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RESUMEN  

La transformación digital, impulsada por el avance tecnológico, promueve el aprendizaje virtual 

y la gestión del conocimiento. Sin embargo, para garantizar el acceso universal y superar la 

brecha digital, se requiere inversión en infraestructura, capacitación y adaptación. En este 

contexto, la presente investigación analiza la gestión operativa de las herramientas digitales en 

la transformación de procesos formativos continuos en la ciudad de Ambato - Ecuador. Los 

objetivos del estudio fueron identificar las herramientas digitales utilizadas en organizaciones 

de formación continua y analizar su gestión en los procedimientos operativos. La muestra 

estuvo compuesta por 194 actores involucrados en procesos formativos. Se utilizó un enfoque 

cuantitativo, aplicando un cuestionario con escala Likert que presentó una confiabilidad Alfa 

de Cronbach de 0,94. Los resultados evidenciaron un crecimiento lento de las herramientas 

digitales en la gestión operativa, con una correlación positiva que osciló entre 0,25 y 0,5. Esto 

demuestra un impacto gradual de la transformación tecnológica a través de las herramientas 

digitales en la gestión operativa de la formación continua. En definitiva, las herramientas 

digitales en la formación continua tienen un impacto positivo en la educación y la gestión 
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operativa, pero requieren inversión en infraestructura, capacitación y adaptación para superar 

limitaciones y brechas digitales con lo que se garantizará su máximo potencial. 

Palabras clave: Digitalización, Formación continua, Gestión, Operación Administrativa, 

Tecnología de la Información.  

 

ABSTRACT 

Digital transformation, driven by technological advancement, promotes virtual learning and 

knowledge management. However, to ensure universal access and overcome the digital divide, 

investment in infrastructure, training and adaptation is required. In this context, this research 

analyzes the operational management of digital tools in the transformation of continuous 

training processes in the city of Ambato - Ecuador. The objectives of the study were to identify 

the digital tools used in continuing training organizations and analyze their management in 

operational procedures. The sample was made up of 194 actors involved in training processes. 

A quantitative approach was used, applying a questionnaire with a Likert scale that had a 

Cronbach's Alpha reliability of 0.94. The results showed a slow growth of digital tools in 

operational management, with a positive correlation that ranged between 0.25 and 0.5. This 

demonstrates a gradual impact of technological transformation through digital tools on the 

operational management of continuing training. In short, digital tools in continuous training 

have a positive impact on education and operational management, but require investment in 

infrastructure, training and adaptation to overcome limitations and digital gaps, thereby 

guaranteeing their maximum potential. 

Keywords: Digitization; Continuing Education; Management; Management Operations; 

Information Technology.  

 

1 INTRODUCCIÓN 

Los cambios tecnológicos han acelerado la transformación académica, administrativa y 

operativa de las organizaciones esto implica un contexto de gestión de perfeccionamiento del 

personal que se adapte a los nuevos procedimientos, plataformas, sistemas de educación y 

herramientas digitales que facilitan la elaboración de contenidos, clases en línea e interacción 

virtual que utiliza transmisiones síncronas y asíncronas. En este sentido, la virtualidad genera 

nuevas experiencias y un enfoque académico que converge las dimensiones espacio-tiempo, 
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estableciendo conocimientos, innovaciones y operaciones que mejoran aspectos 

administrativos, metodológicos y operativos. De tal manera, las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) con las plataformas tecnológicas virtuales, están impulsando 

transformaciones de índole social, cultural y económico con gran valor significativo (Carneiro 

et al., 2011; Flores Rivera, 2022). Sin embargo, el desconocimiento y la falta de acceso a las 

TIC son problemas sociales con necesidades de conocimiento y acceso a estas.  

Los datos sobre el porcentaje de hogares que utilizan Internet en Ecuador son del 70,7 % 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2021). Por el contrario, esta transición 

tecnológica ha generado desafíos en la comunicación y la forma en que se interactúa, lo que a 

su vez ha resultado en un desaprovechamiento de las herramientas y dispositivos tecnológicos. 

Además, el control de estas tecnologías está vinculado a áreas y sectores productivos de la 

sociedad (Luque-González y Herrero-García, 2019). 

La transformación digital con la virtualidad produce nuevas realidades y prometedoras 

oportunidades en procesos académicos, administrativos, sociales y económicos. Es decir, su 

praxis e innovación tecnológica mejora las condiciones de vida, reduciendo la brecha digital y 

siendo un factor de inclusión social. No obstante, la adaptación y requerimiento tecnológico es el 

desafío, ya que implementar infraestructuras de última generación a todos los sitios del país es un 

costo con beneficio alto para la sociedad. En este sentido, las entidades educativas y su entorno 

académico deben valorar su beneficio, colaborando, cooperando y correspondiendo a la 

colectividad. La apropiación de estas competencias y herramientas digitales reducirá la distancia 

tecnológica que facilita la innovación y competitividad (Flores Rivera, 2022; Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información [MINTEL], 2021). 

La investigación identificó herramientas digitales relevantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje (PEA), así como su impacto en el conocimiento y la empleabilidad. Además, se 

estableció su relación con los procesos de gestión operativa en la formación continua. De tal 

manera, la digitalización y sus herramientas han facilitado la gestión académica, administrativa y 

tecnológica en diferentes ecosistemas del progreso humano. Por su parte, las organizaciones 

prevén estrategias que apuntalan esfuerzos a la gestión del conocimiento articulando importantes 

bases de información digital, útil para la planeación estratégica y los procedimientos formativos 

organizacionales (García-Peñalvo, 2012). En efecto, la digitalización y las TIC ofrecen mayores 

sistematizaciones en el plano económico, organizacional, político y social, ya que la distancia y 
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el tiempo no son limitantes para la mayoría de las cuestiones que pueden presentarse. Por tanto, 

las posibilidades de aprendizaje y gestión en la educación virtual y teletrabajo permiten un 

empoderamiento de la información que se transforma en conocimiento que optimiza los procesos 

organizacionales y consecuentemente mejora la vida de las personas (Flores Rivera, 2022; Sojo, 

2015). 

El análisis de la gestión operativa de las herramientas digitales en la transformación de procesos 

formativos continuos se ve apremiada por las nuevas competencias, escenarios, prácticas, 

metodologías y operaciones que deben acondicionarse a la digitalización TIC. En consecuencia, los 

objetivos de este estudio consisten en identificar herramientas digitales utilizadas en organizaciones 

dedicadas a la formación continua y analizar la gestión de los procedimientos operativos en dicho 

contexto, tomando en cuenta tanto las aplicaciones como los procesos en tiempo real. De esta forma, 

se posibilitará la diversidad y funcionalidad de las herramientas digitales en la operatividad y precisión 

de los procesos de capacitación (Flores Rivera, 2022; Rocha-Velandia y Echavarría-Suarez, 2017). 

 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La digitalización ha fortalecido las TIC con tecnología amigable facilitando el acceso y control a 

personas con conocimientos básicos. Es decir, crea una atmosfera donde el conocimiento es ubicuo y 

que puede complementarse con información de la red “Internet” que cada vez es más asequible (Pérez-

Gómez, 2012). En este orden de ideas, las organizaciones de toda índole se distinguen por la tendencia 

tecnológica TIC que fomenta procesos comunicativos, informativos con características visuales y ágiles 

para su control y gestión en las áreas que considere la organización (Rocha-Velandia y Echavarría-

Suarez, 2017). En efecto, la digitalización gestiona eficientemente la información de la organización 

dinamizando acciones inteligentes en cualquier tipo de procesos. Por consiguiente, los beneficios son 

tangibles e intangibles con productos y servicios de calidad, así como una proyección que estima 

procedimientos rápidos, eficientes y con tendencias que favorecen la competitividad organizativa 

(Cano-Pita, 2018). A esto se suma la presencia desde cualquier lugar las veinticuatro horas los siete días 

a la semana (24/7), con cualquier tipo de dispositivo que tenga servicio de Internet (Flores Rivera, 2022).  

Es importante indicar que la sociedad de la información y el conocimiento ha tenido 

grandes transformaciones tecnológicas, confortando ambientes educativos con alternativas 

originales que promueven innovación en procesos académicos. Debe señalarse que la 

implementación de tecnologías digitales emergentes en entornos educativos apalanca hacia un 
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nuevo nivel formativo en constante búsqueda de la eficiencia y excelencia académica. Por tanto, 

esta práctica debe ser complementada con metodologías y teorías que se acondicionen a la 

actualidad y cambios del mundo. Es decir, no existen barreras al conocimiento y se benefician 

los procesos enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida (Valladolid-Benítez, 2021). 

2.1. Digitalización en la educación 

Las herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje potencian los ambientes 

formativos (presenciales, virtuales e híbridos) con interacción, eficiencia y productividad. Es 

decir, la gestión digital educativa se promueve con calidad e innovación (Universidad 

Internacional de La Rioja [UNIR], 2021). Dentro de este orden de ideas, se consideran: 

herramientas para creación de contenidos interactivos, las plataformas de aprendizaje, las 

plataformas de videoconferencia y las redes sociales. 

2.1.1 Herramientas para creación de contenidos digitales 

Las herramientas para creación de contenidos digitales simplifican el proceso de diseño, 

elaboración y publicación de documentos informativos y/o educativos que pueden tener 

componentes audiovisuales o a su vez posibilitan conseguir información de cuestionarios de 

forma interactiva y de fácil acceso al usuario. Es decir, tienen características para trabajo 

colaborativo, que permite importar y exportar a las diferentes plataformas digitales. La Figura 

1, esquematiza herramientas para creación de contenidos digitales. 

Figura 1. Herramientas para creación de contenidos digitales.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.2 Plataformas o sistemas de gestión del aprendizaje 

Las plataformas o Sistemas de Gestión del Aprendizaje (SGA), también conocidas como 

Learning Management System (LMS) o Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son herramientas 

digitales que administran toda actividad formativa en la educación. En este sentido, los SGA 

impulsan: comunicación, colaboración, dinámica, interactividad y usabilidad a los cursos en línea y 

PEA de formación continua (De la Peña-Frade, 2022). La Figura 2, ilustra los principales SGA. 

Figura 2. Sistemas de Gestión del Aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3 Plataformas de comunicación vídeo chat 

Las plataformas de comunicación vídeo chat (telepresencia, videoconferencia y/o 

streaming), brindan interactividad y proximidad entre instructores y partícipes. Es decir, un 

ambiente amigable que fomenta el PEA sincroniza el accionar de sus actores con seguridad 

comunicacional. Además, el espacio físico no es una limitante si existe una buena conectividad 

(Acuña, 2020; Cisco, 2020; Flores Rivera, 2022). La Figura 3, esquematiza las principales 

plataformas de comunicación vídeo chat. 

Figura 3. Plataformas de comunicación vídeo chat. 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4 Redes sociales 

Las redes sociales son plataformas digitales que se conforman por grupos o comunidades 

virtuales con mismos intereses. De este modo, el sector educativo y sus actores se benefician al 

compartir, intercambiar conocimientos e ideas. Otro aspecto es la posibilidad de trabajo en 

equipo con la gestión de tareas educativas (actividades, deberes, proyectos, entre otras 

responsabilidades académicas) que se socializan en tiempo real o se coordinan diferidamente. 

Adicionalmente, se citan ventajas como:  organizar la participación “integración provechosa de 

los participantes educativos”, fuente de recursos “basta información y permanente 

actualización”, perfeccionamiento de habilidades “procesos de comunicación, entorno para la 

creatividad y colaboración”, competitividad tecnológica “aplicación y profesionalización”, 

accesibilidad “costos no significativos para herramientas, documentación, o cualquier otro 

requerimiento solo con acceso a Internet”, oportunidades profesionales “información e impulso 

al perfil competitivo” (UNIR Revista, 2020). La Figura 4, ilustra las principales redes sociales. 

Figura 4. Redes sociales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Procesos formativos continuos 

Los procesos formativos continuos fortalecen las competencias profesionales, lo que 

significa una previsión para la sostenibilidad laboral. La dinámica de la sociedad actual requiere 

que el trabajador siempre esté en procesos de formación continua, perfeccionando sus habilidades 

que le acrediten y apoyen en su gestión laboral (Cruz y Costa, 2017). En efecto, el proceso 

formativo es una constante en el tiempo. Hoy en día, hay varias modalidades de estudio 

(Presencial, B-learning, E-learning, C-learning, M-learning, P-learning, U-learning y T-

learning); programas informáticos (software); plataformas y/o sistemas digitales; dispositivos y/o 

equipo tecnológico entre otros medios que modernizan el aprendizaje para todos los partícipes de 

eventos formativos continuos (Flores y Meléndez, 2021). La Tabla 1, resume principales 

transformaciones digitales aplicadas a la organización y procesos de formación continua. 

Tabla 1. Transformación digital aplicada a la organización y procesos de formación continua.  

Artículo y/o 

publicación 

informativa 

Año Tecnología Descripción Aplicación educativa 

Gentile et al. (2007) y 

Vela (2016) 
1982 

Customer 

Experience 

(CX) 

Estrategia permanente en el tiempo que genera 

diferenciación real y tangible. El estudiante es 

el centro de la experiencia para el caso 

educativo. 

Enfoque en la 

satisfacción y 

fidelización del 

estudiante. 

Xperimenta cultura 

(2016) y Spartanhack 

(2019) 

1987 
Realidad 

virtual 

Percepción visual de escenarios y objetos con 

aspecto real generado por software (simulación 

y emulación "usuario cree estar inmerso"). 

Recurso atractivo, 

interactivo e inmersivo 

para el aprendizaje. 
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Gabit (2021) 1996 E-learning 

Aprendizaje electrónico o enseñanza a través 

de medios informáticos, actualmente más 

estructurado y con nuevas herramientas y 

recursos tecnológicos de soporte. 

Acceso a la educación 

desde cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

Vodafone (2018) 1997 Big data 

Procesamiento y análisis de una gran cantidad 

de datos que busca encontrar patrones 

repetitivos y obtener información suficiente 

para toma decisiones automáticas favoreciendo 

aprendizajes personalizados. 

Identificación de 

necesidades y patrones 

de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Gabit (2021) 1997 
Entornos 

Virtuales 

SGA de uso genérico en diferentes 

instituciones educativas. 

Gestión y 

administración del 

aprendizaje en línea. 

Thorp (1998) 1998 Wearable 

Pequeñas computadoras "poseen 

microprocesador que van siempre con el 

usuario e interactúa de forma continua". 

Monitoreo del aprendizaje 

y el desempeño de los 

estudiantes en tiempo real. 

Rose et al. (2015) 1999 

Internet de 

las cosas 

(IoT) 

Conectividad de la red y la capacidad de la 

computación se extienden a objetos, sensores y 

artículos del diario vivir, no se consideran 

computadores, permiten a los dispositivos 

generar, intercambiar y consumir datos con una 

mínima intervención humana. 

Automatización de 

tareas y creación de 

entornos de aprendizaje 

inteligentes. 

Educación Futura 

(2021) 

Finales 

de los 

90 

B-learning 

Educación híbrida que implica aprendizajes 

presenciales (encuentro físico y temporal entre 

educador y estudiantes); y en línea (tecnología 

virtual que posibilita comunicación e 

interacción entre educador y estudiantes, 

aunque exista la distancia física). 

Combinación de las 

ventajas del aprendizaje 

presencial y en línea. 

Moreno-Guerrero 

(2011) 
2001 M-learning 

Metodología educativa particularizada y que se 

adapta a las necesidades del usuario. 

Aprendizaje móvil, 

accesible desde 

cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

Asociación Makespace 

Madrid (2015) 
2006 

La cultura 

maker 

Desarrollo de áreas de conocimiento libre e 

independiente del criterio de rentabilidad 

económica, uso actual impresiones 3D. 

Fomento de la creatividad, 

la innovación y el 

pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

Carmona y Puertas 

(2012) 
2007 U-learning 

Aprendizaje que se apoya en la tecnología y es 

accesible en todo instante y lugar, inclusive en 

sitios que aún hoy no existen. 

Aprendizaje ubicuo, 

accesible desde 

cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

Gabit (2021) 2008 MOOC 

Cursos masivos, industrialización del 

aprendizaje en un modelo descentralizado y 

autoformación del estudiante. 

Acceso a educación de 

calidad a un bajo costo. 

INTEF (2016) 2012 BYOD 

Tendencia en donde los estudiantes utilizan sus 

propios dispositivos móviles y se conectan a la 

red del lugar. Esto les permite trabajar de 

manera particular o colaborativa. 

Aprovechamiento de las 

tecnologías que los 

estudiantes ya poseen 

para el aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 1 muestra desarrollos tecnológicos aplicados en la organización y procesos 

formativos. En efecto, la transformación digital impulsa estrategias y metodologías que se 
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adaptan y enriquecen el contexto educativo. Esto se logra mediante experiencias personalizadas 

para los participantes, el uso de realidad aumentada y virtual, diversas modalidades de 

aprendizaje, plataformas digitales, dispositivos inteligentes configurables para el usuario, análisis 

masivo de datos y tecnología de última generación. Estos elementos dinamizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (PEA) y también influyen en la gestión operativa en distintas áreas del 

desarrollo humano. 

 

2.3. Gestión operativa virtual en la formación continua 

La virtualidad reemplaza a la presencia física o las condiciones que dificultan su acceso. Es 

decir, la modernidad tecnológica ha reducido las barreras de distancia y la rigidez de los 

horarios, lo que facilita la disponibilidad de tiempo (Moreira-Segura y Delgadillo-Espinoza, 

2015). Por tanto, la gestión operativa virtual emplea TIC (hardware y software) en “procesos 

académicos y operativos” combinando planificación, organización, dirección y control; 

elementos que facilitan el accionar de una organización y permiten una mejor toma de 

decisiones (Muñoz-Cañavate, 2003). Además, la transformación digital acelera el uso de 

procedimientos y estrategias en espacios conflictivos (administrativos, educativos, económico-

financieros, etc.) con el fin de modernizar y normalizar su desarrollo (Fierro-Moreno, 2021). 

La influencia de la gestión virtual en la organización se refleja en transformaciones digitales 

como el uso de plataformas tecnológicas, reconversiones de actividades comerciales o cambios de 

estructura administrativa. En este sentido, se busca una gestión dinámica que se alimente del 

aprendizaje continuo, innovación (ser y hacer), pensamiento estratégico; factores que se adapten, 

conozcan y se ejecutan en la organización (Sanoja-Capote, 2021). Sin embargo, su gestión se 

complementa con habilidades digitales acorde a la organización. Es decir, tendencias modernas con 

ventaja competitiva (estratégica) y que redefina el proceso organizacional (Fierro-Moreno, 2021). 

La gestión operativa dinamiza procesos y acciones de la empresa su valor es el correcto empleo de 

recursos y atributos que viabilizan objetivos, metas y resultados. De tal manera, un proceso ejecuta una 

secuencia de tareas en un tiempo determinado; es aquí donde las herramientas digitales facilitan la 

actividad operativa y permiten alcanzar eficientemente resultados esperados (Daruma, 2017). Las 

organizaciones plantean estrategias y procedimientos que se ajusten a la gestión competitiva y necesidad 

del mercado. Este principio manda en todo tipo de organización. Un centro de formación continua no 

se escapa a este criterio y su estructura se compone de objetivos estratégicos, demandas formativas, 
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cultura organizacional y necesidades particulares. No obstante, se determina elementos como: 

modalidad de estudio, competencias requeridas, programación “desarrollo y realización”, estructuración 

de objetivos, programación operacional “contenidos, cronograma, métodos y evaluaciones”, logística 

“curso, tutores, duración, presupuesto y recursos”; comunicación y socialización “curso, tutores y 

partícipes”, monitoreo, evaluación y retroalimentación (Fernández-Salinero Miguel, 1999). 

Las herramientas y plataformas digitales facilitan la gestión competitiva, operativa y productiva 

de la organización. Es decir, las TIC se acondicionan a necesidades y objetivos que persigue la 

empresa (GPC Inc., 2019; Roldán, 2017). Además, la implementación digital contribuye al proceso 

comunicativo e informativo de la estructura organizacional pues simplifica funciones, optimiza 

tiempos y gestiona una mejor toma de decisiones. Estas características, convergen situaciones y 

tendencias actuales de la globalización en donde los modelos de negocio deben armonizar con el 

comportamiento de consumidores o usuarios (Velasteguí-López y Toaquiza, 2017). 

2.4. Gobierno de las tecnologías de información 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) con la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) establece la norma ISO/IEC 38500 referente a buenas prácticas del 

Gobierno de las Tecnologías de la Información (TI). El estándar comprende planificación, 

construcción y monitorización alineadas a los objetivos de la organización. Del mismo modo, 

proporciona seis principios: responsabilidad, adquisición, conducta humana, conformidad, 

rendimiento y estrategia. El modelo incluye guías para los directivos organizacionales en su 

implementación y toma decisiones en función de resultados que acepta las TI tanto en 

“dirección”, “monitoreo” y “evaluación” fomentando “eficiencia y efectividad”. Esto asegura 

la confianza del Gobierno Corporativo (García, 2018). El gobierno TI maneja procesos 

requeridos por la organización que categoriza mejor la gestión e incrementa la calidad de 

productos y servicios ofertados. Es decir, los procedimientos internos contribuyen a su 

desempeño. 

La funcionalidad y búsqueda de soluciones son cuestiones que el gobierno TI trabaja en su 

estructura interna para agregar valor a su producto o servicio, integrando mejores prácticas de 

gestión que monitoriza rendimiento y tasa de retorno tecnológico. Un alto impacto responde a 

la gestión personal, organizacional, procedimental y tecnológica que conecta planificación, 

organización, adquisición, implementación, soporte, mantenimiento y control del equipamiento 

tecnológico (Luna-Bastidas, 2017). 
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La tecnología es un conjunto de técnicas en las acciones de la organización, que permite 

alcanzar soluciones eficientes con máximo desempeño y ahorro en costos/gastos. Esto es de 

gran beneficio para clientes/usuarios, proveedores, empresarios y toda la sociedad. La gestión 

TI proporciona una eficaz coordinación de procesos relacionados con la mejora continua, 

eliminando barreras de acceso a tecnología útil que favorece a los recursos actuales. Una 

relación efectiva optimiza el rendimiento operativo organizacional (empresa-tecnología). El 

gobierno TI debe cumplir una serie de acciones técnicas: perspectiva del negocio (medios que 

monitorean procesos internos identificando TI que colaboran con el desarrollo); gestión de 

infraestructura TI (alinea recursos utilizados en procesos internos que opera de manera 

efectiva); gestión de aplicaciones (prácticas que disminuyen procedimientos internos); soporte 

técnico (garantiza operatividad TI); provisión del servicio (asistencia y mantenimiento TI 

operativa). Es decir, el gobierno TI favorece al rendimiento de la gestión operativa, 

competitividad, productividad y posicionamiento de la organización (Luna-Bastidas, 2017). 

3 METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación revisa datos de diferentes documentos y publicaciones localizadas en 

artículos científicos, repositorios educativos, páginas y/o sitios web de organismos competentes 

que son oportunos por ser fuentes confiables para el análisis y cotejo de datos obtenidos con el 

cuestionario aplicado. Este paso precisa un estado de la problemática del estudio. Además, se 

empleó el método inductivo-deductivo que permitió obtener datos substanciales de las 

herramientas digitales en la gestión operativa y procesos formativos continuos. De tal manera 

que, la información obtenida y los datos fueron tratados estadísticamente, evidenciando sus 

resultados (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

En concordancia con lo anterior, la investigación adoptó un enfoque transversal al analizar las 

variables recopiladas durante un período específico (QuestionPro, 2018). El estudio descriptivo 

proporciona detalles sobre las características de la muestra investigada (Hernández-Sampieri et al., 

2014), así como las herramientas digitales más utilizadas en la gestión operativa. A través de la técnica 

cuantitativa, se recopiló información del cuestionario para identificar prácticas y estimar su relación 

con la gestión operativa (QuestionPro, 2018). Adicionalmente, se realizó un análisis correlacional que 

mide el nivel de asociación o relación entre dos variables (Hernández-Sampieri et al., 2014) para el 

caso la gestión operativa de las herramientas digitales en el proceso formativo continuo. 
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3.2. Escenario de la investigación 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Ambato, con una muestra poblacional que 

consideró hombres y mujeres en edades entre los 18 a 64 años. La selección del grupo es por la 

mayor dependencia e interés al uso de herramientas digitales y su vínculo con la gestión operativa 

de actividades educativas, profesionales y/o entretenimiento. Es conveniente, mencionar a la 

encuesta nacional multipropósito de hogares diciembre 2020, realizada por el INEC la cual 

relaciona datos de interés con el grupo objetivo, tales como: 48 % el uso de computadores 73 % 

acceso a Internet y 82 % uso de teléfonos inteligentes.  

El cálculo de la muestra “n” ecuación 1 (QuestionPro, 2020), consideró una población finita, 

estimándose un conveniente nivel de confianza (95 %), probabilidad de éxito (50 %) y una 

probabilidad de fracaso (50 %); así como, un margen de error (5 %). Por tanto, la muestra fue 

representativa para la investigación. En este sentido, la muestra consultada contó con 194 personas. 

𝑛 =
N×Z𝛼

2×p×q

𝑒2 × (N-1)+Z𝛼
2×p×q

 (1) 

 

3.3. Procedimiento 

Se elaboró un cuestionario con base en la operacionalización de variables. El cuestionario 

estableció preguntas filtros y criterios de inclusión como personas mayores a 18 años, título de 

bachiller o estudios superiores, conocimientos y acceso a educación virtual o en línea, cargo que 

desempeñan. En lo referente a la estructura: encabezado (objetivo del estudio, garantía de 

anonimato y confidencialidad); datos generales (género, nivel de educación, edades, cargo de 

desempeño) y dimensiones del cuestionario (medios tecnológicos, tecnologías empleadas en 

educación, proceso operativo y gestión operativa-virtual). Cabe señalar, que la aplicación del 

cuestionario respetó el “consentimiento informado”; donde se informa y da a conocer el propósito 

de este; en efecto, se da un consentimiento voluntario para colaborar con la investigación 

(Universidad de California en Los Ángeles [UCLA], 2011). 

El cuestionario utilizó la herramienta formulario de Google que se aplicó en línea (on-line) de manera 

automatizada y aleatoria a la muestra estimada. De este modo, la encuesta se descargó en un archivo Excel 

extensión (*.xlsx). La base de datos extraída en gran parte estuvo organizada y se facilitó el procesamiento 

de las variables investigadas (Casas-Anguita et al., 2003). Cabe indicar que la base de datos obtenida se 

consideró para un nuevo tratamiento de depuración, organización, codificación y sistematización con el 
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objetivo de optimizar su análisis estadístico. El análisis estadístico en primera instancia validó el 

cuestionario considerando 24 ítems que utilizaron la escala Likert. Las subdimensiones examinados fueron: 

herramientas para la generación de contenidos, plataformas de aprendizaje, plataformas de 

videoconferencia, redes sociales, administración y operatividad, procesos de formación y empresas de 

formación continua. El análisis aplicó una muestra de 194 personas obtenidas después de la limpieza de 

datos (corrección y complementación de registros erróneos) y estandarización (codificación, unificación de 

formatos y unidades de medida) proporcionando acreditación estadística (Data Science Team, 2022). 

El cálculo de confiabilidad con el software Excel y R dio como resultado 0,94 estimación 

considerada “excelente” para una escala unidimensional (González-Alonso y Pazmiño-Santacruz, 

2015). Es decir, la calidad y fiabilidad del cuestionario garantizó y contribuyó con la validez de la 

investigación. Posteriormente, se realizó el análisis estadístico descriptivo, identificando 

características de la muestra y de las dimensiones analizadas (herramientas digitales y gestión 

operativa). Finalmente, se aplicó estadística inferencial relacionando datos puntuales de la encuesta 

como las tecnologías empleadas en la educación, proceso operativo y gestión virtual (González-Bolea 

et al., 2007). En este sentido, se aplicó la correlación de Spearman, que relaciona dos variables 

continuas o categóricas (Minitab LLC, 2022) conveniente para la investigación desarrollada. 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

La Tabla 2 presenta los resultados de la muestra de población investigada. Se observa que el 

51 % corresponde al género femenino, mientras que el 49 % corresponde al género masculino. En 

cuanto al nivel de educación, el 42 % de los participantes tiene estudios superiores con títulos de 

licenciaturas y títulos profesionales. Los bachilleres representan el 32 %, mientras que los estudios 

superiores de técnicos y tecnólogos constituyen el 14 %. Además, un 12 % de los participantes tiene 

estudios de posgrado. En conjunto, los porcentajes combinados de personas con títulos de pregrado 

y posgrado alcanzan un 68 %, lo que evidencia un alto compromiso hacia la formación continua. 

En este contexto, el INEC (2022) destaca que un 10,8 % de las personas posee estudios titulados. 

En cuanto al grupo etario, se registró que un 80 % de la muestra corresponde a adultos jóvenes 

entre 18 y 35 años. Por otro lado, en relación con el cargo que desempeñan, un 64 % pertenece al 

ámbito educativo, conformado por estudiantes, docentes y administrativos. El 15 % corresponde a 

actividades administrativas, incluyendo auxiliares, asistentes, operativos, asesores y analistas. 

Tabla 2. Datos generales. 

Género  Frecuencia Porcentaje 
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Femenino 98 51% 

Masculino 96 49% 

Total 194 100% 

Nivel de educación     

Bachiller 63 32% 

Posgrado 23 12% 

Superior (Licenciatura / Títulos profesionales 

universitarios o politécnicos y sus equivalentes) 

81 42% 

Superior (Técnico / Tecnólogo) 27 14% 

Total 194 100% 

Edades     

Entre 18 y 25 109 56% 

Entre 26 y 35 47 24% 

Entre 36 y 45 26 13% 

Entre 46 y 60 12 6% 

Total 194 100% 

Cargo que desempeñan     

Administrativo / Auxiliar / Asistente / Operativo 30 15% 

Directivo / Gerencial 6 3% 

Educativo 125 64% 

Otro 8 4% 

Responsable Operativo / Comercial / Marketing / 

Organizacional 

15 8% 

Servicios 3 2% 

Técnico 7 4% 

Total 194 100% 

Nota: Elaboración propia. 

4.1 Dispositivos tecnológicos en procesos formativos 

Los datos obtenidos en la Tabla 3 indica al computador portátil como el dispositivo de más 

uso en actividades formativas y operativas 76 %; lejano está el computador de escritorio con 20 

% y el teléfono inteligente con un 4 %; este último, con mayor aplicación en redes sociales y 

comunicaciones telefónicas 98 % (Alvino, 2021). En este sentido, el computador portátil 

beneficia las actividades educativas (trabajo en equipo, comunicación), operativas (facilidad de 

empleo, portabilidad, visibilidad, tiempos de ejecución) y de entretenimiento (juegos en línea, 

redes sociales, música, navegación, vídeo, etc.) (García Alcaraz et al., 2013; Uc-Arceo et al., 

2017); otro aspecto, es la conectividad wifi y el uso mínimo de cables para alimentación de energía 

que permite agilizar tareas de manera simple y eficiente.  

Tabla 3. Dispositivos tecnológicos utilizados en procesos formativos y operativos. 

Dispositivos Frecuencia Porcentaje 

Computador Portátil 148 76% 

Computador de Escritorio 38 20% 



 
 

91 
 

Teléfono inteligente 7 4% 

Total 194 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Los datos obtenidos en la Tabla 4 muestran que un 49,5 % de los encuestados se conecta a 

Internet menos de 10 horas; 34,5 % entre 10 y 20 horas y 9,8 % con más de 40 horas valor a 

considerar para estrategias de procesos formativos. Según el informe general global Kemp 

(2021), las personas en edades entre 16 a 64 años pasan en promedio 7 horas conectadas a Internet 

dato que concuerda con la información recabada. 

Tabla 4. Tiempo de conexión a Internet actividades virtuales. 

Conexión a Internet Frecuencia Porcentaje 

Menos de 10 horas 96 49,5% 
10 a 20 horas 67 34,5% 

21 a 30 horas 3 1,5% 

31 a 40 horas 9 4,6% 

Más de 40 horas 19 9,8% 

Total 194 100% 

Nota: Elaboración propia. 

4.2 Tecnologías digitales empleadas en la educación 

Los datos de la Figura 5 describen herramientas digitales como: editor de evaluaciones y 

autoevaluaciones (pruebas), editores de matrices de evaluación (rúbricas), editores 

audiovisuales (audio, vídeo y presentaciones animadas), editores gráficos (mapas 

conceptuales/mentales, infografías, entre otros), formularios (cuestionarios), hojas de cálculo 

(plantilla electrónica), editor de presentaciones (diapositivas) y editor de texto (documentos). 

Estas herramientas digitales tienen niveles promedio de conocimiento: 34 % como bueno; 26 

% regular y 22 % muy bueno; valores que pueden mejorar los procesos formativos continuos. 

Otro aspecto significativo es que la mayor destreza de las herramientas digitales está en los 

editores de texto, presentaciones, graficadores y formularios. De acuerdo con el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional - Gobierno de España (2022) estas competencias y recursos 

digitales están acondicionándose a empleos, pasatiempos, procesos educativos, inclusión entre 

otras actividades con utilidad práctica e instruccional que genera seguridad y confiabilidad para 

su función. 

Figura 5. Herramientas digitales relación nivel de conocimiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los datos de la Figura 6 indican plataformas digitales como: educativas virtuales (gestión 

de aprendizaje y contenidos), comunicación vídeo chat (streaming, telepresencia y/o vídeo 

conferencia), redes sociales (comunicación, comercial/empresarial, entretenimiento) y 

comunidades virtuales o digitales de aprendizaje (espacios organizados virtualmente de interés 

común). Estas plataformas digitales tienen niveles promedio de empleabilidad: 31 % algunas 

veces; 29 % casi siempre y 23 % siempre; valores que muestran crecimiento en prácticas 

educativas. Es decir, las plataformas digitales promueven actividades colaborativas 

“crowdwork”, siendo Internet el medio donde aplicaciones y programas pueden efectuar 

acciones automatizadas que impliquen menos gasto de recursos operativos y ofrecen 

alternativas de gestión que solventan necesidades de los actores del proceso (Organización 

Internacional del Trabajo, 2019; Ecuador Verifica, 2022). En efecto, las plataformas digitales 

determinan un progreso significativo (usabilidad, intuitivita) con más difusión formativa 

(entendimiento y percepción en gestión PEA) (Carcaño-Bringas, 2021) del educando. 

Figura 6. Plataformas digitales relación grado de empleabilidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Proceso operativo 

Los datos de la Figura 7 determinan que las aplicaciones en línea y el soporte de herramientas 

digitales en la gestión académico-administrativa tienen una cercanía en el proceso operativo, ya 

que sus valores oscilan entre 40 al 45 % casi siempre; 38 % siempre y del 13 al 21 % algunas 

veces. Según Figueredo-Díaz (2021), las TIC con sus recursos permiten optimizar actividades 

académico-administrativas, es decir, posibilitan mejor control y operatividad en procesos de 

formación continua (Meléndez Tamayo y Flores Rivera, 2022). 

Figura 7. Aplicación y soporte de herramientas digitales en gestión académico-administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos de la Figura 8 describen herramientas digitales en apoyo a la gestión operativa 

(planificación, organización, dirección y control) base del proceso administrativo en la formación 

continua. Es decir, los elementos de la gestión operativa en promedio consideran 39 % siempre 
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su intervención y 36 % casi siempre. De acuerdo con Passailaigue-Baquerizo (2013) 

planificación, organización, dirección y control son esenciales en los procesos de gestión 

educativa y toma de decisiones. Otro dato importante es que el 44 % de los consultados perciben 

que el elemento “organización” tiene más relación en la aplicación de herramientas digitales.  

Figura 8. Gestión operativa y herramientas digitales en procedimientos formativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos de la Figura 9 determinan que la gestión operativa virtual en apoyo y desempeño 

de la formación continua tienen cercanía con el proceso operativo, ya que sus valores oscilan 

del 39 al 45 % casi siempre y 25 al 32 % siempre. Según Guayacán-Rabelo et al. (2022) la 

adopción tecnológica digital fue recibida positivamente a pesar de su obligatoriedad inicial en 

tiempos de pandemia. De tal manera, los procesos de formativos continuos se ven fortalecidos 

por la gestión operativa virtual que perfecciona las competencias e integra una actualización y 

seguimiento constante (Rodríguez Andino et al., 2005). 

Figura 9. Gestión operativa en apoyo y desempeño de la formación continua. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Gestión operativa virtual 

Los datos de la Figura 10 describen el aporte de las herramientas digitales virtuales en 

procedimientos formativos continuos como: soporte técnico, retroalimentación, gestión tutorial 

y monitoreo. Su intervención refleja promedios de siempre 39 % y casi siempre 34 %. Es decir, 

la gestión operativa virtual es una tarea importante en el PEA porque pueden combinarse con 

estrategias que dinamizan y mejoran el ambiente virtual en el logro de objetivos (Agencia de 

Calidad de la Educación, 2016; Castro Larroulet y Moroga Tononi, 2020). 

Figura 10. Herramientas digitales virtuales en procedimientos formativos continuos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(Hernández-Sampieri et al., 2014). En este sentido, se consideró varios ítems de las variables   

de la investigación. Para la variable “herramientas digitales” se observó los ítems: programas 

de comunicación vídeo chat y plataformas educativas; en cambio para la variable “gestión 

operativa” se observó los ítems: planificación, organización, monitoreo, gestión tutorial y 

retroalimentación. Es decir, se puede apreciar correlación de Spearman moderada entre 

programas de comunicación y la planificación con un valor de 0,41; otra correlación es entre 

programas de comunicación y gestión tutorial con un valor de 0,39. El resto de las correlaciones 

evidencian menor peso (valor), posiblemente por la infraestructura tecnológica (dispositivos y 

conectividad) que viene implementándose gradualmente por la realidad socioeconómico y de 

seguridad del país (VirtualIT, 2020). 

 

Figura 11. Matriz de correlación Spearman herramientas digitales y los procesos de 

gestión operativa. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos software R. 

 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La aplicación de las herramientas digitales en la gestión operativa de procesos formativos 

estará motivada por lineamientos y políticas que acompañen su ejercicio. En este sentido, el 
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Estado debe brindar acceso, infraestructura, cobertura, desarrollo y liderar acciones para que 

las empresas formativas y organizaciones se beneficien y contribuyan a la sociedad (Rivera 

Zapata et al., 2020).  

El 60 % de la muestra (bueno y regular) evidencia poseer competencias adecuadas en el 

uso de herramientas digitales en su nivel de conocimiento y aplicabilidad dentro del contexto 

educativo. Una causa puede deberse al impulso de habilidades digitales promocionada por el 

Ministerio de Educación del Ecuador (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL] y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2020). Además, según la UNESCO (2018) las competencias digitales son 

esenciales en el uso elemental de dispositivos digitales y aplicaciones virtuales en línea. 

Un 77 % de la muestra (entre siempre y casi siempre) estima conformidad en el modo que 

las herramientas digitales benefician el entendimiento y la percepción en la educación y su 

gestión en los procesos formativos. Por tanto, la adopción y acreditación de habilidades 

digitales facilitan el conocimiento, perfeccionamiento de operaciones en el PEA y métodos de 

investigación científica (Hidalgo-Cajo y Gisbert-Cervera, 2021; Solórzano-Chaca, 2021). 

Un 77 % de la muestra (entre siempre y casi siempre) estima mayor uso de las herramientas 

digitales en los procesos de la gestión operativa en la formación continua. Además, según 

Maldonado-Martínez et al. (2019), las herramientas digitales optimizan la organización 

empresarial, un proceso estrechamente relacionado con las habilidades de los empleados y los 

recursos físicos que posee la empresa (CERTUS, 2021). 

La investigación analizó la gestión operativa de las herramientas digitales en la 

transformación de procesos formativos continuos. En este sentido, revela limitaciones en su 

correlación que oscila entre 0,25 y 0,50. Estos valores pueden deberse a la dificultad de 

implementación de las herramientas digitales, poca capacitación y preparación que no se integra 

a las actividades empresariales (Sierra Llorente et al., 2018). Sin embargo, se reflejan 

oportunidades para la transformación tecnológica digital que beneficiarían la gestión y 

ejecución operativa con agilidad, flexibilidad y toma de decisiones eficientes.  

Un ecosistema con balance y armonía de la información brinda el uso de herramientas 

digitales en la gestión operativa. A esto se suma, la toma de decisiones en tiempo real, donde 

procedimientos y procesos pueden manejarse de forma estratégica y táctica favoreciendo 

acciones de la organización. Otro factor para considerar es la experiencia virtual, donde los 
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procesos productivos deben ser más humanos (uso de la inteligencia artificial [IA]). Es decir, 

herramientas digitales con capacidades de tomar decisiones semejantes a los humanos. Esto 

facilitará los ambientes de trabajo (administrativos, educativos, financieros entre otros) y sus 

labores productivas. 

La correlación positiva (débil-moderada) de las herramientas digitales con los procesos 

formativos y la gestión operativa virtual; es una oportunidad para aprovechar, proyectar y 

ofertar nuevos conocimientos en productos y/o servicios que dinamicen la gestión operativa 

virtual. Es decir, la transformación digital se integra progresivamente a las actividades 

humanas, en el que el entendimiento y la percepción son cada vez más categóricas, con 

resultados positivos para la sociedad en general. 

La correlación Spearman de la investigación en términos generales fue positiva con un nivel 

de significancia que la acredita. En este sentido, el uso de herramientas digitales puede irse 

adaptándose con mayor eficiencia a las actividades humanas en las distintas labores operativas 

con comportamientos que generen cambios procedimentales, así como nuevos conocimientos 

donde el dinamismo fortalece la gestión operativa virtual. Sin embargo, el estudio puede verse 

limitado por otros factores que no son considerados y pueden influir en la eficacia de la gestión 

operativa tal como, la complejidad de implementar herramientas digitales por la falta de 

capacitación y preparación adecuada.  

En resumen, la investigación desempeña un papel importante al ayudar a las organizaciones 

de formación continua a aprovechar al máximo el potencial de las herramientas digitales para 

elevar la calidad de su oferta formativa, mejorar sus prácticas y preparar mejor a las personas 

para los desafíos del mundo laboral del siglo XXI. 

Finalmente, cabe mencionar que el estudio se limitó a una muestra que puede estar sesgada 

debido a la falta de diversidad en la población estudiada. Además, la investigación debe 

proyectar estudios con programas de capacitación integral donde se pueda garantizar su 

ejecución efectiva, así como, una gestión operativa optimizada. 
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