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1. Título 

“La cultura financiera y su incidencia en la economía familiar de los habitantes 

del cantón Macará”. 
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2. Resumen 

La educación y cultura financiera son imprescindibles en la vida cotidiana de las personas, 

puesto que permite perfeccionar sus habilidades y conocimientos sobre el manejo eficaz de su 

dinero y de esta manera mejorar su estabilidad económica y financiera. La presente 

investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera la cultura financiera incide 

en la economía familiar de los habitantes del cantón Macará. Por lo tanto, fue necesario realizar 

un diagnóstico de la situación económica que presentan las familias macareñas con respecto a 

su cultura financiera. La metodología que se utilizó fue de tipo cuali-cuantitativa, descriptiva, 

de campo, utilizando como instrumento de recolección un cuestionario aplicado a una muestra 

de 377 familias macareñas, además los resultados obtenidos indican que gran parte de los 

hogares no tienen una cultura de ahorro, esto es debido a la falta de conocimiento acerca de 

educación financiera, lo que trae como consecuencia un manejo inadecuado de sus finanzas. 

 A través del método estadístico de chi cuadrado, los principales hallazgos demuestran que las 

relaciones entre cultura financiera frente al ahorro, nivel de endeudamiento y el presupuesto de 

gastos familiares no tienen correspondencia significativa, es decir no hay una correspondencia. 

Adicionalmente, se propone un modelo de guía acerca de educación financiera y los 

instrumentos necesarios sobre el ahorro, presupuesto y financiamiento. Concluyendo que una 

mayor cultura financiera facilita la toma de decisiones bien fundamentadas, convirtiéndose de 

este modo a la educación financiera en una herramienta muy eficiente para proteger a 

ahorradores e inversores y aumentando la estabilidad y el desarrollo del sistema económico y 

financiero. 

  

Palabras Claves: Ahorro, estabilidad económica, educación financiera, presupuesto, 

sobreendeudamiento 
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2.1.  Abstract  

Financial education and financial culture are essential in people's daily lives since it allows 

them to improve their skills and knowledge about the effective management of their money 

and, thus, improve their economic and financial stability. The general objective of this research 

was to determine how financial culture affects the economy of families from Macara. In order 

to do this, it was necessary to diagnose the families’ economic situation and their financial 

culture. The methodology applied in this research comprises a mixed-method (quantitative and 

qualitative research), as well as a descriptive approach and fieldwork. The research instrument 

to collect data was a questionnaire, which was applied to a sample of 377 families from Macara. 

The results obtained indicated that a large part of the families did not have a culture of saving 

money. This happens due to the lack of knowledge about financial education, which results in 

the inadequate management of the participants’ finances. By using Chi-square statistical test, 

the main findings showed that there was not a significant relationship between financial culture 

and savings, level of indebtedness, and the budget for family expenses, which means that there 

was no correlation. In addition, a guide about financial education and the necessary instruments 

for saving, budgeting, and financing was proposed. Finally, it was concluded that financial 

culture facilitates well-founded decision-making, which turns financial education into a very 

efficient tool to protect thrifty people and investors’ money and increase the stability and 

development of the economic and financial system. 

 

 

Keywords: budget, economic stability, financial education, over-indebtedness, saving. 
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3. Introducción 

La economía familiar es una microempresa que se debe administrar adecuadamente, 

evitando el sobreendeudamiento y aumentando la capacidad de ahorro del individuo. Para ello, 

deben existir normas internas que la rijan, apoyando de esta manera al consumo responsable en 

el hogar. En la actualidad, la cultura financiera es un tema de suma importancia para todos, ya 

que permite la toma de decisiones económicas acertadas, dado esto es importante que se dé 

mayor enfoque a temas relacionados con educación financiera, siendo esto fundamental en el 

desarrollo económico y social de la población. 

El propósito de la presente investigación es analizar la cultura financiera y su incidencia 

en la economía familiar de los habitantes del cantón Macará, con el objeto de que adquieran los 

conocimientos y algunas herramientas que les permitan  prevenir un nivel de endeudamiento 

elevado en los hogares macareños, así como también, diseñar una guía educativa financiera que 

les ayude al desarrollo de habilidades en su toma de decisiones financieras y participen en la 

construcción de condiciones de bienestar personal y crecimiento económico. Los beneficiarios 

directos del proyecto serán las familias macareñas a través de la aplicación y concientización 

de la práctica de una buena educación y cultura financiera.  

Conociendo la relevancia que tiene este tema, se plantearon tres objetivos específicos 

para dar cumplimiento y desarrollo a la investigación, primeramente se procede a evaluar la 

situación económica y medir el nivel de conocimiento sobre la cultura financiera a las familias 

del cantón Macará, posteriormente se identifica cuáles son los factores en educación financiera 

que inciden sobre la economía de las familias del cantón Macará, y finalmente se elabora una 

guía sobre educación financiera de acuerdo a las necesidades que presenta la población 

macareña. 

El presente estudio consta de los siguientes ítems: el Marco teórico abarca los 

conocimientos y teorías necesarias para el desarrollo de la investigación, en la Metodología se 

indica los métodos y técnicas que permitieron el cumplimiento de los objetivos, en los 

Resultados se establece el cumplimiento de los objetivos al evidenciar que con la 

implementación del programa financiero los estudiantes pasaron de un nivel 3 a un nivel 5 de 

conocimientos; Discusión se contrastan teorías con los resultados obtenidos, de la misma 

manera se establecen las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que giran en torno a 

los resultados alcanzados, finalmente se presentan la Bibliografía y Anexos que constatan la 

realización del proyecto de investigación. 
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4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes 

 El estudio realizado por Peralta (2014), en su tesis titulada “Incidencia de la cultura 

financiera en la situación económica de los trabajadores en relación de dependencia de la 

compañía azucarera Valdez S.A, durante los años 2013-2014”, en donde este estudio permitió 

concluir que la cultura de ahorro es posible a través de una disciplina financiera, pero apoyada 

por la familia, con honestidad y trabajo arduo. Los logros emocionales, económicos son 

decisivos en el seno del hogar para la tranquilidad que sólo brinda al tener una mejor calidad 

de vida. (p.15) 

Segu Gavilanes (2017), en su tesis titulada “Estudio de la cultura financiera familiar en 

la ciudad de Quito, estrato medio, sector Norte, a partir de la vigencia de la normativa 2393 y 

665 de la superintendencia de bancos del Ecuador”, en donde se determinó que el manejo de 

las finanzas en el hogar no ha sido un tema a tratar durante la educación de las personas por lo 

que el manejo del crédito ha sido un tabú en la sociedad, esta inseguridad y desconfianza en las 

entidades bancarias se ha visto cada vez más afectada a partir de las crisis que ha sufrido el país 

resaltando el tan recordado feriado bancario. (p.8) 

 En la investigación de Ortiz & Aguilar (2013), denominada “Diseño de un programa 

de educación y cultura financiera para los estudiantes de modalidad presencial de la titulación 

en administración en banca y finanzas”, se concluyó que los niveles de educación y cultura 

financiera de los estudiantes de la titulación se encuentran entre bajos y medios lo que significa 

que es viable la implementación de un programa de educación y cultura financiera para 

aumentar los niveles de conocimiento y entendimiento financiero y potencializar la planeación 

y el control financiero para mejorar el uso de la oferta de productos y servicios financieros del 

sistema bancario y no bancario.  

4.2.Historia de la situación económica, política y social del cantón Macará. 

4.2.1 Situación económica 

En el cantón Macará los principales grupos de ocupación son agricultores y trabajadores 

calificados, seguido de Trabajadores de los servicios y vendedores, Ocupaciones Elementales. 

De acuerdo a la rama de actividad la población del cantón Macará se dedica 

principalmente a la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca con 2532 casos que representan 

el 35.63%, seguido de actividades de Comercio al por mayor y menor con 1013 casos que 

representan el 14.25% y en tercer lugar actividades de administración Pública y Defensa con 

629 casos que representan el 8.85%, las actividades a los que los pobladores del cantón Macará 
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se dedican en menor proporción son a las actividades de arte, entretenimiento y recreación con 

0.65%, actividades científicas y técnicas 0.75% y actividades de información y comunicación 

con 0.62% (Quino & Honores, 2018). 

4.2.2 Situación política 

La situación política y administrativa del cantón Macará es de la siguiente forma (Quino 

& Honores, 2018). 

4.2.2.1 División política 

Macará cuenta en total con cinco parroquias: Macará, Eloy Alfaro (urbanas) y Larama, 

Sabiango, La Victoria (rurales) (Muños, 2010). 

4.2.2.2  Parroquias urbanas 

Las parroquias urbanas se encuentran administradas directamente por el cuerpo edilicio 

de la Municipalidad de Macará, y es responsable del desarrollo armónico de sus habitantes 

(Muños, 2010). 

4.2.2.2.1 Macará 

La parroquia Macará está situada en una zona estratégica del Cantón y se desarrolla 

aceleradamente gracias a la agricultura y principalmente al comercio fronterizo (Muños, 2010). 

4.2.2.2.2 Eloy Alfaro 

Esta parroquia anteriormente formaba parte de la Parroquia Macará, pero debido a que 

esta tenía un territorio extenso y por la interposición de la pista del aeropuerto civil de Macará, 

este sector se encontraba aislado de la ciudad, razón por la cual decidieron dividir al cantón en 

dos parroquias urbanas (Muños, 2010). 

4.2.3 Situación social  

4.2.3.1  Población económicamente activa 

Según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010), la 

población económicamente activa(PEA) es de 7.107 personas de las cuales 5.183 son hombres 

en un 72,92% y 1.924 mujeres que representa el 27,07%, de los cuales el 96, 06% están 

desarrollando alguna actividad económica son ocupados y el 3,9%, son desocupados, la ciudad 

de Macará concentra el 83,8% de la PEA del cantón y Sabiango presenta el 3,6% de la PEA, 

con menor impacto en la economía local (Quino & Honores, 2018). 

La población total del cantón Macará al 2020, según proyecciones del INEC es de 

19.897 habitantes de los cuales el 85,35% (17.035 hab) está concentrada en las parroquias 

urbanas Macará y Eloy Alfaro, que conforman la zona 1, y 2.900 hab en el área rural lo que 
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representa el 14,65% de la población complementaria a nivel cantonal (Quino & Honores, 

2018). 

4.3.     Fundamentación científica teórica 

4.3.1.  Educación financiera 

Ramirez (2018), afirma que: 

La educación financiera es un elemento importante para comprender las finanzas y la 

toma racional de decisiones financieras, asimismo, influye en la calidad de la vida 

financiera y en la adecuada toma racional de decisiones en el área financiera. Por ello, 

incrementar la educación financiera es de vital importancia para que la ciudadanía 

mejore el bienestar mediante una mejor toma de decisiones. (p 20) 

Según Blanca (2018), afirma que las instituciones públicas. Organismos como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, El Banco Mundial, el G20, el 

Banco Interamericano de Desarrollo y El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano han 

tomado la iniciativa en este tema y desarrollado diversidad de foros, investigaciones, 

publicaciones y programas con la finalidad de que la educación financiera se convierta en un 

tema relevante para los gobiernos de los países.  

Según Raccanello & Herrera (2014) menciona que:  

 La educación financiera ha sido reconocida internacionalmente como un elemento 

capaz de reducir la exclusión social y desarrollar el sistema financiero. Además, se ha 

detectado que las personas desconocen los elementos y conceptos financieros básicos, 

lo que conlleva a tomar decisiones inadecuadas sobre ahorro, deuda e inversiones lo 

que puede perjudicar su bienestar familiar actual y futuro. (p. 20) 

En Ecuador y el resto del mundo cada día han ido profundizando más su conciencia 

acerca de la importancia de que las personas pasen por procesos de educación financiera, para 

lo cual han implementado programas, talleres, canales de comunicación con el fin de promover 

una cultura de ahorro en el país. (Ortiz & Aguilar, 2013) 

4.3.2.  Planificación financiera 

La planificación de las finanzas personales y familiares constituyen una serie de 

cambios y decisiones, que pueden definir fundamentalmente la vida en el futuro. Estas 

decisiones y elecciones están formadas por las circunstancias y factores, es decir, valores, 

actitud cultural o perspectivas. (Olmedo, 2009, p. 18) 

Siendo así, la cultura financiera puede conectarse con el conocimiento financiero en la 

mayoría de los casos, más allá de eso, el comportamiento consciente se genera no solo teniendo 
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sino también utilizando el conocimiento financiero. El uso del conocimiento financiero puede 

generar decisiones conscientes y responsables, que pueden reducir la cantidad de riesgo futuro, 

la inseguridad financiera de los hogares y hacer que las finanzas personales sean más 

calculables. (Balet, 2018, p. 10) 

Raccanello & Herrera (2014) afrima que: 

La cultura financiera también afectó principalmente el comportamiento y la práctica 

financiera, sobre lo cual se enfatiza que el comportamiento consciente de las personas 

sería 33 esencial. A la luz de la conciencia financiera, las personas pueden conocer las 

ventajas y los riesgos de los servicios financieros y pueden mantener sus inversiones 

en un nivel óptimo. La cultura financiera es también ese tipo de definición que integra 

los valores culturales de una comunidad y puede encontrar interdependencia entre sus 

características y la calidad de las decisiones financieras de la comunidad. La cultura 

financiera incluye todo lo que ayuda a las personas a encontrar su camino en las 

preguntas financieras y puede crear un mejoramiento del nivel de vida personal y 

social. (p.20)  

4.3.3.   Cultura financiera 

La cultura financiera es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas diarias 

necesarias para tomar decisiones financieras con información y de una forma sensata a lo largo 

de la vida. Está muy vinculada a la educación financiera, que hace referencia a la enseñanza de 

dichas habilidades, prácticas y conocimientos con los que afrontar en una mejor posición los 

retos básicos de índole financiera, por otro lado  Salamea & Álvarez (2020) menciona que: 

Existen numerosas razones para mejorar y ampliar nuestra cultura financiera. Las 

decisiones económicas y financieras que tendrán que tomar los jóvenes de nuestra 

sociedad ante los constantes cambios de los mercados nos dan una pista sobre la 

importancia que tendrá adquirir una buena cultura financiera desde pequeños. Todo 

ello en un entorno de precariedad laboral, aumento de la tasa de desempleo y de 

menores rendimientos y oportunidades de trabajo hace que la cultura financiera 

adquiera mayor importancia en la forma de gestionar nuestros ahorros e inversiones 

con el fin de afrontar de la mejor manera nuestra futura pensión o jubilación. (p.8) 

4.3.4. Importancia de las finanzas 

García (2017) menciona que: 

La importancia que tienen las Finanzas en cualquier empresa, ya que tiene como 

objetivo optimizar y lograr la multiplicación del dinero. Por ello, es clave que toda 
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empresa, independientemente de su tamaño, cuente con información oportuna, útil, 

clara, relevante y concisa para tomar las mejores decisiones. Con base en la 

información con que cuente, se podrá pronosticar el futuro y podremos visualizar 

hacia dónde llevaremos a nuestra empresa, por lo que se requiere de mucha atención y 

capacidad para poder hacerlo. (p. 8) 

4.3.5. Finanzas personales 

Se menciona que “las finanzas personales se adaptan a la forma de gestión del dinero 

que tiene cada individuo en su entorno económico, lo que implica la gestión y administración 

de los ingresos y gastos a nivel personal” (Rosillo, 2018, p. 5). 

4.3.6. Finanzas familiares 

Es la gestión del dinero de todos los integrantes de la unidad familiar. 

4.3.7. Finanzas operativas 

Hacen referencia a las operaciones corrientes de las empresas y a la financiación a corto 

plazo. Las finanzas operativas tienen que ver con la decisión, administración y procuración del 

recurso financiero en la operación diaria de la empresa. 

4.3.8. Finanzas estructurales. 

Estudian la financiación del activo fijo y la estructura financiera a largo plazo, es decir, 

a la proporción entre fondos propios (o capitales) y fondos ajenos a largo plazo con coste (o 

deuda). 

4.3.9. Finanzas internacionales 

Se encargan de estudiar el flujo o movimiento de efectivo entre distintos países, 

describiendo los aspectos monetarios de la economía internacional. En este tipo de finanzas se 

analizan las balanzas de pagos y su variable fundamental es el tipo de cambio, entendiéndose 

como tal a la cotización de una moneda en términos de otra moneda, es decir, el número de 

unidades de una moneda que hay que dar para obtener una unidad de otra moneda.  

4.3.10. Finanzas populares y solidarias  

Son parte del nuevo sistema económico social y solidario que aborda una arquitectura 

financiera al servicio de la sociedad. Con sus recursos dinamizan y articulan las redes de las 

organizaciones del sector popular y solidario asegurando la construcción de un nuevo tejido 

financiero alternativo y solidario al servicio del desarrollo local, sobre todo, de la población de 

menores ingresos, en la perspectiva de construir otra economía, que ponga al ser humano por 

sobre el capital, y al bienestar colectivo por encima del interés individual, en pos de conseguir 

el Buen Vivir.  
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4.3.11. Finanzas públicas 

Estudia principalmente la administración de los ingresos y gastos de los gobiernos para 

lograr el efecto de la eficiente asignación de recursos para satisfacer las necesidades colectivas, 

la correcta distribución de la riqueza y la estabilidad de la economía de todo el país. 

4.3.12. Desarrollo económico 

Se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta 

durante un largo período de tiempo, en otros términos Castillo (2011) menciona que: 

El desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión 

continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el 

mejoramiento total de la sociedad. También se conoce como proceso de 

transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones 

de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad. (p. 10) 

4.3.13. Importancia de la cultura financiera 

La cultura financiera es importante sea cual sea el segmento de edad, formación o nivel 

de renta, cualquier ciudadano necesita saber gestionar sus finanzas personales, como expresa 

Carreño et al., (2017): 

A lo largo de la vida vamos a tener que tomar numerosas decisiones relacionadas con 

la economía, como la compra de una vivienda, pagar los estudios de un hijo o destinar 

una parte del ahorro para la jubilación, es por tanto muy importante saber priorizar las 

diferentes necesidades, estableciendo unos objetivos básicos y teniendo claros los 

medios para conseguirlos. (p. 16) 

4.3.14. Los malos manejos de las finanzas personales 

Manejar los recursos ya sea económico como materiales desde siempre han tenido un 

objetivo para quien lo aplica por lo tanto son la causa para que la mayoría de las personas caigan 

en malos hábitos financieros y de ahorro; de tal forma que pueda estar intranquilo asi lo ratifica 

García (2017) al decir que: 

La falta de un balance provocado por emplear su dinero sin destacar sus propiedades 

con lo que gana. Esta operación debe ser realizada mensualmente para determinar si 

las acciones que está tomando, son las correctas para mejorar su economía personal y 

familiar. A veces lo que más afecta es la ausencia de una organización con las deudas. 

Algunos no conocen lo principal es pagar sus deudas y mucho menos no consultan un 

plan de pago rápido de deudas, antes que ahorrar dinero. (p. 25) 
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4.3.15. Incidencia de la cultura financiera en la economía familiar 

Al generar valor agregado y empleos, la cultura financiera constituye una contribución 

directa a la combinación económica urbana desde la economía familiar, por tanto Pérez & 

Titelman (2018) manifiesta que: 

El fomento de una cultura financiera global dentro de una localidad que promueva la 

educación financiera representará resultados favorables en la administración de 

recursos y la generación de empleos, lo que aumenta drásticamente el potencial de 

mercado para la promoción de servicios y demás capacidades de desarrollo 

socioeconómico y productivo.(p. 27) 

Otros autores consideran que una economía familiar estable se encasilla sobre las 

prácticas de gestión a la rendición de cuentas del mercado que han obstaculizado durante mucho 

tiempo la posibilidad de un análisis de impacto directo sectorial, por ello, Enríquez (2021) 

manifiesta que:  

 Los 41 impactos directos de la actividad cultural se ven empañados de manera similar 

por una gran aura de ambigüedad, desde donde se considera el empleo subsidiado, a 

menudo confundido en los costos de personal de las administraciones municipales o 

nacionales, en una adición neta en la base económica de una ciudad, y lo que es más 

importante, es que la cultura financiera y la educación financiera se valorarán 

simplemente a precios de mercado, que es el rendimiento económico de su 

implementación desde el entorno familiar. (p. 20) 

En consecuencia, a medida que se adoptan definiciones más amplias de cultura 

financiera, que incluyen las industrias creativas como cualquier otro tipo de combinación difusa 

entre el arte y la fabricación, evaluar los efectos de la cultura y el aprendizaje financiero no se 

vuelve más fácil, asi mismo Aguilar et al. (2019) menciona que: 

La comprensión de los impactos en la cultura y educación financiera es la cuestión 

clave, por ello, una vez que se comprende qué tipo de impactos se pueden esperar, 

cuál es su horizonte temporal y su estructura completa de causalidad, se puede intentar 

una evaluación cuantitativa de la incidencia de la cultura financiera en la economía 

familiar.(p.13) 

Es por ello, que el estudio de la cultura financiera urbana necesita reflejar esta 

complejidad y elaborarla, para lo cual, el conocimiento sobre la configuración del sistema de 

partes interesadas y la red institucional de la ciudad es fundamental para comprender cómo las 

actividades culturales afectan la ciudad y la economía local. (Maldonado et al., 2006, p. 24) 
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Por tal razón, se pueden identificar tres áreas de impacto de la cultura financiera en el 

entorno económico local: 

a. Impactos económicos directos del empleo y la generación de valor en las industrias 

locales y el efecto del gasto indirecto, que son mucho más grandes cuanto más 

arraigados están los elementos de la cultura financiera. 

b. Efectos inducidos de las actividades locales en la cultura financiera referente a la 

calidad estructural, entre los cuales el atractivo laboral aprovecha el gasto adicional 

de una adecuada administración de recursos, en conjunto con los servicios de 

ubicación que brindan las empresas. 

c. Los insumos creativos corresponden a las redes locales de producción (tanto a 

productos y procesos de producción, como a modelos organizacionales). Estos son 

cultivados en un ambiente cultural animado y estimulante donde se desarrolla una 

clase creativa, atraída por la tolerancia, la apertura, las oportunidades educativas y 

sociales. 

El último elemento que debe tenerse en cuenta son los efectos que la cultura financiera 

que trae al tejido de la ciudad, cambiando continuamente el escenario físico y social donde se 

desarrolla basado en una educación financiera de cada entorno familiar y su impacto en la 

localidad. (Enríquez, 2021, p. 18) 

4.3.16. Áreas de incidencia de la cultura financiera en la economía familiar 

Los tres niveles de desarrollo de la cultura financiera se presentan como una estructura 

organizada en densos grupos económicos de producción y consumo de bienes simbólicos, como 

insumo que probablemente generará cambio e innovación en otros sectores económicos y en la 

economía urbana en general, y como elemento estructurante de la industria urbana, es probable 

que el crecimiento esté altamente interrelacionado, y también lo son sus impactos. 

Como lo expresa Tobar et al. (2017): 

Al afectar en última instancia la mezcla social de la ciudad (en todas sus localidades, 

como parroquias, sectores administrativos, zonas municipales), su estructura física y 

espacial y su propia identidad cultural o capacidad de autorreflexión, se plantea un 

proceso inherentemente dinámico, que altera continuamente los activos de capital que 

determinan el ritmo y la forma de tales desarrollos que constituyen elementos para el 

desarrollo social tomados desde la concepción cultural de la ciudad para la definición 

de una planificación financiera.(p. 12) 
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Figura 1  

Incidencia de la cultura financiera en la estructura socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, es una cuestión de política urbana mantener el proceso de desarrollo en 

equilibrio, logrando un desarrollo urbano sostenible, por lo que, en el esquema de la figura 1 se 

puede ver el modelo en funcionamiento, demostrando las tres áreas de incidencia para la 

estructuración de la economía familiar.  

a. El desarrollo de un número seleccionado de grupos culturales puede ser el medio 

para el desarrollo de un sector generalizado de una localidad.  

b. Una economía creativa mejora la competitividad del entorno urbano. Cultura 

financiera Capital social Balance espacial Identidad aprendizaje  

c. La economía urbana orientada a la cultura y educación financiera continua es 

sostenible si el equilibrio espacial, la permeabilidad social y la identidad cultural 

se preservan en el proceso de crecimiento. 

A partir de ello, se están orientando principalmente las políticas públicas y esos temas 

deben investigarse principalmente en términos de relaciones causa – efecto entre actividades 

gubernamentales específicas y el desarrollo de dinámicas de culturales como se especifica 

anteriormente, destacando los límites, las mejores prácticas y las estructuras de gobernanza que 

son más probables para lograr estos objetivos. (p. 15) 

Nota. La siguiente imagen representa como se encuentra la estructura socioeconómica en 

la cultura financiera. Adaptado de “Cultura Financiera” por Pedroza et al. (2018) 
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4.3.17. Cultura financiera en las finanzas personales y familiares 

Se puede decir que toda decisión que toma una persona incide en sus finanzas, desde el 

trabajo que se tiene, el lugar donde se come, las instituciones donde se recibe educación, el 

entretenimiento que se elige, todo tiene un impacto sobre las finanzas en el sentido de afectar 

el ingreso y gasto de la persona y en consecuencia de la familia si forma parte de una, por otra 

parte (Aguilar et al. (2019), menciona que: 

Una persona o las familias se verán abocados a buscar mejores ingresos o una mejor 

distribución de sus gastos con la finalidad de tener un mayor bienestar personal o 

familiar. En este contexto surge las finanzas personales como una disciplina que busca 

orientar la conducta financiera de las personas con el propósito de que sus recursos 

financieros se administren correctamente.(p.6) 

Según Arza et al. (2018), existen dos enfoques a considerar en la gestión de finanzas 

personales, el primero se refiere a conseguir la seguridad financiera y el segundo a la libertad 

financiera. Tener seguridad financiera es disponer de una riqueza suficiente para poder vivir sin 

preocupaciones y disfrutar de la vida con dignidad, para lograr la seguridad financiera se 

requiere de una educación sólida que permita tomar decisiones financieras de una forma óptima, 

así como proponerse y ser disciplinados en la definición y ejecución de estrategias financieras. 

Alcanzar la seguridad financiera requiere estabilizar las rentas y administrarlas eficientemente 

lo cual puede hacerse a través de la aplicación de distintos conceptos de las finanzas a la vida 

personal y familiar. (p. 9) 

El otro enfoque es el de la libertad financiera que va más allá de la seguridad financiera 

y propone que se alcance un nivel de ingresos que permita disfrutar de la vida sin 

preocupaciones financieras pero que ese nivel de ingresos provenga de las ganancias de 

inversiones no de la lineales como son el trabajo en relación de dependencia, de esta manera 

incluso quedaría tiempo libre para disfrutar de actividades que den un mayor placer (Benites, 

2019, p. 15) 
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Figura 2  

Estructura de cultura financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según  Tobar et al.(2017), menciona que: 

 En la figura 2, si los ingresos son superiores al consumo se puede ahorrar, parte del 

ahorro se destina a la inversión que genera rentas o ganancia de acuerdo a su 

rentabilidad, esas ganancias son un ingreso pasivo ya que no dependen de una gestión 

directa de la persona y se dan incluso cuando la persona está durmiendo a diferencia 

del trabajo en relación de dependencia que genera ingresos lineales y requiere la 

vigilia .Si las rentas obtenidas por la inversión son superiores a los gastos se alcanza la 

libertad financiera. Para lograr la libertad financiera, por tanto, es fundamental 

empezar lo más temprano posible en la vida, pues las inversiones generan mejores 

retornos cuando se realizan a largo plazo. (p.10) 

No obstante, señala el mismo autor esto requeriría que las personas jóvenes ya hayan 

recibido la suficiente educación financiera como para evaluar el riesgo y la rentabilidad de 

distintas alternativas de inversión y poder tomar la mejor decisión sea individualmente o con 

un asesor financiero Bravo (2018) . Para los dos enfoques anteriormente descritos, se necesita 

una base sólida de conocimiento y aprendizaje continuo en cada uno de los elementos que se 

mencionan a continuación: 

Nota. Representa el proceso estructural de la cultura financiera para las finanzas 

personales y familiares. Adaptado de “Proceso por etapa” por Troetsch (2019) 
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a. Conceptos básicos de economía y su relación con la economía personal y 

familiar.  

b. Planificación financiera, es decir fijarse objetivos de ingresos, gastos, ahorro, 

inversión, crédito, medio de pago, retiro; todo esto considerando el ciclo de vida 

que se encuentra la persona o la familia. 

c. Tributación: cómo afectan los impuestos a la economía personal y familiar y 

cómo administrarlos eficientemente.  

d. Sistema financiero, características y funciones, principales productos y servicios 

financieros disponibles.  

e. Administración del riesgo y los seguros. (p. 20) 

Dado lo anterior Chávez et al. (2017), menciona que:  

Las finanzas personales y familiares pueden organizarse en tres grandes pasos o 

actividades que incluyen a los elementos mencionados. El primer paso es realizar un 

análisis de las finanzas personales o familiares, el segundo es planificar de acuerdo 

con los resultados obtenidos en el paso uno, el tercero es ejecutar el plan, el cuarto 

realizar ajustes y aprender permanentemente con nuevos conocimientos y de la 

experiencia y el último paso es tomar nuevas decisiones financieras. (p. 18) 

El análisis de la situación financiera personal o familiar es el punto de inicio para poder 

planificar el futuro, la situación inicial debe ser correctamente evaluada a través de un balance 

de activos y pasivos que tiene la persona o familia, así como un estado de los ingresos y egresos. 

Es algo muy similar a los estados financieros que utiliza una empresa, pero aplicado al 

ámbito personal o familiar. En la figura 3 se muestra un ejemplo de balance y los elementos 

que se contemplarán dentro de los activos y pasivos, por lo que, el balance ayuda a conocer cuál 

es el patrimonio personal o familiar y saber cómo está conformado. Se debe destacar que dentro 

de los activos sólo se ha colocado lo tangible, no obstante, también existe intangibles como la 

formación profesional, cultura general, experiencia laboral y otras habilidades que como son de 

difícil cuantificación no se colocan en el balance a efectos de simplificación. (Castaño & 

Aguirre, 2019, p. 15)  

Sobre la base del balance elaborado, la persona o familia está en capacidad de tomar 

decisiones financieras, tales como disminución de deudas, crear fondos para retiro o la 

educación de los vástagos, contratar seguros de distinto tipo, invertir, etc.  
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Figura 3  

Habilidades financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura financiera conduce a la realización de objetivos e intereses individuales a 

través de la utilización perfecta de habilidades, como ratifica Friedman et al. (2012) 

Entre otros, esta conexión (cultura y aprendizaje financieros) coinciden en la 

promoción del desarrollo personal, familiar y social en general desde un enfoque 

estructural que aporta el mejoramiento de las decisiones financieras, en su propio 

interés. Por lo que el estado de la cultura financiera es importante no solo por la 

estabilidad financiera de la economía, sino también desde la perspectiva de la 

realización de los individuos en la consecución de sus objetivos a corto y largo plazo. ( 

p. 115) 

4.4.      Marco conceptual 

4.4.1.   Ahorro económico  

Ahorros son aquellos que le queda a una persona cuando el costo de sus gastos de 

consumo se resta de la cantidad de ingresos disponibles obtenidos en un período de tiempo 

determinado, deacuerdo con Rajadell et al. (2014): 

Para aquellos que son financieramente prudentes, la cantidad de dinero que queda 

después de que se hayan cubierto los gastos personales puede ser positiva; para 

aquellos que tienden a depender del crédito y los préstamos para llegar a fin de mes, 

no queda dinero para ahorrar. Por tanto, los ahorros se pueden utilizar para aumentar 

Nota. La imagen muestra los componentes de las habilidades financieras en definición 

a la cultura financiera. Adaptado de “Cultura Financiera” por  Arteagagoitia et al. 

(2017) 
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los ingresos mediante la inversión en diferentes vehículos de crecimiento económico. 

(p. 13) 

4.4.2.   Crédito financiero 

Significa una carta de crédito utilizada directa o indirectamente para cubrir un 

incumplimiento en el pago de cualquier obligación contractual financiera, según Torres (2018): 

Las obligaciones relacionadas con el seguro y las obligaciones de pago bajo contratos 

específicos con respecto al endeudamiento asumido por la persona, familia o cualquier 

grupo social. Generalmente es emitida por un banco en base a una garantía que 

garantiza el pago del crédito, es decir que el crédito es el elemento que construye la 

persona natural o jurídica frente a una entidad financiera para la cobertura de sus 

pagos y necesidades de productividad. (p. 16) 

4.4.3.   Deuda económica 

Según Borona (2014), menciona que: 

 La deuda es una cantidad de dinero prestada de una parte a otra, es decir, la deuda es 

utilizada por muchas corporaciones e individuos como un método para realizar 

grandes compras que no podían pagar en circunstancias normales. Un acuerdo de 

deuda le da permiso a la parte prestataria para pedir dinero prestado bajo la condición 

de que sea devuelto en una fecha posterior, generalmente con intereses, y la 

acumulación de deudas debido a la falta de una cultura financiera arraigada, podría 

traer consecuencias negativas a la economía del sujeto pasivo que constituye el 

elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico. (p. 7) 

4.4.4.    Ingresos económicos 

Cantidad económica que una persona, familia o persona jurídica puede ganar durante 

un período determinado, por otro lado Rivera & Bernal (2018): 

 Los ingresos reconocen ganancias y pérdidas realizadas, y no reconocen ganancias y 

pérdidas no realizadas, por tanto, el ingreso reconoce todas las ganancias y pérdidas, 

ya sean realizadas o no realizadas. Cuando la transacción relacionada se liquida o 

completa, las ganancias líquidas quedan para la persona, constituyéndose en un activo 

recibido en el periodo de tiempo esperado para establecerse así un ingreso económico 

constante en determinado espacio de tiempo. (p. 18) 
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4.4.5.    Medios de pago 

Según Aguilar et al. (2019), menciona que: 

Los medios de pago es aquello que plantea la forma en que se paga por una 

transacción, por lo que los tres más básicos medios de pago son en efectivo, crédito, y 

el pago en especie (o trueque). Estos tres métodos se utilizan en transacciones básicas; 

es decir, se puede pagar por un artículo con dinero en efectivo, una tarjeta de crédito o, 

teóricamente, incluso mediante la negociación. Sin embargo, ellos son también 

utilizados en grandes transacciones; como las fusiones y adquisiciones que a menudo 

ocurren con alguna combinación de efectivo, bonos (que es una forma de crédito) y 

acciones (a menudo intercambiando una acción por otra dentro del entorno 

socioeconómico de desarrollo financiero) (p. 19). 

4.4.6.    Ahorro 

Según Galindo & Méndez (2008), manifiesta:  

Que el ahorro es la parte de la renta disponible de un individuo que no es gastada en 

bienes y servicios, es decir, en consumo. Por tanto, existe una evidente relación entre 

la proporción de renta nacional, que los agentes de una economía destinan al ahorro y 

la inversión de dicha economía. Se habla del ahorro de las empresas para referirse a la 

parte de los beneficios que no se destina al pago de impuestos, ni es repartida en forma 

de dividendos a los accionistas. (p. 22) 

4.4.7.   Sobreendeudamiento 

El sobreendeudamiento es una situación financiera que consiste en que los ingresos de 

una familia no alcanzan para cubrir los gastos familiares y servir la deuda de forma tal que ésta 

no siga creciendo así los manifiesta  Peralta (2014): 

 Siendo un fenómeno que actúa sobre la deuda en el hogar, y a su vez es un obstáculo 

para la estabilidad económica de un país. En Ecuador, el sobreendeudamiento afecta la 

economía nacional y de esta forma puede incidir de manera negativa en la economía 

de los ecuatorianos. Hecho que se llega por factores como: Personas que se quedaron 

sin trabajo por períodos largos y que recurrieron a líneas de crédito, tarjetas de crédito 

y créditos de consumo para solventar sus gastos durante esos períodos. Personas que 

iniciaron un negocio y que les fue mal, fruto de lo cual cargaron con deudas que 

excedían su capacidad de pago. Personas estafadas. Personas que simplemente no 

saben cómo funcionan los instrumentos financieros, entonces usan las tarjetas y 



 

 

  

 

20 

 

quedan atrapados por los intereses. Compradores compulsivos, que no pueden 

controlar su nivel de gastos y que abusan de su acceso al crédito (p. 15). 

4.4.8.   Libertad financiera 

Como lo manifiesta Peralta (2014) “el escenario donde las cuentas están bajo control y 

se dispone de suficiente liquidez para hacerle frente a cualquier eventualidad, aparte de ello 

implica la opción de obtener ingresos fácilmente según”(p. 18). 

La persona que es Libre Financieramente, no depende de nadie directamente para ganar 

dinero (como un empleado) y sus ingresos tampoco dependen del intercambio directo de su 

tiempo por dinero. Muchos en este punto pensarán que es imposible generar un Ingreso Pasivo, 

porque están acostumbrados a tener que cambiar su tiempo de actividad laboral por dinero. 

(Celis, 2018, p. 25) 

4.4.9.   Ingresos  

Son el incremento de los recursos económicos que presenta una organización, una 

persona o un sistema contable, y que constituye un aumento del patrimonio neto de los mismos. 

Este término se emplea con significados técnicos similares en distintos ámbitos del quehacer 

económico y administrativo. (Robles, 2012, p. 11) 

4.4.10. Gastos 

Se refiere a la cantidad que gasta una empresa, una familia o incluso el gobierno de un 

país. Si hablamos de una empresa, el gasto es la partida contable que implica una disminución 

en el beneficio o un aumento en la pérdida de esta. A diferencia de lo que es un costo, para 

realizar un gasto se necesita un movimiento de un banco o de caja; como por ejemplo las 

empresas suelen gastar en salarios e insumos.  

4.4.11. Activo 

Marcotrigano (2013) menciona que “el activo está constituido por las cosas de valor que 

se poseen, siendo los recursos económicos que son propiedad de la empresa, representando las 

aplicaciones del capital” (p, 21). 

4.4.12. Pasivo 

El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las 

que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce con 

el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de 

financiación ajena. Son deudas que se adquieren en el presente pero que se han contraído en el 

pasado. (Huaman, 2006, p. 15) 
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4.4.13. Patrimonio  

En el ámbito económico, se define al patrimonio como un conjunto de bienes, derechos 

y obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea 

para lograr sus objetivos. En ese sentido, se pueden entender como sus recursos y el uso que se 

les da a estos. Los elementos que forman parte de un patrimonio pueden considerarse como 

propios o también como heredados. (Huaman, 2006, p. 18) 

4.4.14. Economía Doméstica 

La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y satisfacer a los 

miembros de una familia de los recursos suficientes para tener una calidad de vida. Esta gestión 

es una responsabilidad de todos los miembros del núcleo familiar, que deben conocer todos los 

componentes de dicha economía, como son el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro. 

(Sevilla, 2015, p. 12) 

4.4.15. Calidad de vida familiar 

Según  Ardila (2003), la calidad de vida es un concepto que se refiere al conjunto de 

condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus 

potencialidades en la vida social; como tal, muchos aspectos afectan la calidad de vida de una 

persona, desde las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales, hasta la salud 

física, el estado psicológico y la armonía de sus relaciones personales y con la comunidad. (p. 

17) 

4.4.16. Economía familiar 

Según Sevilla (2015), menciona que: 

La economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los 

gastos del núcleo familiar haciendo una correcta distribución de los primeros, 

permitiendo así la satisfacción de sus necesidades materiales, atendiendo aspectos 

fundamentales de su desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda; es 

entendida como una microeconomía que se debe distribuir adecuadamente, evitando el 

sobreendeudamiento y aumentando la capacidad de ahorro del individuo. Para ello 

deben existir normas internas que la rijan, abogando por un consumo responsable en el 

hogar, atendiendo a las realidades existentes (p. 12). 

4.4.17. Cultura inversionista. 

Peralta (2014) menciona que la cultura inversionista “es una respuesta a la cultura del 

ahorro, donde lo importante es proteger el capital y aumentarlo mediante las inversiones de 

mediano o largo plazo”. 
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4.4.18. Cultura ahorrativa. 

Es la adquisición de hábitos financieros donde una persona aprende a proteger su capital 

a fin de evitar endeudamientos excesivos, al saber cuándo, cuánto y qué gastar en determinado 

momento. 

4.4.19. Crédito 

Se lo define como un préstamo o endeudamiento, estimando un tiempo pactado para la 

cancelación de dicho crédito obedeciendo los términos de intereses que se fijen. 

4.4.20. Dinero  

Es un instrumento que sirve para el cambio de bienes o prestación de servicios. Este 

puede ser en moneda, billetes o electrónico (p. 14).
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5. Metodología 

5.1.      Enfoque para la investigación  

5.1.1.   Cualitativo-cuantitativo 

Es de enfoque cualitativo, debido a que se identificó los conocimientos, costumbres, 

actitudes y hábitos que tienen las familias al momento de tomar decisiones en una cultura 

financiera y es de enfoque cuantitativo, puesto que se implementó la encuesta para la obtención 

de información que a su vez fue interpretada y analizada mediante modelos matemáticos y 

estadísticos. 

5.2.     Tipos de investigación 

5.2.1.   Aplicada 

La investigación es aplicada, ya que después de basarse en estudios ya existentes y haber 

indagado la situación financiera de la población en estudio, se propuso un modelo adecuado de 

educación financiera que permita fortalecer y mejorar el bienestar económico de los mismos 

5.2.2.   Transversal 

Se considera una investigación transversal, ya que, mediante los datos de las variables 

recopiladas, se identificó los comportamientos financieros sobre el manejo de una cultura 

financiera en un periodo de tiempo determinado. 

5.2.3.   Documental 

Es de carácter bibliográfica, ya que se fundamentó la investigación, a través de la 

recopilación de información extraída de libros, artículos científicos, páginas web confiables, 

manuales e investigaciones basadas en educación y cultura financiera. 

5.3.     Método de investigación  

5.3.1.   Método deductivo 

Este método ayudó en el desarrollo de los aspectos teóricos de la presente investigación, 

utilizando material bibliográfico, hasta llegar a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

5.3.2.   Método inductivo 

A través de las encuestas permitió diagnosticar el nivel de conocimiento financiero de 

los habitantes, para luego concluir en un análisis de resultados que fueron producto del 

desarrollo de la investigación. 

5.3.3.   Método analítico 

Este método se aplicó para el análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos de 

acuerdo con las encuestas aplicadas, con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados. 
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5.3.4.   Método estadístico 

A través del mismo se realizará el procesamiento de los datos recolectados que sirven 

para encontrar la incidencia de las variables planteadas. 

5.4.       Procedimiento para la búsqueda de información   

5.4.1.    Población  

 La población objeto de estudio para conocer la realidad de las familias macareñas sobre 

cultura financiera, recalcando que el número de habitantes de la ciudad de Macará según datos 

del último censo realizado en el año 2010 indica que la población es de 19018 habitantes, según 

estimaciones proyectadas la población actual sería de 19.897 habitantes dividido para 4 

integrantes promedio por familia da un total de 4974 familias ( Instituto Nacional de Estadística 

y Censos [INEC], 2010) . 

Por consiguiente, es necesario realizar las siguientes fórmulas:  

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde 

N= Población 4974 (familias) 

k=Nivel de Confianza 95% (1.96) 

p=Probabilidad de éxito (0.50) 

q=Probabilidad de fracaso (0.50) 

e=Error Muestral (0.05) 

Desarrollo:  

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟒𝟗𝟕𝟒 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟒𝟗𝟕𝟒 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎
 

𝒏 =377 

Luego de haber aplicado la fórmula correspondiente para determinar la muestra se tomó 

un total de 377 familias. 

5.5.     Técnica de recolección de datos  

5.5.1.   Encuesta  

La técnica que se utilizó fue la encuesta, dirigida a las familias macareñas, por ende, se 

diseñó en función a la formulación de preguntas para lograr contribuir al desarrollo del 

problema, permitiendo dar solución a los objetivos planteados, que consisten en analizar el nivel 

de conocimiento acerca de la educación y cultura financiera. 
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Tabla 1  
Matriz de indicadores y variable 

 

Dimensiones de 

cultura financiera  

Pregunta Referencia 

 

Información 

personal 

Participación de género en encuestados  Presente estudio 

Participación de edades en encuestados  Anchiraico 

(2020) 

Nivel de Estudio  Presente estudio  

  

 

 

 

Información 

socioeconómica 

 

 

 

¿Actualmente usted trabaja?  Presente estudio  

¿De dónde se originan sus ingresos?  Cochancela 

(2017) 

¿Los ingresos mensuales que tiene su familia oscilan 

en? 

 Presente estudio 

¿Qué porcentaje de ingresos lo destinan para sus 

gastos? 

 Cochancela 

(2017) 

Califique del 1 al 5 en relación a los rubros que más se 

gastan  

¿Cuándo 1 es menos y 5 es más? 

¿Cuál es la forma de pago de los productos que 

adquiere?                                                                                                                                                                   

 

 

 Presente estudio 

 

 Presente estudio 

 

 Morán (2019)                                                                                                      

 

 

 

 

 

Información 

financiera 

familiar 
 

 

 

 

 

¿Tiene deudas actualmente?  Morán (2019)                                                                                                      

Si su respuesta anterior es sí, ¿Cuál fue su destino del 

crédito? 
 Morán (2019) 

¿Cuál es su nivel de endeudamiento?  Presente estudio  

¿La tasa de interés determina su decisión para tomar 

un crédito? 
 Presente estudio 

¿Conoce lo que es una deuda buena y una deuda mala?  Morán (2019)                                                                                                      

¿Mantiene algún tipo de ahorro?  Presente estudio  

De su sueldo o salario, ¿Qué porcentaje ahorra 

mensualmente? 

Cochancela 

(2017) 

¿Usted invierte sus ahorros en otros activos/fuentes 

para generar más ingresos? 
 Presente estudio 

¿Cree usted que el buen manejo de los recursos 

económicos se logra a través de la educación 

financiera? 

 Cochancela 

(2017) 

¿Ha recibido alguna capacitación financiera por parte 

de alguna entidad? 

 Cochancela 

(2017) 

¿Qué productos financieros maneja? Marque los que 

aplique. 

¿Usted realiza un presupuesto familiar de ingresos y 

gastos? 

 Morán (2019) 

 

  Presente estudio 

Nota. Esta tabla representa las preguntas sobre la encuesta realizada a las familias Macareña. 
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6. Resultados 

Objetivo 1. Evaluar la situación económica y medir el nivel de conocimiento sobre la cultura 

financiera a las familias del cantón Macará. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo se lo realizó mediante la aplicación de una 

encuesta (ver anexo 2), con el propósito de conocer la situación económica y el nivel de 

conocimiento que poseen las familias del cantón Macará, donde se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 2 

Genero 

 

 

 

 

Interpretación  

Del total el 56% corresponde al género masculino, mientras que un 44% pertenece al 

género femenino. 

Tabla 3 

Nivel de estudio 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Conforme a los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que el 46% tienen un nivel de 

estudio primario, mientras que el 25% indica que su nivel de educación es secundario, el 20% no 

tiene educación, siendo una de las principales razones por las cuales desconocen de los términos 

Alternativa  
Frecuencia  

( Nº de familias) 
Porcentaje 

Femenino 167 44 

Masculino 210 56 

Total 377 100 

Alternativa 
Frecuencia 

( Nº de familias) 
Porcentaje 

Ninguno 76 20 

Primaria 173 46 

Secundaria 93 25 

Pre grado 34 9 

Postgrado 1 0 

Total 377 100 

Nota. ¿Participación de género en encuestados? 

 

Nota. ¿Nivel promedio de estudio? 
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que se emplean en una cultura financiera y el 9 % restante cuenta con un nivel de estudio 

superior.  

Tabla 4 

Situación Laboral 

 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a la situación laboral el 94% se encuentran actualmente laborando, mientras 

que tan solo un 6% desempleados.  

 Tabla 5 

Estabilidad de los encuestados 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Dentro de las actividades que realizan para generar ingresos, el 84% poseen un trabajo en 

institución pública o privada, mientras que el 12% obtiene sus ingresos mediante la creación de 

su negocio propio, el 4% generan sus ingresos por actividades varias e inestables y el 1% restante 

por mesadas familiares.  

 

 

 

 

 

Alternativa 
Frecuencia 

( Nº de familias) 
Porcentaje 

Si 356 94 

No 21 6 

Total 377 100 

Alternativa 
Frecuencia 

( Nº de familias) 
Porcentaje 

Trabajo en empresas 316 84 

Negocio propio 44 12 

Mesadas de familiares 3 1 

Otros 14 4 

Total 377 100 

Nota. ¿Actualmente usted trabaja? 

 

Nota. ¿De dónde se originan sus ingresos? 
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Tabla 6 

Valor de Ingreso mensual 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Asimismo, se pudo constatar que del 100% el 85 % que representa a 322 personas tienen 

ingresos económicos mensuales igual a un salario básico , mientras que el 9% son quienes reciben 

ingresos entre 401$ a 600$, generando que aquellas familias obtengan un mejor nivel de vida, 

sin embargo, si no poseen una cultura de ahorro generan niveles de endeudamiento elevado ; el 

4% indica que su ingreso mensual es menor a un salario mínimo, esto monetariamente 

impide  adquirir la canasta básica adecuada y obligándolos a contraer deudas. 

Tabla 7 

Valor de gastos mensual 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Con relación a la pregunta sobre qué porcentaje de sus ingresos lo destinan para sus gastos 

se obtuvo como resultado que el 68% de los encuestados gastan el 75% de su salario básico en 

salud y educación mientras que el 28% destinan el 50% en alimentación, 3 % gastan un 25% de 

su sueldo en bienes suntuosos y tan solo el 1 % gastan el 100% en vivienda y vestimenta.  

Alternativa Frecuencia 

( Nº de familias) 

Porcentaje 

Menos de un salario mínimo 14 4 

Un salario mínimo ($400,00) 322 85 

Entre $401,00 - $600,00 34 9 

Entre de $601 – $1000 5 1 

Entre $1001-1500 2 1 

Más de 1500 0 0 

Total 377 100 

Alternativa Frecuencia 

( Nº de familias) 

Porcentaje 

100% en vivienda y vestimenta 2 1 

75%  salud y educación 257 68 

50% alimentación 106 28 

25% en bienes suntuosos 11 3 

Gasta más de sus ingresos 1 0 

Total 377 100 

Nota. ¿Los ingresos mensuales que tiene su familia oscilan en? 

Nota. ¿Qué porcentaje de ingresos lo destinan para sus gastos? 
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Tabla 8 

Tasa de interés para realizar un crédito 

 

 

 

 

Interpretación  

Se pudo observar que el 93% si toman en cuenta la tasa de interés para poder realizar un 

crédito. Mientras que el 7% restante desconoce cuál es la tasa de interés más conveniente. 

Tabla 9 

Conocimiento de deuda buena y mala 

 

 

 

 

Interpretación  

En la pregunta sobre qué conocimientos tienen en cuanto a la diferenciación entre deuda 

buena y mala, el 87% de familias supo manifestar que, si conocen lo que es una deuda buena y 

mala, mientras que el 13% indicó que para ellos solo existe el concepto de deuda. 

Tabla 10 

Manejo y conocimiento de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia 

( Nº de familias) 

Porcentaje 

Si 352 93 

No 25 7 

Total 377 100 

Alternativa Frecuencia 

( Nº de familias) 

Porcentaje 

Si 328 87 

No 49 13 

Total 377 100 

Alternativa Frecuencia 

( Nº de familias) 

Porcentaje 

Si 372 99 

No 5 1 

Total 377 100 

Nota. La tasa de interés determina su decisión para tomar un crédito  

 

Nota. Conoce lo que es una deuda buena y una deuda mala 

Nota. Cree usted que el buen manejo de los recursos económicos se logra 

a través de la educación financiera 
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Interpretación  

Se pudo observar que el 99% tiene un buen manejo de su presupuesto familiar, siendo el 

resultado de tener conocimiento sobre educación financiera, mientras que el 1% no administra 

adecuadamente sus ingresos económicos llegando a mantener deudas por falta de educación 

financiera.  

Tabla 11 

Ahorra mensualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Además, cabe recalcar que el porcentaje que no mantiene deudas puede realizar ahorros los 

mismo que los han invertidos en la generación de negocios para que se multipliquen sus capitales. 

Las familias macareñas mencionan que el 94% no mantiene ahorros, mientras que el 6% ahorra 

el 1% al 40% de salario básico. 

Tabla 12 

Nivel de endeudamiento 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la pregunta sobre el nivel de endeudamiento el 94 % de las familias indico que no 

posee deudas, mientras que un 6 % menciono que su deuda es baja y oscila entre 500$ a $5001$. 

 

Alternativa 
Frecuencia 

( Nº de familias) 
Porcentaje 

De 1% a 10% 2 1 

De 10% a 20% 15 4 

De 20% a 40% 4 1 

De 40% a 50% 1 0 

El 0% 355 94 

Total 377 100 

Alternativa 
Frecuencia 

( Nº de familias) 
Porcentaje 

No tiene  355 94 

Alto (De $20001,00 en adelante) 0 0 

Medio (De $5001 a $20001,00) 1 0 

Bajo (De $501 a $5001,00) 21 6 

Total 377 100 

Nota. De su sueldo o salario, ¿Qué porcentaje ahorra mensualmente? 

Nota. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento? 
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Tabla 13 

Capacitación financiera 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El manejo incorrecto de recursos económicos se debe a la falta de capacitación financiera 

como se pudo verificar en la encuesta que se realizó sobre si han recibido capacitación financiera. 

Los resultados revelan que un 48% les han ayudado con algún tipo de capacitación, mientras que 

el 23% mencionó que no han recibido ninguna capacitación, el 21% señaló haberse capacitado 

con la ayuda o convenio de alguna entidad bancaria y por último el 8% recibió capacitación en 

la Universidad. 

Interpretación General 

Posterior a haber realizado un análisis al comportamiento financiero de la población 

Macareña en cuanto a educación y cultura financiera, se observa que la mayoría de familias 

poseen un nivel de estudio primario, aun así, tienen una fuente de ingresos mínima, ya que 

cuentan con un trabajo en entidades tanto públicas como privadas, así también, algunos poseen 

un negocio propio fijo, lo que demuestra que tienen una buena calidad de vida. Además, disponen 

de un nivel de educación financiera inicial como resultado de una capacitación previa en la 

mayoría, lo que significa que las familias del cantón Macará tienen una situación económica 

estable, pero aun así es necesario que adquieran conocimientos más avanzados en lo que es 

educación y cultura financiera para mejorar el nivel económico de las familias y por ende el 

desarrollo socioeconómico del cantón. 

 

 

 

 

Alternativa 
Frecuencia 

( Nº de familias) 
Porcentaje 

Ninguna 85 23 

Universidad 31 8 

Entidad bancaria 80 21 

Otras entidades 181 48 

Total 377 100 

Nota. ¿Ha recibido alguna capacitación financiera por parte de 

alguna entidad? 
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Objetivo 2. Identificar cuáles son los factores en educación financiera que inciden sobre la 

economía de las familias del cantón Macará. 

Para responder a este objetivo, primeramente se deduce cuáles serían los factores en 

educación financiera que inciden en la economía de un país, región o ciudad, de acuerdo con 

Moreno et al. (2017) la educación financiera se refiere a la capacidad y el conocimiento que las 

personas tienen en cuanto al manejo de sus finanzas, su nivel de educación en gestión financiera 

determina la correcta elección del manejo de su dinero, al igual que  se considera también un  

elemento básico en la toma de decisiones financieras personales. 

De acuerdo con el estudio realizado por Moreno et al. (2017) hace referencia a las 

variables con las cuales se puede analizar este tema mencionando lo siguiente: 

Los estudios referentes a la educación financiera que se han realizado ofrecen evidencia 

de que la mayoría de las personas carecen de conocimientos en materia financiera, los factores 

que intervienen son el ahorro, la inversión, la elaboración de presupuestos, el efecto de la 

inflación y, en general, sobre aquellos temas que se relacionan directamente con las finanzas 

personales, lo que los sitúa en un nivel bajo de educación financiera.  

Dicho lo anterior y siguiendo la literatura, para establecer la relación que existe entre la 

educación financiera y la situación económica del cantón Macará, se ha planteado una encuesta 

en la cual se determinan variables que  permitirán realizar un análisis de correlación entre una y 

otra, en temas estadísticos se utiliza varias pruebas para establecer la asociación entre variables 

y de acuerdo a un análisis previo se determinó que por el tipo de variables no métricas que se 

tiene, es decir variables cualitativas, la mejor opción es la Chi cuadrado de Pearson o también 

llamada Ji cuadrado (Χ2), se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística 

descriptiva, concretamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables 

(Mendivelso & Rodríguez, 2018). 

Dicho lo anterior se analizará estadísticamente estas interrogantes: 

 ¿Qué relación existe entre la educación financiera y el ahorro?    

 ¿Qué relación existe entre la educación financiera y un presupuesto de gastos familiar? 

 ¿Qué relación existe entre la educación financiera y su nivel de endeudamiento? 

Para la prueba chi cuadrado se parte del supuesto de que las dos variables no están 

relacionadas (hay independencia) es decir se establece los siguientes puntos:  
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 Establecer las hipótesis de asociación  

H0:  Independencia de variables 

H1:  Variables relacionados  

 Determinar el nivel de significancia  

Nα:  0.95 

α:  0.05 (margen de error) 

 Criterio de decisión  

Si p-valor < 0.05 se rechaza H0 

Si p-valor ≥ 0.05 se acepta Ho y se rechaza H1 

A continuación, se expone los resultados de las interrogantes planteadas:  

¿Qué relación existe entre la educación financiera y su nivel de endeudamiento? 

H0: El conocimiento financiero es independiente del nivel de endeudamiento  

H1: El conocimiento financiero depende del nivel de endeudamiento   

 

Tabla 14 

Cruce de Variables 

¿Ha recibido alguna capacitación financiera por parte de alguna entidad? *¿Cuál es su nivel 

de endeudamiento? 
¿Cuál es su nivel de 

endeudamiento? 

Unidad de medida 

 

 

 

Total Alto Medio Bajo 

¿Ha recibido alguna capacitación 

financiera por parte de alguna 

entidad? 

Si Recuento 1 17 274 292 

Recuento 

esperado 

0,8 16,3 275,0 292,0 

No Recuento 0 4 81 85 

Recuento 

esperado 

0,2 4,7 80,0 85,0 

Total Recuento 1 21 355 377 

Recuento 

esperado 

1,0 21,0 355,0 377,0 

 

 

 

 

Nota. Encuesta realizada a las familias del cantón Macará 
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Tabla 15 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados de la prueba estadística realizada, se puede afirmar con un 

95% de confianza que ambas variables son independientes entre sí, es decir nivel de 

endeudamiento y conocimiento financiero, debido al valor del chi cuadrado que es mayor que 

0.05 en referencia con las hipótesis planteadas, se concluye que se acepta la hipótesis nula, la 

cual indica que el nivel de endeudamiento no depende del conocimiento financiero, lo que queda 

comprobado estadísticamente que son variables que no tienen correspondencia entre sí. 

¿Qué relación existe entre la educación financiera y el ahorro?    

H0: El conocimiento financiero es independiente del ahorro familiar  

H1: El conocimiento financiero depende del ahorro familiar 

Tabla 16 

Cruce de Variables 

¿Mantiene algún tipo de ahorro? *¿Ha recibido alguna capacitación financiera por parte de 

alguna entidad? 

¿Ha recibido alguna 

capacitación financiera por 

parte de alguna entidad? 

 

 

 

Total Si No 

¿Mantiene algún tipo de 

ahorro? 

Si Recuento 277 82 359 

Recuento 

esperado 

278,1 80,9 359,0 

No Recuento 15 3 18 

Recuento 

esperado 

13,9 4,1 18,0 

Total Recuento 292 85 377 

Recuento 

esperado 

292,0 85,0 377,0 

 

 

Valor 

Unidad de medida 

gl Significación asintótica  

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,453a 2 0,797 

Razón de verosimilitud 0,679 2 0,712 

Asociación lineal por lineal 0,340 1 0,560 

N de casos válidos 377   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,23. 

Nota. Encuesta realizada a las familias del cantón Macará 

Nota. Encuesta realizada a las familias del cantón Macará 
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Tabla 17 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor  gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,374a 1 0,541   

Corrección de 

continuidadb 

0,104 1 0,747   

Razón de verosimilitud 0,400 1 0,527   

Prueba exacta de Fisher    0,773 0,391 

Asociación lineal por 

lineal 

0,373 1 0,541   

N de casos válidos 377     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,06. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación  

De acuerdo con los resultados de la prueba estadística realizada, se puede afirmar con un 

95% de confianza que tanto la variable ahorro como conocimiento financiero son independientes, 

de acuerdo con las hipótesis planteadas se determina que se acepta la hipótesis nula ya que su chi 

cuadrado es mayor que el estadístico de prueba que es 0.05, la cual indica que el ahorro de una 

familia no depende del conocimiento financiero, lo que queda comprobado estadísticamente que 

son variables que no tienen correspondencia entre sí, donde los datos indican una disociación, 

pero la experiencia real es otra, ya que si bien es cierto en el estudio no es dependiente, es una 

variable que aporta mucho a la investigación debido a que en casos reales hay familias que no 

comprenden sobre finanzas y por consecuencia tampoco destinan una parte del dinero al ahorro.  

¿Qué relación existe entre la educación financiera y el presupuesto de gastos familiar?    

H0: El conocimiento financiero es independiente del presupuesto de gastos familiar  

H1: El conocimiento financiero depende del presupuesto de gastos familiar  

 

 

 

 

Nota. Encuesta realizada a las familias del cantón Macará 
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Tabla 18 
Cruce de Variables 

¿Usted realiza un presupuesto familiar de ingresos y gastos?*¿Ha recibido alguna 

capacitación financiera por parte de alguna entidad? 
 ¿Ha recibido alguna 

capacitación financiera por 

parte de alguna entidad? 

 

 

 

Total Si No 

¿Usted realiza un 

presupuesto 

familiar de 

ingresos y gastos? 

Si Recuento 280 79 359 

Recuento 

esperado 

278,6 80,4 359,0 

No Recuento 11 5 16 

Recuento 

esperado 

12,4 3,6 16,0 

Total Recuento 291 84 375 

Recuento 

esperado 

291,0 84,0 375,0 

 

Tabla 19 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,753a 1 0,386   

Corrección de continuidadb 0,315 1 0,575   

Razón de verosimilitud 0,698 1 0,404   

Prueba exacta de Fisher    0,368 0,276 

Asociación lineal por lineal 0,751 1 0,386   

N de casos válidos 375     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,58. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados de la prueba estadística realizada, se puede afirmar con un 

95% de confianza que ambas variables son independientes entre sí, es decir presupuesto familiar 

y conocimiento financiero, debido al valor del chi cuadrado que es mayor que 0.05 en referencia 

con las hipótesis planteadas, se concluye que se acepta la hipótesis nula la cual indica que el 

presupuesto familiar no depende del conocimiento financiero , lo que queda comprobado 

estadísticamente que son variables que no tienen correspondencia entre sí, donde aparentemente 

tendrían una relación de causalidad pero matemáticamente no tienen conexión. 

Nota. Encuesta realizada a las familias del cantón Macará 

Nota. Encuesta realizada a las familias del cantón Macará 
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Interpretación General 

De manera general se determina que en el cantón Macará las variables que más aportan 

en el estudio sobre educación financiera con el fin de determinar su situación económica son las 

siguientes: nivel de endeudamiento, ya que los individuos toman decisiones de consumo, ahorro 

y deuda para obtener utilidad en sus hogares, y por esto hacen uso de los créditos y a la vez exige 

que ellos comprendan sobre cálculo con tasas de interés, es decir cómo llevar estos préstamos, lo 

mismo pasa con el ahorro. La educación financiera es un pilar fundamental para la economía 

doméstica sobre todo porque generan los hábitos de ahorro, estos pueden ser a corto o a largo 

plazo, así como sucede con el presupuesto familiar el conocer sobre finanzas nos ayuda a generar 

ingresos, permite tomar mejores decisiones y balancear mejor los riesgos, se concluye que en la 

actualidad nos encontramos en una situación económicamente inestable, ya que por muchos 

factores aparte del conocimiento financiero, el cual se ha analizado en esta investigación hace 

referencia a otro factor importante como ha sido la pandemia, la cual evidentemente ha afectado 

la economía a nivel mundial. 
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Objetivo 3. Elaborar una guía sobre educación financiera de acuerdo a las necesidades que 

presenta la población macareña. 
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7. Discusión 

La cultura financiera es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas diarias 

necesarias para tomar decisiones financieras con información y de una forma sensata a lo largo 

de la vida. Está muy vinculada a la educación financiera, que hace referencia a la enseñanza de 

dichas habilidades, prácticas y conocimientos con los que afrontar en una mejor posición los 

retos básicos de índole financiera (Salamea & Álvarez, 2020). 

Según Peralta (2014), en la tesis titulada “Incidencia de la cultura financiera en la 

situación económica de los trabajadores en relación de dependencia de la compañía azucarera 

Valdez S.A. Durante los años 2013-2014, manifiesta que un 40 % de los trabajadores de la 

compañía azucarera Valdez realizan presupuesto personal, mientras que un 60% no realiza 

presupuesto personal esto es debido a que calculan mentalmente sus ingresos y gastan de acuerdo 

a las circunstancias, Además, dichos empleados destinan un 55% de sus ingresos para cubrir 

gastos y deudas. Por otro lado, el 99% de la población Macareña supo manifestar que sí realizan 

presupuesto, esto se debe al buen dominio de habilidades y conocimientos necesarios para poder 

tomar decisiones de una forma sensata a lo largo de la vida. Sin embargo, solo el 5% de todos 

ellos logran tener un nivel de ahorro; también el 95% mencionan no tener ningún tipo de deuda, 

lo que podría entenderse que hay familias que adquieren deuda de manera informal lo que termina 

siendo la causa de insolvencia y problemas sociales en el mediano y largo plazo.  

En los resultados obtenidos por Salamea & Álvarez, (2020) determinaron que 

las correlaciones fueron que la variable conocimiento y entendimiento tiene vinculación directa 

con las variables de planificación financiera y uso de productos financieros, pero no así con el 

control financiero, ya que, como se dijo anteriormente no basta con tener un conocimiento amplio 

si no se cuenta con las habilidades necesarias. En lo que respecta a las correlaciones de la variable 

ingresos ésta indicó vinculación directa con la planificación financiera, el uso de productos 

financieros y el nivel de educación. En tanto que, la población Macareña supo manifestar que sí 

realizan presupuesto y esto, según las pruebas se debe al buen dominio de habilidades y 

conocimientos necesarios para poder tomar decisiones de una forma sensata a lo largo de la vida. 

Sin embargo, algunos de los habitantes del cantón indicaron que definitivamente el presupuesto 

no ayuda a administrar su dinero de mejor manera. 
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Araujo et al. (2019), determinó que no han realizado un presupuesto de su nivel de 

ingresos para solicitar financiamiento; éste contexto es preocupante puesto que se adquiere deuda 

sin un análisis financiero de su situación económica. En este sentido, la baja cultura financiera 

provoca elevadas márgenes de deuda, teniendo problemas de capacidad de atender las 

obligaciones contraídas con el sistema financiero, en el mejor de los casos. En cuanto a los 

habitantes del cantón, la mayoría de los macareños no tienen la costumbre de ahorrar, debido a 

que no cuentan con un excedente de dinero para destinarlo a este rubro, siendo una de las mayores 

razones por las cuales desconocen de los términos que se manejan en una cultura financiera. 

En la tesis titulada “Diseño de un programa de educación y cultura financiera para los 

estudiantes de modalidad presencial de la titulación en administración en banca y finanzas” su 

autor mencionó que, los temas sobre el sistema financiero en la población han sido renuentes a 

lo largo de las últimas décadas con gran importancia socio económica, razón por la cual se debe 

educar y culturizar a la población para que pueda estar protegido de cierta manera frente a los 

riesgos y crisis; además se busca implementar la cultura del ahorro Ortiz & Aguilar (2013), indica 

que los niveles de educación y cultura financiera de los estudiantes de la titulación se encuentran 

entre bajos y medios lo que significa que es viable la implementación de un programa de 

educación y cultura financiera para aumentar los niveles de conocimiento y entendimiento 

financiero y potencializar la planeación y el control financiero para mejorar el uso de la oferta de 

productos y servicios financieros. Con respecto al cantón Macará, el nivel de formación 

financiera de las familias es aceptable ya que un 77 % si ha recibido algún tipo de capacitación, 

sin embargo, no se observa un hábito adecuado de ahorro, por esta razón, se cree conveniente 

implementar un modelo de guía con conceptos básicos de lo que es educación financiera, en 

variables como ingresos, gastos, ahorro, financiamiento y presupuestos. 
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8. Conclusiones 

En base a la investigación realizada, y posterior haber cumplido con los objetivos 

planteados se concluye lo siguiente:  

 El diagnóstico realizado al cantón Macará evidenció problemas de control de gastos, 

carecen de una cultura de ahorro, falta de buenos hábitos financieros para la elaboración 

de un presupuesto. En cuanto a los resultados obtenidos, el 23 % de las familias 

macareñas no han tenido la oportunidad de recibir una capacitación, siendo una de las 

razones principales por las cuales no tienen una buena economía, lo que se evidencia en 

el bajo nivel de ingresos, todo esto como resultado de no tener un conocimiento, 

habilidades y entendimiento que permitan a las familias tomar decisiones correctas sobre 

sus finanzas. 

 Los factores de educación financiera que inciden en la economía de las familias son: 

ahorro, nivel de endeudamiento y elaboración de presupuestos, las mismas que después 

de haberlas analizado se confirmó que no tienen relación alguna con el nivel de 

conocimiento sobre cultura financiera, lo que estadísticamente quiere decir que son 

variables que no tienen correspondencia entre sí.  

 Posterior de haber evaluado a la población macareña en temas relacionados a educación 

financiera, se pudo constatar que existen familias que desconocen de los términos en 

finanzas personales, es por esta razón que se diseñó una guía, la cual contiene conceptos 

básicos como son el ahorro, financiamiento y el presupuesto con el objeto de contribuir a 

que tomen decisiones en finanzas personales de manera responsable y así mejorar su 

bienestar tanto personal, financiero y económico. 
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9. Recomendaciones 

Después de presentar las conclusiones, se plantean algunas recomendaciones para 

mejorar y ampliar los conocimientos sobre educación financiera y cultura financiera:  

Al Alcalde del cantón Macará: 

 Desarrollar e implementar programas de capacitación en educación financiera, con el 

objeto de que los hogares desarrollen hábitos de ahorro, inviertan en sus negocios de 

manera correcta y así generar mayores ganancias, y por ende mejores condiciones 

económicas. 

 Incentivar a la población comerciante que adquieran conocimientos en educación y 

cultura financiera a través de talleres gratuitos a corto plazo. 

 Hacer uso de la guía didáctica planteada, ya que posee términos importantes como son: 

ahorro, presupuesto y financiamiento que les ayudará a tomar decisiones correctas con 

respecto a sus finanzas personales, y de esta manera alcanzar una mejor calidad de vida 

y situación económica, sin riesgo de perder sus ahorros y proyectarse hacia un mejor 

futuro. 
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11. Anexos 

Anexo 1 

Designación  de director del trabajo de integración curricular 
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Anexo 2 

Encuesta 
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Anexo 3 

Evidencias fotográficas 
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Anexo 4 

Certificación de traducción del Abstract 
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