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PRÓLOGO 

En la complejidad de la era contemporánea, el avance irrefrenable de la 

tecnología ha impulsado la economía hacia dimensiones antes insospechadas. No sólo 

ha cambiado la forma en que las empresas operan, sino también la relación entre éstas 

y la sociedad. Al encontrarnos en este umbral de transformación, la presente obra surge 

como un esfuerzo colectivo por desentrañar las múltiples caras de una economía digital 

en constante evolución y su interacción con la responsabilidad social.

Desde mi vida profesional, he sido testigo de cómo la transformación digital (TD) 

ha revolucionado la dinámica empresarial. Sin embargo, con grandes poderes vienen 

grandes responsabilidades. El primer capítulo de este libro, que establece la relación 

entre TD y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), nos brinda una perspectiva 

crucial al respecto. Esta intersección entre la tecnología y la ética empresarial no sólo 

redefine las operaciones de las organizaciones, sino que también suscita un análisis 

profundo sobre cómo pueden estas coexistir en beneficio mutuo.

El surgimiento de la era digital ha modificado por completo el paradigma de 

la investigación de mercados. Antes relegada a encuestas presenciales y análisis 

estadísticos manuales, esta disciplina ha encontrado en las herramientas digitales un 

aliado que, correctamente empleado, puede brindar resultados más precisos y a un 

ritmo más acelerado. El segundo capítulo ilustra esta revolución y las implicaciones que 

tiene para las empresas en su búsqueda por entender y responder a las demandas del 

consumidor.

En este océano de datos e información, la inteligencia artificial (IA) emerge como 

el timonel que guía a las organizaciones en su travesía por las aguas de la economía 

digital. Sin embargo, la IA no está exenta de controversias y el tercer capítulo nos 

presenta un análisis equilibrado de sus beneficios y desafíos. Es vital que, en nuestro 

empeño por aprovechar esta tecnología, no perdamos de vista los valores humanos que 

nos han traído hasta aquí.

La teoría crítica, con su lente agudo y perspicaz, encuentra un espacio en este 

libro para analizar el fenómeno del consumo responsable. En un mundo en el que el 

consumismo desenfrenado a menudo eclipsa la ética y la sostenibilidad, este capítulo 

nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones de compra pueden ser más 

conscientes y alineadas con un futuro más equitativo y sostenible.

La pandemia de COVID-19, que sacudió al mundo de formas inimaginables, 

también ha dejado huellas en la economía de regiones específicas. El Estado de Tlaxcala 

en México es un claro ejemplo de ello. Las plataformas digitales, que antes eran vistas 



con escepticismo por muchos, se convirtieron en salvavidas para las empresas durante 

la crisis. Este capítulo nos brinda una visión detallada de cómo la adaptación al entorno 

digital ha sido esencial para la supervivencia y el crecimiento en tiempos de adversidad.

Finalmente, en un giro hacia lo cultural, el libro concluye con un viaje por la rica 

gastronomía de Ecuador. Esta joya culinaria, con sus raíces profundas y sus múltiples 

influencias, sirve como recordatorio de que la economía no es sólo cifras y gráficos; es 

también cultura, tradición y herencia.

Al cerrar este prólogo, insto al lector a embarcarse en esta travesía por el 

complejo mundo de la economía digital y la responsabilidad social. Este libro es más 

que una compilación de textos; es una brújula que nos guía a través de los desafíos y 

oportunidades que presenta esta nueva era. A medida que navegamos por sus páginas, 

descubriremos que el futuro de la economía digital no está escrito en piedra, sino que 

está en nuestras manos moldearlo de una manera que beneficie a todos.

Emanuel Ferreira Leite

Facultad de Ciencias de la Administración

Universidad de Pernambuco

Recife, Brasil



PREFÁCIO

La economía, como ciencia social que es, siempre ha estado en constante 

evolución. Sin embargo, las últimas décadas han testificado un cambio sin 

precedentes, principalmente impulsado por la digitalización y la cada vez más presente 

responsabilidad social empresarial (RSE). Ambas dimensiones han reconfigurado el 

paisaje de las prácticas comerciales, la investigación de mercados y el comportamiento 

del consumidor, y han abierto un vasto campo de oportunidades y desafíos. Es en este 

contexto donde “Economía digital y responsabilidad social, un análisis multifacético” se 

presenta como un texto esencial para comprender esta nueva realidad.

Como parte de la misión adoptada por la Universidad Metropolitana, Sede 

Machala, este libro continúa una serie de discusiones contemporáneas sobre 

sostenibilidad. Se enmarca dentro de un proyecto investigativo titulado “Gestión de 

empresas y grupos de interés en pro de la sostenibilidad a través de la responsabilidad 

social empresarial”. La obra se propone desentrañar las múltiples dimensiones 

empresariales que se dirigen hacia la sostenibilidad en la era digital, adoptando 

un enfoque interdisciplinario para ofrecer una visión panorámica de las prácticas 

empresariales actuales.

El primer capítulo, titulado “Responsabilidad Social en la Era Digital: Desafíos y 

Oportunidades”, establece el tono y sienta las bases de nuestra exploración. Al integrar 

la Transformación Digital (TD) y la RSE, emerge un panorama donde las empresas 

no sólo enfrentan desafíos operativos sino también éticos. En una época donde la 

tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental que las organizaciones se 

muevan con responsabilidad, entendiendo que sus acciones tienen un impacto profundo 

en la sociedad y en el medio ambiente.

Pasando a la investigación de mercados en un mundo digitalizado, el segundo 

capítulo profundiza en cómo las empresas pueden y deben adaptar sus estrategias 

para obtener información relevante en un entorno saturado de datos. La digitalización 

ha democratizado el acceso a la información, pero la verdadera maestría radica en 

cómo se extraen, interpretan y utilizan esos datos para tomar decisiones informadas.

El tercer capítulo nos lleva a una de las aristas más comentadas y, a la vez, 

malentendidas de la economía contemporánea: la inteligencia artificial (IA). Al destilar 

la verdadera naturaleza de la IA y su impacto en la economía digital, somos llevados 

a reflexionar sobre sus beneficios, limitaciones y riesgos inherentes. La IA tiene el 

potencial de remodelar no solo cómo operan las empresas, sino cómo comprendemos 

y valoramos el trabajo humano.



La relación entre el consumo responsable y la teoría crítica se analiza en el 

cuarto capítulo, invitándonos a cuestionar nuestras propias prácticas de consumo y 

cómo éstas se ajustan (o no) a ideales más amplios de justicia, equidad y sostenibilidad. 

A través de un riguroso análisis teórico, se invita al lector a ser consciente del poder 

de su elección como consumidor y a reconocer las complejidades subyacentes en las 

prácticas de consumo moderno.

El quinto capítulo ofrece una perspectiva localizada al analizar el impacto de 

las plataformas digitales en el comercio del Estado de Tlaxcala durante la pandemia 

de COVID-19. Más allá de una mirada a la adaptabilidad y resiliencia del comercio local, 

este estudio arroja luz sobre cómo la tecnología puede actuar como un facilitador vital 

en tiempos de crisis.

Finalmente, el sexto capítulo nos sumerge en la riqueza culinaria del Ecuador, 

más allá de un simple recuento de platos y recetas, este capítulo subraya la importancia 

de la gastronomía como patrimonio cultural inmaterial. Cada bocado de la comida 

ecuatoriana no solo satisface el paladar, sino que también conecta al comensal con un 

legado ancestral, con comunidades y tradiciones que han resistido el paso del tiempo. 

Es un llamado a valorar, conservar y promover la riqueza de esta tradición culinaria, 

entendiendo que es tanto un tesoro del pasado como una promesa para el futuro.

Este libro no es solo una exploración académica, sino también una llamada a 

la acción. Es una invitación a comprender los desafíos y oportunidades inherentes a la 

economía digital y a la responsabilidad social, y a actuar de manera informada y ética en 

este nuevo paradigma. A medida que avances en la lectura, espero que encuentres en 

sus páginas no sólo conocimientos, sino también inspiración para contribuir de manera 

positiva a un mundo en constante cambio.

Javier Solano Solano

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad Metropolitana, Sede Machala
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RESUMEN: El objetivo de este estudio 
es describir el impacto económico de las 
plataformas digitales en el comercio del 
Estado de Tlaxcala durante la pandemia 
de COVID-19. Se destaca que, en 2021, el 
principal desafío fue el desconocimiento 
del uso de dichas plataformas. Sin embargo, 
éstas surgieron como una innovadora solución 
comercial en el estado. La investigación es 
documental y de campo, con un enfoque 
analítico, y se basa en el método inductivo. 
El muestreo es intencional. Para contrastar la 
hipótesis, se aplicó una encuesta de 37 ítems 
con una escala Likert, la cual obtuvo un alfa 
de Cronbach de 0.8022. Esta encuesta se 

realizó a 102 usuarios de plataformas digitales 
en Tlaxcala. Los resultados indican que la 
mayoría de los encuestados tienen entre 17 
y 25 años y emplean medios electrónicos 
para sus pagos. Se evidencia una demanda 
creciente de plataformas digitales, así como 
una percepción de fácil acceso y beneficio 
al utilizarlas. Entre las ventajas de estas 
plataformas se encuentran la rapidez y 
comodidad en las compras, una mayor oferta 
de productos, la accesibilidad y la opción 
de pre-orden, destacando que esta última 
optimiza el almacenamiento en las empresas, 
ya que no es necesario mantener un stock 
hasta que los productos son adquiridos.
PALABRAS CLAVE: Plataformas digitales. 
Comercio. E-commerce. Redes sociales. 
Ventas.

IMPACT OF DIGITAL PLATFORMS ON 

TRADE IN TLAXCALA DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT: The aim of this paper is to 
describe the economic impact of digital 
platforms on commerce in the State of 
Tlaxcala during the COVID-19 pandemic. It is 
highlighted that, in 2021, the main challenge 
was the lack of knowledge of the use of 
such platforms. However, they emerged as 
an innovative commercial solution in the 
state. The research is documentary and field-
based, with an analytical approach, and is 
based on the inductive method. The sampling 

https://orcid.org/0000-0002-4895-8424
https://orcid.org/0000-0002-1284-1478
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is intentional. To contrast the hypothesis, a survey of 37 items with a Likert scale was 
applied, which obtained a Cronbach’s alpha of 0.8022. This survey was administered to 
102 users of digital platforms in Tlaxcala. The results indicate that most respondents 
are between 17 and 25 years old and use electronic means for their payments. There is 
evidence of a growing demand for digital platforms, as well as a perception of easy access 
and benefits when using them. Among the advantages of these platforms are the speed 
and convenience of shopping, a greater supply of products, accessibility and the option 
of pre-order, highlighting that the latter optimizes storage in companies, since it is not 
necessary to maintain a stock until the products are purchased.
KEYWORDS: Digital platforms. Trade. E-commerce. Social media. Sales.
JEL: L81-L86.

1 INTRODUCCIÓN

Como resultado de la pandemia de COVID-19, los negocios a nivel global 

enfrentaron múltiples desafíos. Uno de ellos fue identificar estrategias para evitar cerrar 

sus puertas. En México, el recurso a plataformas digitales en el comercio creció como 

una estrategia para mantenerse en el mercado, abarcando desde la compra de alimentos 

hasta la adquisición de automóviles. Este auge ha sido posible gracias al avance en 

infraestructura de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el caso 

particular del Estado de Tlaxcala, las principales plataformas digitales corresponden 

a redes sociales alojadas en servidores como Facebook, Instagram y WhatsApp, por 

mencionar algunas (Giraldo, 2021; Katz, 2020).

Las plataformas digitales representan un innovador modelo de negocio 

que otorga a las empresas una ventaja competitiva, traduciéndose en una posición 

destacada en el mercado (Zott y Massa, 2011; Sedera et al., 2016). Estas plataformas han 

permitido la transición de negocios presenciales a formatos digitales, consolidándose 

como un pilar de la economía digital. Es indiscutible que potencian las oportunidades 

de crecimiento empresarial y diversifican la oferta de bienes y servicios. Cabe destacar 

que, durante la pandemia de COVID-19, emergieron empresas especializadas en 

desarrollar sitios web para otras, convirtiéndose posteriormente en socios estratégicos. 

Este fenómeno también ha revelado variables macroeconómicas en el comercio, como 

las preferencias del consumidor y la confianza depositada en plataformas digitales, a 

pesar de no estar completamente familiarizados con ellas (Carrión, 2020; Carter, 2021; 

Valero et al., 2018).

Es importante resaltar que las plataformas digitales, a través de las redes 

sociales, han propiciado la generación de alianzas globales. Muchos negocios, a raíz 
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de la pandemia, optaron por el ámbito digital. La Figura 1, que muestra el auge del 

e-commerce en Latinoamérica durante 2022, señala que Brasil lidera la lista con un 

incremento anual del 36.6%, seguido por México con un 34.2%, Colombia con un 9.0%, 

Chile con un 8.2%, Perú con un 7.4% y Argentina con un 7.0%.”

Figura 1. Mercados de e-commerce en América Latina.

Nota. Fuente Statista Digital Market Insights.

2 ADOPCIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES EN TLAXCALA DURANTE LA 

PANDEMIA

Las plataformas digitales en el comercio del Estado de Tlaxcala representan 

una solución y una nueva forma de comerciar. Esta investigación destaca el notable 

crecimiento de estas plataformas. Durante la pandemia de COVID-19, se consolidaron 

como la principal estrategia de mercadotecnia digital. Expertos subrayan que también 

sirvieron como punto de partida para lanzar negocios en línea. De acuerdo con Katz 

(2020), Pei (2020) y Rossotto et al. (2018), las plataformas digitales son espacios 

en servidores donde los negocios ofrecen sus productos o servicios. Estos espacios 

cuentan con todos los recursos necesarios para operar: humanos, materiales y, 
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principalmente, tecnológicos. La esencia de estas plataformas es que permiten 

transacciones comerciales en tiempo real y de manera digital. A diferencia del comercio 

tradicional, en el digital intervienen múltiples actores simultáneamente, generando una 

dependencia hacia el sitio en línea.

Las características principales de las plataformas digitales son: operación en un 

espacio digital, uso de mercadotecnia digital, un equipo especializado pero compacto, y 

la posibilidad de obtener retroalimentación inmediata (Koutroumpis et al., 2020). Según 

estudios, estas plataformas destacan por su rendimiento exponencial en el comercio, 

la adopción de estrategias específicas para medios digitales, la influencia de la red, 

flexibilidad en los precios y el uso intensivo de datos, entre otros aspectos. Un factor 

clave es la adaptabilidad a las evoluciones tecnológicas y las dinámicas cambiantes de 

los sitios web, garantizando la actualización constante de su estructura empresarial 

(OCDE, 2021).

Estas plataformas han conseguido una ventaja al optimizar y fortalecer sus 

recursos internos, lo que les permite añadir valor a sus ofertas. En su funcionamiento, 

juegan un papel crucial los ecosistemas compuestos por empresas, individuos y otros 

elementos. En cuanto a los modelos de negocio de las plataformas digitales, se pueden 

identificar: el enfoque empresarial, el énfasis en la retroalimentación, la creación de valor 

y el control de calidad. Todos ellos comparten características como la discriminación de 

precios, el uso de big data, la conectividad y la expansión del mercado. Investigaciones 

especializadas señalan que, dada la creciente influencia de estas plataformas, es 

esencial considerar a corto plazo el acceso a la economía basada en datos (Parker el 

al., 2016; Muschalle et al., 2012; Ruggieri et al., 2018).

El Parlamento Europeo clasifica los modelos de negocio en plataformas digitales 

en tres categorías: a) suscripción, donde se paga por un servicio; b) publicidad, donde 

el acceso es gratuito para los usuarios, pero los sitios incluyen publicidad; y c) acceso, 

donde se paga por el acceso a elementos cruciales para el negocio, como clientes, 

proveedores o consumidores (Colangelo, 2018).

La Figura 2 detalla 15 modelos de negocio en plataformas digitales que 

encabezan la lista de productos SaaS más populares: 1. GSuite, 2. Netsuite, 3. #slack, 4. 

Zoom, 5. Talkdesk, 6. Asana, 7. Mixpanel, 8. Shopify, 9. Segment, 10. Carta, 11. Chartio, 

12. 15five, 13. Mode, 14. Domo, 15. 1Password.
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3 ENFOQUE METODOLÓGICO

Las plataformas digitales en el comercio del Estado de Tlaxcala tienen un 

impacto en las transformaciones de la sociedad global. Es importante subrayar que 

la evolución tecnológica en estas plataformas otorga una ventaja competitiva en 

su implantación. Estas ventajas propician el crecimiento del negocio al pasar de un 

esquema presencial a uno digital. En la actualidad, los negocios innovan la oferta 

de sus productos para mantenerse en el mercado y potenciar su comercio a través 

de las plataformas digitales, las cuales se han consolidado como una herramienta 

esencial para este fin. Además, es posible destacar múltiples beneficios al comerciar 

en dichas plataformas.

Figura 2. Modelos de negocios en plataformas digitales.

Nota. Fuente. - www.blissfully.com/saas-trends

La principal problemática en este tema de investigación radica en la 

insuficiencia de información sobre el uso de plataformas digitales en el comercio del 

Estado de Tlaxcala. A partir de la pandemia de la COVID-19 en 2021, los usuarios de 

estas plataformas, a menudo, parecen usarlas de forma intuitiva. Dado el reto que 

supuso cambiar del comercio presencial, muchas empresas vieron en lo digital la 

única vía para continuar con sus operaciones. Por ende, la pregunta de investigación 

es: ¿Cuál ha sido el impacto económico de las plataformas digitales en el comercio 

del Estado de Tlaxcala?

El objetivo general de esta investigación es describir el impacto de las 

plataformas digitales en el comercio de dicho estado. La hipótesis propuesta es que el 

http://www.blissfully.com/saas-trends
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impacto económico de las plataformas digitales en el comercio del Estado de Tlaxcala 

representa un modelo innovador surgido tras la pandemia de la COVID-19.

Este trabajo es una investigación documental y de campo, de carácter analítico. 

Emplea el método inductivo y se basa en un muestreo intencional. Como instrumento 

para contrastar la hipótesis se ha elegido una encuesta de 37 ítems con una escala de 

Likert. Esta encuesta, con un alfa de Cronbach de .8022, se aplicó a 102 usuarios de 

plataformas digitales en el comercio de Tlaxcala.

En el ámbito de la metodología, la investigación documental sigue un proceso 

donde se recopila, organiza y presenta la información. Es una investigación de campo 

porque muestra los resultados de fenómenos que suceden de forma natural en el entorno. 

Es analítica porque descompone y estudia fenómenos reales y es descriptiva al resaltar 

características claves del objeto de estudio. El método inductivo permite generalizar a 

partir de hechos específicos observados en la muestra. El muestreo intencional es el 

utilizado ya que permite seleccionar un segmento específico de población basándose 

en la conveniencia del investigador. 

La encuesta es una herramienta que recoge y analiza datos con el fin de 

explorar, describir, predecir y/o explicar características del fenómeno en estudio. 

Consta de 37 preguntas de opción múltiple con una escala de Likert y se aplicó 

a usuarios de los municipios de Apizaco, Chiautempan, San Pablo del Monte y 

Tlaxcala, utilizando la plataforma Google Forms. La encuesta se llevó a cabo durante 

la pandemia de la COVID-19. La validación se realizó con la ayuda de expertos, 

considerando un margen de error del 0.05 y un nivel de confianza de 2.6896 con 

una precisión del 0.15. Se contó con 6 expertos para evaluar la confiabilidad del 

instrumento. La confiabilidad se midió con el Alfa de Cronbach, obteniendo un 

resultado de .8022. Se realizó un pilotaje con 40 usuarios y el muestreo final fue de 

102 participantes.

Las plataformas digitales facilitan la creación de redes. Estas redes están 

presentes en distintos ámbitos: desde proteínas hasta colaboraciones científicas, 

pasando por redes neuronales, de transporte y, por supuesto, comerciales. El objeto de 

estudio de esta investigación son las plataformas digitales en el comercio del Estado 

de Tlaxcala. Geográficamente, Tlaxcala colinda con Puebla al norte, sur y este; con el 

Estado de México al oeste y con Hidalgo al noroeste.
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Figura 3. Colindancia del Estado de Tlaxcala.

Nota. Fuente. - Colindancias geográficas que tiene el Estado de Tlaxcala. Fuente: INEGI, https://www.inegi.org.
mx/app/mapa/espacioydatos/images/overlay/precip.png, 2023.

En la figura 3, se detalla la colindancia del estado de Tlaxcala, especificando 

que tiene límites con los estados de México, Hidalgo y Puebla. La encuesta se aplicó 

en los municipios de Apizaco, Chiautempan, San Pablo del Monte y Tlaxcala. Según el 

INEGI (2021), Tlaxcala tiene 1,342,977 habitantes: 693,083 mujeres (51.6%) y 649,894 

hombres (48.4%), representando el 1.1% del total nacional. Es el quinto estado con menor 

población, superado por Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima. Sin embargo, 

es el tercer estado más densamente poblado, detrás del Estado de México y Morelos. 

Es relevante mencionar que el acceso a teléfonos celulares en hogares aumentó de 

54.5% a 85.0%, el internet pasó de 12.0% a 38.7%, las computadoras o laptops de 19.8% 

a 28.3% y las líneas telefónicas fijas descendieron de 31.7% a 28.6%.

4 RESULTADOS

El advenimiento de la pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después 

en el mundo de los negocios, especialmente en la dinámica comercial del Estado de 

Tlaxcala. Las plataformas digitales se posicionaron no solo como herramientas de 

apoyo sino también como medios cruciales para el mantenimiento y desarrollo de las 

actividades comerciales. Este estudio se propuso describir y analizar dicho fenómeno, 

y los resultados que se presentarán a continuación, revelan la profundidad y las 

características específicas de este cambio.

La Tabla 1, muestra los resultados estadísticos de los ítems aplicados. Estos 

datos brindan una visión general sobre cómo las plataformas digitales fueron percibidas 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/images/overlay/precip.png
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/images/overlay/precip.png
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y utilizadas durante el periodo en cuestión. La información presentada aquí será esencial 

para entender el alcance y las particularidades del impacto que las plataformas digitales 

han tenido en el comercio local.

Tabla1. Resultados estadísticos de los ítems aplicados.

Ítem TA AC NAD DE TD

Uso de plataformas digitales 30.40 53.90*** 13.70 2.00 0.00

Usuario activo 28.40 50.00*** 17.60 2.90 1.00

Usuarios activos de plataformas 35.30 53.90*** 6.90 3.90 0.00

Costo del servicio de $100 a $500 38.20 43.10 8.80 8.80 1.00

Costo del servicio más de $500 27.50 37.30 13.70 17.60 3.90

Pagos en tarjeta 31.40 27.50 16.70 18.60 5.90

Pagos en efectivo 18.60 35.30 21.60 12.70 11.80

Pagos con tarjeta prepago 10.80 14.70 12.70 38.20 23.50

Satisfacción al usar plataformas digitales 30.40 55.90*** 10.80 2.00 1.00

Pago de impuestos 37.30 37.30 13.70 6.90 4.90

Demanda de plataformas digitales 59.80*** 38.20 2.00 0.00 0.00

Accesibilidad de plataformas digitales 52.90*** 38.20 7.80 1.00 0.00

Situación económica para accesar 10.80 19.60 23.50 30.40 15.70

Seguridad digital 10.80 24.50 37.30 15.70 11.80

Funcionamiento de plataformas digitales 21.60 47.10 14.70 13.70 2.90

Sustitución del comercio tradicional 16.70 30.40 27.50 21.60 3.90

Competencia desleal 13.70 19.60 37.30 19.60 9.80

Preferencia para adquirir un bien o servicio 12.70 27.50 39.20 18.60 0.00

Importancia de plataformas digitales 43.10 48.00 6.90 2.00 0.00

Las plataformas digitales favorecen su negocio 23.50 31.40 28.40 5.90 10.80

Beneficios de plataformas digitales 51.20*** 19.50 24.40 0.00 0.00

Perjudica su negocio 7.80 13.70 37.30 21.60 19.60

Implicaciones fiscales 23.50 43.10 20.60 10.80 2.00

Régimen de tributación para quien usa las 
plataformas digitales

28.40 35.30 18.60 13.70 3.90

Conveniencia del pago de impuestos 33.30 37.30 14.70 10.80 3.90

Desglose de IVA 32.40 37.30 18.60 11.80 0.00

Solicita factura 12.70 19.60 21.60 30.40 15.70

Plataformas extranjeras paguen impuesto 38.20 39.20 12.70 5.90 3.90

Problemas al usar plataformas digitales 0.00 15.70 24.50 37.30 15.70

Solución de problemas 9.80 19.60 45.10 19.60 0.00

Se usan plataformas digitales en su comunidad 23.50 47.10 17.60 6.90 4.90

Las plataformas digitales en Tlaxcala son 
consolidadas

18.60 34.30 27.50 17.60 2.00

Nota. TA=Totalmente de acuerdo; AC=De acuerdo; NAD=Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; DE=En desacuerdo; 
TD=Totalmente en desacuerdo; *** Porcentajes de aceptación e impacto en los resultados de estadística 
descriptiva.
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Sobre el uso de plataformas digitales, se destaca que el 84.3% de los 

encuestados (sumando TA y AC) las utilizan, lo cual indica una fuerte tendencia hacia 

la digitalización en Tlaxcala durante la pandemia. En cuanto a los usuarios activos, 

aproximadamente el 78.4% de los encuestados se consideran como tales. Respecto al 

costo del servicio, un mayor porcentaje de usuarios (81.3% y 64.8%, respectivamente) 

gastan hasta $500 en servicios digitales en comparación con aquellos que invierten 

más de $500.

En relación con los métodos de pago, los pagos con tarjeta son más populares 

que los realizados en efectivo. Sin embargo, las tarjetas prepagadas no gozan de la 

misma popularidad, con un 61.7% (sumando DE y TD) mostrando desacuerdo con su 

uso. Por otro lado, en cuanto a la satisfacción al utilizar plataformas digitales, la gran 

mayoría (86.3%, sumando TA y AC) se siente satisfecha.

En lo que respecta al pago de impuestos y aspectos fiscales, las respuestas 

varían en relación con la percepción de los impuestos y el régimen tributario asociado 

al uso de estas plataformas. Es notorio que existe preocupación sobre la competencia 

desleal y la posibilidad de que el comercio tradicional sea sustituido. La percepción está 

dividida en cuanto a si las plataformas benefician o perjudican los negocios.

Es relevante mencionar que, en relación con los problemas al usar plataformas 

digitales, el 53% (sumando DE y TD) ha experimentado dificultades. No obstante, la 

mayoría parece neutral o en desacuerdo con respecto a si pueden solucionar estos 

inconvenientes. En términos generales, predomina una percepción positiva acerca del 

uso de plataformas digitales en la comunidad local, aunque hay incertidumbre sobre 

si están plenamente consolidadas en Tlaxcala. A pesar de la evidente tendencia hacia 

la adopción y satisfacción con estas herramientas, también surgen preocupaciones, 

principalmente en áreas vinculadas a la economía, la competencia y los problemas 

técnicos.

La Figura 4, muestra la distribución de edades de los usuarios encuestados, 

ofreciendo una visión del rango demográfico que utiliza estas plataformas. Es crucial 

considerar esta variedad de edades para determinar si el uso de las plataformas digitales 

se centró principalmente en un grupo etario específico o si, en cambio, su influencia se 

extendió a lo largo de diversos segmentos de la población. Según los datos, el 60,8% 

pertenece al grupo de 17-25 años; el 22,5% al de 26-37 años; el 8,6% al de 38-49 años; 

el 7,8% al de 50-65 años, y un 0,3% tiene 66 años o más.
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Figura 4. Edad de los usuarios encuestados.

Sobre la proporción de usuarios de plataformas digitales, se muestran los 

resultados en la Figura 5, lo que proporciona una idea de la penetración y aceptación de 

estas herramientas durante la pandemia. Este dato es crucial para entender la magnitud 

de la adopción de tecnologías digitales en el contexto comercial del Estado de Tlaxcala.

Figura 5. Usuarios de plataformas digitales.

La Figura 5 muestra la distribución de usuarios de plataformas digitales por 

localidad. De acuerdo con los datos, el 67,6% de los usuarios provienen de Apizaco, 

mientras que el 15,7% son de Chiautempan y otro 15,7% de Tlaxcala. San Pablo del 

Monte representa el 1% de los usuarios.

Figura 6. Ventajas de las Plataformas Digitales.
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En la Figura 6, se destacan las ventajas percibidas de las plataformas digitales 

según las respuestas de los encuestados. Al resaltar las principales ventajas, se permite 

entender las razones detrás de la elección de las plataformas digitales como medio 

preferente para el comercio. Dado que la encuesta permitía respuestas múltiples, 

los encuestados seleccionaron las características que les motivan a preferir estas 

plataformas. Destaca que la rapidez y comodidad al momento de realizar compras 

o adquirir servicios fue el aspecto más valorado, con un 58% de los encuestados 

eligiéndolo. También se destacó la mayor oferta de productos y servicios, con un 50% 

de respuestas a favor. La accesibilidad fue otro factor relevante, seleccionado por el 

46% de los participantes. Sin embargo, la opción de pre-ordenar compras fue la menos 

valorada, con solo un 7% de los encuestados optando por ella.

Finalmente, en la Tabla 2, se concentra la estadística descriptiva de los resultados 

relacionados con el impacto que las plataformas digitales tuvieron en el comercio. Esta 

tabla es fundamental para comprender la relevancia y las características específicas de 

dicho impacto en la economía y en la dinámica comercial del Estado. Donde la mayoría 

(84.3%) de los encuestados indicó que utilizan plataformas digitales (TA + AC). Solo un 

pequeño 2% está en desacuerdo con su uso y nadie se muestra totalmente en desacuerdo.

Tabla 2. Estadística descriptiva de los resultados de impacto.

Ítem TA AC NAD DE TD

Uso de plataformas digitales 30.40 53.90*** 13.70 2.00 0.00

Usuario activo 28.40 50.00*** 17.60 2.90 1.00

Uso de plataformas 35.30 53.90*** 6.90 3.90 0.00

Satisfacción al usar plataformas digitales 30.40 55.90*** 10.80 2.00 1.00

Demanda de plataformas digitales 59.80*** 38.20 2.00

Accesibilidad de plataformas digitales 52.90*** 38.20 7.80 1.00

Beneficios de plataformas digitales 51.20*** 19.50 24.40 0.00 0.00

Nota. TA=Totalmente de acuerdo; AC=De acuerdo; NAD=Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; DE=En desacuerdo; 
TD=Totalmente en desacuerdo; *** Porcentajes de aceptación e impacto en los resultados de estadística descriptiva.

El 78.4% de los encuestados se considera un usuario activo de plataformas 

digitales. Solo un 3.9% no se considera activo o no está seguro (DE + TD). Por otra parte 

sobre el uso de plataformas, nuevamente, un contundente 89.2% utiliza plataformas 

digitales regularmente. Muy pocos (3.9%) mostraron desacuerdo con su uso y ningún 

encuestado se mostró totalmente en desacuerdo.

En relación a la satisfacción al usar plataformas digitales, un 86.3% de los 

encuestados está satisfecho con el uso de plataformas digitales. Solo un 3% tiene una 
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percepción negativa sobre su uso (DE + TD). Mientras se observa que la demanda es alta, 

con un 59.8% totalmente de acuerdo y un 38.2% de acuerdo. Esto sugiere que casi el 

98% de los encuestados considera que hay una alta demanda de plataformas digitales.

Una gran mayoría (91.1%) siente que las plataformas digitales son accesibles. 

Solo el 1% mostró desacuerdo, indicando que la percepción general es positiva respecto 

a la accesibilidad. En tanto, se estable que un 70.7% considera que las plataformas 

digitales son beneficiosas. Solo el 24.4% se mantiene neutral y un insignificante 0% 

muestra desacuerdo o total desacuerdo.

La percepción general de los encuestados es muy positiva hacia las plataformas 

digitales en términos de su uso, demanda, satisfacción, accesibilidad y beneficios. Es 

evidente que las plataformas digitales tienen un impacto significativo y positivo en el 

grupo demográfico encuestado.

5 CONCLUSIONES

Antes del año 2020, si se hubiera investigado sobre las modalidades 

predominantes de comercio en Tlaxcala, es probable que las plataformas digitales no 

emergieran como una opción principal. Sin embargo, el contexto global experimentó un 

giro trascendental con la irrupción de la pandemia COVID-19. En este panorama, Tlaxcala 

no se mantuvo al margen y mostró una notable adhesión a la digitalización comercial.

La finalidad de este estudio reside en explorar y entender la profundidad 

de este cambio. La interrogante central ha sido: ¿De qué manera el comercio 

electrónico ha ejercido influencia en esta región? Los hallazgos sugieren un impacto 

significativo. Un alto porcentaje de los residentes de Tlaxcala no solo ha adoptado 

estas plataformas, sino que ha expresado un alto grado de satisfacción con ellas. 

Esta rápida y extensa transición hacia lo digital se configura como un indicativo del 

papel esencial que las plataformas digitales desempeñaron en un período definido 

por la incertidumbre.

¿Cuáles son las características más valoradas por los usuarios de estas 

plataformas? La agilidad y facilidad de uso dominan las preferencias. En un escenario 

ideal, un individuo podría realizar un pedido desde su domicilio en Apizaco y recibirlo 

al día subsiguiente, o acceder a un amplio espectro de productos previamente 

inaccesibles. Adicionalmente, la modalidad de pre-ordenar representa una innovación 

significativa para el sector empresarial, permitiendo una gestión más eficiente del 

inventario y, en consecuencia, una economía más ágil y sostenible. No podemos obviar 
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el tema de la accesibilidad. Las tradicionales barreras, tanto geográficas como físicas, 

se ven atenuadas con la digitalización. Cada interacción digital es un avance hacia un 

Tlaxcala más integrado, inclusivo y actualizado. 

Como cierre, es fundamental subrayar que este estudio no solo ha documentado 

un cambio en los hábitos de consumo; ha registrado un punto de inflexión en la 

cultura comercial de Tlaxcala. Estamos siendo testigos del advenimiento de una 

nueva época, en la que tecnología y sociedad convergen, delineando un horizonte de 

posibilidades amplias.
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en 2014, su propósito es fomentar la colaboración, facilitar el intercambio de ideas y 

coordinar proyectos de investigación relacionados con el marketing. Con más de mil 

miembros activos, la RIIM ha producido investigaciones que se han presentado en eventos 

académicos y publicado en libros y artículos de reconocidas editoriales internacionales.

Mayores detalles en: https://www.facebook.com/groups/150960438905802/about 

FAEDPYME

Las pymes han adquirido relevancia en los últimos años por su capacidad de generar 

empleo y riqueza. A pesar del incremento en el conocimiento sobre ellas, requieren 

un mayor entendimiento de sus problemas y estrategias para facilitar la toma de 

decisiones a nivel interno y de políticas regionales o estatales. Las Universidades de 

Murcia, Cantabria y Politécnica de Cartagena, especializadas en áreas económicas 

y empresariales, han unido esfuerzos para profundizar en temas relacionados con 

las pymes y abrir nuevas líneas de investigación. Con este fin, se creó el Grupo 

Interuniversitario de Investigación Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Pyme, 

promoviendo la colaboración, intercambio y asesoramiento mutuo. Además, se 

expandieron estos estudios a Latinoamérica a través de la Fundación FAEDPYME y se 

estableció una Red de Universidades e Instituciones de Investigación en mPymes. Una 

reunión técnica internacional se celebró en abril de 2008 en la Universidad de Cantabria, 

con expertos de universidades latinoamericanas y españolas, para profundizar en estos 

estudios y promover nuevas investigaciones y formaciones.

Para mayores detalles visitar: http://faedpyme.upct.es/faedpyme/introduccion 

https://www.rilco.org/
https://www.facebook.com/groups/150960438905802/about
http://faedpyme.upct.es/faedpyme/introduccion
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