de nego-
cio, mercados, servicios financieros, educación en línea y otros recursos que pueden 
tener un efecto positivo en sus ingresos. Asimismo, la tecnología móvil puede facilitar la 
comunicación y el intercambio de conocimientos, lo que mejora las oportunidades de 
empleo y promueve el desarrollo económico en estas comunidades.

En cuanto a los individuos afrodescendientes, se observa una diferencia positiva 
del efecto de la tenencia de celular en los ingresos totales y laborales en comparación 
con aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un 
contexto urbano. Esta diferencia asciende a un 37,03% en el caso de los ingresos tota-
les y al 1,29% en el caso de los ingresos laborales. Este mismo resultado se refleja en un 
contexto rural. El efecto de la tenencia de celular es un 11,58% más alto en los ingresos 
totales para la población afrodescendiente en comparación con los que no son afrodes-
cendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, y en un 7,45% para los ingresos laborales. 
Por esto, en cuanto a las hipótesis de que el efecto de la tenencia de celular es superior 
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en la población que no es afrodescendiente en relación con la población afrodescen-
diente, se puede concluir que en todos los escenarios (total, urbano y rural) se descarta 
la misma para los ingresos totales y se encuentra evidencia en el sentido contrario: el 
efecto porcentual de la tenencia de celular es superior para la población afrodescen-
diente en relación con la población no afrodescendiente. En cuanto al efecto en ingre-
sos laborales, en ningún caso se encuentra evidencia de que esta hipótesis se cumpla.

Una posible explicación para este resultado es que la tenencia de celular entre los 
individuos afrodescendientes en comparación con aquellos que no lo son puede estar 
relacionada con factores como el acceso a oportunidades laborales, redes sociales y 
recursos informativos. La diferencia positiva en los ingresos totales y laborales para la 
población afrodescendiente en un contexto urbano y rural puede ser atribuida a varias 
razones. En primer lugar, la tenencia de celular puede proporcionar a los individuos 
afrodescendientes una mayor conectividad y acceso a información y recursos labora-
les. Esto puede ayudarles a acceder a oportunidades de empleo, establecer contactos 
y mantenerse informados sobre las tendencias y demandas del mercado laboral. Asi-
mismo, el uso de dispositivos móviles puede facilitar la búsqueda de empleo y la par-
ticipación en plataformas digitales que ofrecen oportunidades laborales. En segundo 
lugar, la tenencia de celular puede permitir a los individuos afrodescendientes el acceso 
a servicios financieros y de emprendimiento a través de aplicaciones móviles. Esto les 
brinda la posibilidad de realizar transacciones financieras, acceder a crédito y desarro-
llar sus propios negocios, lo que a su vez puede contribuir a un aumento en sus ingre-
sos. Otro factor que debe considerarse es el papel de las redes sociales y la construcción 
de relaciones profesionales. La tenencia de celular facilita la comunicación y el esta-
blecimiento de contactos tanto a nivel personal como profesional. Los individuos afro-
descendientes pueden aprovechar estas conexiones para acceder a oportunidades 
laborales, compartir información sobre empleo y recibir apoyo de sus redes en la bús-
queda de empleo o el desarrollo de proyectos laborales. En resumen, la diferencia posi-
tiva en el efecto de la tenencia de celular en los ingresos totales y laborales para los 
individuos afrodescendientes en comparación con aquellos que no lo son puede estar 
relacionada con el acceso mejorado a oportunidades laborales, recursos informativos y 
redes sociales. Estos factores pueden contribuir a un aumento en la participación labo-
ral y el desarrollo económico de la población afrodescendiente, cerrando la diferencia 
de ingresos existente.

El cuadro 15 sintetiza el resultado del análisis en relación con las hipótesis del estu-
dio referentes a la tenencia de celular.

En resumen, estos resultados muestran que la H1 y la H2 (que el efecto de la tenen-
cia de celular es superior en hogares liderados por hombres en comparación con los 
hogares liderados por mujeres) se cumplen en el total de la población y en un contexto 
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Efecto de la tenencia de 
celular en los ingresos Hipótesis Resultados

Efecto de la tenencia de 
celular según el sexo de 
jefatura de hogar

H1: Cuando se considera el acceso 
a teléfono celular, el aumento en el 
ingreso total de los individuos residentes 
de hogares liderados por mujeres es 
menor que el de los individuos de 
hogares liderados por hombres.

Sí en todos los contextos (el 
impacto en los ingresos es superior 
para individuos en hogares cuyo 
jefe es hombre, en comparación con 
aquellos cuyo jefe es mujer)

H2: Cuando se considera el acceso a 
teléfono celular, el aumento en el ingreso 
laboral de los individuos residentes de 
hogares liderados por mujeres es menor 
que el de los individuos de hogares 
liderados por hombres.

No en contextos urbanos (el 
impacto en el ingreso es similar 
entre hogares liderados por mujeres 
o por hombres)
Sí en términos generales y en el 
medio rural

Efecto de la tenencia 
de celular según la 
consideración de pueblos 
indígenas

H3: Cuando se considera el acceso a 
teléfono celular, el impacto es menor en 
el ingreso total de los individuos que se 
reportan como pertenecientes a pueblos 
indígenas en comparación con los 
individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes.

No en todos los contextos 
(el impacto en los ingresos 
totales de los asentamientos de 
pueblos indígenas es superior 
porcentualmente al impacto en 
la población que no pertenece a 
pueblos indígenas)

H4: Cuando se considera el acceso 
a teléfono celular, el impacto es 
menor en el ingreso laboral de los 
individuos que se reportan como 
pertenecientes a pueblos indígenas en 
comparación con los individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

Si en contextos urbanos (el 
impacto en los ingresos de pueblos 
indígenas es inferior a la población 
no perteneciente a pueblos 
indígenas)
No en términos generales y en el 
medio rural

Efecto de la tenencia 
de celular según la 
consideración de etnia 
afrodescendiente

H5: Cuando se considera el acceso 
a teléfono celular, el impacto es 
menor en el ingreso total de los 
individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

No en todos los contextos (el 
impacto en los ingresos laborales 
de la población afrodescendiente 
es superior porcentualmente 
al impacto en la población no 
afrodescendiente)

H6: Cuando se considera el acceso 
a teléfono celular, el impacto es 
menor en el ingreso laboral de los 
individuos afrodescendientes en 
comparación con los individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

No en todos los contextos (el 
impacto en los ingresos laborales 
de la población afrodescendiente 
es similar porcentualmente 
al impacto en la población no 
afrodescendiente)

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Aunque la hipótesis menciona el efecto del acceso a la tecnología, la metodología utilizada permite 
únicamente medir la asociación que existe entre la introducción de la conectividad digital y un aumento en los 
ingresos.

Hipótesis planteadas en la evaluación del efecto de la tenencia de 
celular en los ingresos

Cuadro 15. 
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estrictamente rural. Lo mismo acontece en un contexto urbano para el efecto sobre 
los ingresos totales. En cambio, no hay evidencia suficiente como para indicar que esta 
hipótesis se cumple en un contexto urbano para los ingresos laborales. En cuanto a 
las hipótesis H3 y H4 (que el efecto de la tenencia de celular es superior para la pobla-
ción no pertenecientes a pueblos indígenas en comparación con los asentamientos 
de pueblos indígenas), se observa que la misma se cumple en un contexto estricta-
mente urbano para ingresos laborales. En cambio, no se encuentra evidencia de que 
esta hipótesis se cumpla en el resto de los casos (la población general, contexto rural o 
para ingresos totales en situación urbana). En particular, en un contexto rural los resulta-
dos señalan que la hipótesis se puede confirmar en sentido contrario: el efecto porcen-
tual de la tenencia de celular es superior para los asentamientos de pueblos indígenas 
en comparación con la población no perteneciente a pueblos indígenas. Por último, en 
cuanto a las hipótesis de que el efecto de la tenencia de celular es superior en la pobla-
ción no afrodescendiente en relación con la población afrodescendiente (hipótesis H5 y 
H6), se observa que en todos los escenarios (total, urbano y rural) se descarta la misma 
para los ingresos totales, y se encuentra evidencia en el sentido contrario: el efecto por-
centual de la tenencia de celular es superior para la población afrodescendiente en rela-
ción con la población no afrodescendiente. En cuanto al efecto en ingresos laborales, en 
ningún caso se encuentra evidencia de que esta hipótesis se cumpla.
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CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados de este estudio revelan diferencias significativas en el 
efecto en los ingresos a nivel de individuos en relación con la tenencia de tecnologías de 
comunicación, como Internet, computadoras y celulares, considerando el sexo del jefe 
de hogar y la pertenencia a los grupos de pueblos indígenas y etnia afrodescendiente, 
así como en el contexto urbano y rural.

En cuanto a la diferencia por sexo del jefe de hogar, se observa que el acceso a Inter-
net en el hogar tiene un efecto inferior en los ingresos laborales y totales para los indi-
viduos que viven en hogares liderados por mujeres en un contexto rural, mientras que 
no se encuentran diferencias significativas en un contexto urbano ni en el promedio 
de la población. Esta disparidad puede explicarse por las desigualdades socioeconómi-
cas y culturales que enfrentan las mujeres en contextos rurales, como la falta de acceso 
equitativo a recursos y oportunidades, limitaciones en habilidades digitales y restriccio-
nes culturales o sociales. Asimismo, las diferencias en los tipos de empleo disponibles 
en áreas rurales también pueden contribuir a estas diferencias, dado que los hombres 
tienen mayores oportunidades de empleo remunerado en sectores beneficiados por la 
conectividad a Internet.

En relación con los individuos de pueblos indígenas, se observa que en un contexto 
urbano el acceso a Internet aumenta la diferencia de ingresos en comparación con 
aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, mientras 
que en un contexto rural el acceso a Internet logra reducir la diferencia de ingresos para 
los asentamientos de pueblos indígenas en términos porcentuales. Estas diferencias 
pueden atribuirse a los desafíos adicionales que enfrentan los individuos de pueblos 
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indígenas en contextos urbanos para acceder y utilizar las TIC, así como a los beneficios 
transformadores que la conectividad a Internet puede ofrecer en áreas rurales, supe-
rando barreras geográficas y brindando acceso a recursos y servicios.

En el caso de los individuos afrodescendientes, se observa una diferencia negativa 
en los ingresos totales y laborales en un contexto urbano en comparación con aquellos 
que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, pero esta diferen-
cia no supera el 2,41% en términos porcentuales. Sin embargo, en un contexto rural, la 
tenencia de Internet tiene un efecto positivo en los ingresos laborales y totales para la 
población afrodescendiente, superando a aquellos que no lo son en un 8,85% y 53,61% 
respectivamente. Estos resultados sugieren que el acceso a Internet puede proporcio-
nar a los individuos afrodescendientes mayores oportunidades de empleo, desarrollo de 
habilidades digitales, emprendimiento y acceso a recursos informativos, especialmente 
en entornos rurales con limitadas opciones económicas.

En cuanto a la tenencia de computadoras en el hogar, se registra una diferencia 
negativa en los ingresos laborales y totales para los individuos que viven en hogares 
liderados por mujeres en un contexto rural, mientras que no se encuentran diferencias 
significativas en un contexto urbano. Estas diferencias pueden estar relacionadas con 
desigualdades de género en el acceso a recursos y oportunidades, limitaciones en habi-
lidades digitales y diferencias en los tipos de empleo disponibles en áreas rurales. Para 
los individuos de pueblos indígenas, se observa que la tenencia de computadoras incre-
menta la diferencia de ingresos en un contexto urbano y la reduce en un contexto rural 
en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodes-
cendientes. Estas diferencias pueden estar influidas por factores como la disponibili-
dad de oportunidades económicas y estructuras laborales específicas de cada entorno. 
En el caso de los individuos afrodescendientes, se observa una diferencia positiva en los 
ingresos totales y laborales en un contexto urbano y rural, lo que sugiere que la tenen-
cia de computadoras puede proporcionarles mejores oportunidades laborales y acceso 
a recursos informativos, promoviendo su participación laboral y desarrollo económico.

En cuanto a la tenencia de celulares, se observa que existe una diferencia entre los 
ingresos totales para los individuos que viven en hogares con jefe hombre o mujer en 
un contexto urbano y rural, mientras que no se encuentran diferencias significativas 
en los ingresos laborales, excepto en un contexto rural. Estas diferencias pueden estar 
relacionadas con la disponibilidad de oportunidades económicas y la estructura del 
mercado laboral en cada contexto, donde los individuos que viven en hogares lidera-
dos por hombres pueden tener mayores oportunidades de empleo y acceso a recursos 
laborales que se benefician del uso de celulares. En el caso de los individuos de pue-
blos indígenas, la tenencia de celulares reduce la diferencia de ingresos en un contexto 
urbano y rural en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
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son afrodescendientes. Esto puede atribuirse al papel transformador que la tecnología 
móvil puede tener en áreas rurales, superando barreras geográficas y brindando acceso 
a oportunidades económicas, servicios financieros y conexiones sociales. Para los indi-
viduos afrodescendientes, se observa una diferencia positiva en los ingresos totales y 
laborales en un contexto urbano y rural, lo que indica que la tenencia de celulares puede 
mejorar su conectividad, acceso a información, oportunidades laborales y redes socia-
les, cerrando la diferencia de ingresos existente.

Es importante destacar que, en general, las diferencias intergrupales se reducen 
en aquellos grupos que residen en zonas urbanas. Esto puede ser atribuido a un mayor 
acceso a tecnologías y a oportunidades laborales más amplias en entornos urbanos. Sin 
embargo, las diferencias persisten y pueden verse influidas por factores como los nive-
les de educación formal y las diferencias de ingresos previas entre estos grupos.

En resumen, este estudio revela que existen diferencias significativas en los ingre-
sos a nivel de individuos en relación con la tenencia de tecnologías de comunicación, 
el sexo de la jefatura de hogar y la pertenencia a los grupos de pueblos indígenas y la 
etnia afrodescendiente, así como el contexto urbano y rural. Estas diferencias pueden 
verse influidas por desigualdades socioeconómicas, culturales y laborales, así como 
por diferencias en el acceso, habilidades digitales y oportunidades económicas entre 
los grupos. La implementación de políticas y programas que promuevan un acceso 
equitativo a las tecnologías de comunicación, fomenten habilidades digitales y abor-
den las desigualdades estructurales puede ser fundamental para reducir las diferen-
cias de ingresos y promover la inclusión digital en la población. Además, es importante 
considerar las características y dinámicas específicas de cada grupo y contexto para 
desarrollar estrategias efectivas de reducción de diferencias y promoción del desarro-
llo socioeconómico.

En conclusión, el contexto urbano representa un factor que reduce las diferencias 
de impacto económico resultante del acceso o tenencia de conectividad sobre todo en 
individuos residentes en hogares liderados por hombres o mujeres. La equiparación 
de efectos se corresponde con los efectos de derrame de las condiciones de moder-
nidad asociadas al mundo urbano en el género femenino. Corresponde remarcar, sin 
embargo, que dado el nivel de ingresos al momento en que se introduce la tecnolo-
gía, el efecto económico nominal neto es menor debido a que las brechas existentes de 
ingreso en ese momento exceden el beneficio de la adopción tecnológica.

El principal desafío para maximizar el impacto económico en la población reside 
en el mundo rural; esto va más allá de las brechas convencionales de oferta y demanda, 
enfocándose en las limitantes referentes a la apropiación. Estos resultados pueden 
explicarse porque las condiciones socioeconómicas y culturales de los hogares lidera-
dos por mujeres en entornos rurales pueden dificultar el aprovechamiento de cualquier 



44

IMPACTO DE LA CONECTIVIDAD DIGITAL

tecnología digital de conectividad. Por el lado positivo, en las áreas rurales, tanto los 
individuos afrodescendientes como los pertenecientes a poblaciones indígenas expe-
rimentan un mayor beneficio proporcional al utilizar tecnologías digitales de conectivi-
dad. Sin embargo, estos efectos pueden maximizarse si se combinan con intervenciones 
exógenas convencionales como las asociadas al desarrollo rural (capacitación y organi-
zación de cadenas productivas). En este marco, el celular es el dispositivo central para 
reducir las desigualdades de impacto económico en medios rurales.
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Apéndice A.  
Resultados detallados del 

análisis de acceso a Internet

A.1. Ingresos totales

En este apartado se analiza la relación existente entre el acceso a Internet y el nivel de 
ingresos totales de los individuos. Los ingresos totales incluyen el monto total de ingre-
sos que un hogar recibe de todas las fuentes, como: ingresos por actividades indepen-
dientes, transferencias monetarias, rentas de propiedades entre otros. Estos ingresos 
pueden provenir tanto de los miembros del hogar que tienen empleo como de otras 
fuentes no laborales. Esto implica que los ingresos totales incluyen tanto los ingresos la-
borales como otros ingresos no laborales provenientes de fuentes adicionales al trabajo.

Primero, se analizará esta relación para el conjunto total de la población, sin distin-
ciones según el área de residencia. Luego, se realizará un análisis específico para los indi-
viduos que residen en áreas urbanas y para aquellos que residen en áreas rurales. Por 
último, se ofrecerá una detallada discusión de los resultados obtenidos en estos análi-
sis. Este enfoque permitirá obtener una visión completa y contextualizada de la relación 
entre las variables estudiadas y su relación con el área de residencia de los individuos.

A.1.1. Ingresos totales en la población total

Para estimar la relación existente entre el acceso a Internet y el nivel de ingresos tota-
les de los individuos, se cuenta con información proveniente de 15 países12 (Bolivia, 

12  Esto es válido para el análisis según el sexo de la jefatura de hogar. Para el análisis por individuos de pue-
blos indígenas (abreviado "P.I." en los cuadros) o etnia afrodescendiente (abreviado "afro." en los cuadros), se 
reduce el número de países disponibles.
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Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay) para el período 2008–2020.

Las estadísticas descriptivas de los datos disponibles indican que al comparar la 
situación de los individuos que viven en un hogar con jefatura de hombre y aquellos 
que viven en un hogar con jefatura de mujer, se observan algunas diferencias significa-
tivas (véase el cuadro A-1).

En términos de ingreso total en dólares según la PPA, los individuos que viven en 
hogares liderados por hombres presentan un ingreso ligeramente mayor, con un pro-
medio de US$420,61, en comparación con los individuos que residen en hogares lide-
rados por mujeres, cuyo promedio es de US$417,37. En cuanto al acceso a Internet en 
el hogar, se observa que un mayor porcentaje de individuos que residen en hogares 
liderados por mujeres (40,49%) tienen disponible la tecnología en comparación con los 
individuos que residen en hogares liderados por hombres (37,17%). Además, en térmi-
nos de años de educación, no se observa una diferencia significativa entre los indivi-
duos que habitan en hogares liderados por hombres (8,59 años) y aquellos que habitan 
en hogares liderados por mujeres (8,77 años). Sin embargo, se destaca que un mayor 
porcentaje de individuos que habitan en hogares liderados por mujeres reside en zonas 
urbanas (83,06%) en comparación con los individuos que habitan en hogares liderados 
por hombres (70,59%), lo que confirma el factor de urbanización como variable determi-
nante de hogares liderados por mujeres.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$ ) 419,57 420,61 417,37 301,82 355,51 490,43 505,09

Ingreso total (US$) sin Internet 299,64 298,13 303,03 247,70 259,14 346,76 346,82

Tratamiento 38,24% 37,17% 40,49% 22,82% 43,63% 45,33% 46,21%

Mujer 51,77% 46,39% 63,15% 49,77% 50,84% 52,07% 52,22%

Años de educación 8,64 8,59 8,77 8,16 8,10 9,13 9,00

Zona urbana 74,59% 70,59% 83,06% 50,85% 79,81% 78,71% 80,46%

Observaciones sin Internet 7.447.887 5.145.781 2.302.107 646.312 1.061.153 3.538.298 2.523.886

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadísticas descriptivas de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre tenencia de Internet e 
ingresos totales

Cuadro A1. 
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En el caso de los individuos de pueblos indígenas, el ingreso total en dólares 
según la PPA es más bajo (US$301,82), comparado con los individuos no pertene-
cientes a pueblos indígenas o afrodescendientes (US$490,43). El porcentaje de indi-
viduos de pueblos indígenas con acceso a Internet en el hogar es menor (22,82%) en 
comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afro-
descendientes (45,33%). En términos de años de educación, se observa que los indi-
viduos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes tienen un 
promedio de años de educación ligeramente más alto (9,13 años) en comparación con 
los individuos de pueblos indígenas (8,16 años). Además, se destaca que un menor 
porcentaje de individuos de pueblos indígenas reside en zonas urbanas (50,85%) en 
comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afro-
descendientes (78,71%).

Por último, al comparar la situación de los individuos afrodescendientes con aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, estos presentan 
un ingreso mensual promedio más bajo (US$355,51), en comparación con los indivi-
duos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes (US$505,09), un 
menor acceso a Internet en el hogar (43,63% versus 46,21% para los individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes), menos años de educación 
(8,10 años versus 9,00 años) y una tasa de residencia urbana muy similar (79,81% versus 
80,46%, respectivamente)

Los resultados de los modelos econométricos brindan información valiosa sobre la 
relación entre el acceso a Internet en el hogar y el ingreso total de los individuos (véase 
el cuadro A-2).

En cuanto al efecto de acceso a Internet en el hogar, se observa un efecto similar 
para los individuos que residen en hogares liderados por hombres (0,4566) en compa-
ración con aquellos que residen en hogares liderados por mujeres (0,4547). Esto indica 
que la tenencia de Internet en el hogar tiene un efecto económico (medido en térmi-
nos de ingresos totales) similar en ambos grupos. Por otro lado, al comparar el modelo 
para individuos de pueblos indígenas (0,3738) con el modelo para individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes (0,4434), se evidencia que la 
tenencia de Internet se asocia con un menor efecto positivo en ingresos totales para el 
grupo de pueblos indígenas. En términos promedio, esto se traduce en un efecto pro-
medio en el ingreso de US$112,82 para individuos de pueblos indígenas, mientras que 
para individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 
US$217,46. Estos resultados sugieren que la tenencia de Internet tiene un impacto eco-
nómico menos pronunciado en el grupo de pueblos indígenas en comparación con el 
grupo que no pertenece a pueblos indígenas ni el grupo de individuos que no son afro-
descendientes (véase el cuadro A-3).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4566*** 0,4547*** 0,4514*** 0,3738*** 0,4432*** 0,4434*** 0,4614***
(0,0075) (0,0076) (0,0095) (0,0162) (0,0162) (0,0074) (0,0084)

Mujer –0,0595*** –0,0540*** –0,0662*** –0,0248*** –0,1090*** –0,0568*** –0,0546***
(0,0028) (0,0024) (0,0043) (0,0061) (0,0030) (0,0025) (0,0029)

Ln (educación) 0,3068*** 0,3036*** 0,3099*** 0,2447*** 0,2619*** 0,3083*** 0,3179***
(0,0073) (0,0066) (0,0091) (0,0073) (0,0054) (0,0112) (0,0139)

Ln (edad) 0,2917*** 0,2602*** 0,3527*** 0,2707*** 0,4283*** 0,2742*** 0,2918***
(0,0092) (0,0081) (0,0107) (0,0077) (0,0087) (0,0084) (0,0102)

Zona urbana 0,3207*** 0,3504*** 0,2626*** 0,3944*** 0,2919*** 0,2447*** 0,2710***
(0,0156) (0,0161) (0,0137) (0,0319) (0,0180) (0,0193) (0,0255)

Constante 3,5506*** 3,6658*** 3,3391*** 3,5535*** 2,9018*** 3,7679*** 3,5505***
(0,0391) (0,0344) (0,0487) (0,0461) (0,0667) (0,0459) (0,0526)

Observaciones 12.058.796 8.190.298 3.868.498 837.393 1.882.374 6.472.399 4.692.528

R-cuadrado 0,231 0,238 0,221 0,190 0,239 0,225 0,247

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 262 262 262 186 126 186 126

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Modelos econométricos que miden la relación entre el acceso 
a Internet y los ingresos totales

Cuadro A2. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4566 0,4547 0,4514 0,3738 0,4432 0,4434 0,4614

Efecto promedio en ingreso (US$) 191,58 191,25 188,40 112,82 157,56 217,46 233,05

Efecto promedio en ingreso sin 
Internet (US$)

136,82 135,56 136,79 92,59 114,85 153,75 160,02

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Relación entre el acceso a Internet y los ingresos totales
Cuadro A3. 
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Finalmente, al comparar el modelo para individuos afrodescendientes (0,4432) con 
el modelo para individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescen-
dientes (0,4614), se encuentra un efecto similar, lo que sugiere que la tenencia de Inter-
net tiene un efecto económico (medido en términos de ingresos totales) similar en 
ambos grupos. Pero al realizar la comparación en términos nominales, se observa que 
la tenencia de Internet acentúa las diferencias en ingresos preexistentes ya que en tér-
minos promedio, el efecto en el ingreso total es de US$157,56 para individuos afrodes-
cendientes y de US$217,46 para individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes. Estas diferencias en los efectos del tratamiento pueden respon-
der a diferentes factores. En el caso de la diferencia entre individuos de pueblos indíge-
nas e individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, esto 
podría estar relacionado con disparidades en el acceso a recursos y oportunidades, así 
como a brechas digitales existentes en comunidades de pueblos indígenas que tienden 
a ubicarse en zonas principalmente rurales. Por otro lado, la similitud en el efecto por-
centual entre individuos afrodescendientes e individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes podría indicar que la tenencia de Internet tiene un 
impacto económico similar en ambos grupos, posiblemente debido a factores socioe-
conómicos compartidos como la residencia en áreas urbanas.

A.1.2. Ingresos totales en población urbana

En la presente sección se busca estimar la relación existente entre la tenencia de Internet 
y el nivel de ingresos totales de los individuos residentes en áreas urbanas. A continuación, 
se presentan las estadísticas descriptivas para estas observaciones (véase el cuadro A-4).

Los resultados de los modelos econométricos para observaciones urbanas confir-
man que los controles utilizados tienen la significancia y el signo esperado, en conso-
nancia con el modelo general (véase el cuadro A-5).

Los resultados obtenidos para las observaciones urbanas permiten llegar a conclu-
siones diferenciales para los grupos analizados (véase el cuadro A-6).

En primer lugar, se observa que tanto los individuos que residen en hogares lidera-
dos por hombres (coeficiente de 0,4640) como aquellos que residen en hogares lide-
rados por mujeres (coeficiente de 0,4617) presentan un efecto similar porcentual en el 
ingreso total en un contexto urbano. Esto indica que la tenencia de Internet en el hogar 
tiene un impacto económico porcentual comparable en ambos grupos. Sin embargo, 
al analizar la diferencia en términos nominales, se observa que la tenencia de Internet 
acentúa las diferencias en ingresos totales preexistentes, ya que en términos promedio, 
el efecto en el ingreso total es de US$225,96 para individuos en hogares liderados por 
hombres y de US$207,19 para individuos en hogares liderados por mujeres.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$) 473,33 486,98 448,76 395,12 389,60 536,65 550,77

Ingreso total (US$) sin Internet 339,99 347,73 326,38 327,42 283,88 382,50 382,92

Tratamiento 45,80% 46,26% 44,98% 36,36% 49,03% 51,96% 52,46%

Mujer 52,75% 46,63% 63,76% 51,74% 51,52% 52,94% 53,14%

Años de educación 9,25 9,32 9,13 9,26 8,53 9,64 9,49

Zona urbana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Observaciones sin Internet 4.875.041 3.107.172 1.767.869 271.030 765.742 2.447.100 1.794.916

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre tenencia de Internet e 
ingresos totales en áreas urbanas

Cuadro A4. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4676*** 0,4640*** 0,4617*** 0,3949*** 0,4533*** 0,4494*** 0,4645***

(0,0071) (0,0070) (0,0093) (0,0125) (0,0180) (0,0071) (0,0081)

Mujer –0,0609*** –0,0547*** –0,0634*** –0,0387*** –0,1087*** –0,0548*** –0,0530***

(0,0026) (0,0023) (0,0044) (0,0055) (0,0035) (0,0024) (0,0027)

Ln (educación) 0,3274*** 0,3288*** 0,3250*** 0,2538*** 0,2944*** 0,3266*** 0,3405***

(0,0086) (0,0080) (0,0098) (0,0104) (0,0060) (0,0133) (0,0157)

Ln (edad) 0,2782*** 0,2338*** 0,3481*** 0,2451*** 0,4052*** 0,2593*** 0,2774***

(0,0094) (0,0080) (0,0108) (0,0061) (0,0084) (0,0087) (0,0100)

Constante 3,8206*** 4,0038*** 3,5352*** 4,0090*** 3,0991*** 3,9807*** 3,7504***

(0,0456) (0,0391) (0,0536) (0,0518) (0,0543) (0,0556) (0,0631)

Observaciones 8.995.178 5.781.851 3.213.327 425.847 1.502.298 5.094.161 3.775.446

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos totales en áreas urbanas

Cuadro A5. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4676 0,4640 0,4617 0,3949 0,4533 0,4494 0,4645

Efecto promedio en ingreso 
(US$)

221,33 225,96 207,19 156,03 176,61 241,17 255,83

Efecto promedio en ingreso 
sin Internet (US$)

158,98 161,35 150,69 129,30 128,68 171,90 177,87

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos totales en áreas urbanas

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de Internet y 
los ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro A5. 

Cuadro A6. 

R-cuadrado 0,205 0,202 0,210 0,143 0,214 0,203 0,222

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 258 258 258 182 123 182 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Al comparar el modelo para individuos de pueblos indígenas (coeficiente de 0,3949) 
con el modelo para individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodes-
cendientes (coeficiente de 0,4494), se evidencia que la tenencia de Internet se asocia 
con un efecto positivo menor en el ingreso para el grupo de pueblos indígenas en térmi-
nos porcentuales. En términos promedio, esto se traduce en un efecto en el ingreso de 
US$156,03 para individuos de pueblos indígenas, mientras que para individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de US$241,17. Estos resul-
tados sugieren que la tenencia de Internet tiene un impacto económico menos pro-
nunciado en el grupo de pueblos indígenas en comparación con el grupo de individuos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendiente. Este resultado mues-
tra una diferencia significativa en el efecto de la tecnología entre ambos grupos, incluso 
considerando a individuos con similares características geográficas, el contexto urbano.

Por otro lado, al comparar el modelo para individuos afrodescendientes (coeficiente 
de 0,4533) con el modelo para individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
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afrodescendientes (coeficiente de 0,4645), se encuentra un efecto similar en el ingreso 
total en términos porcentuales. Sin embargo, al analizar la diferencia en términos nomi-
nales, se observa que la tenencia de Internet acentúa las diferencias en ingresos totales 
preexistentes, ya que en términos promedio, el efecto en el ingreso total es de US$176,61 
para individuos afrodescendientes y de US$241,17 para individuos que no pertenecen a 
pueblos indígenas ni son afrodescendientes.

Estas diferencias en los efectos de la adopción de Internet en observaciones urba-
nas plantean diversas hipótesis. En el caso de la diferencia entre individuos de pueblos 
indígenas e individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendien-
tes, podría estar relacionada con disparidades en el acceso a recursos y oportunidades, 
incluso cuando ambos grupos estén en un contexto urbano. Por otro lado, la similitud 
en el efecto porcentual entre individuos afrodescendientes e individuos que no per-
tenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en zonas urbanas podría indi-
car que la tenencia de Internet tiene un efecto porcentual económico similar en ambos 
grupos, aunque acentúa las diferencias preexistentes. Este último resultado también es 
válido para la diferencia por sexo de la jefatura de hogar.

A.1.3. Ingresos totales en la población rural

En el análisis de observaciones rurales, se encuentran diferencias significativas en relación 
con la tenencia de Internet y los ingresos totales de los individuos (véase el cuadro A-7).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$) 261,75 261,28  263,46 205,29 220,77 319,57 317,03

Ingreso total (US$) sin Internet 223,20 22,52 225,77 190,12 195,02 266,60 257,95

Tratamiento 16,02% 15,36% 18,46% 8,81% 22,28% 20,83% 20,51%

Mujer 48,88% 45,82% 60,14% 47,73% 48,12% 48,84% 48,46%

Años de educación 6,86 6,82 6,99 7,03 6,42 7,28 6,97

Zona urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Observaciones sin Internet 2.572.847 2.038.609 534.238 375.282 295.411 1.091.198 728.970

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de Internet y los 
ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro A7. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,3775*** 0,3904*** 0,3370*** 0,3899*** 0,3479*** 0,3641*** 0,3711***

(0,0149) (0,0164) (0,0141) (0,0329) (0,0202) (0,0141) (0,0180)

Mujer –0,0548*** –0,0547*** –0,0805*** –0,0139* –0,1011*** –0,0620*** –0,0590***

(0,0037) (0,0034) (0,0052) (0,0073) (0,0029) (0,0038) (0,0047)

Ln (educación) 0,2303*** 0,2313*** 0,2241*** 0,2125*** 0,1587*** 0,2198*** 0,2095***

(0,0069) (0,0070) (0,0074) (0,0108) (0,0054) (0,0069) (0,0065)

Ln (edad) 0,2983*** 0,2877*** 0,3437*** 0,2767*** 0,4734*** 0,2876*** 0,3031***

(0,0097) (0,0095) (0,0118) (0,0116) (0,0103) (0,0094) (0,0130)

Constante 3,7452*** 3,7668*** 3,6565*** 3,5856*** 3,1078*** 3,9856*** 3,8868***

(0,0347) (0,0355) (0,0405) (0,0554) (0,0725) (0,0398) (0,0587)

Observaciones 3.063.618 2.408.447 655.171 411.546 380.076 1.378.238 917.082

R-cuadrado 0,114 0,114 0,119 0,096 0,138 0,129 0,139

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 255 255 255 179 123 181 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID. 
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro A8. 

En conclusión, al analizar las características descriptivas de las observaciones rura-
les se evidencian diferencias significativas en términos de ingresos y tenencia de Inter-
net en el hogar, principalmente entre individuos de pueblos indígenas e individuos que 
no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Estas diferencias pueden 
estar relacionadas con factores socioeconómicos, acceso a recursos y oportunidades, 
así como a brechas digitales existentes, dado que estos individuos pueden estar resi-
diendo en áreas con diverso nivel de ruralidad.

Los resultados de los modelos econométricos para observaciones rurales confir-
man que los controles utilizados mantienen su significancia y el signo esperado, en 
línea con el modelo general (véase el cuadro A-8).

Al analizar los resultados encontrados en la presente sección, en primer lugar se 
observa un efecto superior para los individuos que residen en hogares liderados por 
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hombres (coeficiente de 0,3904) en comparación con aquellos que residen en hoga-
res liderados por mujeres (coeficiente de 0,3370). Este resultado ratifica lo encontrado 
en el contexto urbano y sugiere que la diferencia de género en el efecto de la tenen-
cia de Internet persiste incluso en entornos rurales, una vez que se condicionan los 
resultados por el área geográfica. Además, al comparar los efectos promedios en el 
ingreso en términos nominales, se observa que los individuos que residen en hoga-
res liderados por hombres tienen un ingreso promedio de US$102,00, mientras que 
los individuos que residen en hogares liderados por mujeres tienen un ingreso pro-
medio de US$88,79.

Por otro lado, al comparar el modelo para individuos de pueblos indígenas (coe-
ficiente de 0,3899) con el modelo para individuos que no pertenecen a pueblos indí-
genas ni son afrodescendientes (coeficiente de 0,3641), se evidencia que la tenencia 
de Internet se asocia con un efecto positivo en el ingreso relativamente mayor para el 
grupo de pueblos indígenas en el contexto rural en términos porcentuales. Esto signi-
fica que la adopción de Internet tiene un impacto económico más pronunciado en el 
grupo de pueblos indígenas en comparación con el grupo de individuos que no perte-
necen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en entornos rurales. Pero, por otro 
lado, las diferencias anteriores resultan en una expansión de la diferencia nominal entre 
ambos grupos dado que el efecto promedio en el ingreso para individuos de pueblos 
indígenas es de US$80,04, mientras que para individuos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes es de US$116,36.

Finalmente, al comparar el modelo para individuos afrodescendientes (coeficiente 
de 0,3479) con el modelo para individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes (coeficiente de 0,3711), se encuentra un efecto similar, lo que sugiere 
que la tenencia de Internet tiene un efecto económico parecido en ambos grupos en 
situaciones rurales. Esto indica que la adopción de Internet puede tener un impacto 
positivo en el ingreso total tanto para individuos afrodescendientes como para indivi-
duos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en contextos 
rurales. Además, se observa que el efecto promedio en el ingreso para individuos afro-
descendientes es de US$76,81, mientras que para individuos que no pertenecen a pue-
blos indígenas ni son afrodescendientes es de US$117,65, expandiéndose las diferencias 
preexistentes en ingresos totales (véase el cuadro A-9).

En resumen, estos nuevos resultados en contextos rurales refuerzan la importan-
cia de la tenencia de Internet en el hogar y su relación con el ingreso total de los 
individuos. Además, destacan las diferencias en los efectos entre los grupos ana-
lizados y señalan la necesidad de promover políticas que fomenten la adopción de 
Internet en comunidades rurales, especialmente entre grupos de pueblos indígenas 
donde estas políticas podrían contribuir a reducir la diferencia porcentual de ingresos 
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en comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes.

A.2. Ingresos laborales

En este apartado se analizará la relación existente entre la tenencia de Internet y el 
nivel de ingresos laborales de los individuos. Los ingresos laborales se refieren espe-
cíficamente a los ingresos generados a través del trabajo remunerado, ya sea en rela-
ción de dependencia o como trabajadores por cuenta propia. Estos ingresos laborales 
provienen de los salarios, sueldos, comisiones u otros pagos que los individuos reciben 
como compensación por su trabajo. Es importante destacar que los ingresos laborales 
son una subcategoría de los ingresos totales, ya que se enfocan exclusivamente en los 
ingresos generados a través del empleo.

En primer lugar, se analizará esta relación para el conjunto total de la población, sin 
realizar distinciones según el área de residencia. A continuación, se llevará a cabo un 
análisis específico para los individuos que residen en áreas urbanas y para aquellos que 
residen en áreas rurales. Por último, se ofrecerá una detallada discusión de los resulta-
dos obtenidos en estos análisis. Este enfoque permitirá obtener una visión completa y 
contextualizada de la relación entre las variables estudiadas y su relación con el área de 
residencia de los individuos.

En la presente sección, se expondrá únicamente un resumen de los resultados 
obtenidos, mientras que el detalle completo se encuentra disponible en el anexo del 
documento. Se recomienda consultar el anexo para obtener una visión más detallada 
de los resultados y las comparaciones entre los grupos.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de Internet y 
los ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro A9. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,3775 0,3904 0,3370 0,3899 0,3479 0,3641 0,3711

Efecto promedio en ingreso (US$) 98,81 102,00 88,79 80,04 76,81 116,36 117,65

Efecto promedio en ingreso sin 
Internet (US$)

84,26 86,87 76,08 74,13 67,85 97,07 95,73

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
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A.2.1. Ingresos laborales en la población total

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de Internet y los 
ingresos laborales (véase el cuadro A-10).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de Internet y los ingresos laborales (véase el cuadro A-11).

El cuadro A-12 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia de 
banda ancha en el hogar en el aumento de los ingresos laborales para diferentes seg-
mentos de la población.

En primer lugar, se examinan las diferencias entre los individuos que viven en hoga-
res liderados por hombres y los que viven en hogares liderados por mujeres. El coe-
ficiente para ambos grupos es bastante similar: 0,4584 para jefe de hogar hombre y 
0,4559 para jefe de hogar mujer. Esto indica que la tenencia de banda ancha en el hogar 
tiene un efecto similar en el aumento de los ingresos laborales para ambos grupos. 
Sin embargo, se observa una diferencia mínima en el efecto promedio en los ingresos: 
US$165,14 para hogares liderados por hombres y US$154,01 para hogares liderados por 
mujeres. Esta pequeña diferencia se explica dado que a pesar de que ambos grupos 
tienen un impacto porcentual similar, la introducción de la banda ancha actúa como 
mecanismo para aumentar las diferencias nominales preexistentes.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 353,43 360,25 337,81 252,73 304,00 408,09 414,65

Ingreso laboral (US$) sin Internet 250,11 254,64 238,93 207,22 214,43 282,82 275,64

Tratamiento 39,13% 37,78% 42,23% 22,97% 45,48% 46,50% 47,35%

Mujer 51,02% 46,59% 61,16% 49,44% 50,05% 51,25% 51,35%

Años de educación 8,75 8,67 8,94 8,21 8,28 9,25 9,11

Zona urbana 74,59% 70,64% 83,65% 50,71% 80,73% 78,42% 80,03%

Observaciones sin Internet 6.669.243 4.744.753 1.924.490 610.784 910.608 3.133.571 2.229.841

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de Internet y los 
ingresos laborales

Cuadro A10. 
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Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos laborales

Cuadro A11. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4640*** 0,4584*** 0,4559*** 0,3733*** 0,4838*** 0,4580*** 0,4870***
(0,0103) (0,0092) (0,0147) (0,0197) (0,0219) (0,0120) (0,0135)

Mujer –0,0849*** –0,0663*** –0,0871*** –0,0459*** –0,1225*** –0,0860*** –0,0876***
(0,0028) (0,0029) (0,0027) (0,0069) (0,0036) (0,0030) (0,0039)

Ln (educación) 0,3616*** 0,3554*** 0,3725*** 0,2999*** 0,3601*** 0,3728*** 0,3867***
(0,0088) (0,0076) (0,0117) (0,0078) (0,0066) (0,0147) (0,0187)

Ln (edad) 0,1881*** 0,1550*** 0,2526*** 0,2108*** 0,2918*** 0,1542*** 0,1551***
(0,0066) (0,0069) (0,0067) (0,0090) (0,0088) (0,0066) (0,0090)

Zona urbana 0,3508*** 0,3890*** 0,3111*** 0,4789*** 0,3910*** 0,2592*** 0,2785***
(0,0199) (0,0202) (0,0193) (0,0404) (0,0311) (0,0241) (0,0315)

Constante 3,5694*** 3,7070*** 3,2835*** 3,3499*** 2,7766*** 3,8024*** 3,6020***
(0,0377) (0,0374) (0,0430) (0,0518) (0,0876) (0,0360) (0,0373)

Observaciones 10.957.341 7.625.813 3.331.528 792.908 1.670.262 5.857.654 4.234.867

R-cuadrado 0,201 0,213 0,185 0,164 0,242 0,191 0,210

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 262 262 262 186 126 186 126

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4640 0,4584 0,4559 0,3733 0,4838 0,4580 0,4870

Efecto promedio en ingreso (US$) 163,99 165,14 154,01 94,34 147,08 186,90 201,93

Efecto promedio en ingreso sin 
Internet (US$)

116,05 116,73 108,93 77,36 103,74 129,53 134,24

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de los resultados de la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos laborales

Cuadro A12. 
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En segundo lugar, se analizan las diferencias entre los individuos de pueblos indí-
genas y aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. 
El coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,3733, mientras que para 
los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 
0,4580. Esto indica que la tenencia de banda ancha en el hogar tiene un efecto mayor 
en el aumento de los ingresos laborales para los individuos que no pertenecen a pue-
blos indígenas ni son afrodescendientes en comparación con los individuos de pueblos 
indígenas. Además, la diferencia en el efecto promedio en los ingresos es significativa: 
US$94,34 para los individuos de pueblos indígenas y US$186,90 para los individuos que 
no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Esta diferencia puede 
estar relacionada con desigualdades históricas, acceso limitado a la educación y opor-
tunidades laborales, así como barreras culturales o geográficas que podrían afectar la 
implementación efectiva de los efectos positivos en ingresos de la banda ancha en las 
comunidades de pueblos indígenas.

Por último, se consideran las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son ni afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. El coefi-
ciente para los individuos afrodescendientes es de 0,4838, mientras que para los indi-
viduos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 0,4870. 
Aunque la diferencia en los coeficientes es mínima, el efecto promedio en los ingresos 
muestra una diferencia significativa: US$147,08 para los individuos afrodescendientes y 
US$201,93 para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodes-
cendientes, dado que se expanden las diferencias nominales en ingresos laborales pre-
existentes (véase el cuadro 5-10).

A.2.2. Ingresos laborales en población urbana

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de Internet y los 
ingresos laborales en áreas urbanas (véase el cuadro A-13).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de Internet y los ingresos laborales en áreas urbanas (véase el 
cuadro A-14).

El cuadro A-15 proporciona datos detallados sobre el efecto de la tenencia de banda 
ancha en el hogar en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual, conside-
rando únicamente a individuos que residen en un contexto urbano. El cuadro también 
examina las diferencias entre diferentes segmentos de la población, específicamente 
entre los individuos que viven en hogares liderados por hombres y aquellos que residen 
en hogares liderados por mujeres, entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos 
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Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro A14. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4661*** 0,4574*** 0,4587*** 0,3895*** 0,4752*** 0,4574*** 0,4820***
(0,0100) (0,0083) (0,0150) (0,0146) (0,0214) (0,0126) (0,0144)

Mujer –0,0869*** –0,0678*** –0,0821*** –0,0649*** –0,1214*** –0,0848*** –0,0872***
(0,0027) (0,0028) (0,0026) (0,0061) (0,0040) (0,0030) (0,0039)

Ln (educación) 0,3806*** 0,3780*** 0,3852*** 0,2919*** 0,3845*** 0,3905*** 0,4112***
(0,0114) (0,0103) (0,0136) (0,0126) (0,0092) (0,0187) (0,0224)

Ln (edad) 0,1578*** 0,1106*** 0,2340*** 0,1687*** 0,2596*** 0,1236*** 0,1228***
(0,0065) (0,0067) (0,0067) (0,0083) (0,0067) (0,0065) (0,0087)

Constante 3,9316*** 4,1537*** 3,5756*** 3,9919*** 3,1930*** 4,0932*** 3,9260***
(0,0361) (0,0332) (0,0407) (0,0615) (0,0635) (0,0394) (0,0457)

Observaciones 8.173.518 5.386.849 2.786.669 402.065 1.348.365 4.593.557 3.389.241

R-cuadrado 0,173 0,174 0,171 0,111 0,200 0,169 0,185

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de Internet y los 
ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro A13. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 398,28 417,02 362,04 335,05 334,32 447,00 452,92

Ingreso laboral (US$) sin Internet 283,96 298,19 256,59 280,34 238,50 312,52 304,60

Tratamiento 46,89% 46,98% 46,70% 36,68% 50,75% 53,45% 53,98%

Mujer 51,98% 46,90% 61,79% 51,39% 50,71% 52,09% 52,22%

Años de educación 9,36 9,40 9,28 9,31 8,69 9,76 9,62

Zona urbana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Observaciones sin Internet 4.341.288 2.855.991 1.485.297 254.574 664.050 2.138.464 1.559.644

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
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que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y entre los individuos 
afrodescendientes y aquellos que no son ni afrodescendientes ni pertenecen a pueblos 
indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y los que residen en hogares liderados por mujeres, se observa que el coefi-
ciente para jefe de hogar hombre es de 0,4574, mientras que para jefe de hogar mujer es 
de 0,4587. Estos coeficientes indican que ambos grupos experimentan un efecto similar 
en el aumento de sus ingresos laborales como resultado de la tenencia de banda ancha 
en el hogar. Sin embargo, al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa 
una diferencia significativa: US$190,75 para jefe de hogar hombre y US$166,07 para jefe 
de hogar mujer, dado que se expanden las diferencias nominales en ingresos laborales 
preexistentes.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 258 258 258 182 123 182 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro A14. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4661 0,4574 0,4587 0,3895 0,4752 0,4574 0,4820

Efecto promedio en ingreso (US$) 185,64 190,75 166,07 130,50 158,87 204,46 218,31

Efecto promedio en ingreso sin 
Internet (US$)

132,35 136,39 117,70 109,19 113,34 142,95 146,82

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de Internet y 
los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro A15. 



63

APénDice A. ResuLtADos DetALLADos DeL AnáLisis De Acceso A inteRnet

En cuanto a las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos que 
no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, se encuentra que el coefi-
ciente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,3895, mientras que para los indi-
viduos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 0,4574. 
Estos coeficientes indican que la tenencia de banda ancha en el hogar tiene un efecto 
mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos que no pertenecen a 
pueblos indígenas ni son afrodescendientes en comparación con los individuos que per-
tenecen a pueblos indígenas. Además, la diferencia en el efecto promedio en los ingre-
sos es considerable: US$130,50 para los individuos de pueblos indígenas y US$204,46 
para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. 
Varias causas pueden explicar estas diferencias, como la falta de acceso equitativo a 
la educación, discriminación estructural, desigualdades en el acceso a oportunidades 
laborales y barreras culturales que afectan la implementación de los efectos positivos 
de la banda ancha en las comunidades de pueblos indígenas en un contexto urbano.

Por último, al considerar las diferencias entre los individuos afrodescendientes 
y aquellos que no son ni afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, se 
encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 0,4752, mien-
tras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescen-
dientes es de 0,4820. Estos coeficientes indican que la tenencia de banda ancha en el 
hogar tiene un efecto ligeramente menor en el aumento de los ingresos laborales para 
los individuos afrodescendientes en comparación con los individuos que no pertenecen 
a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Sin embargo, la diferencia en el efecto 
promedio en los ingresos es significativa: US$158,87 para los individuos afrodescendien-
tes y US$218,31 para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afro-
descendientes, dado que se expanden las diferencias nominales en ingresos laborales 
preexistentes.

A.2.3. Ingresos laborales en población rural

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de Internet y los 
ingresos laborales en áreas rurales (véase el cuadro A-16).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de Internet y los ingresos laborales en áreas rurales (véase el 
cuadro A-17).

El cuadro A-18 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia 
de banda ancha en el hogar en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual, 
considerando únicamente a individuos que residen en un contexto rural. El cuadro 
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también examina las diferencias entre diferentes segmentos de la población, específi-
camente entre los individuos que viven en hogares liderados por hombres y aquellos 
que residen en hogares liderados por mujeres, entre los individuos de pueblos indí-
genas y aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y 
entre los individuos afrodescendientes y aquellos que no son ni afrodescendientes ni 
pertenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares con jefe de 
hogar hombre y aquellos con jefe de hogar mujer en un contexto rural, se observa que 
el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,4419, mientras que para jefe de hogar 
mujer es de 0,4001. Esto indica que la tenencia de banda ancha en el hogar tiene un 
efecto ligeramente mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos 
que viven en hogares con jefe de hogar hombre en comparación con aquellos con jefe 
de hogar mujer. Además, al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa 
una diferencia significativa: US$98,84 para jefe de hogar hombre y US$85,57 para jefe 
de hogar mujer. Esta diferencia puede estar relacionada con factores contextuales y 
socioeconómicos propios de un entorno rural, como la división tradicional de roles de 
género o acceso limitado a oportunidades laborales y recursos.

En cuanto a las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos que 
no son ni de pueblos indígenas ni afrodescendientes en un contexto rural, se encuen-
tra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,4267, mientras 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 221,75 223,67 213,88 168,05 176,98 266,70 261,25

Ingreso laboral (US$) sin Internet 186,97 188,77 179,21 154,96 149,59 218,98 208,24

Tratamiento 16,38% 15,64% 19,39% 8,86% 23,40% 21,28% 20,75%

Mujer 48,23% 45,86% 57,98% 47,44% 47,29% 48,21% 47,87%

Años de educación 6,96 6,90 7,18 7,08 6,57 7,38 7,06

Zona urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Observaciones sin Internet 2.327.955 1.888.763 439.193 356.210 246.558 995.107 670.197

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de Internet y los 
ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro A16. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4317*** 0,4419*** 0,4001*** 0,4267*** 0,4919*** 0,4187*** 0,4519***
(0,0176) (0,0188) (0,0191) (0,0398) (0,0338) (0,0169) (0,0180)

Mujer –0,0767*** –0,0645*** –0,1117*** –0,0282*** –0,1194*** –0,0865*** –0,0854***
(0,0040) (0,0041) (0,0043) (0,0081) (0,0042) (0,0044) (0,0058)

Ln (educación) 0,2947*** 0,2934*** 0,3011*** 0,2817*** 0,2872*** 0,2931*** 0,2841***
(0,0063) (0,0063) (0,0082) (0,0113) (0,0105) (0,0076) (0,0087)

Ln (edad) 0,2391*** 0,2214*** 0,3110*** 0,2329*** 0,3743*** 0,2158*** 0,2225***
(0,0072) (0,0074) (0,0075) (0,0113) (0,0121) (0,0064) (0,0077)

Constante 3,5853*** 3,6454*** 3,3529*** 3,2839*** 2,6464*** 3,8084*** 3,5838***
(0,0381) (0,0387) (0,0467) (0,0570) (0,1014) (0,0385) (0,0427)

Observaciones 2,783,823 2,238,964 544,859 390,843 321,897 1,264,097 845,626

R-cuadrado 0,094 0,095 0,098 0,072 0,126 0,104 0,112

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 255 255 255 179 123 181 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
Internet y los ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro A17. 

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de Internet y 
los ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro A18. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4317 0,4419 0,4001 0,4267 0,4919 0,4187 0,4519

Efecto promedio en ingreso (US$) 95,73 98,84 85,57 71,71 87,06 111,67 118,06

Efecto promedio en ingreso sin 
Internet (US$)

80,72 83,42 71,70 66,12 73,58 91,69 94,10

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
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que para los individuos ni de pueblos indígenas ni afrodescendientes es de 0,4187. Estos 
coeficientes indican que la tenencia de banda ancha en el hogar tiene un efecto lige-
ramente mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos de pue-
blos indígenas en comparación con aquellos que no son ni de pueblos indígenas ni 
afrodescendientes. Pero esta diferencia es significativamente inferior en comparación 
con la existente en contextos urbanos. Sin embargo, la diferencia en el efecto prome-
dio en los ingresos es relativamente alta: US$71,71 para los individuos de pueblos indíge-
nas y US$111,67 para los individuos ni de pueblos indígenas ni afrodescendientes. Este 
resultado diferente para el contexto rural podría deberse a que el acceso a Internet en 
esta área puede tener un impacto transformador en términos de acceso a información, 
oportunidades laborales, educación en línea y conexiones sociales. Para los individuos 
de pueblos indígenas que viven en áreas rurales, el acceso a Internet puede ser una 
herramienta poderosa para superar barreras geográficas, acceder a recursos y servicios, 
y participar en actividades económicas y sociales.

Por último, al considerar las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son ni afrodescendientes ni de pueblos indígenas en un contexto rural, 
se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 0,4919, 
mientras que para los individuos ni de pueblos indígenas ni afrodescendientes es de 
0,4519. Estos coeficientes indican que la tenencia de banda ancha en el hogar tiene un 
efecto mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos afrodescen-
dientes en comparación con aquellos que no son ni afrodescendientes ni de pueblos 
indígenas. Sin embargo, la diferencia en el efecto promedio en los ingresos es positiva: 
US$87,06 para los individuos afrodescendientes y US$111,67 para los individuos ni de 
pueblos indígenas ni afrodescendientes. Este resultado muestra que la banda ancha 
ayuda a reducir la diferencia proporcional de ingresos entre estos grupos, pero dada la 
situación preexistente en ingresos laborales se expande la diferencia nominal.
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Resultados detallados del análisis de 

tenencia de computadora

B.1. Ingresos totales

En este apartado se analizará la relación existente entre la tenencia de computadora y 
el nivel de ingresos totales de los individuos. Los ingresos totales se refieren al monto 
total de ingresos que un hogar recibe de todas las fuentes, incluidos salarios, ingre-
sos por actividades independientes, transferencias monetarias, rentas de propiedades, 
entre otros. Estos ingresos pueden provenir tanto de los miembros del hogar que tienen 
empleo como de otras fuentes no laborales. Esto implica que los ingresos totales inclu-
yen tanto los ingresos laborales como otros ingresos no laborales que pueden provenir 
de fuentes adicionales al trabajo.

En primer lugar, se analizará esta relación para el conjunto total de la población, sin 
realizar distinciones según el área de residencia. A continuación, se llevará a cabo un 
análisis específico para los individuos que residen en áreas urbanas y para aquellos que 
residen en áreas rurales. Por último, se ofrecerá una detallada discusión de los resulta-
dos obtenidos en estos análisis. Este enfoque permitirá obtener una visión completa y 
contextualizada de la relación entre las variables estudiadas y su relación con el área de 
residencia de los individuos.

En la presente sección, se expondrá únicamente un resumen de los resultados 
obtenidos, mientras que el detalle completo se encuentra disponible en el anexo del 
documento. Se recomienda consultar el anexo para obtener una visión más detallada 
de los resultados y las comparaciones entre los grupos.
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B.1.1. Ingresos totales en la población total

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos totales (véase el cuadro B-1).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de computadora y los ingresos totales (véase el cuadro B-2).

El cuadro B-3 presenta datos detallados sobre el efecto de la tenencia de com-
putadora en el hogar en el aumento de los ingresos totales a nivel individual para 
diferentes segmentos de la población. Además, analiza las diferencias entre los indi-
viduos que viven en hogares liderados por hombres y aquellos que residen en hoga-
res liderados por mujeres, entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos que 
no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y entre los individuos 
afrodescendientes y aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos 
indígenas.

En cuanto a las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que habitan en hogares liderados por mujeres, se observa que el 
coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,4573, mientras que para jefe de hogar 
mujer es de 0,4438. Estos coeficientes indican que la tenencia de computadora en el 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$) 420,95 422,38 417,94 308,83 352,90 491,66 503,36

Ingreso total (US$) sin 
computadora

295,24 292,20 301,63 249,44 257,75 347,19 345,68

Tratamiento 40,54% 40,54% 40,54% 25,45% 36,88% 49,01% 50,80%

Mujer 51,79% 46,38% 63,16% 49,89% 50,85% 52,09% 52,24%

Años de educación 8,67 8,62 8,78 8,29 8,09 9,16 8,99

Zona urbana 74,94% 70,93% 83,35% 51,43% 79,92% 78,95% 80,65%

Observaciones sin computadora 7.012.864 4.751.764 2.261.100 589.482 1.179.408 3.230.683 2.288.922

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos totales

Cuadro B1. 
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hogar tiene un efecto similar en el aumento de los ingresos totales para ambos gru-
pos, aunque ligeramente mayor en los hogares liderados por hombres. Al examinar el 
efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia mínima: US$193,16 para jefe 
de hogar hombre y US$185,48 para jefe de hogar mujer.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, se encuentra que el 
coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,3954, mientras que para 
los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 
0,3904. Estos coeficientes indican que la tenencia de computadora en el hogar tiene 
un efecto similar en el aumento de los ingresos totales para ambos grupos, aunque 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4571*** 0,4573*** 0,4438*** 0,3954*** 0,4862*** 0,3904*** 0,3981***

(0,0145) (0,0130) (0,0182) (0,0186) (0,0226) (0,0162) (0,0215)

Mujer –0,0606*** –0,0565*** –0,0674*** –0,0288*** –0,1068*** –0,0578*** –0,0549***

(0,0027) (0,0023) (0,0041) (0,0058) (0,0030) (0,0026) (0,0030)

Ln (educación) 0,2948*** 0,2895*** 0,3033*** 0,2225*** 0,2457*** 0,3125*** 0,3277***

(0,0105) (0,0086) (0,0143) (0,0066) (0,0061) (0,0166) (0,0207)

Ln (edad) 0,3007*** 0,2677*** 0,3640*** 0,2718*** 0,4261*** 0,2872*** 0,3076***

(0,0096) (0,0082) (0,0114) (0,0078) (0,0077) (0,0092) (0,0107)

Zona urbana 0,3182*** 0,3454*** 0,2641*** 0,3917*** 0,2989*** 0,2553*** 0,2771***

(0,0141) (0,0147) (0,0122) (0,0283) (0,0185) (0,0175) (0,0230)

Constante 3,6324*** 3,7532*** 3,4121*** 3,6558*** 3,0628*** 3,8027*** 3,5477***

(0,0435) (0,0364) (0,0557) (0,0443) (0,0626) (0,0529) (0,0605)

Observaciones 11.794.041 7.991.371 3.802.670 790.764 1.868.432 6.336.132 4.652.349

R-cuadrado 0,236 0,243 0,223 0,201 0,253 0,216 0,235

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 259 259 259 183 126 183 126

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales

Cuadro B2. 
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ligeramente mayor en los individuos de pueblos indígenas. Sin embargo, al examinar el 
efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia más significativa: US$122,11 
para los individuos de pueblos indígenas y US$191,94 para los individuos que no perte-
necen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, dado que se expanden las diferen-
cias en ingresos totales nominales preexistentes.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, se encuen-
tra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 0,4862, mientras que 
para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es 
de 0,3981. Estos coeficientes indican que la tenencia de computadora en el hogar tiene 
un efecto mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos afrodescen-
dientes en comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una 
diferencia significativa: US$171,58 para los individuos afrodescendientes y US$200,39 
para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. 
Este resultado muestra que la tenencia de computadora ayuda a reducir la diferen-
cia proporcional de ingresos entre estos grupos, pero dada la situación preexistente 
agranda la diferencia nominal.

B.1.2. Ingresos totales en la población urbana

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos totales en áreas urbanas (véase el cuadro B-4).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No P.I./
Afro

Coeficiente 0,4571 0,4573 0,4438 0,3954 0,4862 0,3904 0,3981

Efecto promedio en ingreso 
(US$)

192,42 193,16 185,48 122,11 171,58 191,94 200,39

Efecto promedio en ingreso 
sin computadora (US$)

134,95 133,62 133,86 98,63 125,32 135,54 137,61

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales

Cuadro B3. 
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A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre tenencia de computadora e ingresos totales en áreas urbanas (véase el 
cuadro B-5).

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro B4. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No P.I./
Afro

Ingreso total (US$) 473,84 487,88 448,74 402,44 387,08 537,49 $ 548,90

Ingreso total (US$) sin 
computadora

335,22 341,59 324,84 329,25 282,20 384,42 $ 384,53

Tratamiento 48,21% 49,96% 45,09% 39,09% 43,11% 55,48% 56,84%

Mujer 52,76% 46,61% 63,76% 51,92% 51,53% 52,96% 53,14%

Años de educación 9,27 9,34 9,14 9,38 8,52 9,65 9,48

Zona urbana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Observaciones sin computadora 4.576.986 2.836.622 1.740.364 247.746 849.514 2.227.290 1.619.385

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4489*** 0,4445*** 0,4417*** 0,3659*** 0,4795*** 0,3868*** 0,3932***

(0,0151) (0,0130) (0,0189) (0,0148) (0,0219) (0,0168) (0,0222)

Mujer –0,0615*** –0,0561*** –0,0646*** –0,0402*** –0,1066*** –0,0555*** –0,0535***

(0,0026) (0,0022) (0,0041) (0,0051) (0,0035) (0,0024) (0,0028)

Ln (educación) 0,3208*** 0,3212*** 0,3211*** 0,2410*** 0,2767*** 0,3364*** 0,3552***

(0,0127) (0,0107) (0,0161) (0,0107) (0,0066) (0,0196) (0,0235)

Ln (edad) 0,2882*** 0,2425*** 0,3597*** 0,2474*** 0,4042*** 0,2719*** 0,2925***

(0,0099) (0,0082) (0,0115) (0,0068) (0,0075) (0,0095) (0,0104)

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro B5. 
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Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro B5. 

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro B6. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4489 0,4445 0,4417 0,3659 0,4795 0,3868 0,3932

Efecto promedio en ingreso (US$) 212,71 216,86 198,21 147,25 185,61 207,90 215,83

Efecto promedio en ingreso sin 
computadora (US$)

150,48 151,84 143,48 120,47 135,31 148,69 151,20

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

El cuadro B-6 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia de 
computadora en el hogar en el aumento de los ingresos totales a nivel individual, consi-
derando únicamente a individuos que residen en un contexto urbano. Además, analiza 
las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por hombres y aque-
llos que residen en hogares liderados por mujeres, entre los individuos de pueblos indí-
genas y aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y 
entre los individuos afrodescendientes y aquellos que no son afrodescendientes ni per-
tenecen a pueblos indígenas.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Constante 3,9129*** 4,0984*** 3,6239*** 4,1213*** 3,2893*** 4,0280*** 3,7668***

(0,0520) (0,0439) (0,0620) (0,0528) (0,0519) (0,0630) (0,0710)

Observaciones 8.838.067 5.668.585 3.169.482 406.716 1.493.268 5.002.385 3.752.009

R-cuadrado 0,206 0,203 0,210 0,141 0,229 0,190 0,206

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 256 256 256 180 123 180 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.



73

APénDice B. ResuLtADos DetALLADos DeL AnáLisis De tenenciA De comPutADoRA

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres en un contexto 
urbano, se observa que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,4573, mientras 
que para jefe de hogar mujer es de 0,4438. Estos coeficientes indican que la tenencia 
de computadora en el hogar tiene un efecto similar en el aumento de los ingresos tota-
les para ambos grupos, aunque ligeramente mayor en los hogares liderados por hom-
bres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia mínima: 
US$193.16 para jefe de hogar hombre y US$185,48 para jefe de hogar mujer.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto 
urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es 
de 0,3954, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas 
ni son afrodescendientes es de 0,3904. Estos coeficientes indican que la tenencia de 
computadora en el hogar tiene un efecto similar en el aumento de los ingresos totales 
para ambos grupos, sin diferencias significativas. Al examinar el efecto promedio en los 
ingresos, se observa una diferencia más significativa: US$122,11 para los individuos de 
pueblos indígenas y US$191,94 para los individuos que no pertenecen a pueblos indí-
genas ni son afrodescendientes, dado que se expanden las diferencias nominales de 
ingresos preexistentes.

Por último, al considerar las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es 
de 0,4862, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes es de 0,3981. Estos coeficientes indican que la tenencia de com-
putadora en el hogar tiene un efecto mayor en el aumento de los ingresos totales para 
los individuos afrodescendientes en comparación con los individuos que no pertene-
cen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Al examinar el efecto promedio en 
los ingresos, se observa una diferencia significativa: US$171,58 para los individuos afro-
descendientes y US$200,39 para los individuos que no pertenecen a pueblos indíge-
nas ni son afrodescendientes. Este resultado muestra que la adopción de computadora 
ayuda a reducir la diferencia proporcional de ingresos entre estos grupos en un con-
texto urbano, pero dada la situación preexistente agranda la diferencia nominal.

B.1.3. Ingresos totales en la población rural

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos totales en áreas rurales (véase el cuadro B-7).



(continúa en la siguiente página)

74

IMPACTO DE LA CONECTIVIDAD DIGITAL

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de computadora y los ingresos totales en áreas rurales (véase 
el cuadro B-8).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$)  262,81  262,55  263,75  209,69  216,85  319,78  313,60

Ingreso total (US$) sin 
computadora

 220,11  219,04  224,04  191,58  194,78  264,55  251,71

Tratamiento 17,59% 17,55% 17,76% 11,02% 12,07% 24,77% 25,64%

Mujer 48,88% 45,80% 60,16% 47,75% 48,15% 48,83% 48,46%

Años de educación 6,89 6,85 7,01 7,14 6,40 7,29 6,95

Zona urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Observaciones sin computadora 2.435.878 1.915.142 520.736 341.736 329.894 1.003.393 669.537

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro B7. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4348*** 0,4443*** 0,3988*** 0,4498*** 0,4834*** 0,3258*** 0,3147***

(0,0235) (0,0232) (0,0272) (0,0415) (0,0301) (0,0249) (0,0355)

Mujer –0,0576*** –0,0585*** –0,0823*** –0,0188*** –0,1003*** –0,0639*** –0,0590***

(0,0036) (0,0031) (0,0052) (0,0069) (0,0030) (0,0037) (0,0047)

Ln (educación) 0,2112*** 0,2107*** 0,2112*** 0,1888*** 0,1494*** 0,2127*** 0,2093***

(0,0060) (0,0058) (0.0077) (0,0086) (0,0051) (0,0074) (0,0094)

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro B8. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4348 0,4443 0,3988 0,4498 0,4834 0,3258 0,3147

Efecto promedio en ingreso (US$) 114,27 116,65 105,18 94,32 104,82 104,19 98,69

Efecto promedio en ingreso sin 
computadora (US$)

95,70 97,32 89,35 86,17 94,16 86,19 79,21

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales, en áreas rurales

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro B8. 

Cuadro B9. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ln (edad) 0,3026*** 0,2907*** 0,3517*** 0,2753*** 0,4703*** 0,2966*** 0,3158***

(0,0101) (0,0097) (0,0126) (0,0119) (0,0091) (0,0101) (0,0137)

Constante 3,8086*** 3,8386*** 3,6924*** 3,6810*** 3,2021*** 4,0261*** 3,8652***

(0,0347) (0,0338) (0,0437) (0,0539) (0,0679) (0,0415) (0,0619)

Observaciones 2.955.974 2.322.786 633.188 384.048 375.164 1.333.747 900.340

R-cuadrado 0,123 0,123 0,127 0,103 0,148 0,125 0,135

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 254 254 254 178 123 180 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

El cuadro B-9 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia de 
computadora en el hogar en el aumento de los ingresos totales a nivel individual, consi-
derando únicamente a individuos que residen en un contexto rural. Además, analiza las 
diferencias entre diferentes segmentos de la población, específicamente entre los indivi-
duos que viven en hogares liderados por hombres y aquellos viven en hogares liderados 
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por mujeres, entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos que no pertenecen a 
pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres en un contexto rural, 
se observa que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,4443, mientras que para 
jefe de hogar mujer es de 0,3988. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar 
tiene un efecto ligeramente mayor en el aumento de los ingresos totales para los indi-
viduos que viven en hogares liderados por hombres en comparación con aquellos que 
viven en hogares liderados por mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingre-
sos, se observa una diferencia: US$116,65 para jefe de hogar hombre y US$105,18 para 
jefe de hogar mujer. Posibles causas de esta diferencia podrían incluir desigualdades de 
género en el acceso a la educación y oportunidades laborales, limitaciones de acceso 
a recursos y redes profesionales, así como roles y expectativas de género en  el con-
texto rural que llevan a un efecto diferencial de la tenencia de computadora en el hogar.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto rural, 
se encuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,4498, 
mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afro-
descendientes es de 0,3258. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar 
tiene un efecto mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos de pue-
blos indígenas en comparación con aquellos que no son ni de pueblos indígenas ni 
afrodescendientes. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una dife-
rencia significativa: US$94,32 para los individuos de pueblos indígenas y US$104,19 para 
los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Este 
resultado muestra que la tenencia de computadora ayuda a reducir la diferencia pro-
porcional de ingresos entre estos grupos en un contexto rural, pero dada la situación 
preexistente se agranda la diferencia nominal.

Por último, en lo referente a las diferencias entre los individuos afrodescendientes 
y aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto rural, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 
0,4834, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes es de 0,3147. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar 
tiene un efecto mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos afrodes-
cendientes en comparación con los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas 
ni son afrodescendientes. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una 
diferencia: US$104,82 para los individuos afrodescendientes y US$98,69 para los indivi-
duos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. En el contexto 
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rural, esta diferencia positiva puede deberse a la escasez de oportunidades laborales y 
económicas en comparación con las áreas urbanas. La tenencia de una computadora en 
el hogar puede ser especialmente significativa en entornos rurales, donde las opciones 
de empleo pueden ser limitadas. Al utilizar la tecnología de la computadora, los indivi-
duos afrodescendientes en zonas rurales pueden acceder a empleos remotos, servicios 
en línea y oportunidades de emprendimiento, lo que a su vez puede tener un impacto 
positivo en sus ingresos totales. De este modo la introducción de la computadora puede 
ayudar a romper las diferencias en ingresos a través de la tecnología.

B.2. Ingresos laborales

En este apartado se analizará la relación existente entre la tenencia de computadora y 
el nivel de ingresos laborales de los individuos. Los ingresos laborales se refieren espe-
cíficamente a los ingresos generados a través del trabajo remunerado, ya sea en rela-
ción de dependencia o como trabajadores por cuenta propia. Estos ingresos laborales 
provienen de los salarios, sueldos, comisiones u otros pagos que los individuos reciben 
como compensación por su trabajo. Es importante destacar que los ingresos laborales 
son una subcategoría de los ingresos totales, ya que se enfocan exclusivamente en los 
ingresos generados a través del empleo.

En primer lugar, se analizará esta relación para el conjunto total de la población, sin 
realizar distinciones según el área de residencia. A continuación, se llevará a cabo un 
análisis específico para los individuos que residen en áreas urbanas y para aquellos que 
residen en áreas rurales. Por último, se ofrecerá una detallada discusión de los resulta-
dos obtenidos en estos análisis. Este enfoque permitirá obtener una visión completa y 
contextualizada de la relación entre las variables estudiadas y su relación con el área de 
residencia de los individuos.

En esta sección, se presentará únicamente un resumen de los resultados obteni-
dos, mientras que el detalle completo se encuentra disponible en el anexo del docu-
mento. Se recomienda consultar el anexo para obtener una visión más detallada de los 
resultados y las comparaciones entre los grupos.

B.2.1. Ingresos laborales en la población total

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos laborales (véase el cuadro B-10).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de computadora y los ingresos laborales (véase el cuadro B-11).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 354,40 361,60 338,04 257,84 301,88 408,70 413,10

Ingreso laboral (US$) sin 
computadora

243,81 247,14 236,08 205,14 212,44 278,99 270,46

Tratamiento 41,78% 41,45% 42,53% 25,73% 39,02% 50,54% 52,38%

Mujer 51,04% 46,58% 61,17% 49,56% 50,06% 51,27% 51,36%

Años de educación 8,78 8,70 8,95 8,34 8,27 9,27 9,10

Zona urbana 74,94% 70,98% 83,93% 51,21% 80,85% 78,65% 80,21%

Observaciones sin computadora 6.235.331 4.353.995 1.881.336 556.403 1.010.658 2.834.564 1.999.171

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4665*** 0,4628*** 0,4481*** 0,4055*** 0,5003*** 0,4110*** 0,4325***
(0,0118) (0,0117) (0,0133) (0,0221) (0,0261) (0,0121) (0,0156)

Mujer –0,0866*** –0,0689*** –0,0887*** –0,0500*** –0,1205*** –0,0877*** –0,0884***
(0,0028) (0,0028) (0,0028) (0,0066) (0,0036) (0,0031) (0,0042)

Ln (educación) 0,3493*** 0,3414*** 0,3653*** 0,2780*** 0,3456*** 0,3762*** 0,3942***
(0,0121) (0,0099) (0,0168) (0,0084) (0,0069) (0,0203) (0,0258)

Ln (edad) 0,1941*** 0,1601*** 0,2599*** 0,2078*** 0,2904*** 0,1651*** 0,1702***
(0,0059) (0,0063) (0,0055) (0,0091) (0,0081) (0,0060) (0,0082)

Zona urbana 0,3462*** 0,3822*** 0,3109*** 0,4730*** 0,4033*** 0,2680*** 0,2816***
(0,0183) (0,0187) (0,0176) (0,0368) (0,0325) (0,0219) (0,0283)

Constante 3,6636*** 3,8029*** 3,3745*** 3,4560*** 2,9573*** 3,8459*** 3,6085***
(0,0382) (0,0364) (0,0456) (0,0491) (0,0826) (0,0396) (0,0420)

Observaciones 10.709.519 7.435.827 3.273.692 749.191 1.657.394 5.730.949 4.198.486

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos laborales

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales

Cuadro B10. 

Cuadro B11. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

R-cuadrado 0,206 0,219 0,188 0,174 0,252 0,185 0,202

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 259 259 259 183 126 183 126

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales

Cuadro B11. 

El cuadro B-12 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia de 
computadora en el hogar en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual para 
diferentes segmentos de la población. Además, analiza las diferencias entre diversos 
grupos, específicamente entre los individuos que viven en hogares liderados por hom-
bres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres, entre los individuos de 
pueblos indígenas y aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodes-
cendientes, y entre los individuos afrodescendientes y aquellos que no son afrodescen-
dientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres, se observa que el 
coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,4628, mientras que para jefe de hogar 
mujer es de 0,4481. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar tiene un 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4665 0,4628 0,4481 0,4055 0,5003 0,4110 0,4325

Efecto promedio en ingreso (US$) 165,33 167,35 151,48 104,56 151,03 167,97 178,66

Efecto promedio en ingreso sin 
computadora (US$)

113,74 114,38 105,79 83,18 106,28 114,66 116,98

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales

Cuadro B12. 
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efecto ligeramente mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos 
que viven en hogares liderados por hombres en comparación con aquellos que viven 
en hogares liderados por mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se 
observa una diferencia: US$167,35 para jefe de hogar hombre y US$151,48 para jefe de 
hogar mujer. Posibles causas de esta diferencia podrían incluir desigualdades de género 
en el acceso a la educación y oportunidades laborales, que impiden que el uso de com-
putadora tengo un efecto similar en los ingresos laborales.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, se encuentra que el 
coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,4055, mientras que para 
los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 
0,4110. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar tiene un efecto similar 
en el aumento de los ingresos laborales para ambos grupos. Sin embargo, al examinar 
el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia significativa: US$104,56 
para los individuos de pueblos indígenas y US$167,97 para los individuos que no perte-
necen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, dado que se expanden las diferen-
cias nominales en ingresos laborales preexistentes.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, se encuentra 
que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 0,5003, mientras que para 
los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 
0,4325. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar tiene un efecto mayor 
en el aumento de los ingresos laborales para los individuos afrodescendientes en compa-
ración con los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indíge-
nas. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia: US$151,03 
para los individuos afrodescendientes y US$178,66 para los individuos que no son afro-
descendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. Este resultado muestra que la tenen-
cia de computadora ayuda a reducir la diferencia proporcional de ingresos laborales 
entre estos grupos, pero dada la situación preexistente se agranda la diferencia nominal.

B.2.2. Ingresos laborales en la población urbana

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos laborales en áreas urbanas (véase el cuadro B-13).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide 
la relación entre la tenencia de computadora y los ingresos laborales en áreas urbanas 
(véase el cuadro B-14).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4514*** 0,4416*** 0,4413*** 0,3662*** 0,4863*** 0,4006*** 0,4187***
(0,0114) (0,0109) (0,0131) (0,0168) (0,0246) (0,0114) (0,0150)

Mujer –0,0881*** –0,0695*** –0,0836*** –0,0671*** –0,1195*** –0,0861*** –0,0881***
(0,0027) (0,0027) (0,0028) (0,0056) (0,0040) (0,0032) (0,0043)

Ln (educación) 0,3735*** 0,3705*** 0,3804*** 0,2795*** 0,3672*** 0,3997*** 0,4240***
(0,0156) (0,0133) (0,0196) (0,0138) (0,0091) (0,0252) (0,0305)

Ln (edad) 0,1650*** 0,1168*** 0,2423*** 0,1669*** 0,2596*** 0,1341*** 0,1372***
(0,0056) (0,0059) (0,0052) (0,0074) (0,0061) (0,0057) (0,0077)

Constante 4,0327*** 4,2537*** 3,6775*** 4,1086*** 3,4016*** 4,1472*** 3,9499***
(0,0400) (0,0355) (0,0466) (0,0601) (0,0580) (0,0464) (0,0543)

Observaciones 8.025.891 5.278.263 2.747.628 383.673 1.340.012 4.507.650 3.367.800

R-cuadrado 0,174 0,175 0,172 0,110 0,213 0,159 0,173

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 398,45 417,55 361,78 340,63 332,27 447,28 451,27

Ingreso laboral (US$) sin 
computadora

276,87 290,04 253,45 276,54 235,91 309,50 301,51

Tratamiento 49,64% 50,99% 47,03% 39,61% 45,11% 57,33% 58,83%

Mujer 51,98% 46,89% 61,78% 51,57% 50,71% 52,10% 52,22%

Años de educación 9,38 9,42 9,29 9,43 8,68 9,78 9,61

Zona urbana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Observaciones sin computadora 4.042.086 2.586.674 1.455.412 231.682 735.490 1.923.288 1.386.430

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro B13. 

Cuadro B14. 
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El cuadro B-15 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia de 
computadora en el hogar en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual, con-
siderando únicamente a individuos que residen en un contexto urbano. Además, analiza 
las diferencias entre diferentes segmentos de la población, específicamente entre los 
individuos que viven en hogares liderados por hombres y aquellos que habitan en hoga-
res liderados por mujeres, entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y entre los individuos afrodes-
cendientes y aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres en un contexto 
urbano, se observa que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,4416, mientras 
que para jefe de hogar mujer es de 0,4413. Esto indica que la tenencia de computadora 

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro B14. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4514 0,4416 0,4413 0,3662 0,4863 0,4006 0,4187

Efecto promedio en ingreso (US$) 179,86 184,39 159,65 124,74 161,58 179,18 188,95

Efecto promedio en ingreso sin 
computadora (US$)

124,98 128,08 111,85 101,27 114,72 123,99 126,24

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Cuadro B-15. Resumen de resultados de la relación entre la tenencia 
de computadora y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro B15. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 256 256 256 180 123 180 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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en el hogar tiene un efecto similar en el aumento de los ingresos laborales para ambos 
grupos. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia 
mínima: US$184,39 para jefe de hogar hombre y US$159,65 para jefe de hogar mujer, 
dado que se expanden las diferencias nominales en ingresos laborales preexistentes.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto 
urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es 
de 0,3662, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes es de 0,4006. Esto indica que la tenencia de computadora en 
el hogar tiene un efecto ligeramente menor en el aumento de los ingresos laborales 
para los individuos de pueblos indígenas en comparación con aquellos que no pertene-
cen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Al examinar el efecto promedio en 
los ingresos, se observa una diferencia: US$124,74 para los individuos de pueblos indí-
genas y US$179,18 para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes. Las posibles causas de esta diferencia podrían incluir desigualda-
des socioeconómicas, limitaciones de acceso a recursos y oportunidades laborales, así 
como factores culturales y discriminación que afectan a las comunidades de pueblos 
indígenas en el contexto urbano y que llevan a que obtengan menores beneficios del 
uso de computadora en comparación con el resto de la sociedad.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es 
de 0,4863, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas 
ni son afrodescendientes es de 0,4187. Esto indica que la tenencia de computadora en 
el hogar tiene un efecto mayor en el aumento de los ingresos laborales para los indivi-
duos afrodescendientes en comparación con los individuos que no son afrodescendien-
tes ni pertenecen a pueblos indígenas. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, 
se observa una diferencia: US$161,58 para los individuos afrodescendientes y US$188,95 
para los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. 
Este resultado muestra que la tenencia de computadora ayuda a reducir la diferencia 
proporcional de ingresos laborales entre estos grupos, pero dada la situación preexis-
tente se agranda la diferencia nominal.

B.2.3. Ingresos laborales en la población rural

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos laborales en áreas rurales (véase el cuadro B-16).



(continúa en la siguiente página)

84

IMPACTO DE LA CONECTIVIDAD DIGITAL

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide 
la relación entre la tenencia de computadora y los ingresos laborales en áreas rurales 
(véase el cuadro B-17).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 222,64 224,73 214,10 170,95 173,56 266,52 258,31

Ingreso laboral (US$) sin 
computadora

182,87 184,35 176,72 154,19 149,73 214,59 200,22

Tratamiento 18,27% 18,09% 19,04% 11,16% 13,30% 25,51% 26,24%

Mujer 48,22% 45,84% 57,99% 47,46% 47,32% 48,20% 47,87%

Años de educación 6,99 6,94 7,20 7,19 6,54 7,39 7,04

Zona urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Observaciones sin computadora 2.193.245 1.767.321 425.924 324.721 275.168 911.276 612.741

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,4768*** 0,4839*** 0,4393*** 0,4957*** 0,5879*** 0,3785*** 0,3930***
(0,0241) (0,0242) (0,0267) (0,0493) (0,0447) (0,0245) (0,0342)

Mujer –0,0799*** –0,0684*** –0,1138*** –0,0326*** –0,1183*** –0,0892*** –0,0861***
(0,0038) (0,0039) (0,0043) (0,0080) (0,0041) (0,0042) (0,0058)

Ln (educación) 0,2761*** 0,2734*** 0,2887*** 0,2585*** 0,2793*** 0,2859*** 0,2821***
(0,0064) (0,0060) (0,0093) (0,0114) (0,0119) (0,0093) (0,0118)

Ln (edad) 0,2413*** 0,2232*** 0,3142*** 0,2283*** 0,3698*** 0,2244*** 0,2364***
(0,0071) (0,0072) (0,0077) (0,0112) (0,0120) (0,0062) (0,0076)

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de computadora 
y los ingresos laborales, en áreas rurales

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro B16. 

Cuadro B17. 
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El cuadro B-18 presenta datos detallados sobre el efecto de la tenencia de compu-
tadora en el hogar en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual, conside-
rando únicamente a individuos que residen en un contexto rural. Además, analiza las 
diferencias entre diferentes segmentos de la población, específicamente entre los indi-
viduos que viven en hogares liderados por hombres y aquellos que residen en hogares 
liderados por mujeres, entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos que no per-
tenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y entre los individuos afrodes-
cendientes y aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,4768 0,4839 0,4393 0,4957 0,5879 0,3785 0,3930

Efecto promedio en ingreso (US$) 106,16 108,75 94,05 84,74 102,04 100,88 101,52

Efecto promedio en ingreso sin 
computadora (US$)

87,19 89,21 77,63 76,43 88,02 81,22 78,69

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales, en áreas rurales

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de 
computadora y los ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro B17. 

Cuadro B18. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Constante 3,6629*** 3,7275*** 3,4165*** 3,3801*** 2,7876*** 3,8556*** 3,5649***
(0,0365) (0,0366) (0,0467) (0,0546) (0,0964) (0,0381) (0,0439)

Observaciones 2.683.628 2.157.564 526.064 365.518 317.382 1.223.299 830.686

R-cuadrado 0,102 0,103 0,102 0,080 0,130 0,101 0,109

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 254 254 254 178 123 180 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.



86

IMPACTO DE LA CONECTIVIDAD DIGITAL

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por hom-
bres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres en un contexto rural, se ob-
serva que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,4839, mientras que para jefe de 
hogar mujer es de 0,4393. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar tiene un 
efecto mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos que viven en hoga-
res liderados por hombres en comparación con aquellos que viven en hogares liderados por 
mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia signifi-
cativa: US$108,75 para jefe de hogar hombre y US$94,05 para jefe de hogar mujer. Posibles 
causas de esta diferencia podrían incluir desigualdades de género en el acceso a la educa-
ción y oportunidades laborales, diferencias en las redes profesionales y en la división de ro-
les de género, así como posibles discriminaciones en el ámbito laboral en entornos rurales 
que llevan a que los beneficios del uso de computadora sean diferentes en ambos grupos.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos que 
no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto rural, se en-
cuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,4957, mientras 
que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendien-
tes es de 0,3785. Esto indica que la tenencia de computadora en el hogar tiene un efecto 
mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos de pueblos indígenas 
en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescen-
dientes, generando un efecto igualitario en términos porcentuales entre ambos grupos. 
Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia significativa: 
US$84,74 para los individuos de pueblos indígenas y US$100,88 para los individuos que no 
pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Este resultado muestra que la 
tenencia de computadora ayuda a reducir la diferencia proporcional de ingresos laborales 
entre estos grupos, pero dada la situación preexistente se agranda la diferencia nominal.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto rural, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 
0,5879, mientras que para los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a 
pueblos indígenas es de 0,3930. Esto indica que la tenencia de computadora en el ho-
gar tiene un efecto mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos 
afrodescendientes en comparación con los individuos que no son afrodescendientes ni 
pertenecen a pueblos indígenas. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se ob-
serva una diferencia: US$102,04 para los individuos afrodescendientes y US$101,52 pa-
ra los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. Este 
resultado demuestra que en contextos rurales la tenencia de computadora genera un 
efecto igualador en ingresos laborales para la población afrodescendiente por causas si-
milares que las desarrolladas cuando se trató este efecto para ingresos totales.
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Apéndice C.  
Resultados detallados del análisis de 

tenencia de celular

C.1. Ingresos totales

En este apartado se analizará la relación existente entre la tenencia de celular y el nivel 
de ingresos totales de los individuos. Los ingresos totales se refieren al monto total de 
ingresos que un hogar recibe de todas las fuentes, incluidos salarios, ingresos por acti-
vidades independientes, transferencias monetarias, rentas de propiedades, entre otros. 
Estos ingresos pueden provenir tanto de los miembros del hogar que tienen empleo 
como de otras fuentes no laborales. Esto implica que los ingresos totales incluyen tanto 
los ingresos laborales como otros ingresos no laborales que pueden provenir de fuen-
tes adicionales al trabajo.

En primer lugar, se analizará esta relación para el conjunto total de la población, sin 
realizar distinciones según el área de residencia. A continuación, se llevará a cabo un 
análisis específico para los individuos que residen en áreas urbanas y para aquellos que 
residen en áreas rurales. Por último, se ofrecerá una detallada discusión de los resulta-
dos obtenidos en estos análisis. Este enfoque permitirá obtener una visión completa y 
contextualizada de la relación entre las variables estudiadas y su relación con el área de 
residencia de los individuos.

En la presente sección, se expondrá únicamente un resumen de los resultados 
obtenidos, mientras que el detalle completo se encuentra disponible en el anexo del 
documento. Se recomienda consultar el anexo para obtener una visión más detallada 
de los resultados y las comparaciones entre los grupos.
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C.1.1. Ingresos totales en población total

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos totales (véase el cuadro C-1).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de celular y los ingresos totales (véase el cuadro C-2).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$) 420,37 421,41 418,20 302,82 353,20 490,82 505,82

Ingreso total (US$) sin celular 240,98 225,96 279,35 170,63 199,54 306,90 311,87

Tratamiento 89,78% 89,17% 91,07% 82,96% 90,66% 91,86% 92,28%

Mujer 51,76% 46,38% 63,10% 49,81% 50,85% 52,10% 52,25%

Años de educación 8,64 8,58 8,76 8,19 8,09 9,14 9,00

Zona urbana 74,61% 70,58% 83,08% 51,35% 79,97% 79,05% 80,86%

Observaciones sin celular 1.193.208 857.491 335.717 137.865 174.104 513.628 355.229

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos totales

Cuadro C1. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,2776*** 0,2963*** 0,2255*** 0,3389*** 0,2767*** 0,2396*** 0,2382***
(0,0109) (0,0103) (0,0131) (0,0162) (0,0112) (0,0143) (0,0175)

Mujer –0,0584*** –0,0493*** –0,0690*** –0,0238*** –0,1125*** –0,0554*** –0,0538***
(0,0030) (0,0025) (0,0042) (0,0061) (0,0033) (0,0026) (0,0032)

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos totales

Cuadro C2. 
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El cuadro C-3 presenta datos detallados sobre el efecto de la tenencia de celular en 
el aumento de los ingresos totales a nivel individual para diferentes segmentos de la 
población. También analiza las diferencias entre grupos específicos, como los individuos 

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos totales

Cuadro C2. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ln (educación) 0,3656*** 0,3589*** 0,3744*** 0,2520*** 0,3220*** 0,3835*** 0,4006***
(0,0103) (0,0088) (0,0135) (0,0071) (0,0074) (0,0156) (0,0192)

Ln (edad) 0,2872*** 0,2540*** 0,3507*** 0,2743*** 0,4305*** 0,2653*** 0,2850***
(0,0094) (0,0083) (0,0109) (0,0071) (0,0089) (0,0079) (0,0093)

Zona urbana 0,3779*** 0,4095*** 0,3177*** 0,4183*** 0,3547*** 0,3124*** 0,3375***
(0,0158) (0,0164) (0,0140) (0,0261) (0,0195) (0,0207) (0,0280)

Constante 3,4076*** 3,5112*** 3,2355*** 3,3508*** 2,7642*** 3,6480*** 3,4093***
(0,0428) (0,0394) (0,0496) (0,0440) (0,0664) (0,0467) (0,0516)

Observaciones 11.677.078 7.916.218 3.760.860 809.193 1.865.041 6.313.425 4.601.851

R-cuadrado 0,189 0,198 0,176 0,181 0,203 0,176 0,194

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 262 262 262 186 126 186 126

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,2776 0,2963 0,2255 0,3389 0,2767 0,2396 0,2382

Efecto promedio en ingreso (US$) 116,70 124,86 94,30 102,63 97,73 117,60 120,49

Efecto promedio en ingreso sin 
celular (US$)

66,90 66,95 62,99 57,83 55,21 73,53 74,29

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de celular y 
los ingresos totales

Cuadro C3. 
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que viven en hogares liderados por hombres en comparación con aquellos que residen 
en hogares liderados por mujeres, los individuos de pueblos indígenas en comparación 
con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y los 
individuos afrodescendientes en relación con aquellos que no son afrodescendientes ni 
pertenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que habitan hogares liderados por mujeres, se observa que el coe-
ficiente para jefe de hogar hombre es de 0,2963, mientras que para jefe de hogar mujer 
es de 0,2255. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto mayor en el aumento 
de los ingresos totales para los individuos que viven en hogares liderados por hombres 
en comparación con aquellos que viven en hogares liderados por mujeres. Al examinar 
el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia significativa: US$124,86 
para jefe de hogar hombre y US$94,30 para jefe de hogar mujer. Posibles causas de esta 
diferencia podrían incluir desigualdades de género en el acceso a oportunidades labo-
rales, diferencias en las redes profesionales y en la división de roles de género, que lle-
van a que los efectos en la tenencia de celular sean diferenciales.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aquellos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, se encuentra que el 
coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,3389, mientras que para 
los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes es de 
0,2396. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto mayor en el aumento de 
los ingresos totales para los individuos de pueblos indígenas en comparación con aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Al examinar el 
efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia significativa: US$102,63 para 
los individuos de pueblos indígenas y US$117,60 para los individuos que no pertenecen 
a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Es posible que este resultado mayor para 
la población de pueblos indígenas en términos porcentuales se deba a que residen en 
mayor proporción en zonas rurales, donde el acceso a servicios e información puede 
ser limitado. La tenencia de celular les brinda a los individuos de pueblos indígenas en 
áreas rurales la posibilidad de acceder a oportunidades de negocio, mercados, servicios 
financieros, educación en línea y otros recursos que pueden tener un impacto positivo 
en sus ingresos. Además, la tecnología móvil puede facilitar la comunicación y el inter-
cambio de conocimientos, lo que podría mejorar las oportunidades de empleo y pro-
mover el desarrollo económico en estas comunidades.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, se encuen-
tra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 0,2767, mientras que 
para los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas 
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es de 0,2382. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto ligeramente mayor 
en el aumento de los ingresos totales para los individuos afrodescendientes en compa-
ración con los individuos no afrodescendientes ni de pueblos indígenas. Al examinar el 
efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia: US$97,73 para los individuos 
afrodescendientes y US$120,9 para los individuos que no son afrodescendientes ni per-
tenecen a pueblos indígenas. Este resultado muestra que la tenencia de celular ayuda 
a reducir la diferencia proporcional de ingresos totales entre estos grupos, pero dada la 
situación preexistente se agranda la diferencia nominal.

C.1.2. Ingresos totales en la población urbana

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos totales en áreas urbanas (véase el cuadro C-4).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide 
la relación entre la tenencia de celular y los ingresos totales en áreas urbanas (véase el 
cuadro C-5).

El cuadro C-6 proporciona datos detallados sobre el efecto de la tenencia de celular 
en el aumento de los ingresos totales a nivel individual para diferentes segmentos de la 
población, considerando únicamente a individuos que residen en un contexto urbano. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$) 474,46 488,21 449,88 394,30 387,27 536,20 550,52

Ingreso total (US$) sin celular 320,17 311,58 334,90 273,38 248,70 382,22 396,42

Tratamiento 93,21% 93,31% 93,02% 91,52% 94,34% 93,96% 94,45%

Mujer 52,74% 46,60% 63,71% 51,78% 51,53% 52,96% 53,15%

Años de educación 9,25 9,32 9,13 9,26 8,52 9,63 9,48

Zona urbana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Observaciones sin celular 591.754 373.665 218.089 35.239 84.400 301.406 206.626

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo
econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro C4. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,2363*** 0,2526*** 0,2017*** 0,2459*** 0,2783*** 0,1944*** 0,2031***
(0,0127) (0,0119) (0,0152) (0,0224) (0,0170) (0,0153) (0,0190)

Mujer –0,0599*** –0,0479*** –0,0676*** –0,0320*** –0,1124*** –0,0537*** –0,0530***
(0,0029) (0,0025) (0,0042) (0,0059) (0,0039) (0,0024) (0,0030)

Ln (educación) 0,4108*** 0,4124*** 0,4046*** 0,3051*** 0,3697*** 0,4204*** 0,4394***
(0,0116) (0,0100) (0,0144) (0,0117) (0,0086) (0,0176) (0,0208)

Ln (edad) 0,2698*** 0,2226*** 0,3439*** 0,2520*** 0,4063*** 0,2443*** 0,2645***
(0,0096) (0,0083) (0,0108) (0,0074) (0,0085) (0,0078) (0,0088)

Constante 3,7784*** 3,9519*** 3,5159*** 3,8578*** 3,0251*** 3,9784*** 3,7312***
(0,0491) (0,0462) (0,0523) (0,0698) (0,0594) (0,0525) (0,0549)

Observaciones 8.712.075 5.587.481 3.124.594 415.519 1.491.475 4.990.699 3.721.219

R-cuadrado 0,147 0,144 0,156 0,103 0,168 0,144 0,160

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 258 258 258 182 123 182 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro C5. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,2363 0,2526 0,2017 0,2459 0,2783 0,1944 0,2031

Efecto promedio en ingreso (US$) 112,12 123,32 90,74 96,96 107,78 104,24 111,81

Efecto promedio en ingreso sin 
celular (US$)

75,66 78,70 67,55 67,22 69,21 74,30 80,51

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de celular y 
los ingresos totales, en áreas urbanas

Cuadro C6. 



93

APénDice c. ResuLtADos DetALLADos DeL AnáLisis De tenenciA De ceLuLAR

También analiza las diferencias entre diferentes grupos, como los individuos que viven 
en hogares liderados por hombres en comparación con aquellos que residen en hoga-
res liderados por mujeres, los individuos de pueblos indígenas en comparación con 
aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y los indivi-
duos afrodescendientes en relación con aquellos que no son afrodescendientes ni per-
tenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que viven en hogares liderados por mujeres en un contexto urbano, 
se observa que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,2526, mientras que para 
jefe de hogar mujer es de 0,2017. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto 
mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos que viven en hogares 
liderados por hombres en comparación con aquellos que viven en hogares liderados 
por mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia 
significativa: US$123,32 para jefe de hogar hombre y US$90,74 para jefe de hogar mujer. 
Posibles causas de esta diferencia podrían incluir desigualdades de género en el acceso 
a oportunidades laborales, diferencias en las redes profesionales y en la división de roles 
de género, así como posibles discriminaciones en el ámbito laboral en entornos urba-
nos que llevan a un efecto diferencial de la adopción de celular.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto 
urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 
0,2459, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes es de 0,1944. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto 
mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos de pueblos indígenas 
en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodes-
cendientes. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia 
significativa: US$96,96 para los individuos de pueblos indígenas y US$104,24 para los 
individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Este resul-
tado muestra que la tenencia de celular ayuda a reducir la diferencia proporcional de 
ingresos total entre estos grupos, pero dada la situación preexistente se agranda la dife-
rencia nominal.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es 
de 0,2783, mientras que para los individuos que no son afrodescendientes ni pertene-
cen a pueblos indígenas es de 0,2031. Esto indica que la tenencia de celular tiene un 
efecto mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos afrodescendien-
tes en comparación con los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a 
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pueblos indígenas. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una dife-
rencia: US$107,78 para los individuos afrodescendientes y US$111,81 para los individuos 
que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. Este resultado mues-
tra que la tenencia de celular ayuda a reducir la diferencia proporcional de ingresos total 
entre estos grupos, pero dada la situación preexistente se agranda la diferencia nominal.

C.1.3. Ingresos totales en la población rural

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos totales en áreas rurales (véase el cuadro C-7).

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de celular y los ingresos totales en áreas rurales (véase el cua-
dro C-8).

El cuadro C-9 proporciona datos detallados sobre el efecto de la tenencia de celu-
lar en el aumento de los ingresos totales a nivel individual para diferentes segmentos 
de la población que residen en un contexto rural. Además, analiza las diferencias entre 
grupos específicos, como los individuos que viven en hogares liderados por hombres 
en comparación con aquellos que residen en hogares liderados por mujeres, los indivi-
duos de pueblos indígenas en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso total (US$) 261,44 261,12 262,63 206,26 217,15 319,62 316,90

Ingreso total (US$) sin celular 163,06 159,83 176,35 135,35 153,28 199,93 194,30

Tratamiento 79,71% 79,22% 81,51% 73,93% 75,99% 83,96% 83,13%

Mujer 48,91% 45,85% 60,11% 47,73% 48,16% 48,87% 48,45%

Años de educación 6,86 6,83 6,98 7,06 6,40 7,28 6,97

Zona urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Observaciones sin celular 601.454 483.826 117.628 102.626 89.704 212.222 148.603

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro C7. 
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Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia 
de celular y los ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro C8. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,2946 0,3038 0,2549 0,3487 0,2631 0,2534 0,2358

Efecto promedio en ingreso (US$) 77,02 79,33 66,94 71,92 57,13 80,99 74,73

Efecto promedio en ingreso sin 
celular (US$)

48,04 48,56 44,95 47,20 40,33 50,66 45,82

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de celular y 
los ingresos totales, en áreas rurales

Cuadro C9. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,2946*** 0,3038*** 0,2549*** 0,3487*** 0,2631*** 0,2534*** 0,2358***
(0,0126) (0,0128) (0,0135) (0,0156) (0,0211) (0,0126) (0,0167)

Mujer –0,0536*** –0,0539*** –0,0788*** –0,0171** –0,1022*** –0,0598*** –0,0562***
(0,0037) (0,0033) (0,0053) (0,0071) (0,0029) (0,0039) (0,0048)

Ln (educación) 0,2341*** 0,2353*** 0,2282*** 0,1920*** 0,1676*** 0,2372*** 0,2292***
(0,0073) (0,0073) (0,0082) (0,0095) (0,0049) (0,0079) (0,0092)

Ln (edad) 0,2932*** 0,2820*** 0,3401*** 0,2739*** 0,4716*** 0,2863*** 0,3054***
(0,0099) (0,0096) (0,0122) (0,0096) (0,0092) (0,0096) (0,0130)

Constante 3,5987*** 3,6154*** 3,5355*** 3,4170*** 3,0055*** 3,8489*** 3,7178***
(0,0380) (0,0390) (0,0422) (0,0484) (0,0694) (0,0429) (0,0630)

Observaciones 2.965.003 2.328.737 636.266 393.674 373.566 1.322.726 880.632

R-cuadrado 0,107 0,108 0,110 0,107 0,133 0,111 0,121

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 255 255 255 179 123 181 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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indígenas ni son afrodescendientes, y los individuos afrodescendientes en relación con 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres en un contexto rural, 
se observa que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,3038, mientras que 
para jefe de hogar mujer es de 0,2549. Esto indica que la tenencia de celular tiene un 
efecto mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos que viven en 
hogares liderados por hombres en comparación con aquellos que habitan en hoga-
res liderados por mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa 
una diferencia significativa: US$79,33 para jefe de hogar hombre y US$66,94 para jefe 
de hogar mujer. Posibles causas de esta diferencia podrían incluir desigualdades de 
género en el acceso a oportunidades laborales, limitaciones de recursos y oportunida-
des económicas, y diferencias en las redes profesionales y en la división de roles de 
género en entornos rurales que llevan a un efecto diferencial de la adopción de celular.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto 
rural, se encuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 
0,3487, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes es de 0,2534. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto 
mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos de pueblos indígenas 
en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodes-
cendientes. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferen-
cia significativa: US$71,92 para los individuos de pueblos indígenas y US$80,99 para los 
individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Una posi-
ble explicación para el resultado observado puede atribuirse a la importancia que la 
tecnología móvil puede tener en un entorno rural, donde el acceso a servicios e infor-
mación puede ser limitado. La tenencia de celular les brinda a los individuos de pueblos 
indígenas en áreas rurales la posibilidad de acceder a oportunidades de negocio, mer-
cados, servicios financieros, educación en línea y otros recursos que pueden tener un 
impacto positivo en sus ingresos. Además, la tecnología móvil puede facilitar la comu-
nicación y el intercambio de conocimientos, lo que podría mejorar las oportunidades 
de empleo y promover el desarrollo económico en estas comunidades. Es importante 
considerar estas disparidades para desarrollar políticas y programas que promuevan la 
inclusión digital, la equidad y el desarrollo socioeconómico en las comunidades de pue-
blos indígenas y rurales.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto rural, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 
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0,2631, mientras que para los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a 
pueblos indígenas es de 0,2358. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto 
ligeramente mayor en el aumento de los ingresos totales para los individuos afrodes-
cendientes en comparación con los individuos que no son afrodescendientes ni perte-
necen a pueblos indígenas. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa 
una diferencia: US$57,13 para los individuos afrodescendientes y US$74,73 para los indi-
viduos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas. Este resultado 
muestra que la tenencia de celular ayuda a reducir la diferencia proporcional de ingre-
sos total entre estos grupos, pero dada la situación preexistente se agranda la diferen-
cia nominal en contextos rurales.

C.2. Ingresos laborales

En este apartado se analizará la relación existente entre la tenencia de celular y el nivel 
de ingresos laborales de los individuos. Los ingresos laborales se refieren específica-
mente a los ingresos generados a través del trabajo remunerado, ya sea en relación 
de dependencia o como trabajadores por cuenta propia. Estos ingresos laborales pro-
vienen de los salarios, sueldos, comisiones u otros pagos que los individuos reciben 
como compensación por su trabajo. Es importante destacar que los ingresos laborales 
son una subcategoría de los ingresos totales, ya que se enfocan exclusivamente en los 
ingresos generados a través del empleo.

En primer lugar, se analizará esta relación para el conjunto total de la población, sin 
realizar distinciones según el área de residencia. A continuación, se llevará a cabo un 
análisis específico para los individuos que residen en áreas urbanas y para aquellos que 
residen en áreas rurales. Por último, se ofrecerá una detallada discusión de los resulta-
dos obtenidos en estos análisis. Este enfoque permitirá obtener una visión completa y 
contextualizada de la relación entre las variables estudiadas y su relación con el área de 
residencia de los individuos.

En la presente sección, se expondrá únicamente un resumen de los resultados 
obtenidos, mientras que el detalle completo se encuentra disponible en el anexo del 
documento. Se recomienda consultar el anexo para obtener una visión más detallada 
de los resultados y las comparaciones entre los grupos.

C.2.1. Ingresos laborales en población total

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos laborales (véase el cuadro C-10).
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Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos laborales

Cuadro C10. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 353,95 360,82 338,31 253,19 302,13 408,11 414,96

Ingreso laboral (US$) sin celular 174,65 174,08 176,44 131,81 141,05 209,66 191,41

Tratamiento 90,70% 89,83% 92,68% 83,55% 91,87% 93,06% 93,64%

Mujer 51,02% 46,58% 61,11% 49,48% 50,07% 51,28% 51,37%

Años de educación 8,75 8,67 8,94 8,24 8,27 9,25 9,12

Zona urbana 74,61% 70,63% 83,67% 51,15% 80,91% 78,76% 39,67%

Observaciones sin celular 985,884 748,864 237,020 126,155 134,536 396,417 263,758

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre tenencia de celular e ingresos laborales (véase el cuadro C-11).

El cuadro C-12 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia de 
celular en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual para diferentes seg-
mentos de la población. También analiza las diferencias entre grupos específicos, como 
los individuos que viven en hogares liderados por hombres en comparación con aque-
llos que viven en hogares liderados por mujeres, los individuos de pueblos indígenas en 
comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescen-
dientes, y los individuos afrodescendientes en relación con aquellos que no son afrodes-
cendientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres, se observa que el 
coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,3832, mientras que para jefe de hogar 
mujer es de 0,3574. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto ligeramente 
mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos que viven en hoga-
res liderados por hombres en comparación con aquellos que viven en hogares liderados 
por mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferen-
cia significativa: US$138,27 para jefe de hogar hombre y US$120,91 para jefe de hogar 
mujer. Posibles causas de esta diferencia podrían incluir desigualdades de género en el 
acceso a oportunidades laborales, diferencias en las redes profesionales y en la división 
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Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos laborales

Cuadro C11. 

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de celular y 
los ingresos laborales

Cuadro C12. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,3799 0,3832 0,3574 0,4364 0,3973 0,3708 0,4031

Efecto promedio en ingreso (US$) 134,47 138,27 120,91 110,49 120,03 151,33 167,27

Efecto promedio en ingreso sin 
celular (US$)

66,35 66,71 63,06 57,52 56,04 77,74 77,16

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,3799*** 0,3832*** 0,3574*** 0,4364*** 0,3973*** 0,3708*** 0,4031***
(0,0135) (0,0138) (0,0147) (0,0265) (0,0193) (0,0169) (0,0178)

Mujer –0,0832*** –0,0618*** –0,0886*** –0,0464*** –0,1253*** –0,0837*** –0,0859***
(0,0030) (0,0030) (0,0027) (0,0067) (0,0039) (0,0033) (0,0045)

Ln (educación) 0,4159*** 0,4060*** 0,4317*** 0,2988*** 0,4199*** 0,4425*** 0,4653***
(0,0124) (0,0104) (0,0168) (0,0079) (0,0086) (0,0199) (0,0249)

Ln (edad) 0,1850*** 0,1498*** 0,2538*** 0,2137*** 0,2967*** 0,1489*** 0,1531***
(0,0070) (0,0073) (0,0070) (0,0090) (0,0093) (0,0071) (0,0100)

Zona urbana 0,4020*** 0,4422*** 0,3591*** 0,4906*** 0,4475*** 0,3230*** 0,3395***
(0,0193) (0,0197) (0,0190) (0,0333) (0,0326) (0,0245) (0,0325)

Constante 3,3358*** 3,4762*** 3,0566*** 3,0812*** 2,5560*** 3,5629*** 3,3061***
(0,0446) (0,0435) (0,0526) (0,0540) (0,0900) (0,0457) (0,0467)

Observaciones 10.602.750 7.365.461 3.237.289 766.812 1.654.140 5.709.387 4.150.370

R-cuadrado 0,169 0,184 0,152 0,165 0,209 0,153 0,168

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 262 262 262 186 126 186 126

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.  
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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de roles de género, así como posibles discriminaciones en el ámbito laboral que llevan a 
un efecto diferencial en los ingresos laborales de la adopción de celular.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, se encuentra 
que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 0,4364, mientras 
que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescen-
dientes es de 0,3708. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto mayor en el 
aumento de los ingresos laborales para los individuos de pueblos indígenas en compa-
ración con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. 
Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia significa-
tiva: US$110,49 para los individuos de pueblos indígenas y US$151,33 para los individuos 
que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Las posibles cau-
sas de este resultado mayor para los asentamientos de pueblos indígenas en térmi-
nos porcentuales pueden deberse a que residen en mayor proporción en zonas rurales 
donde el acceso a servicios e información puede ser limitado. La tenencia de celular 
les brinda a los individuos de pueblos indígenas en áreas rurales la posibilidad de acce-
der a oportunidades de negocio, mercados, servicios financieros, educación en línea y 
otros recursos que pueden tener un impacto positivo en sus ingresos. Además, la tec-
nología móvil puede facilitar la comunicación y el intercambio de conocimientos, lo 
que podría mejorar las oportunidades de empleo y promover el desarrollo económico 
en estas comunidades.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, se encuen-
tra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 0,3973, mientras que 
para los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas es 
de 0,4031. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto similar en el aumento 
de los ingresos laborales para ambos grupos. Al examinar el efecto promedio en los 
ingresos, se observa una pequeña diferencia: US$120,03 para los individuos afrodescen-
dientes y US$167,27 para los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen a 
pueblos indígenas. Este resultado muestra que la tenencia de celular ayuda a reducir 
la diferencia proporcional de ingresos totales entre estos grupos, pero dada la situación 
preexistente se agranda la diferencia nominal.

C.2.2. Ingresos laborales en la población urbana

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos laborales en áreas urbanas (véase el cuadro C-13).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 399,05 417,93 362,79 333,95 332,43 446,30 452,46

Ingreso laboral (US$) sin celular 232,77 243,10 211,02 219,52 178,33 263,90 243,27

Tratamiento 94,27% 94,10% 94,61% 92,09% 95,34% 95,30% 95,99%

Mujer 51,96% 46,87% 61,73% 51,43% 50,72% 52,10% 52,23%

Años de educación 9,36 9,40 9,28 9,31 8,68 9,75 9,62

Zona urbana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Observaciones sin celular 452.954 307.085 145.869 31.021 62.329 211.282 133.742

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro C13. 

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de celular y los ingresos laborales en áreas urbanas (véase el 
cuadro C-14).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

Hombre
Jefe  

Mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,3381*** 0,3305*** 0,3383*** 0,3164*** 0,4085*** 0,3339*** 0,4033***
(0,0156) (0,0155) (0,0167) (0,0322) (0,0247) (0,0216) (0,0195)

Mujer –0,0851*** –0,0615*** –0,0847*** –0,0588*** –0,1243*** –0,0826*** –0,0861***
(0,0030) (0,0030) (0,0028) (0,0063) (0,0044) (0,0035) (0,0046)

Ln (Educación) 0,4588*** 0,4562*** 0,4582*** 0,3384*** 0,4567*** 0,4776*** 0,5041***
(0,0151) (0,0130) (0,0188) (0,0149) (0,0123) (0,0237) (0,0285)

Ln (Edad) 0,1529*** 0,1022*** 0,2354*** 0,1768*** 0,2646*** 0,1150*** 0,1179***
(0,0072) (0,0074) (0,0072) (0,0090) (0,0075) (0,0071) (0,0099)

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro C14. 
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Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro C14. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,3381 0,3305 0,3383 0,3164 0,4085 0,3339 0,4033

Efecto promedio en ingreso (US) 134,92 138,13 122,73 105,66 135,80 149,02 182,48

Efecto promedio en ingreso sin 
celUlar (US$)

78,70 80,34 71,39 69,46 72,85 88,12 98,11

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de celular y 
los ingresos laborales, en áreas urbanas

Cuadro C15. 

El cuadro C-15 presenta datos detallados sobre el efecto de la tenencia de celular 
en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual para diferentes segmentos de 
la población que residen en un contexto urbano. Además, analiza las diferencias entre 
grupos específicos, como los individuos que viven en hogares liderados por hombres 
en comparación con aquellos que residen en hogares liderados por mujeres, los indivi-
duos de pueblos indígenas en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos 
indígenas ni son afrodescendientes, y los individuos afrodescendientes en relación con 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

Hombre
Jefe  

Mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Constante 3,7838*** 4,0196*** 3,4117*** 3,7750*** 3,0129*** 3,9521*** 3,7087***
(0,0480) (0,0449) (0,0530) (0,0833) (0,0748) (0,0546) (0,0565)

Observaciones 7.910.522 5.202.010 2.708.512 392.200 1.338.285 4.496.717 3.338.600

R-Cuadrado 0,126 0,126 0,130 0,084 0,158 0,122 0,135

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 258 258 258 182 123 182 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por hom-
bres y aquellos que viven en hogares liderados por mujeres en un contexto urbano, se ob-
serva que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,3305, mientras que para jefe 
de hogar mujer es de 0,3383. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto ligera-
mente menor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos que viven en ho-
gares liderados por hombres en comparación con aquellos que residen en hogares lidera-
dos por mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferencia 
significativa: US$138,13 para jefe de hogar hombre y US$122,73 para jefe de hogar mu-
jer, dado que se expanden las diferencias nominales en ingresos laborales preexistentes.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto 
urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 
0,3164, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes es de 0,3339. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto 
ligeramente menor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos de pue-
blos indígenas en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni 
son afrodescendientes. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una 
diferencia significativa: US$105,66 para los individuos de pueblos indígenas y US$149,02 
para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes, 
dado que se expanden las diferencias nominales en ingresos laborales preexistentes.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto urbano, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es 
de 0,4085, mientras que para los individuos que no son afrodescendientes ni pertene-
cen a pueblos indígenas es de 0,4033. Esto indica que la tenencia de celular tiene un 
efecto similar en el aumento de los ingresos laborales para ambos grupos. Al examinar 
el efecto promedio en los ingresos, se observa una pequeña diferencia: US$135,80 para 
los individuos afrodescendientes y US$182,48 para los individuos que no son afrodes-
cendientes ni pertenecen a pueblos indígenas, dado que se expanden las diferencias 
nominales en ingresos laborales preexistentes.

Es importante destacar que en contextos urbanos y sobre ingresos laborales no existe 
una diferencia porcentual entre los grupos generada como efecto de la tenencia de celular.

C.2.3. Ingresos laborales en la población rural

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de las observaciones inclui-
das en el modelo econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos laborales en áreas rurales (véase el cuadro C-16).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Ingreso laboral (US$) 221,43 223,50 212,96 168,63 173,71 266,48 260,76

Ingreso laboral (US$) sin celular 125,25 126,11 121,11 103,21 108,87 147,76 138,05

Tratamiento 80,20% 79,58% 82,76% 74,60% 77,14% 84,73% 83,98%

Mujer 48,26% 45,89% 57,94% 47,44% 47,33% 48,23% 47,85%

Años de educación 6,96 6,91 7,17 7,11 6,55 7,38 7,06

Zona urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Observaciones sin celular 532.930 441.779 91.151 95.134 72.207 185.135 130.016

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Estadística descriptiva de las observaciones incluidas en el modelo 
econométrico que mide la relación entre la tenencia de celular y los 
ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro C16. 

A continuación, se presentan los resultados del modelo econométrico que mide la 
relación entre la tenencia de celular y los ingresos laborales en áreas rurales (véase el 
cuadro C-17).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Tratamiento 0,3696*** 0,3733*** 0,3465*** 0,4416*** 0,3620*** 0,3462*** 0,3369***
(0,0160) (0,0160) (0,0194) (0,0268) (0,0342) (0,0145) (0,0175)

Mujer –0,0756*** –0,0636*** –0,1096*** –0,0334*** –0,1205*** –0,0840*** –0,0824***
(0,0040) (0,0040) (0,0043) (0,0077) (0,0042) (0,0045) (0,0059)

Ln (educación) 0,2974*** 0,2962*** 0,3043*** 0,2535*** 0,3025*** 0,3102*** 0,3060***
(0,0071) (0,0069) (0,0096) (0,0098) (0,0093) (0,0093) (0,0120)

Ln (edad) 0,2311*** 0,2136*** 0,3019*** 0,2288*** 0,3704*** 0,2126*** 0,2228***
(0,0072) (0,0074) (0,0076) (0,0104) (0,0112) (0,0062) (0,0079)

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro C17. 



(continuación)

105

APénDice c. ResuLtADos DetALLADos DeL AnáLisis De tenenciA De ceLuLAR

Modelos econométricos que miden la relación entre la tenencia de 
celular y los ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro C17. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES General
Jefe 

hombre
Jefe  

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Constante 3,3959*** 3,4525*** 3,1878*** 3,0600*** 2,5136*** 3,6060*** 3,3349***
(0,0417) (0,0419) (0,0537) (0,0508) (0,1047) (0,0407) (0,0513)

Observaciones 2.692.228 2.163.451 528.777 374.612 315.855 1.212.670 811.770

R-cuadrado 0,091 0,092 0,092 0,088 0,114 0,091 0,096

E.F. ciudad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

E.F. año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de ciudades 255 255 255 179 123 181 123

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.
Nota: ***, **, * significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente.

El cuadro C-18 proporciona información detallada sobre el efecto de la tenencia de 
celular en el aumento de los ingresos laborales a nivel individual para diferentes seg-
mentos de la población que residen en un contexto rural. También analiza las diferen-
cias entre grupos específicos, como los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres en comparación con aquellos que residen en hogares liderados por mujeres, 
los individuos de pueblos indígenas en comparación con aquellos que no pertenecen a 
pueblos indígenas ni son afrodescendientes, y los individuos afrodescendientes en rela-
ción con aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

General
Jefe 

hombre
Jefe 

mujer P.I. Afro.
No P.I.,  
no afro.

No afro., 
no P.I.

Coeficiente 0,3696 0,3733 0,3465 0,4416 0,3620 0,3462 0,3369

Efecto promedio en ingreso (US$) 81,84 83,43 73,79 74,47 62,88 92,26 87,85

Efecto promedio en ingreso sin 
celular (US$)

46,29 47,08 41,96 45,58 39,41 51,16 46,51

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuestas de Hogares armonizadas por el BID.

Resumen de resultados de la relación entre la tenencia de celular y 
los ingresos laborales, en áreas rurales

Cuadro C18. 
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Al analizar las diferencias entre los individuos que viven en hogares liderados por 
hombres y aquellos que residen en hogares liderados por mujeres en un contexto rural, 
se observa que el coeficiente para jefe de hogar hombre es de 0,3733, mientras que 
para jefe de hogar mujer es de 0,3465. Esto indica que la tenencia de celular tiene un 
efecto ligeramente mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos 
que viven en hogares liderados por hombres en comparación con aquellos que residen 
en hogares liderados por mujeres. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se 
observa una diferencia significativa: US$83,43 para jefe de hogar hombre y US$73,79 
para jefe de hogar mujer. Posibles causas de esta diferencia podrían incluir desigual-
dades de género en el acceso a oportunidades laborales, limitaciones de recursos y 
oportunidades económicas, y diferencias en las redes profesionales y en la división de 
roles de género en entornos rurales que llevan a un efecto diferencial de la adopción 
de celular.

En relación con las diferencias entre los individuos de pueblos indígenas y aque-
llos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes en un contexto 
rural, se encuentra que el coeficiente para los individuos de pueblos indígenas es de 
0,4416, mientras que para los individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son 
afrodescendientes es de 0,3462. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto 
mayor en el aumento de los ingresos laborales para los individuos de pueblos indígenas 
en comparación con aquellos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodes-
cendientes. Al examinar el efecto promedio en los ingresos, se observa una diferen-
cia significativa: US$74,47 para los individuos de pueblos indígenas y US$92,26 para los 
individuos que no pertenecen a pueblos indígenas ni son afrodescendientes. Una posi-
ble explicación para el resultado observado puede atribuirse a la importancia que la 
tecnología móvil puede tener en un entorno rural, donde el acceso a servicios e infor-
mación puede ser limitado. La tenencia de celular les brinda a los individuos de pueblos 
indígenas en áreas rurales la posibilidad de acceder a oportunidades de negocio, mer-
cados, servicios financieros, educación en línea y otros recursos que pueden tener un 
impacto positivo en sus ingresos. Además, la tecnología móvil puede facilitar la comu-
nicación y el intercambio de conocimientos, lo que podría mejorar las oportunidades 
de empleo y promover el desarrollo económico en estas comunidades. Es importante 
considerar estas disparidades para desarrollar políticas y programas que promuevan la 
inclusión digital, la equidad y el desarrollo socioeconómico en las comunidades de pue-
blos indígenas y rurales.

Por último, en relación con las diferencias entre los individuos afrodescendientes y 
aquellos que no son afrodescendientes ni pertenecen a pueblos indígenas en un con-
texto rural, se encuentra que el coeficiente para los individuos afrodescendientes es de 
0,3620, mientras que para los individuos que no son afrodescendientes ni pertenecen 
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a pueblos indígenas es de 0,3369. Esto indica que la tenencia de celular tiene un efecto 
similar en el aumento de los ingresos laborales para ambos grupos. Al examinar el efecto 
promedio en los ingresos, se observa una pequeña diferencia: US$62,88 para los indivi-
duos afrodescendientes y US$87,85 para los individuos que no son afrodescendientes 
ni pertenecen a pueblos indígenas. Este resultado muestra que la tenencia de celular 
ayuda a reducir la diferencia proporcional de ingresos total entre estos grupos, pero dada 
la situación preexistente se agranda la diferencia nominal en contextos rurales.
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