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Proemio

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE 
Bien común en América Latina

El bien común en América Latina se enfrenta a una década crucial de progreso y transfor-
mación en la economía, la digitalización y la tecnología, tanto en el sector empresarial como en 
el público a nivel mundial. En este contexto, las Instituciones de Educación Superior desem-
peñarán un papel trascendental para lograr una transición exitosa. Es de vital importancia que 
estas instituciones inicien procesos de interpretación y análisis de sus estrategias de gestión, 
teniendo en cuenta el bien común como perspectiva fundamental.

Desde el 2020, con la expansión de la pandemia y los acontecimientos posteriores, como 
la invasión de Rusia a Ucrania, las personas, especialmente los funcionarios públicos y empre-
sarios, se han visto obligados a adaptarse a un nuevo modelo organizativo y empresarial, con 
un enfoque simplificado en el bien común, para abordar las tareas de dirección organizacional 
en el futuro.

La adopción de estrategias de gestión empresarial se ha vuelto necesaria para avanzar en 
la sociedad en la que vivimos. La diversidad inherente a la naturaleza humana implica mejorar 
y desarrollar el negocio, abarcando una amplia gama de aspectos relacionados con la toma 
de decisiones. Las personas, influenciadas por criterios impuestos por la sociedad, evalúan 
expectativas y objetivos estratégicos teniendo en cuenta género, religión, edad, cultura, origen 
económico y social, con el objetivo de mejorar la calidad de las capacidades organizativas.

Existen diversas formas de utilizar y conceptualizar las “estrategias de gestión” necesa-
rias para el éxito empresarial. Sin embargo, todas ellas implican identificar la función del sec-
tor en el que se compite, establecer metas y objetivos, y desarrollar procesos de planificación 
y evaluación que garanticen el éxito empresarial y aprovechen al máximo las oportunidades 
del mercado actual.

La definición y adopción de estrategias y políticas contables para la gestión empresarial 
y pública requerirán centrarse en el talento humano, integrar el trabajo híbrido y transformar 
digitalmente los procesos. Las organizaciones deben comprometerse con procesos financieros 
y contables digitalizados, así como sistemas de control, comprendiendo sus responsabilidades 
éticas y medioambientales junto con sus comunidades.

Es necesario adaptar las estrategias para garantizar la estabilidad a largo plazo y seguir 
siendo competitivos en un entorno laboral en constante evolución. A medida que el mundo 
avanza, los desafíos relacionados con las transformaciones climáticas son cada vez mayores. 
Los consumidores e inversionistas exigen a las organizaciones parámetros medioambientales, 
éticos y sociales adecuados, y priorizan factores como el impacto ecológico y la sostenibilidad 
al elegir con quién hacer negocios. Esto implica que los responsables de la toma de decisiones 
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deben definir estrategias de gestión sostenible y colocar en el centro de los mismos procesos 
sociales, ambientales y de gobernanza.

Con el propósito de orientar a empresarios y funcionarios públicos hacia la sistematiza-
ción y planificación bajo un enfoque ético y del bien común, se presenta esta obra científica 
que aborda las estrategias de gestión sostenible. El objetivo es lograr transformaciones en 
América Latina y fortalecer los lazos de cooperación y vinculación entre las universidades lati-
noamericanas. Agradecemos a cada autor por la confianza depositada en nuestra alma mater, 
la Universidad del Zulia.

Dra. Yorberth Yannedy Montes De Oca Rojas.  
Directora del Centro de Estudios de la Empresa. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela  

https://orcid.org/0000-0003-0457-3132
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Introducción

Con el paso del tiempo, la investigación se ha consolidado como un proceso central en 
el ámbito organizacional, especialmente en el sector educativo. A partir de ella, emergen co-
nocimientos que alimentan la ciencia y contribuyen al progreso de nuestra comprensión del 
mundo. En este contexto, surge a raíz del I Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y 
Humanidades, “Investigación e innovación. Hacia una universidad sostenible”, esta obra lite-
raria, titulada Estrategias de gestión sostenible. Bien común en América Latina.

Se compilan veinticuatro trabajos que desde enfoques teórico-práctico explican, analizan 
y reflexionan sobre ética, comercio y mercadeo, gestión del talento humano, emprendimiento, 
gestión contable, presupuestaria y de auditoría, eco-innovación; precisando también temáti-
cas de gran interés en el campo educativo, como las competencias educativas, tecnología de 
la enseñanza, alfabetización, educación a distancia, calidad educativa, modelos de evaluación, 
tecnología digital, vinculación universitaria. Todos estos abordados desde la realidad de países 
como Perú, México, Ecuador y Venezuela que trabajan por mayores niveles de sostenibilidad. 
Es necesario transformar e innovar en los procesos y actividades para lograr mayores niveles 
de competitividad y desarrollo.

En el libro que se presenta, los trabajos se organizan por secciones estructuradas de la 
siguiente forma:

a. Sección I: Estrategias de gestión empresarial, en la que participan autores de la Uni-
versidad Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas-Ecuador, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez- México; Universidad Autónoma de Baja California, México, Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Perú y la Universidad del Zulia-Venezuela;

b. Sección II: Estrategias políticas y contables para la gestión pública, la cual proyecta tra-
bajos de autores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas-México y de la Universidad 
Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas-Ecuador;

c. Sección III: Estrategias de gestión en las instituciones de Educación Superior con au-
tores procedentes de la Universidad de Guadalajara-México, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas-México; Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas-Ecuador y de 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Perú.
Cada sección muestra contribuciones intelectuales de autores de reconocida trayectoria, 

necesarias para comprender y explicar desde la experiencia de diferentes países hispanopar-
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Desarrollo y validación de una escala para medir  
los factores que influyen en el uso del comercio móvil

Marina Isabel Sánchez Sánchez1

Virginia Guadalupe López Torres2

Aurora Irma Máynez Guaderrama3

Introducción

El comercio móvil es la forma inalámbrica del comercio electrónico donde es posible rea-
lizar actividades comerciales, a través de dispositivos móviles y tecnología inalámbrica (Lee y 
Wong, 2016; Moorthy et al., 2017). En el comercio electrónico, el consumidor debe permane-
cer en un lugar fijo debido a las restricciones de movilidad a las que está sujeto dicho tipo de 
comercio, en cambio, en el comercio móvil es posible comprar en cualquier lugar y en cual-
quier momento (Gao y Shao, 2019).

Puesto que el uso de los dispositivos móviles, en especial el celular inteligente continúa 
incrementándose, al igual que la posibilidad de realizar compras a través de este dispositivo 
(Lissitsa y Kol, 2019), cobra importancia estudiar los factores que influyen en el uso del co-
mercio móvil, para que los minoristas comprendan mejor a sus clientes (Kalinic y Marinkovic, 
2016; Lissitsa y Kol, 2019).

El comercio móvil se ha estudiado utilizando distintas teorías de adopción de tecnolo-
gía, como el modelo de aceptación tecnológica (TAM) (Kalinic y Marinkovic, 2016; Sujatha y 
Sekkizhar, 2019); la teoría de la acción razonada (TRA) (Gupta y Arora, 2017); y la teoría de 
aceptación y uso de tecnología (UTAUT) (Chopdar et al., 2018; Kalinic y Marinkovic, 2016; 
Shaw y Sergueeva, 2019; Verkijika, 2018).

El presente estudio tiene como objetivo elaborar un cuestionario para medir la influencia 
de las variables condiciones facilitadoras, Covid-19 y motivación del precio de los productos, 
en el uso del comercio móvil por parte de los consumidores.

Definición de las variables

El uso del comercio móvil se conceptualiza para el presente trabajo, como la amplitud 
y frecuencia de uso de dispositivos móviles (celular, tablet, laptop) para realizar compras 
por parte de los consumidores. Para medir esta variable se decidió redactar nuevos ítems, 

1 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Autónoma de Baja California, México. sanchez.
marina@uabc.edu.mx https://orcid.org/0000-0002-3363-5630
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basados en la operacionalización de uso de tecnología propuesta por Davis et al. (1989) y 
Venkatesh et al. (2012).

De acuerdo con Venkatesh (2012), en los estudios de adopción de la tecnología la variable 
uso, se ha definido y medido como grado de uso, variedad de uso, amplitud de uso y absorción 
cognitiva del uso del sistema por parte de los usuarios.

Venkatesh et al. (2003), en la teoría UTAUT, utiliza la variable condiciones facilitadoras; 
y la define como “el grado en que una persona cree que existe una infraestructura organizativa 
y técnica para respaldar el uso del sistema” (Venkatesh et al., 2003, p. 453). Es importante re-
calcar que esta variable, al igual que el diseño del modelo, se diseñó para un contexto laboral. 
Por lo cual, para este trabajo la variable condiciones facilitadoras se define como la percep-
ción de los consumidores de que existe la infraestructura y recursos técnicos necesarios para 
utilizar el comercio móvil (Pandey y Chawla, 2019; Venkatesh et al., 2012; Venkatesh y Davis, 
2000; Verkijika, 2018).

Adquirir productos a un buen precio al utilizar el comercio móvil, es un impulsor de las 
compras en línea (Faqih, 2016; Sarkar et al., 2019). El precio del producto puede ser parte 
del valor utilitario o de la expectativa de rendimiento, se considera como una motivación ex-
trínseca; es decir, esta variable tiene efectos utilitarios por lo que se considera que tiene una 
influencia positiva en el uso del comercio móvil (Sarkar, 2019).

Faqih (2016) expone que es una tendencia de los consumidores, el sentirse motivados a 
realizar compras, cuando el precio es bajo. Es decir, el precio bajo es un determinante en la 
toma de decisión de realizar la compra o un impulsor en el uso del comercio móvil. De ahí que, 
para la presente investigación se ha nombrado a este constructo, motivación del precio, y se 
define como la percepción de los consumidores de que el uso del comercio móvil les brinda la 
posibilidad de comprar productos a un precio bajo, considerando la relación calidad-precio 
(Faqih, 2016; Sarkar et al., 2019).

El Covid-19 no solo ha sido una pandemia, sino un fenómeno complejo que ha impactado 
procesos a partir de políticas públicas; por ejemplo, para reducir el incremento exponencial 
de contagios, los gobiernos cerraron fronteras, restringieron viajes e implementaron cuaren-
tenas, lo cual impactó en el comercio móvil (Kim, 2020; Nicola et al., 2020).

Nguyen et al. (2020), se refiere a la influencia del COVID-19 en las compras online de li-
brerías, como “influencias situacionales, que implican el cierre de librerías físicas, riesgos para 
la salud asociados con la visita a las mismas, la tendencia de compra en línea y los esfuerzos 
adicionales de marketing de las librerías en línea durante la pandemia” (p. 1).

La variable COVID-19, para efectos del presente estudio, se define como el uso del comer-
cio móvil por parte de los consumidores, debido a situaciones ocasionadas por la pandemia, 
como el cierre de tiendas físicas, el incremento de la promoción para comprar en línea y la 
prevención de riesgos a la salud (Nguyen et al., 2020; Verweijmeren, 2020).

La Asociación Mexicana de ventas Online (2020), realizó una encuesta a consumidores 
en las distintas regiones geográficas de México (Pacífico, Norte, Oeste-centro, Centro, DF, 
Sureste) durante los meses de abril, junio y octubre del 2020, para conocer las razones por las 
que se compra por internet, durante la pandemia COVID-19. Las cuatro principales razones 
fueron que los consumidores no querían salir de casa debido a la pandemia COVID-19; que-
rían evitar aglomeraciones en la tienda física; necesitaban recibir sus compras a domicilio; y 
que en Internet encontraron más promociones y descuentos que en una tienda física.
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Métodos y elaboración del instrumento

La investigación realizada es cuantitativa, descriptiva, no experimental y transversal. La 
finalidad es generar un modelo de medida de los constructos condiciones facilitadoras, moti-
vación del precio, covid-19 y uso del comercio móvil, con el objetivo de validar la escala de uso 
de comercio móvil por parte de los usuarios del noroeste de México.

Elaboración del instrumento

El diseño de la escala se realizó a partir de un inventario de elementos probados previa-
mente. En la revisión de literatura se identificaron las escalas de Soni et al. (2019), Shaw y Ser-
gueeva (2019), Pandey y Chawla (2019), Sarkar (2019) y Faqih (2016), de las cuales se selec-
cionaron y adaptaron siete ítems. Se crearon ocho ítems basados en Venkatesh et al. (2012), y 
Venkatesh y Davis (2000). Otros cinco ítems fueron creados a partir de Verweijmeren (2020), 
y cuatro ítems fueron creados a partir del contexto.

En una primera etapa, se realizó un proceso de depuración de los ítems anteriores y como 
resultado de este, se contó con una escala que incluye 24 ítems, los cuales se presentan en la 
tabla1. Dicha escala incluye la valoración de actitudes para medir los factores que determinan 
el uso del comercio móvil en el contexto de la pandemia Covid-19. El primer paso fue traducir 
al español los ítems considerando el contexto mediante un procedimiento de retrotraducción, 
en el cual se dio especial atención al lenguaje coloquial, teniendo en cuenta los diferentes usos 
y significados idiomáticos de la región noroeste de México.

El segundo paso consistió en comprobar la validez del contenido con el apoyo de un gru-
po de expertos, quienes evaluaron la versión inicial de los ítems; a partir de sus aportaciones, 
se agruparon y se modificó la redacción de algunos ítems. La validez de contenido se realizó de 
acuerdo con el procedimiento descrito por Gregory (2011) y Escobar y Cuervo (2008). Como 
tercer paso se aplicó el instrumento por medio de Google Forms a una muestra de 211 perso-
nas mayores de edad, con características de consumidores asiduos o potenciales del comercio 
móvil, en los meses de septiembre y octubre del 2021.

La medición de los ítems se realizó con una escala tipo Likert de seis puntos de asigna-
ción de respuesta. En el caso de la variable Uso de comercio móvil, las opciones de respuesta 
son las siguientes: nunca, una vez por año, cada seis meses, cada tres meses, una vez por mes, 
y dos o más veces al mes. Para las variables Condiciones facilitadoras, Motivación del precio 
y COVID-19 se utilizaron las siguientes opciones: totalmente en desacuerdo; en desacuerdo; 
ligeramente en desacuerdo; ligeramente de acuerdo; de acuerdo y totalmente de acuerdo (De-
Vellis, 2016).

Análisis descriptivo de la muestra

El cuestionario fue respondido por una muestra conformada por una población 40% 
masculina y 60% femenina. La mayoría (60%) de los participantes se encuentra en un rango 
de edad entre 18 y 26 años. En cuanto al nivel educativo, 56% tiene estudios de licenciatura, 
29% preparatoria y 15% posgrado. Los encuestados reportan compras en sitios electrónicos 
a través de celular (94%) o laptop (6%). El 80% de los participantes vive en zonas urbanas, 
mientras que el 20% lo hace en zonas rurales. El ingreso mensual familiar en la muestra varía 
desde 3,000 a más de 55,000 pesos, los mayores porcentajes se presentan en los extremos: 
16% perciben ingresos de entre 3000 y 5370 pesos, y 12% de entre 26,000 y 55,600 pesos.
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Tabla 1 
Ítems del cuestionario

Variable Ítems Autor(es)

Uso de
comercio 

móvil

Selecciona la frecuencia con la que utilizas el comercio móvil (cuan-
do usas tu dispositivo móvil para comprar en internet) para:
Uso1. Comprar comida preparada (lista para comer: hamburguesa, 
pizza, alitas, etc.).
Uso2. Comprar productos de algún supermercado (Walmart Super, 
Soriana, etc.).
Uso3. Comprar productos de tiendas departamentales (Sears, Co-
ppel, Liverpool, etc.).
Uso4. Comprar productos en Marketplaces como Amazon, AliEx-
press, MercadoLibre u otros.
Uso5. Comprar productos de farmacias (medicamentos, productos 
de primeros auxilios, etc.).
Uso6. Comprar productos directamente desde el sitio web o aplica-
ción (app) de la marca (Adidas, Nike, Pizza Hut, Guess, Gap, Caffe-
nio, etc.).

Ítems de nueva 
creación basados 
en Venkatesh et 
al. (2012); Davis 

et al. (1989).

Condiciones 
facilitadoras

CF1. Tengo acceso a los dispositivos (Celular, tableta o Laptop) para 
usar el comercio móvil.

Adaptado de Soni 
et al. (2019).

CF2. Si uso mi dispositivo móvil para el comercio móvil, funcionará 
correctamente.

Adaptado 
de Shaw y 
Sergueeva 

(2019).

CF3. Tengo acceso a servicio de Internet para usar el comercio móvil.
Adaptado de 

Pandey y Chawla 
(2019).

CF4. El tipo de dispositivo móvil que uso facilita que yo realice com-
pras en línea.

Ítems de nueva 
creación basados 

en Venkatesh 
(2012).

CF5. Gracias al Internet de alta velocidad me es posible realizar com-
pras en línea.

CF6. Es posible usar el comercio móvil gracias a que existen distintas 
formas de pago (tarjeta de crédito/débito, banca en línea, tienda de 
conveniencia, Paypal, etc.).

Ítem de nueva 
creación.

Motivación 
del precio 

Al comprar en comercio móvil:
MP1. Busco la mejor relación calidad-precio.

Adaptado Sarkar 
(2019).

MP2. Tomo en cuenta el precio Adaptado de 
Faqih (2016).

MP3. Decido a partir del precio Adaptado de 
Faqih (2016).

MP4. Selecciono los productos de menor precio Adaptado de 
Faqih (2016).

MP5. Comparo lo que pago con lo que obtendré Ítem de nueva 
creación

MP6. Estoy al pendiente de campañas de ofertas (El Buen Fin, Black 
Friday, Cyber Monday, Prime Day, etc.).

Ítem de nueva 
creación
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Variable Ítems Autor(es)

COVID-19

Covid1. El coronavirus me ha impulsado a usar el comercio móvil.

Ítems de nueva 
creación basados 
en Verweijmeren 

(2020).
Ítem de nueva 

creación

Covid2. El coronavirus ha influido fuertemente en que yo realice 
compras en Internet, utilizando el comercio móvil.

Covid3. Ahora utilizo el comercio móvil para comprar productos en 
línea con más frecuencia que antes del coronavirus.

Covid4. Debido al coronavirus he aumentado el uso del comercio 
móvil, para realizar compras en Internet

Covid5. A consecuencia del coronavirus, inicié o incrementé el uso 
de comercio móvil.

Covid6. Adopté el comercio móvil porque, derivado del coronavirus, 
mi tienda favorita cerró físicamente y solo vende en línea.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Para simplificar el análisis, a cada ítem se le asignó una clave alfanumérica. Se calculó 
la asimetría y curtosis de los datos para verificar los supuestos necesarios de normalidad, los 
cuales indican que la mayoría de los ítems evaluados presentan una distribución normal, ya 
que los resultados se ubican dentro del intervalo (-1, +1), como se muestra en la tabla 2.

Los supuestos para el análisis multivariante se comprobaron a través de la prueba Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO), en la que se obtuvo un valor de 0.856, y de la prueba de esfericidad 
de Bartlett, con valor de significancia de 0.00. Con el fin de evaluar la validez de la escala se 
determinó la validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio (AFE), una he-
rramienta útil para construir la teoría.

La matriz de componentes rotados mediante el método VARIMAX permitió observar las 
relaciones entre variables, agrupándolas según las más asociadas de cada factor. Los resul-
tados se muestran en la Tabla 3. En ella se observa que cumplen con los argumentos de Llo-
ret et al. (2014), quienes indican que los ítems mostrarán validez de convergencia, si fueron 
diseñados para la misma dimensión teórica y por ello muestran mayores cargas en un solo 
componente.

En los resultados del AFE se observa que las comunalidades de los ítems presentan va-
lores entre 0.31 y 0.99, con cargas factoriales superiores a 0.50 (con excepción a MP6), lo que 
cumple con los criterios para mantener todos los ítems (Williams, Onsman y Brown, 2010). La 
Tabla 3 muestra los resultados adquiridos a través de la rotación tipo VARIMAX, en la que la 
presencia de los cuatro factores (es decir, variables), confirman que no existe redundancia en-
tre ellos. La varianza total muestra un porcentaje altamente aceptable de 66.43% (ver tabla 4).

Finalmente, se realizó el análisis de fiabilidad, calculado mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach. La tabla 5, muestra los resultados obtenidos. Se debe señalar que los ítems de cada 
variable obtuvieron valores superiores a 0.79, lo que evidencia que existe buena fiabilidad; sin 
embargo, en dos de las variables latentes los valores superan 0.90, lo que significa que existe 
redundancia o duplicación de ítems y se debe valorar su eliminación (Reidl, 2013; Cascaes da 
silva et al, 2015).

Tabla 1. Continuación
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Discusión

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar y validar una escala en español, para me-
dir los factores que influyen en el uso del comercio móvil. Se considera que conocer la in-
fluencia de las variables estudiadas, permitirá contrastar los resultados con otras regiones del 
mundo, tal como sugieren Alduaij (2018); Gupta y Arora (2017); Kalinic y Marinkovic (2016).

Una de las limitaciones del estudio es que el modelo solo incluye cuatro variables, y se ex-
cluyen del mismo variables tradicionalmente utilizadas en los estudios de adopción de tecno-
logía (Ajzen, 1989; Rogers, 1981; Venkatesh et al., 2003, 2012), como la motivación hedónica, 
las expectativas de esfuerzo, la ventaja relativa, la norma subjetiva, entre otras.

Sin embargo, el modelo es novedoso ya que incluye la influencia de la pandemia por Co-
vid-19 en el uso del comercio móvil; además, propone una definición y operacionalización de 
la variable uso del comercio móvil, basada en los trabajos de Venkatesh et al. (2012) y Davis et 
al. (1989). Es de resaltar que, en estudios previos sobre la adopción del comercio móvil, dicha 

Tabla 2 
Análisis descriptivo

Ítem Media Desviación estándar Asimetría Curtosis

Uso1 3.63 1.934 -.185 -1.514
Uso2 1.99 1.663 1.458 .583
Uso3 2.15 1.547 1.248 .405
Uso4 3.42 1.652 .125 -1.204
Uso5 1.59 1.229 2.235 4.097
Uso6 2.32 1.671 1.013 -.337
CF1 5.40 1.160 -2.134 3.986
CF2 5.16 1.246 -1.658 2.216
CF3 5.46 1.061 -2.284 4.919
CF4 5.34 1.141 -1.942 3.302
CF5 4.96 1.314 -1.256 .989
CF6 5.41 1.040 -2.036 4.012
MP1 5.27 1.163 -1.780 2.695
MP2 5.34 1.017 -1.730 2.732
MP3 4.88 1.325 -1.122 .596
MP4 4.23 1.558 -.522 -.703
MP5 5.05 1.245 -1.286 1.042
MP6 4.11 1.719 -.477 -1.033

COVID-191 4.37 1.737 -.772 -.674
COVID-192 4.07 1.801 -.485 -1.085
COVID-193 4.05 1.893 -.450 -1.290
COVID-194 4.09 1.814 -.493 -1.148
COVID-195 3.93 1.869 -.342 -1.323
COVID-196 3.15 1.883 .321 -1.319

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3 
Matriz de componentes rotados

Factores
Ítem 1 2 3 4
Uso1 .543
Uso2 .819
Uso3 .793
Uso4 .566
Uso5 .756
Uso6 .725
CF1 .866
CF2 .833
CF3 .892
CF4 .888
CF5 .774
CF6 .882
MP1 .775
MP2 .783
MP3 .778
MP4 .700
MP5 .778
MP6 .492

COVID-191 .792
COVID-192 .843
COVID-193 .892
COVID-194 .876
COVID-195 .888
COVID-196 .702

       Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4 
Varianza total explicada

Componente
Autovalores iniciales Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado
Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado

Total % de 
varianza

% 
acumulado Total % de 

varianza
% 

acumulado Total % de 
varianza

% 
acumulado

1 7.069 29.454 29.454 7.069 29.454 29.454 4.843 20.179 20.179
2 3.957 16.487 45.941 3.957 16.487 45.941 4.390 18.293 38.472
3 2.685 11.188 57.128 2.685 11.188 57.128 3.455 14.395 52.868
4 2.234 9.309 66.438 2.234 9.309 66.438 3.257 13.570 66.438
5 .919 3.830 70.268
…
24 .089 .372 100.000

Fuente: Elaboración propia.
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variable no se ha definido ni operacionalizado en términos de amplitud y frecuencia (Chopdar 
et al., 2018; Kim et al., 2015; Soni et al., 2019).

En el análisis factorial exploratorio se encontró que los ítems diseñados para cada va-
riable tienen validez de convergencia (Lloret et al., 2014) y los factores obtenidos explican el 
66.4% de la varianza total. El análisis de fiabilidad arrojó un nivel alpha de Cronbach de 0.881 
para la escala completa, pero aun es necesario valorar la eliminación de ítems repetitivos, 
dado que en dos de las variables latentes los valores obtenidos fueron superiores a 0.90 (Reidl, 
2013; Cascaes da silva et al, 2015).

Conclusiones

Debido a la situación circunstancial de la pandemia covid-19, el modelo propuesto busca 
valorar cómo el contexto de esta pandemia influye en el comportamiento. Es decir, se valora el 
efecto de las restricciones de movilidad, el posible temor de los consumidores a contagiarse, el 
cierre de tiendas, la mayor promoción por parte de las empresas para la compra en línea, sobre 
el uso del comercio móvil. En este caso, en el contexto del noroeste mexicano.

Los resultados permiten establecer la validez de la escala para medir la influencia de las 
variables covid-19, condiciones facilitadoras y motivación del precio en el uso del comercio 
móvil; se presenta un nuevo instrumento cuya confiabilidad y validez se consideran adecuados 
a partir de los resultados que permiten inferir que la teoría está bien representada para las 
variables dadas.

Debe reconocerse que son necesarias investigaciones que incluyan muestras más gran-
des, para estar en condiciones de confirmar las variables que componen la teoría propuesta. 
Se recomienda replicar este trabajo en otros países latinoamericanos, adecuando el lenguaje y 
realizando pruebas para verificar su confiabilidad y validez.
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