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INTRODUCCIÓN

Este libro se desarrolló dentro del proyecto de investigación “Microfinanzas y 

Crecimiento Económico en la Provincia de El Oro: Un análisis desde la visión del sector 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 y 2” y del proyecto de vinculación 

“Economía Familiar: El reto de la asignación eficiente de recursos”; ambos adscritos a la 

carrera de Economía de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET), sede Machala.

¿Por qué escribir un libro sobre motivaciones y conducta revelada para caracterizar 

la conducta de usuarios del sistema financiero?. Pues bien, el enfoque tradicional de la 

economía supone un comportamiento racionalizador que actúa en todo momento frente 

a las disyuntivas que se enfrenta el ser humano, nada más alejado de la realidad. Las 

corrientes actuales que profundizan el campo de la elección en la economía, utilizando 

bases psicológicas, muestran que el ser humano es más racionalizador que racionalista; 

lo que implica que para cada acción hay una justificación (o una excusa, depende de 

cómo se la formule) antes que un proceso de discriminación consciente entre todas 

las fuentes de información que deben llevar a la acción. Esa conducta racionalizadora 

es mucho más fuerte en entornos donde la precariedad laboral, la informalidad, la 

exclusión y la reexclusión del sistema financiero imponen mayor presión sobre la 

capacidad de generación de recursos para el sostenimiento de los hogares. Junto a 

ello también coexisten estrategias de conducta que provienen de heurísticas, sesgos y 

comportamientos de rebaño, que llevan a un mal uso de productos financieros; con las 

correspondientes cargas emocionales y económicas que se derivan del uso, elusión o 

resignificación de los instrumentos financieros. De ahí la importancia de desarrollar una 

obra de este tipo, la cual procedo a presentar a continuación en cuanto a contenidos y 

aprendizajes que debería dejar para el lector.

El primer capítulo realiza una revisión de literatura sobre los determinantes del 

uso de servicios financieros, abordando desde perspectivas clásicas hasta enfoques 

contemporáneos que incorporan variables culturales, sociales y de género. El lector 

encuentra aquí una síntesis crítica de estudios que explican por qué ciertas poblaciones 

permanecen al margen del sistema formal o lo utilizan de formas fragmentadas. Uno de 

los principales aprendizajes es la necesidad de abandonar enfoques unidimensionales 

que asumen racionalidad plena, dando paso a marcos que reconozcan la diversidad de 

trayectorias y lógicas de uso financiero. Este capítulo también revela la importancia de 

factores no económicos —como la confianza, la experiencia previa o las redes sociales— 

como condicionantes claves del comportamiento financiero.



El segundo capítulo propone una aproximación metodológica mixta para 

caracterizar a los usuarios financieros, integrando análisis cuantitativos y cualitativos. Se 

fundamenta en técnicas de minería de datos aplicadas a encuestas, así como entrevistas 

semiestructuradas que recogen la voz de los propios usuarios. El principal aporte de 

este capítulo es mostrar cómo una estrategia metodológica robusta permite capturar 

matices que las estadísticas agregadas suelen ocultar. Además, se destaca el valor 

de la codificación inductiva de testimonios como herramienta para detectar patrones 

emergentes de motivación, desconfianza o resignificación de productos financieros. Este 

capítulo demuestra que la investigación en economía puede enriquecerse al incorporar 

marcos interpretativos propios de las ciencias sociales.

El capítulo tres presenta una caracterización sociodemográfica y económica de 

los usuarios financieros en una localidad específica. A través del análisis estadístico de 

encuestas aplicadas, se identifican perfiles diferenciados según edad, género, ingreso 

y ocupación, estableciendo correlaciones entre estas variables y el uso de productos 

financieros. Los hallazgos permiten identificar segmentos vulnerables —como mujeres 

jefas de hogar o trabajadores informales— que muestran patrones de uso financiero 

más limitados o de mayor exposición al sobreendeudamiento. Este capítulo resalta la 

importancia de contextualizar el análisis financiero, evitando generalizaciones que 

invisibilicen desigualdades estructurales.

En el cuarto capítulo se examina la conducta revelada de los usuarios mediante 

análisis de patrones de uso financiero concretos: ahorro, endeudamiento, uso de tarjetas, 

transferencias, entre otros. Este enfoque permite comparar la conducta declarada 

con la efectivamente observada, revelando incongruencias significativas que ponen en 

entredicho la validez de ciertos discursos institucionales sobre educación financiera. Uno 

de los aportes centrales es la evidencia de prácticas de “adaptación creativa”, donde 

los usuarios reinterpretan el uso de productos formales según sus propios objetivos y 

restricciones. Este capítulo refuerza la tesis de que el comportamiento financiero es 

situacional y responde a una racionalidad contextual, no necesariamente alineada con los 

supuestos normativos del sistema.

El capítulo cinco se adentra en las motivaciones que subyacen a las decisiones 

financieras, indagando en narrativas personales sobre ahorro, crédito y riesgo. A través 

del análisis cualitativo de entrevistas, se identifican motivaciones como la búsqueda 

de estabilidad, el temor al fracaso, el deseo de proteger a la familia o la presión social. 

Estas motivaciones no siempre se traducen en acciones consistentes con los modelos 

tradicionales de comportamiento racional. El aprendizaje clave aquí es que la inclusión 



financiera no puede limitarse a garantizar acceso, sino que debe considerar los imaginarios, 

miedos y aspiraciones de los usuarios. Este capítulo enriquece la visión del usuario como 

sujeto activo, complejo y en permanente negociación con su entorno económico.

En el sexto capítulo se realiza una tipología de usuarios financieros a partir 

del cruce entre datos sociodemográficos, conducta revelada y motivaciones. Esta 

segmentación permite identificar perfiles como el usuario resiliente, el usuario 

desconfiado, el usuario aspiracional o el usuario instrumental. Cada perfil responde a 

trayectorias de vida, experiencias con el sistema y estrategias adaptativas distintas. Este 

ejercicio resulta útil no solo para la investigación, sino también para el diseño de políticas 

públicas y productos financieros más sensibles a las necesidades reales. El capítulo 

demuestra que la segmentación desde la lógica del marketing es insuficiente, y que es 

necesario incorporar criterios conductuales y contextuales para una caracterización 

más precisa y significativa.

El capítulo final articula los hallazgos de los capítulos previos y propone 

lineamientos para políticas públicas orientadas a la inclusión financiera con enfoque 

territorial y de derechos. Se argumenta que la verdadera inclusión no se logra solo con 

cobertura, sino con pertinencia, acompañamiento y corresponsabilidad institucional. 

Entre las recomendaciones destacan el diseño participativo de productos financieros, la 

educación financiera situada y la regulación de prácticas abusivas. El aprendizaje global 

del libro es que caracterizar al usuario financiero desde sus motivaciones y su conducta 

revelada permite repensar las estrategias de inclusión, reconociendo al usuario como 

actor reflexivo y no como simple receptor de servicios.

Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad para dejar constancia de 
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estudiantes graduados de la carrera de Economía de la Universidad Metropolitana sede 

Machala:

Ec. Gabriela Ruiz-Rivas

Ec. Cristina Jaramillo-Aguilar

Ec. Emily Espinoza-Scaldaferri

Ec. Katia Saldaña-Hurtado

Ec. Adrián Curillo-Aguilar

Ec. Jerónimo Lozano-Espinoza

Ec. Camila Luna-Bustamante

Ec. Andy Rogel-Gallardo



También para los docentes que participaron como asesores metodológicos y de 

contenidos para elevar el rigor de los contenidos:

Dra. Odalys Burgo-Bencomo

Mgs. Germán Morán-Molina

Y para los docentes externos que han participado como revisores externos de la 

obra, cuyas sugerencias valiosas mejoran el resultado de este texto:

Mgs. Glen Robayo Cabrera

Mgs. Geovanna García Roldán

Esperamos disfruten de este producto académico, con afecto

Juan Gabriel López-Vera, Mgs.

Organizador



SUMÁRIOSUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................................1

RASGOS FAMILIARES Y BIENESTAR FINANCIERO EN LOS HOGARES DE MACHALA

Juan López-Vera

Gabriela Ruiz-Rivas

 https://doi.org/10.37572/EdArt_1607255741

CAPÍTULO 2 ...................................................................................................................................32

DINÁMICAS DE LAS REMUNERACIONES, EL AHORRO Y EL CRÉDITO EN EL GASTO 

DE CONSUMO EN ECUADOR

Cristina Jaramillo Aguilar

Juan López-Vera

 https://doi.org/10.37572/EdArt_1607255742

CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................................76

EVOLUCIÓN DEL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN LA ECONOMÍA DEL 

HOGAR

Emily Espinoza-Scaldaferri

Juan López-Vera

 https://doi.org/10.37572/EdArt_1607255743

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................107

CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN UNA 

COMUNIDAD RURAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO

Katia Saldaña-Hurtado

Odalys Burgo-Bencomo

 https://doi.org/10.37572/EdArt_1607255744

CAPÍTULO 5 ................................................................................................................................ 140

PROCRASTINACIÓN Y ECONOMÍA DEL HOGAR EN UNA PARROQUIA RURAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO

Germán Morán-Molina

Adrián Curillo-Aguilar

Jerónimo Lozano-Espinoza

 https://doi.org/10.37572/EdArt_1607255745



SUMÁRIOSUMÁRIO

CAPÍTULO 6 ................................................................................................................................ 169

SATISFACCIÓN CON LA VIDA MEDIANTE EL BIENESTAR FINANCIERO SUBJERTIVO, 

IDENTIDAD FINANCIERA Y VARIABLES DEMOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE 

MACHALA

Germán Morán-Molina

Juan López-Vera

 https://doi.org/10.37572/EdArt_1607255746

CAPÍTULO 7 .................................................................................................................................195

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL PROYECTO DE VINCULACIÓN 

DE LA CARRERA DE ECONOMÍA UMET: CASO DE ESTUDIO

Camila Luna-Bustamante

Andy Rogel-Gallardo

Odalys Burgo-Bencomo

 https://doi.org/10.37572/EdArt_1607255747

SOBRE OS AUTORES ............................................................................................................... 211

ÍNDICE REMISSIVO ...................................................................................................................215



Caracterización del Usuario Financiero: Motivaciones y Conducta Revelada Capítulo 4 107

 

1

CAPÍTULO 4

CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA DE PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA EN UNA COMUNIDAD RURAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO

Data de submissão: 16/06/2025
Data de aceite: 04/07/2025

Katia Saldaña-Hurtado
Universidad Metropolitana del Ecuador

https://orcid.org/0009-0008-5882-7541

Odalys Burgo-Bencomo
Universidad Metropolitana del Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-8231-7217

RESUMEN: Este capítulo examina los 
determinantes de la planificación financiera de 
corto y largo plazo en hogares de la parroquia 
rural La Peaña, en Ecuador. La revisión de 
la literatura resalta la influencia de factores 
estructurales, demográficos y conductuales en 
las decisiones financieras, destacando marcos 
teóricos como la teoría del comportamiento 
planificado y los modelos de ciclo de vida. 
Se aplicó un diseño descriptivo con enfoque 
cuantitativo, empleando encuestas a 500 
personas y modelos de regresión logística 
binaria por pasos para identificar predictores 
significativos. Los resultados muestran que 
la planificación de corto plazo es el factor 
más influyente sobre la planificación de largo 
plazo (Exp(B) > 33), seguido por el ingreso, la 
edad y el género. Se confirma una coherencia 
intertemporal en las conductas planificadoras, 
mientras que la edad muestra un efecto inverso, 

desafiando supuestos clásicos del ciclo de vida. 
El ingreso refuerza la capacidad predictiva, y el 
género aporta un efecto marginal. Se concluye 
que la planificación financiera está mediada 
por hábitos previos, condiciones estructurales 
y características individuales, lo que exige 
intervenciones educativas integrales. El estudio 
aporta evidencia empírica contextualizada 
y propone enfoques diferenciados según 
etapa vital y nivel de ingreso, para promover 
decisiones financieras sostenibles en 
contextos vulnerables.
PALABRAS CLAVES: cultura financiera; 
planificación financiera; ahorro.

CHARACTERIZATION OF THE FINANCIAL 

PLANNING CULTURE IN A RURAL 

COMMUNITY OF EL ORO PROVINCE

ABSTRACT: This chapter examines the 
determinants of short- and long-term financial 
planning among households in the rural 
parish of La Peaña, Ecuador. The literature 
review highlights the influence of structural, 
demographic, and behavioral factors on 
financial decision-making, drawing on 
theoretical frameworks such as the theory 
of planned behavior and life-cycle models. A 
descriptive, quantitative research design was 
applied, based on surveys administered to 
500 individuals and stepwise binary logistic 
regression models to identify significant 
predictors. Results show that short-term 
financial planning is the most influential factor 
in predicting long-term planning (Exp(B) 

https://orcid.org/0009-0008-5882-7541
https://orcid.org/0000-0002-8231-7217
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> 33), followed by income, age, and gender. The findings confirm an intertemporal 
coherence in planning behavior, while age exhibits an inverse effect, challenging classical 
assumptions of life-cycle financial models. Income reinforces the model’s predictive 
capacity, and gender provides a marginal yet statistically significant contribution. The 
study concludes that financial planning is shaped by prior habits, structural conditions, 
and individual characteristics, underscoring the need for comprehensive financial 
education interventions. This research contributes context-specific empirical evidence 
and proposes differentiated approaches based on life stage and income level to foster 
sustainable financial decision-making in vulnerable settings.
KEYWORDS: financial culture; financial planned; savings.

CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM UMA 

COMUNIDADE RURAL DA PROVÍNCIA DE EL ORO

RESUMO: Este capítulo examina os determinantes do planejamento financeiro de curto 
e longo prazo em domicílios da freguesia rural de La Peaña, no Equador. A revisão da 
literatura destaca a influência de fatores estruturais, demográficos e comportamentais 
nas decisões financeiras, com base em marcos teóricos como a teoria do comportamento 
planejado e os modelos de ciclo de vida. Foi adotado um delineamento descritivo 
com abordagem quantitativa, utilizando-se questionários aplicados a 500 indivíduos e 
modelos de regressão logística binária com entrada por etapas para identificar preditores 
significativos. Os resultados indicam que o planejamento financeiro de curto prazo é o 
fator mais influente na previsão do planejamento de longo prazo (Exp(B) > 33), seguido 
pela renda, idade e gênero. Verifica-se uma coerência intertemporal nas condutas de 
planejamento, enquanto a idade exerce efeito inverso, desafiando pressupostos clássicos 
dos modelos de ciclo de vida. A renda reforça a capacidade preditiva do modelo, e o gênero 
apresenta contribuição marginal, porém significativa. Conclui-se que o planejamento 
financeiro é mediado por hábitos anteriores, condições estruturais e características 
individuais, exigindo intervenções educativas abrangentes. O estudo oferece evidências 
empíricas contextualizadas e propõe abordagens diferenciadas por etapa de vida e nível 
de renda, visando decisões financeiras sustentáveis em contextos vulneráveis.
PALAVRAS-CHAVE: cultura financeira; planejamento financeiro; poupança.

1. INTRODUCCIÓN

La propensión a la planificación se define como la predisposición de los individuos 

para determinar en qué y dónde asignar sus recursos financieros; y cómo las estructuras 

sociales y culturales influyen en la capacidad de los individuos y grupos para anticipar y 

prepararse para el futuro. Ramos Zaga (2023), presentó la importancia de la educación 

financiera en el contexto de la economía del comportamiento, con el objetivo de examinar 

de los programas de educación financiera debido a los problemas inherentes en la toma 

de decisiones financieras, a través, de un análisis crítico. El diseño de la investigación 

es descriptivo, donde, mediante una revisión teórica se pretende identificar influencias y 

desafíos en la implementación de programas educativos efectivos. 
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Se evidencia la importancia de los programas de educación financiera, ya que, 

están desarrollados con el fin de asistir la gestión de los recursos en los hogares, 

planificando los gastos y controlando los ingresos; además, se busca promover que 

los miembros del hogar cuenten con las herramientas necesarias para poder tomar 

decisiones informadas y responsables. Damian et al., (2019), en su investigación titulada 

“Healthy Financial Behaviors and Financial Satisfaction in Emerging Adulthood: A Parental 

Socialization Perspective” [Comportamientos financieros saludables y satisfacción 

financiera en la adultez emergente: una perspectiva de socialización parental], aplicó 

un estudio en los hogares de Rumania, con el fin de comprender la relación entre los 

comportamientos financieros y la satisfacción en adultos emergentes (personas entre 

18 y 25 años) y la socialización financiera de los padres. En la muestra se incluyen 143 

parejas de padres e hijos de Rumania. Se realizó un estudio transversal centrado en 

familias de Rumania, teniendo como resultado que. Los comportamientos financieros 

saludables de los adultos emergentes fueron predichos por comportamientos financieros 

saludables previos de los padres y el monitoreo financiero previo de los hábitos de gasto 

de los padres. Se concluyó que, los adultos emergentes han internalizado la orientación 

que sus padres brindaron en el ámbito financiero al tener representaciones personales 

de estas interacciones pasadas y presentes, que juegan un papel importante para el 

comportamiento y la satisfacción financiera propia.

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (2022), en su publicación realizó 

un análisis de las capacidades financieras de la población, con el objetivo de evaluar a la 

misma en diferentes componentes (conocimiento financiero, comportamiento financiero, 

actitud financiera), se realizó un análisis de índices socioeconómicos como: educación 

y bienestar financiero, encuestando a 1.200 personas mayores de edad de diferentes 

estratos socioeconómicos y zonas geográficas. Los resultados de estas encuestas 

revelaron que el puntaje de educación financiera apenas supera los 12 puntos en una 

escala donde 21 es el máximo, indicando que la población tiene una calificación apenas 

adecuada. Se observa un declive preocupante en el componente del “conocimiento 

financiero”, obteniendo como resultado que, menos del 30% de la población comprende 

conceptos básicos. En el componente “comportamiento financiero” de la población 

no reflejó una mejora sustancial. Los puntajes indicaron prácticas inadecuadas en 

términos de planificación, ahorro y manejo de deudas, lo cual subraya la necesidad de 

implementar estrategias más efectivas y prácticas en la educación financiera. Finalmente, 

el componente “actitud financiera” refleja el desinterés en la planificación a largo plazo, 

debido a que menos del 50% de la población mostró una actitud proactiva en este sentido. 
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Como se puede observar, la educación financiera en Ecuador es insuficiente y 

muestra una tendencia decreciente en términos de conocimiento y actitud financiera, 

lo cual impacta negativamente en el bienestar económico de la población; factores 

como un entorno económico inestable, acceso limitado a servicios financieros, y la 

falta de programas educativos adaptados a las necesidades específicas de diferentes 

segmentos de la población, contribuyen a esta situación, subrayando la necesidad de una 

intervención educativa integral y continua que incluya tanto el desarrollo de conocimientos 

y habilidades prácticas como el fomento de actitudes positivas hacia la planificación y el 

ahorro a largo plazo.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El presente estudio se enmarca en un contexto que demanda el análisis de 

diversos conceptos y elementos, relacionados a las finanzas personales y la planificación 

financiera, de los habitantes de la parroquia La Peaña.

3. FINANZAS PERSONALES

Según Riveros y Becker (2020), las finanzas personales se refieren al estudio 

y aplicación de herramientas de la administración financiera pero desde un enfoque 

individual; es decir, las personas desarrollan un modo de vida familiar e individual en el 

que incluyen criterios de la teoría financiera para deliberar sobre la pertinencia o no de las 

diferentes erogaciones que resultan de la obtención del bienestar personal. Una gestión 

adecuada contribuye de forma directa a la estabilidad financiera de los individuos, es por 

esto que, Loaiza et al., (2019) resalta que, mediante un adecuado control a las finanzas 

personales se puede conducir a los individuos a tomar decisiones más conscientes, 

limitando el efecto de la impulsividad o de la emoción incontenida al momento de efectuar 

una compra o iniciar un programa de inversión, por ejemplo.

En su revisión del campo de las finanzas del consumidor, Xiao y Tao (2020) 

plantean como propósito la delimitación conceptual del término y el establecimiento 

de una agenda investigativa estructurada que articule las funciones financieras de los 

hogares —gestión del dinero, aseguramiento, endeudamiento y ahorro/inversión— con 

los desarrollos recientes en tecnología y política pública. Los autores se apoyan en los 

aportes seminales de Campbell (2006), Tufano (2009) y el propio Xiao junto a O’Neill 

(2008a, 2018b y 2016), quienes desde perspectivas disciplinarias complementarias —

economía, administración financiera y ciencias del consumidor— enriquecen el análisis 

de las decisiones financieras en contextos domésticos. La pertinencia de integrar 
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estos marcos teóricos radica en su capacidad para trascender la visión estrictamente 

racional del agente económico, incorporando dimensiones institucionales, regulatorias y 

conductuales que configuran el bienestar financiero. A través de una revisión sistemática 

y crítica de la literatura multidisciplinaria, los autores identifican tendencias diferenciales 

de comportamiento según nivel de ingresos, ciclo de vida y exposición tecnológica. 

Se destaca que, mientras los hogares de menores ingresos privilegian el presupuesto 

como mecanismo de control, los de mayores ingresos tienden a adoptar estrategias 

de planificación intertemporal. En términos de implicaciones, el artículo plantea que la 

intersección entre capacidades financieras, oferta institucional y regulación define un 

campo fértil para el diseño de intervenciones orientadas a mejorar la toma de decisiones en 

los hogares, especialmente en escenarios de exclusión financiera o sobreendeudamiento.

Por su parte, Gomes, Haliassos y Ramadorai (2020) desarrollan una extensa 

síntesis crítica del estado del arte en finanzas del hogar, con el objetivo de articular los 

modelos normativos de asignación intertemporal con los determinantes empíricos y 

conductuales observados en diversas economías. Su enfoque teórico se estructura en 

torno a los modelos de ciclo de vida y elección de portafolios bajo incertidumbre, a los que 

incorporan elementos conductuales como la aversión a las pérdidas, el encuadre estrecho 

(narrow framing) y la heurística del status quo (Haggag et al., 2019). Estos enfoques son 

fundamentales para explicar fenómenos empíricos ampliamente documentados, como 

la escasa participación en mercados accionarios, la baja diversificación del portafolio 

o el predominio de activos tangibles en economías con escaso desarrollo financiero. A 

través de una revisión empírica comparada que abarca tanto países desarrollados como 

emergentes, los autores identifican una fuerte asociación entre nivel educativo, confianza 

institucional y propensión al riesgo financiero (Shiller, 2014). Asimismo, se reconoce el rol de 

factores sociales —como la influencia de pares y las normas culturales— y demográficos 

—edad, tipo de empleo, composición familiar— en la configuración de decisiones de 

ahorro, inversión y cobertura. Las implicaciones del estudio son especialmente relevantes 

para el diseño de políticas públicas e instrumentos financieros que contemplen la 

heterogeneidad de preferencias y restricciones cognitivas, promoviendo una mejor 

adaptación de los hogares a entornos de creciente complejidad financiera.

En un enfoque más aplicado, Yue, Korkmaz y Zhou (2020) analizan el efecto 

de la pandemia del COVID-19 sobre las decisiones financieras de los hogares chinos, 

a partir de un diseño metodológico basado en modelos probabilísticos aplicados a 

datos de encuesta representativos a nivel nacional. Su objetivo central es evaluar cómo 

la proximidad al contagio —medida mediante la presencia de conocidos infectados— 
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afecta la confianza económica, la aversión al riesgo y las decisiones de portafolio de 

los hogares (Akhtaruzzaman, Boubaker, y Sensoy, 2020; Dietrich et al., 2020). Aunque 

el trabajo no explicita un marco teórico formal, su aproximación se enmarca en la 

literatura de comportamiento económico bajo incertidumbre extrema, donde se asume 

que los choques exógenos pueden reconfigurar significativamente las percepciones de 

riesgo y las estrategias de asignación de activos (Gao, Liu y Shi, 2020). Los hallazgos 

muestran que la exposición directa al virus se asocia con un descenso estadísticamente 

significativo en la confianza macroeconómica de largo plazo, un aumento en la aversión al 

riesgo y una reducción del 9,15% en el volumen total de inversiones. Asimismo, se observa 

una mayor propensión al ajuste del portafolio, particularmente en favor de instrumentos 

de menor volatilidad. Estas evidencias refuerzan la necesidad de incorporar enfoques 

psicométricos y contextuales en el análisis de decisiones financieras, especialmente ante 

eventos disruptivos que alteran las condiciones normales de funcionamiento del sistema 

económico y la racionalidad subjetiva de los agentes.

4. PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y COMPORTAMIENTO FINANCIERO

La planificación financiera en el hogar,

se basa en establecer metas en un tiempo determinado. La planificación parte 
de una necesidad del individuo pues es la visualización de lograr algo en el 
futuro. Para desarrollar un plan financiero se necesita balancear la cuenta 
bancaria, el presupuesto, el ahorro y las deudas, todo esto, constituirá un 
instrumento esencial que permitirá alcanzar propósitos (Salamea-Cordero y 
Álvarez-Pinos, 2020, p.8)

Valle (2020) mencionó que, la planificación financiera es un mecanismo mediante 

el cual el proceso de toma de decisiones se organiza en términos de los objetivos y metas 

que define un sujeto u organización. Esto implica que el plan viabiliza el conjunto de acciones 

que deben implementarse de forma progresiva para lograr el estado de bienestar que 

se conceptualiza como ideal para el sujeto. De esta forma, tenemos que la planificación 

financiera no solo es crucial para alcanzar metas personales y organizacionales, sino 

que también puede actuar como un mecanismo de control para la toma de decisiones 

financieras futuras. 

El comportamiento financiero se refiere a la manera en que las personas toman 

decisiones relacionadas con el manejo de su dinero, incluyendo el ahorro, la inversión y el 

gasto. Autores como Amagir et al., (2017) aportaron que:

El comportamiento financiero se puede dividir en tres categorías. La primera 
categoría comprende estudios que evalúan el comportamiento en función de 
datos auto informados. La segunda categoría investiga el comportamiento 
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evaluado (actual), principalmente el comportamiento de ahorro. La tercera 
categoría evalúa la intención de implementar un buen comportamiento 
financiero. (p. 9)

Analizando al autor, podemos concluir que la primera categoría se enfoca en 

datos autoinformados, es decir, que exploran cómo los individuos describen y perciben 

sus propias prácticas financieras, ofreciendo así una perspectiva subjetiva. La segunda 

categoría está centrada en el comportamiento real, particularmente en términos de ahorro, 

por lo tanto, permite evidenciar una perspectiva objetiva sobre las practicas financieras 

efectivas en los individuos. En la tercera categoría se denotan los planes futuros de los 

individuos que buscan mejorar sus prácticas financieras, estrategias, con el fin de lograr 

una administración del dinero efectiva. Con base en lo anterior, se comprende como las 

percepciones subjetivas en las diferentes categorías, permiten la fomentación de una 

administración financiera efectiva y acorde a los objetivos a largo plazo. Los componentes 

como: ahorro y gasto, son los factores clave para el perfeccionamiento en la gestión de 

los recursos.

Morina, Ahmeti y Nikqi (2023) analizaron el impacto de la educación financiera 

temprana sobre la conducta de planificación financiera en jóvenes, con el objetivo de 

determinar si la formación escolar en finanzas personales influye en el desarrollo de 

comportamientos financieros responsables. El estudio se enmarca teóricamente en la 

economía del comportamiento (Khoirunnisaa y Johan, 2020) y en los hallazgos de Lusardi 

y Mitchell (2011), quienes sostienen que la alfabetización financiera está estrechamente 

asociada con una mejor toma de decisiones económicas a lo largo del ciclo de vida. A 

partir de un diseño cuantitativo con enfoque correlacional, se encuestó a estudiantes de 

secundaria en Kosovo, encontrando que quienes habían recibido formación específica 

en finanzas personales presentaban una mayor propensión a establecer objetivos 

financieros, elaborar presupuestos y evitar deudas innecesarias. El trabajo concluye 

que la educación financiera influye positivamente en la planificación económica juvenil 

y, por tanto, debe ser considerada un componente esencial del currículo escolar. Las 

implicaciones del estudio apuntan a que la intervención educativa en edades tempranas 

no solo mejora el bienestar financiero individual, sino que también puede contribuir a una 

ciudadanía más resiliente frente a crisis económicas y decisiones financieras complejas.

Cahyono et al., (2025) examinaron el rol de la orientación al ahorro personal 

(Personal Saving Orientation, PSO) como variable moderadora en la relación entre el uso 

de tecnologías financieras (FinTech) y la planificación financiera familiar (Family Financial 

Planning, FFP) en jóvenes familias indonesias. El marco teórico del trabajo se sustenta 

en la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991), según la cual la intención y 
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la percepción de control influyen de forma decisiva en la ejecución de conductas 

planificadas, como el ahorro y la organización de las finanzas del hogar. Esta teoría se 

articula con hallazgos empíricos recientes que destacan cómo las tecnologías digitales 

financieras no solo facilitan la administración de recursos, sino que también moldean 

hábitos de consumo, ahorro e inversión al incrementar la confianza y el acceso a la 

información (Luo, Sun y Zhou, 2022; Boolaky, Mauree-Narraimen y Padachi, 2021). En 

este contexto, la inclusión de la PSO como moderadora resulta especialmente pertinente, 

pues representa un constructo psicológico que recoge diferencias individuales en 

hábitos y actitudes hacia el ahorro, amplificando o inhibiendo los efectos del FinTech en 

la planificación financiera. Metodológicamente, el estudio emplea modelos de ecuaciones 

estructurales (SEM) con una muestra de 217 hogares jóvenes, utilizando escalas validadas 

para medir FinTech, PSO y FFP. Los resultados muestran que FinTech tiene un efecto 

directo positivo tanto sobre PSO (β = 0.799, p < 0.001) como sobre FFP (β = 0.845, p < 

0.001); sin embargo, el efecto directo de PSO sobre FFP no fue significativo (p = 0.497), 

aunque sí lo fue su efecto indirecto como moderadora. Estas conclusiones implican que 

el impacto de las tecnologías financieras sobre la planificación familiar solo se materializa 

plenamente cuando existe una orientación interna fuerte hacia el ahorro, lo que sugiere 

la necesidad de que los desarrolladores de FinTech integren funciones que refuercen 

comportamientos de ahorro y que los responsables de política promuevan programas de 

alfabetización financiera con enfoque conductual, en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS 1, 3, 8 y 10).

5. METODOLOGÍA

La investigación es de tipo descriptiva y no experimental, dado que se llevó a cabo 

sin manipulación de variables ni pruebas sobre las mismas. Se emplearon técnicas de 

análisis de datos cualitativos para procesar la información recolectada., mediante encuestas 

junto con análisis de datos estadísticos, para ofrecer una medición objetiva y precisa de 

los fenómenos investigados. La fuente de información fue la parroquia La Peaña, donde, 

se emplearon encuestas compuestas por 52 ítems cerrados de selección múltiple con 

escala de Likert, diseñadas para recopilar información detallada sobre las percepciones y 

prácticas financieras de los participantes en relación con la economía familiar. 

Los participantes fueron seleccionados de manera representativa para reflejar la 

diversidad de contextos económicos y comportamientos financieros en los hogares de la 

parroquia La Peaña. De una población total de 3,061 habitantes, se extrajo una muestra 

de 500 individuos entre hombres y mujeres mayores de edad para la ejecución de la 
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encuesta, contando con la colaboración de estudiantes de noveno semestre de la carrera 

de Economía de la Universidad Metropolitana. 

Una vez obtenidas las respuestas se especificó un modelo de regresión logística 

utilizando el método por pasos o condicional. La elección de este método obedece 

tanto a criterios estadísticos como a fundamentos metodológicos que hacen de este 

enfoque una estrategia idónea para el presente estudio. En primer lugar, este método 

es particularmente adecuado cuando el investigador parte de un conjunto amplio 

de variables independientes, sin certeza plena sobre cuáles de ellas tienen un efecto 

significativo sobre la variable dependiente. Al utilizar una lógica iterativa de selección, 

el modelo incorpora únicamente aquellas variables que mejoran significativamente la 

capacidad explicativa global, a partir de la prueba de razón de verosimilitud.

Esta estrategia permite controlar el orden de entrada de las variables, lo que 

resulta útil para observar si una variable pierde significancia al considerar el efecto de 

otras, lo cual puede revelar redundancia o relaciones espurias. Por tanto, contribuye a 

la construcción de un modelo parsimonioso, es decir, suficientemente explicativo, pero 

sin sobre parametrización, lo que mejora su estabilidad y capacidad de generalización. 

Además, el método por pasos es una solución eficiente cuando el número de predictores 

potenciales es alto en relación con el tamaño de la muestra. En contextos como este 

estudio, donde se cuenta con 500 observaciones y múltiples variables sociodemográficas, 

intentar incluir todas simultáneamente podría derivar en un modelo sobre ajustado o 

inestable. La selección condicional progresiva permite depurar el modelo, manteniendo 

únicamente las variables cuya contribución estadística es robusta. El tratamiento de los 

datos se lo hace con el software IBM SPSS v27.

El modelo especificado se como se muestra a continuación:

Donde:

 es el logaritmo de las probabilidades

β0 es la constante o intercepto del modelo

βk  son los coeficientes de regresión asociados a cada predictor Xk.

Debido a que se ha recogido información sobre la predisposición a planificar el 

corto y el largo plazo, se presenta un modelo logit para cada planificación temporal, a 

partir de las mismas variables independientes candidatas.
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Variable dependiente: planificación financiera de corto plazo y de largo plazo; con 

respuestas dicotómicas: 1 = si planifica, 0 = no planifica.

Variables independientes candidatas: ingreso mensual, edad, género y nivel de 

educación.

Tanto para el modelo de planificación de corto plazo como el de largo plazo se 

utiliza el siguiente proceso de análisis de tres fases:

Fase 1

Se estima un modelo inicial sin predictores, con solo la constante para establecer 

la línea base del porcentaje de calificación correcta. Este modelo permite evaluar el 

rendimiento predictivo de modelos posteriores.

Fase 2

Aplicación del método avanzar por pasos, el cual evalúa en cada iteración 

que variable mejora significativamente el ajuste del modelo. La decisión se basa en la 

significancia del cambio debido a la verosimilitud al añadir o eliminar variables. De esta 

manera se busca construir un modelo parsimonioso.

Fase 3

Se evalúa la calidad del modelo mediante las siguientes pruebas y medidas: 

Prueba de ómnibus de coeficientes, Pseudo R2 de Cox y Snell y de Nagelkerke, Prueba 

de Hosmer-Lemeshow, Tabla de clasificación y gráficos de probabilidad pronosticada.

6. RESULTADOS

Se empieza con el modelo logístico de planificación financiera de corto plazo. 

En las tablas 25 y 26 se presenta el modelo de referencia sin variables agregadas y las 

variables de la ecuación, respectivamente. El modelo clasifica correctamente al 56.4% de 

los casos. Esto corresponde a una predicción basada únicamente en la categoría modal 

(la mayoría no planifica). La constante estimada en este modelo presenta un coeficiente 

de B=−0.257, con significancia estadística (p = .004), y una razón de probabilidades de 

0.773. Este valor indica una menor probabilidad general de planificar finanzas de corto 

plazo en ausencia de otros factores.

Tabla 25. Modelo de referencia sin variables agregadas para modelo de planificación de corto plazo.

Pronosticado

PFCP

Observado

No planifica 
sus finanzas 

de corto plazo

Si planifica 
sus finanzas 

de corto 
plazo

Porcentaje 
correcto
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Paso 0 PFCP No planifica sus 
finanzas de corto 
plazo

282 0 100,0

Si planifica sus 
finanzas de corto 
plazo

218 0 ,0

Porcentaje global 56,4

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,500

Tabla 26. Variables de la ecuación para modelo de planificación de corto plazo.

B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

Paso 0 Constante -,257 ,090 8,147 1 ,004 ,773

En la tabla 27 se muestra el listado de variables candidatas para la especificación 

del modelo logit. Como se puede apreciar, solo ingreso y edad mostraron relaciones 

significativas con la variable dependiente, por lo que fueron consideradas en los pasos 

siguientes del modelo. Este resultado valida el enfoque de selección por pasos para 

construir un modelo parsimonioso y empíricamente sustentado.

Tabla 27. Variables candidatas para modelo de planificación de corto plazo.

Puntuación gl Sig.

Paso 0 Variables Ingreso 36,252 1 ,000

Genero ,251 1 ,617

Edad 1,835 1 ,175

Nivel de Educación 5,055 1 ,025

Estadísticos globales 43,704 4 ,000

Las tablas 28 y 29 muestran las pruebas ómnibus de coeficientes del modelo 

y los valores de resumen del modelo, respectivamente. En el paso 1, la inclusión del 

ingreso como predictora mejora significativamente el modelo (χ² = 36.667, p < .001). En 

el paso 2, se añade la variable edad, con una mejora adicional (χ² = 43.677, p < .001). 

Los pseudo R² de Cox y Snell y Nagelkerke se incrementan de .071/.095 en el paso 1 a 

.084/.112 en el paso 2. Esto sugiere que el segundo modelo explica un mayor porcentaje 

de la variación en la planificación financiera, aunque sigue siendo moderado, como es 

típico en modelos sociales.
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Tabla 28. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo.

Chi-cuadrado gl Sig.

Paso 1 Paso 36,667 1 ,000

Bloque 36,667 1 ,000

Modelo 36,667 1 ,000

Paso 2 Paso 7,010 1 ,008

Bloque 43,677 2 ,000

Modelo 43,677 2 ,000

Tabla 29. Indicadores de resumen del modelo.

Paso
Logaritmo de la 
verosimilitud -2

R cuadrado de Cox y 
Snell

R cuadrado de 
Nagelkerke

1 648,266a ,071 ,095

2 641,255a ,084 ,112

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de 
parámetro han cambiado en menos de ,001.

En la tabla 30 se muestra la prueba de Homer-Lemeshow, el cual evalúa la 

adecuación del modelo comparando frecuencias observadas y esperadas, infiriéndose 

los siguientes resultados:

• Paso 1: χ² = 5.880, gl = 2, p = .053 → el ajuste es aceptable.

• Paso 2: χ² = 18.654, gl = 8, p = .017 → el ajuste se degrada, lo que puede 

sugerir problemas de especificidad en algunos subgrupos o sobreajuste.

Esto quiere decir que, aunque el paso 2 es estadísticamente mejor, la caída en el 

ajuste observada en esta prueba sugiere cautela respecto a su generalización.

Tabla 30. Prueba de Hosmer y Lemeshow.

Paso Chi-cuadrado gl Sig.

1 5,880 2 ,053

2 18,654 8 ,017

La tabla 31 muestra cómo se clasifica el porcentaje individual y global de la 

determinación de la probabilidad de planificar financieramente el corto plazo. Se observa 

que la inclusión de la edad mejora sustancialmente la capacidad del modelo para identificar 

correctamente a quienes sí planifican. Esto sugiere un aumento en la sensibilidad del 

modelo, aunque con una ligera pérdida de especificidad.
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Tabla 31. Tabla de clasificación de los casos observados y pronosticados con la inclusión de la edad como 
predictora.

Pronosticado

PFCP

Observado

No planifica 
sus finanzas 

de corto 
plazo

Si planifica 
sus finanzas 

de corto 
plazo

Porcentaje 
correcto

Paso 1 PFCP No planifica sus 
finanzas de corto 
plazo

242 40 85,8

Si planifica sus 
finanzas de corto 
plazo

145 73 33,5

Porcentaje global 63,0

Paso 2 PFCP No planifica sus 
finanzas de corto 
plazo

212 70 75,2

Si planifica sus 
finanzas de corto 
plazo

103 115 52,8

Porcentaje global 65,4

a. El valor de corte es ,500

La tabla 32 muestra los coeficientes de las variables que se han agregado en el 

paso 1 y el paso 2. Cada coeficiente βk  representa el cambio log-odds en la probabilidad 

de que un individuo planifique sus finanzas de corto plazo (Y=1) ante una unidad de 

cambio en la variable explicativa correspondiente, manteniendo constantes las demás 

variables del modelo.

Tabla 32. Variables incluidas en paso 1 y 2.

B
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B)

Paso 1a Ingreso ,585 ,100 33,867 1 ,000 1,794

Constante -1,290 ,200 41,755 1 ,000 ,275

Paso 2b Ingreso ,645 ,105 37,955 1 ,000 1,905

Edad -,240 ,092 6,859 1 ,009 ,787

Constante -,795 ,270 8,646 1 ,003 ,451

a. Variables especificadas en el paso 1: Ingreso.

b. Variables especificadas en el paso 2: Edad.
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En el paso 1, el modelo se especifica como:

• Ingreso: El coeficiente positivo β1=0.585 (p < .001) indica que, por cada unidad 

de incremento en la variable ingreso (según su codificación), el logaritmo de 

las probabilidades de planificar aumenta en 0.585. La razón de probabilidades 

asociada es Exp(B) = 1.794, lo que implica que quienes tienen mayor ingreso 

tienen un 79.4% más de probabilidad de planificar, comparados con aquellos 

de menor ingreso, todo lo demás constante.

• Constante (intercepto): β0=−1.290 sugiere que cuando ingreso = 0, la 

probabilidad base de planificar es baja.

Este modelo sirve como línea de base e identifica al ingreso como un predictor 

altamente significativo del comportamiento financiero.

En el paso 2, el modelo se especifica como:

• Ingreso: Se mantiene como un predictor robusto (p < .001), con un coeficiente 

ligeramente mayor (0.645) y Exp(B) = 1.905. Esto refuerza la conclusión de que 

el aumento del ingreso mejora sustancialmente la probabilidad de planificar.

• Edad: El coeficiente β=−0.240 (p = .009) indica una relación negativa y 

significativa: a medida que aumenta la edad, disminuye la probabilidad de 

planificar. La razón de probabilidades Exp(B) = 0.787 sugiere una reducción 

del 21.3% en la probabilidad de planificar por cada unidad adicional de edad 

(según la escala usada).

• Constante: La constante se ajusta a β0=−0.795, reflejando el nuevo punto de 

intersección tras la inclusión de edad.

La ecuación logística final evidencia una dinámica sociodemográfica donde las 

personas con mayores ingresos y menor edad son más propensas a adoptar conductas 

de planificación financiera de corto plazo. Ahora se pasa a analizar la forma como 

se distribuyen las observaciones y probabilidades que se pronostican en los pasos 

generados, se empieza por el paso 1, la figura 17 muestra la distribución señalada.
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Figura 17. Grupos observados y probabilidades pronosticadas en paso 1.

Esta figura representa la distribución de las probabilidades estimadas por el 

modelo logístico binario para cada individuo, y su pertenencia al grupo observado, en 

función del corte de probabilidad de 0.50. Se trata de una visualización estándar en SPSS 

que permite evaluar la capacidad discriminativa del modelo en términos gráficos.

Cada símbolo representa 20 casos:

• N: personas que no planifican sus finanzas de corto plazo (categoría 0).

• S: personas que sí planifican sus finanzas de corto plazo (categoría 1).

En el eje horizontal se presentan los deciles de probabilidad pronosticada, desde 

0 a 1. En el eje vertical, se representa la frecuencia acumulada de casos. El modelo predice 

la probabilidad de pertenencia al grupo “Sí planifica”, y se observa lo siguiente:

1. Alta concentración de casos “N” en los rangos bajos (0.0 – 0.4): esto 

es esperable, ya que los individuos que no planifican tienden a tener baja 

probabilidad estimada por el modelo. Muestra que el modelo clasifica 

correctamente a la mayoría de los no planificadores en los niveles de baja 

probabilidad.

2. Distribución dispersa de casos “S” (entre 0.3 y 0.9): aunque hay presencia 

de “S” en los rangos medios y altos, no se observa una aglomeración fuerte 

hacia la derecha del gráfico (p > 0.7), lo cual indica una capacidad moderada 

de discriminación. Esto sugiere que el modelo predice mejor a quienes no 

planifican que a quienes sí lo hacen.
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3. Intercalado entre N y S en los rangos 0.4 – 0.7: la presencia simultánea de 

ambos grupos en este rango intermedio indica una zona de ambigüedad 

predictiva, donde el modelo no distingue con claridad entre ambos 

comportamientos. Este fenómeno es común en modelos con variables 

limitadas o sin fuerte capacidad explicativa.

El gráfico confirma lo observado en la tabla de clasificación del Paso 1:

• Alta precisión para predecir a quienes no planifican (especificidad).

• Baja sensibilidad para predecir a quienes sí planifican.

Esto es característico de un modelo que ha incorporado una variable (en este 

caso, ingreso), pero aún carece de predictores que capturen la heterogeneidad del grupo 

planificador. Como se evidenció en los análisis anteriores, la inclusión de edad en el Paso 2 

mejora esta capacidad de discriminación. De manera que la figura 17 visualiza la asimetría 

predictiva del modelo en su primera fase: predice con alta confianza a los no planificadores, 

pero aún no logra concentrar adecuadamente a los planificadores en las bandas altas de 

probabilidad. Esto sugiere que la variable “ingreso”, aunque significativa, no es suficiente 

por sí sola para capturar la complejidad del comportamiento de planificación financiera de 

corto plazo. La adición de otras variables (como edad en el paso 2) es fundamental para 

afinar esta clasificación, en la figura 18 se presenta.

Figura 18. Grupos observados y probabilidades pronosticadas en paso 2.

Esta figura corresponde al segundo paso del modelo de regresión logística 

binaria, una vez incorporadas las variables Ingreso y Edad. Representa, para cada decil 

de probabilidad estimada (de 0.0 a 1.0), la cantidad de individuos clasificados como “Sí 
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planifica” (S) o “No planifica” (N), utilizando un punto de corte de 0.50. En este caso, cada 

símbolo representa 10 casos, por lo que la resolución del gráfico es mayor que en el Paso 

1. De manera que se observa lo siguiente:

1. Distribución más balanceada y escalonada:

 ჿ En comparación con el Paso 1, se observa una mejor dispersión 

de los símbolos S (sí planifica) a lo largo del eje de probabilidad, 

especialmente a partir del decil 0.4.

 ჿ Esta distribución sugiere que el modelo ha mejorado su capacidad 

para asignar correctamente altas probabilidades a quienes realmente 

planifican, lo que se traduce en una mayor sensibilidad.

2. Mayor agrupamiento de símbolos S a partir de 0.5:

 ჿ A diferencia del paso anterior, en este gráfico se aprecia un claro 

predominio de S en los deciles superiores (0.6 a 0.9).

 ჿ Este patrón evidencia que, tras la inclusión de la edad como predictor, 

el modelo logra una mejor discriminación entre planificadores y no 

planificadores.

3. Reducción de ambigüedad en la zona de corte (0.4–0.6):

 ჿ Si bien aún existen intersecciones entre N y S en los rangos 

intermedios, hay menos solapamiento que en el Paso 1.

 ჿ Esto indica una reducción de la incertidumbre en la clasificación, y 

por tanto, un modelo más robusto.

4. Extensión del grupo “N” en los rangos bajos (0.0 – 0.3):

 ჿ El modelo sigue siendo muy eficaz para clasificar correctamente 

a quienes no planifican sus finanzas: la mayoría de símbolos N se 

concentran en los niveles de probabilidad más bajos.

 ჿ Esto mantiene la alta especificidad observada previamente.

La figura 18 confirma los hallazgos estadísticos presentados en las tablas de 

clasificación:

• La sensibilidad (capacidad de identificar correctamente a quienes sí 

planifican) aumenta significativamente.

• El modelo ha ganado precisión sin sacrificar en exceso la especificidad.

• La separación gráfica entre los dos grupos mejora, lo cual indica un ajuste 

superior gracias a la inclusión de un segundo predictor relevante (Edad).
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La visualización del Paso 2 pone en evidencia que el modelo, con la incorporación 

de Edad, mejora notablemente su capacidad discriminativa, en especial en los rangos 

medios y altos de probabilidad. Esto sugiere que la planificación financiera de corto plazo 

es un comportamiento multicausal, donde el ingreso por sí solo no basta para predecir el 

fenómeno con precisión. La combinación de variables mejora la clasificación y refuerza 

la importancia de considerar dimensiones etarias al analizar capacidades o motivaciones 

para la planificación.

La asociación negativa entre edad y planificación financiera de corto plazo es 

un hallazgo muy sugerente y puede explicarse desde diversas perspectivas teóricas y 

empíricas. Con el envejecimiento, muchas personas tienden a percibir el futuro como más 

limitado (Csiszárik-Kocsir, 2023), lo que puede reducir la motivación para planificar el corto 

plazo, especialmente en temas financieros. Esto se alinea con la teoría socioemocional 

que propone que, a mayor edad, las personas priorizan objetivos emocionales inmediatos 

más que metas instrumentales como la planificación financiera. De acuerdo con Loh et al., 

2023 también dependerá de si los individuos se acercan a etapas avanzadas de la vida, 

cuando las fuentes de ingreso suelen ser fijas (pensiones, jubilaciones, rentas pasivas). 

Esto reduce la necesidad de planificación activa del flujo de caja mensual, ya 

que los gastos suelen estar estructurados y los ingresos son relativamente previsibles. 

A diferencia de los jóvenes, que enfrentan ingresos variables y decisiones importantes 

(estudios, hijos, emprendimientos), los adultos mayores tienen menos incentivos percibidos 

para planificar. También se puede señalar aquí que las personas mayores suelen tener 

patrones de consumo y ahorro más arraigados, lo que puede reducir la percepción de 

necesidad de planificar activamente. En muchos casos, operan con hábitos adquiridos a 

lo largo de décadas, y solo recurren a la planificación si enfrentan un cambio significativo 

en su situación.

Por otra parte, se relaciona con que el funcionamiento ejecutivo y la capacidad para 

el cálculo financiero complejo tienden a disminuir con la edad (Lusardi y Mitchell, 2011). Si 

la planificación financiera requiere manejar presupuestos, plazos, y herramientas digitales, 

las personas mayores pueden experimentar más barreras cognitivas o tecnológicas que 

inhiben su involucramiento. Finalmente, en contextos socioeconómicos donde el acceso 

a información o servicios financieros es limitado (como puede suceder en poblaciones de 

bajos ingresos), los adultos mayores pueden desarrollar actitudes de desconfianza en el 

sistema financiero, o una visión de que “ya es tarde para planificar”. Esto puede traducirse 

en comportamientos pasivos o resignados respecto al manejo del dinero.

Ahora vamos a proceder con la especificación de la probabilidad de planificación 

de largo plazo. En las tablas 33 y 34 se presenta el modelo de referencia sin variables 
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agregadas y las variables de la ecuación, respectivamente. El modelo clasifica 

correctamente al 56.2% de los casos. Esto corresponde a una predicción basada 

únicamente en la categoría modal (la mayoría no planifica). La constante estimada en este 

modelo presenta un coeficiente de B=−0.249, con significancia estadística (p = .006), y 

una razón de probabilidades de 0.779. Este valor indica una menor probabilidad general 

de planificar finanzas de corto plazo en ausencia de otros factores.

Tabla 33. Modelo de referencia sin variables agregadas en largo plazo.

Pronosticado

PFLP

Observado

No planifica 
sus finanzas 

de largo 
plazo

Si planifica 
sus finanzas 

de largo 
plazo

Porcentaje 
correcto

Paso 0 PFLP No planifica sus 
finanzas de largo plazo

281 0 100,0

Si planifica sus finanzas 
de largo plazo

219 0 ,0

Porcentaje global 56,2

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,500

Tabla 34. Variables de la ecuación en largo plazo.

B
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B)

Paso 0 Constante -,249 ,090 7,648 1 ,006 ,779

En la tabla 35 se muestra el listado de variables candidatas para la especificación 

del modelo logit. Como se puede apreciar, solo edad, ingreso, nivel de educación y 

planificación financiera de corto plazo (PFCP) mostraron relaciones significativas con la 

variable dependiente, por lo que fueron consideradas en los pasos siguientes del modelo, 

en orden de magnitud de significancia:

• PFCP (planificación financiera de corto plazo) es la variable más poderosa, 

con una puntuación de 247.313 y un nivel de significancia menor a .001. 

Este hallazgo anticipa que la planificación en el corto plazo es un predictor 

altamente relevante del comportamiento de largo plazo, y confirma la 

existencia de una coherencia conductual temporal.

• Ingreso muestra también una relación sólida (χ² = 67.191; p < .001), indicando 

que los niveles de ingreso se asocian positivamente con la planificación a 

futuro.
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• Nivel de educación (χ² = 16.292; p < .001) y edad (χ² = 7.997; p = .005) también 

son predictores estadísticamente significativos, lo que está en línea con la 

literatura sobre capacidades financieras, ciclo de vida y educación como 

habilitadores de comportamientos económicos racionales y anticipatorios.

• Género (p = .086) y tipo de trabajo (p = .074) no alcanzan el umbral de 

significancia estadística convencional, aunque presentan valores cercanos a la 

significancia (marginales). Esto sugiere que podrían tener un efecto relevante 

al interactuar con otras variables o en ciertos segmentos de la población.

El valor de χ² global de 275.279 con gl = 6 y p < .001 confirma que, en conjunto, 

estas variables tienen un potencial explicativo significativo y justifican el desarrollo del 

modelo mediante el procedimiento de avance por pasos. La tabla, por tanto, cumple 

una función clave en la especificación del modelo: identifica los predictores con mayor 

capacidad para mejorar la verosimilitud del modelo y, en consecuencia, su capacidad 

discriminativa.

Tabla 35. Variables candidatas para el modelo de largo plazo.

Puntuación gl Sig.

Paso 0 Variables Genero 2,956 1 ,086

Edad 7,997 1 ,005

Ingreso 67,191 1 ,000

Nivel de Educación 16,292 1 ,000

Tipo de Trabajo 3,189 1 ,074

PFCP 247,313 1 ,000

Estadísticos globales 275,279 6 ,000

La tabla 36 muestra las pruebas de ómnibus para los coeficientes del modelo 

de largo plazo. Estas pruebas evalúan si la inclusión progresiva de predictores mejora 

significativamente el ajuste del modelo respecto al modelo anterior, incluyendo también 

una valoración acumulativa (bloque y modelo) de los efectos combinados. 

Tabla 36. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo de largo plazo.

Chi-cuadrado gl Sig.

Paso 1 Paso 270,860 1 ,000

Bloque 270,860 1 ,000

Modelo 270,860 1 ,000

Paso 2 Paso 32,246 1 ,000

Bloque 303,106 2 ,000

Modelo 303,106 2 ,000
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Paso 3 Paso 16,272 1 ,000

Bloque 319,378 3 ,000

Modelo 319,378 3 ,000

Paso 4 Paso 5,461 1 ,019

Bloque 324,839 4 ,000

Modelo 324,839 4 ,000

Los resultados indican que cada una de las variables incorporadas en los pasos 

sucesivos contribuye significativamente al modelo:

• Paso 1: la inclusión de PFCP (planificación financiera de corto plazo) genera 

un cambio abrupto en la verosimilitud del modelo (χ² = 270.860; gl = 1; p < 

.001), lo que demuestra que esta variable tiene un alto poder explicativo 

independiente sobre la planificación de largo plazo.

• Paso 2: al incorporar el ingreso, se produce una mejora adicional y significativa 

(χ² = 32.246; p < .001), reflejando su capacidad para complementar la 

predicción de la conducta planificadora en el largo plazo.

• Paso 3: se añade la edad, produciendo una ganancia sustancial en ajuste (χ² 

= 16.272; p < .001), que sugiere que el ciclo vital sigue siendo un factor crítico 

en la propensión a planificar.

• Paso 4: la incorporación del género tiene un efecto más modesto (χ² = 5.461; 

p = .019), pero aún significativo. Esto sugiere que su contribución al modelo 

es marginal pero no despreciable, posiblemente revelando diferencias de 

comportamiento financiero por sexo que ameritan análisis más finos o 

interactivos.

En todos los pasos, la significancia global del modelo acumulado se mantiene en 

p < .001, lo que indica que la estructura del modelo mejora sistemáticamente conforme 

se incorporan nuevas variables. Estos resultados avalan el uso del procedimiento por 

pasos como estrategia de especificación eficiente y validan empíricamente las variables 

seleccionadas, consolidando un modelo robusto tanto en términos explicativos como 

predictivos. La progresión coherente de los valores χ2 refleja que el modelo no está sobre 

ajustado en etapas tempranas y que cada nueva variable aporta valor informativo adicional.

La tabla 37 muestra el resumen de indicadores de capacidad explicativa. La tabla 

de resumen del modelo proporciona tres indicadores clave para evaluar la evolución 

del ajuste y la capacidad explicativa de la regresión logística conforme se incorporan 

predictores en cada paso. Estos son: el logaritmo negativo de la verosimilitud (-2LL), el R² 

de Cox y Snell, y el R² de Nagelkerke.
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Tabla 37. Resumen de indicadores de capacidad explicativa del modelo de largo plazo.

Paso
Logaritmo de la 
verosimilitud -2

R cuadrado de 
Cox y Snell

R cuadrado de 
Nagelkerke

1 414,579a ,418 ,561

2 382,333a ,455 ,609

3 366,061a ,472 ,633

4 360,600a ,478 ,640

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las 
estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

En primer lugar, se observa una reducción progresiva del valor del logaritmo de la 

verosimilitud:

• Paso 1: –2LL = 414.579

• Paso 2: –2LL = 382.333

• Paso 3: –2LL = 366.061

• Paso 4: –2LL = 360.600

Esta disminución indica que cada nuevo predictora mejora el ajuste del modelo a 

los datos observados, reduciendo la discrepancia entre los valores estimados y los reales. 

La reducción es más sustancial entre los pasos 1 y 2, coincidiendo con la incorporación de 

PFCP e ingreso, que son los predictores más fuertes del modelo.

Por su parte, los coeficientes de determinación pseudo-R² también muestran un 

incremento constante en la capacidad explicativa:

• R² de Cox y Snell pasa de .418 (paso 1) a .478 (paso 4)

• R² de Nagelkerke se incrementa de .561 a .640 en el mismo período

Dado que el R² de Nagelkerke ajusta por el límite superior del pseudo-R², se 

considera más adecuado para interpretar el grado de varianza explicada por el modelo 

en regresiones logísticas. El valor final de .640 en el paso 4 implica que el modelo explica 

el 64.0% de la variabilidad observada en la planificación financiera de largo plazo, lo cual 

es un resultado destacado dentro del análisis de conductas sociales, donde valores 

superiores al 0.5 se consideran indicativos de modelos robustos.

La tabla 38 muestra la prueba de Hosmer y Lemeshow permite valorar la 

bondad de ajuste del modelo logístico mediante la comparación entre las frecuencias 

observadas y esperadas en grupos de deciles de riesgo. A diferencia de otras pruebas 

de ajuste global, esta se centra en cómo el modelo se comporta en diferentes tramos 

de la distribución de probabilidades pronosticadas. Un valor de p > 0.05 indica que las 

diferencias entre lo observado y lo esperado no son significativas, es decir, que el modelo 

se ajusta bien a los datos.
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Tabla 38. Prueba de Hosmer y Lemeshow.

Paso Chi-cuadrado gl Sig.

1 ,000 0 .

2 5,978 4 ,201

3 22,030 8 ,005

4 14,625 8 ,067

Los resultados para el modelo de planificación financiera de largo plazo son los 

siguientes:

• Paso 1: χ² = 0.000; gl = 0; p = —. Este resultado no es interpretable debido 

a que solo se ha incluido una variable predictora (PFCP) y el modelo aún no 

tiene una estructura suficiente para dividir adecuadamente a los casos en 

deciles.

• Paso 2: χ² = 5.978; gl = 4; p = .201. Este valor indica un buen ajuste, ya 

que el modelo predice adecuadamente la pertenencia a las categorías de 

planificación en los distintos tramos de probabilidad. Es el mejor ajuste 

observado entre todos los pasos.

• Paso 3: χ² = 22.030; gl = 8; p = .005. Aquí el modelo muestra un deterioro 

significativo en el ajuste, lo que puede deberse a una posible especificación 

excesiva o presencia de subgrupos mal clasificados tras la incorporación de la 

variable edad. Aunque el modelo sigue siendo significativo globalmente, esta 

caída sugiere que la edad introduce una complejidad que no es totalmente 

capturada en la segmentación en deciles.

• Paso 4: χ² = 14.625; gl = 8; p = .067. El valor vuelve a superar el umbral 

de .05, lo que implica una recuperación parcial del ajuste del modelo tras 

incluir la variable género. Si bien no es una mejora espectacular, indica que 

el modelo logra una distribución más coherente entre casos observados y 

esperados.

A continuación, se presenta la tabla 39 donde se evalúa el desempeño predictivo 

de los modelos agregados. Se reporta la proporción de casos correctamente clasificados 

en las categorías “planifica” y “no planifica” sus finanzas de largo plazo, así como el 

porcentaje global de aciertos.
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Tabla 39. Tabla de clasificación para el modelo de largo plazo.

Pronosticado

PFLP

No planifica 
sus 

finanzas de 
largo plazo

Si planifica 
sus 

finanzas de 
largo plazo

Porcentaje 
correcto

Paso 1 PFLP No planifica sus finanzas 
de largo plazo

245 36 87,2

Si planifica sus finanzas 
de largo plazo

37 182 83,1

Porcentaje global 85,4

Paso 2 PFLP No planifica sus finanzas 
de largo plazo

245 36 87,2

Si planifica sus finanzas 
de largo plazo

37 182 83,1

Porcentaje global 85,4

Paso 3 PFLP No planifica sus finanzas 
de largo plazo

241 40 85,8

Si planifica sus finanzas 
de largo plazo

35 184 84,0

Porcentaje global 85,0

Paso 4 PFLP No planifica sus finanzas 
de largo plazo

244 37 86,8

Si planifica sus finanzas 
de largo plazo

38 181 82,6

Porcentaje global 85,0

a. El valor de corte es ,500

Paso 1 (PFCP)

• No planifica: 87.2% correctamente clasificados.

• Sí planifica: 83.1% correctamente clasificados.

• Precisión global: 85.4%

Este resultado revela un excelente desempeño inicial del modelo tras la 

incorporación de la variable planificación financiera de corto plazo (PFCP), que muestra 

una alta capacidad para discriminar entre ambos grupos. Se trata de una variable 

fuertemente correlacionada con la conducta de planificación en el largo plazo.

Paso 2 (Ingreso)

• Los valores se mantienen idénticos a los del paso anterior, lo que sugiere 

que la inclusión de ingreso no mejora la clasificación de forma inmediata, 

aunque sí lo hace en términos de ajuste y poder explicativo (como se vio en 

las pruebas ómnibus y el resumen del modelo).
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Paso 3 (Edad)

• No planifica: 85.8%

• Sí planifica: 84.0%

• Global: 85.0%

La incorporación de edad como predictor produce una ligera redistribución en 

la clasificación, perdiendo algo de especificidad, pero ganando sensibilidad. Esto indica 

que el modelo logra identificar con mayor precisión a quienes sí planifican, aunque con un 

pequeño costo en la predicción de quienes no lo hacen.

Paso 4 (Género)

• No planifica: 86.8%

• Sí planifica: 82.6%

• Global: 85.0%

La inclusión del género apenas modifica la precisión del modelo. Aunque la variable 

fue estadísticamente significativa, su impacto marginal en la clasificación sugiere que su 

contribución es menor desde el punto de vista predictivo.

Los resultados reflejan un modelo altamente eficiente desde la primera etapa, lo 

que se debe al poder explicativo de la variable PFCP. Los pasos posteriores refuerzan 

la solidez del modelo, pero no producen cambios sustanciales en la clasificación. Esto 

sugiere que el modelo es estable, parsimonioso y confiable en su forma inicial, aunque 

se ve moderadamente enriquecido con la adición de ingreso y edad. Cabe destacar que, 

a pesar de la mejora moderada en las métricas de ajuste (verosimilitud y R²), el modelo 

alcanza un techo de rendimiento predictivo temprano, lo cual es común en fenómenos 

sociales complejos cuando una sola variable (en este caso PFCP) captura gran parte de 

la varianza del criterio.

Finalmente, en la tabla 40 se muestra los coeficientes de regresión (B), errores 

estándar, pruebas de Wald, niveles de significancia y razones de probabilidades (Exp(B)) 

correspondientes a las variables introducidas en cada paso del modelo logístico. La 

interpretación de estos coeficientes permite entender cómo se modifica la probabilidad 

de planificar a largo plazo en función de los distintos predictores.

Tabla 40. Tabla de clasificación para el modelo de largo plazo.

B
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B)

Paso 1a PFCP 3,511 ,254 191,453 1 ,000 33,476

Constante -1,890 ,176 114,868 1 ,000 ,151
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Paso 2b Ingreso ,771 ,140 30,207 1 ,000 2,161

PFCP 3,465 ,268 166,991 1 ,000 31,977

Constante -3,237 ,331 95,875 1 ,000 ,039

Paso 3c Edad -,526 ,134 15,282 1 ,000 ,591

Ingreso ,907 ,148 37,638 1 ,000 2,476

PFCP 3,508 ,278 158,809 1 ,000 33,374

Constante -2,201 ,402 29,986 1 ,000 ,111

Paso 4d Genero ,567 ,245 5,369 1 ,020 1,763

Edad -,525 ,135 15,066 1 ,000 ,592

Ingreso ,879 ,149 34,863 1 ,000 2,409

PFCP 3,597 ,287 156,631 1 ,000 36,476

Constante -3,144 ,584 28,968 1 ,000 ,043

a. Variables especificadas en el paso 1: PFCP.

b. Variables especificadas en el paso 2: Ingreso.

c. Variables especificadas en el paso 3: Edad.

d. Variables especificadas en el paso 4: Genero.

Paso 1: Planificación financiera de corto plazo (PFCP)

PFCP presenta un coeficiente positivo altamente significativo (B = 3.511; p < .001), 

con una razón de probabilidades de Exp(B) = 33.476, lo que significa que quienes ya 

planifican a corto plazo tienen más de 33 veces la probabilidad de planificar a largo plazo 

en comparación con quienes no lo hacen, controlando por el resto de variables. Este 

resultado confirma que PFCP es el predictor más fuerte del modelo y evidencia una fuerte 

coherencia intertemporal en la conducta financiera.

Paso 2: Ingreso

Al incorporarse el ingreso (B = 0.771; p < .001), se observa una razón de 

probabilidades de Exp(B) = 2.161, lo que implica que mayores niveles de ingreso incrementan 

en más del doble la probabilidad de planificar a largo plazo. PFCP se mantiene con un 

efecto igualmente robusto (Exp(B) ≈ 32). La constante disminuye notablemente (Exp(B) 

= 0.039), indicando una baja probabilidad de planificación cuando ambas variables están 

ausentes o en sus niveles de referencia.

Paso 3: Edad

La inclusión de edad revela una relación inversa (B = -0.526; p < .001), con Exp(B) 

= 0.591. Esto indica que, a mayor edad, menor probabilidad de planificación financiera 

a largo plazo, lo que es consistente con lo observado en el modelo de corto plazo y 

con la literatura que vincula la reducción del horizonte temporal percibido con menores 
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conductas de planificación. El ingreso se mantiene significativo (Exp(B) = 2.476) y PFCP 

sigue siendo el predictora dominante (Exp(B) = 33.374). La constante vuelve a ajustarse 

(Exp(B) = 0.111), manteniendo la baja probabilidad base en ausencia de los predictores.

Paso 4: Género

Género (B = 0.567; p = .020) entra al modelo con una razón de probabilidades 

de Exp(B) = 1.763. Esto sugiere que existe una diferencia estadísticamente significativa 

en la probabilidad de planificar según el sexo, siendo más probable entre quienes fueron 

codificados como 1 (según la codificación del dataset). No obstante, su efecto es modesto 

en comparación con PFCP e ingreso. El resto de las variables mantiene su significancia y 

magnitud, confirmando la estabilidad del modelo. La constante final (B = -3.144; Exp(B) = 

0.043) refuerza que la probabilidad base de planificación es muy baja cuando ninguna de 

las variables predictoras está presente.

Por tanto, se puede concluir que la estructura del modelo es sólida: PFCP, 

ingreso y edad se comportan como predictores altamente consistentes a lo largo de 

todas las etapas del modelo. La planificación de corto plazo destaca como el factor más 

influyente, mientras que el ingreso y la edad funcionan como moduladores estructurales 

claves. Género, aunque significativo, aporta un efecto marginal. La consistencia en los 

coeficientes, junto con los valores robustos de Exp(B), indica un modelo estable, bien 

especificado y altamente explicativo del fenómeno analizado.

Finalmente, para facilitar la comparación entre los modelos estimados de 

planificación financiera de corto y largo plazo, se construyó un gráfico tipo forest plot 

que presenta las razones de probabilidades (odds ratios) de las variables significativas 

incluidas en cada modelo, junto con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Esta 

representación gráfica permite observar de forma simultánea la magnitud, dirección y 

precisión de los efectos de cada predictor, lo que resulta particularmente útil en contextos 

multivariados donde se busca identificar no solo qué variables son significativas, sino 

cuáles tienen mayor peso relativo en la explicación del fenómeno. La línea vertical situada 

en OR = 1 sirve como umbral de neutralidad, a partir del cual se puede evaluar si una 

variable aumenta o disminuye la probabilidad del comportamiento planificador, según el 

modelo, esto se presenta en la figura 19, a continuación.
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Figura 19. Forest plot: comparación entre modelos de planifi cación fi nanciera.

La fi gura 19 revela diferencias sustantivas en la estructura explicativa de ambos 

modelos. La planifi cación fi nanciera de corto plazo (PFCP), incorporada únicamente en 

el modelo de largo plazo, se destaca como el predictor más infl uyente, con una razón de 

probabilidades superior a 36, lo que indica una asociación extremadamente fuerte entre 

ambas dimensiones temporales de conducta fi nanciera. El ingreso, presente en ambos 

modelos, muestra un efecto positivo consistente, aunque más pronunciado en el modelo 

de largo plazo (OR ≈ 2.4 frente a 1.9), confi rmando su papel estructural en la capacidad de 

planifi cación. Por su parte, la edad mantiene una asociación negativa en ambos casos, con 

un impacto más acentuado en la planifi cación de largo plazo (OR ≈ 0.59), lo que refuerza 

la hipótesis de una menor propensión a planifi car entre los adultos mayores. El género, si 

bien signifi cativo en el modelo de largo plazo, presenta un efecto moderado y con menor 

precisión estadística. En conjunto, se puede visualizar con claridad que la planifi cación de 

corto plazo no solo precede, sino que condiciona fuertemente la probabilidad de planifi car 

a futuro, consolidando así una trayectoria intertemporal del comportamiento fi nanciero.

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del modelo logístico para la planifi cación fi nanciera de largo plazo 

revelan patrones consistentes con la literatura especializada en fi nanzas personales y 

comportamiento fi nanciero, y al mismo tiempo ofrecen aportes empíricos originales desde 

un contexto rural. Las variables que resultaron signifi cativas —planifi cación fi nanciera de 

corto plazo (PFCP), ingreso, edad y género— permiten establecer un mapa explicativo 
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sólido de la propensión a planificar, el cual puede ser interpretado a la luz de los marcos 

teóricos citados en este capítulo.

En primer lugar, el hallazgo más robusto del modelo es la fuerte asociación entre 

la planificación financiera de corto y largo plazo, con una razón de probabilidades (Exp(B)) 

superior a 33 en todos los pasos. Este resultado sugiere una coherencia conductual 

intertemporal, que confirma lo propuesto por Salamea-Cordero y Álvarez-Pinos (2020), 

quienes plantean que la planificación financiera es un proceso articulado que parte de 

metas específicas a futuro y se sostiene mediante prácticas cotidianas como el ahorro, 

el presupuesto y el control del gasto. Además, este hallazgo se alinea con la evidencia 

presentada por Morina, Ahmeti y Nikqi (2023), quienes identificaron que la educación 

financiera temprana fomenta conductas consistentes de planificación a lo largo del 

ciclo de vida. En este estudio, la presencia de planificación a corto plazo opera como 

una variable proxy de alfabetización financiera básica, confirmando su papel como 

antecedente necesario del comportamiento planificador a largo plazo.

En segundo lugar, se identificó una relación positiva entre ingreso y planificación 

de largo plazo, resultado ampliamente sustentado en la literatura. Xiao y Tao (2020) 

ya habían destacado que los hogares con mayores ingresos adoptan estrategias 

de planificación intertemporal más estructuradas, mientras que Gomes, Haliassos y 

Ramadorai (2020) vinculan los niveles de ingreso con la propensión a diversificar activos 

y construir seguridad financiera. En este estudio, el ingreso muestra un efecto significativo 

y estable a lo largo del modelo, duplicando la probabilidad de planificación conforme se 

incrementa. Esta evidencia es coherente con la noción de que la capacidad de planificar 

se ve facilitada por la disponibilidad de recursos, lo cual también se manifiesta en las 

funciones cognitivas, emocionales y prácticas asociadas al manejo financiero eficaz.

En contraste, la edad presentó una relación inversa con la planificación financiera 

de largo plazo, lo cual introduce un matiz importante respecto a los enfoques del ciclo 

de vida. Si bien los modelos normativos predicen un aumento en la planificación con la 

proximidad a la jubilación (Gomes et al., 2020), los resultados de este estudio evidencian 

lo contrario: las personas de mayor edad en la muestra rural tienden a planificar menos. 

Este hallazgo puede explicarse desde una perspectiva contextual y conductual. Como 

indica la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (2022), en Ecuador los niveles 

de educación financiera son bajos, y la actitud proactiva hacia la planificación decrece 

con la edad. Factores como ingresos fijos, hábitos arraigados, y menor familiaridad con 

herramientas tecnológicas pueden contribuir a este fenómeno, así como la percepción 

de un horizonte temporal acotado, en línea con la teoría socioemocional. Así, el resultado 
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empírico complementa y matiza los modelos existentes, señalando la necesidad de 

estrategias diferenciadas por etapa de vida.

Por último, la variable género mostró significancia marginal en el paso final del 

modelo (p = .020), con una razón de probabilidades cercana a 1.76. Aunque su efecto es 

menor comparado con las otras variables, su incorporación mejora el ajuste del modelo y 

sugiere la existencia de diferencias sutiles en la conducta planificadora entre hombres y 

mujeres. Este hallazgo, si bien no es desarrollado en profundidad en la literatura revisada, 

puede estar relacionado con diferencias de roles, expectativas sociales o acceso a 

información, y abre una línea de investigación futura sobre cómo el género interacciona 

con la planificación financiera en contextos rurales.

En conjunto, los resultados del modelo logístico se alinean de manera consistente 

con los hallazgos internacionales reportados por Xiao y Tao (2020), Gomes et al. (2020) 

y Morina et al. (2023), pero también aportan evidencia empírica novedosa sobre el 

caso ecuatoriano, donde las restricciones estructurales, la informalidad económica y la 

escasa cobertura de educación financiera configuran un escenario particular. El hallazgo 

más relevante es que la planificación de largo plazo no puede explicarse sin considerar 

el comportamiento previo (PFCP), lo que refuerza la necesidad de programas educativos 

que integren hábitos financieros desde etapas tempranas y fomenten su sostenibilidad 

en el tiempo.

8. CONCLUSIONES

El presente capítulo tuvo como propósito identificar los factores que inciden en la 

planificación financiera, tanto de corto como de largo plazo, entre hogares de un contexto 

rural del Ecuador. A través de la estimación de modelos de regresión logística binaria por 

pasos, se obtuvieron resultados estadísticamente robustos que permiten interpretar el 

comportamiento financiero desde una perspectiva multicausal, coherente con los marcos 

teóricos revisados.

En primer lugar, los hallazgos confirman que el ingreso constituye un determinante 

clave de la planificación financiera en ambas dimensiones temporales. Este resultado 

está en línea con estudios previos (Xiao y Tao, 2020; Gomes et al., 2020), que subrayan 

cómo el acceso a recursos económicos no solo incrementa la capacidad objetiva para 

planificar, sino que también refuerza la confianza y autonomía necesarias para gestionar 

decisiones financieras estratégicas. A medida que se incrementa el ingreso, también lo 

hace la probabilidad de planificar, tanto en el horizonte inmediato como en el futuro.

En segundo lugar, se identificó un patrón consistente y significativo entre la 

edad y la planificación financiera: a mayor edad, menor es la probabilidad de planificar, 
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particularmente en el corto plazo. Este resultado se aparta de los supuestos clásicos de 

los modelos del ciclo de vida y sugiere que, en contextos rurales y con menor cobertura 

de educación financiera, los adultos mayores enfrentan barreras prácticas, cognitivas 

y actitudinales que dificultan la anticipación financiera. En ese sentido, la edad no solo 

funciona como una variable demográfica, sino como un indicador proxy de exclusión o 

rezago financiero, lo que plantea desafíos específicos para las políticas públicas.

El hallazgo más relevante y original del estudio fue la identificación de la 

planificación financiera de corto plazo como el principal predictor de la planificación a 

largo plazo, con una razón de probabilidades superior a 30. Esto confirma la hipótesis de 

una coherencia conductual intertemporal, en la cual los hábitos financieros cotidianos —

como elaborar presupuestos, controlar gastos o prever pagos inmediatos— sientan las 

bases cognitivas y actitudinales para una planificación más amplia. Esta relación ha sido 

sugerida por autores como Salamea-Cordero y Álvarez-Pinos (2020), pero no había sido 

estimada empíricamente con este nivel de robustez en un contexto latinoamericano. El 

modelo obtenido aporta, por tanto, una contribución teórica y práctica sustantiva.

Finalmente, el análisis reveló un efecto moderado pero significativo del género 

en la planificación de largo plazo, lo que sugiere la necesidad de incorporar enfoques 

sensibles al género en el diseño de programas de educación y asistencia financiera. 

Aunque esta variable no modificó sustancialmente la capacidad predictiva del modelo, sí 

mejoró su ajuste y abre una línea futura de investigación sobre las dinámicas diferenciales 

en la toma de decisiones financieras.

En suma, los resultados empíricos aquí presentados ofrecen evidencia clara de 

que la planificación financiera está profundamente mediada por factores estructurales 

(ingreso), sociodemográficos (edad, género) y comportamentales (PFCP), lo que exige 

una aproximación integral en su análisis y en la formulación de intervenciones. Este estudio 

contribuye al entendimiento del comportamiento financiero en poblaciones vulnerables, 

aportando elementos para el diseño de políticas públicas más precisas, contextualizadas 

y efectivas.
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