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En la actualidad, la alfabetización financiera ha ganado mayor relevancia tanto en el 

marco científico como en el académico, puesto que, engloba el crecimiento y la comprensión, 

de términos económicos como el riesgo, inversión ahorro, interés, entre otros. De esta manera, 

se busca proporcionar herramientas socioeconómicas que potencian el desarrollo financiero de 

las personas, mediante decisiones viables. 

Las organizaciones como la OCDE, CAF, El Banco Mundial, entre otros, buscan 

implementar estrategias educativas para mejorar los niveles de alfabetización financiera en los 

más jóvenes. En este contexto, considerando que la alfabetización es el camino hacia el 

desarrollo, el rol que ejerce las universidades es de vital importancia para el progreso y 

bienestar de una nación globalizada. 

El presente artículo explica el impacto de factores que influyen en la alfabetización 

financiera tales como: la actitud financiera, influencia familiar, capacidad de ahorro, grupo de 

compañeros y la confianza en las instituciones financieras, de los estudiantes matriculados 

desde cuarto a octavo ciclo durante el periodo de marzo-agosto del 2021 en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Este análisis se ejecuta 

mediante la aplicación de un modelo de Ecuaciones Estructurales con Mínimos Cuadrados 

Parciales. 

Con una muestra de 266 estudiantes. los principales hallazgos indican que las variables, 

actitud financiera y la confianza en las instituciones influyen de manera positiva en los índices 

de alfabetización. Por otra parte, la influencia familiar tiene una relación negativa, mientras 

que, las variables grupo de compañeros y capacidad de ahorro no influyen en el nivel de 

alfabetización. 

Finalmente, con esta evidencia se enfatiza la importancia de promover la alfabetización 

financiera en los estudiantes universitarios, puesto que a mayor alfabetización mayor capacidad 

para tomar decisiones acertadas que fomentan el desarrollo económico y social de una nación. 

 

 
Palabras clave: Estudiantes. Ecuaciones estructurales. Alfabetización financiera. 
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Currently, financial literacy has gained greater relevance in both the scientific and 

practical framework, since it encompasses the growth and understanding of economic terms 

such as risk, investment, savings, interest, among others. In this way, it seeks to provide 

socioeconomic tools that enhance the financial development of people, through viable 

decisions. 

Organizations such as the OECD, CAF, the World Bank, among others, seek to 

implement educational strategies to improve financial literacy levels among young people. In 

this context, considering that literacy is the path to development, the role of universities is of 

vital importance for the progress and welfare of a globalized nation. 

This article explains the impact of factors that influence financial literacy such as 

financial attitude, family influence, saving capacity, peer group and trust in financial 

institutions, of students enrolled from fourth to eighth cycle during the period March-August 

2021 in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of the University of Cuenca. 

This analysis is carried out through the application of a Structural Equations model with Partial 

Least Squares. 

With a sample of 266 students, the main findings indicate that the variables financial 

attitude and trust in institutions have a positive influence on literacy rates. On the other hand, 

family influence has a negative relationship, while the variables peer group and saving capacity 

do not influence literacy level. 

Finally, this evidence emphasizes the importance of promoting financial literacy in 

university students, since the greater the literacy, the greater the capacity to make sound 

decisions that foster the economic and social development of a nation. 

 

 
Keywords: Students. Structural equations. Financial literacy. 
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1. Introducción 

 
Los conocimientos en el ámbito financiero son considerados de suma importancia en 

una época en la que los productos ofertados por las instituciones financieras son cada vez más 

complejos y están al alcance de un amplio sector de la población. Debido a esto, los gobiernos 

buscan impulsar la compresión de estos servicios (Ramírez, 2021). 

 

Las diferentes perspectivas del bienestar financiero, como la acumulación de riqueza y 

la planificación para la jubilación, han permitido descubrir varios determinantes sobre este 

tema, de esta manera se da a conocer que la Alfabetización Financiera (ALFN) surgió como un 

factor crucial para incrementar el bienestar de las personas. Mostrando a la par que, la 

alfabetización es un importante instrumento político para mejorar la calidad de vida de los 

individuos (Antonio-Anderson et al., 2020). 

 

El crecimiento financiero dentro de una sociedad obliga continuamente a los individuos 

a tomar decisiones sobre consumo, ahorro e inversión para mejorar su estándar de vida y el de 

sus familias (Villada et al., 2017). Sin embargo, en una sociedad globalizada, también, se puede 

evidenciar bajos niveles de alfabetización en las personas. Por ello, esta es considerada una 

competencia critica para el crecimiento económico de un país a nivel local e internacional 

(Pangestu y Karnadi, 2020). 

 

En concordancia con los países desarrollados, la alfabetización financiera incrementa 

con la educación, ya que esta no se relaciona solo con los años de educación, sino también con 

la calidad de esta. Dado que, las diferencias en la alfabetización entre países persisten incluso 

cuando se tienen en cuenta las diversas características estructurales (Titelman y Pérez, 2018). 

En este contexto, una baja alfabetización financiera genera consecuencias de gran 

magnitud en las familias, pues en situaciones de crisis, personas con un conocimiento 

financiero tiene mayor probabilidad de afrontarlas, un claro ejemplo fue, la crisis financiera en 

Estados Unidos ocurrida en el 2008 (Atkinson y Messy, 2011; Oliveira et al., 2017). Donde, 

hubo un endeudamiento generalizado de las familias estadounidenses como consecuencia de 

los bajos requerimientos de los bancos al otorgar créditos, la mayoría de familias accedieron a 

créditos, y solo algunas de estas analizaban su capacidad de pago (González et al., 2009). Por 

ello, la alfabetización financiera se considera un factor importante para el desarrollo 
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económico, convirtiéndose en una prioridad para los gobiernos y organizaciones 

internacionales (Remund, 2010). 

En el Ecuador, según el Global de Standard y Poors el 30% de los ecuatorianos poseen 

alfabetización financiera, ubicándolo así a nivel latinoamericano como el sexto país con 

población educada en temas financiero, por debajo de Colombia, México, Costa Rica, Brasil, 

República Dominicana, superando a Perú, Guatemala y Bolivia (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, 2020) Adicional a ello, Ecuador a nivel mundial se encuentra 

situado en el puesto número 30 (Klapper et al., 2015). (ver anexo 1) 

Por lo tanto, autores como Espinoza et al., (2019) sostienen que temas relacionados con 

ingresos, ahorros e inversiones se deben impartir desde las escuelas hasta la educación 

superior, A sí mismo, Abarca, (2017) prioriza la importancia que, los jóvenes aprendan de 

temas financieros, debido a que los mismos, están expuestos a diversos productos financieros, 

a medida que se independizan de sus padres. 

 

Por lo tanto, el presente artículo tiene como objetivo determinar el impacto del 

comportamiento y conocimiento financiero, actitud financiera, influencia familiar, capacidad 

de ahorro, grupo de compañeros y la confianza en las instituciones -bancos, cooperativas, otras- 

en el nivel de alfabetización financiera de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, permitiendo dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

• ¿Cuál es el nivel de alfabetización de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas? 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en el nivel de alfabetización financiera de los 

estudiantes? 

• ¿Cómo afecta el comportamiento y el conocimiento financiero en la actitud financiera 

de los estudiantes universitarios? 

• ¿Cuál es el efecto que tienen las instituciones financieras en la alfabetización 

financiera? 

 

Para este efecto, se aplica un Modelo de Ecuaciones Estructurales con Mínimos 

Cuadrados Parciales (PLS-SEM), cuyo modelo pertenece a la familia de modelos estadísticos 
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multivariantes que permiten estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables, 

estableciendo relaciones de dependencia entre las mismas (Escobedo et al., 2016). 

 

La estructura de la presente investigación parte de una introducción, seguida de una 

revisión de lineamientos teóricos sobre el tema de estudio, junto a un estado del arte. 

Posteriormente se presenta la aplicación de la metodología a utilizar. Finalmente, se muestra 

un análisis y discusión de los resultados obtenidos, seguido de las conclusiones y referenciarías 

bibliográficas correspondientes a la investigación. 

 
2. Revisión de Literatura 

 

2.1. Lineamientos teóricos 

 
La alfabetización financiera hoy en día representa un tema de interés mundial, debido 

a que es considerada como un factor fundamental para el desarrollo económico y social de los 

países; esta comprende un conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades financieras 

(Lyons y Kass-Hanna, 2021); a la par, ayuda las personas y familias a disminuir sus problemas 

financieros, contribuyendo de esta forma a tener un nivel de vida estable (Del Angél y Moreno- 

García, 2021). 

 

En este contexto, las primeras investigaciones relacionadas a la alfabetización 

financiera como tal parten de la investigación de Danes y Hira (1987), quienes describen este 

conocimiento mediante la administración de dinero realizada por los estudiantes universitarios, 

y como esta medida afecta al bienestar financiero de las familias. El trabajo se realizó con el 

estudio de variables como el conocimiento del manejo de tarjetas de crédito, seguros, préstamos 

personales, mantenimiento de registros y administración financiera en general. 

 

Como afirman García et al., (2013), la alfabetización financiera es la capacidad de los 

individuos de utilizar los conocimientos, habilidades y confianza para gestionar con efectividad 

sus recursos económicos y tomar decisiones acertadas, para de esta manera mejorar las finanzas 

personales y/o empresariales. Además, fortalece el funcionamiento de los mercados financieros 

reduciendo incidentes de crisis de las personas y favoreciendo a la economía en general 

(Lusardi y Mitchell, 2016; Raccanello y Herrera, 2014). 
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No obstante, frecuentemente se relaciona la alfabetización financiera con la inclusión 

financiera, sin embargo, su diferencia radica en que, la alfabetización financiera es la capacidad 

que tienen las personas para procesar información económica y tomar decisiones sobre temas 

de acumulación de riqueza, pensiones y deudas (Lusardi et al., 2010). Mientras, la inclusión 

financiera es el acceso y uso de los servicios y productos financieros formales por hogares, 

empresas e instituciones financieras (Carballo, 2020) 

 

En este sentido, la Red Internacional de Educación Financiera (INFE) define a la 

inclusión financiera como: 

 

“El proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia 

gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia 

todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores 

hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera 

con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica 

y social” (p.22). 

 

De esta manera, para lograr una mayor inclusión financiera es necesario mejorar los 

niveles de alfabetización financiera de las personas (Carballo, 2020; Pavón, 2016). 

 

Para mantener un lineamiento genérico en el estudios de las líneas académicas 

financieras, la OCDE en el año 2008 crea el proyecto “International Network on Financial 

Education-INFE-”, que recopila datos, desarrollo de metodologías y estrategias para facilitar 

la cooperación internacional entre responsables políticos y otros grupos de interés sobre 

problemas de educación financiera a nivel mundial (INFE, 2013). Por su parte el “Global 

Financial Literacy Excellence Center -GFLEC-”, en el 2011 lanzó una escuela de negocios en 

Washington, DC, con el objetivo de medir, desarrollar programas educativos y elaborar 

políticas que permitan promover el conocimiento financiero en los Estados Unidos y el 

mundo(Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), 2021). 

2.2. Estado del Arte 

 
A través de los años la ALFN ha obtenido gran importancia debido a la 

evolución de los mercados financieros, que de una u otra manera afecta a las personas naturales 

e inversionistas como causa de las decisiones financieras que tienen un impacto en las finanzas 
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individuales y colectivas de las familias (Abdullah y Chong, 2014). Esta también influye en el 

bienestar económico de las personas, sociedad, estado y el mundo en general, convirtiéndose 

en un tema de gran interés para gobiernos, instituciones financieras, instituciones educativas 

entre otras (Mudzingiri et al., 2018). 

 

Es así que, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

reconoce oficialmente la importancia de la alfabetización financiera, mediante la creación de 

la Red Internacional de Educación Financiera (INFE) compuesta por 125 países y más de 270 

instituciones públicas, de manera similar, el Banco Mundial (BM), el Grupo de los Veinte (G- 

20), y otras organizaciones a nivel mundial, están comprometidas en apoyar y promover 

políticas, estrategias y programas para mejorar la inclusión y ALFN de la población (OECD, 

2018). Esta organización, en el 2013 estableció una metodología para medir la alfabetización 

financiera, que radicó en estudiar o analizar tres dimensiones: actitud financiera, 

comportamiento y conocimiento financiero. Para ello, a nivel internacional se aplicaron 

diversas encuestas sobre la ALFN a toda la población para establecer estrategias y tomar 

acciones que permitan mejorar la alfabetización en estas localidades. 

 

En este contexto, la OCDE también implementa programas encaminados a mejorar la 

ALFN de sus países miembros, cuya estrategia se centra en incorporar temas financieros 

primarias y secundarias (Opletalová, 2015). De esta forma, las personas tienen la capacidad de 

procesar información económica y hacer decisiones asertivas sobre temas de planificación 

financiera, acumulación de riqueza, pensiones y deudas (Lusardi y Mitchell, 2013). 

 

En el análisis de la ALFN presenta su importancia en otros actores. De esta manera, se 

toma en cuenta el estudio realizado por Fong et al., (2021), donde se ha examinado la 

alfabetización financiera en personas mayores adultas de Singapur, como un predictor contra 

dificultades financieras, asociado con el pago oportuno de las deudas de tarjetas de crédito. El 

resultado obtenido establece, que los titulares de tarjetas de crédito con mayor edad liquidan 

su saldo de manera eficiente, mostrando que el puntaje de ALFN está asociado con mayor 

proporción a liquidar oportunamente. 

 

Çera et al (2020), realiza su investigación sobre el impacto colectivo de la 

alfabetización financiera y la inclusión en la capacidad financiera de las personas. La 

indagación se lleva a cabo mediante 200 encuestas individuales en Albania. El estudio se 
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realiza utilizando PLS-SEM, donde se evidencia que la capacidad financiera se puede mejorar 

aumentando el conocimiento financiero de las personas, el comportamiento financiero y 

promoviendo su inclusión en los servicios financieros. 

 

En general, el conocimiento y la actitud financiera son vinculantes y determinantes de 

la capacidad financiera. Por eso, Yap et al., (2018), realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

investigar la educación, actitud y comportamiento financiero en personas casadas en Kelurahan 

Sepanjang Jaya, Bekasi. Para esto se consideró una muestra de 200 personas, y se evidenció 

que la actitud financiera influye en el comportamiento y satisfacción financiera. 

 

Desde la perspectiva de Skagerlund et al., (2018) que describe a los factores cognitivos 

y emocionales como influyentes en alfabetización financiera en la población sueca. La data 

fue de una muestra de 2063 individuos. El máximo resultado alcanzado en el estudio se refiere 

a la capacidad de comprender números y la actitud emocional que configuran la ALFN de las 

personas, pues son individuos racionales al momento de tomar decisiones financieras. 

Lo central de la investigación, es evidenciar los niveles de alfabetización financiera, 

pues estos son bajos en la población joven y en los estudiantes universitarios (Philippas y 

Avdoulas, 2020). Por ello, es clave que los jóvenes conozcan temas financieros, debido a que 

en la etapa universitaria y posterior, existe crecimiento en el manejo de herramientas 

financieras: cuentas de ahorro, tarjetas de débito y programas de ahorro con entidades 

financieras (Abarca, 2017). La alfabetización financiera es de gran importancia en los 

estudiantes por tener una adecuada formación, es así que, los jóvenes se desempeñan de mejor 

manera en un mundo empresarial exigente y en una economía global cambiante y mejorar sus 

finanzas personales (Fernández-Larragueta et al., 2019; García et al., 2013). 

En línea con lo anterior, las investigaciones que consideran como grupo de estudio a 

los estudiantes universitarios coinciden en que estos se encuentran en un momento importante 

de sus vidas, pues se enfrentan a una independencia financiera, donde deben tomar decisiones 

acertadas sobre sus finanzas personales (Chu et al., 2017; Goetz et al., 2011); así como 

implicaciones en su bienestar individual. Por consiguiente, estos estudiantes pasarán a formar 

parte de los adultos jóvenes quienes también ingresarán en la fuerza laboral (Sarigül, 2014). 

Es por eso que, Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles, (2010), sostienen que las instituciones 

de educación superior son un factor indispensable para incrementar la conectividad 
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internacional y productiva de los estudiantes. Esto les permite acceder a un nivel alto en 

términos de expansión económica a largo plazo. Por lo que, las universidades en sus mallas 

curriculares incorporan materias sobre conceptos financieros básicos y avanzados. 

Xiao et al., (2007), examinaron el comportamiento financiero de los estudiantes de la 

Universidad de Arizona, con respecto a las variables de gestión de efectivo, crédito, gestión de 

ahorro y gasto, y el uso de riesgo de crédito. Para la investigación se consideró total de 781 

encuestados, el estudio permitió identificar que los estudiantes administran el efectivo de mejor 

manera con respecto al crédito y los ahorros. Adicionalmente, se evidenció que los estudiantes 

de clase alta muestran una menor probabilidad de tener prácticas de ahorro y crédito. 

 

De igual forma, Clarke et al., (2005), llevaron a cabo un estudio en la universidad de 

Brigham Young en Estados Unidos, donde analizan a estudiantes procedentes de un primer 

matrimonio y hogares biparentales. Con una muestra de 256 individuos entre 17 a 28 años se 

establece que los estudiantes debido a la influencia familiar se sintieron preparados para 

realizar tareas financieras ya que estas se consideran responsabilidad de toda la familia durante 

el crecimiento. 

 

Además, Kim et al., (2019) realizaron una investigación sobre el comportamiento 

financiero en Estados Unidos a jóvenes millenials comprendidos en un rango de edad entre 18 

a 34 años. Según la información proporcionada en la encuentra del Estudio Nacional de 

Capacidades Financiera (NFCS) del 2015 con una muestra de 6784, los hallazgos indican que 

el mayor conocimiento financiero se asocia positivamente con el desempeño del 

comportamiento financiero a corto y largo plazo. 

 

Edwards et al., (2007), en su investigación realizada en Estados Unidos, indican que 

según los datos obtenidos en la encuesta multiestatal N¼ 1317, y considerando una muestra de 

1317 estudiantes, se concluye que los estudiantes tienen una influencia significativa por parte 

de los padres en cuanto a conocimientos y comportamiento financiero; adicionalmente, se 

establece que el nivel de ingresos influye en la alfabetización financiera. 

 

Shim et al (2010), realiza un estudio en adultos jóvenes de primer año de universidad 

de EE. UU sobre sus actitudes y comportamientos financieros se obtiene como resultados que 

los padres, el trabajo y la educación financiera de la escuela secundaria explican el aprendizaje 

financiero actual, la actitud y el comportamiento de los adultos jóvenes. Además, los padres 
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impulsan el desempeñado por la experiencia laboral y la educación financiera de la escuela 

secundaria conjunto. 

 

De acuerdo con Suratno et al., (2021), quienes investigaron el papel mediador de la 

alfabetización financiera, educación familiar y grupo de pares en la intención emprendedora de 

los estudiantes de Jambi, Indonesia, a una muestra de 1.000 estudiantes; se observó que la 

educación familiar y grupo de pares se correlacionan de forma significativa con la ALFN y con 

la actitud emprendedora de los estos. 

 

Shim et al (2010), en su modelo de explicación de la ALFN presenta cuatro niveles de 

socialización financiera jerárquica, lo que indica que la socialización financiera temprana está 

relacionada con el aprendizaje financiero, que a su vez está relacionado con las actitudes 

financieras y, posteriormente, con el comportamiento financiero. 

 

En otro sentido, Ergün (2018), en su estudio realizado a estudiantes universitarios de 

países Europeos como, Estonia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumania, Federación 

Rusa y Turquía se ha identificado el nivel de alfabetización financiera y las características 

demográficas de los estudiantes. Una muestra de 409 individuos -con estudios universitarios- 

permitió identificar que el 72,2% de los individuos presentan un nivel medio de ALFN. El 

género que más ha dominado fue el masculino. Sus experiencias financieras han dado 

resultados de un mayor conocimiento y puntaje. 

 

Por su parte, Philippas y Avdoulas (2020), evaluaron las similitudes entre 

alfabetización, fragilidad financiera y el bienestar financiero de 456 alumnos de Grecia. Este 

proceso ha permitido obtener resultados donde demuestran que la mayoría de los estudiantes 

son varones, quienes llevan un registro de gastos o a su vez sus padres poseen un alto nivel 

educativo en temas financieros, por lo cual tienen mejores condiciones de afrontar un impacto 

financiero inesperado. 

 

Asimismo, Falahati y Paim (2011), investigaron el impacto de la satisfacción financiera 

en la calidad de vida de acuerdo a su género. Para lo cual tuvieron una muestra de 350 

cuestionarios de 11 universidades de Grecia, los resultados han demostrado que las estudiantes 

de género femenino tienen un nivel bajo de satisfacción financiera en comparación a los 
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estudiantes de género masculino, puesto que estos últimos poseen un conocimiento financiero 

mayor que las mujeres. 

 

Adicionalmente, Sarigül (2014), examinó la relación entre la alfabetización financiera 

y las características sociodemográficas como: género, campo de estudio, tipo de residencia, 

rango de clase, estado laboral y educación de los padres de los estudiantes de pregrado en 

Turquía. Se consideró una muestra de 1227 estudiantes de tres universidades; mediante la 

investigación se determinó que los estudiantes cuyo campo de estudio son ciencias de la salud 

y educación poseen menor conocimiento financiero en comparación con los estudiantes en 

campos relacionados a las ciencias sociales. Inclusive, esto se traslapa en relación con la 

educación de los padres. 

 

De manera similar, Oppong-Boakye y Kansanba (2013), evaluaron los niveles de 

alfabetización financiera de los estudiantes de la facultad de negocios en Ghana. Con una 

muestra de 203 estudiantes, el estudio reveló que la educación formal recibida por parte de la 

universidad es la principal fuente de información sobre ALFN, seguida de los padres, medios 

de comunicación y compañeros de aula. Los estudiantes que obtuvieron mayor puntaje son de 

la carrera de Contabilidad, seguidos de Banca y Finanzas, Marketing y por último los 

estudiantes de Recursos Humanos. 

 

Por otra parte, en un intento de allanar el camino de las políticas, algunos países de 

economía media como: México, Líbano, Uruguay, Colombia y Turquía; establecieron los 

niveles de alfabetización financiera para identificar los grupos con menos conocimientos 

financieros en cada país para la orientación de las políticas públicas. El estudio evidenció que 

las mujeres, los adultos más jóvenes y las personas que no saben leer ni escribir en el idioma 

oficial de su país de residencia tienen puntuaciones más bajas en cuanto a conocimientos 

financieros (Lusardi y Mitchell, 2016). 

 

En América Latina, la alfabetización financiera se ha convertido en un tema de gran 

importancia para gobiernos, ministerios y bancos, debido al bajo nivel de conocimientos sobre 

finanzas en la población, pues se considera que esta contribuye al bienestar de una economía 

(Mejía y Rodríguez, 2016). 
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Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), realiza encuestas desde 

el año 2013 basadas en la metodología de la OCDE, con el objetivo de medir las capacidades 

financieras en América Latina. La encuesta se realizó en países como Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, donde la evidencia empírica mostró que los 

conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de las personas explican la ALFN 

(Castañeda et al., 2021). 

De esta manera, la alfabetización financiera se considera un factor importante para el 

desarrollo económico, convirtiéndose en una prioridad para los gobiernos a nivel mundial y 

organizaciones internacionales (Remund, 2010). Esto es congruente con Espinoza et al., 

(2019) porque manifiestan que, para mejorar ALFN se debe hablar de temas relacionados a la 

educación financiera como ingresos, ahorros, gastos e inversiones, en todas las etapas de vida 

de una persona, es decir desde la escuela hasta la educación superior. 

 

A pesar de la importancia dada a la ALFN en países en vías de desarrollo, la población 

enfrenta diversas barreras, tales como: escasa cultura financiera y poco uso de servicios 

bancarios, esto debido a los costos, distancias, requerimientos, no contar con suficiente tiempo 

y dinero para aprender sobre temas de finanzas personales. Lo anterior se ve reflejado en un 

bajo nivel de alfabetización (Philippas y Avdoulas, 2020). Además, Lusardi (2008), reveló que 

un bajo nivel de ALFN se relaciona con la capacidad de ahorrar, y el desconocimiento de 

conceptos financieros básicos se asocia con la falta de riqueza. 

 

En el caso del estudio realizado por Antonio-Anderson et al., (2020), en México, se 

centra en analizar los determinantes de la ALFN mediante las variables sociodemográficas, 

con datos de una encuesta de inclusión financiera (ENIF), cuya población de estudio se realiza 

a personas de 18 a 70 años, los resultados revelan que la edad, estado conyugal, escolaridad, 

número de dependientes y el nivel de ingresos tienen una relación positiva con el índice de 

alfabetización, mientras que las personas que poseen empleo se asoció de manera negativa. 

 

Potrich (2015) plantea una metodología seminal de la ALFN con variables 

socioeconómicas y demográficas, en Rio Grande do Sul, Brasil. Se plantean tres constructos: 

actitud, comportamiento y conocimiento financiero. La metodología está entorno a los modelos 

logit y probit con las variables explicativas: género, estado civil, familiares dependientes, 

ocupación, edad, nivel educativo, nivel educativo del padre, nivel educativo de la madre, 



21 

Chalán Oleas María Mercedes 

Suárez Macancela Jackeline Gabriela 

 

 

 

ingreso individual e ingreso familiar. Los efectos marginales (propensión incremental) fueron 

positivos y significativos en los niveles habituales para estas variables: género (9,56%), nivel 

educativo (2,54%), ingreso individual (6,32%) e ingreso familiar (3,73%). 

 

Así mismo, Thomas y Subhashree (2020), realizaron un estudio sobre la importancia 

de la ALFN en los jóvenes universitarios de la facultad de ingeniería en Brasil. La investigación 

tuvo una muestra de 253 estudiantes, mediante el análisis de factores como; educación 

financiera, influencia familiar, influencia de grupo de pares y la confianza en las instituciones 

financieras. Este proceso ha demostrado como resultado que la confianza en las instituciones 

financieras no influye en la ALFN. 

 

Machado y Miranda (2013), investigaron en Brasil si la educación financiera influye en 

la tasa de ahorro elegida por los individuos, para ello se realizó una encuesta online a 345 

personas de diferente raza, género, etc. Los resultados muestran que el nivel de educación no 

influye en la tasa de ahorro, pero si influye directamente en la decisión de cuanto ahorrar. Por 

su parte, Flores (2016), en su investigación realizada a clientes de la Caja Arequipa- Agencia 

Puerto Maldonado en Perú en el año 2016, determinó que la cultura financiera y la capacidad 

de ahorro tienen una asociación estadísticamente significativa; además, el estudio fue realizado 

a una muestra de 322 clientes. 

 

Gómez (2019), analizó el nivel de alfabetización de estudiantes universitarios en 

Colombia, con el objetivo de crear conciencia en la toma de decisiones. Con una muestra de 

275 estudiantes, se obtuvo que el 80% de los estudiantes respondieron de forma correcta la 

encuesta, es decir poseen un alto nivel de alfabetización financiera. 

 

Por otra parte, a nivel de Ecuador existen pocos estudios sobre esta temática; sin 

embargo, debido a relevancia de este tema el Banco Central del Ecuador - BCE en el año 2012 

lanzó una política denominada “De la Definición de la Política a la Práctica: Haciendo de esta 

un eje estratégico del BCE”, en el cual se destaca la importancia de la inclusión financiera 

como política pública. Esta se centra en 4 pilares fundamentales: el accesos, uso, alfabetización 

financiera y protección al consumidor (Arregui et al., 2020). Otros autores como: Carvajal 

(2018); Mariño et al., (2014); Vásquez y Guerra (2019) han realizado estudios enfocados en la 

ALFN, en la cual analizan a esta como una variable independiente que influye en la inclusión 
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financiera, pues un mayor grado de alfabetización facilita a las personas a tener acceso a 

productos financieros. 

 

Peñarreta et al., (2019) consideran otras variables relevantes para Ecuador. Analizaron 

la alfabetización financiera a 744 clientes de la banca ecuatoriana en función de las variables 

de conocimiento, comportamiento, género, familiares, demográficas y actitud financiera. Los 

resultados muestran que las variables nivel de educación, provincia, género y cargas familiares 

son influyentes en la ALFN 

 

López y Hernández (2017), estudiaron los factores que comprenden la ALFN, para ello 

consideraron una muestra de estudio compuesta por 400 jóvenes de Guayaquil-Ecuador. La 

investigación reveló que, el conocimiento sobre finanzas, el comportamiento financiero, la 

confianza en el sistema financiero y la tenencia en cuentas de ahorro, tienen una asociación 

positiva en los jóvenes cuyos padres o familiares tienen conocimientos en el ámbito financiero. 

 

En ese contexto, y acorde a los estudios revisados, el presente artículo busca 

proporcionar información tanto a estudiantes, universidades e instituciones financieras sobre 

el impacto colectivo del comportamiento financiero, influencia familiar, capacidad de ahorro, 

grupo de compañeros y la confianza en instituciones financiera, y su efecto en el nivel de 

alfabetización financiera; en un población conformada por los estudiantes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca; para este 

efecto se plantean las siguientes hipótesis. 

 

 

 

 

𝑯𝟏: La Actitud financiera está relacionada positivamente con el nivel de alfabetización 

financiera. 

𝑯𝟏𝒂 : El Comportamiento Financiero está relacionada positivamente con la 

Actitud financiera. 

𝑯𝟏𝒃: El Conocimiento financiero está relacionada positivamente con la Actitud 

financiera. 

𝑯𝟐: La influencia familiar está relacionada positivamente con el nivel de alfabetización 

financiera. 
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𝑯𝟑: La influencia del grupo de compañeros está relacionada positivamente con el nivel 

de alfabetización financiera. 

𝑯𝟒: La confianza en las instituciones financieras está relacionada positivamente con el 

nivel de alfabetización financiera. 

𝑯𝟓: La capacidad de ahorro está relacionada positivamente con el nivel de 

alfabetización financiera. 

 
3. Metodología 

 

3.1. Enfoque de investigación 

 
El artículo tiene un enfoque cuantitativo, debido a que permite la recolección y análisis 

de datos numéricos; además, se apoya en métodos como el deductivo, experimental y técnicas 

estadísticas. Esto permite la verificación de las hipótesis según la exigencia de tratamiento 

estadístico y la cuantificación de las observaciones (Peñarreta et al., 2019). A la par permite 

tener una visión más amplia del tema. Además, este enfoque permite analizar y procesar los 

datos recabados acerca de los factores determinantes de la alfabetización financiera. 

3.2. Alcance de la investigación 

 
El alcance de la investigación es de tipo descriptiva y experimental, donde se aplican 

herramientas estadísticas y econométricas, estas permiten determinar los factores que influyen 

en el nivel de ALFN de los estudiantes mediante un Modelo multivariante de Ecuaciones 

Estructurales con Mínimos Cuadrados Parciales (PLS-SEM). 

3.3. Tipo de Investigación 
 

3.3.1. Investigación Descriptiva 

 
El estudio descriptivo permite detallar el comportamiento de las variables mediante 

especificaciones de las propiedades, las características y los perfiles del fenómeno bajo análisis; 

tiene como objetivo de medir o recoger información de manera independiente o conjunta, 

dando así un cierto nivel de claridad del tema de investigación realizado(Fernández et al., 2014; 

Jiménez, 1998). 
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De esta manera, para la presentación de los datos obtenidos se utiliza tablas de 

frecuencia con los datos generales de la información recolectada, adicionalmente se presenta 

la información más relevantes sobre la alfabetización financiera de los estudiantes de una 

manera ilustrada. Esto permite presentar los resultados de manera resumida y que la 

información tenga coherencia con los hallazgos, presentándolos de forma ordenada, sencilla y 

clara, para una mejor comprensión (Rendón-Macías et al., 2016). 

3.4. Población y Muestra 
 

3.4.1. Población 

 
La población de estudio está conformada por los estudiantes de cuarto a octavo ciclo 

de la malla 2013 y malla de rediseño 2019 que constan como matriculados de las carreras de 

Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Mercadotecnia, Ingeniería de 

Empresas Dual y Economía, en el periodo marzo-agosto 2021, esta población se caracteriza en 

que sus individuos están cursando asignaturas relacionadas a temas financieros. 

Tabla 1: Población de Estudio 
 

Carrera Número de Estudiantes 

Administración de Empresa 258 

Ingeniería de Empresas-Dual 103 

Economía 112 

Contabilidad y Auditoría 297 

Mercadotecnia 125 

Total 895 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

3.4.2. Muestra 

 
El espacio muestral fue determinado mediante el método de muestro probabilístico 

aleatorio estratificado, que consiste en determinar la población en estratos o categorías (Lind 

et al., 2012; Otzen y Manterola, 2017). 

 

Para obtener el tamaño de la muestra, se empleó la fórmula planteada por Murray 

(1991), que es utilizada para poblaciones finitas, es decir cuando se conoce el tamaño de la 

población: 



25 

Chalán Oleas María Mercedes 

Suárez Macancela Jackeline Gabriela 

 

 

 

 

 

𝑧2(𝑃 ∗ 𝑄)𝑁 
𝑛 = 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2(𝑃 ∗ 𝑄) 

 

Donde, 

 
𝑛 = Número de la muestra de la población 

 
𝑁 = Tamaño de la población de estudio 

 
𝑧 = Valor normal estándar de acuerdo con el nivel de confianza deseado. 

 
𝑃 = Es la prevalencia del parámetro a evaluar, 

 
𝑄 = 1 − 𝑃 

𝑒 = El margen de error máximo admisible para la estimación de los parámetros poblacionales. 

El tamaño de la muestra para el presente estudio está conformado por 269 estudiantes, 

como describe en la siguiente fórmula. 
 

1.962(0.5 ∗ 0.5)895 
𝑛 = 

0.052(895 − 1) + 1.962(0.5 ∗ 0.5) 
 

𝑛 = 268.99 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

𝑛 = 269 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 
Posteriormente se realiza la estratificación para obtener la proporción de la muestra en 

cada estrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑛𝑖 = 𝑛 ∗ 
𝑁𝑖

 

𝑁 

 

Dónde, 

 
𝑛 = número de elementos de la muestra 

 
𝑁𝑖 = número de elementos del estrato i 
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𝑁 = número de elementos de la población 

 
Por consiguiente, la muestra de estudio para cada carrera de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Muestra del Estudio 

 
Carrera Población de Estudiantes Muestra de Estudiantes 

Administración de Empresa 258 78 

Ingeniería de Empresas-Dual 103 31 

Economía 112 34 

Contabilidad y Auditoría 297 89 

Mercadotecnia 125 37 

Total 895 269 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Variables de Investigación 
 

3.5.1. Selección de Variables 

 
Para la identificación de variables se tomó como referencia investigaciones relacionados sobre la alfabetización financiera. La tabla 3, 

muestra información de autores, variables dependientes e independientes y metodologías empleadas en los diferentes estudios. 

Tabla 3. Identificación de Variables 
 

Referencia Variable Dependiente Variable Independiente Metodología 

Brown et al., 

(2018) 

Comportamientos económicos Cultura financiera Mínimos Cuadrados 

Ordinarios 
Antecedentes socioeconómicos 

Thomas y 

Subhashree, 

(2020) 

Alfabetización Financiera Influencia Familiar Ecuaciones Estructurales 

Influencia de Grupo de Pares 

Influencia Instituciones Financieras 

Actitud Financiera 

Gómez, (2019) Alfabetización Financiera Habilidades de Ventas Prueba de Hipótesis 

Niveles de Endeudamiento 

Capacidad de Ahorro 

C. López y 

Hernández, (2017) 

Alfabetización Financiera Conocimiento Financiero Análisis Factorial 

Comportamiento Financiero 

Familia 

Confianza en Instituciones Financieras 
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Antonio-Anderson 

et al., (2020) 

Alfabetización Financiera Variables sociodemográficas Mínimos Cuadrados 

Ordinarios 

Potrich et al., 

(2015) 

Alfabetización Financiera Actitud, conocimiento y comportamiento Padre Modelo Logit y Probit 

Actitud, conocimiento y comportamiento Madre 

Ingresos Individuales 

Ingresos Familiares 

Çera et al., (2020) Alfabetización e Inclusión 
Financiera 

Capacidad Financiera Ecuaciones estructurales con 

mínimos cuadrados parciales 

PLS-SEM Actitud Financiera 

Conocimiento Financiero 

Comportamiento Financiero 

Skagerlund et al., 

(2018) 

Alfabetización Financiera Factores cognitivos Modelo de regresión 

múltiple 
Factores emocionales 

Karnadi, (2020) Decisiones de Ahorro Alfabetización Financiera Modelo de regresión 

múltiple 
Materialismo 

Mudzingiri et al., 

(2018) 

Conocimiento Financiero Confianza Financiera Mínimos cuadrados 

Ordinarios Preferencias de Tiempo 

Preferencias de Riesgo 

Percepción de Conocimientos Financieros 

Shim et al., (2010) Comportamiento Financiero Actitud financiera Ecuaciones estructurales 

Enseñanza de Padres 

Enseñanza en la Escuela 

Experiencia de trabajo en la escuela 

Comportamiento financiero de Padres 

Conocimientos financieros 
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  Normas subjetivas de Padres  

Despard y Chowa, 

(2014) 

Alfabetización e Inclusión 

Financiera 

Administración de Dinero Análisis Factorial 

exploratorio y Confirmatorio 
Servicios financieros 

Conciencia sobre servicios financieros 

Kim et al., (2019) Comortamiento Financiero a 

corto y largo plazo 

Conociminento financiero Modelo Logit y Probit 

Ergün (2018) Alfabetización Financiera Variables sociodemográficas Modelo Logit 

Philippas y 

Avdoulas (2020) 

Alfabetización Financiera Bienestar financiero Modelo Logit 

Fragilidad Financiera 

Sarigül (2014) Alfabetización Financiera Variables sociodemográficas Modelo Logit 

Oppong-Boakye y 

Kansanba (2013) 

Alfabetización Financiera Conocimiento Financiero Modelo de regresión 

múltiple Ahorro 

Suratno et al., 

(2021) 

Intenciones Empresariales Grupo de Pares Ecuaciones Estructurales 

SEM-PLS Familia 

Alfabetización Financiera 

Nota: Investigaciones realizadas sobre alfabetización financiera 

Elaboración propia. 

 

Luego de la revisión de literatura y estado de arte, para el presente estudio se considera como variable dependiente al nivel  de alfabetización 

financiera (Na), como variables independientes al comportamiento financiero (ComF), conocimiento financiero (CoF), actitud financiera (Af), 

capacidad de ahorro (Ca), influencia familiar (Fa), grupos de pares o compañeros (Gp) y la confianza en las instituciones financieras (Inf). Estas 

variables se analizaron según el modelo econométrico planteado en el Estado del Arte 
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3.5.2. Descripción de Variables 

 
Variable Dependiente 

 
Nivel de alfabetización financiera 

 
La alfabetización financiera surge con la finalidad de impulsar una mejor administración 

de los recursos de los hogares, por lo que esta se traduce en una mayor propensión al ahorro, y 

que, sumada a un mejor conocimiento y mayor confianza en el sistema financiero, podría repercutir 

en un aumento en la economía de los hogares (Gómez-Soto, 2009; OECD, 2016). 

 

Variables Independientes 

Comportamiento financiero 

El comportamiento es uno de los aspectos más importantes de la alfabetización financiera 

debido a que cuanto mayor sea el nivel de esta, mejor es el interés de las personas para invertir en 

los mercados financieros. Una vez obtenido el conocimiento necesario las personas mejoran su 

gestión financiera, mediante actividades de planificación, gestión y control, cuyo principal 

objetivo es mejorar el bienestar financiero (Darmawan et al., 2019; Laily, 2016; D Mejía et al., 

2015). 

 

Conocimiento financiero 

 
Es considerado como la comprensión básica de los conceptos financieros, esto ayuda a las 

personas a administrar sus recursos para asegurar su estabilidad y crecimiento financiero. Además, 

afecta de manera positiva a las personas mediante la mejora de su comportamiento que redunda en 

la toma de mejores decisiones sobre el manejo de las finanzas personales y familiares (Çera et al., 

2020). 
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Actitud financiera 

 
Es considerada como el papel significativo en la alineación de las personas, debido a la 

toma de decisiones relacionados con el comportamiento de la gestión financiera mediante el 

manejo y planificación del dinero. Pues, las personas pueden llegar a tomar la decisión de vivir el 

día a día o tener metas financieras de corto plazo, lo que provocará una difícil planificación y 

ahorro para su futuro (Mejía et al., 2015). 

Capacidad de ahorro 

 
La alfabetización financiera promueve hábitos como el ahorro, con el objetivo de 

administrar mejor los créditos personales encaminándolo hacia la inversión, dado que el 

desconocimiento sobre las finanzas podrían provocar una mala utilización del crédito (Lusardi y 

Mitchell, 2011; OCDE, 2018; Shim et al., 2010). 

 

Confianza en las instituciones financieras 

 
Los productos financieros en las economías avanzadas y emergentes son considerados un 

motor del crecimiento económico con la finalidad de contribuir con el alivio de la pobreza, el 

progreso social y el desarrollo sostenible. Por lo que, la alfabetización financiera representa un 

eje importante para las autoridades, ya que si se proporciona los programas necesarios los 

ciudadanos tendrán elementos claves para tomar decisiones políticas de desarrollo financiero 

(Despard y Chowa, 2014; López y Hernández, 2017). 

 

Influencia familiar 

 
La familia se considera como influencia más importante en la educación y alfabetización 

financiera de los estudiantes, ya que, desde niños aprenden comportamientos financieros 

observando e imitando a sus padres (Dewi et al., 2017). Esta influencia en el hogar provoca efectos 

duraderos en la gestión de dinero de los estudiantes, pues los padres dotan de mayor 

responsabilidad a sus hijos mediante el manejo propio de sus gastos y ahorros (Shalahuddinta, 

2014). 
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Grupos de pares o compañeros 

 
La socialización de una persona se produce por diferentes vías, como familia, medios de 

comunicación, escuelas y compañeros, pues juegan un papel importante en el entorno de los 

estudiantes (Reiter, 2015). Los Grupo de pares poseen una alta influencia en los estudiantes, ya 

que se consideran el segundo entorno de interacción después de la familia (Suratno et al., 2021). 

Es por ello, que los grupos de pares se conforman por poseer el mismo nivel de madurez, 

es decir que les gusta el mismo tipo de cosas o poseen pensamientos similares (Dewi et al., 2017). 

3.6. Procedimientos e Instrumentos de Investigación 

 
Para analizar los factores que afectan el nivel de alfabetización financiera se empleó una 

encuesta, que consta de 33 preguntas divididas en 8 secciones, las preguntas de cada sección fueron 

adaptadas de los siguientes autores (OECD, 2016), (Lusardi y Mitchell, 2011), (Gómez, 2019), 

(Potrich et al., 2015), (Mejía et al., 2015), (Çera et al., 2020), (Shim et al., 2010), (Despard y 

Chowa, 2014), (López y Hernández, 2017), (Suratno et al., 2021) ver anexo 3. 

 

Para la variable dependiente se plantearon seis preguntas de escala nominal dicotómica, 

asumiendo una puntuación de 1= respuesta correcta y 0= respuesta incorrecta. En cuanto a las 

variables independientes, se consideraron preguntas de opción múltiple, con escala de Likert de 

cinco puntos, mismas que están divididas en ítems positivos y negativos (ver anexo 4 y 5). 

 

Los programas utilizados por el tratamiento de la información fueron el SPSS 25 para el 

análisis descriptivo y SmartPls 3 para el análisis de ecuaciones estructurales. Para la validación del 

cuestionario se realizó una prueba piloto a 30 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas que tuvo un Alpha de Cronbach de 0,771, por lo que se considera un cuestionario 

válido pues el Alpha de Cronbach es superior a 0,7 (ver anexo 6). 

 

Las encuestas se realizaron mediante un formulario virtual enviado a los correos 

institucionales de los estudiantes, una vez aplicado el cuestionario, se consideraron 266 encuestas 

validas (ver anexo 7), que representa una cobertura del 98,88% de la muestra inicial, en donde 3 

encuestas se descartaron del análisis, ya que, dieron las mismas respuestas en todas las preguntas. 
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3.7. Modelo de Ecuaciones Estructurales con Mínimos Cuadrados 

Parciales PLS-SEM 

 

El modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) tiene su origen en el año 1918, en el 

genetista Sewall Wright, quien diseñó por primera vez un modelo de trayectorias para describir la 

contribución genética entre compañeros de camada, posteriormente a partir de los años 70 otros 

autores comenzaron a trabajar con modelos de trayectorias (Manzano, 2018). 

 

El estadístico Karl Jöreskog, realizó la primera formulación de un análisis de estructura de 

covarianza (Covariance Structure Analysis o CSA, por sus siglas en inglés) para estimar un sistema 

de ecuaciones estructurales lineales, posteriormente unificó este método con el análisis factorial, 

estructuras de covarianzas y en un solo modelo, ampliándose en muchos campos incluidos los 

negocios, marketing, medicina psicología, sociología entre otros (Chou et al., 2020; Madrigal- 

Moreno et al., 2019). 

 

El método basado en SEM es un acoplamiento de dos factores: una perspectiva 

econométrica que se basa en la predicción y un énfasis psicométrico que modela conceptos como 

variables latentes (no observadas) que se desprenden a partir de múltiples medidas observadas 

denominadas como indicadores (variables manifiestas), convirtiéndose así en una segunda 

generación de análisis multivariante (Chin y Newsted, 1998). 

 

Ruiz et al., (2010), mencionan que el modelo estructural distingue distintos tipos de 

variables, según sea su papel o según sea su medición: 

 

Variable observada o indicador. Es aquella que se puede medir de forma directa, como 

edad, estatura, entre otras. 

 

Variable latente. Característica que se desearía medir pero que no se puede observar y que 

está libre de error de medición. Por ejemplo, una dimensión de un cuestionario o un 

componente en un análisis factorial exploratorio. 
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Variable exógena. Variable que afecta a otra variable y que no recibe efecto de ninguna 

variable, es decir las variables independientes de un modelo de regresión. 

 

Variable endógena. Variable que recibe efecto de otra variable, es decir la variable 

dependiente de un modelo de regresión (p,36). 

 

Es importante tener en cuenta, que en las ecuaciones estructurales existen diversas 

relaciones o eventos entre las variables. Como se observa en la Figura 1, existen efectos directos, 

indirectos, efectos totales, recíprocos y espúrea (Ruiz, 2000). Un efecto directo indica una relación 

inmediata entre una variable y otra (Bollen, 1987). Mientras que, el efecto indirecto implica una 

tercera variable, es decir muestra una relación entre 2 variables, terciada al menos por otra diferente 

de estas (Manzano, 2018). Por último, el efecto total se considera a la suma del directo e indirecto 

(Bollen, 1987). 

 

Por otro lado, una relación reciproca o bidireccional, significa que una variable es causa y 

a su vez efecto de la otra variable. Finalmente, una relación espúrea hace referencia a la existencia 

de covarianza entre dos variables, misma que puede ser total o parcial (Ruiz, 2000). 

Figura 1: Relaciones Causales 

 

 
 

Nota: Relaciones causales en los modelos de ecuaciones estructurales. Recuperado de (M. Ruiz, 2000), (A. 

Manzano, 2017) 
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Así mismo, una de las características indispensables en los modelos de ecuaciones 

estructurales es la representación gráfica de todas las relaciones causales existentes entre las 

variables latentes (no observables) y variables manifiestas (observables), la gráfica se expresa 

mediante un diagrama de rutas o diagramas estructurales, donde las flechas indican la dirección de 

influencia de una variable sobre otra (Caballero, 2006). 

 

 
Figura 2: Modelo de ecuaciones estructurales 

 

 
 

 

 

Nota: Modelos de Ecuaciones Estructurales. Recuperado de (Caballero, 2006). 

 

Como se aprecia en la figura 2, las variables observadas se representan mediante 

rectángulos, mientras las no observadas (Latentes) se representan en círculos (Ruiz et al., (2010), 

cualquier efecto estructural se representa con una flecha recta cuyo origen es la variable predictora 

y cuyo final está al extremo de la flecha, siendo así la variable dependiente (Caballero, 2006). 

 

De la misma forma, el modelo SEM con Mínimos Cuadrados Parciales (PLS), se basa en 

dos enfoques: en primer lugar, en un análisis de estructuras de covarianzas (CB) donde se contrasta 

teorías, hipótesis partiendo de presunciones o investigaciones previas cumpliendo con los 

supuestos de normalidad de los datos y el tamaño de la muestra. En segundo lugar, un análisis de 

Mínimos Cuadrados Parciales (PLS) se basa en un análisis de la varianza que implica una mayor 

flexibilidad al no exigir supuestos paramétricos rigurosos (Martínez y Fierro, 2018). 



36 

Chalán Oleas María Mercedes 

Suárez Macancela Jackeline Gabriela 

 

 

EL SEM - PLS, consta de dos elementos básicos, estructural o modelo interno que muestra 

las relaciones o rutas entre las variables dependientes (endógenas) e independientes (exógenas). 

Asimismo, el modelo de medición o modelos externos que muestran las relaciones entre los 

constructos (variables latentes) y las variables indicadoras o variables observables (Hair et al., 

2017). 

 

En efecto, el modelo basado en covarianzas fue diseñado para fines explicativos (Sharma 

et al., 2019), mientras que el SEM-PLS es una técnica que estima las relaciones en modelos de 

ruta cuyos resultados generan predicciones de una muestra (Shmueli et al., 2019). Además, el 

SEM-PLS estima modelos complejos con varios constructos y variables indicadoras, ya que 

permite flexibilidad en términos de datos, requisitos y especificaciones de relaciones entre 

constructos e indicadores (Hair et al., 2019). 

 

3.7.1. Fiabilidad y Validez 

 
Cuando se aplica el modelo SEM – PLS hay que tener en cuenta los criterios de fiabilidad 

y validez de los constructos. Generalmente se evalúan usando el criterio de Fiabilidad Compuesta, 

que mide la consistencia interna de los bloques de cada indicador, tomando valores entre 0 y 1 

(Berra y Ramírez, 2019). Valores superiores a 0.60 se considera como aceptable en una 

investigación exploratoria (Bagozzi & Yi, 1988; Bucio-Gutierrez et al., 2020), resultados entre 

0.70 y 0.95 representan niveles de confiabilidad buenos o satisfactorios (Hair Jr et al., 2017). Por 

otro lado, valores superiores a 0.95 se consideran no aceptables ya que los elementos son casi 

idénticos o redundantes (Diamantopoulos et al., 2012). 

 

De manera similar, para obtener la fiabilidad del modelo general se considera el Alfa de 

Cronbach, cuyo valor mínimo aceptable y viable según (Marin-Garcia & Conci, 2010; E. Martínez 

y Fraj, 2004; Tarí et al., 2007), se consideran un valor entre 0,60 y 0,70. A la par, valores superiores 

a 0,90 indica que existe redundancia o duplicación de datos (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 

 

Por lo tanto, si las pruebas de fiabilidad de los constructos obtuvieron resultados favorables 

se puede evaluar la discriminación de cada constructo mediante la aplicación del criterio de 

heterotrait-monotrail (HTMT), este análisis indica las correlaciones heterométricas con otros 
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constructos (Hair et al., 2019). Donde, un valor umbral de 0.90 indica una situación satisfactoria, 

si es superior a 0.90 indica una falta de discriminación. En investigaciones donde los constructos 

son distintos se debe considerar un valor efectivo de 0.85 (Çera et al., 2020; Henseler et al., 2015; 

Shmueli et al., 2019). 

 

Posteriormente a las pruebas de confiabilidad y validez se evalúa la estimación o predicción 

del modelo estructural, donde se consideran el criterio del coeficiente de determinación (𝑅2), que 

mide el tamaño y significancia de los coeficientes de ruta o coeficientes Path (Hair Jr et al., 2017). 

Cohen (1988) y Falk y Miller, (1992), plantean ciertos criterios para analizar al 𝑅2, cuando se 

desarrollan investigaciones relacionadas a temas de ciencias sociales, se establecen valores de 0.10 

como significativos o aceptables, 0.30 como una correlación mediana, y 0.50 como grande. 

 
4. Resultados 

 

4.1. Estadísticos Descriptivos 

 
En el presente apartado se presenta un análisis descriptivo de las principales variables 

utilizados en la investigación. Para determinar el nivel de alfabetización financiera de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se realizó un análisis 

individual de cada ítem, para ello se identificó el valor promedio de aciertos obtenidos por cada 

estudiante y las preguntas donde obtuvieron mayor dificultad. También se realizó un comparativo, 

mediante tablas cruzadas de los principales ítems de las variables actitud financiera, 

comportamiento y conocimiento financiero, influencia familiar, grupo de pares, capacidad de 

ahorro y confianza en las instituciones financieras. 

 

Por lo tanto, en la ilustración 1, se muestra que de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas existe una mayor presencia del género femenino (58%). 
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ESTADO CIVIL 

Soltero Casado Divorciado Union Libre 

2% 

93% 

4% 
3% 

1% 

 

 
Ilustración 1:Género 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración propia. 

 

 
En cuanto al estado civil de los estudiantes se puede apreciar en la ilustración 2 que 

predominan los estudiantes solteros. De igual forma, en cuanto a la situación laboral de los 

estudiantes en la ilustración 3 se puede evidenciar que el mayor porcentaje de estos no laboran. A 

la par, en el anexo 8 se muestra que la edad promedio de los encuestados, donde la media es de 23 

años, con una edad máxima de 33 años y mínima de 19 años. 

 
 

Ilustración 2: Estado Civil 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración propia. 

GÉNERO 

Mujer Hombre 
 
 
 
 

 
42% 

58% 
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Ilustración 3: Situación Laboral 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración propia. 

 

Con respecto al nivel de alfabetización financiera, en la tabla 4, se presentan los resultados 

de acierto que tuvieron los encuestados en base a un grupo de preguntas relacionadas a sus 

conocimientos sobre situaciones de índole financiero. De esta manera se pudo observar que en un 

nivel promedio los alumnos presentan un índice de 64,62% de conocimientos financieros 

alcanzados con su formación universitaria. Este nivel promedio, refleja que los estudiantes tienen 

una educación financiera media y que sus decisiones están entorno a sus conocimientos adquiridos 

previamente. Entonces, las decisiones financieras han sido tomadas con aproximadamente la mitad 

de los conocimientos captados en la universidad. 

 

 
Tabla 4. Nivel de Alfabetización Financiera 

 

Alfabetización Financiera Porcentajes 

P.1 Suponga que Usted tiene $ 100 dólares en su cuenta de ahorros a una 

tasa de interés del 2% anual. Usted no realiza ningún otro pago en esta 

cuenta y no retira dinero. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer 

año, una vez se realiza el pago de intereses? 

a. Exactamente $ 102 dólares 
b. Más de $ 102 dólares 

c. Menos de $ 102 dólares 
d. No lo sé 

80,9% 

P.2 Imagine que la tasa de interés en su cuenta de ahorros es del 1% anual 

y la inflación es del 2% anual. Después de un año ¿Cuánto cree usted que 

podría comprar con el dinero que tendrá en su cuenta? 
a. Más que Hoy 

79,0% 

SITUACIÓN LABORAL 

No Si 
 

 
21% 

 
 

 
79% 
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b. Exactamente lo Mismo 

c. Menos que hoy 
d. No sabe 

 

P.3 Al adquirir un vehículo usted pagó $80.000 dólares luego del descuento 

recibido del 20%. ¿Cuál es el valor base del vehículo antes del descuento? 

a. Más de $100.000 dólares 
b. Exactamente $100.000 dólares 

c. Menos de $100.000. dólares 
d. No sabe 

72,9% 

P.4 ¿De acuerdo con las siguientes opciones, usted considera que una 

empresa genera valor cuando la rentabilidad de sus activos es? 

a. Mayor a la rentabilidad del patrimonio y Menor al costo de 
financiación 

b. Menor al Costo medio ponderado de capital (en sus siglas en inglés 

WACC) 
c. Ninguna de las anteriores 
d. No sabe 

17,9% 

P.5 ¿Cuál de las siguientes opciones, para usted describe mejor las 

funciones del mercado de valores? 

a. Permitir a las personas realizar transacciones de compra y venta 
de acciones 

b. Predecir ganancias de acciones 

c. Aumentar el precio de las acciones 
d. No sabe 

87,4% 

P.6 ¿Cuál de los siguientes productos financieros considera usted que tiene 

un mayor costo de endeudamiento? 

a. Tarjeta de crédito 
b. Crédito de libre inversión (créditos emergentes) 

c. Crédito de vivienda 
d. No sabe 

49,6% 

PROMEDIO 64,62% 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

 
Por otro lado, para el constructo de comportamiento financiero se realizó tablas de 

contingencia que permiten determinar si existe alguna relación entre la actitud de compra y gestión 

de gasto. De esta manera, se puede observar en la tabla 5, que alrededor del 83,90% de estudiantes 

que, si establecen objetivos financieros a largo plazo, son los que analizan de forma muy frecuente 

si pueden pagar una compra antes de realizarla. 
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P.10 ¿Usted realiza un control de gastos 
semanal o mensual? 

5% 

20% 16% 

32% 27% 

Nunca 

Raramente 

Ocasionalmente 

Frecuentemente 

Muy frecuente 

Tabla 5. Comportamiento Financiero 

 
 

 P.7 ¿Usted antes de realizar una compra analiza detenidamente si puede pagarlo? 

Nunca Rara 
vez 

Ocasionalmente Frecuentemente Muy 
Frecuentemente 

Total 

 

 
P.8 ¿Usted 

se establece 
objetivos 

financieros 
a largo 

plazo que 
influye en su 
gestión de 

gastos, 
ahorros e 

inversiones? 

Nunca 1 1 2 0 3 7 

14,30% 14,30% 28,60% 0,00% 42,90% 100,00% 

Raramente 0 0 3 11 17 31 

0,00% 0,00% 9,70% 35,50% 54,80% 100,00% 

Ocasionalmente 0 0 0 21 41 62 

0,00% 0,00% 0,00% 33,90% 66,10% 100,00% 

Frecuentemente 0 0 4 32 68 104 

0,00% 0,00% 3,80% 30,80% 65,40% 100,00% 

Muy 
frecuentemente 

0 0 0 10 52 62 

0,00% 0,00% 0,00% 16,10% 83,90% 100,00% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

 

Con relación al control de gastos de los estudiantes, en el ilustración 4, se puede evidenciar 

que aproximadamente el 79 % de los estudiantes realizan control de sus gasto periódicamente, y 

apenas el 5% de los estudiantes nunca han realizado esta actividad. 

 

Ilustración 4: Control de gatos 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

 
En cuanto al conocimiento financiero se han considerado preguntas relacionadas a las 

finanzas básicas. Y como se observa en la ilustración 5, el 49,25% de los estudiantes respondieron 
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P.12 ¿Cree usted que una inversión con un alto 
rendimiento sea muy riesgosa? 

60 

50 

40 

30 

49,25% 

20 

10 

0 

Totalmente en  En desacuerdo Ni en Acuerdo De acuerdo 
desacuerdo ni en 

desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

que están totalmente de acuerdo que la inversión con alto rendimiento es muy riesgosa. Sin 

embargo, existen estudiantes que están totalmente en desacuerdo con la afirmación y este grupo 

representa el 1,88%. 

 

De igual manera, con respecto a la inflación en el ilustración 6, se puede evidenciar que un 

39,50% están de acuerdo que una inflación provoca que el costo de vida aumente rápidamente. De 

igual forma, el 38,70% de estudiantes están totalmente de acuerdo con la pregunta formulada. 

 

Por último, en cuanto al conocimiento financiero de los estudiantes, en el ilustración 7, se 

evidencia que el 41,73% está totalmente en desacuerdo que, cuando un inversor diversifica sus 

inversiones, corre riesgo de perder su dinero. Sin embargo, el 23,31% están en desacuerdo con esta 

afirmación. 

 

 

 

 

 

 
   

31,58%  

    

10,53% 
6,77%   

1,88% 
       

 

 

 
Ilustración 5: Inversión y Rendimiento 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

P
o
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P.13 ¿Considera usted que la alta inflación significa que 
el costo de vida aumenta rápidamente? 

45 
40 
35 
30 

25 
20 
15 
10 

5 

0 

39,5% 38,7% 

Totalmente en En desacuerdo Ni en acuerdo De acuerdo 
desacuerdo ni en 

Desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

 

 

 

 
 

     

   

   

   

  12,4%    

    7,9%  
 

 

   
  1,5%   

 

    

 

 

 

 

Ilustración 6: Inflación 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7: Diversifación activos 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, para el análisis a la actitud financiera se ha realizado una tabla de 

contingencia que permite determinar si existen alguna relación entre las variables, evidenciando 

que, en la tabla 6 alrededor de un 44,9% de estudiantes que se establecen objetivos para su futuro, 

están totalmente en desacuerdo en vivir el día sin preocuparse del mañana. 

P.14 Cuando un inversor diversifica, sus inversiones, es 
decir se dividen en diferentes activos. ¿Cree usted que 

el riesgo de perder el dinero aumenta? 

50 

40 

41,73% 

30 

20 

10 

0 

23,31% 

16,17% 

  7,14%  
11,65% 

Totalmente de    De acuerdo 
acuerdo 

Ni en acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
ni en 

Desacuerdo 
Desacuerdo 
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Tabla 6 Actitud Financiera 

 

 P. 15 ¿Usted está de acuerdo con la frase “Prefiero vivir el día y no me 
preocupo del mañana”? 

Total 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente en 0 0 0 2 2 4 

 desacuerdo 

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
P.18 

¿Considera 

 

En desacuerdo 0 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% usted que  

es 

importante 
establecer 
objetivos 

financieros 

 

Ni en acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

De acuerdo 3 10 9 27 15 64 

para su  4,7% 15,6% 14,1% 42,2% 23,4% 100,0% 
futuro? 

 

Totalmente de 6 7 30 65 88 196 

 acuerdo 

3,1% 3,6% 15,3% 33,2% 44,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 
Por otra parte, en relación con la actitud que toman los estudiantes frente a su dinero, se 

puede aprecia en la ilustración 8, que el 42% de los encuestados están en desacuerdo con la frase 

“me resulta más satisfactorio gastar dinero que ahorrarlo a largo plazo” porque consideran 

que no se está administrando de manera correcta su dinero; de igual forma el 37% está en total 

desacuerdo con la frase. Adicionalmente, el 4% de estudiantes están de acuerdo con la frase, 

porque prefieren gastar el dinero antes que ahorrar, porque existen gastos imprevistos relacionados 

a su vida estudiantil o social. 
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Ilustración 8: Actitud hacia el dinero 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

Con respecto a la decisión de ahorro de los estudiantes, en el ilustración 9 se puede observar 

que el 32% de los encuestados en los últimos 12 meses han ahorrado muy frecuentemente, 

mediante una cuenta bancaria, porque están conscientes de los gastos que se generarán durante sus 

estudios; de igual manera con el 31% existen estudiantes que ahorran frecuentemente, sin embargo, 

un 20% de encuestados ahorran de forma ocasional. Por el contrario, un 13% de estudiantes han 

ahorrado su dinero rara vez, a diferencia del 4% que no ha ahorrado nunca en los últimos meses. 

P.17 ¿Usted está de acuerdo con la frase “Me resulta más 
satisfactorio gastar dinero que ahorrarlo a largo plazo”? 

 
4% 

6% 
Totalmente de acuerdo 

37% 
11% 

De acuerdo 

 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
42% 

Totalmente en desacuerdo 
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Ilustración 9: Capacidad de ahorro 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

 
En cuanto a la confianza en las instituciones financieras para guardar el dinero, en la 

ilustración 10, se constató que el 58% de los estudiantes están de acuerdo en dejar su dinero en el 

banco, porque consideran un lugar seguro para ahorrar; de igual manera el 22% están totalmente 

de acuerdo en ahorrar en cuentas bancarias. Sin embargo, un 16% son indiferentes hacia las 

instituciones financieras; mientras que un 4% de los estudiantes prefieren no usar instituciones 

financieras, porque tienen gastos imprevistos, y se hace complicado retirar dinero de la cuenta. 

P. 20 En los últimos 12 meses, ¿Usted ha estado ahorrando 
dinero, ya sea en una cuenta bancaria, en su billetera, con su 

familia, etc.? 

4% 

 
13% 

32% 
 

20% 
 
 

31% 
 
 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy Frecuentemente 
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Ilustración 10: Instituciones financieras 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

Con respecto a la influencia familiar de los padres y la capacidad de ahorro de los 

estudiantes, en la tabla 7, se puede evidenciar que, el 60,3% de estudiantes que conversan con sus 

padres sobre las finanzas del hogar, muy frecuente toman decisiones financieras basadas en la 

experiencia que sus padres han realizado en situaciones similares. 

Tabla 7. Influencia Familiar 

 

 P.29 ¿Usted toma decisiones financieras basadas en la experiencia que sus 
padres han hecho en situaciones similares? 

Total 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy 
frecuentemente 

P.27 
¿Usted 

conversa 
con sus 
padres o 
familiares 

más 
cercano 
sobre las 
finanzas 

del 
hogar? 

Nunca 2 1 1 5 0 9 

22,2% 11,1% 11,1% 55,6% 0,0% 100,0% 

Raramente 3 7 13 10 2 35 

8,6% 20,0% 37,1% 28,6% 5,7% 100,0% 

Ocasionalmente 4 8 20 19 9 60 

6,7% 13,3% 33,3% 31,7% 15,0% 100,0% 

Frecuentemente 0 8 18 51 17 94 

0,0% 8,5% 19,1% 54,3% 18,1% 100,0% 

Muy 
Frecuentemente 

0 1 1 25 41 68 

0,0% 1,5% 1,5% 36,8% 60,3% 100,0% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

 
En el caso de la enseñanza de la familia sobre conceptos de deuda, ahorros e inversiones a 

los estudiantes, en la ilustración 11, se muestra que en su mayoría los encuestados han aprendido 

P.24 ¿Considera usted que las instituciones financieras son 
un lugar seguro para guardar su dinero? 

1% 3% 

22% 16% Totalemte en desacuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo 

58% Totalmente de acuerdo 
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P.28 ¿Sus padres o familiares más cercanos le han 
enseñado sobre conceptos de deudas, ahorro e 

inversiones? 

 
33,1 

18,4 20,3 22,9 

5,3 

sobre estos temas de su familia. Mientras que un porcentaje menor 5,3% de los estudiantes nunca 

hablan sobre temas financieros en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11:Educación por parte de la familia 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

Finalmente, se analiza la variable grupo de pares, por lo que, en el ilustración 12 se puede 

observar que la mayoría de los estudiantes no concuerdan en que sus compañeros influyen en sus 

decisiones de inversión y ahorro; sin embargo, un porcentaje aproximado al 23% manifiesta que 

sus compañeros influyen en sus decisiones financieras. 

Por su parte en la ilustración 13, donde se analiza los grupos de trabajo, se muestra que 

aproximadamente el 75% indican que trabajar en grupos, mejora sus conocimientos financieros. 
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P.33 ¿Piensa usted que trabajar en grupos de trabajo 
mejora sus conocimientos financieros? 

3% 
6% 

27% 

15% 
Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

49% 

 

 
Ilustración 12: Influencia grupo de pares 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Grupos de trabajo 

Fuente: Estudio de mercado. 

Elaboración propia. 

P.32 ¿Cree usted que sus compañeros influyen en sus 
decisiones de inversión y ahorro? 

5% 

22% 
18% Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

15% De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

40% 
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4.1. Modelo de Ecuaciones Estructurales con Mínimos Cuadrados 

Parciales PLS-SEM 

 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo 

PLS-SEM a través del programa Smart LLS, donde se evaluó el nivel de alfabetización financiera 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Cuenca. 

 

En este contexto, el modelo está planteado con una variable exógena que es la 

alfabetización financiera (Na) y como variables endógenas: actitud financiera (AF), capacidad de 

ahorro (Ca), influencia familiar (FA), confianza en las instituciones financieras (Inf) y grupos de 

pares (GP), las cuales tienen un efecto directo con la alfabetización financiera, mientras que el 

conocimiento financiero (CoF) y el comportamiento financiero (ComF) tienen un efecto indirecto, 

como se observa en el ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Modelo inicial PLS-SEM 
 

Fuente: Estudio de mercado con datos obtenidos del programa Smart PLS 3. 

Elaboración propia 
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El modelo fue desarrollado con una muestra de 266 estudiantes y se obtuvo un coeficiente 

de determinación (𝑅2) que alcanzó un valor de 0.149, que indica una predicción del 14.9% del 

modelo planteado (ver anexo 9 y 10). En cuanto a la prueba de fiabilidad en el modelo general, se 

obtuvo 0,696 en el Alfa de Cronbach (ver anexo 11). Por otro lado, en cuanto a la fiabilidad 

compuesta de los constructos, se obtuvo valores superiores en la actitud financiera (0,776), 

comportamiento financiero (0.69), conocimiento financiero (0.62), familia (0.864), grupo de pares 

(0.787) e instituciones financieras (0.63), valores considerados como viables en el modelo. Sin 

embargo, las variables alfabetización financiera (0.599) y capacidad de ahorro (0.599), valores 

consideras como no viables (ver anexo 12). 

 

De esta manera, se plantea un modelo ajustado con el objetivo de mejorar los problemas 

de fiabilidad de los constructos, mediante el descarte de ítems de cada uno es estos, de acuerdo 

con el criterio de Pesos Externos planteado por Henseler et al., (2009) donde se excluyen los ítems 

más bajos de cada variable cuando la eliminación de estos, genere mejora en la fiabilidad 

compuesta del indicador (ver anexo 13). Aunque en estricto rigor y en línea con lo anterior, Doral 

et al., (2018), escriben que esta eliminación está en torno a un análisis de sensibilidad del modelo. 

Para el comportamiento financiero se excluye el ítem ComF.4, en lo referente a actitud financiera 

se descarta el ítem Af.5, y en las variables de conocimiento financiero y capacidad de ahorro se 

suprimen los ítem CoF.1 y el Ca.4 respectivamente. 

 

En lo relacionado a la influencia familia, confianza en las instituciones financieras y grupos 

de pares, no se prescinden de ítems, porque no hay cambios en la fiabilidad y predicción del 

modelo. Por último, en cuanto al constructo de alfabetización financiera se excluye el ítem Na.4, 

debido a que es la pregunta que más errores tuvo al momento de realizar las encuestas. 

 

En efecto, los resultados de la estimación del Modelo Ajustado de Ecuaciones Estructurales 

con Mínimos Cuadrados Parciales para cada parámetro se observan en la ilustración 15, dónde se 

observa los coeficientes de ruta o Path de cada variable, y en qué medida afectan al nivel de 

alfabetización financiera. De esta manera se aprecia que, el constructo actitud financiera, grupo de 

pares y confianza en las instituciones financieras posee una relación positiva (0.273, 0.096 y 0.129) 
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con la variable dependiente, mientras que, los constructos influencia familiar y capacidad de ahorro se asocia de forma negativa (-0.146, 

-0.083). 

 

Ilustración 15: Modelo ajustado PLS-SEM 

Fuente: Estudio de mercado con datos obtenidos del programa Smart PLS 3. 

Elaboración pro 



 

 

 

 

 

Para Tomar et al., (2021),los coeficientes de ruta o coeficientes Path son similares a los 

coeficientes de correlación de un análisis de regresión, pues representa la variación en la variable 

dependiente por una unidad de variación en las variables independientes. 

 

En la ilustración 15 y la tabla 8, se muestran la validez del modelo estructural ajustado 

mediante el coeficiente de determinación (𝑅2), donde se observa un valor de 0,176 y 𝑅2 ajustado 

de 0,17 para el constructor de actitud financiera. En cuanto, al modelo estructural ajustado del 

nivel de alfabetización financiera se obtuvo un valor de 0,142 y 𝑅2 ajustado de 0,126, donde refleja 

que, aproximadamente el 14.2 % de la varianza de la variable nivel de alfabetización financiera 

(NA), esta explicada por el modelo planteado, teniendo un nivel predictivo válido, pues es superior 

a 0.10 de acuerdo con (Cohen, 1988) y (Falk y Miller, 1992). 

 
Tabla 8 Coeficiente de Determinación del Modelo Estructural ajustado 

 

 𝑹𝟐 𝑹𝟐- ajustada 

Actitud Financiera 0,176 0,170 

Nivel de Alfabetización 

Financiera 

0,142 0,126 

 
Fuente: Estudio de mercado con datos obtenidos del programa Smart PLS 3. 
Elaboración propia 

 

Adicionalmente, en la tabla 9 se puede observar los coeficientes de Path directos e 

indirectos para cada ruta en el nivel de alfabetización financiera que corresponde a los 5 

constructos, la estimación de sus niveles de significancia se realiza usando la prueba t. Los 

coeficientes Path son valores estandarizados en un rango +1 a -1, entre más cercano el valor a 1 

denota mayor relación entre estos y entre más cercana a 0, menor será la convergencia (Martínez 

& Fierro, 2018). 

 

Los coeficientes Path muestran que la actitud financiera es el ítem que mayor influencia 

muestra sobre la alfabetización financiera, con una relación significativamente positiva AF (0.273, 
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p<0.002), lo que respalda la 𝑯𝟏. Este hallazgo es relativo con los resultados de Pankow (2003), 

Mejía et al., (2015) y OCDE (2013). 

 

Además, 𝑯𝟏𝒂 y 𝑯𝟏𝒃 plantea la hipótesis de que, el comportamiento y conocimiento 

financiero tienen una relación positiva y significativa con la actitud financiera como se puede 

deducir en la tabla 9, ComF (0,290, p<0000) y CoF (0,262, p<0000). Estos hallazgos concuerdan 

con los resultados de Shim et al., (2009), Shim et al., (2010), y Çera et al., (2020). 

 

𝑯𝟐, plantea la hipótesis de una relación positivamente entre la influencia familiar y el nivel 

de alfabetización financiera, pues, los resultados de la tabla 9 contradicen la hipótesis F (-0,146, 

P<0.035). Por tanto, la influencia familiar afecta de forma negativa y significativa en la 

alfabetización financiera. No obstante, este hallazgo es contrario a los hallazgos de Brenner, 

(1998) Clarke et al., (2005) y Dewi et al., (2017). 

 

𝑯𝟑, plantea que, existe influencia de los grupo de pares con el nivel de alfabetización 

financiera, los resultados de la Tabla 9 respaldan la hipótesis GP (0.096, p>0.345), contrario con 

los resultados de Opletalová, (2015) y Suratno et al., (2021). 

 

𝑯𝟒, plantea que existe una relación positiva entre la confianza de instituciones financieras 

y el nivel de alfabetización financiera. De igual manera, los resultados de la Tabla 9 respaldan la 

hipótesis planteada, positiva y significativa Inf (0,129, p<0.043), concordando con los hallazgos 

de Morillo, (2009) y Despard y Chowa, (2014). 

 

Por último, la 𝑯𝟓 plantea que, la capacidad de ahorro influye positivamente en el nivel de 

alfabetización financiera, donde los hallazgos de la Tabla 9 no respaldan la hipótesis CA (-0.083, 

p>0.344), opuesto a los resultados de Flores, (2016) y Lusardi y Mitchell, (2016). 
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Tabla 9: Prueba de Hipótesis 

 

  Coeficientes Path    

Hipótesis Sendero o 

Ruta 

Actitud 

Financiera 

Nivel de 

Alfabetización 

Financiera 

Estadístico 

t 

Valor p Resultado 

Efectos Directos 

𝑯𝟏 AF→NA  0,273 3,081 0,002 ** Acepta 

𝑯𝟏𝒂 ComF 

→AF 

0,290  4,026 0,000 *** Acepta 

𝑯𝟏𝒃 CoF →AF 0,262  4,093 0,000 *** Acepta 

𝑯𝟐 F→NA  -0,146 2,109 0,035 ** Acepta 

𝑯𝟑 GP→NA  0,096 0,945 0,345 ** Rechaza 

𝑯𝟒 Inf→NA  0,129 2,025 0,043 ** Acepta 

𝑯𝟓 CA→NA  -0.083 0,947 0,344 * Rechaza 

Efectos Indirectos 

 ComF 

→AF→NA 

 0,079 2,538 0,011 ** Positivo 

 CoF 

→AF→NA 

 0,072 2,299 0,022 ** Positivo 

*, **, *** Significancia 10%, 5% y 1% Respectivamente. 

Fuente: Estudio de mercado con datos obtenidos del programa Smart PLS 3. 

Elaboración propia 

 

De igual manera, para validar los datos del modelo ajustado se realizaron pruebas de 

fiabilidad y validez de constructos. Los criterios utilizados son, Alfa de Cronbach, Fiabilidad 

Compuesta, Validez Discriminante y Factor de Inflación de la Varianza (VIF). 

 

Por consiguiente, en la tabla 10, se muestra la fiabilidad del modelo general ajustado con 

un Alfa de Cronbach de 0.645, considerándose viable, pues tiene valores superiores a 0.60 de 

acuerdo con el criterio de Marin-Garcia y Conci, (2010), Martínez y Fraj, (2004) y Tarí et al., 

(2007). 
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Tabla 10: Fiabilidad del modelo general 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,645 28 

Fuente: Estudio de mercado con datos obtenidos del programa Smart PLS 3. 

Elaboración propia 

 

En cuanto al criterio de la fiabilidad compuesta, en la tabla 11 se aprecia valores para las 

variables, AF (0.804), NA (0.604), CA (0.802), ComF (0.617), CoF(0.665), FA(0.867), GP(0.790) 

y Inf (0.618), donde todos los constructos se consideran como válidos, pues superan el valor 

umbral de 0.60 según (Bucio-Gutierrez et al., 2020). 

 

 
Tabla 11: Fiabilidad de Constructos 

 

 Fiabilidad compuesta 

Actitud Financiera 0,804 

Nivel de Alfabetización Financiera 0,604 

Capacidad de Ahorro 0,802 

Comportamiento Financiero 0,617 

Conocimiento Financiero 0,665 

Familia 0,867 

Grupo de Pares 0,790 

Instituciones Financiera 0,618 
Fuente: Estudio de mercado con datos obtenidos del programa Smart PLS 3. 

Elaboración propia 

 

 

Por otra parte, se evaluó la validez discriminante en relación con el criterio de correlaciones 

Heterotrait-Monotrait (HTMT) o cargas cruzadas de Fornell-Larker, como se observa en la tabla 

12, los valores están por debajo de 0.85, lo que indica que todos los constructos son distintos entre 

sí, por lo que se concluye que existe validez discriminante para esta investigación (Çera et al., 

2020; Henseler et al., 2015; Shmueli et al., 2019). 
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Tabla 12: Criterio de Fornell-Larcker 

 

 Actitud 

Financiera 

Alfabetización 

Financiera 

Capacidad 

de Ahorro 

Comportamiento 

Financiero 

Conocimiento 

Financiero_ 

Familia Grupo de 

Pares 

Instituciones 

Financiera 

Actitud 

Financiera 

0,725        

Alfabetización 

Financiera_ 

0,294 0,511       

Capacidad de 

Ahorro 

-0,128 -0,183 0,763      

Comportamiento 

Financiero 

0,330 0,171 0,162 0,564     

Conocimiento 

Financiero_ 

0,306 0,339 -0,222 0,152 0,737    

Familia -0,099 -0,197 0,449 -0,014 -0,178 0,787   

Grupo de Pares -0,276 -0,037 0,089 -0,222 -0,229 0,182 0,770  

Instituciones 

Financiera 

0,177 0,168 -0,057 0,178 0,314 -0,028 -0,190 0,610 

Fuente: Estudio de mercado con datos obtenidos del programa Smart PLS 3. 

Elaboración propia 

 

Finalmente, en cuanto a la colinealidad del modelo estructural ajustado, los valores del 

Factor de Inflación de la Varianza (VIF) de todos los ítems de cada constructo predictor son valores 

por debajo del umbral de 3,3 lo que indica que la colinealidad no se encuentra en niveles críticos, 

es decir no existen problemas de multicolinealidad entre las variables (Çera et al., 2020; Sharma 

et al., 2019). (ver anexo 14) 

 
5. Discusión 

 

 
Entre los principales hallazgos en la investigación se obtuvo que en las diferentes carreras 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas el género que más predomina es el 

femenino con el 58%, la edad promedio de 23 años, con un máximo de 33 y mínimo de 19 años. 

En cuanto al estado civil el 93% son solteros, de los cuales el 21% se encuentran laborando al 

mismo tiempo que estudian, para quienes no laboran se atribuye como motivo que los horarios que 

tienen en la Universidad para sus horas clase, no les permiten realizar dichas actividades. 

Con respecto al comportamiento financiero se pudo observar que los estudiantes que se 

establecen objetivos financieros a largo plazo son los que analizan de forma muy frecuente si 

pueden pagar una compra antes de realizarla y frecuentemente realizan un control de gastos ya sea 

semanal o mensual. 
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Frente al conocimiento financiero los estudiantes están totalmente en desacuerdo que, 

cuando un inversor diversifica sus inversiones, corre riesgo de perder su dinero. Además, en cuanto 

a la actitud financiera se ha evidenciado que los estudiantes que se establecen objetivos para su 

futuro están totalmente en desacuerdo con la frase “vivir el día sin preocuparse del mañana”. Por 

otra parte, en relación con la actitud que toman frente a su dinero, les resulta más satisfactorio 

ahorrar dinero a largo plazo que gastarlo. Es así, que en los últimos 12 meses han ahorrado muy 

frecuentemente, mediante una cuenta bancaria, porque están conscientes de los gastos que se 

generarán durante sus estudios. 

En cuanto a la confianza en las instituciones financieras para depositar el dinero, se 

constató que están de acuerdo en dejar su dinero en el banco, porque consideran un lugar seguro 

para resguardarlo. Además, la influencia familiar en cuanto a la capacidad de ahorro afirma que 

los estudiantes conversan con sus padres sobre las finanzas del hogar y toman decisiones 

financieras basadas en la experiencia de estos. Finalmente, se observó que los compañeros no 

influyen mayormente en las decisiones de inversión y ahorro y piensan que trabajar en equipo 

mejora sus conocimientos financieros. 

 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados obtenidos en la investigación 

acerca del modelo estructural, mismo que ha sido contrastado otras investigaciones similares por 

diversos autores sobre la alfabetización financiera. 

 

En primer lugar, el estudio da como resultado que la actitud financiera afecta e influye 

positiva y estadísticamente en el nivel de alfabetización financiera de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas, que concuerdan con diversas investigaciones, pues 

esta variable representa el estado de ánimo, opiniones y juicios de valores (Pankow, 2003), la 

actitud de las personas hacia el dinero afecta en su alfabetización financiera y a la toma de 

decisiones (Mejía et al., 2015) 

 

Adicionalmente, el estudio de Thomas y Subhashree, (2020), consideran que, entre los 

estudiantes universitarios la actitud financiera predice y afecta de forma positiva en la ALFN, lo 

que concuerda con los datos obtenidos en esta investigación. Así mismo la OCDE (2013), 

establece que la actitud financiera es un factor indispensable para medir la alfabetización. 
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En cuanto al conocimiento y comportamiento financiero, se encontró que está relacionado 

de forma positiva y significativamente al 99% de confianza, con la actitud financiera, misma que 

concuerda con la investigación realizada por Shim et al., (2009) y Shim et al., (2010), donde 

evidencian que el CoF se relaciona directamente con el ComF e indirectamente a través de la 

actitud financiera. 

 

Mientras que, Çera et al., (2020), AF y el CoF son predictores del ComF de las personas, 

lo que indica una mejor actuación en la toma de decisiones. De manera similar, Chu et al., (2017) 

evidenciaron que las personas con mayores conocimientos financieros poseen comportamientos 

favorables de inversión y de ahorro. 

 

Por otro lado, en el presente estudio se identificaron relaciones positivas entre el 

conocimiento y comportamiento financiero; y esto se relaciona con los hallazgos realizados por 

Kim et al., (2019), en donde evidenció que, el CoF se asocia positivamente con el ComF a corto y 

largo plazo en los millenials. 

 

Del mismo modo, en el modelo estructural se muestra una agrupación efectiva entre la 

actitud financiera y el comportamiento financiero, resultados que coinciden con otros estudios, 

donde la AF es un factor de influencia en el ComF (Yap et al., 2018). 

 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados se mostró que la influencia familiar impacta 

de forma negativa en el nivel de alfabetización financiera, contrario a lo planteado en la hipótesis, 

mostrando que posiblemente existen otros factores intermedios que no fueron contemplados en el 

estudio, por ejemplo, nivel de ingresos familiares, nivel de educación de los padres, entre otros. 

Esta aseveración coincide con el estudio de adquisición de roles financieros familiares y 

responsabilidades de Clarke et al., (2005), en el cual concluyeron que, para mejor la ALFN de los 

estudiantes, los padres son un factor clave, pues ellos son responsables de la gestión financiera de 

la familia y deben enseñar a sus hijos a practicarlo. 

 

Por estas razones, la familia se considera el espacio más relevante, donde los niños y 

jóvenes aprenden sobre el comportamiento financiero, que sirve de guía para su crecimiento (Dewi 

et al., 2017). Además, los padres enseñan a sus hijos como actuar o proceder de forma responsable, 
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de acuerdo con sus valores, creencias y cocimientos, en consecuencia, los hijos buscan ser un 

reflejo de sus padres. Igualmente, una familia con alta calidad de vida posee autoeficacia 

económica, ya que, gestionan sus deudas y se establecen metas financieras a largo plazo (Clarke 

et al., 2005). Es por lo que, los padres deben preocuparse para que sus hijos aprendan el valor del 

dinero y como ahorrarlo (Brenner, 1998). 

 

Por su parte, Edwards et al., (2007), sostienen que el nivel de educación de los padres y el 

nivel de ingresos juegan un papel importante, pues a mayor educación e ingresos de los padres 

mayor oportunidades de tener una alfabetización financiera alta. La influencia de los padres en el 

ambiente familiar, cuando estos tienen capacidades financieras influyen en sus hijos en el ámbito 

del emprendimiento (Darmawan et al., 2019). Por el contrario, Calamato, (2010), en su estudio 

aprendiendo alfabetización financiera en familia, realizada a estudiantes de pregrado, encontró que 

el nivel de conocimiento de los estudiantes no está relacionado significativamente con la 

participación de los padres. Así mismo, Potrich et al., (2015), encontró que la educación de los 

padres no tiene un impacto significativo en la alfabetización financiera de los individuos. 

 

En otro sentido, la investigación no evidenció coeficientes estadísticamente significativos 

entre el grupo de pares y el nivel de alfabetización financiera de los estudiantes, lo que indica que 

el grupo de pares no tiene un impacto significativo en la alfabetización financiera. Contrario a la 

literatura planteada, que sugiere que, la alfabetización financiera es proporcionada en un 50% por 

las instituciones educativas, mientras que el resto depende de su entorno, amigos y compañeros de 

aula los cuales tienen una influencia significativa en la intención individual debido a que, los 

jóvenes pasan gran parte de su tiempo en compañía de sus amigos (Opletalová, 2015; Suratno et 

al., 2021). 

 

Sin embargo, según Dewi et al., (2017), consideran que los grupos de amigos se 

constituyen por personas de un mismo entorno, con edades similares que tienden a seguir las 

mismas acciones y se adaptan en el grupo de pares. De la misma forma, para Sukmawati, (2017), 

la alfabetización financiera se ha aprendido cognitivamente en las instituciones educativas, pues 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje requieren la participación no solo de sus padres sino 

de sus compañeros. 
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De modo similar, la investigación muestra que la capacidad de ahorro de los estudiantes 

no influye en su nivel de alfabetización financiera, ya que la mayoría de los estudiantes no tienen 

un plan de ahorros. Flores (2016), sostiene que, los ahorros forman parte de los ingresos que 

acumula el consumidor para usarlo en el futuro, para situaciones de emergencia o inesperadas, 

pues una persona que ahorra de manera regular es considerada financieramente sólida y segura. 

 

Asimismo, los resultados concuerdan con Machado y Miranda (2013), pues encontraron 

que, el nivel de educación no influye en la tasa de ahorro, pero el nivel de alfabetización financiera 

influye directamente en las decisiones de ahorrar de las personas. De la misma forma, Lusardi y 

Mitchell (2016), relaciona la alfabetización financiera con las decisiones de ahorro, ya que el 

ahorro mejora su calidad de vida y su jubilación, así mismo sostiene que el ahorro proviene de la 

enseñanza de los padres. 

 

Por último, las instituciones financieras cumplen una función notable en la sociedad actual, 

pues brindan productos (créditos, préstamos) o servicios financieros (pagos, retiros, depósitos) a 

las personas, empresas o estados, para el desarrollo y mantenimiento financiero (Morillo, 2009). 

Por lo tanto, la investigación mostró que, existe una influencia significativa al 95% de confianza 

donde las instituciones financieras influyen en el nivel de la alfabetización financiera de los 

estudiantes, misma que concuerda con el estudio de Despard y Chowa, (2014), evidenciando que 

las instituciones financieras son encargados de promover el acceso y uso de servicios financieros 

formales, de esta forma mejora la inclusión financiera y alfabetización financiera en los jóvenes. 

 
6. Conclusiones y Recomendaciones 

 
En una sociedad globalizada se requiere un manejo constante y adecuado de las finanzas 

personales, esto amerita un conocimiento en temas relacionados a los ingresos, gastos e 

inversiones, con la finalidad de tomar decisiones financieras adecuadas ante diversas situaciones. 

En este sentido, la alfabetización financiera juega un papel importante en el día a día, pues se 

considera que a un mayor nivel de alfabetización financiera se obtiene una mejor calidad de vida. 

 

Tras esta premisa, la presente investigación analizó la influencia de diversos factores como 

actitud financiera, comportamiento y conocimiento financiero, influencia familiar, confianzas en 
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las instituciones financieras, grupo de pares y capacidad de ahorro, en el nivel de alfabetización 

financiera de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Cuenca, mediante un Modelo de Ecuaciones Estructurales con Mínimos Cuadrados 

Parciales PLS-SEM. 

 

La muestra poblacional corresponde a un total de 266 estudiantes de cuarto ciclo en 

adelante en las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería de Empresas, Contabilidad y 

Auditoría, Economía y Marketing, debido a que en sus mallas curriculares se imparte asignaturas 

sobre administración financiera, en cuanto al perfil de los encuestados se muestra una edad media 

de 23 años, de los cuales el 21% se encuentran laborando o tienen un trabajo. 

 

Con respecto al comportamiento financiero de los estudiantes, estos establecen objetivos 

financieros a largo plazo y analizan de forma muy frecuente si pueden pagar una compra antes de 

realizarla y ejecutan un control de gastos ya sea semanal o mensual, puesto que el dinero que 

poseen deben distribuirlo dentro de estos periodos. 

 

El conocimiento financiero de los encuestados es adecuado porque están al tanto que, 

cuando un inversor diversifica sus inversiones, corre riesgo de perder su dinero, y frente a esto, la 

actitud financiera de los mismos, afirman que se preocupan por su futuro, pues, les resulta más 

satisfactorio ahorrar dinero a largo plazo que gastarlo y conforme va pasando los meses van 

ahorrado a través de una cuenta bancaria, porque están conscientes de los gastos que se generarán 

durante sus estudios. 

 

Además, la confianza que tienen en las instituciones financieras para guardar el dinero es 

evidente, porque consideran un lugar seguro para ahorrar. Y ante la capacidad del ahorro, 

interviene la influencia familiar porque los estudiantes conversan con sus padres sobre las finanzas 

del hogar y toman decisiones financieras basadas en la experiencia de sus progenitores, de la 

misma forma, los compañeros influyen en las decisiones de inversión y ahorro y piensan que 

trabajar en equipo mejora sus conocimientos. 

 

En cuanto a las hipótesis planteadas se encontró que, la actitud financiera, comportamiento 

y conocimiento financiero y la confianza en las instituciones financieras se relacionan 
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positivamente e influyen en la alfabetización financiera; en cuanto a la influencia familiar tiene un 

impacto negativo y significativo al 95% de confianza, sin embargo, se deben tener en cuenta para 

futuras investigaciones. 

 

En cuanto a la hipótesis 𝑯𝟏 evidencia que la actitud financiera está relacionada 

positivamente con la alfabetización financiera con un nivel de significancia del 95%, siendo el 

constructo de mayor influencia, con un valor Path de 0,273, ratificando que, a una mejor actitud 

financiera mayor será el nivel de alfabetización financiera de los estudiantes. 

 

De igual forma, se comprueba que la hipótesis 𝑯𝟏𝒂 y 𝑯𝟏𝒃 sobre el comportamiento y 

conocimiento financiero tiene una relación positiva con la actitud financiera y a su vez de forma 

indirecta con el nivel de alfabetización financiera, por lo cual se debe incrementar el conocimiento 

y comportamiento financiero para aumentar su alfabetización financiera. 

 

Para la hipótesis 𝑯𝟐, se obtiene una relación negativa de la influencia familia hacia el nivel 

de alfabetización financiera con una confianza del 95%, además se obtuvo un coeficiente Path - 

0.146, a pesar de que alrededor del 50% de los estudiantes afirmar haber recibido por parte de su 

familia educación básica sobre temas financieros de gastos, ahorros e inversión. 

 

Por último, a la hipótesis 𝑯𝟒 se aprecia que la confianza en instituciones financieras se 

relaciona positivamente con el nivel de alfabetización financiera al nivel de confianza del 95%, 

pues el 80% de los estudiantes poseen confianza en ahorrar su dinero en instituciones financieras. 

 

En cuanto a la hipótesis 𝑯𝟑 y 𝑯𝟓 se rechazan estableciendo que el grupo de pares y la 

capacidad de ahorro no influyen en la alfabetización financiera con coeficientes Path menores a 

0.10, que se consideran como viables. Aunque al mismo tiempo el 76% de los estudiantes indica 

que el trabajar en grupos mejora los conocimientos financieros. 

 

La presente investigación tiene un alto aporte académico, sin embargo, puede servir como 

información complementaria para la Universidad de Cuenca, sobre el nivel de alfabetización 

financiera que poseen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
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Adicionalmente, se recomienda para futuras investigaciones se amplié el análisis mediante 

la utilización de variables sociodemográficas que complementen el propósito de la investigación 

como, nivel de ingreso familiar, nivel de educación de los padres, entre otros. Se sugiere aplicar 

este estudio en diversas facultades para obtener un panorama total del nivel de alfabetización 

financiera de los jóvenes que conforman la Universidad de Cuenca. 

 

Finalmente, los resultados de la presente investigación sirven como un soporte biblio- 

ilustrativo para futuras investigaciones, puesto que el contenido y análisis son un antecedente 

investigativo, donde se ha tomado datos reales, y pueden ser aplicados a otras universidades o 

instituciones educativas, dependiendo la magnitud del estudio. 
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China 28 Ireland 55 

8. Anexos 
 

Anexo 1: Alfabetización financiera: una economía por desglose económico 

ADULTS WHO 

ARE FINANCIALLY 

ECONOMY LITERATE (%) 

ADULTS WHO 

ARE FINANCIALLY 

ECONOMY LITERATE (%) 
 

  
Albania 14 Croatia 44 

Angola 15 Czech Republic 58 

Armenia 18 Denmark 71 

Austria 53 Ecuador 30 

Bahrain 40 El Salvador 21 

Belarus 38 Ethiopia 32 

Belize 33 France 52 

Bhutan 54 Georgia 30 

Bosnia and Herzegovina 27 Ghana 32 

Brazil 35 Guatemala 26 

Burkina Faso 33 Haiti 18 

Cambodia 18 Hong Kong SAR, China 43 

Canada 68 Indonesia 32 

Chile 41 Iraq 27 

Costa Rica 35 Afghanistan 14 

Algeria 33 Cyprus 35 

Argentina 28 Côte d’Ivoire 35 

Australia 64 Dominican Republic 35 

Azerbaijan 36 Egypt, Arab Rep. 27 

Bangladesh 19 Estonia 54 

Belgium 55 Finland 63 

Benin 37 Gabon 35 

Bolivia 24 Germany 66 

Botswana 52 Greece 45 

Bulgaria 35 Guinea 30 

Burundi 24 Honduras 23 

Cameroon 38 Hungary 54 

Chad 26 Iran, Islamic Rep. 20 
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Colombia 32  Israel 68 

Congo, Dem. Rep. 32  Italy 37 

Congo, Rep. 31  Jamaica 33 

Japan 43  Norway 71 

Jordan 24  Pakistan 26 

Kazakhstan 40  Panama 27 

Kenya 38  Peru 28 

Korea, Rep. 33  Philippines 25 

Kosovo 20  Poland 42 

Kuwait 44  Portugal 26 

Kyrgyz Republic 19  Puerto Rico 32 

Latvia 48  Romania 22 

Lebanon 44  Russian Fed. 38 

Lithuania 39  Rwanda 26 

Luxembourg 53  Saudi Arabia 31 

Macedonia, FYR 21  Senegal 40 

Madagascar 38  Serbia 38 

Malawi 35  Sierra Leone 21 

Malaysia 36  Singapore 59 

Mali 33  Slovak Republic 48 

Malta 44  Slovenia 44 

Mauritania 33  Somalia 15 

Mauritius 39  South Africa 42 

Mexico 32  Spain 49 

Moldova 27  Sri Lanka 35 

Mongolia 41  Sudan 21 

Montenegro 48  Sweden 71 

Myanmar 52  Switzerland 57 

Namibia 27  Taiwan, China 37 

Nepal 18  Tajikistan 17 

Netherlands 66  Tanzania 40 

New Zealand 61  Thailand 27 

Nicaragua 20  Togo 38 

Niger 31  Tunisia 45 
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Nigeria 26 Turkey 24 

Turkmenistan 41   

Uganda 34   

Ukraine 40   

United Arab Emirates 38   

United Kingdom 67   

United States 57   

Uruguay 45   

Uzbekistan 21   

Venezuela, RB 25   

Vietnam 24   

West Bank and Gaza 25   

Yemen, Rep. 13   

Zambia 40   

Zimbabwe 41   

 

Nota: Base de datos Global Findex 2017: Medición de la inclusión financiera y la revolución de 

la tecnología financiera. Klapper et al., (2015). 
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Anexo 2: Modelo de Ecuaciones estructurales Planteado 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 3: Ítems de cada Variable 
 

Variable Ítem Fuente 

Nivel de 

alfabetización 

financiera 

(Variable 

Dependiente) 

Suponga que Usted tiene $ 100 dólares en su cuenta de ahorros a una tasa de interés es del 
2% anual. Usted no realiza ningún otro pago en esta cuenta y no retira dinero. ¿Cuánto habría 
en la cuenta al final del primer año, una vez se realiza el pago de intereses? 

(OECD, 2016) 

Imagine que la tasa de interés en su cuenta de ahorros es del 1% anual y la inflación es del 

2% anual. Después de un año ¿Cuánto cree usted que podrá comprar con el dinero que tendrá 
en su cuenta? 

(Lusardi y Mitchell, 

2011) 

Al adquirir un vehículo usted pago $80.000 dólares luego del descuento recibido del 20%. 

¿Cuál es el valor base del vehículo antes del descuento? 

(Gómez, 2019) 

¿De acuerdo con las siguientes opciones, usted considera que una empresa genera valor 

cuando la rentabilidad de sus activos es? 

(Gómez, 2019) 

¿Cuál de las siguientes opciones, para usted describe mejor las funciones del mercado de 

valores? 

(Potrich et al., 2015) 

¿Cuál de los siguientes productos financieros considera usted que tiene un mayor costo de 
endeudamiento? 

(Gómez, 2019) 

Comportamiento 
financiero 

¿Usted antes de realizar una compra analiza detenidamente si puede pagarlo? (Mejía et al., 2015) 

¿Usted se establece objetivos financieros a largo plazo que influye en su gestión de gastos, 

ahorros e inversiones? 

(Çera et al., 2020) 

¿Usted pide prestado para cubrir sus gastos? (Mejía et al., 2015) 

¿Usted realiza un control de gastos semanal o mensual? (Çera et al., 2020) 

¿Usted al momento de realizar una compra busca y compara información de las diferentes 
ofertas del mercado? 

(Çera et al., 2020) 

Conocimiento 
Financiero 

¿Cree usted que una inversión con un alto rendimiento sea muy riesgosa? (Çera et al., 2020) 

¿Considera usted que la alta inflación significa que el costo de vida aumenta rápidamente? (Çera et al., 2020) 

Cuando un inversor diversifica, sus inversiones, es decir se dividen en diferentes activos. 
¿Cree usted que el riesgo de perder el dinero aumenta? 

(Potrich et al., 2015) 

 ¿Usted está de acuerdo con la frase “Prefiero vivir el día y no me preocupo del mañana”? (Mejía et al., 2015 
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Actitud 

Financiera 

¿Usted está de acuerdo con la frase “El dinero está ahí para ser gastado”? (Mejía et al., 2015 

¿Usted está de acuerdo con la frase “Me resulta más satisfactorio gastar dinero que ahorrarlo 
a largo plazo”? 

(Mejía et al., 2015 

¿Considera usted que es importante establecer objetivos financieros para su futuro? (Potrich et al., 2015) 

¿Usted mantiene una estrecha vigilancia sobre sus ingresos y gastos semanal o 
mensualmente? 

(Çera et al., 2020) 

Capacidad de 

ahorro 

En los últimos 12 meses, ¿Usted ha estado ahorrando dinero, ya sea en una cuenta bancaria, 

en su billetera con su familia, etc? 

(OCDE, 2018) 

¿Considera usted que sus padres o familiares más cercano realizan un plan de ahorro? (Shim et al., 2010) 

¿Usted realiza un plan de ahorros para sus gastos personales? (Shim et al., 2010) 

¿Usted realiza sus gastos mensuales dentro de su presupuesto? (Shim et al., 2010) 

Instituciones 

Financieras 

¿Considera usted que las instituciones financieras son un lugar seguro para guardar su 
dinero? 

(Despard y Chowa, 
2014) 

¿Considera usted que las plataformas de banca virtual son manejables e incentivan a usar 

Productos o servicios financieros (Pagos, Transferencias, Consultas, etc.)? 

(López y Hernández, 

2017) 

¿Considero que la tramitología de los servicios financieros, como abrir cuentas, créditos, 

realizar depósitos o retiros, son una barrera para usar dichos servicios? 

(López y Hernández, 

2017) 

Familia ¿Usted conversa con sus padres o familiares más cercano sobre las finanzas del hogar? (Shim et al., 2010) 

¿Sus padres o familiares más cercanos le han enseñado sobre conceptos de deudas, ahorro e 
inversiones? 

(Shim et al., 2010) 

¿Usted toma decisiones financieras basadas en la experiencia que sus padres han hecho en 
situaciones similares? 

(Shim et al., 2010) 

¿Prefiero los consejos de mis padres o familiares más cercanos a la hora de tomar decisiones 
financieras? 

(Shim et al., 2010) 

Grupo de pares ¿Cree usted que sus compañeros influyen en sus decisiones de compra? (Suratno et al., 2021) 

¿Cree usted que sus compañeros influyen en sus decisiones de inversión y ahorro? (Suratno et al., 2021) 

¿Piensa usted que formar grupos de estudio mejora sus conocimientos financieros? (Suratno et al., 2021) 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 4: Codificación y Valoración de ítems 
 

Variable Dependiente  

Variable Nombre Descripción Medición 

Nivel de 

Alfabetización 

Financiera 

Na.1 1=Respuesta Correcta; 0=Respuesta 
Incorrecta 

Nominal Dicotómica 

Na.2 

Na.3 

Na.4 

Na.5 

Na.6 

Variables Independientes 

Variable Nombre Descripción Medición Ítem 

Comportamiento 

Financiero 

ComF.1 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Ordinal Positivo 

ComF.2 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

ComF.3 De 1(Muy Frecuentemente) a 5 (Nunca) Negativo 

ComF.4 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

ComF.5 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

Conocimiento 
Financiero 

CoF.1 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 
5(Totalmente de Acuerdo) 

Ordinal Positivo 

CoF.2 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 

5(Totalmente de Acuerdo) 

Positivo 

CoF.3 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 
5(Totalmente de Acuerdo) 

Positivo 

Actitud 
Financiera 

Af.1 De 1(Totalmente en Acuerdo) a 
5(Totalmente de Desacuerdo) 

Ordinal Negativo 

Af.2 De 1(Totalmente en Acuerdo) a 

5(Totalmente de Desacuerdo) 

Negativo 

Af.3 De 1(Totalmente en Acuerdo) a 
5(Totalmente de Desacuerdo) 

Negativo 

Af.4 De 1(Totalmente en Acuerdo) a 
5(Totalmente de Desacuerdo) 

Negativo 

Af.5 De 1(Totalmente en Acuerdo) a 
5(Totalmente de Desacuerdo) 

Negativo 

Capacidad de 

Ahorro 

Ca.1 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Ordinal Positivo 

Ca.2 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

Ca.3 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

Ca.4 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

Familia Fa.1 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Ordinal Positivo 

Fa.2 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

Fa.3 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

Fa.4 De 1(Nunca) a 5 (Muy Frecuentemente) Positivo 

Instituciones 

Financieras 

Inf.1 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 

5(Totalmente de Acuerdo) 

Ordinal Positivo 
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 Inf.2 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 
5(Totalmente de Acuerdo) 

 Positivo 

Inf.3 De 1(Totalmente en Acuerdo) a 
5(Totalmente de Desacuerdo) 

Negativo 

Grupo de Pares Gp.1 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 
5(Totalmente de Acuerdo) 

Ordinal Positivo 

Gp.2 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 
5(Totalmente de Acuerdo) 

Positivo 

Gp.3 De 1(Totalmente en desacuerdo) a 
5(Totalmente de Acuerdo) 

Positivo 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 5: Encuesta  
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Facultad de ciencias económicas y administrativas 

 

La presenta encuesta tiene como objetivo recoger información sobre los factores que afectan al 

nivel de alfabetización financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para 

el periodo marzo – agosto 2021. La información que se recabe será utilizada solo para fines 

académicos, de antemano se agradece su colaboración. 
 

 

DATOS GENERALES 

 

 
Edad ………………. 

 

 
Nombre ……………. 

 

 
Genero: 

Femenino …………………… 

Masculino …………………… 

Otros ………………………. 

 

 

 

Estado Civil 

Soltero ………………… 

Casado …………… 

Divorciado ……………. 

Viudo ……………. 

Unión Libre ……………… 

Otros……………. 

 
 

Usted Trabaja 

Si………… 

No … 

 

 
SECCION I: NIVEL DE 

ALFABETIZACIÓN FINANCIERA 

1. Suponga que   Usted   tiene   $   100 

dólares en su cuenta de ahorros a una 

tasa de interés es del 2% anual. Usted 

no realiza ningún otro pago en esta 

cuenta y no retira dinero. ¿Cuánto 

habría en la cuenta al final del primer 

año, una vez se realiza el pago de 

intereses? 

a. Exactamente $ 102 dólares 

b. Más de $ 102 dólares 

c. Menos de $ 102 dólares 

d. No lo sé 

 
2. Imagine que la tasa de interés en su 

cuenta de ahorros es del 1% anual y la 

inflación es del 2% anual. Después de 

un año ¿Cuánto cree usted que podrá 

comprar con el dinero que tendrá en 

su cuenta? 

a. Más que Hoy 
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b. Exactamente lo Mismo 

c. Menos que hoy 

d. No sabe 

 
3. Al adquirir un vehículo usted pago 

$80.000 dólares luego del descuento 

recibido del 20%. ¿Cuál es el valor 

base del vehículo antes del 

descuento? 

a. Más de $100.000 dólares 

b. Exactamente $100.000 dólares 

c. Menos de $100.000. dólares 

d. No sabe 

 
4. ¿De acuerdo con las siguientes 

opciones, usted considera que una 

empresa genera valor cuando la 

rentabilidad de sus activos es? 

SELECCIONE UNA RESPUESTA 

a. Mayor a la rentabilidad del 

patrimonio y Menor al costo de 

financiación 

b. Menor al Costo medio ponderado 

de capital (en sus siglas en inglés 

WACC) 

c. Ninguna de las anteriores 

d. No sabe 

 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones, para 

usted describe mejor las funciones del 

mercado de valores? SELECCIONE 

UNA RESPUESTA 

a. Permitir a las personas realizar 

transacciones de compra y venta de 

acciones 

b. Predecir ganancias de acciones 

c. Aumentar el precio de las acciones 

d. No sabe 

 
6. ¿Cuál de los siguientes productos 

financieros considera usted que tiene 

un mayor costo de endeudamiento? 

SELECCIONE UNA RESPUESTA 

a. Tarjeta de crédito 

b. Crédito de libre inversión (créditos 

emergentes) 

c. Crédito de vivienda 

d. No sabe 

SECCION II: COMPORTAMIENTO 

FINANCIERO 

7. ¿Usted antes de realizar una compra 

analiza detenidamente si puede 

pagarlo? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 
8. ¿Usted se establece objetivos 

financieros a largo plazo que influye 

en su gestión de gastos, ahorros e 

inversiones? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 
9. ¿Usted pide prestado para cubrir sus 

gastos? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

10. ¿Usted realiza un control de gastos 

semanal o mensual? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 



87 

Chalán Oleas María Mercedes 

Suárez Macancela Jackeline Gabriela 

 

 

Nunca 

 
11. ¿Usted al momento de realizar una 

compra busca y compara información 

de las diferentes ofertas del mercado? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

SECCIÓN III: CONOCIMIENTO 

FINANCIERO 

12. ¿Cree usted que una inversión con un 

alto rendimiento sea muy riesgosa? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
13. ¿Considera usted que la alta inflación 

significa que el costo de vida aumenta 

rápidamente? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
14. Cuando un inversor diversifica, sus 

inversiones, es decir se dividen en 

diferentes activos. ¿Cree usted que el 

riesgo de perder el dinero aumenta? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

SECCIÓN IV: ACTITUD FINANCIERA 

15. ¿Usted está de acuerdo con la frase 

“Prefiero vivir el día y no me 

preocupo del mañana”? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
16. ¿Usted está de acuerdo con la frase 

“El dinero está ahí para ser gastado”? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
17. ¿Usted está de acuerdo con la frase 

“Me resulta más satisfactorio gastar 

dinero que ahorrarlo a largo plazo”? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
18. ¿Considera usted que es importante 

establecer objetivos financieros para 

su futuro? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
19. ¿Usted mantiene una estrecha 

vigilancia sobre sus ingresos y gastos 

semanal o mensualmente? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 

 

SECCIÓN V: CAPACIDAD DE 

AHORRO 

20. En los últimos 12 meses, ¿Usted ha 

estado ahorrando dinero, ya sea en 

una cuenta bancaria, en su billetera 

con su familia, etc.? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

21. ¿Considera usted que sus padres o 

familiares más cercano realizan un 

plan de ahorro? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

22. ¿Usted realiza un plan de ahorros para 

sus gastos personales? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 
23. ¿Usted realiza sus gastos mensuales 

dentro de su presupuesto? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

SECCIÓN VI: INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

24. ¿Considera usted que las instituciones 

financieras son un lugar seguro para 

guardar su dinero? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Rara vez 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
25. ¿Considera usted que las plataformas 

de banca virtual son manejables e 

incentivan a usar Productos o 

servicios  financieros (Pagos, 

Transferencias, Consultas, etc.)? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

26. ¿Considero que la tramitología de los 

servicios financieros, como abrir 

cuentas, créditos, realizar depósitos o 

retiros, son una barrera para usar 

dichos servicios? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 
SECCIÓN VII: INFLUENCIA 

FAMILIAR 

27. ¿Usted conversa con sus padres o 

familiares más cercano sobre las 

finanzas del hogar? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 
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28. ¿Sus padres o familiares más 

cercanos le han enseñado sobre 

conceptos de deudas, ahorro e 

inversiones? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 
29. ¿Usted toma decisiones financieras 

basadas en la experiencia que sus 

padres han hecho en situaciones 

similares? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 
30. ¿Prefiero los consejos de mis padres o 

familiares más cercanos a la hora de 

tomar decisiones financieras? 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

SECCIÓN VIII: INFLUENCIA DE 

COMPAÑEROS 

31. ¿Cree usted que sus compañeros 

influyen en sus decisiones de 

compra? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

 
Totalmente en desacuerdo 

32. ¿Cree usted que sus compañeros 

influyen en sus decisiones de 

inversión y ahorro? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
33. ¿Piensa usted que trabajar en grupos 

de trabajo mejora sus conocimientos 

financieros? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 6: Alfa de Cronbach de la Encuesta Piloto 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,696 33 

Fuente: SPSS 25 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 7: Muestra Final de Investigación 

Estudiantes Encuestados 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Administración de 
Empresas 

76 28,6 28,6 28,6 

Administración de 
Empresas-DUAL 

30 11,3 11,3 39,8 

Contabilidad y Auditoría 89 33,5 33,5 73,3 

Economía 33 12,4 12,4 85,7 

Mercadotecnia 38 14,3 14,3 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 25 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 8: Edad de los Encuestados 
 

Estadísticos 
Edad   

N Válido  266  
 Perdidos 0 

Media 23,33 

Mediana 23,00 

Moda 23 

Mínimo 19 

Máximo 33 

Fuente: SPSS 25 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 9: Coeficiente de Determinación del Modelo Original 

 𝑹𝟐 𝑹𝟐
- ajustada 

Actitud Financiera 0,193 0,187 

Alfabetización Financiera 0,149 0,133 

Fuente: Smart PLS3 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Anexo 10: Modelo de Ecuaciones Estructurales Original 
 

Fuente: Smart PLS3 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 11: Fiabilidad de la Encuesta Final 
Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,696 33 

Fuente: SPSS 25 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 12: Fiabilidad Compuesta de los Constructos 
 Fiabilidad compuesta 

Actitud Financiera 0,776 

Alfabetización Financiera_ 0,599 

Capacidad de Ahorro 0,599 

Comportamiento Financiero 0,690 

Conocimiento Financiero_ 0,620 

Familia 0,864 

Grupo de Pares 0,787 

Instituciones Financiera 0,630 

Fuente: Smart PLS3 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 13: Cargas externas de los Constructos 
 

Actitud 

Financiera 

Alfabetización 

Financiera_ 

Capacidad 

de Ahorro 

Comportamiento 

Financiero 

Conocimiento 

Financiero_ 

 

Familia 

Grupo 

de 

Pares 

Instituciones 

Financiera 

Af.1 0,349        

Af.2 0,321        

Af.3 0,312        

Af.4 0,332        

Af.5 0,232        

Ca.1   0,058      

Ca.2   0,766      

Ca.3   0,481      

Ca.4   -0,428      

CoF.1     0,271    

CoF.2     0,280    

CoF.3     0,851    

ComF.1    0,471     

ComF.2    0,208     

ComF.3    0,420     

ComF.4    0,205     

ComF.5    0,422     

Fa.1      0,209   

Fa.2      0,324   

Fa.3      0,219   

Fa.4      0,497   

Gp.1       0,264  

Gp.2       0,764  

Gp.3       0,086  

Inf.1        0,344 

Inf.2        0,386 

Inf.3        0,796 

Na.1  0,356       

Na.2  0,497       

Na.3  0,182       

Na.4  0,138       

Na.5  0,554       

Na.6  0,114       

Fuente: Smart PLS3 

Elaborado por: Las Autoras 



93 

Chalán Oleas María Mercedes 

Suárez Macancela Jackeline Gabriela 

 

 

 

Anexo 14: Valores del factor de inflación de la varianza (VIF) 
 VIF 

Af.1 1,663 

Af.2 1,778 

Af.3 1,591 

Af.4 1,012 

Ca.1 1,468 

Ca.2 1,296 

Ca.3 1,462 

CoF.2 1,023 

CoF.3 1,023 

ComF.1 1,197 

ComF.2 1,149 

ComF.3 1,053 

ComF.5 1,128 

Fa.1 1,598 

Fa.2 1,949 

Fa.3 1,815 

Fa.4 1,531 

Gp.1 2,351 

Gp.2 2,394 

Gp.3 1,046 

Inf.1 1,097 

Inf.2 1,095 

Inf.3 1,001 

Na.1 1,049 

Na.2 1,025 

Na.3 1,040 

Na.5 1,034 

Na.6 1,000 
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Fuente: Smart PLS3 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Anexo 15: Protocolo 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROTOCOLO DEL ARTICULO ACADÉMICO 

 
 

“Una aplicación del Modelo de Ecuaciones Estructurales en el Análisis de los Factores 

determinantes de la alfabetización financiera de los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca en el periodo 

marzo-agosto 2021” 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO COMERCIAL 

 
AUTORAS: 

MARÍA MERCEDES CHALÁN OLEAS 

JACKELINE GABRIELA SUÁREZ MACANCELA 

 
 

DIRECTOR: 

 
ING. GUSTAVO FLORES SANCHEZ, PhD 
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CUENCA-ECUADOR 

 
1. RESUMEN DE LA PROPUESTA. 

 

 
La alfabetización financiera hoy en día es importante, pues abarca la comprensión de asuntos 

económicos como el riesgo, inversión, interés, ahorro, entre otras. Proporcionando a las 

personas y hogares competencias para desarrollarse en el mundo social, mejorando su 

bienestar económico mediante decisiones financieras adecuadas. 

Los investigadores de diversos países como Indonesia, Singapur, Brasil, Colombia, Perú, 

etc., han centrado cada vez más su atención a cuestiones de educación financiera debido al 

bajo nivel de alfabetización financiera en los países, de acuerdo con este contexto, el presente 

artículo busca explicar el impacto positivo o negativo de los factores, comportamiento 

financiero, actitud financiera, conocimiento financiero, influencia familiar, capacidad de 

ahorro, grupo de compañeros y la confianza en instituciones financiera, en el nivel de 

alfabetización de los estudiantes matriculados en el periodo marzo-agosto 2021 de cuarto a 

octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Cuenca mediante la aplicación del modelo de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrado 

parciales (PLS-SEM). 

 

 
2. RAZÓN DE SER DEL TRABAJO ACADÉMICO (IDENTIFICACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN). 

2.1 IDENTIFICACIÓN 

 
 

Los estudiantes universitarios adquieren un conjunto de habilidades y destrezas a lo largo de 

su vida universitaria que les permiten enfrentar el futuro. Las universidades en sus mallas 

curriculares incorporan materias sobre conceptos financieros básicos y avanzados. En la 

etapa universitaria, los jóvenes empiezan a tener acercamientos en el ámbito financiero, tales 
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como, cuentas de ahorro, tarjetas de débito, programas de ahorro con entidades financieras 

(Abarca, 2017). 

 
Los futuros profesionales pueden tomar dos caminos; emprendedores, proveedores de 

empleo o a su vez buscadores de empleo en un mercado altamente competitivo (Thomas & 

Subhashree, 2020). En este contexto, la alfabetización financiera tiene una gran importancia 

en los estudiantes del hoy ya que, con una adecuada formación financiera, aumentara la 

confianza financiera entre los estudiantes y posteriormente a desenvolverse de una mejor 

manera en un exigente mundo empresarial, logrando así, un beneficio individual y a su vez 

colectivo (Fernández-Larragueta et al., 2019; García-Bohórquez et al., 2013). 

 
Hoy en día, un nivel de conocimiento financiera es importante en el capital humano con el 

fin de mantener una competitividad en el mercado laboral. Dado que, a un mayor nivel de 

alfabetización financiera genera un alto grado de cultura financiera y por consiguiente un 

mejor bienestar social y desarrollo económico (Zapata et al., 2016). Es por esto que la 

educación financiera es una competencia critica tanto para el crecimiento económico global 

y local (Pangestu & Karnadi, 2020). 

 
2.2 JUSTIFICACIÓN 

 
 

En la actualidad las personas se enfrentan a productos financieros complejos, por lo cual, es 

necesario definir el nivel de alfabetización financiera, de esta forma mejorar los 

conocimientos y habilidades para gestionar con eficiencia los recursos y finanzas de sus 

familias, proporcionando una mejor toma de decisiones de consumo, ahorro e inversión (Cole 

& Shastry, 2009; Kabo, 2021). Las universidades, instituciones financieras y la sociedad en 

general tienen que fomentar y tomar acciones de mejora que refuercen de la educación 

financiera de los estudiantes. 

 

La alfabetización financiera es una preocupación tanto para países desarrollados como en 

vías de desarrollo, puesto que una buena alfabetización financiera ayuda a las personas a 

tomar decisiones adecuadas con respecto a los recursos económicos que posean o desean 
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adquirir. Según el Banco Central (2017) en la encuesta de Oferta y Demanda de servicios 

financieros, establece que en promedio el 96 % de ecuatorianos no cuentan con educación 

financiera. Por lo que, la alfabetización financiera constituye un desafío para las instituciones 

educativas ya que su objetivo es incorporar a la sociedad profesionales que puedan 

desarrollarse en un entorno económico cambiante. 

De esta forma, la Alfabetización Financiera se define como la capacidad de los individuos de 

utilizar los conocimientos, habilidades y confianza para gestionar con efectividad sus 

recursos económicos para tomar decisiones financieras sólidas, mejorando así, las finanzas 

personales como empresariales (García et al., 2013). Por otro lado, la inclusión financiera es 

el acceso y uso de los servicios y productos financieros formales por hogares, por empresas 

e instituciones financieras. Para lograr una mayor inclusión financiera es necesario promover 

una educación financiera (Carballo, 2020; Pavón, 2016). En ese sentido, la educación 

financiera mejora el funcionamiento de los mercados financieros reduciendo incidentes de 

crisis de las personas favoreciendo a la economía en general (Lusardi & Mitchell, 2013; 

Raccanello & Herrera Guzmán, 2014). 

 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2005) en su anexo 

sobre recomendaciones de los principios y buenas prácticas de educación y concienciación 

financiera, define la educación financiera como: 

El proceso por el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su 

conocimiento sobre los productos, conceptos y riesgos financieros y, a través de 

información, instrucción y/o consejo objetivo, desarrollan las habilidades y confianza 

para adquirir una mayor concienciación de los riesgos y oportunidades financieras, 

para tomar decisiones informadas, para saber dónde acudir para pedir ayuda y adoptar 

otras medidas efectivas para mejorar su bienestar financiero (p. 4). 

 
La educación financiera se ha convertido en un aspecto clave para comprender los productos 

financieros, puesto que, se tiene la capacidad de utilizar conocimientos, habilidades 

(Mihalčová et al., 2014) y experiencias que se adquieren en el día a día de las personas para 
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tomar decisiones financieras (Fong et al., 2021), que ayuden al bienestar individual como 

familiar (Lam & Lam, 2017). 

Desde una perspectiva económica y psicológica, la cultura puede influir de forma 

significativa en conocimiento financiero posteriormente en la toma de decisiones a través del 

tiempo o preferencias del riesgo (Brown et al., 2018; Falk et al., 2018). Fujiki (2020) sostiene 

que la educación financiera parte de los padres en el hogar ya que adquieren conocimientos 

y experiencias sobre decisiones financieros. 

Por otro lado, la OCDE (2013) establece una forma de medición de la alfabetización 

financiera la que consta en tres dimensiones: actitud financiera, comportamiento financiero 

y conocimiento financiero. La actitud financiera hace referencia a las creencias que se 

establecen a través de opiniones económicas y no económicas mantenidas por los individuos 

influyendo en el proceso de toma de decisiones (Potrich et al., 2015). 

Las personas que tienen conocimientos financieros son propensos a realizar planificaciones 

financieras, que se expresa en forma de ahorro e inversión (Pangestu & Karnadi, 2020), 

Lusardi (2011) descubrió que un bajo nivel de alfabetización interviene en la capacidad de 

ahorrar, y el desconocimiento de conceptos financieros básicos se asocia con la falta de 

riqueza. 

Es por esto por lo que el presente artículo pretende explicar cómo afecta el comportamiento 

financiero, actitud financiera, conocimiento financiero, influencia familiar, capacidad de 

ahorro, grupo de compañeros y la confianza en instituciones financiera, en el nivel de 

alfabetización de los estudiantes de la Universidad de Cuenca de la facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. 

 
3. BREVE REVISIÓN DE LA LITERATURA Y EL ESTADO DEL ARTE 

DONDE SE ENMARCARÁ EL TRABAJO ACADÉMICO. 

 
Los primeros estudios relacionados a la educación financiera, se da en la investigación de 

(Danes & Hira, 1987) que describe el conocimiento de administración de dinero en los 

estudiantes universitarios y como afecta al bienestar financiero de las familias, midiendo 
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variables de conocimiento de tarjetas de crédito, seguros, préstamo personales, 

mantenimiento de registros y administración financiera en general. 

 
En la revisión bibliográfica realiza por (Remund, 2010) divide a la educación financiera en 

cinco categorías: conocimiento, capacidad, aptitud, habilidad financiera y confianza para 

planificar de manera efectiva las necesidades financieras futuras. 

 
La alfabetización financiera influye en el bienestar económico de las personas, sociedad, 

estado y el mundo en general, convirtiéndose actualmente, en un tema de gran interés para 

gobiernos, instituciones financieras, Instituciones educativas (Mudzingiri et al., 2018). 

Organizaciones internacionales, como la OCDE han implementan programas para mejorar la 

alfabetización financiera de sus países miembros. Como resultado de esto, se han 

desarrollado estudios, proyectos, estrategias, o la incorporación de temas de alfabetización 

financiera en primarias y secundarias (Opletalová, 2015). A continuación, se presentan 

diversos estudios desde el campo internacional y nacional relacionados con el tema de 

investigación. 

 
En Singapur, se examinó el papel de la educación financiera en personas mayores adultas 

como un predictor contra dificultades financieras, asociado con el pago oportuno de las 

deudas de tarjetas de crédito, participación en el mercado de valores y la diversificación al 

riesgo, llegando a la conclusión que las personas con mayores conocimientos financieros 

tienen mayor probabilidad de tomar decisiones financieras (Fong et al., 2021), en Sudáfrica, 

se investigó los determinantes del comportamiento, la confianza, las preferencias de tiempo, 

las preferencias de riesgo y las percepciones de conocimientos financieros de los estudiantes 

universitarios difieren según el nivel de conocimientos financieros, los estudios demostraron 

que los estudiantes con bajos niveles de conocimientos financieros son más confiados, 

adversos al riesgo e impacientes siendo las causas principales para una crisis financiera 

(Mudzingiri et al., 2018). 

 
Suecia estudio el papel de los factores cognitivos y emocionales que influyen en la educación 

financiera en la población en general, dando como resultado que los factores cognitivos, son 
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significativamente predictivos de la alfabetización financiera, donde la contribución más 

destacada fue la actitud emocional hacia los números (Skagerlund et al., 2018), En Indonesia, 

se indago los efectos de la alfabetización financiera y el materialismo en las decisiones de 

ahorros de la generación Z, realizando un cuestionario a 430 universitarios para medir su 

puntaje de alfabetización financiera y nivel de materialismo, se encontró que la edad, el sexo 

y la especialidad del estudio influyen significativamente en la alfabetización financiera, la 

educación financiera influye positivamente en la decisión de ahorro y el materialismo influye 

negativamente en la decisión de ahorro (Pangestu & Karnadi, 2020). 

 
A nivel de Latinoamérica existen diversos estudios enfocados en la alfabetización financiera, 

en Colombia se analizó el nivel de alfabetización financiera a universitarios indicando que el 

80% de los estudiantes respondieron de forma correcta la encuesta de educación financiera, 

siendo un bajo promedio con respecto a estudiantes de otros países (D. Gómez, 2019), en 

Chile debido al bajo nivel de alfabetización financiera se implementaron propuestas de 

inserción de educación financiera en la formación de docentes (Denegrí C et al., 2014), en 

México se indagó los determinantes de la alfabetización financiera mediante variables 

sociodemográficas (Antonio-Anderson et al., 2020), en Bolivia analizaron índices de 

alfabetización financiera (Garay, 2016) y en Brasil, (Bruhn et al., 2013) realizó un estudio a 

868 secundarias, en el cual afirman que una educación financiera afecta a la toma decisiones 

en sus hogares y a las preferencias y actitudes de los estudiantes. 

 
Mientras, en el Ecuador se han realizado estudios enfocados en la inclusión financiera 

tratando a la alfabetización financiera como una variable independiente que influye en la 

inclusión financiera (Carvajal, 2018; Jaramillo et al., 2019; Mariño et al., 2014), en cuanto a 

la educación financiera se ha examinado de forma conceptual (Cruz et al., 2016; J. López, 

2016), y de forma cuantitativa analizando las variables socio-demográficas que influyen en 

la educación financiera (C. López & Hernández, 2017; Peñarreta, M. Garcia, D. y Armas, 

2019). 

 
En ese contexto, el presente artículo busca proporcionar información tanto a estudiantes, 

universidades e instituciones financieras sobre el impacto colectivo del comportamiento 
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financiero, actitud financiera, conocimiento financiero, influencia familiar, capacidad de 

ahorro, grupo de compañeros y la confianza en instituciones financiera, ya sean estos 

positivos o negativos en el nivel de alfabetización financiera de los estudiantes universitarios. 

 

 

 

 
4. CONTEXTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

4.1 PROBLEMA CENTRAL 

 
 

En los últimos años, se han presentado crisis financiera a nivel mundial siendo la más reciente 

el COVID-19 es por eso, que el estudio de la alfabetización financiera se ha convertido en 

un objeto de estudio atractivo con la finalidad de determinar las variables que influyen en la 

toma de decisiones financieras (Firli, 2017). Como, por ejemplo, para mayo 2020 

aproximadamente 70 países tenían la propuesta para el diseño o implementación de 

estrategias nacionales de educación financiera (Levantesi & Zacchia, 2021). 

 
En el caso de los estudiantes universitarios son una población donde se debe tener mayor 

importancia sobre la educación financiera, pues aquellos jóvenes diariamente enfrentas 

mercados financieros con productos complejos, que si no son comprendidos en su totalidad 

estos pueden llegar a afectar la calidad de vida en un futuro (J. López, 2016). 

 
A nivel internacional se aplican encuestas sobre la alfabetización financiera a toda la 

población de un país, en algunas ocasiones juntamente con los censos poblaciones, con la 

finalidad de tomar acciones de mejora en la educación financiera del país. 

 
En el Ecuador no se han realizado encuestas sobre la alfabetización financiera, sino más bien 

se ha desarrollo encuestas a nivel nacional sobre la inclusión financiera. Adicionalmente, las 

instituciones financieras desde el año 2013 han implementado programas de educación 

financiera que permiten a los usuarios conocer sus derechos y obligación con respecto al 

sistema financiero (Super Intendencia de Bancos y Seguros (SB), 2013). 



102 

Chalán Oleas María Mercedes 

Suárez Macancela Jackeline Gabriela 

 

 

4.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

De esta manera, el artículo plantea las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es el nivel de alfabetización de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el nivel de alfabetización financiera de los 

estudiantes? 

¿Cómo afecta la actitud y el conocimiento financiero en el comportamiento financiero de los 

estudiantes universitarios? 

¿Cuál es el efecto que tiene la sociedad y las instituciones financieras en la alfabetización 

financiera? 

 
5. MARCO TEÓRICO. 

 
 

Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Los Modelos de ecuaciones estructurales o Modelos de estructuras de Covarianza 

constituyen modelos de análisis mediante la construcción de esquemas explicativos, es decir, 

teorías que posibiliten una mejor comprensión de la realidad y de los fenómenos observados 

(Arias et al., 2008). 

 
Estos modelos son de la familia de modelos estadísticos multivariantes que permiten estimar 

el efecto y las relaciones entre múltiples variables. Los modelos de ecuaciones estructurales 

nacieron de la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los modelos de regresión ya que 

permite incluir errores de medida de variables de dependientes permitiendo efectos directos 

e indirectos entre los factores (Ruiz et al., 2010). 

 
Factor 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), los factores con aquellos elementos, 

causas o circunstancias que influyen en una determinada situación, decisión, evento, etc. 

 
Alfabetización financiera 
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Para Lusardi & Mitchell (2013) la alfabetización financiera es la capacidad que tienen las 

personas para procesar información económica y hacer decisiones sobre planificación 

financiera, acumulación de riqueza, pensiones y deudas. 

Según la SB (2013) en el capítulo IV.- De los programas de educación financiera por parte 

de las entidades controladas por la Superintendencia de bancos y seguros, define que, 

la educación financiera es un proceso mediante el cual la población aprende o mejora la 

comprensión de los conceptos,  características, costos y riesgos de los productos y 

servicios financieros, adquiere habilidades para conocer sus derechos y obligaciones y 

tomar decisiones a través de la información y asesoría objetiva recibida a fin de actuar 

con certeza y de esta manera mejorar sus condiciones y calidad de vida (p. 1). 

 
Decisiones 

Chiavenato (2009) en su libro sobre comportamiento organizacional define a las decisiones 

como, 

El proceso en el cual cada persona participa consciente y racionalmente, y escoge entre 

opciones más o menos lógicas con base a su personalidad, motivaciones, actitudes y 

percepciones (p. 226). 

 
Productos financieros 

Martín & Trujillo (2004) hablan sobre los productos financiero y consideran a los mismos 

como, 

Los productos, activos o instrumentos financieros son títulos emitidos, por agentes 

económicos en diferentes mercados, que constituyen un medio para obtener riqueza para 

quienes lo posean y un pasivo para quienes lo generan (p. 4). 

 
Los productos financieros son instrumentos que ayudan a obtener formas de ahorro e 

inversión, adecuados a las necesidades de las personas, con respecto a la posibilidad de contar 

con un crédito (Rodríguez-Raga & Riaño, 2016). 

 
6. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 
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6.1 Objetivos 

6.1.1 Objetivo General 

 
 

Determinar los factores que influyen en la alfabetización financiera en los estudiantes 

de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Cuenca. 

 

 

 

 
6.1.2 Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de alfabetización actual de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas. 

 
Analizar el efecto indirecto de la actitud y conocimiento financiera en el nivel de 

alfabetización financiera de los estudiantes. 

 
Determinar el nivel de confianza que tienen los estudiantes en las instituciones 

financieras. 

 
6.2 Hipótesis 

 
 

H1: El comportamiento financiero está relacionada positivamente con el nivel de 

alfabetización financiera. 

H2: La influencia familiar está relacionada positivamente con el nivel de alfabetización 

financiera. 

H3: La influencia del grupo de compañeros está relacionada positivamente con el nivel de 

alfabetización financiera. 

H4: La confianza en las instituciones financieras está relacionada positivamente con el nivel 

de alfabetización financiera. 

 
7. VARIABLES Y DATOS. 
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7.1 Variables 

 
 

A continuación, se realizará una descripción de cada una de las variables que se utilizará para 

realizar la investigación. 

 
7.1.1 Variable dependiente 

 
 

Alfabetización Financiera 

Las investigaciones realizadas a nivel mundial demuestran bajos niveles de alfabetización 

financiera tanto en países desarrollados como en desarrollo, es por eso que los gobiernos 

buscan medir los niveles de alfabetización financiera con el objetivo de aplicar políticas 

públicas (García Bohórquez et al., 2013). 

 
Marrero (2021), establece a la alfabetización financiera consiste en comprender como 

funciona el dinero, administrar los ingresos y gastos, adicionalmente se relaciona con la 

decisión de inversión y administración del riesgo financiero, pero lo más importante la 

alfabetización financiera busca evitar problemas financieros. 

 
7.1.2 Variables independientes 

 
 

Actitud Financiera 

Para Pankow (2003) la actitud representa el estado de ánimo, las opiniones y juicios 

basándose en los valores personales. Las actitudes relacionadas a la toma de decisiones 

financiera son importantes para la educación financiera (Mejía et al., 2015). La actitud 

financiera se puede definir como la capacidad de planificar con anticipación (Rai et al., 2019), 

y si por lo contrario las personas dan prioridad a sus deseos a corto plazo no tendrán ahorros 

en caso de emergencia o hagan futuros planes financiero (Atkinson & Messy, 2012). 

 
Comportamiento Financiero 

El comportamiento financiero es importante en la educación financiera debido a que influye 

a las personas sobre la capacidad de tomar decisiones ya sean positivas o negativas, en sus 
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finanzas individuales (Atkinson & Messy, 2012; Mejía et al., 2015). Cuando se tiene un 

conducta positiva permitirá la disminución de problemas financieros en el futuro, 

demostrando un comportamiento financiero saludable logrando así la capacidad de 

determinar las necesidades prioritarias sobre los deseos personales (Laily, 2013). 

 
Conocimiento Financiero 

Según Laily (2013), el conocimiento financiero de una persona ayuda a las personas a 

mejorar su gestión financiera, mediante actividades de planificación, gestión y control 

financiero con el objetivo de mejorar el bienestar financiero. 

 
Influencia familiar 

La familia es el primer donde los niños aprenden el sobre el comportamiento lo que sirve de 

guía para su crecimiento (Dewi et al., 2017). La influencia de los padres en el ambiente 

familiar cuando estos tienen capacidades financiera influencian a sus hijos al ámbito del 

emprendimiento (Darmawan et al., 2019). 

Los padres aportan al aprendizaje de sus hijos sobre el manejo del dinero y el comportamiento 

financiero ya sea este de forma directa o mediante la observación de conductas realizadas por 

sus padres, la educación familiar financiera es importante debido a que a mayor confianza de 

los padres hacia responsabilidades económicas mayor responsabilidad de los hijos hacia 

como gastar y ahorrar su propio dinero (Shalahuddinta, 2014). 

 
Grupo de compañeros 

Los grupos de amigos son un entorno de la misa edad que tienden a seguir las mismas cosas 

y se adaptan para ser bien recibidos en el grupo de pares (Dewi et al., 2017). Para Sukmawati 

(2017), la alfabetización financiera se ha aprendido cognitivamente en las instituciones 

educativas, los estudiantes en el proceso de aprendizaje requieren la participación no solo de 

sus padre sino de sus compañeros. 

 
7.2 Datos 
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La base de datos que se utilizará en el estudio se obtuvo por medio de las secretarias de las 

carreras de Economía, Administración de Empresas, Administración de Empresas/Dual, 

Mercadotecnia y Contabilidad y Auditoría. Los cuales nos proporcionaron el listado de 

correos instituciones de los estudiantes matriculados en el periodo marzo-agosto 2021 

Una vez obtenida esta información se procederá a realizar una encuesta de forma presencial 

y virtual a los estudiantes, para realizar las encuestas en línea se usará la herramienta de 

Google Forms. 

 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR. 

8.1 Tipo de investigación 

 
 

En la primera fase de la investigación se la realiza de forma exploratoria que consiste en 

revisiones de literatura de trabajos e investigaciones realizadas previamente, una vez 

realizada esta investigación con los resultados obtenidos se puede determinar la delimitación 

del problema científico en el área que se va a realizar la investigación (Jiménez, 1998). 

 
En segunda instancia la investigación concluye de forma descriptiva, que consiste en detallar 

el comportamiento de una serie de variables. Se aplica esta investigación debido a que ya se 

ha alcanzado un cierto nivel de claridad del tema de investigación que se desea realizar, pero 

aún se necesita información para llegar a establecer las relaciones causales (Jiménez, 1998). 

 
8.2 Descripción del ámbito de la investigación 

 
 

Para determinar los factores que influyen en el nivel de alfabetización financiera de los 

estudiantes se utilizara un modelo multivariante de ecuaciones estructurales con mínimos 

cuadrados parciales (PLS-SEM), utilizando la información proporcionada por la Universidad 

de Cuenca mediante la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que se realizaran 

mediante encuestas presenciales y virtuales. Además, para la aplicación e interpretación de 

resultados se realizará mediante el uso del software SmartPLS. 
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8.3 Población y muestra 

8.3.1 Población 

 
 

La población de estudio es un conjunto de individuos u objetos de interés, definidos, 

limitados y accesibles que cumple con una serie de características, que será la base, para la 

obtención una muestra. Dicha población no solo se refiere a humanos, puesto que puede ser: 

animales, familias, hospitales, organizaciones entre otros (Arias-Gómez et al., 2016). 

Conforme a esto, la población tomada para este estudio se considera a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de las carreras de: Administración de 

Empresas, Mercadotecnia, Administración de Empresas-DUAL, Economía y Contabilidad y 

Auditoría, de cuarto a octavo ciclo de los estudiantes matriculados en el periodo marzo- 

agosto 2021. La carrera de sociología no forma parte de este estudio, puesto que, en su malla 

curricular no imparten materias sobre conocimientos financieras. En la siguiente tabla se 

describe el número de estudiantes por carrera. 

 

Tabla 1: Población de Estudio 

 
Carrera Número de Estudiantes 

 
Administración de Empresa 

 
258 

Administración de Empresas - Dual 103 

Economía 112 

Contabilidad y Auditoria 297 

Mercadotecnia 125 

Total, población de estudio 895 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Realizado: Por las autoras 

 
8.3.2 Muestra 
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La muestra es un subconjunto de la población de estudio. Dado que, en algunas carreras 

existen un alto número de estudiantes en comparación de otras, para la obtención de la 

muestra representativa se utilizará el método de muestro probabilístico aleatorio 

estratificado, que consiste en determinar la población en estratos para seleccionar y extraer 

la muestra en subgrupos de los estratos establecidos con la finalidad de definir la muestra 

(Lind et al., 2012; Otzen & Manterola, 2017). 

 
El tamaño de la muestra se calcula mediante la fórmula planteada por Murray (1991) para 

poblaciones finitas: 

𝑧2(𝑃 ∗ 𝑄)𝑁 
𝑛 = 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2(𝑃 ∗ 𝑄) 
 

Donde, 

 
𝑛 = Numero de la muestra de la población 

 
𝑁 = Tamaño de la población de estudio 

 
𝑧 = Valor normal estándar de acuerdo con el nivel de confianza deseado. Siendo el 99% el 

nivel de confianza más alto con un valor de z de 2.58 y con un valor mínimo del 95% en una 

investigación con un z de 1.96. 

𝑃 = Es la prevalencia del parámetro a evaluar, este dato es generalmente desconocido, 

mismo que se puede obtener mediante una encuesta piloto o de investigaciones anteriores, la 

alternativa que se suele optar es el tamaño muestra máximo considerando 𝑃 ∗ 𝑄 = 0,25 

𝑄 = 1 − 𝑃 
 

𝑒 = El margen de error máximo admisible para la estimación de los parámetros 

poblacionales. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Universidad de Cuenca, el tamaño de la 

muestra para el presente estudio está conformada por 269 estudiantes, como describe en la 

siguiente fórmula. 
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1.962(0.5 ∗ 0.5)895 
𝑛 = 

0.052(895 − 1) + 1.962(0.5 ∗ 0.5) 
 

𝑛 = 269 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

Una vez definido el tamaño de la muestra se aplica el muestreo estratificado para obtener el 

tamaño de la muestra de cada categoría, mediante la fórmula: 

 

 

 
Donde, 

 
𝑛 = número de elementos de la muestra 

 
𝑁𝑖 = número de elementos del estrato i 

𝑁𝑖 

𝑛𝑖 = 𝑛 ∗ 
𝑁

 

 

𝑁 = número de elementos de la población 

 
Tabla 2: Muestra del Estudio 

 
Carrera Población de Estudiantes Muestra de Estudiantes 

Administración de Empresa 258 78 

Administración de Empresas - 

Dual 

103 31 

Economía 112 34 

Contabilidad y Auditoria 297 89 

Mercadotecnia 125 37 

Total 895 269 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Realizado: Por las autoras 

 
 

8.4 Modelo de Ecuaciones Estructurales con Mínimos Cuadrados Parciales 

(PLS-SEM) 
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El modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) planteado por Karl Jöreskog, realizó la 

primera formulación de un análisis de estructura de covarianza (Covariance Structure 

Analysis o CSA, por sus siglas en inglés) para estimar un sistema de ecuaciones estructurales 

lineales, posteriormente unifico el análisis factorial, estructuras de covarianzas y el modelo 

de ecuaciones estructurales en un solo modelo, ampliándose en muchos campos incluidos los 

negocios, marketing, medicina psicología, sociología entre otros (Li et al., 2012; Madrigal et 

al., 2019). 

El método basado en SEM es un acoplamiento de dos factores: una perspectiva econométrica 

que se basa en la predicción y un énfasis psicométrico que modela conceptos como variables 

latentes (no observadas) que se desprenden a partir de múltiples medidas observadas 

denominadas como indicadores (variables manifiestas), convirtiéndose así en una segunda 

generación de análisis multivariante (Chin & Newsted, 1998). 

Los modelos de ecuaciones estructurales es una técnica de análisis de datos multivariante de 

segunda generación que permite examinar simultáneamente una serie de relaciones de 

dependencia entre variables independientes y dependientes. Inicialmente se utilizó la 

regresión de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para la estimación de SEM, 

posteriormente se empleó el método de Máxima Verosimilitud (MV), por el requisito de 

cumplir con los supuestos distribucionales, es reemplazado por los métodos de PLS (M. E. 

Gómez, 2011). 

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) con mínimos cuadrados parciales (PLS), se 

basa en dos enfoques: en primer lugar, en un análisis de estructuras de covarianzas (CB) 

donde se contrasta teorías, hipótesis partiendo de teorías o investigaciones previas 

cumpliendo con los supuestos de normalidad de los dato y el tamaño de la muestra, en 

segundo lugar, un análisis de mínimos cuadrados parciales (PLS) basado en un análisis de la 

varianza que implica una mayor flexibilidad al no exigir supuestos paramétricos rigurosos 

(Martínez & Fierro, 2018). 

El modelo PLS-SEM, es un modelo de ruta que consta de dos elementos básicos, el modelo 

estructural o modelo interno que muestra las relaciones o rutas entre las variables 

dependientes (endógenas) e independientes(exógenas) y el modelo de medición o modelos 
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externos que muestras las relaciones entre los constructos (variables latentes) y las variables 

indicadoras o variables observables (Hair Jr et al., 2017) 

La evaluación de modelo se la realiza mediante la consistencia interna con los indicadores 

del alfa de Cronbach y fiabilidad compuesta, la validez convergente utiliza la fiabilidad del 

indicador y la varianza media extraída [AVE, por sus siglas en inglés], la validez 

discriminante mediante criterio de Fornell-Larcker y las cargas cruzadas entre indicadores y 

variables latentes y la ratio heterotrait-monotrail (HTMT) (Martínez & Fierro, 2018). 

La validez y fiabilidad de este modelo se puede realizar con diferentes índices, como el alfa 

de Cronbach en el cual el valor mínimo aceptable es de 0,70, si se presenta un valor debajo 

a este se dice que la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por otro lado, el valor 

máximo esperado es 0,90, si se tiene un valor por encima esto indica que hay redundancia o 

duplicación (Oviedo & Campo-Arias, 2005). Otro indicador que se puede utilizar es la 

varianza media extraída (AVE por sus siglas en ingles), la cual deberá ser mayor o igual a 

0.50. Este indicador proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus 

indicadores en relación con la cantidad de varianza debida al error de medida (Martínez & 

Fierro, 2018). 
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