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Seguimiento de los principales indicadores de la economía

SECCIÓN DE
COYUNTURA:

Nos complace poner a su consideración la edición número veinticinco del Boletín 
de Política Económica (BPE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
(FCSH) de Espol. Este boletín contiene importante información y estudios relevan-
tes para la discusión de las políticas económica, productiva y educativa del país. 
Empezamos con nuestra sección de coyuntura donde se abordan los indicado-
res económicos más importantes del sector real y del mercado laboral. Adicio-
nalmente, esta sección incluye un análisis de posibles escenarios inflacionarios 
debido al aumento del IVA que se produjo en abril de este año.

El tema central de esta edición se relaciona con las habilidades digitales en el 
sector productivo. El artículo central, a cargo de Ronald Campoverde, realiza un 
detallado estudio de las competencias digitales y su relación con la intención 
emprendedora. El autor nos muestra cómo la transformación digital ha impac-
tado las habilidades digitales, y, enseguida explica cómo estas influyen en el em-
prendimiento dentro del contexto ecuatoriano. 

Nuestro tema central continúa con el trabajo elaborado por María Luisa Gran-
da y José Campoverde, quienes presentan una evaluación de las habilidades 
necesarias para la transformación digital empresarial en Ecuador. Los autores 
utilizan información de la herramienta “Chequeo Digital” correspondiente al 
periodo 2020-2023 para describir el nivel de madurez digital de las empresas 
ecuatorianas y reportan interesantes resultados relevantes para la política pro-
ductiva del país.

Esta edición del BPE también incluye un interesante análisis de Gustavo Solórza-
no acerca de la teoría de la inversión. En particular, el artículo analiza las decisio-
nes de inversiones en un contexto en el que existe incertidumbre y en donde un 
valor actual neto (VAN) no es el único indicador por considerar para tomar una 
decisión. El autor usa ejemplos prácticos para explicar cómo tomar decisiones 
de inversión ante la presencia de incertidumbre. 

Finalmente, Sebastián Vega, Bernard Moscoso y Camila Espinosa realizan un es-
tudio descriptivo y exploratorio del uso del Internet y Dispositivos electrónicos en la 
educación en Ecuador. A pesar de que los resultados no tienen una interpretación 
causal, los mismos sugieren asociaciones fuertes entre el uso de TICs y las notas de 
estudiantes que merecen ser explorados profundamente en estudios posteriores.

El BPE culmina con un cuadro de información económica en formato de series 
de tiempo que está a disposición de nuestros lectores que deseen realizar una 
ágil consulta a los principales indicadores económicos del país. 

El equipo del Centro de Investigación Económicas ha trabajado arduamente 
para que el BPE siga siendo un referente en el debate informado y documentado 
de los temas más relevantes para la economía y sociedad ecuatoriana. Muchas 
gracias por su atención y lectura.
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Las proyecciones sobre el crecimiento económico de Ecua-
dor para el año 2024 varían, pero coinciden en que el crecimiento 
promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de América del Sur 
superará a lo pronosticado para el país. El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) ofrecía una perspectiva optimista para Ecua-
dor en octubre 2023, proyectando un crecimiento del 1.8%, muy 
cercano al 2% estimado para América del Sur, lo que sugiere que 
Ecuador podría seguir una tendencia de crecimiento similar a la 
de su región.

En contraste, el Banco Mundial (BM) en su estimación reali-
zada en enero 2024 prevé un crecimiento del 1.8% para la región, 
mientras que para Ecuador ofrece una perspectiva menos opti-
mista proyectando tan solo un 0.7% de crecimiento, menos de la 
mitad del promedio regional. Finalmente, el Banco Central del 
Ecuador (BCE) en marzo del 2024 publicó una cifra intermedia, 
con una proyección de crecimiento de 1%, situándose entre las 
estimaciones del BM y del FMI. 

Esta ultima estimación esta fundamentada en la evolución 
esperada de las Exportaciones de bienes y servicios, que tiene 
un crecimiento esperado del 4.2%, que según el BCE viene expli-
cado por la disminución de los riesgos asociados al Fenomeno 
del Niño y a un posible incremento en los precios internacionales 
del cacao. 

Adicionalmente, se espera que la Formación Bruta de Ca-
pital Fijo (FBKF) crezca un 1.3%, principalmente impulsada por 
inversiones significativas en infraestructura. Asimismo, se ve 
preveé un incremento del 1.1% del Gasto de Consumo Final del 
Gobierno General explicado por el aumento de sueldos y salarios 
en sectores de educación, salud, y Asuntos internos y Defensa 
Nacional, en respuesta a los desafíos de inseguridad que enfren-
ta el país. 

Por otro lado, el Gasto del Consumo Final de los Hogares se 
espera que crezca un 0.7% siendo este el componente con me-
nor crecimiento. Este aumento se verá limitado por un mayor 
nivel de inflación y por las repercusiones del posible impacto 
que tendrán los hogares por el incremento de los 3 p.p del IVA, 
afectando el poder adquisitivo de los hogares. Ver Figura 2.

En cuanto a las previsiones del Valor Agregrado Bruto (VAB) 
por industrias, el BCE proyecta tanto crecimiento como contrac-
ciones en diversos sectores de la economía ecuatoriana para 
este año 2024. Entre las expectativas más destacadas, se prevé 
un incremento anual del 4.4% en los refinados de petróleo y un 
4.3% en el suministro de electricidad y agua. Este ultimo sector 
resalta particularmente, ya que se posiciona como el segundo de 
mayor crecimiento, a pesar de la intensificación de la crisis eléc-
trica que ha afectado al país desde finales de 2023. 

Además, se anticipa un crecimiento del 3.1% en el sector 
de alojamiento y comidas, y un 2.1% en el ámbito de información 

y comunicación. Sin embargo, también se ha previsto que las ac-
tividades de los hogares como empleadores experimentaran un 
decrecimiento de 1.6% en lo que queda del 2024.  Ver Figura 3.

SECTOR REAL

Figura 1: Predicciones de crecimiento económico para el 2024
de América del sur y Ecuador.

Figura 2: Proyección del crecimiento de los componentes del PIB

Figura 3: Variación del VAB por industrias mas afectadas

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE.  
Elaboración: CIEC−Espol.

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE.  
Elaboración: CIEC−Espol.

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE.  
Elaboración: CIEC−Espol.
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En marzo del 2024, la Tasa de Participación Bruta (TPB) se 
estimó en 46.0% lo cual representa una disminución de 0.4 pp 
con respecto al mismo periodo en el año anterior, sin embargo 
esta diferencia no es estadísticamente significativa. Además, la 
TPB del sector rural para el periodo mencionado fue 49.9%, su-
perando la tasa del sector urbano que se estimó en 44.2%. Am-
bas tasas experimentaron un aumento de 0.3 y 0.5 pp respecti-
vamente tomando como punto referencial marzo del 2023. 
Ninguna de estas diferencias temporales fueron significativas. 
Ver Figura 4.

A escala nacional, la proporción de empleo adecuado al-
canzó el 34.4%. En el entorno urbano, esta cifra fue del 44.0%, 
mientras que en las zonas rurales fue del 16.3%. Durante el pe-
ríodo analizado, a nivel nacional, se observó que los hombres 
tenían una proporción más alta de empleo adecuado (38.5%) en 
comparación con las mujeres (28.7%).

En marzo del 2024, el subempleo representó un 20.3% a 
nivel nacional. Esto significó un aumento no significativo de 0.5 
pp respecto al año anterior. Además, en áreas urbanas la tasa 
se situó en 20.4%, mientras que en zonas rurales fue del 20.1%. 
Ver Figura 5.

MERCADO LABORAL

La tasa de desempleo a nivel de país aumentó no significa-
tivamente en el periodo comprendido entre marzo del 2023 y 
marzo 2024. pasando de 3.6% a 3.8%. Además, a nivel urbano, 
tambien se puede evidenciar un aumento no significativo de 0.3 
pp durante el mismo periodo. En contraste, a nivel rural se expe-
rimentó una disminución no significativa de la tasa de desem-
pleo de 0.3 pp situándose en 1% para marzo del presente año. 
Ver Figura 6.

Por otro lado, la tasa de desempleo desagregada por gé-
nero demuestra que, para el periodo mencionado, el desempleo 
de mujeres es de un 4.2%, mientras que los hombres esta tasa 
alcanza un 3.4%. La diferencia en la proporción de mujeres y 
hombres desempleados para este periodo (0.8 pp). Ver Figura 7.

Por último, se estimó que el 40.7% de las personas em-
pleadas en el país trabajan en el sector formal, mientras que el 
55.4% lo hacen en el sector informal. Además, un porcentaje me-
nor, el 3.9%, se dedica al empleo doméstico o no está clasifica-
do. Estos datos sugieren que la informalidad laboral sigue sien-
do predominante entre los ecuatorianos que tienen empleo.

Figura 4: Tasas de Participación Bruta a nivel nacional, urbano y rural

Fuente: ENEMDU – INEC.  
Elaboración: CIEC−Espol.

Figura 6: Evolución de la Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural 

Fuente: ENEMDU – INEC. 
Elaboración: CIEC−Espol.
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Figura 5: Variación anual de los componentes principales de empleo

Fuente: ENEMDU – INEC.  
Elaboración: CIEC−Espol.

Figura 7: Tasa de desempleo desagregado por género (porcentaje de la PEA)

Fuente: ENEMDU – INEC. 
Elaboración: CIEC−Espol.
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ÍNDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR

En marzo del 2024, la inflación anual medida a través del ín-
dice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 2.75% lo que sig-
nificó un incremento en referencia al valor estimado para abril del 
2023 (0.31%).  Por otro lado, la inflación anual medida a través del 
Índice de precios al productor (IPP) fue de 5.26% en el cuarto mes 
del año, 3.71 pp menos que lo registrado para el mismo periodo en 
el año anterior. Ver Figura 8.

En abril de 2024, los precios de los bienes experimentaron 
un incremento mensual de 0,38%, lo cual equivale a un aumento 
del 0,31pp con respecto a abril del 2023. Asimismo, los servicios re-
gistraron un aumento de precios del 0,18% a diferencia del 0,35% 
registrado en el mismo mes del 2023.

Entre los productos y servicios con la mayor variación por-
centual positiva anual nacional se destacan productos alimenti-
cios n.e.p., que registraron un aumento del 13.51% para abril del 
2024, seguidos por una variación del 12.38% en pan y cereales, y 
un 11.56% en equipos fotográficos y cinematográficos e instrumen-
tos ópticos. Por otra parte, la mayor variación porcentual negativa 
anual nacional se distinguen los equipos telefónicos y de facsímile 
con una disminución anual del 12.12%, le siguen los aceites y gra-

sas con un 9.07% y los equipos de procesamiento e información 
con un 7.41% . Ver Figura 9.

Al examinar las variaciones mensuales de precios por región, 
se observó que en la Región Costa experimentó un aumento del 
1.31%, mientras que en la Región Sierra apenas existió una varia-
ción de un 1.24%. En cuanto a variaciones anuales, las ciudades de 
la Región Costa tuvieron un incremento del 3.42%, en comparación 
con el 2% de las ciudades de la Región Sierra. Ver Figura 10.

En lo que refiere, a los productos con IVA, para el cuarto mes 
del 2024 se estimó una variación porcentual anual del 1,97% mien-
tras que el porcentaje de los productos sin IVA se situó en 3.45%. Las 
diferencias en referencia al mismo periodo del 2023 fueron de 0.95 
pp y -0.31 pp respectivamente. Los productos con IVA alcanzaron su 
mayor variación negativa en febrero del 2024, siendo esta -0.55% 
y teniendo una alza mas pronunciada en el mes de abril del 2024.

Por otro lado, la variación porcentual anual de productos 
transables pasó de 2.14% en abril del año pasado a 3.16% en abril 
del presente año, mientras que para los productos no transables se 
puede evidenciar una disminución en el mismo periodo, pasando 
esta de 2.83% a 2.23%. Ver Figura 11.

Figura 8: Evolución de la inflación a nivel nacional

Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Precios al 
Productor (IPP)– INEC.  
Elaboración: CIEC−Espol.

Figura 10: Inflación nacional y por regiones

Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC)- INEC.
Elaboración: CIEC−Espol.
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Figura 11: Variación porcentual anual por agregados descriptivos del INEC

Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC)- INEC.
Elaboración: CIEC−Espol.
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AUMENTO DEL IVA EN ECUADOR: 
EFECTOS INFLACIONARIOS

El 11 de enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel No-
boa, declaró el estado de “Conflicto Armado Interno” en respues-
ta a una ola de violencia caracterizada por vandalismo, disturbios, 
actos terroristas, entre otros. En este contexto, el presidente re-
mitió el Proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Ar-
mado Interno, la crisis social y económica, el cual entro en vigor 
el 12 de marzo del 2024.

Esta ley tiene varios puntos relevantes. Entre ellos se introdu-
ce una tarifa variable para el IVA, con un mínimo del 13% y un 
máximo del 15%. Por lo que, se implementó una medida tempo-
ral que incrementa esta tasa de un 12% a un 15%, efectiva desde 
el 1 de abril del 2024. 

Antes de que se realice este aumento, esta tasa era una de las 
más bajas en el contexto regional. Actualmente, con el cambio 
realizado, el Ecuador se posiciona en una situación más alineada 
con el promedio latinoamericano ubicándose por debajo de las 
tasas aplicadas en países vecinos como Perú y Colombia, que im-
ponen un IVA del 18% y 19% respectivamente. Ver Figura 12.

La importancia del IVA para las autoridades fiscales radica en 
que es parte fundamental de la estructura tributaria ecuatoriana, 
representando aproximadamente el 48.5% del total de los ingre-
sos tributarios recaudados en el año. Ver Figura 13. 

Es importante mencionar que el aumento de 3 puntos por-
centuales en la tasa del IVA no necesariamente implica un aumen-

to de precios del 3%. En primer lugar, en los casos en que el precio 
antes de impuestos se mantenga, la variación de precio final sería 
de 2.67%. Pero es muy importante tener en cuenta que 151 pro-
ductos de la canasta básica no pagan IVA. 

Además, es importante considerar la elasticidad-precio de la 
demanda, que sugiere que no necesariamente todo el incremen-
to de costos se traslada a los consumidores, ya que algunos em-
presarios podrían abstenerse de aumentar precios para evitar 
una disminución en las ventas, o en muchas ocasiones, los precios 
al consumidor no se ajustan inmediatamente ante variaciones de 
costos debido a las implicaciones de cambiar los precios exhibi-
dos (costos de menú).

En contraste, el incremento en el costo de la gasolina sí afec-
tará directamente los costos de transporte de una amplia gama 
de productos, potencialmente generando presión inflacionaria 
general. Finalmente, es posible que en mercados poco competi-
tivos exista especulación y redondeo hacia el alza que provoquen 
presión en los precios.

Es así, que el impacto de esta política en los precios es multi-
factorial y su efecto concreto solo podrá ser estimado en el futu-
ro. Sin embargo, considerando los factores descritos anterior-
mente, esperamos que el aumento de precios provocado por el 
cambio de la tasa del IVA sea significativamente menor al 3%.

Figura 12: IVA de países de América Latina y el Caribe

Fuente: CIAT, IBFD.
Elaboración: CIEC−Espol.

Figura 13: Estructura tributaria de Recaudación (Año 2023)

Fuente: Servicios de Rentas Internas - SRI.
Elaboración: CIEC−Espol.
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Competencias Digitales e Intención Emprendedora

Autor: Ronald Campoverde Aguirre

Introducción

En los últimos años se ha acelerado la transformación en el en-
torno de negocios, con cambios que se caracterizan por su velo-
cidad y profundidad. Este nuevo entorno, genera un gran desafío 
para la sostenibilidad de las organizaciones, pero también ofrece 
oportunidades para las empresas nuevas y existentes. Por ejem-
plo, en un estudio de IBM en el que participaron más de 3 mil 
CEOs de empresas de más de 30 países, indica que 3 de cada 4 
CEOs consideran que las organizaciones triunfadoras tienen apli-
caciones más avanzadas de Inteligencia Artificial (IA), pero solo 
el 29% de los consultados consideran que sus equipos tienen la 
experiencia para adoptar IA generativa1 (IBM, 2023) .

A pesar de los cambios generalizados en el entorno global, exis-
ten diferencias entre los países para proveer un escenario favo-
rable para hacer negocios. En América Latina, la diferencia en la 
facilidad para hacer negocios, lleva a México como país mejor 
ubicado en el puesto 60 del ranking, mientras que Venezuela se 
ubica en la posición 188, siendo el país peor ubicado según el In-
forme Doing Business (Banco Mundial, 2023). Pese a ello, los paí-
ses de la región han evidenciado una importante recuperación de 
los niveles globales de competitividad desde el 2020 (Word Eco-
nomic Forum, 2023).

En el caso de Ecuador, según el último reporte de Competitividad 
Global, ha bajado 6 posiciones en el ranking, cayendo en 10 de los 
12 pilares evaluados. La desaceleración de la actividad empresa-
rial en el Ecuador, ha llevado que los niveles de empleo pleno 
lleguen a 3.3% en la zona urbana y 19.5% en zona rural durante 
2023 (INEC, 2024). Este escenario trae como consecuencia que el 
52.5% de la población con empleo corresponda a personas del 
sector informal, teniendo un crecimiento de 1.9 puntos porcen-
tuales entre 2022 y 2023.

Las condiciones de empleo ha generado que en Ecuador exista 
una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)2 de 36.2%, una de las 
más altas de la región, según el informe GEM - Ecuador (Lasio et 
al., 2020). Según este informe, el 53% de la TEA en Ecuador co-
rresponde a personas con intención de iniciar un negocio en los 
próximos tres años y solo el 14.7% de los consultados tienen ne-
gocios operando durante más de 42 meses.  

Sin embargo, pese a la importante actividad emprendedora, la 
tasa de fracaso de nuevos emprendimientos es llamativamente 
alta. Estos resultados pueden ser atribuidos a la dificultad para 
hacer negocios en el Ecuador, pero también pueden ser atribui-
dos al nivel de conocimiento y experiencia de los emprendedo-
res. Sin embargo, según el Reporte del GEM-Ecuador, las princi-
pales causas de cierre de negocio en Ecuador son por motivos 
personales (32.7%) y falta de rentabilidad (25.2%). 

Para el caso ecuatoriano, la principal motivación para emprender 
incluye la búsqueda de oportunidades de negocios, necesidad de 
generación de ingresos adicionales y falta de oportunidades la-
borales en el mercado laboral tradicional (Lasio et al., 2020). Este 
escenario genera que el emprendimiento en el Ecuador no solo 
sea una alternativa viable y deseable sino necesaria.

Según los datos del reporte GEM – Ecuador, el 78.3% de los en-
cuestados dijeron tener las capacidades necesarias para em-
prender, siendo el principal indicador de percepción individual. 
Pese a ello, Ecuador se ubica en el lugar 85 del ranking mundial 
de Competitividad de Talento Global y en el puesto 11 a nivel de 
América Latina y Caribe (INSEAD, 2023). Mientras que, el Índice de 
Conocimiento Global, ubica a Ecuador en el puesto 89 de 154 del 
ranking, pero respecto al indicador relacionado al conocimiento 
tecnológico lo ubica en el puesto 99 (PNUD, 2021).

1. Se refiere a sistemas o modelos de inteligencia artificial diseñados para generar datos nuevos, como imágenes, texto, música u otros tipos de contenido creativo
2. La TEA incluye a todas las personas adultas que están en el proceso de iniciar un negocio o han iniciado uno que no ha sobrepasado del umbral de 42 meses.



P
ág

. 1
6

Bo
le

tín
 d

e 
Po

lít
ic

a 
E

co
nó

m
ic

a 
- 

H
ab

ili
d

ad
es

 d
ig

ita
le

s 
en

 e
l s

ec
to

r 
p

ro
d

uc
tiv

o

3. Búsqueda realizada en abril 2024.

Transformación Digital y Habilidades Digitales 

La transformación digital ha tenido un importante cambio en los 
distintos aspectos de la vida humana (Paredes et al., 2024). Se es-
tima que a nivel mundial, diariamente una persona pasa 6 horas 
y 37 minutos en internet en cualquier tipo de dispositivo, esto co-
rresponde a un incremento del 8.4% en un horizonte temporal de 
10 años. Sin embargo, el promedio mundial es significativamente 
menor a países de la región como Brasil, Argentina o Colombia 
que destinan más de nueve horas en internet (Datareportal, 2024).

En el entorno de transformación digital, las habilidades digitales 
se vuelven habilidades distintivas y necesarias. Según un estudio 
del Institute for Business Value (IBM), entre los factores externos 
que más afectarán a las empresas son los factores tecnológicos y 
la dificultad de tener una fuerza laboral con las competencias ne-
cesarias (IBM, 2023). El Global Skills Report (2023), que se basa en 
los datos de 124 millones de estudiantes registrados en Coursera 
y provee tendencias regionales y nacionales en torno a compe-
tencias y oportunidades de talento, ubica a Ecuador en el pues-
to 40 de 100 países según el dominio de habilidades globales, 
logrando un cumplimiento de 20% de habilidades de negocios, 
72% de habilidades de tecnología y 59% en habilidades de cien-
cia de datos, cifras menores al promedio regional. Según dicho 
reporte, en la región se evidencia un mayor interés en invertir en 
educación sobre software, habilidades digitales y herramientas 
de programación.

El uso generalizado de la tecnología en los procesos de las orga-
nizaciones y en la vida cotidiana; por medio de la adopción de 
nuevas tecnologías, inteligencia artificial, automatización y ana-
lítica de datos; han contribuido a la mejora en la productividad y 
competitividad. Para los países de altos ingresos, la productivi-
dad de trabajo se estima en USD 55.72 por hora, USD 19.32 para 
países de ingresos medios altos, USD 8.91 para países de ingresos 
medio bajo y para los países de ingresos bajos se estima USD 3.18. 
La adopción de la tecnología y mejores prácticas de gestión han 
contribuido al crecimiento de la productividad laboral a un ritmo 
mayor que el aumento salarial, pero su impacto ha sido mayor en 
los países con mayor nivel de desarrollo (IBM, 2023).

Para poder entender los antecedentes y efectos de los cambios 
generados por la transformación digital, la temática ha recibido 
un alto interés de estudio. Según una revisión en la página web de 
Scopus, se han publicado cerca de 16 mil artículos relacionados a 
la transformación digital (Paredes et al., 2024). Mientras que, por 
medio de una búsqueda en Google Scholar, se presentaron 16.5 

mil resultados de publicaciones relacionados a transformación 
digital desde el 20233. Una parte importante de estudios se han 
enfocado en conocer cómo las habilidades de los trabajadores se 
ajustan a nuevos requerimientos de trabajos intensivos en el uso 
de tecnología.

Por otro lado, las habilidades digitales se muestran como un gru-
po de competencias relacionadas al uso de tecnología e infor-
mática. Para su evaluación, se suelen utilizar herramientas que 
permitan capturar el conocimiento y competencias desde una 
perspectiva práctica. Sin embargo, estudios recientes han utiliza-
do herramientas basadas en la psicología, que permite evaluar 
el conocimiento desde una perspectiva intrínseca teniendo a la 
teoría cognitiva como marco teórico, para el estudio de las habi-
lidades digitales.

Entre los factores internos de la teoría cognitiva social, la auto-
eficacia es la creencia de la propia capacidad del individuo para 
completar una tarea, cumplir un objetivo o enfrentar desafíos. 
En otras palabras, la autoeficacia es la habilidad de las personas 
para ejecutar las acciones necesarias y las competencias perso-
nales que pueden controlar ciertas situaciones, determinando lo 
que las personas piensan y hacen (Lukito et al., 2022).

La adopción de la 
tecnología y mejores 

prácticas de gestión han 
contribuido al crecimiento 

de la productividad laboral 
a un ritmo mayor que el 

aumento salarial.
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Habilidades Digitales y Emprendimiento

Actualmente, en el entorno altamente dinámico y competiti-
vo, las personas quieren tener su propio negocio y manejar sus 
ingresos, por ello el emprendimiento es un aspecto clave en la 
economía (Marin & Chitimiea, 2020). Estudios han buscado iden-
tificar la relación entre la educación emprendedora y la inten-
ción emprendedora. 

Un claro ejemplo es el estudio realizado por Ginanjar (2016) que, 
por medio de un estudio experimental basado en teoría de com-
portamiento planificado, encontró que la educación emprende-
dora tiene una mayor incidencia en el comportamiento empren-
dedor, aunque indican que esta relación no es uniforme en todos 
los contextos.

Dada la importancia que tiene el uso de herramientas digitales, 
se ha analizado en distintos tipos de aplicaciones como es el caso 
en actividades relacionadas al emprendimiento en el entorno de 
transformación digital. En el caso educativo, estudios recientes 
han buscado conocer cuáles son las bases de las habilidades digi-
tales relacionadas al emprendimiento y cómo se forman (Garces 
et al., 2023). Por ello, la mentalidad emprendedora es esencial en 
un entorno de trasformación digital. 

Así, las universidades buscan crear un ecosistema para que los 
estudiantes no solo puedan desarrollar habilidades técnicas sino 
también habilidades blandas relacionadas a las competencias in-
trínsecas del individuo como: motivación, aptitud y aspectos de 
autoimagen y rol social (Garces et al., 2023). Por ello, el enfoque 
digital del emprendimiento ha sido analizado desde una pers-
pectiva multidimensional en la que han participado sistemas de 
información, ciencias políticas y psicológicas (Garces et al., 2023). 

Es así que, según los rankings internacionales, los ecuatorianos 
tienen deficiencias de conocimientos necesarios en un entorno 
de transformación digital, lo cual limitaría el potencial creci-
miento de nuevos negocios y existentes. Sin embargo, los ecua-
torianos consideran tener los conocimientos necesarios para 
iniciar un emprendimiento. Lo anterior puede ser explicado por 
el efecto Dunning-Kruger; en donde a pesar que se evidencia 
un nivel de deficiencias de conocimientos necesarios en un en-
torno de transformación digital, los individuos sobreestimarían 
sus conocimientos para emprender, generando una motivación 

Las habilidades digitales, se han analizado desde la perspectiva 
de la autopercepción sobre la competencia personal, por medio 
de la autoeficacia sobre la eficiencia del uso de sistemas digitales. 
Esta última ha sido asociada con la teoría cognitiva social, con lo 
cual sugiere que el aprendizaje sobre aspectos tecnológicos no 
solo se aprende a partir de la experiencia, sino también a partir 
de la observación. Según esta teoría, el aprendizaje es influencia-
do por factores cognitivos internos y ambientales.  

Paredes et al., (2024) realizó un estudio por medio de revisión 
sistemática de literatura en el que encontró una diversidad de 
constructos relacionados a la autoeficacia y tecnología, lo cual 
genera dificultades adicionales para la discusión y comparación 
de resultados.

Sin embargo, estudios previos se han basado principalmente en 
el marco DIGCOMP desarrollado por la Comisión Europea, el cual 
consta de cinco factores: (a) Información y datos; (b) Comunica-
ción y colaboración; (c) Creación de contenido digital; (d) Segu-
ridad y (e) Resolución de problemas (Paredes et al., 2024). Sin 
embargo, en algunos estudios han utilizado parcialmente estos 
factores integrando otros marcos conceptuales.

Nota: Tomado de Paredes et al. (2024)
Elaboración: Autor

Tabla 1: Constructos asociados a la autoeficacia y tecnología. 

Confianza en el uso de tecnología 

computacional de manera efectiva

Confianza en el uso de internet de manera 

efectiva

Confianza en el uso de información y 

tecnologías de comunicación 

Confianza en el uso de tecnologías 

computacionales contemporáneas en 

distintos niveles

Confianza para navegar y adaptarse 

eficazmente a la tecnología en entornos 

digitales

EnfoqueConstructo

Confianza en el uso de internet de manera 

efectiva

Confianza en el uso de tecnologías 

computacionales contemporáneas en 

distintos niveles

Computer Self-E�icacy

Internet Self-E�icacy

ICT Self-E�icacy

Technology Self-E�icacy

Digital Self-E�icacy      
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para iniciar nuevos negocios, aunque estos tienen poco poten-
cial de crecimiento. 

Pese a la posible sobreestimación de sus habilidades para em-
prender, los ecuatorianos están conscientes de la importancia del 
desarrollo de sus habilidades digitales. Con ello, se podría postu-
lar que los conocimientos tecnológicos contribuyen al inventario 
de conocimiento que consideran necesarios para realizar sus ac-
tividades laborales o emprendimiento.

Los estudios relacionados a las habilidades digitales y empren-
dimiento son aún escasos desde la perspectiva de la psicología, 
debido a que no hay una taxonomía para la evaluación de las habi-
lidades digitales. Para ello, investigadores de ESPOL con investiga-
dores de TEC de Monterrey, realizaron un estudio en que validaron 
la escala de Autoeficacia Digital4, basado en el marco de DIGComp, 
para el idioma español. Con lo cual se sugieren estudios relacio-
nados al efecto de las dimensiones de Autoeficacia digital en la 
intención de emprendimiento para distintos tipos de muestras.

Así como las empresas buscan desarrollar capacidades dinámi-
cas para mantener ventajas competitivas a lo largo del tiempo, 
los individuos buscan reconfigurar sus competencias para des-
empeñar de manera efectiva sus diferentes tipos actividades en 
un entorno de transformación digital. Las habilidades digitales 
son consideradas un set de competencias personales, compor-
tamientos, actitudes y características que permiten al individuo 
adaptarse a las nuevas condiciones de un entorno dinámico. 
Por la importancia de las actividades de emprendimiento en la 
economía ecuatoriana, se considera relevante conocer las com-
petencias necesarias para que los ecuatorianos puedan mejorar 
los resultados de sus emprendimiento. En este estudio, se en-
contró que existen diferencias entre el nivel de conocimientos 
y competencias de los ecuatorianos, reportados en indicadores 
internacionales, con el nivel de percepción de conocimiento que 
creen tener para emprender, generando un efecto Dunning-Kru-
ger. En conclusión, el presente estudio realizó una revisión de la 
importancia de la percepción de habilidades digitales para me-
jorar la intención y efectividad emprendedora, aportando con 
antecedentes y líneas de investigación para futuros estudios.

Conclusiones

4. Descrita como la creencia del individuo sobre el uso efectivo de la tecnología en entornos digitales (Paredes et al., 2024).  
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La dimensión de Tecnologías y Habilidades digitales se define 
como el nivel de habilidades digitales en la empresa, el grado y 
facilidad de uso de las tecnologías, y la percepción de importan-

¿Qué tan desarrolladas están las habilidades para la Transformación Digital de las 
empresas en el Ecuador?

Autores: María Luisa Granda
Decana de ESPAE-ESPOL

José I. Campoverde
Asistente de investigación de ESPAE-ESPOL

Introducción Modelo de Madurez digital 

La Figura 1 muestra el modelo de madurez digital utilizado por 
la herramienta Chequeo Digital. Adicional a las 8 dimensiones, el 
modelo define y mide 3 condiciones para la digitalización: acti-
tud, preparación y conocimiento.  Según los resultados del Che-
queo Digital, las empresas pueden encontrarse en 5 niveles de 
madurez digital: inicial, novato, competente, avanzado o experto. 
En el nivel inicial, la empresa no posee conocimientos ni habili-
dades para iniciar el proceso de digitalización, y en el otro extre-
mo, nivel experto, la empresa ha recibido ganancias de eficiencia 
derivadas de la aplicación de tecnologías digitales y el desarrollo 
de una cultura interna, ampliando su oferta y creando valor para 
sus clientes.

Actitud

Preparación

Conocimiento

Fuente: Chequeo Digital 
Elaboración: Autores

Figura 1: Modelo de medición de Madurez Digital

Estrategia y 
transformación digital

Tecnologías y 
habilidades digitles

Cultura y Liderazgo

Personas y OrganizaciónDatos y analítica

ComunicacionesProcesos

Productos e innovación

La madurez digital, definida como el avance en el grado 
de transformación digital de una organización (Ifenthaler & 
Egloffstein, 2020), es un concepto multidimensional. Esto ha 
implicado un desafío para su medición, que en la literatura se ha 
ido desarrollando con diferentes modelos y múltiples atributos 
de las empresas que dan cuenta de su avance en materia de 
digitalización (Chanias & Hess, 2016; Thordsen et al., 2020). 
El presente análisis se enfoca en un elemento esencial en los 
procesos de transformación digital: el talento. Tanto a nivel de 
liderazgo y visión de sus gerentes, como a nivel de habilidades 
digitales de los equipos de una organización, este es un factor 
crucial que puede determinar el éxito de las iniciativas de 
digitalización empresarial. 

Este informe de carácter descriptivo pretende informar y 
discutir la relevancia de los resultados en materia de talento para 
la digitalización en Ecuador, tomando como base la información 
recopilada por la herramienta Chequeo Digital, durante el 
periodo 2020-2023. El Chequeo Digital permite conocer el nivel 
madurez digital de las empresas, fue desarrollado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación País Digital 
de Chile, y en Ecuador es gestionado por la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral. La herramienta consiste en un cuestionario 
adaptable de máximo 62 preguntas, que utiliza un modelo de 8 
dimensiones para caracterizar la madurez digital de una empresa. 

El análisis utiliza las 2 dimensiones del modelo que describen 
con mayor claridad el estado del talento digital: Tecnologías y 
habilidades digitales; y Personas y organización. Este análisis 
profundiza en algunas de las preguntas que son más relevantes a la 
discusión. Se analizan múltiples aspectos desde la perspectiva del 
liderazgo de la empresa como el conocimiento de los beneficios 
y el interés por la digitalización, la importancia asignada a las 
habilidades digitales, el apoyo a la capacitación de los empleados, 
y otros elementos que indican los niveles de adopción tecnológica 
como la facilidad de uso de tecnologías digitales. 
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Habilidades Digitales para la transformación
en las empresas

Como se indicó anteriormente, este análisis se centra en la ma-
durez digital, definida como el grado de avance de la transforma-
ción digital en una organización. La transformación digital es el 
proceso que tiene el objetivo de mejorar la organización, provo-
cando cambios significativos en sus características y procesos a 
través de la combinación de tecnologías de la información, com-
putación, comunicación y conectividad (Vial, 2021). 

La Figura 2 muestra el nivel de madurez general (a través de todas 
las dimensiones y condiciones) de las empresas que han respon-
dido al Chequeo Digital, en esta se observa que un 48% pertenece 
al nivel Inicial, un 21% al nivel Novato, mientras que solo un 16% 
de las empresas se encuentran en los niveles más sofisticados 
(Avanzado y Experto). 

cia de las habilidades y tecnologías por parte de la empresa. En 
contraste, la dimensión de Personas y Organización recoge si las 
empresas dan importancia a las habilidades digitales en sus equi-
pos, si los capacitan, y si las tecnologías inciden en la comunica-
ción y forma de organizar el trabajo en la empresa.

Durante la fase de operación de la versión de Chequeo Digital uti-
lizada en este análisis, se recopilaron respuestas de 1,377 empre-
sas de todo el país. Es importante reconocer, como limitación al 
análisis, que las empresas responden al Chequeo Digital de forma 
voluntaria y no corresponden a una muestra representativa de la 
población.  El 71% de las empresas que completaron el Chequeo 
Digital son microempresas, un 24% son Pymes y un 5% son em-
presas grandes. A nivel de localización, se obtuvo una gran repre-
sentatividad de las regiones principales del país, con un 56% de 
respuestas de la región Sierra y con 39% de la región Costa. Las 
regiones Amazonía e Insular fueron las menos representadas con 
4% y 1% respectivamente. En relación con la provincia, Pichincha 
y Guayas abarcan el 60% de las respuestas (35% y 25% respecti-
vamente). De acuerdo con la clasificación de sectores de activi-
dad económica agregados de la Organización Internacional del 
Trabajo, de las empresas que respondieron al Chequeo Digital, un 
48% son del sector de Servicios, el 31% pertenece a Industrias, un 
10% a Agricultura, y un 11% a Comercio.

Figura 2: Nivel de Madurez Digital General y por dimensiones de las empresas

Fuente: Chequeo Digital 
Elaboración: Autores
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En la misma figura se muestra el contraste de segmentar los re-
sultados por dimensiones. En la dimensión Tecnología y Habili-
dades Digitales, el 26% de las empresas se encuentra en un nivel 
Inicial; esto significa que estas empresas no tienen desarrolladas 
habilidades básicas que permitan a los trabajadores manejar tec-
nologías digitales, ni las utilizan en el negocio. 

En el caso de Personas y Organización, el 55% de las empresas 
se encuentra en un nivel inicial, es decir, no valoran las habilida-
des digitales en sus equipos, ni organizan las actividades aprove-
chando las tecnologías. Estos resultados nos muestran que, en 
promedio las empresas que respondieron al Chequeo, mantie-
nen las habilidades digitales en crecimiento, al igual que el uso 
de tecnologías. Sin embargo, la importancia que le dan las em-
presas al desarrollo de este talento y la incidencia de las tecnolo-
gías en su organización siguen siendo insuficientes. 

La dimensión tecnología y habilidades digitales recoge el interés, 
la importancia y la sensibilidad de la empresa hacia la digitaliza-
ción del negocio, desde la visión de su líder. Justamente, el pri-
mer paso hacia la digitalización es el reconocimiento de los be-
neficios que pueda traer la adopción de tecnologías digitales a la 
empresa. En esta línea, según los resultados del Chequeo Digital, 
la gran mayoría de empresas indica conocerlos, ya sea porque los 
ha experimentado (41%) o porque ha investigado (38%).

Tomando como punto de partida el conocimiento de los benefi-
cios de digitalizarse, se observa en la Figura 3 el interés que tienen 
las empresas por aumentar su nivel de digitalización. El 25% de 
las empresas ya han integrado algún tipo de tecnología digital, y al 
73% le interesa, aunque aún no las implementa o recién empieza.

En términos más concretos, un 64% de las empresas está fuerte-
mente interesada en cambiar la forma en la que se trabaja, para 
evolucionar hacia un manejo de las tecnologías digitales integral y 
adecuado en toda la empresa (Figura 4). En suma, estos resultados 
muestran un interés naciente y genuino de las empresas por la in-
troducción de tecnologías digitales y el avance en su digitalización.

Otros elementos que hacen referencia a la mentalidad del lide-
razgo de la empresa se recogen en las preguntas acerca de la 
apertura a los cambios requeridos para la transformación digital 
y a la implementación de tecnologías para su digitalización. En 
estos casos, las percepciones de las empresas corresponden a 
una mayoría que mira con dificultad la posibilidad de abrirse a los 
cambios que requiere la transformación digital (Ver Figura 5.a). 
Esta respuesta denota una preocupación por parte de la empresa 
promedio, que a pesar de reconocer los beneficios y mostrar in-
terés, lo ve como una tarea de un nivel de dificultad medio-alto. 
En la Figura 5.b, en cambio, un 83% de las empresas indica que 
implementaría tecnologías digitales de acuerdo con sus necesi-
dades, sin embargo, el desafío podría estar en la identificación de 
esas necesidades.

Figura 3: Interés en aumentar nivel de digitalización

Figura 4: Interés por digitalizar su forma de trabajo

Figura 5: Mentalidad para la transformación digital

Fuente: Chequeo Digital 
Elaboración: Autores

Fuente: Chequeo Digital 
Elaboración: Autores

Fuente: Chequeo Digital 
Elaboración: Autores
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Adicionalmente a la visión del liderazgo acerca de la digitaliza-
ción, es importante la medida en que, a nivel operativo o admi-
nistrativo, se logra la implementación del uso de tecnologías 
digitales (normalmente determinadas por las habilidades que 
poseen los equipos). Las organizaciones comúnmente tienen un 
sesgo hacia la adquisición de tecnología (o implementación tec-
nológica), y dejan de lado un factor muy importante como lo es el 
talento humano y las capacidades de sus trabajadores. 

En estos temas, la importancia de las habilidades digitales en la 
decisión de contratar nuevo talento se considera en promedio 
poco relevante, al contar con solo un 31% de las empresas, que 
declaran buscar estas habilidades activamente en sus procesos 
de contratación de personal. Este resultado contrasta con el 
interés que señalan darle a la digitalización desde el liderazgo. 
(Ver Figura 6)

Sin embargo, no solo es importante contratar personal con habi-
lidades digitales, también es crucial desarrollar las capacidades 
y el talento humano propio (upskilling), ya que el desarrollo del 
capital humano, en términos del conocimiento y habilidades, es 
uno de los factores críticos que conlleva al desarrollo de largo 
plazo en una economía (Schislyaeva & Sauchenko, 2022). 

La Figura 7 muestra que en las empresas que respondieron al 
Chequeo Digital existen variados niveles de destrezas con los que 
se utilizan las tecnologías digitales y la distribución de empresas 
de acuerdo con la decisión de capacitar a su talento. Específica-
mente, se observa que un 12% (opciones 1 y 2) las utilizan a un 
nivel básico, un 49% a niveles medios, y un 38% en niveles con-
siderados altos (opciones 6 y 7). Esto puede ser considerado un 
problema, ya que las empresas con destrezas básicas y medias 
para usar las tecnologías digitales se encuentran en desventaja 
ante sus contrapartes que las usan con gran facilidad. Esto pone 
en evidencia la brecha existente en habilidades digitales que se ha 
destacado en la literatura (Van Laar et al., 2020; Atasoy et al., 2021; 
Feijao et al., 2021) y también a nivel local (Ochoa et al., 2022).

En la muestra de Chequeo Digital, se observa una debilidad en es-
tos temas, ya que solo un 18% de las empresas manifiesta tener 
instancias formales y definidas de capacitación en temas digita-
les, mientras que un 44% de las empresas no las ofrece y las deja a 
discreción de cada trabajador. 

En resumen, si los empleados no cuentan con las habilidades co-
rrectas sumado a la existencia de posibles fallas en las prácticas 
de la organización, la transformación digital tendrá una reacción 
adversa al magnificar dichas fallas (Cetindamar et al., 2024). La or-
ganización debe poseer además una visión estratégica desde su 
liderazgo que se refleje en las acciones que se toman.

Figura 6: Importancia de habilidades digitales para la contratación

Figura 7: Facilidad de uso de tecnologías digitales y Capacitación 

Nota: Se muestran las empresas que tienen 1 o más trabajadores. n = 875
Fuente: Chequeo Digital 
Elaboración: Autores

Fuente: Chequeo Digital 
Elaboración: Autores
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En este análisis, se ha identificado algunos elementos importan-
tes para la discusión de los avances en materia de talento digital 
para la digitalización empresarial. Por una parte, las empresas 
señalan conocer los beneficios y estar interesadas en mejorar 
sus niveles de digitalización; sin embargo, en la práctica, no 
están destinando recursos a fortalecer el talento existente, ni 
tomando en cuenta el nivel de habilidades digitales que traen 
potenciales nuevos empleados en sus procesos de reclutamien-
to, a pesar de que solo un tercio de las empresas declara que su 
talento posee facilidad en el uso de herramientas digitales. 

Las brechas de capacidades existentes evidencian altas restric-
ciones para el desarrollo de habilidades digitales, cuyos deter-
minantes deben ser explorados más a fondo, pues son indicati-
vos de oportunidades de generación de oferta académica formal 

Conclusiones

Es importante el real reconocimiento de que la transformación 
digital demanda un aprendizaje permanente y el refuerzo de la 
relación entre educación, entrenamiento y trabajo (Malwaki & 
Khayrullina, 2021). Las industrias están en constante desarrollo, 
y las tareas que los trabajadores realizan están evolucionando rá-
pidamente con innovaciones introducidas en el lugar de trabajo 
(Schislyaeva & Sauchenko, 2022). Ante esto, una falta de habilida-
des relacionadas con el mundo digital, o con la digitalización pue-
den conllevar a una lenta adaptación y evolución de las empresas. 

o no formal. Adicionalmente, es mandatorio ejecutar proyectos 
que apoyen a la digitalización empresarial centrándose en el 
perfeccionamiento de habilidades digitales aplicadas a proce-
sos y aspectos tangibles de la empresa y fomentar procesos de 
apropiación tecnológica dadas las herramientas seleccionadas 
con mayor potencial de impacto y transformación. 

Es importante también diferenciar las intervenciones de acuer-
do con el tamaño y el sector de actividad de la empresa. Por 
ejemplo, las grandes empresas no tienen las mismas necesida-
des que las microempresas. De igual manera, empresas en el 
sector comercial requieren otro tipo de capacidades e interven-
ciones que aquellas en el sector manufacturero. 

Si bien existen otros factores relevantes en un proceso de trans-
formación digital, como la disponibilidad de infraestructura tec-
nológica, el uso de un enfoque centrado en el cliente, la colabo-
ración con otros actores del ecosistema y la toma de decisiones 
informada con datos; estos también dependen en mayor o me-
nor grado del talento de una organización. Por ende, el talento 
es clave para que las empresas puedan recorrer exitosamente el 
camino de la transformación digital y descubrir nuevas oportu-
nidades de crecimiento e innovación.

Cada dimensión incluida en el índice de madurez digital posee 
un nivel de complejidad diferente para las empresas, denotando 
otro tipo de diferencias en ellas, como la relevancia de un indica-
dor para la empresa o su sector. También se revela la existencia 
de trayectorias y patrones de digitalización, que no son materia 
de análisis en este documento, pero contar con este análisis en 
el futuro podría ser de gran importancia. 
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La teoría de la inversión: Enfoque de opciones reales

Autor: Gustavo Solórzano
Profesor e investigador del CIEC y la FCSH-Espol

 gsolorza@espol.edu.ec

Una inversión requiere un flujo de egresos que posteriormente 
generan un flujo de ingresos. Dicha inversión se considera ren-
table si la suma descontada de los ingresos, utilizando la tasa 
adecuada, es mayor que la suma descontada de los egresos, apli-
cando esa misma tasa. En los términos tradicionales se dice que 
el valor actual neto (VAN)1 debe ser positivo para que se tome la 
decisión de invertir.

Pero esta visión de la regla de inversión, que tradicionalmente se 
considera a la hora de tomar decisiones, no es adecuada cuando 
hay incertidumbre sobre los ingresos (y egresos) futuros ni cuan-
do la decisión de inversión es irreversible. Estas excepciones a la 
regla son más comunes que el caso donde esta aplica, por lo que 
necesitamos saber cómo proceder en dicho caso.

Para ilustrar esta idea veamos un ejemplo teórico. Si una hacien-
da tiene una plantación de árboles maderables, ¿cuándo será el 
momento óptimo de cortarlos, si el costo de hacerlo es fijo pero el 
precio de la madera evoluciona aleatoriamente? Para ser más es-
pecífico, supongamos que el precio de la madera sigue el proceso:

Donde dz es un proceso Browniano (normalmente distribuido, 
independiente en el tiempo, con valor esperado 0 y varianza dt). 
El costo unitario de cortar los árboles (la inversión) es I. Además, 
como el problema requiere comparar distintos periodos de tiem-
po (para determinar en cuál cortar), necesitamos una tasa de des-
cuento que suponemos constante (r).

Note que, en este sencillo ejemplo, no hay varios flujos, solo uno 
positivo y uno negativo en el mismo periodo, el de corte. Pero es 
necesario descontar, puesto que ese periodo podría ser posterior, 

1. Valor actual hace referencia a que es la suma descontada de manera que se puedan considerar todos los flujos como si ocurrieren en el periodo inicial. Lo de neto hace referencia a que se suman los ingresos 
y se restan los egresos.
2. Podemos hacer el análisis por árbol porque tanto el precio como el costo unitario no dependen de cuantos árboles se corten.

ya que la ganancia de tener los árboles en pie es el máximo entre 
la ganancia de cortar los árboles o esperar y volver a plantearse 
la cuestión en el periodo siguiente. La decisión no es cortar o no 
hacer nada.

Formalmente, la ganancia por árbol2 en pie para el dueño de la 
plantación es:

V(p) = max {(p - I), EV(p + dp) e-rdt}

Donde V(p), representa la ganancia de tener los árboles en pie. Si 
encontramos que (p - I) siempre es mayor, entonces aplicaría la 
regla del VAN, es decir, invierte inmediatamente para que este se 
vuelva positivo. Sin embargo, si suponemos que en este periodo, 
y por al menos algunos periodos más, no es conveniente cortar 
los árboles, ¿cómo evoluciona el valor de la plantación en pie?

La expresión quedaría de la siguiente manera:

V(p) = EV(p + dp)e-rdt

Que se puede reescribir como:

V(p) = 
EV(p + dp)

(1 + rdt)V(p) = EV(p + dp)

V(p)rdt = EdV

Es decir que, la dinámica del valor de los árboles en pie es como 
la valoración de un bono cero-cupón, el incremento en su valor 
debe compensar los intereses perdidos por no vender el bono y 
depositar el dinero en el banco.

   = µdt  + σdz
dp
p

1 +rdt

mailto:%20gsolorza%40espol.edu.ec?subject=
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Incorporando la incertidumbre

Si volvemos al caso con incertidumbre veremos mayores razo-
nes para esperar. En este caso:

Implica:

Esto nos da una ecuación diferencial más complicada, es de se-
gundo orden y tiene la variable independiente al cuadrado. Pero 
la estructura del caso sin incertidumbre nos sirve para encontrar 
la solución aquí también.

Esto nos da una ecuación cuadrática, por lo que la ecuación tiene 
dos soluciones linealmente independientes y por ende cualquier 
combinación lineal de las mismas.

Sin incertidumbre esto nos daría:

V(p)rdt = V'(p) * µpdt =>  V(p)  = kpµ

Sabiendo que existe un valor donde cambiamos a la decisión de 
cortar los árboles: V(p*) = p*- I, y que el cambio de una situación 
a otra debe ser suave para evitar oportunidades infinitas de arbi-
traje (V'(p* ) = 1), tenemos que:

Así, la regla de invertir inmediatamente si p*>I (VAN positivo) no se 
cumpliría de tener μ > 0. Si μ ≤ 0, si que tendríamos la regla, por-
que si el VAN es positivo y se espera que, a futuro, el ingreso dismi-
nuya mientras el costo es constante, y además perdemos el valor 
del dinero en el tiempo, no hay razón para posponer la inversión.

Si r > μ > 0 aún tiene sentido esperar, si p es ligeramente mayor 
a I, porque el precio de la madera está aumentando y aunque la 
tasa de interés nos juega en contra, el hecho de que el costo es 
constante mientras el precio sube hace que valga esperar.

La raíz negativa no tiene sentido porque no puede valer menos la 
plantación en pie a mayor valor de la madera, así que no la con-
sideramos. Con la raíz positiva pasamos a encontrar el valor de k.

 Y, por lo tanto:

sí que la regla del VAN no aplicaría, ya que puede haber valores 
de p > I pero menores que p* (siempre y cuando β sea mayor a 1).

r

Como puede verse de esta expresión, incluso cuando μ = 0, no se 
espera que aumenten los precios, puesto que β es mayor que 1, lo 
que implica que hay una ganancia de esperar para invertir incluso 
cuando hay p > I (VAN positivo).

La explicación es que, aunque no esperamos que el precio suba, 
sigue siendo una posibilidad. Si podemos posponer la inversión 
de manera que pagamos I en el futuro (habría una ganancia en 
intereses ahorrados) y se dan las condiciones para que suba el 
precio de la madera, habrá valido la espera. Esta es una posibili-
dad que no debemos descartar.

Si el precio de la madera sube a una tasa esperada positiva, pero 
menor a la tasa de descuento, con mayor razón querremos espe-
rar para decidir invertir.

Análisis
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Este gráfico muestra el valor de tener la opción de esperar para 
realizar la inversión. Con los siguientes parámetros:

μ = 0.04,  σ = 1,  r = 0.06,  I = 2

Se tiene los resultados:

β = 1.6139,  k = 0.2236,  p* = 5.2576

Note que a partir de un precio de 2 el VAN del proyecto es positi-
vo, pero no se debe invertir hasta que el precio llegue a 5.2576.

Este enfoque sobre la inversión se conoce como enfoque de op-
ciones reales en referencia a su parecido con las opciones finan-
cieras. Una opción financiera es un activo derivado (su precio de-
pende del precio de otro activo) que da el derecho al comprador, 
pero no la obligación, de negociar el activo subyacente (del que 
se deriva la opción) a un precio prestablecido. La contraparte en 
el contrato no tiene un derecho sino solo una obligación, razón 
por la cual exige un pago (el precio de la opción) para entrar en 
dicho convenio.

La parte compradora sabe que tener la opción es valioso, ya que 
si el precio de mercado del activo subyacente no le es convenien-
te puede ejecutar la opción y hacer su transacción a un mejor pre-
cio. Si el precio de mercado es suficientemente bueno, entonces 
no se ejecuta.

Opciones Reales
En este ejemplo: vamos a suponer que una nueva zona de de-
sarrollo urbano requiere un centro comercial y la empresa que 
puede hacer la inversión está monitoreando el crecimiento po-
blacional de la ubicación (cuantas familias están comprando nue-
vas casas y se están mudando). Suponemos que cada familia hará 
compras por un valor fijo cada periodo, por lo que es fácil conocer 
el ingreso de la inversión si se tiene el número de familias que se 
mudan a la zona.

Al igual que en el ejemplo anterior, necesitamos un proceso que 
nos indique como evoluciona el número de personas. Utilizamos 
el supuesto de que en cada periodo pueden aumentar o dismi-
nuir el número de familias en una proporción fija. Si en realidad 
hay más posibilidades por periodo, se pueden incorporar siguien-
do la misma metodología, pero los cálculos tomarían más tiem-
po. En lugar de mostrar el proceso con una ecuación lo haremos 
con una tabla, ya que es más común el uso de hojas de cálculo 
que la aplicación de ecuaciones diferenciales. 

Segundo ejemplo: Construcción de centro comercial 
en nueva zona de desarrollo urbano

Figura 1: El valor de la opción de esperar para invertir

P
Elaboración: El autor.
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V(p)

Las opciones más comunes pueden ser de tipo europea o ameri-
cana, entre otras variantes menos comunes. La opción europea 
da la posibilidad de negociar el activo subyacente (de convenir 
al comprador) solo en una fecha preestablecida (el vencimiento 
de la opción). La opción americana, en cambio, permite al com-
prador ejecutarla en cualquier momento entre la suscripción y 
el vencimiento.

Es decir que, en todo momento, para saber si se debe ejecutar la 
opción americana, hay que comparar el valor de ejecutarla con el 
valor de mantenerla otro periodo más. En esto se parece al proble-
ma de la inversión que hemos mencionado. Cuando alguien tiene 
un proyecto de inversión y puede hacerlo en diferente momento, 
es como si tuviera una opción americana, la ejecuta o la mantiene 
y vuelve a decidir en cuanto tiene nueva información sobre el va-
lor del activo subyacente (el valor que produce la inversión).

Y, como ya mencionamos, el tener una opción es tener valor en si 
mismo, por esta razón no se la ejecuta si la ganancia, aunque po-
sitiva, no compensa el valor de poseer la opción. Esta es la clave 
de este enfoque sobre la inversión.
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En esta tabla se ve la posible evolución de la población. En el pe-
riodo 0 hay 5 mil familias, y, pasado un año, pueden aumentar un 
3% o disminuir un 3%. Una vez está establecida la población del 
segundo periodo, nuevamente puede aumentar un 3% o reducir-
se un 3%. Cada una de estas disyuntivas suponemos que ocurre 
con ½ de probabilidad. Después del año 8, la población se man-
tiene constante en el número al que haya llegado.

Si suponemos que cada familia le significa un ingreso anual de 
USD 525 al centro comercial, tenemos el flujo de ganancias con-
tingente al número de familias que se mudan a la zona:

Si la tasa de interés es r = 9% y que la inversión del centro comer-
cial es de USD 30 millones ¿cuándo es el momento adecuado para 
invertir? si es que se debe invertir.

Tabla 1: Evoluciones posibles del tamaño poblacional

Elaboración: El autor.

3 4 5 6 7 ...

 5,629 

 5,302 

 4,992 

 4,702 

 4,428 

 5,465 

 5,146 

 4,847 

 4,564 

2

 5,305 

 4,996 

 4,705 

1

 5,150 

 4,850 

0

 5,000 

 5,798 

 5,461 

 5,143 

 4,843 

 4,561 

 4,296 

 5,972 

 5,625 

 5,298 

 4,989 

 4,698 

 4,425 

 4,168 

 6,152 

 5,793 

 5,457 

 5,140 

 4,840 

 4,558 

 4,293 

 4,043 

8

 6,337 

 5,968 

 5,620 

 5,294 

 4,986 

 4,695 

 4,422 

 4,165 

 3,922 

...

Tabla 2: Evoluciones de los ingresos

Elaboración: El autor.

3 4 5 6 7 ...

 2’955,225 

 2’783,550 

 2’620,800 

 2’468,550 

 2’324,700 

 2’869,125 

 2’701,650 

 2’544,675 

 2’396,100 

2

 2’785,125 

 2’622,900 

 2’470,125 

1

 2’703,750 

 2’546,250 

0

 2’625,000 

 3’043,950 

 2’867,025 

 2’700,075 

 2’542,575 

 2’394,525 

 2’255,400 

 3’135,300 

 2’953,125 

 2’781,450 

 2’619,225 

 2’466,450 

 2’323,125 

 2’188,200 

 3’229,800 

 3’041,325 

 2’864,925 

 2’698,500 

 2’541,000 

 2’392,950 

 2’253,825 

 2’122,575 

8

 3’326,925 

 3’133,200 

 2’950,500 

 2’779,350 

 2’617,650 

 2’464,875 

 2’321,550 

 2’186,625 

 2’059,050 

...

Primero calculemos los ingresos de cada año. Para esto solo te-
nemos que multiplicar los USD 525 de ingreso por familia por el 
número de familias de cada periodo y estado. Ejemplo, si se llega, 
en el periodo 4, a 5,302 familias, el ingreso del centro comercial 
será USD 2'783,550.

Con estos valores podemos calcular el valor presente de los in-
gresos si decidimos invertir en un periodo y estado dado. Por 
ejemplo, si en el periodo 8 tuviéramos 6,337 familias, el ingreso 
de realizar la inversión en dicho periodo sería el valor presente 
de USD 3'326,925 hasta el infinito, lo que sería USD 36'965,833. 

Si la inversión la realizamos en el periodo 7, entonces el valor 
presente sería el ingreso de dicho periodo más el valor esperado 
presente del valor del siguiente periodo.
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Tabla 3: Valor presente de los ingresos

Elaboración: El autor.

3 4 5 6 7 ...

 33’705,665 

 31’745,480 

 29’897,114 

 28’156,369 

 26’517,380 

 32’892,586 

 30’978,069 

 29’174,713 

 27’475,801 

2

 32’083,591 

 30’215,919 

 28’456,599 

1

 31’281,507 

 29’460,249  

0

 30’488,191 

 34’521,895 

 32’514,066 

 30’622,942 

 28’839,423 

 27’160,022 

 25’580,020 

 35’339,425 

 33’282,494 

 31’348,055 

 29’523,795 

 27’803,335 

 26’185,448 

 24’662,224 

 36’156,023 

 34’048,970 

 32’069,053 

 30’206,145 

 28’445,817 

 26’788,592 

 25’231,271 

 23’762,101 

8

 36’965,833 

 34’813,333 

 32’783,333 

 30’881,667 

 29’085,000 

 27’387,500 

 25’795,000 

 24’295,833 

 22’878,333 

...

Ejemplo, si en el periodo 7 tenemos 6,152 familias, el valor pre-
sente del ingreso si se realizara ahí la inversión sería:

Con este mismo razonamiento podemos construir toda la tabla 3 
y obtener el valor presente de los ingresos si se realizara la inver-
sión en cada periodo y estado.

Podemos notar como en el periodo 0 el valor presente de los in-
gresos es superior al monto de la inversión (USD 30 millones). Es 
decir que, de acuerdo con la regla del VAN, deberíamos iniciar la 
construcción del centro comercial desde el periodo 0.

Pero, como veremos, esta no es la decisión óptima. Como en el 
periodo 8 se acaba la incertidumbre (nos quedamos con un ta-
maño poblacional fijo por ende un nivel de ingresos fijo), ahí si 
aplica la regla del VAN, y, si llegáramos a dicho periodo sin haber 
invertido, solo lo haríamos para aquellos valores que superan los 
30 millones (cuatro primeros valores de la columna 8 de la tabla 
3), y ahí nuestro beneficio sería el valor presente que corresponda 
al estado menos el monto de la inversión, mientras sea positivo y 
0 para los demás casos.

Eso significa que, si estamos en el periodo 7, en lugar de simple-
mente comparar el valor presente de nuestros ingresos con el 
monto de la inversión, deberíamos comparar el saldo que esa 
operación genera con el valor de esperar, es decir, el valor espera-
do presente de la ganancia obtenida si invirtiéramos en el perio-
do 8 que acabamos de calcular.

Como ejemplo, si estamos en el periodo 8 con tamaño pobla-
cional 6,337, la ganancia de invertir es USD 6'965,833. Si el ta-
maño poblacional fuera 5,968, entonces la ganancia sería USD 
4'813,333. Por lo que la decisión en el periodo 7, con tamaño po-
blacional 6,152 sería:

Si invertimos3:

Pero si decidimos esperar:

 Así, en este caso, invertir es preferible a esperar. Pero no es igual 
en todos los periodos y estados.

3. Ver tabla 3.

El tener una opción es tener 
valor en si mismo.
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En la tabla 4 podemos ver como quedan los valores:

Podemos observar que en algunos casos fue preferible invertir y 
en otros esperar, la tabla 5 nos indica cual es el caso en cada pe-
riodo y estado.

Es interesante ver que en el periodo 0, a pesar de que el valor pre-
sente de los ingresos supera el monto de la inversión, la mejor 
decisión es esperar. Si en dicha espera la población se reduce, 
entonces tampoco debemos invertir, pero si la población hubie-
se crecido, hubiese sido conveniente iniciar la construcción del 
centro comercial.

Tabla 4: Beneficio (máximo entre invertir y esperar)

Elaboración: El autor.

3 4 5 6 7 ...

 3’705,665 

 1’745,480 

 361,732 

 39,037 

 -   

 2’892,586 

 978,069 

 183,839 

 17,907 

2

 2’083,591 

 532,986 

 92,544 

1

 1’281,507 

 286,940 

0

 719,471 

 4’521,895 

 2’514,066 

 703,475 

 85,101 

 -   

 -   

 5’339,425 

 3’282,494 

 1’348,055 

 185,520 

 -   

 -   

 -   

 6’156,023 

 4’048,970 

 2’069,053 

 404,434 

 -   

 -   

 -   

 -   

8

 6’965,833 

 4’813,333 

 2’783,333 

 881,667 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

...

Tabla 5: Periodos y estados en los que conviene invertir (1)

Elaboración: El autor.

3 4 5 6 7 ...

1

1

0

0

0

1

1

0

0

2

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

8

1

1

1

1

0

0

0

0

0

...

En la gráfica 2 vemos algunas dinámicas en función a simulacio-
nes sobre el aumento o disminución del número de familias de 
la población, y cuando sería el momento adecuado para invertir 
en cada una de ellas (cuando las barras pasan de azul a naranja).

Como puede verse, hay situaciones, según como evolucione la 
población, en la que incluso no sería conveniente invertir (como 
en la simulación de arriba a la derecha). Hay casos en que la in-
versión ocurre muy rápido, como abajo a la izquierda. Pero en to-
dos los casos el VAN es positivo desde el periodo 0.
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Para decidir invertir las personas no solo consideran las ganan-
cias de realizar la inversión, sino también de posponer su deci-
sión. Tener la opción de hacer la inversión a futuro también tiene 
valor y, si la ganancia de la inversión en el periodo actual no su-
pera al valor de esta opción (real), entonces no se debe realizar 
la inversión. La razón principal de esta conclusión, que parece 
contradecir la regla tradicional de inversión, es la incertidumbre 
combinada con la irreversibilidad de la inversión.

Conclusión

Figura 2: Evolución de la población y decisión de invertir

Elaboración: El autor.
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En efecto, la incertidumbre es causante de que se pospongan las 
inversiones, algo que es tan necesario para el proceso de creci-
miento económico y mejora de condiciones de vida de la pobla-
ción. Debemos preocuparnos por brindar entornos amigables 
para la inversión donde la incertidumbre sea controlada, o vere-
mos que las decisiones se posponen con el respectivo costo para 
nuestro país, y usualmente, para la gente más vulnerable. El te-
mor a cambios en las reglas del juego en el nivel de impuestos en 
la normativa y regulación, hace que la inversión sea pospuesta, 
y en algunos casos, no se realice nunca. Los países estables, con 
reglas del juego claras, son lugares donde la inversión no escasea. 
Emulemos esas condiciones.
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TICs en la Eduación: Un análisis exploratorio

Introducción

El acceso a el Internet en el mundo ha tenido grandes efectos sobre la educación, principalmente porque da alcance a una 
variedad de herramientas digitales y recursos en línea que hacen que el proceso de aprendizaje sea más eficiente y, sobre todo, 
adaptable a las necesidades individuales de cada estudiante. 

En esta literatura académica, muchos estudios empíricos analizan la relación entre diferentes tipos de tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) en diferentes ámbitos educacionales relevantes. Algunos estudios demuestran que el uso de TICs 
tales como el uso de computadoras, tablets y laptops (Günbaş, 2014; Ferraro, 2018), plataformas de e-learning (Schwerter & Brahm, 
2024), y el aprendizaje asistido por computadora (Soyibo & Hudson, 2000; Çepni et al., 2006; Pilli & Aksu, 2013; Hegedus et al., 2015), 
impactan significativa y positivamente en el desempeño académico de los estudiantes.

Sin embargo, pese a que el Internet tiene grandes beneficios para la educación, aún persiste una brecha en ciertas comunidades 
y grupos de alta vulnerabilidad que exacerban las desigualdades educativas existentes. Los resultados de Korkmaz et al. (2022) 
indican que la desigualdad educativa puede reducirse con el aumento de personas con acceso a el Internet. Por ende, brindar 
cobertura del Internet a instituciones que aún no disponen de la misma, podría ser una estrategia eficiente para reducir este tipo 
de desigualdad. Esta disparidad de acceso no solo se refiere a la conectividad, sino también a la capacidad de los estudiantes y 
educadores de utilizar eficazmente la tecnología para mejorar el desempeño educativo. Por ejemplo, Baytar et al. (2022) demuestra 
que, de la población de profesores en su estudio, dos tercios no tienen acceso al Internet en su lugar de trabajo a pesar de presentar 
una aptitud positiva hacia el uso de herramientas pedagogías digitales.

Es por esta razón que el presente estudio propone examinar los diversos factores asociados a las TICs que ejercen influencia 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes, tales como el uso del Internet y el uso de dispositivos electrónicos. Este análisis 
tiene como objetivo identificar y analizar cómo el uso, y la integración de estas herramientas, están relacionadas con las calificaciones 
y el desempeño general de los estudiantes en el ámbito educativo. 

Autores: Bernard Moscoso
Investigador CIEC / Docente FCSH

 hmoscoso@espol.edu.ec

Sebastián Vega
Investigador CIEC y FCSH

 sevega@espol.edu.ec

Camila Espinosa
Investigadora FCSH

camrespi@espol.edu.ec
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Notas según segmentos 

Emplearemos datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEVAL), específicamente los obtenidos 
de la prueba Ser Estudiante (SEST) correspondiente al periodo 
lectivo 2022-2023. Esta evaluación se caracteriza por su diseño 
muestral1, que es probabilístico, estratificado y bietápico, permi-
tiendo una representación sistemática de los estudiantes a nivel 
nacional. Además, se seleccionan muestras representativas de 
estudiantes de diferentes niveles educativos, abarcando los Sub-
niveles de Educación Media y Superior de la Educación General 
Básica (EGB), así como el nivel de Bachillerato. Adicionalmente a 
la prueba SEST, también utilizamos la encuesta de Factores Aso-
ciados (FA) la cual sirve para comprender factores internos y ex-
ternos que pueden influir en el desempeño educativo.

Cabe destacar que existieron algunos estudiantes que no rindie-
ron las evaluaciones o que tampoco hicieron la encuesta, por lo 
que no formarán parte de este estudio. Además, se decidió excluir 
los datos del Subnivel de Educación Elemental porque no eran 
comparables al estar bajo otro tipo de encuesta. De esta mane-
ra, el estudio tiene una distribución relativamente uniforme en-
tre los Niveles de Bachillerato (31.27%), Subnivel Básico Medio 
(35.08%) y Subnivel Básico Superior (33.65%).

La Tabla 1 proporciona un análisis de la distribución de los estu-
diantes que participaron en la evaluación, clasificados según su 
ubicación en áreas urbanas y rurales de las distintas provincias de 
Ecuador. Notablemente, se observa que, en algunas provincias 
como Sucumbíos y Galápagos, la evaluación no se llevó a cabo 
en zonas rurales.

El análisis de esta información, revela que existe una equitativa 
distribución por género con un ligero predominio masculino, re-
presentando el 50.31% frente al 49.69% de mujeres. En cuanto 
al tipo de sostenimiento, el 30.35% de los estudiantes pertene-
ce a Instituciones Privadas, seguido por el 28% que pertenece a 
Instituciones Fiscomisionales, el 27.36% a Instituciones Fiscales 
y el 14.29% a Instituciones Municipales. Respecto a la ubicación 
geográfica, la Sierra es la región con más estudiantes evaluados 
(54.77%), seguida por la Costa (36.48%), Oriente (8.32%) y la re-
gión Insular (0.43%). 

Por otro lado, la Tabla 2 realiza comparaciones de grupos seg-
mentados según tipo de financiamiento, género y ubicación. Este 
análisis y los siguientes utilizan regresiones lineales y errores es-
tándar robustos a la heterocedasticidad.2 Para la nota obtenida 
en la evaluación global (INEV), la media de las puntuaciones en 

1. No consideran instituciones que tienen dificil acceso (fluvial y marino), instituciones cuya principal lengua no es el castellano (intercultural bilingüe), instituciones exclusivamente para personas con discapa-
cidad, instituciones que no ofrezcan modalidad presencial e instituciones con menos de 6 estudiantes.
2. Las regresiones se estiman considerando los factores de expansión de la encuesta.

Azuay

Bolívar

Carchi

Cañar

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Galápagos

Guayas

Imbabura

Loja

Los Ríos

Manabí

Morona Santiago

Napo

Orellana

Pastaza

Pichincha

Santa Elena

Santo Domingo de los

Sucumbíos

Tungurahua

Zamora Chinchipe

Zona No Delimitada

Total

1257

189

271

195

617

402

521

998

91

3074

887

1685

708

1485

454

417

184

135

5526

553

352

299

558

272

27

21157

822

156

180

180

574

315

421

514

91

2424

733

1343

523

1086

381

277

100

110

3584

163

225

299

300

167

0

14968

435

33

91

15

43

87

100

484

0

650

154

342

185

399

73

140

84

25

1942

390

127

0

258

105

27

6189

Provincia Rural Urbana Total

Área

Tabla 1: Distribución de estudiantes evaluados por Provincia y Área

Fuente: SEST (2022-2023)
Elaboración: Autores

18915633Bolívar

Área

Cañar 19518015

Cotopaxi 40231587

Esmeraldas 998514484

Guayas 30742424650

Loja 16851343342

Manabí 14851086399

Napo 417277140

Pastaza 13511025

Santa Elena 553163390

Sucumbíos 2992990

Zamora Chinchipe 272167105

el contexto de financiamiento público (como los Instituciones 
Educativas Fiscales, Fiscomisionales, y Municipales) es de 686.60 
con una diferencia significativa al 1% equivalente a -13.88 puntos 
comparado con el tipo de financiamiento privado.
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En el caso de género, las mujeres tienen una media de 690.50 
con una diferencia significativa al 1% equivalente a 2.616 pun-
tos en comparación con los hombres, indicando un desempeño 
superior en este grupo. Mientras que, en el área rural, existe una 
diferencia significativa al 1% de -1.478 puntos comparado con 
áreas urbanas.

Respecto a la evaluación de literatura (ILYL), se observa una dis-
crepancia aún mayor, donde las instituciones públicas tienen en 
promedio una diferencia de -22.83 puntos en comparación con 
las instituciones privadas. Además, en el ámbito de género, las 

Tabla 2: Diferencia de medias para grupos sociodemográficos

Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: SEST (2022-2023)
Elaboración: Autores

6189

688.0

(0.548)

-1.478***

(0.647)

694.7

(0.631)

-0.246

(0.738)

677.2

(0.937)

-3.923***

(1.110)

Área Rural=1

10512

690.50

(0.401)

2.616***

(0.584)

695.52

(0.436)

0.724

(0.655)

682.6

(0.709)

4.665***

(1.012)

Mujer=1

14736

686.6

(0.339)

-13.88***

(0.528)

693.7

(0.387)

-6.383***

(0.592)

676.1

(0.592)

-22.83***

(0.918)

Observaciones

Media

Diferencia

(1 VS. 0)

Media

Diferencia

(1 VS. 0)           

Media

Diferencia

(1 VS. 0)

INEV

IMAT

ILYL

Financiamiento Público=1

mujeres superan a los hombres por 4.665 puntos, en donde esa 
diferencia es estadísticamente significativa al 1%. En cuanto a la 
ubicación geográfica, los estudiantes de áreas rurales registran 
un promedio menor que los de áreas urbanas, con una diferencia 
significativa al 1% de -3.923 puntos.

Por otro lado, en la evaluación de matemáticas (IMAT), aunque 
las diferencias entre tipos de financiamiento y áreas siguen sien-
do negativas, el tipo de área no es estadísticamente significativo, 
además, tampoco existe una diferencia estadísticamente signifi-
cativa por género.

Figura 1: Nota Promedio Global vs. Índice Socioeconómico

Fuente: SEST - INEVAL
Elaboración: Autores

660

680

700

720
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El rol de las TICs

En esta sección se mostrará las estimaciones realizadas contro-
lando por año de nacimiento, índice socioeconómico, grado en el 
que se encuentra cursando el estudiante, género, tipo de sosteni-
miento y área de la institución educativa. 

Un aspecto de particular interés radica en la relación entre el ín-
dice socioeconómico y la nota promedio global, revelando una 
correlación positiva entre ambos factores (Ver Figura 1). Además, 
podemos apreciar que esta relación tiene una pendiente más 
pronunciada en el Subnivel Básica Media, que corresponde a los 
estudiantes que están cursando 7mo EGB, lo cual posiblemente 
indica que, en este nivel educativo, las disparidades socioeconó-
micas tienen un impacto más fuerte en el rendimiento académico.

La Tabla 3 indica que el acceso a Internet dentro de la institu-
ción educativa está relacionado con el rendimiento estudiantil. 
Específicamente, se identifica una relación negativa y estadísti-
camente significativa cuando el estudiante tiene acceso a Inter-
net únicamente en su salón de clases. Este resultado podría pa-
recer intuitivo, ya que, en estos casos, el Internet podría actuar 
más como un distractor que como una herramienta de estudio. 
Por otro lado, cuando el acceso a Internet se limita a áreas fuera 
del aula, se evidencia una relación positiva y significativa con el 
rendimiento estudiantil. Sin embargo, esta asociación positiva se 
atenúa cuando consideramos la interacción entre ambos contex-
tos de acceso.

En la Tabla 4, analizamos cómo el uso combinado de Internet y 
dispositivos electrónicos, como computadoras, no muestra una 
significancia estadística en relación con el rendimiento académi-
co, tampoco se observa una relación significativa cuando el estu-
diante tiene acceso a una computadora en el hogar. No obstante, 
el uso exclusivo de Internet en el hogar sí presenta una relación 
positiva y estadísticamente significativa sobre el rendimiento.

Errores robustos estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: SEST - INEVAL
Elaboración: Autores

(3) ILYL

-5.437***

(1.878)

3.061***

(1.084)

4.806**

(2.230)

21,157

(2) IMAT

-2.133*

(1.190)

3.724***

(0.707)

0.770

(1.392)

21,157

(1) INEV

-2.789***

(0.867)

2.419***

(0.571)

1.799*

(1.060)

21,157

Internet Dentro del aula de clases

Internet Fuera del aula de clases

Internet Dentro y Fuera del aula de clases

Observaciones

Tabla 3: Internet en la Institución Educativa

Errores robustos estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: SEST - INEVAL
Elaboración: Autores

(3) ILYL

3.637*

(1.959)

2.032

(3.321)

0.0914

(3.457)

21,157

(2) IMAT

3.339**

(1.407)

0.839

(2.010)

0.226

(2.130)

21,157

(1) INEV

2.187**

(1.078)

1.399

(1.653)

0.491

(1.734)

21,157

Internet dentro de Hogar

Computador dentro de Hogar

Internet y Computador dentro de Hogar

Observaciones

Tabla 4: Dispositivos electrónicos y Uso de Internet dentro del Hogar
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Los estudiantes de áreas 
rurales registran un 
promedio menor que los 
de áreas urbanas, con una 
diferencia significativa al 1% 
de -3.923 puntos.

A partir de este estudio exploratorio realizado y los resultados 
obtenidos, podemos concluir que, aunque no establecemos re-
laciones causales definitivas entre el uso de tecnología y el rendi-
miento académico, los hallazgos sugieren correlaciones directas 
significativas que merecen una exploración más profunda. Espe-
cíficamente, la variabilidad en los impactos del uso de la tecnolo-
gía en diferentes contextos destaca la complejidad de su influen-
cia en los resultados educativos. 

El uso exclusivo de Internet en el hogar muestra una relación po-
sitiva y estadísticamente significativa con el rendimiento acadé-
mico, lo que podría indicar que el acceso a recursos educativos en 
línea y la autonomía en el aprendizaje sean factores beneficiosos. 
Sin embargo, la falta de impacto significativo del uso combinado 
de Internet y dispositivos electrónicos, resalta la importancia de 
considerar tanto la calidad como la naturaleza del uso tecnológico.

Esto subraya la necesidad de explorar con mayor profundidad 
que tipo de políticas educativas y prácticas pedagógicas, que no 
solo proporcionen acceso a tecnologías, fomentan el uso efecti-
vo y orientado hacia objetivos educativos claros. La capacitación 
de estudiantes y educadores en la utilización óptima de recursos 
tecnológicos podría ser clave para convertir el potencial de la tec-
nología en un canal para el enriquecimiento académico.

Discusión 
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Indicadores Económicos

Ecuador en cifras: Resumen de principales indicadores del país

Notas:
*Variación entre los dos últimos periodos  disponibles.
**Previsiones
Las Captaciones del sistema financiero y el Crédito al sector privado se encuentran actualizadas al 06 de Abril de 2023.
(1) Estimación realizada por el Banco Central del Ecuador.
(2) Estimación publicada por el FMI en abril 2023.

Indicadores monetarios y financieros feb-23 mar-23 ene-24 feb-24 mar-24 Variación*

feb-23 mar-23 ene-24 feb-24 mar-24 Variación*Mercado laboral

Indicadores anuales 2019 2020 2021 2022 2023** Variación*

73.37

 1,796 

0.06

2.85

8.96

6.92

 15,719 

 60,318 

76.81

 1,505 

0.02

2.90

8.78

6.80

 14,939 

 59,714 

Precio del barril de petróleo (WTI)

Riesgo país promedio (puntos básicos)

Inflación mensual (%)

Inflación anual (%)

Tasa activa referencial (%)

Tasa pasiva referencial (%)

Captaciones del sistema financiero (millones USD)

Crédito al sector privado (millones USD)

3.6

34.6

19.7

4.9

1.3

4.3

3.2

43.4

17.6

27.5

39.5

19.2

20.8

18.5

20.6

3.9

32.9

21.6

5.2

1.3

4.6

3.3

41.6

16.4

25.9

38.1

20.5

23.6

19.0

23.4

Tasa de desempleo nacional (%)

Tasa de empleo adecuado/pleno nacional(%)

Tasa de subempleo nacional (%)

Tasa de desempleo urbano (%)

Tasa de desempleo rural (%)

Tasa de desempleo nacional-mujeres (%)

Tasa de desempleo nacional-hombres (%)

Tasa de empleo adecuado/pleno urbano (%)

Tasa de empleo adecuado/pleno rural (%)

Tasa de empleo adecuado/pleno nacional-mujeres (%)

Tasa de empleo adecuado/pleno de nacional-hombres (%)

Tasa de subempleo urbano (%)

Tasa de subempleo rural (%)

Tasa de subempleo nacional-mujeres (%)

Tasa de subempleo nacional-hombres (%)

71,879

4,163

0.0

0.2

2.8

-0.7

PIB real (Millones USD, año base 2007)

PIB real per cápita (USD, año base 2007)

Tasa de crecimiento del PIB de Ecuador (%) - (1)

Tasa de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe (%) - (2)

Tasa de crecimiento del PIB Mundial (%) - (2)

Resultado primario del SPNF (% del PIB)

66,282

3,785

-7.8

-7.0

-3.0

-4.3

69,089

3,892

4.5

6.9

6.0

-0.3

70,944

3,954

3.0

4.0

3.4

1.4

73,003

4,005

2.6

1.6

2.8

N.D.

4.2

33.9

21.2

5.5

1.9

5.6

3.3

43.3

16.4

26.5

39.2

20.9

21.8

15.9

25.1

3.8

34.4

20.3

5.2

1.0

4.2

3.4

44.0

16.3

28.7

38.5

20.4

20.1

15.9

23.3

3.9

34.7

20.4

5.4

1.3

4.5

3.5

44.1

17.7

27.4

39.9

21.3

18.9

17.1

22.8

73.87

 1,786 

0.13

1.35

10.14

7.74

 13,368 

 63,968 

76.89

 1,420 

0.09

1.43

10.34

7.95

 13,786 

 64,213 

80.55

 1,233 

0.29

1.66

10.53

7.93

 13,620 

 64,832 
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