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PRÓLOGO

Como la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ha tenido gran éxito, nos complace presentar el 

Volumen 6. Si, ya son 6, y aquí tenemos 18 capítulos en tres secciones, donde agrupamos 

las investigaciones sobre Humanidades y Ciencias Sociales que abarcan la Educación, 

las problemáticas Sociales, y las empresas. 

En el apartado que llamamos “Educación: Investigación y Nuevas tecnologías” 

incluimos 8 capítulos que abarcan desde la Educación Básica hasta la Universitaria, 

desde nuevas tecnologías, como las redes sociales, pasando por la enseñanza híbrida, 

hasta la Inteligencia Artificial. Como el nombre lo indica, son tecnologías nuevas, por lo 

que no se han establecido aún parámetros de normalidad con fines de comparación. 

Cuales tecnologías son más efectivas que otras, cuando se deben aplicar solas, y cuando 

en combinación. De esta forma, cada estudio que se realiza agrega un granito de arena al 

vasto océano del conocimiento. Iniciamos revisando la primaria rural, donde se propone 

que la Interculturalidad puede romper la desigualdad, la exclusión y la dominancia, resolver 

los conflictos y las tensiones en las perspectivas de vida, sus cosmovisiones y sus 

saberes. En el segundo capítulo se estudian las redes sociales y su posible efecto sobre 

las habilidades sociales. A continuación se ensaya la modalidad híbrida en la formación 

técnica y tecnológica, con mayor éxito, logrando un perfil óptimo. En cuarto lugar se utiliza 

un sistema digital de Enseñanza Aprendizaje, con Inteligencia Artificial, para traducir texto 

a lenguaje de señas y realizar la traducción en sentido inverso, mejorando la comunicación 

bidireccional. Esto representó un proceso de retroalimentación personalizada, y de forma 

inclusiva y equitativa. Seguimos con la medición del perfil agentivo en universitarios, 

midiendo el logro de metas y el aprendizaje colaborativo. Conforme los alumnos avanzan 

en los semestres, aumenta su percepción de agencia colectiva. Continuamos con la 

revisión de la técnica de observación de las prácticas educativas, como procedimiento 

metodológico de investigación, su interconexión, triangulación y procesamiento de 

datos. Incluimos a continuación un trabajo sobre Inteligencia Artificial donde se tratan 

cuestiones éticas como su uso responsable. Se detalla su aplicabilidad, sus límites, sus 

impactos tanto positivos como negativos y sus verdaderos alcances. El apartado finaliza 

con un capítulo sobre la práctica en el trabajo social. Proporciona ejemplos prácticos de 

estrategias y habilidades duras (técnicas) y blandas (comunicación, empatía).

En la segunda sección “Problemáticas Sociales y Ambientales” se ilustra un tema 

de actualidad, que incluye la posibilidad de desastre, de un camino sin retorno, como 

consecuencia del abuso de recursos que han provocado cambios climáticos, escases 

de agua y alimentos, incendios, inundaciones, pérdida de bosques y selvas, etcétera. 

Con 4 capítulos, esta sección trata de problemáticas analizadas para el caso de México, 

Colombia, Camerún, e Italia. Problemas comunes a una infinidad de países. Iniciamos 

con la certificación de Playas en Acapulco. Las playas son un recurso común, y aunque 



los grandes hoteles se han apropiado de algunas, es un recurso de difícil exclusión, 

y la certificación, aunque necesaria, no es suficiente para la búsqueda de un turismo 

sustentable. Seguimos con la construcción de obras que responden a necesidades 

nacionales, pero que provocan problemas locales. Este caso corresponde a una repesa 

para generar energía, con fines de modernización y desarrollo, pero con consecuencias 

socioculturales en la comunidad donde se construyó. Como tercer trabajo tenemos el 

conflicto del uso del suelo, en específico, la minería contra la degradación del bosque. Oro 

y demás metales que pesan más en la balanza económica que el oxígeno y los alimentos. 

El cuarto y último capítulo de la sección trata de la estimación de eventos meteorológicos 

extremos, que son ahora más frecuentes por las malas decisiones que hemos tomado 

contra nuestro planeta. Como si tuviéramos recursos infinitos para depredar, las 

consecuencias de nuestros abusos se reflejan en un porcentaje de mayor peligro de 

incendios cada verano, pronosticados especialmente para Italia, pero que hemos sufrido 

en muchas otras partes del mundo. 

El tercer apartado “Economía, Empresa y Gestión”, con 6 capítulos, trata sobre 

la economía desde el caso de los particulares, a las pequeñas tiendas, a la relación 

entre Universidades y Empresas, pasando por las PYMES, las decisiones de inversión en 

empresas de mayor envergadura, y finalizando con el papel de la mujer en la economía. 

Iniciamos con una de las consecuencias económicas del COVID, el repunte de los pagos 

electrónicos, el cierre de las tiendas físicas, la educación digital, y la persistencia de la 

digitalización. Seguimos con las tiendas y su competencia y los desafíos que enfrentan 

contra las multinacionales. Se sugiere, entre otras estrategias, la cooperación entre las 

tiendas, mejorar el marketing, ajustar los precios, etcétera. El tercer capítulo presenta 

a las pequeñas y medianas empresas, con un débil vínculo con las Universidades, que 

no poya de manera clara la transformación empresarial, ni la gestión del conocimiento. 

La baja inversión en infraestructuras que impulsen la inteligencia empresarial impide 

ajustarse al orden global. Continuamos con un tema con íntima relación: la Cultura 

Organizacional, que debería impulsar en este sector, la gestión del conocimiento, las 

estrategias corporativas, estabilidad y armonía. El quinto capítulo habla del presupuesto 

de capital y las decisiones de inversión. Antes de la toma de decisiones tan crucial, las 

oportunidades de inversión deben clasificarse según los rendimientos esperados, y aquí 

se revisan diversas técnicas con dicho objetivo. La obra finaliza analizando el rol que la 

mujer juega no digamos en la economía, sino en toda la sociedad. Se revisa la obra de 

Soledad Acosta, prolífica escritora, periodista, historiadora, que reivindica la educación de 

las mujeres para construir una mejor sociedad.

Esperamos que este Volumen, además de muy completo, y muy variado, resulte 

también muy placentero en su lectura.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Este estudio analiza los hábitos 
de consumo en pagos electrónicos durante 
y después de la pandemia de COVID-19 en 
la provincia de El Oro. La pandemia obligó a 
los comerciantes a cerrar sus tiendas físicas 
y adoptar el comercio electrónico y pagos 
digitales. Esta investigación se realizó en tres 
dimensiones: pagos electrónicos para servicios 
básicos, otros servicios y productos. Una 
encuesta a 397 consumidores reveló que una 
gran proporción adoptó pagos electrónicos 
durante la pandemia, y muchos planean 
continuar usándolos después. Sin embargo, 

algunos indicaron que cambiarán sus hábitos 
post-pandemia. Los resultados mostraron 
que el 64.23% usaron pagos electrónicos 
para servicios básicos, el 68.77% para otros 
servicios y el 63.48% para productos durante 
el confinamiento. Post-pandemia, el 61.21% 
mantendrá estos hábitos para servicios 
básicos, el 64.74% para otros servicios y el 
62.47% para productos. Estos hallazgos tienen 
implicaciones importantes para proveedores 
y reguladores, destacando la necesidad de 
mejorar la seguridad, accesibilidad y educación 
digital para fomentar la adopción continua de 
pagos electrónicos. La pandemia ha catalizado 
una tendencia hacia la digitalización que podría 
persistir, mejorando la resiliencia económica y 
la comodidad del consumidor.
PALABRAS CLAVE: Pagos electrónicos. 
Hábitos de consumo. Pandemia de COVID-19. 
Adopción digital.

CONSUMER HABITS IN ELECTRONIC 

PAYMENTS DURING AND AFTER THE 

COVID-19 PANDEMIC IN EL ORO PROVINCE

ABSTRACT: This study analyzes consumption 
habits in electronic payments during and after 
the COVID-19 pandemic in the province of El 
Oro. The pandemic forced merchants to close 
their physical stores and adopt e-commerce 
and digital payments. This research was 
conducted in three dimensions: electronic 
payments for basic services, other services, and 
products. A survey of 397 consumers revealed 
that a large proportion adopted electronic 
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payments during the pandemic, and many plan to continue using them afterward. However, 
some indicated that they would change their habits post-pandemic. The results showed 
that 64.23% used electronic payments for basic services, 68.77% for other services, and 
63.48% for products during the lockdown. Post-pandemic, 61.21% will maintain these 
habits for basic services, 64.74% for other services, and 62.47% for products. These 
findings have important implications for providers and regulators, highlighting the need to 
improve security, accessibility, and digital education to encourage the continued adoption 
of electronic payments. The pandemic has catalyzed a trend towards digitalization that 
could persist, enhancing economic resilience and consumer convenience.
KEYWORDS: Electronic payments. Consumer habits. COVID-19 pandemic. Digital adoption.

1 INTRODUCCIÓN

En el año 2020 durante la pandemia y el confinamiento el cual sobrevino a nuestro 

país y provincia, los comerciantes y empresarios de la provincia de El Oro en la mayoría 

de los casos se vieron obligados a cerrar la atención directa al público desde sus locales. 

Estas medidas los obligaron a implementar nuevas formas de comercio y uno de ellos es 

el comercio electrónico, a través de los diferentes sitios como Facebook, OLX, Instagram, 

WhatsApp Business, etc., y pagos mediante transacciones, tarjetas de crédito y débito. 

Este fue el mecanismo para generar ingresos y mantener a flote sus negocios y 

familias, acciones que potenciaron los pagos y transacciones digitales por medio de la 

banca web y aplicaciones móviles de las diferentes instituciones financieras (Cevallos, 

Calle y Ponce, 2020). Estas medidas han permitido mantener hasta la actualidad las 

ventas, a través de tiendas y pagos online (Casco, 2020). Hábitos que se han vuelto 
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costumbre para los habitantes de la provincia de El Oro, gracias a la facilidad y seguridad 

que brinda para la compra de servicios y productos. 

Se observa hasta hoy, que la pandemia de COVID-19, tuvo un impacto significativo 

en la forma en que las personas consumen y pagan por bienes y servicios. Como 

resultado, muchos consumidores comenzaron a utilizar pagos electrónicos para pagar 

por servicios básicos y productos, y es importante comprender si estos hábitos de 

consumo adquiridos durante la pandemia se mantendrán después del levantamiento de 

las medidas de confinamiento.

Para explorar este tema, se llevó a cabo una investigación en tres dimensiones 

para examinar el uso de pagos electrónicos durante la pandemia de COVID-19 y después 

de ella. En la primera dimensión, se investigó el uso de pagos electrónicos para pagar 

servicios básicos durante el confinamiento y después de éste. En la segunda dimensión, 

se examinó el uso de pagos electrónicos para pagar otros servicios durante y después de 

la pandemia. Finalmente, en la tercera dimensión, se investigó el uso de pagos electrónicos 

para pagar productos durante la pandemia y después de ella.

Los resultados de la investigación indicaron que una gran proporción de los 

entrevistados comenzaron a utilizar pagos electrónicos durante la pandemia, y una 

mayoría de ellos planea continuar utilizándolos una vez levantado el confinamiento. Sin 

embargo, también hubo una porción significativa de personas que dijeron que cambiarán 

sus hábitos de pagos electrónicos después de la pandemia.

En este artículo, se presentará una revisión detallada de los resultados de la 

investigación, y se discutirán las implicaciones de estos hallazgos para los proveedores 

de servicios y productos, así como para los entes reguladores y el público en general. 

Además, se explorarán las posibles razones detrás de los cambios en los hábitos de 

pagos electrónicos durante y después de la pandemia, y se propondrán ideas para futuras 

investigaciones en este ámbito.

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1 CONCEPTO DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

El comportamiento del consumidor es una disciplina interdisciplinaria que combina 

elementos de la psicología y la economía, que se ocupa de examinar cómo las personas 

toman decisiones en cuanto a la adquisición, uso o no de productos y servicios (Ling et 

al., 2015). Este estudio se lleva a cabo con el objetivo de comprender las motivaciones, 

necesidades y deseos que impulsan a una persona a realizar una compra.
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El comportamiento del consumidor está influenciado por una amplia variedad 

de factores, incluyendo aspectos culturales, sociales, personales y psicológicos, así 

como por la publicidad y los medios de comunicación, que pueden tener un impacto 

significativo en las decisiones de compra (Širola y Sudac, 2021). Es importante considerar 

estos factores al momento de desarrollar estrategias eficaces de marketing y ventas 

(Randazzo, 2014; Bermeo et al., 2022).

La investigación sobre el comportamiento del consumidor es esencial para las 

empresas, ya que les brinda la oportunidad de conocer las preferencias, necesidades 

y deseos de sus clientes, mejorando así sus productos y servicios y aumentando la 

satisfacción y la lealtad (Aulia y Briliana, 2017). Además, esta investigación también 

puede ayudar a las empresas a comprender los hábitos de consumo de sus clientes y 

a desarrollar estrategias para aumentar sus ventas y mejorar su posición en el mercado. 

La investigación sobre comportamiento del consumidor y hábitos de consumo es 

fundamental para el éxito de cualquier empresa en el mercado actual (Tu et al, 2022).

Por otra parte, los motivos de compra, se refieren a las razones o justificaciones 

que llevan a un individuo a realizar una compra en particular. Estos motivos pueden ser 

influenciados por una serie de factores, incluyendo necesidades personales, deseos 

emocionales, influencias culturales y sociales y factores ambientales (Mazurek et al., 2022).

Los motivos de compra pueden ser clasificados en diferentes categorías, como 

necesidades funcionales, necesidades psicológicas y sociales, y motivos situacionales 

(Zainuddin y Mohd, 2014). Las necesidades funcionales se refieren a las razones prácticas 

y objetivas que impulsan a una persona a comprar un producto, como la satisfacción de 

una necesidad básica o la resolución de un problema (Sprandlin, 2017). Las necesidades 

psicológicas y sociales se refieren a las motivaciones emocionales y sociales que llevan 

a una persona a realizar una compra, como la búsqueda de autoestima, la necesidad 

de aprobación social y la necesidad de pertenencia (Vansteenkiste et al., 2020). Los 

motivos situacionales se refieren a las circunstancias específicas que influyen en la 

decisión de compra, tales como el momento, el lugar y las circunstancias personales 

(Mazurek et al., 2022).

La percepción de valor es un concepto clave en el estudio del comportamiento 

del consumidor y los hábitos de consumo. Se refiere a cómo los consumidores evalúan y 

perciben el valor que obtienen de un producto o servicio (Tu et al, 2022). Este concepto 

es fundamental para entender las decisiones de compra y cómo las empresas pueden 

mejorar su oferta para atraer a más consumidores.

La percepción de valor también puede ser influenciada por las expectativas y las 

comparaciones que los consumidores hacen con otros productos o servicios similares 
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(Asgarpour, et al., 2015). Por lo tanto, es importante que las empresas entiendan cómo 

su producto o servicio es percibido por los consumidores y cómo pueden mejorar su 

percepción de valor para atraer a más clientes y fidelizarlos.

La combinación de estos factores influye en la lealtad y la satisfacción del 

consumidor. La lealtad se refiere a la disposición del consumidor a elegir repetidamente 

un producto o servicio sobre los demás, mientras que la satisfacción se refiere al grado 

en que las expectativas del consumidor son cumplidas o superadas por el producto 

o servicio adquirido (Mansouri, et al., 2022). Estos conceptos son importantes para 

comprender cómo los consumidores toman decisiones de compra y cómo las empresas 

pueden fomentar la lealtad y la satisfacción a través de su oferta de productos y servicios.

Por lo tanto, para entender el comportamiento del consumidor y los hábitos de 

consumo, es fundamental considerar los motivos de compra, la percepción de valor y la 

lealtad y satisfacción del consumidor. Una investigación sobre estos temas puede ayudar 

a las empresas a mejorar su estrategia de marketing y a entender mejor a su base de 

clientes, permitiéndoles ajustar su oferta de productos y servicios para satisfacer sus 

necesidades y expectativas. 

2.2 CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO

La pandemia del COVID-19, tuvo un impacto significativo en la forma en que las 

personas compran productos y servicios. Debido a las restricciones de movimiento y 

el miedo a contraer la enfermedad, muchas personas han adoptado nuevos hábitos de 

consumo, como la compra en línea y la entrega a domicilio (Erjavec y Manfreda, 2022). 

La popularidad de las compras en línea ha aumentado significativamente durante la 

pandemia, ya que muchas personas al inicio evitaban visitar tiendas físicas (Boustani et 

al., 2022). Además, la aparición de plataformas de comercio electrónico ha facilitado la 

transición hacia los nuevos canales de compra.

La adopción de nuevos canales de compra ha llevado a una mayor demanda de 

soluciones de pago seguras y flexibles. Las personas buscan opciones que les permitan 

pagar de manera rápida y sencilla, además de garantizar la seguridad de sus datos y 

transacciones (Rovira, 2021). La comodidad ha adquirido un papel crucial en los hábitos 

de consumo. Las personas buscan soluciones que les permitan realizar sus compras 

de manera cómoda y sin tener que salir de sus hogares (Hamli, 2023). Esto incluye la 

opción de comprar en línea y recibir los productos en la puerta de su casa, así como la 

disponibilidad de aplicaciones móviles y plataformas en línea que les permitan realizar sus 

compras de manera sencilla y rápida (Cho, et al., 2019).
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Además de los cambios en los hábitos de compra, el contexto post-pandemia 

muestra que muchas personas han cambiado sus preferencias de consumo, buscando 

productos y servicios más saludables y sustentables. Además, la incertidumbre económica 

ha llevado a un aumento en la demanda de productos y servicios de bajo costo. A medida 

que el riesgo frente a una futura pandemia este latente, es probable que los hábitos de 

consumo experimenten más cambios. Se espera que la popularidad de las compras en 

línea continúe creciendo.

2.3 LOS MEDIOS DIGITALES EN LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR

El uso de medios digitales en la experiencia del consumidor ha revolucionado la 

forma en que los consumidores interactúan con las marcas. La aparición de plataformas 

en línea, aplicaciones móviles y redes sociales ha permitido a las marcas llegar a un 

público global de manera efectiva y eficiente (Appel, et al., 2020). Además, estos 

medios digitales también han cambiado la forma en que los consumidores compran y 

experimentan productos.

Las plataformas en línea y las aplicaciones móviles han permitido a los 

consumidores acceder a una amplia gama de productos y servicios desde cualquier lugar 

y en cualquier momento (Khrais y Alghamdi, 2021). Además, estos medios digitales han 

mejorado la eficiencia en la búsqueda de información sobre productos, comparación 

de precios y compra de productos (Pires et al., 2022). También han permitido a los 

consumidores interactuar directamente con las marcas y recibir un servicio al cliente 

personalizado en tiempo real (Riegger, et al., 2020).

Las redes sociales han sido una herramienta clave en la estrategia de marketing 

de las marcas, permitiéndoles llegar a un público más amplio y enganchado. Además, las 

redes sociales también han permitido a los consumidores interactuar con las marcas de 

una manera más informal y participar en la construcción de la reputación de la marca 

(Dwivedi, et al., 2021). Esto ha creado una relación más estrecha entre las marcas y los 

consumidores, permitiendo a las marcas entender mejor las necesidades y deseos de 

sus clientes.

3 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para este estudio, incluyó la aplicación de una encuesta a 

una muestra de 397 consumidores de la provincia de El Oro. La muestra fue seleccionada 

con base en criterios de inclusión que requería ser un consumidor domiciliado en la 

provincia, mayor de edad y situación laboral activa.
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La encuesta incluyó tres dimensiones, incluyendo el uso de medios de pagos 

digitales para servicios básicos, el uso de medios de pagos digitales para pagar otros 

servicios y el uso de medios digitales para productos. El cuestionario de encuesta se aplicó 

a través de una combinación de técnicas, incluyendo aplicaciones en línea y llamadas 

telefónicas, durante el período de septiembre a diciembre de 2020. Los datos recopilados 

a través de la encuesta se analizaron utilizando una combinación de técnicas estadísticas, 

incluyendo análisis descriptivo y análisis inferencial, con el fin de determinar patrones y 

tendencias en el comportamiento del consumidor y los cambios de hábitos de consumo. 

Además, se llevó a cabo una revisión de la literatura relevante para complementar y 

contextualizar los hallazgos obtenidos a través de la encuesta.

4 RESULTADOS

4.1 ADOPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS

Durante la pandemia, ¿empezó a utilizar los pagos electrónicos para cancelar 

los servicios básicos?

De acuerdo a los resultados del instrumento de recolección de información, el 

64.23% de los entrevistados empezaron a utilizar pagos electrónicos para cancelar 

los servicios básicos desde el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid-19. El 

35.77% restante no comenzó a utilizar estos medios de pago durante el confinamiento. 

Estas proporciones resultaron estadísticamente significativas al 95% de confianza según 

la prueba de proporción de una muestra.

Análisis por género:

• La proporción de hombres que empezaron a usar pagos electrónicos fue del 

64.08%, mientras que para las mujeres fue del 64.35%.

• Según el test de proporciones de dos muestras, estas diferencias no son 

estadísticamente significativas al 95% de confianza, indicando que la 

adopción de pagos electrónicos fue similar entre ambos géneros.

Al levantar el confinamiento social, ¿dejará de usar los pagos electrónicos 

para cancelar los servicios básicos?

Cuando se les consultó a los mismos informantes si dejarían de usar pagos 

electrónicos para cancelar los servicios básicos una vez levantadas las medidas de 

confinamiento, respondieron lo siguiente (Ver Figura 1):

• El 61.21% indicó que no cambiarán sus hábitos.

• El 15.87% dijo que cambiaría sus hábitos de pagos inmediatamente.
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• El 9.32% manifestó que lo cambiaría después de 3 meses.

• El 8.82% no está seguro de cuándo cambiaría.

• El 4.79% lo haría después de 6 meses.

Figura 1. Cambios en el uso de pagos electrónicos para servicios básicos post-confi namiento (en %).

Análisis por género: La distribución de respuestas fue similar entre hombres y 

mujeres, sin diferencias signifi cativas (Figura 2).

Figura 2. Cambios en el uso de pagos electrónicos para servicios básicos post-confi namiento por género (en %).

Con el propósito de conocer si los hábitos de consumo adquiridos durante 

el confi namiento cambiarán después de eliminar las medidas de confi namiento en la 

provincia de El Oro, se elaboraron una serie de preguntas relacionadas. Estas preguntas 

consideraban simultáneamente los hábitos adquiridos durante la pandemia (situación 

durante el confi namiento, So) y si estos hábitos cambiarían después del levantamiento 

del confi namiento (situación futura, Sf).
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Para presentar los resultados combinados de estas preguntas, se utilizó una tabla 

cruzada con las frecuencias relativas de las respuestas, acompañada de los resultados 

de una prueba Chi-cuadrado (Chi2) a un nivel de confianza del 95%, con el fin de testar la 

hipótesis de dependencia entre las variables.

Relación entre hábitos durante y después del confinamiento

La Tabla 1 muestra la relación entre la proporción de informantes que empezaron a 

utilizar pagos electrónicos para pagar los servicios básicos durante la pandemia (So) y la 

proporción de informantes que una vez levantado el confinamiento dejarán de usar estos 

medios electrónicos (Sf).

Tabla 1. Uso de pagos electrónicos durante y después del confinamiento para servicios básicos (en %).

So
Sf

Total
1 2 3 4 5

Si 10.59 11.76 4.71 70.20 2.75 100.00

No 25.35 4.93 4.93 45.07 19.72 100.00

Total 15.87 9.32 4.79 61.21 8.82 100.00

Nota. * Pearson chi2(4) = 56.3220 Pr = 0.000. So: se refiere a la situación durante el confinamiento por la pandemia, 
Sf: se refiere a la situación futura después del levantamiento del confinamiento. Leyenda de las columnas del 
cuadro: 1: Inmediatamente, 2: Después de 3 meses, 3: Después de 6 meses, 4: No cambiará, 5: Otro período.

Resultados destacados:

• El 70.20% de los que empezaron a usar pagos electrónicos para servicios 

básicos durante la pandemia no tienen previsto cambiar sus hábitos una vez 

levantado el confinamiento.

• Un 11.76% dejarán de usar pagos electrónicos después de 3 meses.

• Un 10.59% dejarán de usar estos medios inmediatamente.

• Un 4.71% dejarán de usarlos después de 6 meses.

• Un 2.75% no están seguros del período en que dejarán de pagar por medios 

electrónicos.

Por otra parte, entre los que no empezaron a usar pagos electrónicos durante la 

pandemia:

• El 45.07% no cambiarán sus hábitos de pago con medios electrónicos.

• El 25.35% dejarán de usar medios de pagos electrónicos inmediatamente 

después del levantamiento del confinamiento.

• Un 19.72% cambiarán sus hábitos en otro período.

• Apenas un 4.93% dejarán de usar estos medios después de 3 meses y 6 

meses respectivamente.
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Según la prueba de Chi2, a un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis 

nula de independencia entre las variables, sugiriendo que los hábitos adquiridos durante 

el confinamiento están relacionados con las percepciones a futuro de los consumidores 

respecto a sus hábitos de usar pagos electrónicos para servicios básicos una vez 

levantado el confinamiento.

3.2 ADOPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS

Durante la pandemia, ¿Empezó a utilizar los pagos electrónicos para pagar 

otros servicios?

De acuerdo con los resultados, el 68.77% de los entrevistados empezaron a 

utilizar pagos electrónicos para pagar otros servicios desde el inicio del confinamiento 

por la pandemia de Covid-19, mientras que el 31.23% no lo hicieron. Estas proporciones 

son estadísticamente significativas al 95% de confianza según la prueba de proporción 

de una muestra.

Análisis por género:

• El 73.48% de los hombres y el 64.81% de las mujeres empezaron a usar pagos 

electrónicos para otros servicios.

• Estas diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza, 

indicando una mayor adopción entre los hombres.

Al levanta el confinamiento social, ¿Dejará de usar los pagos electrónicos para 

pagar otros servicios?

Cuando se les preguntó a los informantes si dejarían de usar pagos electrónicos 

para pagar otros servicios una vez levantadas las medidas de confinamiento, respondieron 

lo siguiente (Figura 3):

• El 64.74% indicó que no cambiarán sus hábitos.

• El 13.35% dejará de usar pagos electrónicos inmediatamente.

• El 11.08% dejará de usarlos después de 3 meses.

• El 6.05% no está seguro de cuándo cambiaría.

• El 4.79% dejará de usarlos después de 6 meses.
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Figura 3. Cambios en el uso de pagos electrónicos para otros servicios post-confi namiento (en %).

Análisis por género: La distribución de respuestas fue similar entre hombres y 

mujeres, sin diferencias signifi cativas (Figura 4).

Figura 4. Cambios en el uso de pagos electrónicos para otros servicios post-confi namiento por género (en %).

Con el propósito de conocer si los hábitos de consumo adquiridos durante 

el confi namiento cambiarán después de eliminar las medidas de confi namiento en la 

provincia de El Oro, se elaboraron una serie de preguntas relacionadas. Estas preguntas 

consideraban simultáneamente los hábitos adquiridos durante la pandemia (So) y si estos 

hábitos cambiarían después del levantamiento del confi namiento (Sf).

Para presentar los resultados combinados de estas preguntas, se utilizó una tabla 

cruzada con las frecuencias relativas de las respuestas, acompañada de los resultados 

de una prueba Chi-cuadrado (Chi2) a un nivel de confi anza del 95%, con el fi n de testar 

la hipótesis de dependencia entre las variables.
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Relación entre hábitos durante y después del confinamiento

La Tabla 2 muestra la relación entre la proporción de informantes que empezaron 

a utilizar pagos electrónicos para pagar otros servicios durante la pandemia (So) y la 

proporción de informantes que una vez levantado el confinamiento dejarán de usar estos 

medios electrónicos (Sf).

Tabla 2. Uso de pagos electrónicos durante y después del confinamiento para otros servicios (en %).

So
Sf

Total
1 2 3 4 5

Si 7.33 12.82 5.49 74.36 0.00 100.00

No 26.61 7.26 3.23 43.55 19.35 100.00

Total 13.35 11.08 4.79 64.74 6.05 100.00

Nota. * Pearson chi2(4) = 92.3996 Pr = 0.000. So: se refiere a la situación durante el confinamiento por la pandemia, 
Sf: se refiere a la situación futura después del levantamiento del confinamiento. Leyenda de las columnas del 
cuadro: 1: Inmediatamente, 2: Después de 3 meses, 3: Después de 6 meses, 4: No cambiará, 5: Otro período.

Resultados destacados:

• El 74.36% de los que empezaron a usar pagos electrónicos para otros 

servicios durante la pandemia no tienen previsto cambiar sus hábitos una vez 

levantado el confinamiento.

• Un 12.82% dejará de usar pagos electrónicos después de 3 meses.

• Un 7.33% dejará de usar estos medios inmediatamente.

• Un 5.49% dejará de usarlos después de 6 meses.

Por otra parte, entre los que no empezaron a usar pagos electrónicos para otros 

servicios durante la pandemia:

• El 43.55% no cambiará sus hábitos de pago con medios electrónicos.

• El 26.61% dejará de usar medios de pagos electrónicos inmediatamente 

después del levantamiento del confinamiento.

• Un 19.35% no está seguro de cuándo cambiará.

• Un 7.26% dejará de usar medios de pagos electrónicos después de 3 meses.

• Apenas un 3.23% dejará de usar estos medios después de 6 meses.

Según la prueba de Chi2, a un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis 

nula de independencia entre las variables, sugiriendo que los hábitos adquiridos durante 

el confinamiento están relacionados con las percepciones a futuro de los consumidores 

respecto a sus hábitos de usar pagos electrónicos para otros servicios una vez levantado 

el confinamiento.
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3.3 ADOPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS PARA PAGO DE PRODUCTOS

Durante la pandemia, ¿Empezó a utilizar los pagos electrónicos para pagar 

productos?

Según los resultados, el 63.48% de los entrevistados empezaron a utilizar pagos 

electrónicos para pagar productos (bienes) desde el inicio del confi namiento por la 

pandemia de Covid-19, mientras que el 36.52% restante no lo hicieron. Estas proporciones 

son estadísticamente signifi cativas al 95% de confi anza según la prueba de proporción 

de una muestra.

Análisis por género:

• El 65.75% de los hombres y el 61.57% de las mujeres empezaron a usar pagos 

electrónicos para productos.

• Estas diferencias no son estadísticamente signifi cativas al 95% de confi anza, 

indicando que la adopción de pagos electrónicos fue similar entre ambos 

géneros.

Al levantar el confi namiento social, ¿dejará de usar los pagos electrónicos 

para pagar productos?

Cuando se les preguntó a los informantes si dejarían de usar pagos electrónicos 

para pagar productos una vez levantadas las medidas de confi namiento, respondieron lo 

siguiente (Ver Figura 5):

• El 62.47% indicó que no cambiarán sus hábitos.

• El 18.14% dejará de usar pagos electrónicos inmediatamente.

• El 9.07% dejará de usarlos después de 3 meses.

• El 5.54% no está seguro de cuándo cambiará.

• El 4.79% dejará de usarlos después de 6 meses.

Figura 5. Cambios en el uso de pagos electrónicos para productos post-confi namiento (en %).
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Análisis por género:

La distribución de respuestas fue similar entre hombres y mujeres, sin diferencias 

signifi cativas (Figura 6). Sin embargo, un 11.60% de los hombres indicaron que dejarían de 

usar pagos electrónicos para productos, mientras que para las mujeres esta proporción 

fue del 6.94%.

Figura 5. Cambios en el uso de pagos electrónicos para productos post-confi namiento por género (en %).

Para entender si los hábitos de consumo adquiridos durante el confi namiento 

cambiarán después de eliminar las medidas de confi namiento en la provincia de El 

Oro, se elaboraron preguntas relacionadas. Estas consideraban simultáneamente los 

hábitos adquiridos durante la pandemia (So) y si estos hábitos cambiarían después del 

levantamiento del confi namiento (Sf).

Para presentar los resultados combinados de estas preguntas, se utilizó una tabla 

cruzada con las frecuencias relativas de las respuestas, acompañada de los resultados 

de una prueba Chi-cuadrado (Chi2) a un nivel de confi anza del 95%, con el fi n de testar la 

hipótesis de dependencia entre las variables.

Relación entre hábitos durante y después del confi namiento

La Tabla 3 muestra la relación entre la proporción de informantes que empezaron 

a utilizar pagos electrónicos para pagar productos durante la pandemia (So) y la 

proporción de informantes que una vez levantado el confi namiento dejarán de usar estos 

medios electrónicos (Sf).

Resultados destacados:

• El 71.43% de los que empezaron a usar pagos electrónicos para productos 

durante la pandemia no tienen previsto cambiar sus hábitos una vez levantado 

el confi namiento.
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• Un 11.90% dejará de usar pagos electrónicos inmediatamente después del 

levantamiento del confinamiento.

• Un 9.13% dejará de usar estos medios después de 3 meses.

• Un 6.35% dejará de usarlos después de 6 meses.

Por otra parte, entre los que no empezaron a usar pagos electrónicos para 

productos durante la pandemia:

• El 46.90% no cambiará sus hábitos de pago con medios electrónicos.

• El 28.97% dejará de usar medios de pagos electrónicos inmediatamente 

después del levantamiento del confinamiento.

• Un 13.10% no está seguro de cuándo cambiará.

• Un 8.97% dejará de usar medios de pagos electrónicos después de 3 meses.

• Apenas un 2.07% dejará de usar estos medios después de 6 meses.

Según la prueba de Chi2, a un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis 

nula de independencia entre las variables, sugiriendo que los hábitos adquiridos 

durante el confinamiento están relacionados con las percepciones a futuro de los 

consumidores respecto a sus hábitos de usar pagos electrónicos para productos una 

vez levantado el confinamiento.

Tabla 3. Uso de pagos electrónicos durante y después del confinamiento para productos (en %).

So
Sf

Total
1 2 3 4 5

Si 11.90 9.13 6.35 71.43 1.19 100.00

No 28.97 8.97 2.07 46.90 13.10 100.00

Total 18.14 9.07 4.79 62.47 5.54 100.00

Nota. * Pearson chi2(4) = 50.7363 Pr = 0.000. So: se refiere a la situación durante el confinamiento por la pandemia, 
Sf: se refiere a la situación futura después del levantamiento del confinamiento. Leyenda de las columnas del 
cuadro: 1: Inmediatamente, 2: Después de 3 meses, 3: Después de 6 meses, 4: No cambiará, 5: Otro período.

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio proporcionan una visión integral de los hábitos 

de consumo en pagos electrónicos durante y después de la pandemia de COVID-19 en 

la provincia de El Oro. La investigación reveló que una significativa proporción de los 

consumidores adoptó el uso de pagos electrónicos para diversos servicios y productos 

durante el confinamiento, y muchos de ellos planean continuar con estos hábitos una 

vez que las restricciones se levanten. Sin embargo, también se observó una notable 

cantidad de individuos que indican que cambiarán sus hábitos de pagos electrónicos 

post-pandemia.
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4.1 DISCUSIÓN

La transición hacia pagos electrónicos durante la pandemia puede ser atribuida 

a varios factores, incluyendo la necesidad de mantener el distanciamiento social, las 

restricciones de movilidad y el cierre temporal de tiendas físicas. La rápida adopción de 

tecnologías digitales por parte de los consumidores en general, y de forma particular de 

El Oro, refleja una tendencia global hacia la digitalización y un aumento en la confianza en 

las transacciones en línea. 

Si bien una mayoría significativa de los consumidores planea continuar usando 

pagos electrónicos, una porción relevante expresó su intención de revertir a métodos 

tradicionales una vez levantadas las restricciones. Esto podría estar relacionado con 

factores como la falta de acceso a tecnologías digitales, desconfianza en la seguridad de 

las transacciones en línea, o simplemente una preferencia por interacciones cara a cara 

(Kumar et al., 2020; Talwar et al., 2021; Liu et al., 2022).

El análisis por género mostró que los hombres tendieron a adoptar pagos 

electrónicos en mayor proporción para otros servicios durante la pandemia en comparación 

con las mujeres, esto concuerda con Peters et al. (2023). Sin embargo, estas diferencias no 

fueron estadísticamente significativas para los pagos de servicios básicos y productos. Esta 

disparidad sugiere que podría haber diferencias en las percepciones de riesgo, comodidad 

o accesibilidad entre géneros que merecen una investigación más profunda (Apriani, 2023).

Para los proveedores de servicios y productos, estos resultados subrayan la 

importancia de continuar mejorando las plataformas de pagos electrónicos, enfocándose 

en la seguridad, facilidad de uso y accesibilidad (Mahesh y Ganeth-Bath, 2022; Poudel et 

al., 2022). Las instituciones financieras deben fortalecer la confianza en estos sistemas 

mediante la implementación de medidas robustas de ciberseguridad y educación 

financiera. Para los reguladores, es crucial desarrollar políticas que promuevan la inclusión 

digital y aseguren que todos los sectores de la sociedad puedan beneficiarse de las 

ventajas de la digitalización (Ernawati, 2023).

Si la adopción de pagos electrónicos se mantiene post-pandemia, es posible que 

el comercio local experimente un aumento en las ventas debido a la mayor comodidad 

y accesibilidad de las transacciones digitales (Apriani, 2023; Apriani et al., 2023). Sin 

embargo, los negocios deben adaptarse continuamente a las tecnologías emergentes 

para satisfacer las expectativas de los consumidores.

La implementación de programas educativos sobre el uso de tecnologías 

digitales podría aumentar aún más la adopción de pagos electrónicos. Las iniciativas 

de alfabetización digital pueden reducir la brecha tecnológica y asegurar que más 
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individuos se sientan cómodos y seguros al realizar transacciones en línea (Simanullang 

et al., 2023). La experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 puede preparar 

mejor a los consumidores y comerciantes para futuras crisis. La capacidad de adaptarse 

rápidamente a métodos de pago digitales podría ser determinante para mantener la 

resiliencia económica en escenarios similares.

4.2 CONCLUSIONES

Durante la pandemia, el 64.23% de los encuestados comenzaron a utilizar pagos 

electrónicos para cancelar servicios básicos, el 68.77% para otros servicios y el 63.48% 

para productos. Estos porcentajes muestran una clara tendencia hacia la digitalización 

de los métodos de pago como respuesta a las restricciones de movilidad y el temor 

al contagio. La adopción de pagos electrónicos fue impulsada principalmente por la 

necesidad de mantener la operatividad de los negocios y facilitar el acceso a bienes y 

servicios esenciales. Este cambio en los hábitos de consumo destaca la resiliencia y 

adaptabilidad de los consumidores y comerciantes de El Oro.

Una vez levantadas las restricciones, el 61.21% de los encuestados indicaron 

que no cambiarán sus hábitos de uso de pagos electrónicos para servicios básicos, el 

64.74% para otros servicios y el 62.47% para productos. Estos hallazgos sugieren que los 

pagos electrónicos se han consolidado como una opción preferida por una mayoría de 

los consumidores, lo cual tiene importantes implicaciones para el sector financiero y los 

proveedores de servicios y productos. La seguridad, comodidad y eficiencia de los pagos 

electrónicos han jugado un papel crucial en su adopción y probable permanencia.

Basado en lo antes expuesto, la pandemia de COVID-19 ha catalizado un cambio 

significativo en los hábitos de consumo en la provincia de El Oro, con una notable adopción 

de pagos electrónicos. Aunque la mayoría de los consumidores parecen dispuestos a 

mantener estos hábitos post-pandemia, es esencial continuar investigando y abordando 

las barreras que podrían impedir una adopción más amplia y sostenida. Las estrategias 

para fomentar la confianza, accesibilidad y educación digital serán fundamentales para 

asegurar que los beneficios de la digitalización se extiendan a toda la población.
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