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Resumen 

Los jóvenes ecuatorianos son parte fundamental en la economía del estado ellos se convertirán 

en las próximos empresarios, doctores, maestros, emprendedores, al igual que las pequeñas y 

medianas empresas, consideradas fuentes de empleo, por lo cual se desarrolló la siguiente 

investigación, cuyo fin es diseñar un plan de capacitación en educación  financiero que se ajuste 

a las necesidades reales de los jóvenes ecuatorianos en especial los de la ciudad de Cuenca, lo 

que se pretende a través de este plan es mejorar y actualizar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes de los jovenes que se involucren en los procesos contables y financieros mediante la 

ampliación de temas referente al dinero, los presupuestos, inversión, los gastos de tal modo que 

se optimice la gestión y administración de los recursos. El tipo de investigación que se utilizo fue; 

exploratoria, descriptiva y explicativa lo que permitió indagar los temas relevantes que debería 

contener el plan, adaptarlos a la realidad situacional y conocer su factibilidad de aplicación. Como 

se podrá evidenciar en los resultados de la investigación gran parte de los encuestados considera 

necesarios la adquisición de conocimientos financieros, matemáticos, contables y estadísticos. 

Por lo cual la propuesta principal de este estudio, es estructurar un plan de capacitación 

financiera para ponerlo a consideración a los jóvenes cuencanos y ecuatorianos que crean 

pertinente implementarlo.  

Palabras claves: Capacitación, educación financiera, jóvenes, finanzas. 
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Abstract 

Young Ecuadorians are a fundamental part of the state's economy, they will become the next 

businessmen, doctors, teachers, entrepreneurs, as well as small and medium-sized companies, 

considered sources of employment, for which the following investigation was developed, whose 

purpose is to design a training plan in financial education that adjusts to the real needs of young 

Ecuadorians, especially those from the city of Cuenca, what is intended through this plan is to 

improve and update the knowledge, skills and aptitudes of the young people who get involved in 

the accounting and financial processes by expanding issues related to money, budgets, 

investment, expenses in such a way that the management and administration of resources is 

optimized. The type of research that was used was; exploratory, descriptive and explanatory 

which allowed to investigate the relevant issues that the plan should contain, adapt them to the 

situational reality and know their application feasibility. As can be seen in the results of the 

research, a large part of the respondents considers the acquisition of financial, mathematical, 

accounting and statistical knowledge necessary. Therefore, the main proposal of this study is to 

structure a financial training plan to put it into consideration for young people from Cuenca and 

Ecuador who believe it is pertinent to implement it. 

Keywords: Training, financial education, youth, finance. 
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Introducción 

La educación financiera es cada vez más importante, y no solo para los inversores, sino 

que hoy en día se está volviendo esencial para la familia promedio que intenta decidir cómo 

equilibrar su presupuesto. Por supuesto, las personas siempre han sido responsables de 

administrar sus propias finanzas en la cotidianidad, pero los desarrollos recientes han hecho 

que la educación financiera y la conciencia sean cada vez más importantes para el bienestar y 

sostenibilidad financiera (Moreno & García, 2017).  

En los últimos años, algunos organismos internacionales han advertido sobre la 

necesidad de mejorar la educación y cultura financiera de las personas, considerando que las 

deficiencias en este campo pueden hacer que tomen decisiones equivocadas sobre su gestión 

financiera personal; y esto a su vez, genera riesgos financieros como: pérdidas patrimoniales 

hereditarias, exceso de deudas y exclusión económica; lo que ha dado lugar a que las 

personas tomen conciencia sobre la importancia del proceso de educación financiera en el 

Ecuador y otras partes del mundo.  

Sobre esa base, el objetivo de la presente investigación es analizar la educación 

financiera entre los jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca a través del estudio de su 

comportamiento financiero, a fin de diseñar un programa adecuado que permita cumplir sus 

objetivos primordiales a largo plazo, mismo que será de gran utilidad al brindar a los jóvenes 

una herramienta valiosa que podrán utilizar al momento de diseñar las estrategias para la 

optimización de sus recursos económicos y financieros. 

El desarrollo de este trabajo propone la aplicación de un enfoque mixto1; asimismo, el 

pilar fundamental será la revisión documental y bibliográfica, sin dejar de lado un tipo de 

 

1 Cualitativo y cuantitativo 
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investigación descriptiva y correlacional. El método de recolección de la información se 

ejecutará a través de la encuesta semiestructurada con escala de Likert, aplicada a una 

muestra representativa de la población. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera:  

Capítulo I, la problemática, donde se abordan las dos variables de investigación. 

Capítulo II, los fundamentos teóricos; en este apartado se muestran las teorías que sustentan 

las variables de estudio, específicamente se analizará la teoría financiera y la teoría de la 

capacitación. De la misma manera, se abarca un punto fundamental que está relacionado con 

el estado del arte, mismo que estudia y analiza información relacionada con el tema que se ha 

tratado hasta la presente fecha. A continuación, se revisan las bases conceptuales de cada una 

de las variables para finalmente configurar el tema sobre el marco legal y operacionalizar las 

variables.  

Continúa el Capítulo III, marco metodológico; en el cual se estudia el método a aplicar 

para elaborar el estudio en cuestión; y como Capítulo IV se exponen los resultados 

encontrados conjuntamente con las conclusiones. 

Planteamiento del Problema 

La educación financiera es una expresión que parece estar limitada a los expertos en el 

campo económico, pero no es así. Hoy, para el desarrollo de la vida diaria, todos necesitan 

comprender la terminología y adquirir conocimientos en economía y finanzas (Martínez, 2017). 

Cabe destacar que organismos internacionales como la Comisión Europea y la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) han trasmitido la necesidad 

urgente de mejorar la educación y la cultura financiera de la población, puesto que la ignorancia 

o el llamado analfabetismo financiero hace que las personas tomen decisiones equivocadas 
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sobre su economía personal, poniendo en riesgo sus activos a la par de que aumentan el 

tiempo y sobreendeudamiento sobre sus pasivos. 

 Ballesteros (2018) en su tesis de grado titulada “Cultura Financiera, análisis de 

comportamiento y toma de decisión”, Universidad de la Salle, Bogotá, cita a Puentes (2016) y 

establece que en los últimos años, bancos nacionales e internacionales, sociedades fiduciarias, 

instituciones de crédito y muchas otras organizaciones financieras han advertido sobre la 

necesidad de educación y cultura financiera, debido a la mala gestión que ha existido desde los 

primeros años, en muchos casos, como resultado de la cultura que los padres brindaron a sus 

hijos durante su crecimiento, principalmente en cuanto al ahorro. 

De manera local, los ecuatorianos rara vez tienen la costumbre de ahorrar, y muy pocas 

personas son las que presupuestan sus ingresos y gastos todos los meses. La mayoría de los 

jóvenes desconocen ciertos significados y términos económicos y financieros, como inflación, 

liquidez y solvencia, crédito al consumo o crédito comercial. En este sentido, es necesario que 

comprendan, que además de los gatos que se generan, la deuda es otro tipo de pasivo que 

implica tener suficiente liquidez para asumirla; y, además comprender las obligaciones que se 

adquieren con ella. 

En este caso, según un estudio realizado por Aval S.A. en 2013, se conoció que los 

hogares ecuatorianos no tienen fundamento o base conceptual para la gestión de fondos, 

porque no existe un proceso de aprendizaje formal para instruir la vida financiera, ya sea que 

esta inicie con el ahorro o con los gastos y recursos de gestión (Peña, 2017). 

Cabe destacar que Ecuador presentó los resultados del informe CAF a 1.200 personas 

en el I Congreso de Educación Financiera organizado por la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador (ABPE) en 2016, y el 41% no contaba con cultura ni métodos de ahorro. Dicho informe 
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enfatiza que en Ecuador es más común tomar decisiones de gasto con socios que con 

accionistas (Prado y Marcillo, 2018). 

La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, en su último estudio muestra que, en 

mayor proporción el nivel medio utiliza tarjetas de crédito para realizar sus compras. El 61% 

utiliza tarjetas de crédito, el 17% realiza compras con tarjetas de débito, un 10% hace uso de 

Pay Pal, solo el 8% con efectivo y el 4% restante prefieren otros métodos de pago. Asimismo, 

estos consumidores tienen entre 26 años a 33 años y en su mayoría optan por realizar sus 

compras virtuales por medio de computadoras o celulares por la inmediatez que implica el 

proceso. 

Respecto a la situación del párrafo anterior, Yáñez (2019) en su artículo publicado en el 

diario El Comercio señaló que según la encuesta sobre inclusión financiera que presentó el 

Banco Central del Ecuador, nueve de cada diez personas nunca han recibido capacitación en 

educación financiera, mientras que en el período de 2016 a 2017, la misma entidad realizó una 

encuesta a 4.442 personas en todo el país, de las cuales solo 165 habían recibido conferencias 

o materiales de educación de este tipo, y la mayoría de ellos habían recibido capacitación en 

finanzas.  

En ese sentido, desde 2013 la Superintendencia de Bancos ha estipulado que todas las 

instituciones bajo su control desarrollen programas de educación financiera para sus clientes, 

socios y público en general, no obstante, el país aún carece de conocimientos sobre la gestión 

de las finanzas personales; por lo que con la citada base, se puede concluir que una gran 

cantidad de ecuatorianos no entiende el tema de finanzas personales y casi la mitad de la 

población ni siquiera tiene una cuenta bancaria. 
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Para aterrizar el tema de forma localizada, se observa que la ciudad de Cuenca – 

Ecuador no está exenta de estos problemas, puesto que la mayoría de los hogares tienen poco 

conocimiento sobre la gestión de ingresos y los canales financieros, lo que conduce a una mala 

toma de decisiones sobre el gasto, el ahorro y la sostenibilidad económica del hogar. Todo esto 

conlleva un historial crediticio deficiente y la exclusión financiera debido a los comportamientos 

sociales y a la gestión cotidiana sobre recursos económicos. Este tipo de problemas, y los 

antes analizados, llevan a plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo sería el diseño de un programa de capacitación para mejorar la educación 

financiera entre los jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca? 

Para dar atender a esta pregunta de investigación, se señalan las siguientes preguntas 

directrices: 

¿Cuáles son las tendencias y perspectivas de los programas de capacitación dictados 

en la ciudad de Cuenca? 

           ¿Cuál es el nivel actual sobre educación financiera de los jóvenes entre 18 a 25 años de 

la ciudad de Cuenca? 

¿Cómo sería la delineación del programa de capacitación para la mejora de la 

educación financiera en los jóvenes entre 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

• Diseñar un programa de capacitaciones para la mejora de la educación financiera en los 

jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca. 
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Objetivos Específicos 

• Determinar las tendencias y perspectivas de los programas de capacitación dictados en 

la ciudad de Cuenca. 

• Diagnosticar el nivel actual sobre educación financiera en que se encuentran los 

jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca. 

• Delinear un programa de capacitación para la mejora de la educación financiera en los 

jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca. 

Justificación de la Investigación 

El trabajo por desarrollar inicia con una revisión epistemológica sobre la educación 

financiera y sus programas de capacitación. Esto reconoce un paradigma positivista, debido a 

que el análisis del fenómeno se encuadra en el procesamiento de los datos para su 

demostración, apoyado en un enfoque estadístico de análisis de las variables.  

La justificación teórica de esta investigación está relacionada con proveer 

conocimientos que fortalezcan y contrasten paradigmas vigentes que explican la educación 

financiera y su efecto en los programas de capacitación, ampliando el contexto basado en la 

evidencia real.  

Metodológicamente, se acude al enfoque cuantitativo con el diseño de instrumentos de 

medición que proporcionan los datos para la recolección de la información, cuya consistencia 

garantiza los resultados obtenidos. Desde el punto de vista práctico, se ofrecen los resultados 

de la relación de las variables que realmente tienen incidencia, de tal manera que sean 

tomados en cuenta para que las decisiones sean asertivas.  

Socialmente hablando, una gran ventaja de este estudio es que investigadores 

interesados en la temática, dispondrán de nuevos resultados, los cuales pudieran contribuir en 
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la atención de la problemática. Mientras que, como contribución general, la investigación 

pretende representar un aporte a partir de los resultados obtenidos, en dónde se puedan 

visualizar las razones por las cuales los programas de capacitación en la ciudad de Cuenca 

inciden en los niveles de educación financiera de los jóvenes. 

Alcance de la Investigación 

Esta tesis parte de la revisión de los diversos constructos en torno a las variables 

propuestas. Se utilizará un enfoque cuantitativo que permita reconocer y comprender a través 

de los datos obtenidos el comportamiento de la variable dependiente con relación a la variable 

independiente. En tal sentido, el alcance teórico se fundamenta en la teoría de la educación 

financiera y la investigación se centra en los jóvenes de 18 a 25 años, con el espacio temporal 

fijado en el año 2022.  
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Capítulo I:  Fundamentos Teóricos de la Investigación 

Teorías que Sustentan el Trabajo de Investigación 

En primer lugar, es oportuno indicar que una teoría constituye una postura abierta y 

racional frente a un fenómeno, tal como lo explica Morín (2020).  Por tanto, la presente 

investigación inicia con el análisis de aquellas teorías con las cuales se pretende dar 

coherencia a un grupo de ideas, de manera que se puede acercar a comprender una 

determinada realidad, sea cual fuere su naturaleza o esencia. 

Educación Financiera. 

Los programas de educación financiera no están incluidos en el currículo de formación 

de los jóvenes; pero a pesar de la existencia de capacitaciones, éstas no cumplen con los 

estándares mínimos requeridos, pues como indica Céspedes (2017) 

           El dilema se encuentra en la etapa en la que se deben manejar las capacitaciones 

financieras, donde la educación financiera se puede desarrollar en cursos de larga duración, 

porque consta de muchos conceptos allegados netamente a las finanzas, las inversiones, 

productos y servicios financieros, medios de pago y seguros, entre otros. (p. 99) 

Sobre esa arista, el Sistema Bancario (2009) define a la educación financiera como el 

proceso donde los partícipes de una población están dispuestos a conocer aspectos como: 

conceptos, particularidades y riesgos de los servicios y productos financieros, con el fin de 

mejorar el bienestar personal. A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2013) señala que es el proceso en dónde los inversionistas y 

consumidores mejoran la comprensibilidad de los productos financieros que adquieren o 

piensan adquirir, para lo cual deben desarrollar habilidades que les permita ser conscientes en 

las elecciones financieras.  
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Por su parte, Fuentes (2009, citado en Zapata, Cabrera, Hernández y Martínez, 2016) 

se pronuncia en el sentido de que la educación financiera es un conjunto de conocimientos y 

habilidades que permiten gestionar el dinero de manera eficiente y sostenible, y es al resumir 

estos tres conceptos que se entendería a la educación financiera como un conjunto de 

actividades que comienzan con la adquisición de conocimientos para el desarrollo de las 

habilidades necesarias en el manejo de productos y servicios financieros, de ahí un factor 

clave, su inminente importancia. 

Es posible afirmar que las organizaciones bancarias se han solidarizado con la 

población en el sentido de que han profundizado su conciencia sobre la importancia de que sus 

clientes y potenciales clientes se sometan a programas de educación financiera, con el fin de 

fortalecer los conocimientos sobre esta temática desde temprana edad (ABPE, 2011). 

Considerando que el uso de mecanismos de difusión y comunicación deben ser los apropiados 

para generar una divulgación correcta y oportuna de los mensajes educativos con la finalidad 

de obtener mayor cobertura en los temas de enseñanza; es decir, debe evaluarse el público 

objetivo, para realizar capacitaciones y programas personalizados, contemplando que se trate 

siempre de influenciar en los usuarios la sensibilización respecto a la necesidad de mejorar la 

comprensión de los problemas y riesgos financieros. 

Arroyo (2019) manifiesta que los términos: capacidades financieras, educación 

financiera y cultura financiera, guardan una estrecha relación debido a que, según este autor, la 

educación financiera “es el proceso que permite tanto a consumidores e inversores mejorar la 

comprensión de productos y conceptos financieros” (p. 3); por otro lado, según el mismo autor, 

la cultura financiera hace referencia al “conjunto de las destrezas adquiridas por las personas 

una vez que se cuenta con claros conocimientos sobre las finanzas personales y las acciones 

al comparar las opciones financieras para un bienestar financiero futuro” (p. 4). Y finalmente, 
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las capacidades financieras se entienden como “el conjunto de conocimientos financieros con 

los que cuenta una persona, es así que esos saberes y competencias permiten elegir la más 

acertada decisión según las condiciones presentes” (Arroyo, 2019, p. 5). 

Estado del Arte 

El estado del arte puede definirse como una modalidad de la investigación documental 

que permite el estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área 

específica (Molina, 2005).  

La Educación Financiera en los Jóvenes 

Las finanzas se van transformando en una disciplina más analítica que se apoya en la 

economía, contabilidad, administración, estadística, econometría, tecnología y, en los aportes 

teóricos-prácticos de la academia y la empresa. Además, los centros de educación están 

fortaleciendo la formación en el campo financiero, considerando que, la administración del 

dinero está presente en toda actividad económica. Así, por ejemplo, el gobierno de Buenos 

Aires dispone que a partir del 2022 se imparta la asignatura de finanzas personales a los 

estudiantes del último año de secundaria y, en diversas universidades de prestigio mundial 

cuentan con programas de finanzas en todas las carreras y, en las facultades de finanzas se 

incluyen módulos de herramientas financieras innovadoras para formar ejecutivos aptos y 

éticos en el manejo de crisis (Carrillo et al., 2022). 

El conocimiento financiero es la comprensión de términos que concederán habilidades 

aplicables a la vida en el sentido de economía (Mejía, Pallota & Egúsquiza 2015). A su vez, 

Kempson, Collar, & Moore (2005) manifiestan que:  

            El conocimiento en cuestiones económicas es posible adquirirlo por diversos medios: 

experiencia, socialización con amigos y familiares, medios de comunicación o materiales 
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proporcionados por entes del sistema financiero; este conocimiento y comprensión deben ir 

enfocados en los tipos de dinero o pagos, medios de generación de ingresos, a más de ello es 

necesario el manejo de conceptos tales como el valor del dinero en el en el tiempo, interés, 

inflación, productos financieros, fuentes de información.  

En tal virtud, la educación financiera suministra información de valor para agudizar las 

habilidades de modo que se pueda identificar la relación existente entre el conocimiento y el 

comportamiento, entre el ahorro y las capacidades financieras (Mejía et al., 2015). Diversas 

investigaciones a nivel nacional e internacional demuestran la carente educación financiera que 

existe, destacando el estudio preparado por MasterCard en el año 2013, dónde se reveló que el 

67% de jóvenes en la región tienen escasos conocimientos financieros.  

Mientras tanto, en Ecuador, la consultora Aval realizó una investigación sobre las 

finanzas personales determinando que la mayoría de los casos estudiados no han planificado 

su vida financiera (López, 2016). En ese sentido, Cornejo, Umaña, Guiñez, Muñoz & Mardones 

(2018) indican que “la capacidad de gestión de las finanzas personales adquirió importancia 

para evaluar alternativas de ahorro y de crédito” (p. 35). No obstante, son múltiples los estudios 

que corroboran la situación de analfabetismo financiero entre los jóvenes.  

Acosta, Angulo, Ramírez y Villaizan (2017), en su investigación, cuyo objetivo principal 

fue conocer el nivel de cultura financiera de la población de la ciudad de Tingo María, en el 

área de conocimiento y entendimiento, planificación financiera, uso de productos financieros y 

control financiero, aplicaron un método descriptivo de corte transversal y de enfoque 

cuantitativo; y, en su informe concluyeron que el nivel de cultura financiera de la población en 

cuestión es deficiente, calificado en la escala vigesimal y en cuanto a conocimiento y 

entendimiento, ocho de cada diez pobladores no entienden como la inflación mina la capacidad 

de compra del dinero y siete de cada diez calcula erróneamente el interés simple de un ahorro. 
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Por su parte, el autor Quispe (2016), tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 

la cultura financiera de los comerciantes del mercado Internacional “Túpac Amaru” ubicado en 

Juliaca, para el efecto se empleó la metodología cuantitativa descriptiva y no experimental, 

para llegar a la conclusión de que el 73.8% de los comerciantes de este recinto presenta un 

nivel medio de cultura financiera; esto significa que ellos tienen conocimiento sobre el manejo 

de presupuestos, uso de seguros, inversiones, tienen habito de ahorro y en lo que se refiere al 

uso de créditos, seguido por el 14.3% de los comerciantes presenta un nivel bajo de la cultura 

financiera. 

Asimismo, Rodríguez (2016) se planteó como objetivo conocer y analizar la incidencia 

de la cultura financiera en la gestión económica de agroindustria molino Don Sergio; su 

metodología de investigación fue inductiva-deductiva así como hermenéutica, lo cual lo llevó a 

concluir que la cultura financiera incide en su área de estudio de manera favorable, 

traduciéndose en una mayor participación de la liquidez y de las cuentas relacionadas a ella 

para hacer viable el comportamiento de sus ingresos y obligaciones inherentes a este tipo de 

empresas. 

En otra investigación, Gómez (2015), con el objetivo describir el grado de conocimiento 

que poseen los estudiantes universitarios en San Luis Potosí, respecto al concepto 

generalizado de cultura financiera; y, con el fin de proponer una estrategia que permita elevar la 

cultura financiera entre éstos, aplicó un método de investigación exploratoria y descriptiva, 

llegando a la conclusión de que no es posible hablar de una cultura financiera homogénea 

entre los jóvenes de estas Universidades, debido a las diferencias que se encuentran en 

función de los grupos de edad, nivel socioeconómico, estado civil y ocupación, principalmente. 

Por su parte, Briano, Kevedo y Castañón (2016), tuvieron como objetivo llevar a cabo un 

diagnóstico en torno a la cultura financiera entre estudiantes universitarios, que permita 
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identificar las áreas de oportunidad para desarrollar propuestas educativas que puedan ser 

integradas al currículo de los programas de la institución; para lograrlo, aplicaron una 

investigación exploratoria, descriptiva y transversal, llegando a la conclusión de que en la 

comunidad universitaria de la FCA-UASLP, está presente la cultura financiera, en mayor 

medida en aspectos como el de llevar un registro de sus gastos, el priorizar sus metas 

económicas; y, dentro de las cuales se encuentra concluir sus estudios, comprar una casa y 

poner su propio negocio. El medio de pago más utilizado por esta población para realizar las 

compras es el efectivo, seguido por la tarjeta de débito. Además, el estado de conocimientos 

actuales sobre el tema de estudio debe incluir investigaciones actuales y de alta relevancia 

científica, tanto en español como en inglés (artículos científicos de revistas indexadas y tesis de 

universidades de prestigio). 

El estudio de Castro (2014) tuvo como objetivo determinar cuál es la influencia de la 

cultura financiera en la utilización de tarjetas de crédito por parte de clientes del Banco de 

Crédito del Perú de la ciudad de Chiclayo; para ello aplicó una investigación de tipo descriptiva, 

llegando a la conclusión de que la educación y, por ende, la cultura financiera de los clientes 

encuestados es aún limitada, debido a que aun cuando poseen ciertos conocimientos básicos, 

el problema radica en que estos no se ven reflejados en la práctica; es decir, no hay un hábito o 

una costumbre. Evidentemente, la falta de elaboración de un registro de gastos y un 

presupuesto familiar desencadena en una mala distribución de su dinero, afectando así su 

economía al momento de contraer deudas con instituciones financieras y teniendo gastos no 

planificados, que superan incluso, sus ingresos. 

Los autores Chen y Volpe (1998) estudiaron la alfabetización financiera personal en 924 

estudiantes de EE.UU., y concluyeron que éstos, no estaban bien informados sobre las 

finanzas personales y que el bajo nivel de conocimiento limitaría su capacidad para tomar 
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decisiones. En ese mismo contexto, Danes, Huddleston-Casas y Boyce (1999), encontraron 

que el Programa de Planificación Financiera de la Preparatoria (NEFE) produjo cambios 

significativos, tanto en el conocimiento como en el comportamiento de los estudiantes. 

Por otro lado, Tennyson y Nguyen (2001) realizaron una evaluación de la relación entre 

los mandatos del currículo estatal y el conocimiento de las finanzas personales de estudiantes 

de secundaria estadounidenses. El objetivo fue analizar sus calificaciones en una prueba de 

alfabetización financiera personal; donde los resultados mostraron que aquellos que realizaron 

un trabajo específico de educación financiera obtuvieron calificaciones significativamente más 

altas que aquellos que no tuvieron una asignatura de finanzas personales. 

Bernheim y Garret (2003) utilizaron una encuesta de hogares para investigar los efectos 

en el ahorro personal que tiene la educación financiera patrocinada por el empleador, cuyos 

hallazgos favorecieron la hipótesis de que la misma, estimuló el ahorro, en general y para la 

jubilación.  

Mientras que los autores Zhan, Anderson y Scott (2006), examinaron los efectos de un 

programa de capacitación en gestión financiera para personas de bajos ingresos. Los datos se 

obtuvieron de 163 participantes y los hallazgos mostraron que, previo a la capacitación, existían 

deficiencias sustanciales en el conocimiento sobre cuestiones básicas de gestión financiera, 

especialmente sobre los beneficios públicos y laborales; y, sobre el ahorro y la inversión. Los 

resultados también indicaron que el programa fue eficaz para mejorar el conocimiento 

financiero de los participantes. 

Asimismo, Brown, Grigsby, van der Klaauw, Wen y Zafar (2016), analizaron los efectos 

de la instrucción financiera sobre el endeudamiento antes de la mayoría de edad. Los 

resultados sugirieron que los programas de educación tendrían un impacto significativo en las 
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decisiones financieras de los jóvenes, pero los efectos dependerían del contenido de estos 

programas. 

Finanzas Personales y Consumo Responsable en la Educación Financiera. 

Al ser considerados dos objetivos principales de la educación financiera, es menester 

estudiar las finanzas personales y el consumo responsable; en tal sentido, Santamaría (2019) 

manifiesta: 

           Las Finanzas son un área de estudio con raíces en la economía y cuyo desarrollo 

teórico ha evolucionado desde un enfoque clásico, donde el individuo cuenta con la información 

necesaria para tomar decisiones racionales en mercados eficientes, como supuesto principal, 

hasta el enfoque de las Finanzas Conductuales, donde los aspectos psicológicos del individuo, 

así como, el entorno y la cultura impactan en las decisiones financieras. (p. 26) 

Según este mismo autor, el término consumo “se refiere a una secuencia de 

preferencias y medidas adoptadas por las familias, incluida la selección, la compra, el uso, el 

mantenimiento, la reparación y la eliminación de cualquier producto o servicio” (p. 27).  

Sin embargo, de acuerdo con Bauman (2002), la satisfacción de necesidades ya no es 

el motor del consumo y esto debido a que la relación tradicional entre la necesidad y su 

satisfacción a través del consumo se ha transformado: hoy, “es la esperanza de satisfacción la 

que precede a la necesidad; es el deseo o anhelo lo que mantiene en marcha a la sociedad de 

consumo. Este estilo de vida volcado a consumir siempre más, se conoce como consumismo” 

(p. 78). 

Esta definición del autor desarrollada en el párrafo anterior propone un cambio de 

hábitos donde prevalece el ajuste del consumo a las necesidades reales, eligiendo siempre 

alternativas que beneficien al medio ambiente (OCDE, 2002). En ese sentido, la Estructura de 
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las Naciones Unidas, plasmó en la Declaración de Río al consumo sostenible como noción y 

necesidad de modificar los patrones de consumo a través de procesos de producción 

eficientes, y al mismo tiempo, cambios en los patrones de consumo (Naciones Unidas, 1992), 

el Organismo expresó: 

          Al respecto, la OCDE considera que la información y la educación son vías para 

promover hábitos de consumo sostenible en los hogares. Con ese criterio, se plantean diversas 

iniciativas de educación que procuran: a) un consumo crítico, que involucra evaluar las 

condiciones sociales y ecológicas en las que se elaboran los productos y servicios; b) ético, 

que privilegie las opciones solidarias y respetuosas con el medio ambiente; y, c) un consumo 

que exija la responsabilidad social empresarial, es decir, la contribución social y 

medioambiental, no solamente la económica. (p. 28) 

La Competencia Financiera 

           Santamaría (2019) indica que: 

           La educación como proceso social en permanente innovación debe adaptarse 

continuamente a los requerimientos de la dinámica social que se caracteriza por algunas 

tendencias, entre éstas: a) la mayor esperanza de vida implica la necesidad de incrementar el 

ahorro para cubrir periodos de jubilación más largos; al mismo tiempo, b) un desplazamiento 

del riesgo de los gobiernos y empresarios a los ciudadanos: son los trabajadores quienes 

tienen la responsabilidad de ahorrar para su propia seguridad financiera después de la 

jubilación; c) amplia gama de productos y servicios financieros ofertados a consumidores cada 

vez de menor edad; y, d) mayor demanda de productos y servicios financieros, dados los 

avances económicos y tecnológicos que involucran mayor interconexión global y grandes 
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cambios en las comunicaciones y transacciones financieras, así como en las interacciones 

sociales y en la conducta de los consumidores. (p.p. 28-29) 

Esa dinámica social exige de los individuos nuevas competencias, como la financiera, a 

fin de participar eficazmente del proceso de desarrollo y bienestar social.  

De acuerdo con la OCDE (citado en Santamaría, 2019)  

           La competencia financiera hace referencia al conocimiento y comprensión de los 

conceptos financieros, a las habilidades, motivación y confianza para aplicar dicho 

conocimiento en la toma de decisiones eficaces en distintos contextos financieros, mejorar el 

bienestar financiero de los individuos y la sociedad, y permitir la participación en la vida 

económica. (p.29) 

Además, según esta misma autora la competencia financiera involucra: 

     a) La capacidad para la toma de “decisiones eficaces”, es decir, decisiones informadas y 

razonadas en distintos contextos financieros relacionados con la vida y la experiencia cotidiana 

y futura de las personas; b) El modo en que los individuos comprenden, gestionan y planifican 

los asuntos financieros personales y de su familia; sin embargo, se reconoce que una buena 

comprensión, gestión y planificación personal repercute positivamente en la sociedad o 

colectivamente. De acuerdo con la OCDE, la competencia financiera difiere de la competencia 

económica, que incluye conceptos más amplios como las teorías de la oferta y la demanda y 

sobre las estructuras de mercado, etc.;  

       c) Comprensión de conceptos y desarrollo de habilidades y estrategias que las personas 

construyen a lo largo de la vida para dar respuesta a las demandas financieras cotidianas en la 

sociedad actual; 
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       d) Competencia vinculada al conocimiento y compresión de elementos fundamentales del 

mundo financiero: conceptos básicos, características básicas de los productos y servicios 

financieros y riesgos que pueden amenazar el bienestar económico; e) Supone la capacidad 

para gestionar factores emocionales y psicológicos que influyen en la toma de decisiones 

financieras;  

          f) Presupone la importancia del papel del individuo como miembro reflexivo y 

comprometido de la sociedad: participando en la vida económica. (p. 29) 

Evaluación de la Competencia Financiera 

Se conoce que la Red Internacional de Educación Financiera creada por la OCDE en el 

2008 apoya la introducción de programas de educación financiera en los planes curriculares de 

instituciones educativas de niñas, niños y jóvenes; y, promueve la consolidación de un enfoque 

internacional para medir el nivel de alfabetización financiera, básico para una evaluación 

comparativa mundial (García et al., 2013). 

En tal virtud, para evaluar esta competencia la Red Internacional de Educación 

Financiera utiliza el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, cuyo objetivo es 

establecer un seguimiento a los resultados de los sistemas educativos en cuanto al rendimiento 

de los mismos, dentro de un marco internacional común. Este programa es el primer estudio 

internacional a gran escala que evalúa la competencia financiera (OCDE, 2012).  

Sobre lo mencionado, Santamaría (2019) indica que la evaluación de la competencia 

financiera se centra en medir la capacidad para demostrar y aplicar conocimientos y destrezas. 

La adquisición de tales destrezas y conocimientos es fruto de numerosas circunstancias 

familiares, sociales, culturales y escolares.  
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Bases Conceptuales 

Educación 

La educación es una habilidad desarrollada permanentemente por los individuos para 

usar sistemas de símbolos organizados socialmente con la intención de recibir, comprender, 

crear y emplear textos útiles para la vida en diversas esferas, como la familia, la escuela, el 

trabajo y la sociedad en general. En tal virtud, las bases de la educación son la lectura, la 

escritura y el cálculo, por lo que las habilidades sin ellas son un funcionamiento efectivo en la 

sociedad moderna desarrollada prácticamente sin imaginación.  

Dado que la educación corresponde al conocimiento y destreza necesarios, es 

condición previa para un crecimiento personal exitoso y creativo, así como una actuación 

responsable en la vida profesional y social (Estrategia nacional para el desarrollo de la 

educación, 2006), y, por tanto, para una actuación exitosa dentro de la sociedad que enfrenta 

constantemente cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales globales; también es 

necesario el desarrollo de otras formas de educación como: la educación informacional, digital, 

mediática y financiera; la Internet, la tecnología moderna y la digitalización han cambiado la 

naturaleza, la frecuencia y el significado de la escritura. 

Educación Financiera 

La educación financiera hace alusión a la capacidad de comprender y utilizar 

eficazmente diversas habilidades financieras, incluida la gestión financiera personal, la 

elaboración de presupuestos y la inversión (Franco, 2016). Además, según López (2016), la 

educación financiera cubre la educación básica, consecuentemente la educación lectora y 

matemática y, es simultáneamente su actualización, porque requiere más conocimiento y 

habilidades, específicamente dentro del campo de las finanzas.  
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En este mismo sentido, la OCDE (2002), indica que la educación financiera es un 

proceso en el que el usuario de servicios financieros e inversores mejoran su comprensión de 

los productos, nociones y riesgos financieros y, sobre la base de información, instrucciones y 

consejos objetivos, desarrollan las habilidades y la confianza para fortalecer su conocimiento 

sobre riesgos y opciones financieras, derivando en una adecuada toma de decisiones y en el 

entendimiento de dónde y cómo encontrar ayuda para mejorar su patrimonio. 

Por su parte, Cordero & Pedraja (2018) explican que la educación financiera es uno de 

los componentes que forman parte de las habilidades financieras, la misma se expresa como 

información sobre finanzas y sus tendencias, así como la capacidad de comprender la 

experiencia de productos, nociones y riesgos financieros. 

En resumen, se puede indicar que este término educativo es concebido como una 

combinación de conciencia, conocimiento, habilidades y comportamientos que son necesarios 

para tomar una decisión financiera adecuada y alcanzar la propia riqueza económica. En la 

educación financiera, están todos los principios de la educación general válidos, que son, sobre 

todo: la comprensión y la habilidad para utilizar datos financieros a la hora de tomar decisiones, 

es en este contexto que no se presenta un tipo separado de educación, sino un vínculo entre la 

educación general en lectura y matemáticas, además de otros conocimientos y habilidades 

básicos relacionados con asuntos personales y económicos (Garay, 2016). 

Las personas que cuentan con conocimientos de esta índole tienen fuertes bases 

matemáticas, pueden administrar eficazmente su dinero y saben cómo sacar provecho a los 

créditos; asimismo, pueden evaluar la necesidad de adquirir seguros y protección financiera 

(Hernández J. , 2017). Estas personas saben evaluar los diferentes tipos de riesgos y 

reembolsos que están conectados a diferentes posibilidades de ahorro de dinero y depósitos, 
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también comprenden las amplias dimensiones éticas, sociales, políticas y ambientales de las 

finanzas.  

Sobre esa línea, la falta de todas las habilidades y conocimientos financieros que deben 

poseer las personas se conoce como analfabetismo financiero, estado en el que no se 

contemplan aspectos como: a) que la educación financiera se refiere a una variedad de 

conceptos y habilidades financieras importantes, b) las personas con conocimientos financieros 

generalmente son menos vulnerables al fraude financiero, c) una base sólida de educación 

financiera puede ayudar a respaldar varias metas de vida, como: ahorrar para la educación o la 

jubilación, usar la deuda de manera responsable y administrar un negocio. 

Dentro de este mismo punto, el analfabetismo financiero se manifiesta a través de 

indicadores de inestabilidad financiera como: pasivos pesados, escasez de ahorro, mala 

planificación a futuro, tal como lo explica Domínguez (2018). Mientras que Willis (2008) hace 

hincapié en puntos de vista cognitivos para la alfabetización financiera que incluyen: 

conocimiento, educación e información sobre diferentes campos financieros, sobre cómo 

administrar el dinero y las fuentes, sobre banca, depósitos, créditos, seguros e impuestos; y, 

también comprender los conceptos básicos de cómo administrar el dinero y otros recursos.  

Por lo tanto, para que una persona se considere financieramente capaz tiene que saber 

manejar sus finanzas personales e incluso familiares, teniendo la capacidad de planificar sus 

necesidades y gastos con anticipación, sobre una base de información  vinculadas a productos 

/ servicios financieros, siempre actualizándose sobre el mercado, pues en este contexto de la 

planificación, normalmente las personas se encuentran con los problemas de decidir sobre 

varios aspectos inherentes a su toma de decisiones y en dónde la información juega un papel 

primordial. 
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La información en cuestión cubre hechos, datos y conocimientos específicos por medio 

de los cuales las personas se familiarizan con las oportunidades financieras, las alternativas y 

las consecuencias de sus decisiones de esta índole.  Las instrucciones garantizan la formación 

y el liderazgo, donde las personas adquieren habilidades para comprender las condiciones y 

conceptos financieros que podrían adaptarse a sus necesidades. Algunos consejos ayudan a 

comprender los asuntos y productos financieros generales y permiten la mejor explotación de la 

información y las instrucciones adquiridas, asimismo, tienen sentido los programas que se 

puedan generar con el fin de dar cabida a una experiencia más placentera y efectiva para 

quienes toman este tipo de decisiones. 

Varios son los temas que se pueden manejar dentro de los programas de educación 

financiera, entre ellos consta el manejo del dinero, el uso de cuentas bancarias, y el manejo de 

las finanzas, créditos y deudas; y por todo lo expuesto es posible afirmar que las cuestiones de 

depósitos, ahorro y jubilación, seguros y afrontamiento del riesgo en la idiosincrasia cuencana 

no ocupan un lugar tan alto, lo que significa que son campos en los que hay que dedicar un 

poco más de atención. 

Administración Financiera 

La gestión administrativa de los recursos financieros permite evaluar de manera 

continua el posicionamiento de una organización. Al mismo tiempo, esta es una estrategia 

aplicada a un mercado competitivo y es parte de la estrategia para evaluar el crecimiento del 

mercado de bienes y servicios, considerando el monto de crédito obtenido y su impacto 

(González, Salazar, Ortiz, & Verdugo, 2019). 

Evidentemente, la gestión de los recursos financieros disponibles ayuda a predecir el 

futuro de la empresa; esta herramienta facilita el proceso de toma de decisiones de inversión, 



  39 

 

 

 

financiamiento y planes de acción, permitiendo a las organizaciones identificar sus fortalezas y 

debilidades, puesto que brinda la información necesaria para comprender su comportamiento 

operativo y su situación económica y financiera.  

De hecho, los recursos financieros obtenidos a través de préstamos bancarios dentro 

del sistema financiero nacional se basan en el cumplimiento de las metas organizacionales; 

además, de que pueden comprender el comportamiento operativo y el flujo de caja, lo que brida 

apoyo para calcular y probar indicadores de tendencias de crecimiento.  

Cultura Financiera 

La cultura financiera también se describe como educación financiera; comprendiendo 

que los tres pilares fundamentales que conforman la hegemonía financiera son: educación 

financiera, protección al consumidor e inclusión financiera. Cada uno de estos tiene la función 

de optimizar la cultura financiera de gestión de la población y/o de los microempresarios, 

entendiéndose como un proceso mediante el cual los consumidores y los inversores financieros 

pueden comprender mejor el riesgo crediticio (Atuesta, 2017), para que los diferentes productos 

financieros, sus riesgos y beneficios, así como las habilidades desarrolladas a través de la 

información o las instrucciones les permitan tomar mejores decisiones, lo que conlleva a un 

mayor bienestar económico, tal como señala Tinoco (2018).  

La cultura financiera es parte del conocimiento, pero también se desarrolla a través del 

hábito de recibir educación, se fortalece logrando un mejor bienestar económico y convirtiendo 

a la persona en un inversionista de por vida, al hacer que todos los proyectos sean exitosos 

con base en factores sólidos. 

En tal sentido, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador es el principal 

organismo regulador de todos los productos ofertados dentro del sistema financiero nacional; 
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dicha entidad regula las tasas de interés de los préstamos interbancarios, formula términos y 

coordina las condiciones de los depositantes, tarjetahabientes, accionistas, etc., mientras 

resguarda la cultura de todos los ciudadanos para apoyar y orientar el uso de los productos 

ofertados por los bancos y velar por los intereses de ambas partes.  

Conocimiento y Entendimiento 

Dado que la cultura financiera facilita el acceso a la información sobre productos y 

servicios de esta índole, su facultad principal es que ayuda a administrar adecuadamente los 

presupuestos personales y domésticos, pues si no se cuenta con las habilidades necesarias 

para desarrollar el conocimiento financiero, no se pueden poner en práctica, arriesgando la 

economía personal y familiar (Silva & Vargas, 2020). 

Desafortunadamente, la falta de conocimiento complica los problemas financieros 

porque hace que las personas no sean lo suficientemente capaces para enfrentar el cambio; 

por eso, para muchos países, la cultura financiera siempre ha sido una preocupación, siendo 

que de ella depende la capacidad de ahorrar e invertir para el crecimiento económico general. 

Ahorro e Inversión 

Cuando las personas no tienen claro el significado del conocimiento financiero, pueden 

recurrir a medios informales sin tener reservas para hacer frente a problemas futuros. Por tanto, 

el ahorro es la forma en que las personas gestionan sus propios recursos económicos y 

provisionan parte de ellos.  

En otros países, ahorrar significa mantener disponible una cierta cantidad de dinero 

para solventar eventos inesperados que pueden ocurrir con el tiempo o proyectos de inversión. 

Según Contreras, García, & García (2017), el ahorrar dinero significa abandonar gastos 

corrientes y comprar inversión, mediante la renuncia a gastos presentes para adquirir materias 
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primas o activos financieros con la esperanza de obtener ganancias. Los autores también 

explican que el beneficio extra asociado al ahorro que aporta la inversión, por lo general 

conlleva riesgos; es posible invertir dinero en innumerables cosas, desde activos intangibles 

como la educación hasta activos financieros como acciones, bonos o fondos mutuos.  

Impacto de la Cultura Financiera 

La cultura se crea a través de las costumbres, mismas que son concebidas como la 

repetición constante de un proceso o acción, consolidándolo en la realidad. En este caso, la 

cultura financiera es la experiencia de los microempresarios en el manejo de los recursos 

financieros, donde la educación es un medio para crear una sostenibilidad en la gestión 

financiera. 

Comprensión de la Educación Financiera 

En las últimas décadas, los productos y servicios financieros se han generalizado cada 

vez más en la sociedad. Por ejemplo, mientras que las generaciones anteriores de 

estadounidenses pueden haber comprado bienes, principalmente en efectivo, hoy en día son 

populares varios productos de crédito, como las tarjetas, hipotecas y préstamos para 

estudiantes; otros productos, como el seguro médico y las cuentas de inversión auto dirigidas, 

también han cobrado importancia de acuerdo con Franco (2016), esto ha hecho que sea aún 

más imperativo que las personas comprendan cómo usar los recursos de manera responsable. 

Aunque hay muchas habilidades que podrían caer bajo el paraguas de la educación 

financiera, los casos más populares incluyen: la elaboración de presupuestos domésticos, 

aprender a administrar y pagar deudas y, evaluar las compensaciones entre diferentes 

productos de crédito e inversión. A menudo, estas habilidades requieren al menos un 

conocimiento práctico de conceptos financieros clave, como el interés compuesto y el valor del 
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dinero en el tiempo; dada la importancia de las finanzas en la sociedad moderna, la falta de 

este tipo de saberes puede ser muy perjudicial para el éxito financiero a largo plazo, y, 

desafortunadamente, las investigaciones han demostrado que el analfabetismo financiero es 

muy común, en ese sentido, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, citada 

en Franco 2016) estima que alrededor del 66% de los estadounidenses carecen de 

conocimientos en esta rama. 

Dicha falta de conocimientos puede dar lugar a una serie de dificultades financieras; las 

personas pueden tener más probabilidades de acumular una carga de deuda insostenible, por 

ejemplo, debido a malas decisiones de gasto o por falta de preparación a largo plazo. Esto, a 

su vez, puede conducir a un mal crédito, quiebra, ejecución hipotecaria u otras consecuencias 

negativas. 

Sistema Financiero 

Se puede definir al sistema financiero como el conjunto de instituciones denominadas 

intermediarios financieros, que se encargan de la circulación del flujo monetario y cuya tarea 

principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones 

productivas. Tal como, describen Galarza (2019) y Galarza et al. (2019) el sistema financiero es 

el corazón de la dinámica económica de una nación, ya que, concentra y regulariza el flujo del 

dinero de los diferentes actores económicos. 

De acuerdo con lo que señala la Sección Octava de la Constitución de la República del 

Ecuador que trata del Sistema Financiero “los movimientos financieros interceden de forma 

eficaz con los medios percibidos para reforzar la inversión productiva del país, y socio 

ambiental” (CRE, 2018, art. 308). Además, el citado cuerpo legal indica que Ecuador 
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promoverá la entrada a los servicios financieros y a la liberación del crédito; y, se impedirá el 

anatocismo, la usura y las prácticas colusorias.  

Planificación Financiera 

Se basa en establecer metas dentro de un período de tiempo determinado; la 

planificación comienza con las necesidades personales, porque es una visualización de los 

objetivos futuros, en tal virtud, para elaborar un plan financiero, las cuentas bancarias, los 

presupuestos, los ahorros y las deudas deben estar equilibrados, todo lo cual constituirá un 

medio importante para cumplir metas. La planificación financiera contempla los siguientes 

pasos: comprender y analizar la situación financiera, establecer metas financieras, crear un 

presupuesto personal (Moreno & Ruiz, 2020). 

Planeación Financiera 

Por otra parte, la planeación financiera es la principal herramienta para la toma de 

decisiones relacionadas con el consumo, la inversión, el ahorro y la protección. Según 

Rodríguez (2017), las decisiones financieras constituyen las necesidades básicas a las que se 

enfrentan las personas a lo largo de su vida, y si se satisfacen dichas necesidades, las finanzas 

personales y familiares serán estables, lo que simultáneamente ayudará al desarrollo 

económico de un país. 

Relación entre Cultura Financiera y Educación Financiera 

La cultura financiera permite a las personas administrar sus finanzas a través de sus 

habilidades, pensamientos y comportamientos; al mismo tiempo, la educación es la enseñanza 

de estas habilidades, prácticas y conocimientos, para que se puedan enfrentar los desafíos 

económicos. Asimismo, Carrillo (2019) demuestra teórica y empíricamente la presencia de la 

relación directa entre el desempeño financiero y la cultura organizacional en las cooperativas 
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grandes de ahorro y crédito del Ecuador, considerando a la cultura financiera como un derivado 

de la cultura organizacional. 

Cabe señalar que la cultura financiera se refiere al conocimiento y los precedentes que 

poseen las costumbres y tradiciones, pero que pueden ser moldeados por la educación 

(Salamea & Álvarez, 2020). Sin embargo, existe una conexión entre ambas: cuanto mayor es el 

nivel de educación, mayor es el grado de cultura financiera y, por tanto, mayor es el bienestar 

social y el desarrollo económico, y en esa línea, para promover el desarrollo nacional, la clave 

es el funcionamiento normal del sistema financiero. 

Marco Legal 

En la actualidad, la Superintendencia de Bancos del Ecuador es la entidad que lidera y 

regula los temas de educación financiera del país de acuerdo con el siguiente marco legal:  

La Constitución de la República del Ecuador determina que: 

           El ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante las autoridades 

competentes se regirá, entre otros principios, en base a que ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; y 

que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. (CRE, 2008, art. 11) 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (año) en su Capítulo II 

(Derechos y Obligaciones de los Consumidores) establece los derechos fundamentales del 

consumidor. El numeral 4 reconoce el derecho a la información adecuada, veraz, clara y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 
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mismos, incluyendo sus riesgos que pudieren presentarse. Asimismo, el numeral 7 establece el 

“derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la 

difusión adecuada de sus derechos.” (art. 4) Finalmente, en el artículo 89, Capítulo 15, sobre 

Disposiciones Generales, señala que el Ministerio de Educación incluirá, como eje transversal, 

dentro del pensum de asignaturas ya existentes, un componente relacionado a la educación del 

consumidor.  

También cabe mencionar al Código de Derechos del Usuario Financiero (2010), 

expedido por la Junta Bancaria del Ecuador (Resolución No. JB-2010-1782 de 19 de agosto de 

2010), con el propósito de promover la comprensión y educación de los usuarios del sistema 

financiero sobre sus derechos, mejorar la calidad de los servicios y productos financieros, 

fomentar el cumplimiento de los estándares éticos y asegurar la equidad y el equilibrio de la 

relación entre las instituciones financieras y usuarios. 

Existen, a su vez, Resoluciones de la Junta Bancaria, tal es el caso de la No. JB-2013-

2393 de 22 de enero del 2013 y SB2015-665 del 2015, que sustentan y guían la 

implementación de programas de educación financiera por parte de las instituciones bancarias. 

Entonces, de acuerdo con las disposiciones legales antes mencionadas, la Autoridad 

Reguladora Bancaria implementa programas educativos orientados a generar una cultura 

financiera en la que prevalezca el conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y 

obligaciones respecto a los productos y servicios del sistema financiero. El programa está 

abierto a todas las personas, por lo que los estudiantes del sistema educativo formal son parte 

del grupo destinatario.  

La capacitación se realiza a través de talleres y conferencias, donde los temas tratados 

son: a) la importancia del ahorro; b) la planificación financiera; c) el sistema financiero, 
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productos y servicios financieros; d) los derechos y obligaciones de los principales usuarios 

financieros. 

Operacionalización de las Variables en Estudio 

Sobre este tema, Palella y Martins (2010) manifiestan que “las variables son elementos 

o factores que pueden ser clasificados en una o más categorías” (p.73). Esto quiere decir que, 

estas variables se pueden medir según sus propiedades y características; en otras palabras, es 

algo que 'cambia' o que puede asumir diferentes valores en un momento o situación 

determinada.  

Por otro lado, Balestrini (2006) manifiesta que la variable “es un aspecto o dimensión de 

un objeto, o una propiedad de estos aspectos o dimensiones que adquiere distintos valores y 

por lo tanto varía” (p.113), y Hurtado (2012) resalta esta definición, señalando que todo ese 

procedimiento de dimensiones, propiedades y valores “se realiza cuando el investigador desea 

hacer un abordaje focalizado de la investigación, cuando ya tiene un concepto específico del 

evento y su intención es construir un instrumento estructurado” (p. 131). 

Ahora bien, se acuerdo con Korn (citado en Balestrini, 2016), todo lo manifestado se 

sintetiza en un proceso de operacionalización de variables, es decir estableciendo un proceso 

lógico, y, para ello, se deben seguir tres pasos: a) definición nominal, b) la definición real y, c) la 

definición operacional. En primer lugar, la definición nominal tiene que ver con el marco 

conceptual en el cual están inmersos la hipótesis o la variable de estudio. Para este trabajo, se 

tiene como variables la Educación Financiera y Programas de Capacitación. 

Según Franco (2016), la educación financiera concierne la capacidad de comprender y 

utilizar eficazmente diversas habilidades financieras, incluida la gestión financiera personal, la 

elaboración de presupuestos y la inversión. Mientras que para Urzúa & Puentes (2010) “los 
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programas de capacitación ahondan esfuerzos de identificación de grupos que puedan 

beneficiarse claramente del programa, mejorando las probabilidades de éxito del mismo” (p.4). 

La definición real tiene que ver con los enunciados relativos a las dimensiones y 

subcategorías consideradas como esenciales para el objeto en estudio. En este estudio, la 

dimensión de la variable Programas de Capacitación, es el Contexto de la Capacitación; y, para 

el caso de la variable Educación Financiera, la dimensión es su Contexto Financiero. 

Por su lado, la definición operacional “está relacionada con la selección de los 

indicadores y niveles categóricos contenidos, de acuerdo al significado que se le ha dado a 

través de sus dimensiones a la variable en estudio” (Durán, 2017, p. 112). Para el caso que 

compete, los indicadores de la variable Programas de Capacitación, son: Financieros, 

Contables, Estadísticos, Matemáticos, Redes Sociales, Investigación, Escritura de Tesis, 

Escritura de Artículos, Tributación, y otros. Mientras que para la variable Educación Financiera, 

los indicadores serían: Activo, Amortización, Interés, Mora, Pagaré Tipo de Cambio, Forma de 

Ahorro, Dinero Destinado al Ahorro, Control, Comerciales, de Consumo, Hipotecarios, Medios 

de Pago, Proyecciones, Resultados, Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Depósitos, y 

Ahorros. 

En la Tabla 1, a continuación, consta la matriz de operacionalización de las variables en 

mención.  
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Tabla 1 

 
Matriz de Operacionalización de las Variables 

Objetivo General: Diseñar un programa de capacitaciones para la mejora de la 

educación financiera en los jóvenes entre 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca. 

Objetivos 

Específicos 

Variable Dimensión Sub-

dimensión 

Indicadores 

Determinar las 

tendencias y 

perspectivas de los 

programas de 

capacitación 

dictados en la 

ciudad de Cuenca. 

Programas de 

Capacitación 

Contexto de 

capacitación 

Tendencias Financieros, contables, 

estadísticos, 

matemáticos, redes 

sociales, investigación, 

escritura de tesis, 

escritura de artículos, 

tributación, otros 

 

 

 

 

Diagnosticar el nivel 

actual sobre 

educación financiera 

en los jóvenes entre 

18 a 25 años de la 

ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

financiero 

Términos 

Financieros 

Activo, amortización, 

interés, mora, pagaré, 

tipo de cambio. 

Ahorro Forma de ahorro, 

dinero destinado al 

ahorro, control 

Crédito Comerciales, de 

consumo, hipotecarios, 

tasas de interés, 

medios de pagos. 

Inversión Forma de inversión, 

dinero destinado a la 

inversión, control. 
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A continuación, se definen las hipótesis del estudio:  

Hipótesis 

H1. El bajo nivel sobre educación financiera de los jóvenes entre 18 a 25 años de la 

ciudad de Cuenca se debe a la falta de programas de capacitación.  

H0. El bajo nivel sobre educación financiera de los jóvenes entre 18 a 25 años de la 

ciudad de Cuenca no se debe a la falta de los programas de capacitación. 
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Capítulo II: Marco Metodológico 

“Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas” 

                                                                                                               René Descarte 

Diseño de la Investigación 

Diseñar una investigación significa explicitar sus aspectos operativos; en ese sentido, 

Hurtado (2012) define al diseño de investigación “con base en el procedimiento, refiriéndose a 

dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar” 

(p. 155). Por lo tanto, concebir cuidadosamente el diseño es un punto crucial dentro de la 

investigación, puesto que, el producto final de la misma tendrá mayores posibilidades de éxito 

para generar conocimiento. 

Enfoque Epistemológico de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es mixto, puesto que pretende describir las 

variables en estudio, además de plantear hipótesis. Este enfoque suele partir de una pregunta 

de investigación alineada con la metodología que se vaya a utilizar; en varias investigaciones 

se pueden observar cómo los investigadores han apuntado a un método mixto, debido a que, 

se obtiene más hipótesis para determinar una conclusión en el trabajo investigativo (Vasilachis 

de Gialdino, Ameigeiras, Chernobilsky, Giménez, Gialdino, Mallimaci, Mendizábal & Suárez, 

2019).    

En este sentido, este trabajo se acercará a la realidad de los jóvenes ecuatorianos, 

justificada en la objetividad como única vía para alcanzar el conocimiento, además de que los 

datos obtenidos se procesarán a través del sistema estadístico SPSS. Siguiendo este punto, 

Hernández et., al. (2014) destacan que el enfoque cuantitativo, “utiliza la recolección de datos 
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para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  

Con relación a este apartado, tras recopilada la información, se creará una línea base 

de arranque en el programa Excel, donde se estudiará el contexto de los programas de 

capacitación, determinando las tendencias actuales de esta índole, para luego definir los 

efectos de éstos en la educación financiera. Como punto importante, el planteamiento 

epistémico de este enfoque, parte del método científico, es decir, su posición gnoseológica 

adopta el modelo empírico inductivo, el mismo que, “se basa en la observación directa y natural 

de los hechos” (Hurtado, 2012, p. 111). 

A partir de la citada definición, el conocimiento se generará en los jóvenes que formarán 

parte de la muestra a la que se le aplicará el instrumento de recolección de información. En tal 

virtud, el enfoque cualitativo, que tuvo su origen en las ciencias sociales, reconoce que además 

de la descripción y medición de las variables sociales deberían de considerarse los significados 

subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre el fenómeno (Weber 2004).  

En esta misma línea, Vega et., al. (2014) señalan que 

            El enfoque cualitativo no tiene como finalidad generalizar los resultados de sus 

investigaciones, la pregunta de investigación puede desarrollarse antes, durante o después de 

la recolección de datos y análisis, no lleva a cabo análisis estadístico, no pretenden medir ni 

asociar las mediciones con números, tales como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, entre otras. (p. 526) 

Es así como las cualidades de las variables determinantes de los programas de 

capacitación se convierten en el eje fundamental, debido a que no se van a generalizar los 
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resultados hacia la población, sino que más bien se pretende conocer dichas cualidades que 

tienen estas variables dentro de las empresas seleccionadas.  

En cuanto a los datos a recolectar, estos serán recabados a partir de fuentes primarias, 

es decir, se aplicarán cuestionarios auto administrados a la muestra calculada en la ciudad de 

Cuenca, a manera de datos primarios, que según Grande y Abacal (2009) son aquellos “que 

crea el investigador para un estudio concreto” (p. 60); además sobre esto, Santesmases (2009) 

expresa que "los datos primarios son los más idóneos para que se puedan adaptar a los 

propósitos de la investigación, sin embargo, tienen un costo elevado, superior al de los 

secundarios” (p. 75). Mientras que Sabino (1992) indica que “son aquellos que el investigador 

obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos” (p.p. 109-

110). 

Con base en el planeamiento de los objetivos, esta investigación tendrá un nivel 

correlacional. Hernández et., al. (1999) señalan que “en el nivel correlacional, las dos o más 

variables se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se 

analiza la correlación” (p. 62). Al tener como propósito principal determinar el comportamiento 

de una variable conociendo el proceder de otra, se plantea utilizar este nivel de investigación, 

debido a que se pretende determinar los efectos de los programas de capacitación en la 

educación financiera entre los jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca. 

En cuanto a la modalidad de investigación, esta será la bibliográfica – documental y de 

campo, en vista de que la primera brinda información relevante en cuanto a las variables 

teóricas de la investigación; y, la segunda, permite trabajar in situ en la obtención de los datos 

para su posterior procesamiento. 
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Hurtado (2010, p. 156) manifiesta que el estudio de campo se da cuando las fuentes 

vivas de información se encuentran en su ambiente natural. En el mismo sentido, Finol y 

Camacho (2008) indican que, el trabajo de campo tiene lugar “cuando los datos de interés se 

recogen en forma directa de la realidad” (p. 68); por tanto, en esta investigación en particular, la 

data se recogerá con la aplicación de un cuestionario auto administrado validado, tal como se 

mencionó previamente. 

Finalmente, se selecciona un diseño no experimental, debido a que esto implica, 

“ausencia de manipulación de las variables independientes, y mínima posibilidad de control por 

parte del investigador” (Hurtado, 2010, p. 696). 

Población y Muestra 

La población que se analizó para esta investigación corresponde a los jóvenes de 18 a 

25 años, habitantes de la ciudad de Cuenca, donde según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), existen 636.996 de ellos; a partir de este dato se procedió a realizar el 

respectivo cálculo de la muestra en poblaciones finitas, para de esta manera obtener el número 

de sujetos a encuestar. 

Badi, Castillo y Landeros (2007) sostienen que para poder determinar la muestra que se 

va a analizar, en primer lugar, se debe obtener su tamaño óptimo, esta cuestión surge 

inmediatamente al inicio del planteamiento de cualquier encuesta o experimento, y al tener gran 

importancia no se debe tratar a la ligera, dado que el tomar una muestra más grande de lo 

necesario para obtener los resultados deseados representa un desperdicio de recursos, 

mientras que, por otro lado, las muestras demasiado pequeñas con frecuencia dan resultados 

que carecen de uso práctico, y se puede fallar en el cumplimiento de los objetivos del análisis. 
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Para esta parte de la investigación es menester informar que se trabajará con tres 

muestras diferentes: 1) una muestra probabilística al azar para pequeñas empresas, 2) una 

muestra probabilística al azar para medianas empresa, y, 3) una muestra estratificada para 

PYME en conjunto. Sobre esta base, es oportuno citar a Herrera, Medina y Naranjo (2004), 

quienes señalan que “el muestreo al azar es aquel en que todo elemento del universo tiene la 

misma probabilidad de ser parte de la muestra y se estructura siguiendo el procedimiento de la 

rifa o lotería” (p. 99). 

Estos mismos autores indican que “el muestreo estratificado consiste en dividir al 

universo en estratos, zonas o grupos más o menos homogéneos, para luego tomar la muestra 

de cada estrato utilizando alguna técnica de muestreo” (Herrera et al., 2004, p. 101), en ese 

sentido, se aplica la siguiente fórmula: 

𝑁 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2/𝑍2 + 𝑃𝑞
 

𝑁 =
636.996 

(636.996 )0.0025/3,8416 + 0.25
 

𝑁 =
636.996 

15.355,75/3,8416 + 0.25
 

𝑁 =
636.996 

3.997,22 + 0.25
 

𝑁 =
636.996 

3.997,42
 

𝑁 = 384 

En conclusión, la muestra de jóvenes a quienes se aplica el cuestionario asciende a 

384. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

De acuerdo con Hurtado (2012) “las técnicas tienen que ver con los procedimientos 

utilizados para la recolección de los datos” (p. 161). En el caso de este trabajo, se siguieron los 

siguientes pasos: 

1) Se elaboró el instrumento de recolección de la información. 

2) Se envió a tres profesionales expertos en el tema, con el fin de validarlo. 

3) Una vez recibido el cuestionario, se hicieron los ajustes requeridos por los 

profesionales. 

4) Se aplicó una prueba piloto a un grupo reducido de la muestra en dos diferentes 

períodos de tiempo. 

5) Con los resultados obtenidos se aplicó la prueba de confiabilidad de datos Alpha de 

Cronbach, que dio como resultado el 89%, lo que representa luz verde para la 

aplicación del instrumento. 

6) La encuesta fue enviada vía on line a diferentes agrupaciones de jóvenes. 

7) Los resultados se recibieron por la misma vía, obteniendo respuestas del 75% de los 

cuestionarios aplicados. 

Detalle del Procedimiento de la Toma de Datos 

El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), desarrollado en la 

Universidad de Chicago, es uno de los sistemas informáticos más difundidos para este tipo de 

investigaciones, y actualmente es propiedad de IBM® (Hernández et al., 2014). Este un 

software capaz de realizar capturas y análisis de datos a través de tablas y gráficos con un 

sistema de programación compleja reconocido por la gran capacidad de información que puede 

procesar; lleva a cabo distintos tipos de análisis estadísticos, entre los que constan: estadística 
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descriptiva, bivariados, regresión, análisis de factores, la representación gráfica de los datos, 

etc.  

Para la determinación de la asociación de las variables cualitativas, la prueba Chi 

Cuadrado se encarga de contrastar las hipótesis planteadas, teniendo en consideración una 

hipótesis nula o hipótesis de independencia de las variables (𝐻0) y una hipótesis alternativa o 

hipótesis de asociación de las variables (𝐻1) (Cerda & Villaroel, 2007). 

Cabe indicar que la prueba estadística tiene como objetivo los siguientes supuestos: 

• Los resultados observados con resultados teóricos; estos últimos calculados bajo el 

supuesto que las variables fuesen independientes entre sí, es decir, bajo el supuesto 

que H0 fuese verdadera.  

• Si los resultados observados difieren significativamente de los resultados teóricos, es 

decir, difieren de H0, es posible rechazar H0 y afirmar que H1 es verdadera, 

concluyendo que las variables están asociadas.  
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Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Objetivo General: Diseñar un programa de capacitaciones para la mejora de la 

educación financiera en los jóvenes entre 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca. 

Objetivos 

Específicos 

Variable Dimensión Sub-

dimensión 

Indicadores 

Determinar las 

tendencias y 

perspectivas de 

los programas de 

capacitación 

dictados en la 

ciudad de 

Cuenca. 

Programas de 

Capacitación 

Contexto de 

capacitación 

Tendencias Financieros, contables, 

estadísticos, 

matemáticos, redes 

sociales, investigación, 

escritura de tesis, 

escritura de artículos, 

tributación, otros 

 

 

 

 

Diagnosticar el 

nivel actual de 

educación 

financiera en los 

jóvenes entre 18 

a 25 años de la 

ciudad de 

Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

financiero 

Términos 

Financieros 

Activo, amortización, 

interés, mora, pagaré, 

tipo de cambio. 

Ahorro Forma de ahorro, 

dinero destinado al 

ahorro, control 

Crédito Comerciales, de 

consumo, hipotecarios, 

tasas de interés, 

medios de pagos. 

Inversión Forma de inversión, 

dinero destinado a la 

inversión, control. 
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Hipótesis 

H1. El bajo nivel sobre educación financiera de los jóvenes entre 18 a 25 años de la 

ciudad de Cuenca se debe a la falta de programas de capacitación.  

H0. El bajo nivel sobre educación financiera de los jóvenes entre 18 a 25 años de la 

ciudad de Cuenca no se debe a la falta de programas de capacitación. 
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Capítulo III: Resultados de la Investigación 

“Por supuesto que tenemos que hacer un beneficio, pero tiene que ser a largo plazo, no 

sólo a corto plazo, y eso significa que debemos seguir invirtiendo en investigación y desarrollo.” 

                                                                                                                        Akio Morita 

Introducción al Análisis de Resultados  

En este apartado se analizarán los resultados de la investigación mediante la utilización 

de estadística descriptiva y, a su vez, a través de tablas de frecuencia se podrán observar los 

resultados de las encuestas tipo Likert realizadas a los jóvenes de la muestra. Para contrastar 

la hipótesis será necesario aplicar cálculos de estadística inferencial, especialmente la prueba 

Chi Cuadrado, donde, además se verificará la correlación de las variables de investigación y 

determinará si la hipótesis planteada es aceptada o rechazada. 

Discusión de los Resultados  

Para fines prácticos las respuestas de este apartado serán analizadas en conjunto, 

considerando que las opciones de “nada importante”, “poco importante” y “medianamente 

importante” se las interpretará como réplicas que muestran poca relevancia para los 

encuestados y, las opciones de “importante” y “muy importante”, serán contestaciones que 

guardan valor para el muestreado; así también, es oportuno indicar que los valores a 

considerar serán los de la columna “valid percent”. Con relación a la variable sobre educación 

financiera se plantearon las siguientes preguntas,  

Pregunta 1: Considero importante los cursos relacionados con las finanzas, debido a 

que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera.  

https://www.mundifrases.com/tema/tiempo/
https://www.mundifrases.com/tema/tiempo/
https://www.mundifrases.com/tema/investigaci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/desarrollo/
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En la Tabla 3 y Figura 1 se puede observar que para el 8.50% de la muestra, no se 

considera importante este punto, en contraste con el 91.50% quienes manifiestan que seguir 

cursos relacionados al tema financiero ayudaría a mejorar su educación financiera. 

Tabla 3 

Finanzas 

 Frequency Percent 
Valid  

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

Poco importante 4 ,3 1,0 1,0 

Medianamente importante 30 2,4 7,5 8,5 

Importante 142 11,5 35,5 44,0 

Muy importante 224 18,1 56,0 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                    Total 1238 100,0   

 

Figura 1 

Finanzas 
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Pregunta 2: Considero importante los cursos relacionados con la contabilidad, debido a 

que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

Las respuestas a la pregunta 2 se las puede observar en la Tabla 4, donde se identifica 

que para el 13.10% de la muestra no considera importante a los cursos de contabilidad para 

mejorar su educación financiera; sin embargo, para el 86.90% si es importante este tipo de 

cursos; dichas respuestas se pueden observar en el gráfico que se muestra en la Figura 2. 

Tabla 4 

Contabilidad 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada importante 1 1 3 3 

Poco importante 9 7 2,3 2,5 

Medianamente importante 31 2,5 7,8 10,3 

Importante 149 12,0 37,3 47,5 

Muy importante 210 17,0 52,5 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                  Total 1238 100,0   
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Figura 2 

Contabilidad 

 
 

Pregunta 3: Considero importante los cursos relacionados con la estadística, debido a 

que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

Así mismo, la Tabla 5 detalla que para el 17.80%, quienes han respondido entre “nada 

importante” y “poco importante” no generan valor los cursos relacionados con la estadística, 

mientras que para el 82.20%, que es el resultado de la suma de las respuestas entre 

“Importante” y “Muy importante”, estos cursos son relevantes y contribuyen a mejorar su 

educación financiera, la Figura 3 grafica las respuestas. 
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Tabla 5 

Estadística 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada importante 4 ,3 1,0 1,0 

Poco importante 12 1,0 3,0 4,0 

Medianamente importante 35 2,8 8,8 12,8 

Importante 171 13,8 42,8 55,5 

Muy importante 178 14,4 44,5 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

              Total 1238 100,0   

 

Figura 3 

Estadística 
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Pregunta 4: Considero importante los cursos relacionados con matemática financiera, 

debido a que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

En la Tabla 6 y Figura 4, se puede encontrar que para el 22.30% los encuestado no son 

importantes los cursos de matemática financiera para mejorar su educación financiera; sin 

embargo, el 77.70% respondió que estos son notables para mejorar en dicha educación. 

Tabla 6  

Matemática Financiera 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada importante 5 ,4 1,3 1,3 

Poco importante 15 1,2 3,8 5,0 

Medianamente importante 44 3,6 11,0 16,0 

Importante 150 12,1 37,5 53,5 

Muy importante 186 15,0 46,5 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   
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Figura 4 

Matemática Financiera 

 

 

Pregunta 5: Considero importante los cursos relacionados con redes sociales, debido a 

que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

Por su parte, la Tabla 7 muestra que para el 37.10% de los muestreados no se 

consideran importantes los cursos del tema indicado, y para el 61.90% estos cursos podrían 

ayudar a mejorar su educación financiera. 
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Tabla 7 

Redes Sociales 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada importante 6 ,5 1,5 1,5 

Poco importante 25 2,0 6,3 7,8 

Medianamente importante 72 5,8 18,0 25,8 

Importante 130 10,5 32,5 58,3 

Muy importante 167 13,5 41,8 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                     Total 1238 100,0   

 

Figura 5 

Redes Sociales 
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Pregunta 6: Considero importante los cursos relacionados con investigación, debido a 

que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

Las respuestas a la pregunta que precede se las puede encontrar en la Tabla 8 y 

graficadas en la Figura 6; donde se demuestra que para el 21.00% de encuestados no son 

importantes los cursos de investigación para mejorar su educación financiera. Pero el 79.00% 

manifestó todo lo contrario. 

Tabla 8 

Investigación 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Poco importante 14 1,1 3,5 3,5 

Medianamente importante 56 4,5 14,0 17,5 

Importante 135 10,9 33,8 51,3 

Muy importante 195 15,8 48,8 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                     Total 1238 100,0   
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Figura 6 

Investigación 

 

 

Pregunta 7: Considero importante los cursos relacionados con investigación en 

finanzas, debido a que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

La Tabla 9 refleja las respuestas de la pregunta indicada, se puede observar que el 

19.80% de los encuestados no consideran importantes los cursos de investigación en finanzas 

para mejorar su conocimiento sobre educación financiera, para el 80.20% es lo contrario. A su 

vez, la Figura 7 grafica las respuestas de esta pregunta. 
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Tabla 9 

Investigación en Finanzas 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada importante 3 ,2 ,8 ,8 

Poco importante 9 ,7 2,3 3,0 

Medianamente importante 52 4,2 13,0 16,0 

Importante 153 12,4 38,3 54,3 

Muy importante 183 14,8 45,8 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   

Figura 7 

Investigación en Finanzas 
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Pregunta 8: Considero importante los cursos relacionados con escritura científica, 

debido a que éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

En la Tabla 10 y Figura 8, se puede observar para el 30.10% de la muestra no se 

consideran importantes los cursos de escritura científica para mejorar su educación financiera, 

el 79.00% de encuestados manifiestan todo lo contrario. 

Tabla 10  

Escritura Científica 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada importante 7 ,6 1,8 1,8 

Poco importante 14 1,1 3,5 5,3 

Medianamente importante 71 5,7 17,8 23,0 

Importante 147 11,9 36,8 59,8 

Muy importante 161 13,0 40,3 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                    Total 1238 100,0   
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Figura 8 

Escritura Científica 

 
 

Pregunta 9: Considero importante los cursos relacionados con tributación, debido a que 

éstos generan un mayor conocimiento sobre educación financiera. 

Las respuestas de la pregunta 9 se encuentran en la Tabla 11, donde se demuestra que 

para el 25.80% no son importantes los cursos relacionados con tributación para mejorar la 

educación financiera, muestras que para el 74.20% si es relevante. Dichas respuestas se 

observan de manera gráfica en la Figura 9. 
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Tabla 11 

Tributación 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada importante 8 ,6 2,0 2,0 

Poco importante 13 1,1 3,3 5,3 

Medianamente importante 53 4,3 13,3 18,5 

Importante 163 13,2 40,8 59,3 

Muy importante 163 13,2 40,8 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                     Total 1238 100,0   

 

Figura 9 

Tributación 
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Asimismo, las respuestas de este apartado se las analizará en conjunto, considerando 

que las opciones de “nada de acuerdo”, “poco de acuerdo” y “medianamente de acuerdo” se las 

interpretará como replicas que no muestran conformidad con lo planteado y, las opciones de 

“de acuerdo” y “muy de acuerdo”, serán contestaciones acordes con el muestreado; así 

también, es oportuno indicar que los valores a considerar serán los de la columna “valid 

percent”. Por otro lado, y con relación a la variable sobre cursos de capacitación, se plantearon 

las siguientes preguntas: 

Pregunta 1. Considero que el activo es un recurso controlado por la empresa resultado 

de sucesos pasados y que a futuro permitirá el ingreso de recursos económicos a la entidad. 

La Tabla 12 y la Figura 10, muestran las respuestas recabadas sobre esta pregunta.  

Tabla 12 

Activo 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 6 ,5 1,5 1,5 

Poco de acuerdo 7 ,6 1,8 3,3 

Medianamente de acuerdo 52 4,2 13,0 16,3 

De acuerdo 172 13,9 43,0 59,3 

Muy de acuerdo 163 13,2 40,8 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                Total 1238 100,0   
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Figura 10 

Activo 

 

 

Con base en la información recopilada de los instrumentos utilizados, se demuestra que 

para el 16,30% de los encuestados, no existe un acuerdo con la definición del activo. 

Pregunta 2. Considero que la amortización es cuando el deudor paga al prestamista un 

rembolso de dinero otorgado por este último en un plazo convenido y con tasa de interés 

previamente acordadas 

Así también, la Tabla 13 y Figura 11, indican las respuestas a la pregunta en cuestión. 
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Tabla 13 

Amortización 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 6 ,5 1,5 1,5 

Poco de acuerdo 7 ,6 1,8 3,3 

Medianamente de acuerdo 88 7,1 22,0 25,3 

De acuerdo 152 12,3 38,0 63,3 

Muy de acuerdo 147 11,9 36,8 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   

 

Figura 11 

Amortización 
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Según lo analizado se puede indicar que para el 25,30% de los muestreados no hay un 

acuerdo con la definición de amortización. 

Pregunta 3. Considero que la tasa de interés es el precio del dinero, es decir, es el 

precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. 

Las respuestas a la pregunta 3, se las detalla en la Tabla 14 y la Figura 12 lo grafica. 

Tabla 14 

Tasa de Interés 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 3 ,2 ,8 ,8 

Poco de acuerdo 6 ,5 1,5 2,3 

Medianamente de acuerdo 74 6,0 18,5 20,8 

De acuerdo 136 11,0 34,0 54,8 

Muy de acuerdo 181 14,6 45,3 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                    Total 1238 100,0   
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Figura 12 

Tasa de Interés 

 

 

Por lo que establecen los datos se observa que para el 20,80% de la muestra la 

definición de tasa de interés no es correcta. 

Pregunta 4. Considero que un pagaré es un documento que extiende y entrega una 

persona a otra mediante el cual contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en la 

fecha que figura en él. 

Las respuestas de los encuestados sobre este apartado se las puede visualizar en la 

Tabla 15 y Figura 13. 
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Tabla 15 

Pagaré 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 2 ,2 ,5 ,5 

Poco de acuerdo 5 ,4 1,3 1,8 

Medianamente de acuerdo 56 4,5 14,0 15,8 

De acuerdo 148 12,0 37,0 52,8 

Muy de acuerdo 189 15,3 47,3 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   

 

Figura 13 

Pagaré 
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Con base en la información recopilada se observa que el 15,80% de los encuestados, 

respondió no estar de acuerdo con la definición de un pagaré. 

Pregunta 5. Considero que un lugar de ahorro es el sitio en dónde se deposita el 

dinero, generalmente una institución financiera. 

La Tabla 16 y Figura 14, detallan las respuestas de la pregunta 5. 

Tabla 16  

Lugar de Ahorro 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Poco de acuerdo 3 ,2 ,8 ,8 

Medianamente de acuerdo 41 3,3 10,3 11,0 

De acuerdo 134 10,8 33,5 44,5 

Muy de acuerdo 222 17,9 55,5 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   
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Figura 14 

Lugar de Ahorro 

 
 

Según la información recolectada, el 11,00% de encuestados no está de acuerdo con la 

definición de lugar de ahorro. 

Pregunta 6. Considero que el dinero destinado al ahorro es la parte de los ingresos 

personales o familiares que no se destina para el gasto en el presente, sino que se lo guarda 

con el fin de que se pueda emplear en el futuro, sea para suplir alguna necesidad imprevista, 

alcanzar una meta o impulsar un proyecto. 

Así mismo, la Tabla 17 indica las respuestas del apartado en mención y la Figura 15 las 

grafica. 
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Tabla 17  

Dinero Destinado al Ahorro 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Poco de acuerdo 2 ,2 ,5 ,5 

Medianamente de acuerdo 45 3,6 11,3 11,8 

De acuerdo 124 10,0 31,0 42,8 

Muy de acuerdo 229 18,5 57,3 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   

 

Figura 15 

Dinero Destinado al Ahorro 
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Según se observa, las respuestas indican que 11,80% de los encuestados no están de 

acuerdo con la definición de amortización. 

Pregunta 7. Considero que el control financiero se refiere a las políticas y 

procedimientos enmarcados por una organización para administrar, documentar, evaluar y 

reportar las transacciones financieras de una empresa u organización. 

Las respuestas de la pregunta constan en la Tabla 18 y la Figura 15 las grafica. 

Tabla 18  

Control Financiero 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 1 ,1 ,3 ,3 

Poco de acuerdo 7 ,6 1,8 2,0 

Medianamente de acuerdo 57 4,6 14,3 16,3 

De acuerdo 154 12,4 38,5 54,8 

Muy de acuerdo 181 14,6 45,3 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing 
System 838 67,7   

                    Total 1238 100,0   
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Figura 16 

Control Financiero 

 
 

Se puede observar que para el 16,30% de la muestra, no hay un acuerdo con la 

definición de control financiero. 

Pregunta 8. Considero que el crédito comercial es un aplazamiento del pago de bienes 

o servicios que una institución concede a sus clientes. 

Se puede observar que la Tabla 19 y la Figura 17, plasman las respuestas de la 

pregunta. 
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Tabla 19  

Crédito Comercial 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 4 ,3 1,0 1,0 

Poco de acuerdo 5 ,4 1,3 2,3 

Medianamente de acuerdo 71 5,7 17,8 20,0 

De acuerdo 156 12,6 39,0 59,0 

Muy de acuerdo 164 13,2 41,0 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   

 

Figura 17 

Crédito Comercial 
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Conforme a la información de las respuestas, se entiende que para el 20,00% de 

encuestados no existe un acuerdo con la definición de crédito comercial. 

Pregunta 9. Considero que el crédito de consumo es un tipo de préstamo personal, con 

un mínimo económico, destinado a la adquisición de un bien o servicio y concedido por el 

propio empresario que los provee. 

Por su parte, la Tabla 20 y Figura 18, indican las respuestas a la pregunta 9. 

Tabla 20  

Crédito de Consumo 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 5 ,4 1,3 1,3 

Poco de acuerdo 9 ,7 2,3 3,5 

Medianamente de acuerdo 65 5,3 16,3 19,8 

De acuerdo 157 12,7 39,3 59,0 

Muy de acuerdo 164 13,2 41,0 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                   Total 1238 100,0   
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Figura 18 

Crédito de Consumo 

 
 

Se observa que el 19,80% de los encuestados no están de acuerdo con la definición de 

crédito de consumo. 

Pregunta 10. Considero que el crédito hipotecario es un contrato por el cual una 

entidad financiera presta dinero a una persona natural o jurídica para la compra de un bien 

inmueble: una casa, departamento, local comercial o, incluso, terreno. Producto de este 

contrato, nace la hipoteca. 

Las respuestas de la pregunta 10, se encuentran detalladas, a continuación, en la Tabla 

21 y Figura 19. 
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Tabla 21  

Crédito Hipotecario 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 3 ,2 ,8 ,8 

Poco de acuerdo 10 ,8 2,5 3,3 

Medianamente de acuerdo 48 3,9 12,0 15,3 

De acuerdo 153 12,4 38,3 53,5 

Muy de acuerdo 186 15,0 46,5 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                    Total 1238 100,0   

Figura 19 

Crédito Hipotecario 
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Según los encuestados, se observa que para el 15,30% de estos, no hay un acuerdo con 

la definición de crédito hipotecario. 

Pregunta 11. Considero que un medio de pago es un instrumento o bien que permite 

comprar un producto, contratar servicios o cancelar todo tipo de deudas. 

En la Tabla 22 y Figura 20 se presentan las respuestas a la pregunta planteada. 

Tabla 22  

Medio de Pago 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 3 ,2 ,8 ,8 

Poco de acuerdo 4 ,3 1,0 1,8 

Medianamente de acuerdo 52 4,2 13,0 14,8 

De acuerdo 160 12,9 40,0 54,8 

Muy de acuerdo 181 14,6 45,3 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                       Total 1238 100,0   



  89 

 

 

 

Figura 20 

Medio de Pago 

 
 

Con base a la información recopilada se visualiza que, el 14,80% de los encuestados no 

está de acuerdo con la definición de medio de pago. 

Pregunta 12. Considero que un lugar de inversión es el sitio en dónde se deposita el 

dinero, generalmente una institución financiera, con el fin de ganar un interés. 

Las respuestas a la pregunta planteada se las puede encontrar en la Tabla 23 y la Figura 

21. 
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Tabla 23  

Lugar de Inversión 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 5 ,4 1,3 1,3 

Poco de acuerdo 10 ,8 2,5 3,8 

Medianamente de acuerdo 59 4,8 14,8 18,5 

De acuerdo 154 12,4 38,5 57,0 

Muy de acuerdo 172 13,9 43,0 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

               Total 1238 100,0   

 

Figura 21 

Lugar de Inversión 
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Por lo expuesto, se encuentra que el 18,50% de los encuestados no están de acuerdo 

con la definición de lugar de inversión. 

Pregunta 13. Considero que una proyección de ingresos es una metodología utilizada 

para poder conocer con anticipación cuanto la empresa va a percibir por concepto de sus 

ventas a futuro. 

Las respuestas sobre proyección de ingresos se encuentran detalladas en la Tabla 3.22 

y la Figura 3.22 las grafica. 

Tabla 24  

Proyección de Ingresos 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 7 ,6 1,8 1,8 

Poco de acuerdo 3 ,2 ,8 2,5 

Medianamente de acuerdo 48 3,9 12,0 14,5 

De acuerdo 156 12,6 39,0 53,5 

Muy de acuerdo 186 15,0 46,5 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                      Total 1238 100,0   
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Figura 22 

Proyección de Ingresos 

 

 

Se puede observar que el 14,50% de los encuestados no están de acuerdo con la 

definición de proyección de ingresos. 

Pregunta 14. Considero que un presupuesto de gastos es una metodología utilizada 

para poder conocer con anticipación cuanto la empresa va a gastar a futuro. 

Así también, la Tabla 25 y la Figura 23, muestran las respuestas acerca de presupuesto 

de gastos. 
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Tabla 25  

Presupuesto de Gastos 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 7 ,6 1,8 1,8 

Poco de acuerdo 6 ,5 1,5 3,3 

Medianamente de acuerdo 40 3,2 10,0 13,3 

De acuerdo 168 13,6 42,0 55,3 

Muy de acuerdo 179 14,5 44,8 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                   Total 1238 100,0   

 

Figura 23 

Presupuestos de Gastos 
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Según la información recopilada, el 13,30% de los muestreados no están de acuerdo 

con la definición de presupuesto de gastos. 

Pregunta 15. Considero que los resultados son la diferencia que existe entre los 

ingresos y los gastos que tiene una institución, pudiendo ser estos ganancias o pérdidas. 

A su vez, la Tabla 26 muestra las respuestas acerca de la definición de resultados, y la 

Figura 24 las grafica. 

Tabla 26  

Resultados 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 5 ,4 1,3 1,3 

Poco de acuerdo 6 ,5 1,5 2,8 

Medianamente de acuerdo 47 3,8 11,8 14,5 

De acuerdo 154 12,4 38,5 53,0 

Muy de acuerdo 188 15,2 47,0 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                   Total 1238 100,0   
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Figura 24 

Resultados 

 
 

Según se observa en la tabla y figura, para el 14,50% de encuestados existe un 

acuerdo con la definición de resultados. 

Pregunta 16. Considero que la tarjeta de crédito es un documento emitido por una 

institución financiera a nombre de una persona, que podrá utilizarla para efectuar compras sin 

tener que pagar en efectivo y pudiendo, además, llevar el pago de los productos a períodos 

futuro. 

La Tabla 27 y Figura 25, detallan las respuestas sobre la definición de tarjeta de crédito. 



  96 

 

 

 

Tabla 27  

Tarjeta de Crédito 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 8 ,6 2,0 2,0 

Poco de acuerdo 7 ,6 1,8 3,8 

Medianamente de 

acuerdo 
42 3,4 10,5 14,3 

De acuerdo 147 11,9 36,8 51,0 

Muy de acuerdo 196 15,8 49,0 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                   Total 1238 100,0   

 

Figura 25 

Tarjeta de Crédito 
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Con base a las respuestas de la encuesta, se evidencia que el 14,30% de los 

encuestados no están de acuerdo con la definición de tarjeta de crédito. 

Pregunta 17. Considero que la tarjeta de débito es un instrumento financiero emitido 

por una institución financiera que permite al cliente acceder al saldo que dispone en su cuenta 

corriente asociada a la tarjeta. 

Las respuestas de la pregunta 17, se las puede encontrar en la Tabla 28 y Figura 26. 

Tabla 28 

Tarjeta de Débito 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 8 ,6 2,0 2,0 

Poco de acuerdo 7 ,6 1,8 3,8 

Medianamente de acuerdo 41 3,3 10,3 14,0 

De acuerdo 160 12,9 40,0 54,0 

Muy de acuerdo 184 14,9 46,0 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

                   Total 1238 100,0   
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Figura 26 

Tarjeta de Débito 

 
 

Según se visualiza en la tabla, se encuentra que para el 14,00% de los encuestados no 

hay un acuerdo con la definición de tarjeta de débito. 

Pregunta 18. Considero que un depósito es cuando una persona pone una cantidad de 

dinero en una cuenta bancaria por un tiempo. 

Finalmente, las respuestas acerca de la definición de depósito se las puede encontrar 

en la Tabla 29 y la gráfica de estas en la Figura 27. 
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Tabla 29  

Depósito 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Nada de acuerdo 8 ,6 2,0 2,0 

Poco de acuerdo 10 ,8 2,5 4,5 

Medianamente de acuerdo 39 3,2 9,8 14,3 

De acuerdo 153 12,4 38,3 52,5 

Muy de acuerdo 190 15,3 47,5 100,0 

Total 400 32,3 100,0  

Missing System 838 67,7   

          Total 1238 100,0   

 

Figura 27 

Depósito 
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De acuerdo con las respuestas de la encuesta se observa que el 14,30% de los 

encuestados no están de acuerdo con la definición de depósitos. 

Contrastación de Hipótesis 

Para la contrastación de los resultados con la hipótesis se procedió a realizar un análisis 

estadístico inferencial con una prueba Chi Cuadrado a través de la técnica de Estaninos que 

permitirá, con base en tres parámetros de evaluación (bajo, medio, y alto), medir si existe 

dependencia entre las variables a fin de rechazar o se aceptar la hipótesis nula planteada. 

Para la presente investigación se plantearon las hipótesis:  

H1. El bajo nivel sobre educación financiera de los jóvenes entre 18 a 25 años de la 

ciudad de Cuenca se debe a la falta de programas de capacitación.  

H0. El bajo nivel sobre educación financiera de los jóvenes entre 18 a 25 años de la 

ciudad de Cuenca no se debe a la falta de programas de capacitación. 

Para el análisis se utilizó el software estadístico SPSS, en el cual se recalculó la suma 

de las dos variables a analizar, esto porque el instrumento de recolección de información 

capturó las preguntas utilizando la técnica de Likert. 

Las dos variables recalculadas son: Sumatoria Capacitación y Sumatoria Educación 

Financiera; las mismas que se muestran en la Tabla 30 
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Tabla 30  

Cálculo de Rangos 

Variable Media Desv. típ. Rango Bajo Rango Medio 

Capacitación 38,23 5,304 34.3 42,2 

Educación 

Financiera 
76,67 9,45 69,60 83,70 

 

La tabla especifica las medias y desviación estándar de cada una de las variables. Para 

ello se utilizó la siguiente fórmula: 𝑅 = (�̅�+ 0.75 ∗ 𝜎), a fin de calcular los rangos, puesto que las 

variables siguen una distribución normal. 

Luego, se utilizó la técnica de agrupación visual para definir los rangos que se necesita 

para aplicar la técnica de Estanino, la cual se observa en la Figura 28. 

Figura 28 

Agrupación Visual 
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Una vez definidos todos los parámetros adecuados se utilizaron tablas de contingencia, 

mismas que se detallan a continuación en la Tabla 3.29 y la Tabla 3.30, con el fin de cruzar las 

dos variables que ayudarán a aceptar o rechazar la hipótesis, a través del estadístico Chi 

Cuadrado. 

Tabla 31  

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Suma_Capacit  * 

Suma_EduFin 
400 32,3% 838 67,7% 1238 100,0% 

 

Tabla 32  

Suma_Capacit  * Suma_EduFin  Crosstabulation 

                                Count 

 

Suma_EduFin 

Total Bajo Medio Alto 

Suma_Capacit Bajo 40 50 3 93 

Medio 31 126 42 199 

Alta 4 48 56 108 

                                             Total 75 224 101 400 

 

Una vez determinado el Valor del Chi Cuadrado, según muestra la Tabla 3.31, se puede 

determinar que 𝑥 2 = ,000 y si se compara con el nivel de significancia 𝑎 = 0.05, se puede 
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concluir que valor p < Alfa, por lo tanto, se rechaza 𝐻0 y se evidencia que las variables no son 

independientes, es decir que existe una afectación positiva en la educación financiera al 

ejecutar programas de capacitación. 

Tabla 33  

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 97,350a 4 ,000 

Likelihood Ratio 99,821 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 88,488 1 ,000 

N of Valid Cases 400   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,44. 

 

Propuesta 

Programa de Capacitación en Educación Financiera Virtual 

                      Para el programa de capacitación financiera virtual, se tomó en cuenta para la parte de 

contenidos las necesidades diagnosticadas anteriormente en los resultados de la investigación.  

            Objetivo General 

                      Diseñar un programa de capacitaciones para la mejora de la educación financiera en los 

jóvenes entre 18 a 25 años de la ciudad de Cuenca – Ecuador. 

            Impartidor. Superintendencia de Bancos. 

            Beneficiarios. Este programa está direccionado a 384 jóvenes de 18 a 25 años de edad de la 

ciudad de Cuenca, acorde a la muestra obtenida. 
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Fecha de capacitación: 8 al 13 de mayo de 2023. 

Total horas de capacitación: 12 horas. 

Modalidad: Virtual. 

Costo: Gratuito. 

Reconocimiento: Certificado virtual de participación. 

      El cronograma de actividades y la información referente al curso de capacitación se 

encuentra en la sección anexos. 

Conclusiones 

En la encuesta desarrollada y aplicada para el levantamiento de información, se indagó 

acerca de si los jóvenes de entre 18 y 25 años de la ciudad de Cuenca, conocen sobre 

Educación Financiera y, de los varios programas de capacitación, cuáles consideran 

importantes para mejorar de cierta manera su conocimiento. 

 Al respecto, se observa que la mayoría de los encuestados tienen cierto conocimiento 

sobre algunas variables importantes sobre educación financiera. Más de la mitad de los 

encuestados coinciden en que es oportuno mejorar los programas de capacitación e incluir en 

los mismos, temáticas relacionadas a investigación financiera, escritura de artículos desde el 

punto de vista financiero, matemática financiera entre otros; además de que consideran 

importante que estos cursos se impartan de manera virtual. 

Otra información interesante que cabe destacar, fue el entender que los jóvenes 

necesitan más cursos sobre estadística y tributación, ambos enfocados en la parte financiera, 

sin dejar de lado la tradicional contabilidad financiera. 
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