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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 

agradecimiento a todos los autores de los diferentes capítulos del libro, quienes hoy son 
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RESUMEN: La economía de las familias 
influye en la economía nacional, por lo 
cual, es importante que tengan educación 
financiera para una distribución estratégica 
de los recursos mediante la planificación 
familiar y establecer medidas basadas en 
la sostenibilidad. Sin embargo, muchas 
de las familias desconocen de los temas 
financieros y, por ende, el impacto positivo 
que puede tener en la economía familiar. Es 
por ello que, hemos planteado fortalecer las 
finanzas familiares mediante ocho asesorías 
durante un mes que fomenten la educación 
financiera y la planificación familiar en el 
hogar para mejorar la situación económica 
mediante la toma de decisiones responsables 

y eficientes. Para lo cual, se aplicarán métodos 
como cualitativo, descriptivo e inductivo que 
permitirán el análisis de los acontecimientos 
y los datos. Previo a las asesorías, los 
estudiantes serán capacitados para brindar la 
información propicia a los beneficiarios. Para 
las asesorías se escogerá dos familias de la 
comunidad, las cuales tendrán conocimiento 
sobre el empleo de la información facilitada 
y el contexto sobre el cual se ejecuta la 
presente investigación. Además, cada 
asesoría se encuentra debidamente respalda 
mediante bitácoras, grabaciones de audio y 
fotografías. En las asesorías se definió que 
el problema es la escasa información acerca 
de economía familiar influyendo en la toma 
de malas decisiones financieras, para lo cual, 
fue necesario analizar los gastos e ingresos, 
mismos que, sirvieron de base para plantear 
y adaptar estrategias para dar solución a la 
problemática.
PALABRAS CLAVES: educación financiera; 
economía familiar; asesoría; presupuesto.

FINANCIAL EDUCATION EXPERIENCES IN 

THE OUTREACH PROJECT OF THE UMET 

ECONOMICS PROGRAM: A CASE STUDY

ABSTRACT: The economy of families 
influences the national economy, so it is 
important that they have financial education for 
a strategic distribution of resources through 
family planning and establish measures 
based on sustainability. However, many of the 
families are unaware of financial issues and, 

https://orcid.org/0009-0008-9213-4132
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therefore, the positive impact it can have on the family economy. That is why we have 
proposed strengthening family finances through eight consultancies during a month 
that promote financial education and family planning at home to improve the economic 
situation through responsible and efficient decision-making. To this end, methods such as 
qualitative, descriptive and inductive will be applied that will allow the analysis of events 
and data. Prior to the assessments, the students will be trained to provide the appropriate 
information to the beneficiaries. For the consultancies, two families from the community 
will be chosen, who will have knowledge about the use of the information provided and 
the context in which this research is carried out. In addition, each consultancy is duly 
supported by logs, audio recordings and photographs. In the consultancies, it was defined 
that the problem is the scarce information about family finances, influencing the making of 
bad financial decisions, for which it was necessary to analyze the expenses and income, 
which served as a basis for proposing and adapting strategies to solve the problem.
KEYWORDS: financial education; family economy; advisory; budget.

EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO PROJETO DE EXTENSÃO DO 

CURSO DE ECONOMIA DA UMET: ESTUDO DE CASO

RESUMO: A economia das famílias influencia diretamente a economia nacional, razão 
pela qual é fundamental que estas disponham de educação financeira para realizar uma 
distribuição estratégica dos recursos por meio do planejamento familiar e estabelecer 
medidas orientadas pela sustentabilidade. No entanto, muitas famílias desconhecem 
os temas financeiros e, consequentemente, o impacto positivo que estes podem gerar 
sobre a economia doméstica. Por esse motivo, propõe-se o fortalecimento das finanças 
familiares por meio de oito sessões de assessoria ao longo de um mês, com o objetivo 
de promover a educação financeira e o planejamento familiar no ambiente doméstico, 
melhorando assim a situação econômica mediante decisões responsáveis e eficientes. 
Para tanto, serão empregados métodos qualitativo, descritivo e indutivo, os quais 
permitirão a análise dos acontecimentos e dos dados obtidos. Antes das assessorias, os 
estudantes serão capacitados para fornecer informações adequadas aos beneficiários. 
Serão selecionadas duas famílias da comunidade para participar das assessorias, as 
quais serão devidamente informadas sobre o uso das informações compartilhadas e o 
contexto em que se insere esta pesquisa. Ademais, cada sessão será registrada por meio 
de diários de campo, gravações de áudio e registros fotográficos. Durante as assessorias, 
identificou-se como principal problema a escassez de informação sobre economia familiar, 
fator que contribui para decisões financeiras inadequadas. Nesse sentido, foi necessário 
analisar detalhadamente os gastos e rendimentos das famílias, os quais serviram de base 
para propor e adaptar estratégias destinadas à resolução da problemática identificada.
PALAVRAS-CHAVE: educação financeira; economia familiar; assessoria; orçamento.

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA

La economía familiar en el Ecuador, no es una fortaleza, ya que, según la encuesta 

aplicada en el año 2018 por el Banco Central del Ecuador, nueve de cada 10 personas no 

han recibido capitaciones sobre educación financiera. Lo cual, influye de manera negativa 
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en la economía y las finanzas de las familias ecuatorianas que son componentes cruciales 

para el desarrollo económico del Ecuador. Por lo cual, es importante entender cómo las 

familias gestionan sus recursos; enfrentan desafíos, y aprovechan oportunidades para 

diseñar políticas efectivas que promuevan el bienestar económico.

En consecuencia, es fundamental considerar el impacto de factores 

macroeconómicos en las finanzas familiares. La inflación, el desempleo y la volatilidad 

económica pueden afectar la capacidad de las familias para mantener su nivel de vida 

y planificar su futuro financiero. Un estudio realizado por la Universidad de las Américas 

(UDLA) encontró que la inflación y el desempleo son dos de las principales preocupaciones 

económicas de las familias ecuatorianas (UDLA, 2018). Estos hallazgos subrayan la 

importancia de políticas económicas que fomenten la estabilidad y el crecimiento 

sostenible para mejorar el bienestar de las familias en el país.

La economía y las finanzas de las familias ecuatorianas son áreas complejas que 

requieren un enfoque integral para abordar sus desafíos y aprovechar oportunidades con 

el propósito de alcanzar la estabilidad financiera. Ahora bien, específicamente al analizar 

la economía y finanzas de las familias de la ciudad de Machala, se encuentra un entorno 

productivo y comercial pese a que los ciudadanos enfrentan desafíos y factores limitantes 

para alcanzar la prosperidad en sus hogares. No obstante, los ciudadanos buscan se 

replantean e innovan constantemente para lograr tener una economía estable y sólida. 

Sin embargo, la planificación familiar es un tema desconocido para la gran 

mayoría de familias, lo que, actúa como principal factor limitante para alcanzar las metas 

y objetivos planteados a nivel personal, individual o familiar. A razón de ello, toma fuerza 

el tema de la educación financiera, mismo que ha sido impulsado por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria mediante el “Proyecto de Inclusión Económica USAID-

WOCCU en alianza con COONECTA e ICORED” (Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, 2023) el cual “facilita el acceso a servicios financieros, desarrolla habilidades 

para la toma de decisiones financieras, permite la comprensión de sus derechos, fomenta 

la independencia económica y el poder de negociación” (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2023).

La educación financiera también juega un papel crucial en la capacidad de 

las familias ecuatorianas para distribuir de manera estratégica los recursos y tomar 

decisiones financieras informadas. Un estudio realizado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) encontró que existe una brecha significativa en los 

niveles de educación financiera en el país, con muchos ecuatorianos careciendo de los 

conocimientos necesarios para gestionar sus finanzas de manera adecuada (SBS, 2020).
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Por ejemplo, Navickas, Gudaitis y Krajnakova (2014) examinaron el nivel de 

alfabetización financiera y sus efectos sobre la gestión de las finanzas personales en 

jóvenes, con énfasis en los procesos de presupuestación, endeudamiento e inversión. 

Aunque el trabajo no se ancla en una teoría conductual explícita, incorpora referencias 

a enfoques sobre el ciclo de vida financiero (Charupat et al., 2012) y al papel del 

conocimiento en la toma de decisiones financieras (Lusardi y Mitchell, 2010), lo que 

permite analizar la relación entre educación financiera, ahorro e inversión desde 

una perspectiva integradora. Esta aproximación resulta adecuada para abordar la 

complejidad de las decisiones financieras cotidianas, considerando tanto factores 

estructurales como cognitivos. Mediante una encuesta aplicada a 437 personas entre 

18 y 30 años, los autores evalúan habilidades financieras básicas como el cálculo de 

intereses simples y compuestos, la comprensión de la inflación y la identificación de 

instrumentos de inversión. Los resultados revelan un nivel general de alfabetización 

financiera preocupantemente bajo: solo el 43% respondió correctamente una pregunta 

sobre interés compuesto y apenas el 44% distinguió entre acciones y bonos. Además, 

aunque más del 70% de los encuestados tenía ingresos regulares, una gran proporción 

no elaboraba presupuestos ni invertía sus excedentes. Las implicaciones del estudio 

apuntan a la necesidad urgente de incorporar programas de educación financiera desde 

etapas escolares, con el fin de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan 

tomar decisiones informadas y sostenibles, tanto para su bienestar individual como para 

la estabilidad económica nacional a largo plazo.

En términos de acceso a servicios financieros, existen desafíos persistentes que 

afectan a la ejecución de proyectos o ideas de crecimiento económico de muchas familias 

ecuatorianas. A pesar de los avances en la inclusión financiera en los últimos años, aún 

hay sectores de la población que enfrentan barreras para acceder a servicios bancarios 

y otros productos financieros. Según datos del BCE, la bancarización en Ecuador ha 

aumentado en los últimos años, pero aún queda trabajo por hacer para garantizar un 

acceso equitativo a servicios financieros para todas las familias (BCE, 2021).

En consecuencia, se propuso brindar asesorías técnicas y seguimiento durante 

un mes a dos familias machaleñas, específicamente de la comunidad. Al aplicar esta 

técnica permite conocer directamente la situación económica familiar y la asignación de 

los recursos. Además, como los factores externos tanto sociales como las decisiones 

gubernamentales pueden incidir en la economía de las familias.

Es importante destacar la importancia de los orígenes de la generación de 

ingresos, ya que en el principio de los tiempos se realizaban trueques de productos 

entre las familias para satisfacer las necesidades fundamentales para el desarrollo y 
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estabilidad de salud de sus familias, mientras que “en América Latina desde la primera 

década del siglo XXI ha demostrado hallazgos sobre el nivel de bienestar económico 

de las economías que lo conforman” (Serrano, Plaza, y Morocho, 2021), misma que, 

permite identificar las problemáticas o falencias en las políticas públicas y monetarias 

aplicadas por los gobiernos de turno, definiendo además que los indicadores como el PIB 

per cápita; Inflación; Niveles de precios de productos de primera necesidad, juegan un 

papel protagónico en la identificación y descripción del comportamiento de los niveles de 

ingresos y capacidad de cobertura de las necesidades de los hogares.

Este capítulo brinda ayuda mediante asesorías técnicas a dos familias de la 

ciudad de Machala con el propósito de contribuir con conocimiento en la educación 

financiera para que las familias asesoradas desarrollen habilidades y apliquen técnicas 

y/o estrategias enfocándose en mejorar la economía familiar. Para un mejor manejo de 

las finanzas familiares se dio seguimiento de los egresos e ingresos, y se aplicaron ocho 

asesorías personalizadas durante un mes en función de la situación social y económica 

de cada asesorado, proyectándose a una mejor situación económica generando 

conocimientos sólidos y aplicables. Se realizó una entrevista inicial, a través de la cual 

se diagnosticó el estado de la situación económica y en la última asesoría se realizó una 

entrevista y evaluación para medir los conocimientos adquiridos. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA

Según Meza y Guachamín (2022) menciona que pesar de que las entidades 

financieras ecuatorianas en los últimos años han creado ciertos recursos para capacitar 

en educación financiera a sus clientes, no existe evidencia cuantitativa sobre este 

alcance. Para una correcta ejecución de las asesorías, como estudiantes de la carrera de 

economía en la UMET, se realizaron las coordinaciones con instituciones financieras como 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio obteniendo conocimientos más sobre 

finanzas, a través de la plataforma de educación financiera brindada por la cooperativa 

antes mencionada, misma cuyo objetivo es llegar a más personas de la sociedad.

Ahora bien, el análisis de los indicadores económicos desde la microeconomía 

con la finalidad de determinar el impacto en la macroeconomía y sostenibilidad del país, 

es imprescindible que sean observados los factores que afectan la capacidad de ahorro 

e inversión en las familias ecuatorianas. Además, se definió las necesidades y posibles 

errores que las personas jefe de hogar realizan por falta de conocimiento en el área 

económica, en temas como el ahorro, inversión segura, deuda y presupuesto, analizando 

de esta manera los posibles riesgos a los que podría ser sujeto.
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Además, destacar la influencia de los conocimientos básicos en la cultura del 

ahorro, nivel de endeudamiento y presupuesto familiar, llegando a ser los ejes en base a 

los cuales se desarrollan los conocimientos sobre inversiones, superávit o déficit y demás 

responsabilidades financieras que podrían sin problema alguno ser parte de la solución 

de situaciones de extremo endeudamiento o mal manejo de productos financieros como 

lo son los créditos o tarjeta de crédito (Tandazo y Ochoa, 2023). Por lo cual, se plantean 

soluciones estratégicas para las problemáticas según el nivel de ingresos mensuales e 

incidencia de los factores económicos a nivel nacional.

En ese sentido, Kundid-Novokmet y Vuković (2024), investigaron el efecto del 

locus de control sobre los resultados financieros individuales en la población croata, con 

el objetivo de determinar en qué medida la percepción del control interno o externo incide 

sobre la conducta financiera cotidiana. El marco teórico adoptado por los autores se 

basa exclusivamente en la teoría del Locus of Control de Rotter (1966), conceptualizada 

como la creencia que tienen las personas sobre su capacidad para controlar los 

acontecimientos que les afectan. Esta teoría distingue entre un locus interno, cuando los 

individuos atribuyen los resultados a sus propias acciones; y un locus externo, cuando 

los atribuyen a factores como la suerte o el destino (Hoffmann y Risse, 2020; Hair et al., 

2019). Su inclusión en el análisis es pertinente, dado que permite comprender cómo las 

creencias subjetivas moldean las decisiones económicas, más allá de las condiciones 

objetivas del entorno. Los resultados empíricos muestran que un locus de control interno 

tiene una relación positiva y significativa con una mayor propensión al ahorro, una menor 

probabilidad de incurrir en deuda y una mayor planificación financiera. Las implicaciones 

de estos hallazgos destacan la importancia de intervenciones que fortalezcan la 

autoeficacia percibida en los individuos, pues la creencia en la capacidad propia para 

controlar las finanzas personales podría ser tan determinante como el conocimiento 

técnico en materia financiera.

Destacando el hecho de que “la familia es el principal escenario donde se realiza el 

proceso educativo de los miembros que la conforman, principalmente el de los hijos. En el 

contexto familiar se adquieren valores, principios, costumbres y hábitos. Es precisamente, 

en el hogar donde se adquieren las enseñanzas más fundamentales que acompañarán 

a las personas a lo largo de sus vidas” (Rosales, 2016). En consecuencia, las estrategias 

financieras que se explican en el presente artículo son direccionadas a identificar los retos 

financieros que tiene las familias ecuatorianas, partiendo del hecho de “tener el control 

sobre tus propias finanzas es clave para vivir tranquilo y aprovechar oportunidades” 

(ContabilidadFinanzas.com, 2024). Es por ello que se debe propiciar métodos correctivos 
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para reducir los denominados gastos hormiga o gastos innecesarios que entorpecen el 

progreso del mejoramiento de estilo de vida de las familias.

Continuando con el procedimiento de las asesorías aplicadas a personas de la 

sociedad civil, mismas que previamente presentaron problemas financieros tanto a nivel 

organizacional o falta de conocimiento con respecto a buenas prácticas financieras, 

motivo por el cual se aplican charlas cuya temática es impartir tópicos sobre conceptos 

básicos de educación financiera, además de explicar de manera más detallada sobre la 

identificación de gastos, reducción de gastos; objetivos en el corto y mediano plazo e 

identificar el nivel de riesgo al momento de realizar una inversión, independientemente del 

monto que pretenda invertir el beneficiario, partiendo de la base del análisis del impacto 

que ejerce la situación financiera que cursa el país, con respecto a temas de delincuencia 

organizada, niveles de precios de la canasta básica, inflación y niveles de educación, 

mismos que tienen influencia directa con el crecimiento y desarrollo económico de las 

familias a nivel nacional (ContabilidadFinanzas.com, 2024).

3. METODOLOGÍA

Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados, en la presente 

investigación se han aplicado métodos cualitativo, descriptivo e inductivo. De forma 

general, estos métodos se aplican con el propósito de conocer, comprender, examinar, 

analizar y determinar la situación económica de las familias mediante las asesorías 

semanales y el seguimiento de las medidas económicas de las familias asesoradas. 

En consecuencia, de manera específica el método cualitativo permite conocer 

directamente cómo se manejan las finanzas en los hogares, cuáles son las fortalezas 

y debilidades, y las medidas o estrategias planteadas para tener una economía familiar 

estable. En cuanto al método descriptivo permite conocer las finanzas familiares al 

interactuar directamente con la persona cabeza de hogar y conocer a profundidad los 

acontecimientos y desembolsos económicos que se realizan de carácter semanal para 

determinar si tiene superávit o déficit en la economía del hogar. Por último, el método 

inductivo mediante el seguimiento y asesorías semanales permite conocer de forma 

concreta cuales son los ingresos y egresos, analizar las transacciones económicas y 

determinar cuál es el problema latente en las familias. Además, permitió ver las decisiones 

y el nivel de conciencias de las familias que conlleva las finanzas.

Para la etapa de asesorías se escogieron dos familias de la comunidad de Cuba 

Libre. Las familias fueron previamente seleccionadas por afinidad y tras explicar lo que 

conlleva la investigación universitaria y la disponibilidad de tiempo, responsabilidad 
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y compromiso. Para las asesorías, se requería de la presencia del estudiante que esta 

responsable de la asesoría y la persona cabeza de hogar dispuesta a brindar información 

específica y detallada en el ámbito económico.

4. MATERIALES/INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS

Para empezar el proceso de asesoramiento se requirió de una computadora con 

el programa utilitario de Word para diseñar las entrevistas, elaborar el material didáctico 

como talleres y los formatos de bitácora. Se aplicó una entrevista diagnóstica, la cual 

contiene 7 preguntas abiertas que permiten conocer la situación inicial y se envió un taller 

que consistía en realizar la tabla de ingresos y los gastos o desembolsos que sea realizan 

semanalmente. Para el análisis de los resultados y datos obtenidos durante las asesorías 

se requirió de la bitácora de actividades para sesión presencial. Para estas actividades se 

requirieron materiales como hojas, lapiceros, celular para tomar fotos y grabar mediante 

audio cada asesoría y recurso humano que se constituyó por los estudiantes. 

5. PROCEDIMIENTO

Es importante definir y describir las actividades de cada una de las fases de la 

presente investigación en las cuales se aplicaron diversas técnicas y métodos para llevar 

a cabo las asesorías personalizadas para las dos familias de la comunidad, dicho proceso 

se planifico y ejecuto de la siguiente manera:

• Fase de determinación: Se planteó el tema del artículo “EDUCACION 

FINANCIERA: DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS” donde se 

diagnosticó y examino las problemáticas en las familias ecuatorianas.

• Fase de investigación bibliográfica: Se indago y analizo referencias 

bibliográficas e investigaciones que aportaron a la presente investigación en 

el ámbito de la educación financiera y la responsabilidad que conlleva, y así 

dar crédito a lo analizado con argumentos.

• Fase de capacitación de los estudiantes asesores: Los estudiantes 

asesores asistieron a una capacitación de educación financiera brindada por 

la “Cooperativa Once de Junio”, además de investigar sobre el proceso y lo 

que implica el asesoramiento a una persona jefe de hogar. 

• Fase de planificación de asesorías personalizadas: Se planifico las 

actividades que se realizarían dentro de las asesorías personalizadas 

estableciendo los tiempos de duración (30-45 minutos aproximadamente), 
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estableciendo un total de 8 asesorías (2 entrevistas semanales) y los recursos 

y/o materiales que se necesarios. 

• Fase de elaboración de material didáctico: Elaboración del material 

didáctico e interactivo para la capacitación a los ciudadanos.

• Fase de selección del beneficiario: Se realizó un análisis de las familias con el 

propósito de establecer un compromiso y lograr brindar información personal 

para uso académico. Seguidamente, se firmó dos copias del Consentimiento 

Informado para Participantes de la Investigación por parte de los estudiantes 

asesores y por parte de los representantes de las familias junto con dos 

copias de cédula de los representantes de las familias beneficiarias. Se 

establecieron los días y la hora de la asesoría.

• Fase de planificación: Se elaboró una planificación de las actividades a 

realizar definiendo plazos y recursos para cada actividad.

• Fase de aplicación de entrevista inicial: La entrevista inicial y diagnóstico se 

dio en la primera asesoría con el propósito de conocer y examinar cuales han 

sido los acontecimientos que marcaron un antes y después en la situación 

económica. Además, se determinó el grado de conocimiento inicial en cuanto 

a temas financieros. 

• Fase de definición de la problemática: En base a la primera asesoría se 

envió de tarea realizar una tabla de los ingresos y egresos del hogar, mismos 

datos que se revisaron en la segunda asesoría, determinando si existe déficit 

o superávit económico. 

• Fase de seguimiento: Durante las siguientes asesorías se identificó las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Además de orientar 

tareas enfocadas en el entorno y condiciones para mejorar la economía. 

Seguidamente, en base al problema se fortaleció las habilidades y el 

conocimiento del área financiera enfocada en el ahorro, inversión, derechos 

financieros, tasas de interés y los tipos de créditos; aspectos que deben 

ser analizados al momento de aplicar las estrategias en la distribución de 

recursos.

• Fase de asesoría final: En la última asesoría se realizó una evaluación para el 

beneficiario con el propósito de medir el nivel de satisfacción de la asesoría 

en los diferentes tópicos, los conocimientos y beneficios adquiridos durante 

las entrevistas de asesorías brindadas. Se recordó todos los temas tratados 

y se puntualizó las recomendaciones generales para fortalecer la economía 

familiar.
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• Fase de presentación de documentos: Para este proceso se revisaron 

todos los documentos y se ordenaron por semanas donde la semana 1 

corresponde a la asesoría 1 y 2 la cual contiene el Consentimiento Informado 

para Participantes de Investigación; datos del beneficiario de la consultoría; 

copia de cedula; entrevista de apertura de la consultoría; la bitácora de 

apertura de la consultoría, y la bitácora de actividades para sesión presencial 

con sus respectivos anexos fotográficos. Con respecto a la semana 2 que 

corresponde a la asesoría 3 y 4 y la semana 3 que corresponde a la asesoría 

5 y 6 se entregaron la bitácora de actividades para sesión presencial y la 

evidencia fotográfica en el orden correspondiente. Por último, en la semana 

4 que corresponde a la asesoría 7 y 8 se adjunta la bitácora de actividades 

para sesión presencial, la evidencia fotográfica en el orden correspondiente 

y al final la encuesta de capacitación financiera familiar; entrevista de 

capacitación financiera familiar, y una hoja que contiene el link de una carpeta 

en drive donde está los documentos y la información digital (audios).

6. RESULTADOS

Los resultados permiten analizar el nivel de educación financiera de las familias 

beneficiadas y cómo las asesorías personalizadas han permitido mejorar su conocimiento 

financiero aplicado a la situación económica de las mismas. Dichas asesorías, tendrán un 

total de ochos asesorías que se dividirán en dos por cada semana, completando así el 

mes con evidencia fotográfica, grabaciones de audio y registro de bitácoras.

El análisis de los resultados se basa en los datos obtenidos en las 8 asesorías 

donde también se aplicó una encuesta evaluativa y entrevista inicial que permitió conocer 

los acontecimientos y la situación financiera por la que ha atravesado las familias a partir 

de la pandemia, mientras que, la entrevista final estaba compuesta de preguntas abiertas 

y cerradas que permitieron conocer cómo ha mejorado la educación financiera y la toma 

de decisiones informadas. 

En consecuencia, en las asesorías se pudo observar que las familias desconocen 

en gran parte de temas financieros y lo que implica la educación financiera. A partir de 

la primera asesoría, se conoció que los beneficiarios han aplicado a distintos negocios 

y ámbitos comerciales donde la pandemia marco un antes y después. En el caso de la 

primera familia aplicó otra actividad económica, mientras que, la segunda familia obtuvo 

un trabajo fijo con un sueldo que le permitía cubrir deudas y gastos.
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Triangulando estos resultados con los referentes teóricos y empíricos se puede 

establecer las siguientes relaciones entre las unidades analizadas en este capítulo y los 

antecedentes. En primer lugar, los hallazgos sobre la escasa cultura presupuestaria, el 

predominio de gastos hormiga y la débil capacidad de planificación financiera en las 

familias intervenidas se corresponden con las observaciones realizadas por Navickas, 

Gudaitis y Krajnakova (2014), quienes encontraron que la alfabetización financiera 

básica entre los jóvenes europeos era insuficiente incluso en poblaciones con ingresos 

regulares. En ambos casos, el desconocimiento de conceptos elementales como el 

interés compuesto, el valor del dinero en el tiempo o la diferenciación entre tipos de 

crédito genera comportamientos subóptimos, afectando tanto el bienestar inmediato 

como la capacidad de ahorro e inversión futura. Esta coincidencia refuerza la validez de 

los resultados obtenidos mediante las entrevistas, ya que demuestra que el problema 

no es exclusivo de un contexto local, sino que forma parte de un fenómeno global de 

insuficiencia estructural en educación financiera básica, con impactos significativos en la 

organización de la economía familiar.

En segundo lugar, los cambios observados en las decisiones de consumo, el 

establecimiento de metas financieras y la mayor conciencia sobre el endeudamiento 

responsable luego del ciclo de asesorías encuentran respaldo en el estudio de Mustač, 

Majić y Radetić (2023), quienes evidencian que la presencia de un locus de control 

interno se relaciona positivamente con comportamientos financieros saludables como el 

ahorro y la planificación. Aunque el presente estudio no midió de forma directa el locus 

de control de los beneficiarios, se pudo constatar un cambio progresivo en sus actitudes, 

pasando de una postura reactiva frente a las finanzas —centrada en la supervivencia 

del día a día— a una disposición más proactiva, en la cual se reconocen como agentes 

capaces de regular sus ingresos y egresos con autonomía. Este cambio se manifiesta en 

la apropiación de conceptos financieros, la elaboración de presupuestos semanales y la 

evaluación crítica de alternativas crediticias, como se explica a continuación.

A partir de, la asesoría 2 se definió que los ingresos no eran los suficientes 

para cumplir las necesidades básicas, por lo cual existe un déficit económico y que 

de los dos integrantes de familia solo uno puede trabajar. En la segunda familia existe 

un superávit pero que en reiteradas ocasiones ha inclinado a gastos hormiga; como se 

muestra en la tabla 69.
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Tabla 69. Comparativo de gastos.

FAMILIA A

 

FAMILIA B

Cuadro semanal Cuadro semanal

Ingresos 80 Ingresos 500

Gastos   Gastos  

Alimentación 50 Alimentación 150

Servicios Básicos 15 Servicios Básicos 40

Deudas 40 Deudas 150

Gastos hormiga 10 Gastos hormiga 60

Total de Gastos 115 Total de Gastos 400

A razón de ello, se explicaron temas como la planificación familiar donde deben 

plantearse objetivos medibles y alcanzables, la importancia de tener un seguro y un 

ahorro o fondo para emergencias. También se explicó de la importancia de planificar y 

generar un presupuesto para las diversas actividades como la compra de la comida para 

casa y con ello se examinó los desembolsos para evitar realizar gastos innecesarios o 

que generan un contrapeso al momento de cumplir con las obligaciones financieras y 

necesidades básicas. Se manifestó que realizara un detalle de todos los movimientos 

tanto ingresos como egresos para que exista mayor control y organización, permitió 

conocer de manera precisa cuales eran los ingresos y las ganancias que obtenían de 

las ventas.

En el ámbito de las entidades financieras se enfatizó en los derechos que tienen 

como usuarios para evitar inconvenientes o desembolsos por actividades que el no solicito 

y la importancia de analizar que al momento de solicitar un crédito se debe previamente 

analizar para que se requiere el crédito, consultar con varias entidades financieras y ver la 

que tiene la tasa de interés más bajo y realizar un presupuesto de cuánto va a necesitar 

para evitar que el dinero sobre y pagar interés por un dinero que es utilizado.

Se logró concientizar en el ámbito del ahorro evitando el sobreendeudamiento, 

planificación de metas familiares en el corto y largo plazo; analizar antes de tomar 

decisiones para que estas sean oportunas y efectivas, evitar los gastos hormiga mientras 

no se tenga una situación económica favorable y crear presupuesto para las diversas 

actividades y evitar compras innecesarias.

Estas intervenciones efectuadas muestran el impacto alcanzado con las unidades 

de observación con respecto a mejora de habilidades en cuanto al manejo de sus 

recursos económicos. En la figura 25 se muestra las relaciones y hallazgos expuestos 

en esta sección.
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Figura 25. Triangulación metodológica de resultados cualitativos.

7. CONCLUSIONES

Para concluir el tema sobre las asesorías brindadas a las personas benefi ciarias, 

debemos en primer lugar resaltar la infl uencia que tiene contar con conocimientos sobre 

las situaciones en las que se desarrolla la economía de una familia, tomando en cuenta 

los factores internos y externos que infl uyen en las familias, resaltando además el efecto 

positivo que tiene los conocimientos básicos y estrategias para mejorar la organización 

de las fi nanzas del hogar, ejerciendo un efecto positivo en las condiciones bajo las 

cuales los ciudadanos les sea permitido establecer y fortalecer una economía familiar, 

fundamentada en la toma de decisiones informada, realizar inversiones y ahorro analizando 

más a profundidad los riesgos a los que se encuentra sujetas las transacciones de esta 

naturaleza, manteniendo de esta manera un equilibrio en la distribución estratégica de los 

recursos en las familias.

Para el efecto del presente es importante destacar que las problemáticas 

presentadas en las dos familias benefi ciarias han sido de diversas naturalezas, radicando 

su causal en la toma de decisiones sin fundamento en los principios básicos de las 

fi nanzas familiares o educación fi nanciera como tal, llevando a cabo acciones que con el 

paso del tiempo han calado en lo más profundo de la economía a nivel nacional.

Obteniendo de esta manera a través de las entrevistas y sesiones de asesorías 

coordinadas con los benefi ciarios, un apego a la realidad de las fi nanzas del hogar de 

las familias ecuatorianas, mediante el análisis de transacciones como gastos e ingresos 

obtenidos de manera periódica, defi niendo de esta manera las problemáticas que van 
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más allá de un ahorro o manejo de gastos denominados hormiga, haciendo referencia a la 

abundante falta de conocimientos y cultura financiera con respecto a la responsabilidad 

de una mayor organización y responsabilidad financiera que se ha llevado a cabo durante 

varios años o incluso décadas en las familias beneficiadas, influyendo en estos resultados 

gran parte el avance o escaso desarrollo a nivel nacional que ha tenido el Ecuador en 

relación a varios países de Latinoamérica, mismos que han destacado en varios campos 

como el automotriz, confección de ropa o incluso exportación de productos que han 

tenido mayor porcentaje de participación en las economías de países latinoamericanos.
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