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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

educación financiera de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Cleofé Arévalo del Águila del distrito de La Banda de Shilcayo, provincia 

y región de San Martín, ya que después de haber hecho una descripción de la 

problemática que representa la ausencia de educación financiera en muchos 

sectores socioeconómicos a nivel local y mundial. Para llegar a dar con los 

resultados, se utilizó un diseño de investigación no experimental de corte 

transversal, de tipo básica y de diseño descriptivo. La población estuvo conformada 

por 36 docentes nombrados y contratados. Se utilizó la técnica de la encuesta y se 

diseñó un cuestionario estructurado y estandarizado para el acopio de datos. Los 

resultados de la investigación mostraron que el nivel de educación financiera, así 

como las dimensiones que las componen: conocimiento financiero, comportamiento 

financiero y actitudes financieras, es bajo. Como conclusión se obtuvo que el nivel 

de educación financiera de los docentes del nivel secundario de una institución 

educativa de la región San Martín, 2024, es bajo. Notamos que el grueso de los 

encuestados representado por el 61.1% (22) poseen niveles bajos de educación 

financiera esperada, seguido por el 25.0% (9) que posee un nivel regular y, por 

último, tan solo el 13.9% (5) de los encuestados cumplió con lo esperado 

obteniendo un nivel alto de educación financiera. Esto indica que los docentes no 

poseen las aptitudes necesarias relacionadas un nivel de educación financiera 

esperado. 

 

 

 

 

 

  

Palabras clave: Educación financiera, conocimiento financiero, comportamiento

 financiero, actitudes financieras.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The objective of this research work was to determine the level of financial education 

of the secondary level teachers of the Cleofé Arévalo del Águila Educational 

Institution in the district of La Banda de Shilcayo, province and region of San Martín, 

since after having made a description of the problem represented by the absence 

of financial education in many socioeconomic sectors at a local and global level. To 

obtain the results, a non-experimental cross-sectional research design, basic and 

descriptive design, was used. The population was made up of 36 appointed and 

hired teachers. The survey technique was used and a structured and standardized 

questionnaire was designed for data collection. The results of the research showed 

that the level of financial education, as well as the dimensions that compose it: 

financial knowledge, financial behavior and financial attitudes, is low. As a 

conclusion, it was obtained that the level of financial education of secondary level 

teachers of an educational institution in the San Martín region, 2024, is low. We note 

that the bulk of the respondents represented by 61.1% (22) have low levels of 

expected financial education, followed by 25.0% (9) who have a regular level and, 

finally, only 13.9% (5) of Respondents met expectations by obtaining a high level of 

financial education. This indicates that teachers do not have the necessary skills 

related to an expected level of financial education. 

 

Keywords: Financial education, financial knowledge, financial behavior, 

financial attitudes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Las finanzas personales son esenciales en la sociedad actual, 

desempeñando un rol fundamental al empoderar a las personas hacia tomar 

decisiones responsables y bien fundamentadas en cuanto a sus asuntos 

económicos y recursos. Su relevancia se torna aún más crítica dentro del 

contexto financiero de los desafíos que caracterizan nuestra realidad actual. 

 

 Este tipo de educación aporta conocimientos y habilidades necesarios 

a los individuos con el fin de comprender aspectos como presupuesto, ahorro, 

inversión, deuda, impuestos y planificación financiera. Esto les permite estar 

informados para decidir financieramente y adaptarse a situaciones económicas 

en constante cambio. En la problemática financiera que enfrentamos en la 

actualidad, el exceso de endeudamiento y la falta de comprensión sobre la 

gestión de la deuda son problemas recurrentes. La educación financiera 

instruye a las personas en cómo evitar un endeudamiento irresponsable, usar 

el crédito de manera adecuada y desarrollar planes para pagar las deudas 

pendientes. 

 

 En un mundo afectado por crisis económicas y personales que pueden 

surgir en cualquier momento, la educación financiera fomenta la creación de 

fondos de emergencia y el ahorro a largo plazo, lo que puede ayudar a las 

personas a sobrellevar momentos difíciles y cimentar bases financieras más 

sólidas para el futuro. Además, la educación financiera es esencial para 

comprender los conceptos de inversión y cómo poner el dinero a trabajar a 

nuestro favor. Dado que la inflación afecta las finanzas personales, es de suma 

importancia aprender a invertir en activos que generen rendimientos sostenibles 

con el paso del tiempo. 

 

 La problemática financiera actual también involucra cumplir con las 

responsabilidades fiscales y la adecuada gestión de impuestos. La educación 

financiera contribuye a comprender cómo funcionan los impuestos, aprovechar 

las ventajas fiscales y planificar sus finanzas de manera eficaz desde una 

perspectiva fiscal. La carencia de educación financiera puede llevar a niveles 
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elevados de estrés y ansiedad en relación al dinero, mientras que la educación 

financiera brinda las herramientas necesarias para reducir este estrés al otorgar 

un mayor control sobre las finanzas personales. 

 

 En un entorno digital, la educación financiera también abarca la 

facultad de reconocimiento de estafas y fraudes financieros. Las personas que 

están bien informadas financieramente son menos propensas a caer en 

trampas financieras y ser víctimas de fraudes. En resumen, la educación 

financiera se presenta a modo de una herramienta poderosa para abordar la 

problemática financiera actual. Al dotar a las personas de sólidos conocimientos 

financieros, se les permite tomar decisiones más acertadas, evitar dificultades 

financieras y construir un futuro más estable. Promover la educación financiera 

tanto a nivel individual como comunitario se convierte en un componente 

esencial para hacer frente a los desafíos financieros que la sociedad enfrenta 

en la actualidad. 

 

 La educación financiera, en el contexto mundial, emerge como un pilar 

fundamental en la cotidianeidad de la sociedad, de manera individual, así como 

en el contexto de comunidades y naciones. Su relevancia se exalta en una era 

marcada por mercados financieros complejos y por la constante evolución de 

las herramientas y productos disponibles. Diseñar un programa de educación 

financiera podría impactar positivamente en el bienestar financiero por medio 

de la intervención educativa digital, a fin de gestionar mejor el dinero y el 

bienestar financiero de los universitarios (Choi, Stoutland y Blanco, 2023). 

 

 En el contexto español, la importancia de la educación financiera no 

puede ser subestimada, ya que impacta directamente en la economía personal 

y en las decisiones informadas. Los productos y servicios financieros digitales 

se han expandido ágilmente con la manifestación de la tecnología financiera, 

sin dejar de mencionar que la citada tecnología ha influenciado en los 

comportamientos financieros de una determinada generación en particular 

(Ario, et al., 2023). 
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 En Latinoamérica, específicamente en el contexto colombiano, los 

hábitos financieros y las decisiones acertadas guardan relación con la 

motivación para tratar temas relacionados con la correcta gestión de las 

finanzas a nivel personal y con el conocimiento financiero, los cuales respaldan 

tener hábitos financieros saludables frente a la exposición de posibles 

dificultades financieras (Sinnewe y Nicholson, 2023). Por lo tanto, un individuo 

mejora su productividad laboral, tiene seguridad económica y es más feliz 

cuando su estabilidad general se refleja en su bienestar financiero, lo que 

también se refleja en su salud física, mental y financiera (Díaz, et al., 2022). 

 

 Respecto al caso chileno, La disminución de la vulnerabilidad 

económica por medio de la ejecución y seguimiento de un programa de 

educación financiera presenta resultados positivos en personas con bajos 

ingresos, considerando sus efectos en la salud financiera y teniendo en cuenta 

dimensiones como el ingreso, ahorro, decisión financiera, conocimiento de 

deuda y reducción de cuentas vencidas (Santos, Rodrigues y Lanza, 2021). 

 

 En el Perú, en el año 2014 se crea, de naturaleza permanente, una 

comisión vinculada al MEF, la cual propuso diseñar una estrategia para 

supervisar su progreso y producir informes técnicos que reflejen sus avances y 

resultados. Integran la comisión, representantes del MEF, del BCRP, del MIDIS 

y de la SBS. En el año 2015, la comisión diseña la Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera como plan de acción definido a partir de tres aspectos: 

acceso, uso y calidad, tomando en cuenta líneas de acción y considerando la 

participación de actores involucrados en promover la inclusión financiera en 

todos los sectores público y privado. Posteriormente, la misma comisión, 

después de haber identificado bajos niveles de capacidades financieras y 

resistencia al sistema financiero por parte de las personas, en el 2017 presentan 

el Plan Nacional de Educación Financiera, con el objetivo de mejorar la 

implementación efectiva de la educación financiera. 

 

 A continuación, la Política Inclusión Financiera del 2019, se concibe 

como una herramienta destinada a fomentar el progreso e inclusión en el ámbito 
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financiero, así como el desarrollo económico. A partir de resultados que 

indicaron la limitada demanda y oferta de servicios financieros, con el objetivo, 

entre otros, de poder confiar en las plataformas financieros por parte de la 

población, así como disminuir las fricciones del mercado y fortalecer los 

mecanismos financieros de financiamiento personal. Por último, en el año 2023 

se promulga la ley para la incorporación de contenidos curriculares sobre 

educación financiera en la educación básica en el Perú, la cual pretende 

desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes y superar las 

condiciones de pobreza en el país. 

 

 Conforme a la problemática descrita, se plantea el problema general 

siguiente: ¿Cuál es el nivel de educación financiera de los docentes del nivel 

secundario de una institución educativa de la región San Martín, 2024?, 

además, como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

financiero, de comportamiento financiero y de actitudes financieras de los 

docentes del nivel secundario de una institución educativa de la región San 

Martín, 2024? 

 

 Como objetivo general se describe lo siguiente: determinar el nivel de 

educación financiera de los docentes del nivel secundario de una institución 

educativa de la región San Martín, 2024. 

 

 En consecuencia, los objetivos específicos son: describir el nivel de 

conocimiento financiero, de comportamiento financiero y de actitudes 

financieras de los docentes del nivel secundario de una institución educativa de 

la región San Martín, 2024. 

 

 La justificación de llevar a cabo esta investigación radica en su 

conveniencia, ya que permitirá realizar un diagnóstico a nivel poblacional con el 

propósito de fijar lineamientos para evaluar los niveles de educación financiera. 

De acuerdo a su relevancia social, se justifica debido a que brindará a las 

autoridades una visión más clara en favor de la población respecto a la 

educación financiera. Desde la perspectiva en función a su utilidad 
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metodológica, la investigación se justifica porque los instrumentos utilizados 

contribuirán a validar y evaluar las variables, asegurando su confiabilidad. Esto, 

a su vez, permitirá abordar la educación financiera de manera objetiva en 

futuros estudios. Además, la justificación se apoya en su teorización, porque los 

resultados enriquecieron las propuestas teóricas de la educación financiera 

tanto local como internacionalmente, y servirán como referencia en la mejora 

de nuevos conceptos. Por último, desde una perspectiva respecto a su 

implicancia práctica, esta investigación se justifica debido a que sus resultados 

aportarán al diseño de lineamientos para el diseño de políticas que atiendan a 

las necesidades educativas referentes al manejo de las finanzas personales. 

 

 El trabajo de investigación se enfoca en la evaluación y mejora de la 

educación financiera dirigida a docentes de secundaria, y la temática se aborda 

desde una perspectiva integral, considerando la importancia de fortalecer las 

competencias financieras de los educadores para fomentar un impacto positivo 

en el desarrollo económico y la toma de decisiones informadas en la comunidad 

educativa. El estudio tuvo como contexto a la línea de políticas públicas 

orientadas al desarrollo educativo y económico. Se buscó comprender cómo las 

políticas de educación financiera para docentes pueden contribuir a la 

formación de ciudadanos financieramente responsables y, a su vez, impactar 

en el bienestar económico a nivel local. 

 

 La hipótesis general es: el nivel de educación financiera de los 

docentes del nivel secundario de una institución educativa de la región San 

Martín, 2024, es alto. Las hipótesis específicas son: el nivel de conocimiento 

financiero, de comportamiento financiero y de actitudes financieras de los 

docentes del nivel secundario, es alto. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 La investigación consideró estudios realizados por autores que han 

investigado sobre educación financiera con la finalidad de identificar los 

acontecimientos propios del comportamiento financiero de individuos en 

diversas sociedades, con el propósito de asumir una posición precisa de las 

concepciones referidas a las finanzas personales y con el anhelo de localizar 

factibles recursos de atención a solucionar la problemática identificada. Por tal 

motivo, se consideran los siguientes antecedentes. 

 

 En la descripción del marco teórico, se logró identificar antecedentes 

internacionales tales como la investigación de Franco (2023) en Ecuador, en la 

cual se estableció el nivel de influencia en la inclusión financiera de la 

transformación digital en clientes financieros. La investigación fue cuantitativa, 

básica y correlacional, una muestra de 219 clientes, utilizó la técnica del 

cuestionario y aplicó una encuesta, con la cual obtuvo como resultados una 

correlación Rho de Spearman de 0,326 y una significancia de 0,000. Con la 

investigación se concluyó que la transformación digital en la inclusión financiera 

influye significativamente en los clientes, la competencia, los datos y la 

innovación. 

 

 Del mismo modo, la investigación de Romero (2021) de diseño 

fenomenológico, tipo básica y enfoque cualitativo, tuvo como propósito conocer 

la visión de los docentes universitarios de distintos países latinoamericanos 

sobre la educación financiera, como parte del proceso académico en las 

carreras de ciencias económicas. Utilizó el método fenomenológico y como 

técnica, una entrevista con preguntas abiertas dirigida a 13 docentes de 

diversas universidades latinoamericanas. Los resultados mostraron el grado de 

relevancia de las finanzas personales insertadas en el proceso formativo, y que 

los docentes notan la implicancia en el aspecto de compromiso. Concluyó que 

existe presencia de la educación financiera en el proceso de desarrollo y que 

no está ordenado en relación al plan de estudios de cada universidad. 
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Igualmente, la investigación de Baquero, Rocha y Hernández (2019) realizada 

en Colombia, tuvo como propósito la socialización de un estudio de campo 

desarrollado por estudiantes de finanzas y comercio internacional para 

presentar un programa de educación financiera para agricultores en temas 

relacionados a la financiación y al ahorro, así como a otras formas de inversión. 

La investigación tuvo una metodología cualitativa y experimental, y concluyó 

que se evidencia una falta de conocimientos financieros en los agricultores 

asociados a conceptos financieros, de inversión y de financiación. Asimismo, 

concluyó que el desarrollo de programas educativos en finanzas se ve 

favorecida en la medida que el comportamiento financiero de los agricultores 

sea positivo dentro de los escenarios de los mercados financieros. 

 

 Además, el estudio fenomenológico interpretativo y de diseño de 

investigación documental de Álvarez (2023) tuvo como propósito la promoción 

de conocimientos que permitan comprender de manera asertiva los productos 

financieros a fin de promover la salud financiera individual que recaiga en 

bienestar social. Los resultados mostraron que la racionalidad curricular técnica 

y praxeológica presenta un predominio frente a los diversos fines educativos, 

evidenciando que el desarrollo de aprendizajes financieros se relaciona con los 

objetivos e indicadores de evaluación temática examinada. Concluyendo que 

la educación financiera se presenta como un eje principal para alcanzar el 

progreso integral desde los aspectos económicos para la reducción de las 

condiciones vulnerables de pobreza, y que las personas educadas 

financieramente tienen hábitos como el ahorro y tienden a utilizar herramientas 

de inversión para asegurar un futuro y bienestar financiero estable.  

 

 En relación a los antecedentes nacionales, la investigación de Pedrera 

(2021), tuvo por finalidad establecer la correlación entre el sobreendeudamiento 

y la educación financiera. El estudio investigativo de análisis no experimental, 

enfoque cuantitativo y transversal, con 273 socios de una cooperativa en Piura 

como muestra poblacional, concluyó que no se evidencia relación afirmativa 

entre la educación financiera con sobreendeudamiento de los socios de la 
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cooperativa, obteniendo una correlación Rho de Spearman de -0,014, la cual 

precisa que no tiene correlación, no rechazando la hipótesis nula planteada. 

 

 Conforme al estudio realizado por Ramírez (2022), el cual fue de 

diseño descriptivo correlacional y tipo básico, cuestionó a una población de 

2,129 y una muestra de 139. La investigación tuvo por intención establecer la 

relación existente de la educación financiera frente a la salud financiera de los 

jóvenes de Lamas. Obtuvo como resultados que más del 80% tienen niveles 

entre regulares y bajos, y menos del 20%, niveles altos de educación financiera. 

A la par, el 80% de los encuestados revelaron tener niveles regulares y bajos, 

y el 20%, niveles altos de salud financiera. Concluyendo que la relación es 

significativa con un p-valor de 0.01. 

 

 Asimismo, la investigación de Villalobos (2023) tuvo por finalidad 

identificar la influencia en los emprendimientos de estudiantes de zonas rurales 

en Cajamarca de la educación financiera. Estudio de tipo aplicada y de enfoque 

cualitativo, con una muestra de 60 estudiantes. Obtuvo como resultados que la 

relación entre la dimensión evaluación y la educación financiera se representa 

con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,543, el cual revela un 

nivel moderado de correlación, y una significancia de 0.00, por lo que acepta la 

hipótesis alterna. Concluyendo que la influencia de la educación financiera se 

presenta de manera directa en la evaluación realizada por los estudiantes 

encuestados. 

 

 Por su parte, en la investigación de Ñáñez (2019) de tipo descriptiva-

propositiva, tuvo como propósito deducir, a través de la preparación de un 

programa de educación financiera, las habilidades para tomar decisiones 

relacionadas a las inversiones en la Pymes con actividad comercial en Chiclayo 

con la finalidad de mejorar la rentabilidad de sus excedentes económicos. La 

investigación reveló como resultados que los empresarios poseen niveles 

aceptables de educación financiera elemental, concluyendo que la población 

objeto de estudio está apta para recibir mayores conocimientos de inversión, lo 
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que dio inicio a considerar profundizar en temas referentes a mejorar la calidad 

de vida financiera mediante capacitaciones en educación financiera. 

 

 Finalmente, en el trabajo de García (2021) se analizó la influencia de 

la educación financiera sobre el desempeño empresarial. La población estuvo 

conformada por 500 empresarios y 50 de ellos como muestra. Utilizó la 

encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento. Los resultados 

obtenidos expusieron la relación lineal significativa de la educación financiera 

entre el desempeño empresarial, concluyendo que influye en el trabajo 

institucional dentro del contexto del sistema financiero. 

 

 Es así que, en relación a las bases teóricas para la formulación del 

marco mencionado, se consideraron teorías relacionadas a la educación 

financiera. La educación financiera se entiende como los asuntos por medio de 

los cuales los sujetos desarrollan sus habilidades de comprender conceptos 

financieros, los que abarcan productos, servicios y riesgos, por medio de la 

adquisición de habilidades, actitudes y conocimientos, para hacer frente a 

posibles riesgos y oportunidades de inversión o situaciones financieras, con la 

finalidad de decidir asertivamente a fin de conseguir el bienestar (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2005). 

 

 Asimismo, este concepto ha venido evolucionando por los 

comportamientos diversos de los individuos, donde la educación financiera ha 

añadido necesidades de socioeconómicas (OCDE, 2013). En ese contexto, la 

educación financiera se entiende como el proceso de mejora de las 

capacidades y aptitudes de entendimiento de productos y servicios ofertado en 

el sistema financiero para su aprovechamiento y uso en la disminución del 

riesgo y aprovechamiento de oportunidades por medio de decisiones 

informadas financiera y económicamente (CESE, 2016). 

 

Es así que en este trabajo de investigación se basará en la teoría donde 

nos dice que la educación financiera es la habilidad por medio del cual los 

consumidores e inversionistas están conscientes al momento de asumir riesgos 



10 
 

luego de asimilar conceptos financieros por medio de la adquisición de 

informaciones financieras precisas (Mitchell y Lusardi, 2007). En ese sentido, 

es la herramienta que transmite conocimientos y comprensión de aspectos y 

productos financieros (Alberni, 2021). También podemos hacer referencia a que 

se presenta como una herramienta efectiva para minimizar la brecha de las 

desigualdades sociales referentes en el contexto de la inclusión financiera a 

través del dominio de conceptos financieros para el desarrollo financiero 

sostenible (Rivera y Bernal, 2018). Igualmente, todo lo referido a la educación 

financiera implica adquirir o adoptar conductas financieras apropiadas que, 

posteriormente, reflejen en un bienestar financiero individual y familiar 

(Domínguez, 2019). 

 

La primera dimensión, llamada conocimiento financiero, se refiere a la 

comprensión de conceptos fundamentales y la capacidad para aplicarlos en 

contextos financieros (Atkinson, 2012). Esta dimensión incluye tres indicadores 

específicos, según Huchín y Simón (2011). Cultura y dinero, cultura de la 

previsión y el ahorro, conocimiento y uso de productos y servicios financieros. 

 

La segunda dimensión, conocida como comportamiento financiero, 

señala que los resultados financieros personales se ven influenciados por la 

planificación del gasto y otros comportamientos (Atkinson, 2012). Esta 

dimensión incluye dos indicadores específicos, según Huchín y Simón (2011). 

Hábitos de compra, y planeación y presupuesto.  

 

 La tercera dimensión, conocida como actitudes financieras, se valora 

como un elemento crucial que abarca comportamientos de ahorro para hacer 

frente a acontecimientos (Atkinson, 2012). Esta dimensión incluye dos 

indicadores específicos, según Huchín y Simón (2011). Riqueza y prosperidad, 

y actividades emprendedoras. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño: 

Tipo: 

De tipo básica. Fortalecer el conocimiento de las teorías establecidas 

(CONCYTEC, 2018).  

 

Diseño: 

De diseño no experimental. Sin que los resultados que beneficien al 

investigador (Ñaupas et al.,2018). 

 

Asimismo, de corte transversal y alcance descriptivo. Se describió a las 

determinantes sobre la variable (Díaz-Narváez y Calzadilla, 2016). 

3.2 Variable y operacionalización: 

Se adjunta matriz en los anexos. 

 

Educación financiera 

Conocimiento financiero 

Comportamiento financiero 

Actitudes financieras. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo:  

Población 

36 docentes nombrados y contratados. 

 

Muestra 

36 docentes nombrados y contratados. 

 

Unidad de análisis 

Un(a) docente nombrado o contratado. 
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3.4 Técnica e instrumento: 

Técnica 

Se empleó la encuesta. De acuerdo con Feria et al. (2020), esta técnica 

posibilita la recopilación directa y ágil de datos perceptivos que reflejan una 

situación en un contexto particular. 

 

Instrumento 

Se aplicó un cuestionario dirigido. El cuestionario es un instrumento 

empleado en investigaciones para plantear preguntas con el objetivo de 

recopilar información particular (Meneses, 2016). 

 

Se diseñó un cuestionario titulado "Cuestionario para medir la 

educación financiera", que consistió en 14 enunciados elaborados 

específicamente para esta investigación. Este cuestionario se basó en las 

dimensiones propuestas por Lusardi y Mitchell (2008), y se distribuyeron en 6, 

4 y 4 enunciados respectivamente, abordando los indicadores detallados en 

capítulos anteriores conceptualizadas por Huchín y Simón (2011). Las 

respuestas se estructuraron utilizando la Escala de Likert, donde se asignaron 

valores del 1 al 5 para expresar desde "Totalmente en desacuerdo" hasta 

"Totalmente de acuerdo", y se aplicó la escala de Stanones para términos como 

"Bajo", "Regular" y "Alto", considerando una escala ordinal. 

 

Detalle y contenido del instrumento: 

 

Tabla 1 

Contenido y detalle del instrumento 

 

 

Variable Dimensiones Ítems Escala Rangos 

Educación, 
financiera 

Conocimiento, 
financiero 

01 – 06 

Bajo 
Regular 
Alto 

14-36 
37-47 
48-60 

Comportamiento 
financiero 

07 – 10 

Actitudes 
financieras 

11 – 14 
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Tabla 2 

Validez del instrumento 

Variable Especialista Promedio Opinión 

Educación, 
financiera 

Metodólogo 4. 4 Demuestra coherencia. 

Especialista 4. 7 Adecuado y aplicable. 

Especialista 4. 7 Cumple con la finalidad. 
Nota: Fichas de validación del juicio de expertos 

 

Tabla 3 

Resumen de la confiabilidad de las variables 

Variable Ítems Confiabilidad 

Educación,financiera 14 0. 705 

Nota: Elaboración propia 

 

El presente trabajo de investigación se ha referenciado del Alpha de 

Cronbach como valor mayor o igual a 0.700 para dar la confiabilidad en la 

recolección de información. Es así que, el valor conseguido fue de 0.705, valor 

mayo a mínimo permitido, por lo que se considera confiable y pertinente para 

su aplicación. 

3.5. Procedimiento  

Se recopilaron investigaciones relacionadas a la educación,financiera 

para identificar sus elementos, dimensiones e indicadores, y se diseñarán los 

instrumentos necesarios para medir la variable. A continuación, se solicitó 

autorización para recopilar datos mediante la administración del cuestionario 

de forma presencial, seguido de la tabulación y el análisis estadístico de los 

datos. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Se analizó descriptivamente para evaluar la educación,financiera de los 

docentes. Este proceso involucró el uso de Microsoft Excel para recopilar los 

datos y luego se llevó a cabo el procesamiento de los mismos utilizando el 

software estadístico SPSS. Además, se analizó inferencialmente para 

determinar la correlación con el método de Pearson, Alpha de Cronbach, entre 
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otros. Los resultados se presentarán en esquemas de acuerdo con las pautas 

de estilo APA. 

 

3.7. Aspectos éticos 

El principio de autonomía al respetar la voluntad de los encuestados 

para participar voluntariamente en el estudio y proporcionar la información 

solicitada sobre su educación financiera. Además, la beneficencia, ya que se 

contribuyó a abordar la problemática local, beneficiando directamente a la 

población objeto de estudio. Asimismo, se garantizó el principio de no 

maleficencia al asegurar que la participación en la investigación no cause daño 

alguno a los participantes, dado que la información recolectada fue precisa y 

reflejó la realidad. Por último, se aplicó el principio de justicia al tratar a todos 

los participantes equitativamente, respetando su derecho de libertad y evitando 

cualquier forma de discriminación. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 6 

Nivel de educación financiera 

Escala Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14-36 22 61.1 
Regular 37-47 9 25.0 
Alto 48-60 5 13.9 

Total  36 100.0 
Nota: Aplicado a la población objeto de estudio. 

 

Interpretación: 

Podemos ver, en la tabla 6, los resultados después del procesamiento 

de los datos obtenidos, que la mayoría de los docentes encuestados (61.1%) 

tienen un nivel de educación financiera considerado bajo. Esto sugiere que 

estos docentes pueden tener conocimientos limitados sobre conceptos 

financieros básicos y avanzados, lo cual podría influir en su capacidad para 

tomar decisiones financieras informadas y transmitir estos conocimientos a sus 

estudiantes. Un cuarto de los docentes (25.0%) tienen un nivel de educación 

financiera regular. Estos docentes tienen un conocimiento intermedio de los 

conceptos financieros y pueden necesitar una formación adicional para 

alcanzar un nivel óptimo de educación financiera. Un pequeño grupo de 

docentes (13.9%) tiene un alto nivel de educación financiera. Estos docentes 

tienen un buen dominio de los conceptos financieros y están en una buena 

posición para tomar decisiones financieras informadas y educar efectivamente 

a sus estudiantes en temas financieros. 

 

En ese sentido, en el presente trabajo académico propusimos la 

hipótesis general siguiente: 

 

Hipótesis general: 

El nivel de educación financiera de los docentes del nivel secundario 

de una institución educativa de la región San Martín, 2024, es alto. Después de 

haber comparado los resultados, podemos notar que el nivel de educación 



16 
 

financiera de los docentes es bajo, motivo por el cual se rechaza la hipótesis 

planteada. 

Tabla 7 

Nivel de conocimiento financiero 

Escala Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14-36 25 69.4 
Regular 37-47 8 22.2 
Alto 48-60 3 8.4 

Total  36 100.0 
Nota: Aplicado a la población objeto de estudio. 

 

Interpretación: 

Respecto a lo expuesto en la tabla 7, los resultados respecto a la 

dimensión de conocimiento financiero indicaron que una extensa colectividad 

de los docentes (69.4%) tienen un nivel de conocimiento financiero considerado 

bajo. Esto sugiere que estos docentes tienen una comprensión limitada de los 

conceptos financieros básicos y avanzados, lo que puede afectar su capacidad 

para tomar decisiones financieras informadas y para enseñar estos conceptos 

a sus estudiantes. Un poco más de una quinta parte de los docentes (22.2%) 

tienen un nivel de conocimiento financiero regular. Estos docentes tienen un 

entendimiento intermedio de los conceptos financieros y podrían beneficiarse 

de una formación adicional para mejorar sus conocimientos. Solo una pequeña 

fracción de los docentes (8.4%) tiene un alto nivel de conocimiento financiero. 

Estos docentes dominan los conceptos financieros y están bien posicionados 

para tomar decisiones financieras informadas y para enseñar eficazmente estos 

conceptos a sus estudiantes. 
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Tabla 8 

Nivel de comportamiento financiero 

Escala Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo, 14-36 21 58.3 
Regular, 37-47 10 27.8 
Alto, 48-60 5 13.9 

Total  36 100.0 
Nota: Aplicado a la población objeto de estudio. 

 

Interpretación: 

En lo que respecta a la tabla 8, los resultados respecto a la dimensión 

de comportamiento financiero que más de la mitad de los docentes 

encuestados (58.3%) tienen un nivel de comportamiento financiero considerado 

bajo. Esto indica que estos docentes pueden no estar aplicando prácticas 

financieras saludables en su vida diaria, lo cual podría impactar negativamente 

su estabilidad financiera personal y su capacidad para enseñar buenos hábitos 

financieros a sus estudiantes. Un poco más de una cuarta parte de los docentes 

(27.8%) tienen un nivel de comportamiento financiero regular. Estos docentes 

aplican algunas prácticas financieras saludables, pero podrían beneficiarse de 

una mayor formación para mejorar sus comportamientos financieros. Una 

pequeña fracción de los docentes (13.9%) tiene un alto nivel de 

comportamiento financiero. Estos docentes practican hábitos financieros 

saludables de manera consistente y están bien preparados para enseñar y 

modelar estos comportamientos a sus estudiantes. 
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Tabla 9 

Nivel de actitudes financieras 

Escala Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14-36 20 55.6 
Regular 37-47 9 25.0 
Alto 48-60 7 19.4 

Total  36 100.0 
Nota: Aplicado a la población objeto de estudio. 

 

Interpretación: 

  Concerniente a la tabla 9, los resultados obtenidos respecto a la 

dimensión de actitudes financieras indicaron que poco más de la mitad de los 

docentes encuestados (55.6%) tienen un nivel de actitudes financieras 

considerado bajo. Esto sugiere que estos docentes pueden tener una 

percepción negativa o una actitud poco favorable hacia las prácticas 

financieras, lo cual puede influir en su disposición a adoptar y enseñar 

comportamientos financieros saludables. Un cuarto de los docentes (25.0%) 

tienen un nivel de actitudes financieras regular. Estos docentes tienen una 

actitud intermedia hacia las prácticas financieras, lo que indica que podrían 

beneficiarse de una mayor sensibilización y formación para mejorar su 

disposición hacia la gestión financiera. Una menor proporción de docentes 

(19.4%) tiene un alto nivel de actitudes financieras. Estos docentes tienen una 

actitud positiva y favorable hacia las prácticas financieras saludables, lo que les 

permite adoptar y promover efectivamente estos comportamientos tanto en su 

vida personal como en su rol educativo. 
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V. DISCUSIÓN 

 

   El objetivo principal fue determinar el nivel de educación financiera. 

Se entiende a la educación financiera, según la OCDE (2015), como la manera 

de tratar los asuntos referidos a las finanzas personales comprendiendo 

conceptos financieros y mejorando habilidades financieras, para poder asumir 

responsabilidades y aprovechar oportunidades de inversión con la finalidad de 

minimizar el riesgo al sobreendeudamiento. Es ese sentido, tal y como lo 

manifestaron Lusardi y Mitchell (2007), hablar de educación financiera es 

referirnos a las habilidades para asumir riesgos financieros, así como tomar 

consciencia del momento adecuado para, además, empezar a invertir. La 

educación financiera se presenta como una herramienta que trae consigo la 

atención de instrucciones y el conocimiento de terminología referida a las 

finanzas personales (Alberni, 2021). 

 

   En este estudio se han evaluado tres dimensiones clave de la 

educación financiera entre los docentes: conocimiento financiero, 

comportamiento financiero y actitudes financieras. A continuación, se presenta 

una discusión integral de los resultados obtenidos para cada una de estas 

dimensiones. El 69.4% se encuentran con un nivel bajo de conocimiento 

financiero, el 22.2% en un nivel regular y solo el 8.4% en un nivel alto. Estos 

datos indican que una gran mayoría carece de los conocimientos necesarios 

para gestionar de manera efectiva sus finanzas personales y enseñar estos 

conceptos a sus estudiantes. El bajo nivel de conocimiento financiero puede ser 

un obstáculo significativo para la educación financiera de los estudiantes, ya 

que los docentes con conocimientos limitados pueden no sentirse seguros al 

tomar decisiones. 

 

   El 58.3% de los docentes tiene un nivel bajo de comportamiento 

financiero, el 27.8%, regular y el 13.9%, alto. Más del promedio no están 

aplicando prácticas financieras saludables en su vida diaria. Este 

comportamiento financiero deficiente puede ser tanto una causa como un efecto 

de su bajo nivel de conocimiento financiero. No practicar buenos hábitos 
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financieros pueden tener dificultades para enseñar y modelar estos 

comportamientos a sus estudiantes. 

El 55.6% de los docentes muestra actitudes financieras bajas, el 25.0% 

actitudes regulares y el 19.4% actitudes altas. La mayoría de los docentes tiene 

actitudes negativas o poco favorables hacia las prácticas financieras 

saludables. Las actitudes financieras bajas pueden influir en la disposición de 

los docentes para aprender y adoptar mejores prácticas financieras, lo que a su 

vez afecta tanto su conocimiento como su comportamiento financiero. 

 

   Al comparar las tres dimensiones evaluadas, se observa una 

tendencia preocupante: un alto porcentaje de docentes presenta niveles bajos 

en conocimiento, comportamiento y actitudes financieras. Esta correlación 

sugiere que las tres dimensiones están interrelacionadas y que las deficiencias 

en una dimensión pueden afectar negativamente a las otras. 

 

   El análisis del nivel de educación financiera entre los docentes es una 

consecuencia de los resultados en función a sus dimensiones evaluadas, y 

revela importantes hallazgos que merecen una discusión profunda. La mayoría 

de los docentes encuestados (61.1%) se encuentran con un nivel bajo. Este 

resultado es preocupante porque indica que más de la mitad de los docentes 

tiene un conocimiento y práctica limitada en aspectos financieros. Esto puede 

afectar su capacidad para gestionar sus propias finanzas y para impartir 

educación financiera de calidad a sus estudiantes. Un cuarto de los docentes 

(25.0%) tiene un nivel de educación financiera regular. Esto sugiere que tienen 

un conocimiento y habilidades intermedias en finanzas, pero aún necesitan 

mejorar para alcanzar un nivel óptimo que les permita enseñar eficazmente a 

sus estudiantes. Por último, una minoría de los docentes (13.9%) posee un alto 

nivel de educación financiera. Estos docentes están bien equipados para 

manejar sus propias finanzas y para ser modelos a seguir en la enseñanza de 

la educación financiera. Sin embargo, la baja proporción de este grupo destaca 

la necesidad de aumentar el número de docentes con altos niveles de 

educación financiera. 
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   Los resultados en estudio indican una situación que requiere atención 

inmediata. La alta proporción de docentes con niveles bajos de educación 

financiera sugiere la necesidad de intervenciones estratégicas para mejorar sus 

conocimientos y habilidades. Al abordar estas deficiencias, se puede mejorar 

no solo la competencia financiera de los docentes, sino también la calidad de la 

educación financiera que reciben los estudiantes, preparando mejor a la 

próxima generación para manejar sus finanzas de manera efectiva. 

 

   Es de este modo que, en el estudio de Romero (2021), se encontró 

que los niveles de educación financiera tienen relación con el proceso de 

desarrollo educativo en general. Por su parte, Baquero (2019) concluyó los 

programas educativos referidos a las finanzas personales tienen implicancia en 

el comportamiento financiero en el mercado. De similar forma, en el estudio de 

Ramírez (2022), los niveles bajos de educación financiera reflejaban la relación 

con los niveles bajos de salud financiera. No obstante, en la investigación de 

Pedrera (2021) se concluyó que no existe correlación entre la educación 

financiera y el sobreendeudamiento en una población de cooperativistas, 

debido a que existen otros factores que no siempre son considerados en la 

medición o evaluación del conocimiento financiero, comportamiento financiero 

y actitudes financieras. 

 

   En estas circunstancias, puede considerarse que la educación 

financiera es una conducta construida en función al conocimiento, 

comportamiento y actitudes para hacer frente a los compromisos y riesgos 

financieros. De este modo, poder evitar el sobreendeudamiento, y aprovechar 

esos aspectos para poder invertir, hacer negocios, ser moderado en el gasto y 

obtener una salud financiera óptima y que permita niveles de vida alto o, por lo 

menos, acomodados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

•    La investigación determinó que el nivel de educación financiera de los 

docentes es mayoritariamente bajo. La mayoría de los docentes presenta 

deficiencias significativas en conocimiento financiero, comportamiento 

financiero y actitudes financieras. Esta situación representa un reto tanto 

para la gestión personal de finanzas de los docentes como para la 

efectividad de la educación financiera que pueden impartir a sus 

estudiantes. 

 

•    El nivel de conocimiento financiero entre los docentes es 

predominantemente bajo, con un 69.4% de los docentes en esta categoría. 

Solo un 8.4% tiene un conocimiento financiero alto. Esta falta de 

conocimiento impide que los docentes gestionen adecuadamente sus 

propias finanzas y limita su capacidad para enseñar estos conceptos a sus 

estudiantes. 

 

•    El comportamiento financiero de los docentes también es mayoritariamente 

bajo, con un 58.3% de los docentes en esta categoría. Este resultado indica 

que muchos docentes no están aplicando prácticas financieras saludables 

en su vida diaria, lo que puede influir negativamente en su bienestar 

financiero y en su capacidad para modelar comportamientos financieros 

positivos para sus estudiantes. 

 

•    Las actitudes financieras de los docentes son en su mayoría bajas, con un 

55.6% de los docentes en esta categoría. Las actitudes financieras 

negativas pueden desalentar a los docentes de mejorar sus conocimientos 

y comportamientos financieros, perpetuando un ciclo de baja educación 

financiera. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

•   Las autoridades educativas, como el MINEDU y las Direcciones Regionales 

de Educación, deben implementar un programa integral de educación 

financiera dirigido a los docentes. Este programa debe abarcar formación en 

conocimientos financieros básicos y avanzados, desarrollo de 

comportamientos financieros saludables y promoción de actitudes positivas 

hacia la gestión financiera. Además, se debe establecer un sistema continuo 

de monitoreo y evaluación para medir el impacto de estas intervenciones. 

 

•   Es crucial desarrollar e implementar programas de capacitación específicos 

en conocimiento financiero para los docentes. Estos programas deben 

incluir temas como la comprensión de la elaboración de presupuestos, el 

ahorro, la inversión, la gestión de deudas y la planificación financiera a largo 

plazo. Las instituciones educativas deben colaborar con entidades 

financieras locales para ofrecer estos programas de manera accesible y 

efectiva. 

 

•   Se recomienda implementar talleres prácticos y sesiones de coaching 

financiero que aborden la aplicación de buenos hábitos financieros. Estos 

talleres deben enseñar a los docentes cómo administrar sus ingresos y 

gastos, cómo ahorrar de manera efectiva y cómo evitar el endeudamiento 

excesivo. Además, se debe promover el uso de herramientas financieras 

como aplicaciones de gestión de finanzas personales. 

 

•   Para cambiar las actitudes financieras, se deben organizar campañas de 

sensibilización y talleres motivacionales que destaquen los beneficios de una 

buena gestión financiera. Las instituciones educativas tendrían que crear un 

ambiente que valore y promueva prácticas financieras saludables. Además, 

se podrían utilizar testimonios y casos de éxito de docentes que han 

mejorado significativamente su situación financiera para inspirar a otros. 
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Matriz de operacionalización de la variable 

Título: Educación financiera de docentes de una institución educativa de la región San Martín 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Educación 
financiera 

Es el proceso por el cual los 
individuos mejoran su 
comprensión sobre los 
conceptos, productos y 
riesgos financieros y, por 
medio de información 
adquirida, desarrollan 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y confianza para 
asumir riesgos y 
oportunidades financieras, 
de modo que puedan tomar 
decisiones financieras para 
lograr un bienestar financiero 
(OCDE, 2005). 

Se desarrollará un 
cuestionario 
conformado por 14 
enunciados y estará 
dirigido a docentes 
nombrados y 
contratados de la I.E. 
Cleofé Arévalo del 
Águila del distrito de La 
Banda de Shilcayo y la 
variable será medida 
teniendo en cuenta sus 
dimensiones e 
indicadores utilizando la 
escala de Stanones en 
los términos de 1=bajo, 
2=medio y 3=alto. 

Conocimiento 
financiero 

Cultura y dinero 

Ordinal 

Cultura de la previsión 

Conocimiento y uso de productos y 
servicios financieros 

Comportamiento 
financiero 

Hábitos de compra 

Planeación y presupuesto 

Actitudes 
financieras 

Riqueza y prosperidad 

Actividades emprendedoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de consistencia 

Título: Educación financiera de docentes de una institución educativa de la región San Martín 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 

Instrumentos 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de educación financiera de los 
docentes del nivel secundario de una institución 
educativa de la región San Martín, 2024? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento financiero de 
los docentes del nivel secundario de una 
institución educativa de la región San Martín, 
2024? 

¿Cuál es el nivel de comportamiento financiero 
de los docentes del nivel secundario de una 
institución educativa de la región San Martín, 
2024? 

¿Cuál es el nivel de actitudes financieras de los 
docentes del nivel secundario de una institución 
educativa de la región San Martín, 2024? 

Objetivo general 

Determinar el nivel de educación financiera de los 
docentes del nivel secundario de una institución 
educativa de la región San Martín, 2024. 

Objetivos específicos 

Describir el nivel de conocimiento financiero de 
los docentes del nivel secundario de una 
institución educativa de la región San Martín, 
2024. 

Evaluar el nivel de comportamiento financiero de 
los docentes del nivel secundario de una 
institución educativa de la región San Martín, 
2024. 

Medir el nivel de actitudes financieras de los 
docentes del nivel secundario de una institución 
educativa de la región San Martín, 2024. 

Hipótesis general 

El nivel de educación financiera de los docentes del 
nivel secundario de una institución educativa de la 
región San Martín, 2024, es alto. 

Hipótesis específicas 

El nivel de conocimiento financiero de los docentes 
del nivel secundario de una institución educativa de 
la región San Martín, 2024, es alto. 

El nivel de comportamiento financiero de los 
docentes del nivel secundario de una institución 
educativa de la región San Martín, 2024, es alto. 

El nivel de actitudes financieras de los docentes del 
nivel secundario de una institución educativa de la 
región San Martín, 2024, es alto. 

Técnica 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 Diseño de investigación Población y muestra Variable y dimensiones  

Tipo de investigación 
Básica 
 
Diseño de investigación 
No experimental de corte transversal y 
descriptivo. 
 

V: Educación financiera 

Población 
36 docentes nombrados y contratados del nivel 
secundario de la I.E. Cleofé Arévalo del Águila 
del distrito de La Banda de Shilcayo. 
 
Muestra 
36 docentes nombrados y contratados del nivel 
secundario de la I.E. Cleofé Arévalo del Águila 
del distrito de La Banda de Shilcayo. 

Variable Dimensiones 

Educación 
financiera 

Conocimiento financiero 

Comportamiento financiero 

Actitudes financieras 
 



 

Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario para medir la educación financiera 

Datos informativos 
 

Género: Masculino    Femenino    

 
Edad:  Fecha:            /             /       

 

Instrucciones: Estimado(a) docente, el presente cuestionario tiene como objetivo medir el 

nivel de educación financiera de los docentes nombrados y contratados de una institución 

educativa de la región San Martín. El instrumento es anónimo y reservado, y la información 

se utilizará solo para fines de la presente investigación. En tal sentido, se le agradece por 

la información brindada con sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes 

opciones de respuesta: 

Escala de conversión y equivalencias 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Enunciados sobre educación financiera 

Ítems Conocimiento financiero 
Valoración 

1 2 3 4 5 

01 

Considero que, si deposito 100 soles en una cuenta de ahorros 

que ofrece una ganancia de 2% al año, y si no realizo depósitos 

ni retiros, incluyendo los intereses, al final del año tendré 

exactamente 102 soles. 

     

02 

Considero que, si tengo 100 soles en una cuenta de ahorros con 

una tasa de interés anual del 2% y, después de 5 años sin realizar 

ningún movimiento en la mencionada cuenta, tendré más de 102 

soles. 

     

03 

Considero que, si la tasa de interés en mi cuenta de ahorros fuera 

del 1% anual y la inflación del 2% anual, después de 1 año podría 

comprar menos que hoy con el dinero en esa cuenta. 

     

04 

Considero que la compra de acciones de una sola compañía, 

generalmente, brinda un rendimiento más seguro que un fondo 

mutuo de acciones. 

     

05 
Considero que las tarjetas de crédito representan un peligro al 

intentar comprar algún producto/servicio determinado. 

     



 

06 

Considero que, si tengo una tarjeta de crédito con una línea de 

100 soles en el banco N, asimismo, tengo 100 soles en efectivo, 

necesito comprar un producto/servicio determinado por un monto 

menor, y este banco N me ofrece beneficios por hacer uso y 

comprar con la tarjeta de crédito y así evitar usar el efectivo; 

utilizaría la tarjeta de crédito para realizar la compra. 

     

Ítems Comportamiento financiero 
Valoración 

1 2 3 4 5 

07 

Me establezco metas económicas a largo plazo y me esfuerzo 

por alcanzarlas (comprar casa, ahorrar para el retiro, pagar 

vacaciones o fiestas, comenzar un negocio, etcétera). 

     

08 

En mi última contratación de una cuenta de ahorros, de crédito 

y/o de seguro en una entidad financiera bancaria y/o no bancaria, 

comparé con otros productos de otras entidades financieras 

(bancos/aseguradoras y/o demás instituciones financieras). 

     

09 

Comparo cuentas, créditos, seguros, acciones e inversiones 

utilizando sitios o páginas de instituciones como el Banco Central 

de Reserva (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 

o pido recomendación de algún especialista o analista. 

     

10 

Por lo general, cuando no cuento con liquidez y necesito realizar 

una compra por un monto mayor acudo, como primera opción, a 

alguna institución financiera bancaria y/o no bancaria frente a 

otras formas de financiamiento. 

     

Ítems Actitudes financieras 
Valoración 

1 2 3 4 5 

11 
Por lo general, después de un mes de trabajo, prefiero gastar el 

dinero conseguido antes que ahorrarlo para el futuro. 

     

12 
Por lo general, después de un mes de trabajo, prefiero gastar el 

dinero conseguido antes que invertirlo en un negocio. 

     

13 

Por lo general, realizo un control periódico (mensual, semestral 

y/o anual) y/o hago uso de herramientas de control (aplicaciones 

móviles, software, pizarra, entre otros) de mis ingresos y gastos. 

     

14 

Por lo general, comparo información financiera sobre ahorro, 

inversión y/o demás productos frente a las demás opciones de 

las diversas instituciones financieras bancarias y/o no bancarias, 

y/u otras formas de financiamiento. 

     

 

 



 

Validación de instrumentos mediante criterio de expertos 

 

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

I. DATOS GENERALES 

Experto:   Dr. Keller Sánchez Dávila 

Institución donde labora:  Escuela de Posgrado Universidad César Vallejo - Tarapoto 

Especialidad:   Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 

Instrumento de evaluación:  Cuestionario para medir la educación financiera 

Autor del instrumento:  Mtro. Danny Alonso Ramírez Lozano 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 

   X  

OBJETIVIDAD 

Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable: educación 
financiera en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

   X  

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: educación financiera.                   

   X  

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable: 
educación financiera de manera que permiten hacer 
inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos 
de la investigación. 

    X 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 

    X 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio. 

    X 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 

   X  

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: educación 
financiera.                  

   X  

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

    X 

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa 
del instrumento. 

   X  

PUNTAJE TOTAL 44 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
Instrumento coherente y aplicable  

PROMEDIO DE VALORACIÓN:    Tarapoto, 06 de junio del 2022 
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Base de datos 

Educación financiera 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

E1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 

E2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 

E3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 

E4 3 4 3 4 2 4 4 3 2 2 4 5 3 4 

E5 5 3 5 3 3 5 4 4 2 4 3 3 4 4 

E6 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 

E7 5 5 4 3 2 2 4 3 3 2 2 2 1 1 

E8 2 3 3 3 2 4 5 3 5 3 3 2 4 4 

E9 2 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 1 

E10 3 5 4 4 5 5 5 3 5 4 2 2 4 4 

E11 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

E12 4 2 3 3 3 1 4 3 3 3 1 1 3 1 

E13 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 2 3 4 2 

E14 5 5 4 5 2 4 4 3 3 3 5 3 3 3 

E15 4 4 5 3 4 4 5 3 5 4 3 3 3 3 

E16 5 5 5 3 5 4 4 1 1 4 2 3 4 3 

E17 5 5 4 4 1 3 5 4 5 1 1 1 3 4 

E18 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 3 3 5 5 

E19 5 5 1 4 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 

E20 5 5 5 2 3 2 5 3 3 4 1 1 5 4 

E21 1 1 3 2 4 1 5 4 1 4 3 3 3 2 

E22 2 1 3 2 4 1 4 3 1 4 3 3 3 1 

E23 2 1 1 5 4 2 5 3 5 3 3 1 2 5 

E24 2 2 4 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 

E25 4 2 3 2 5 2 5 2 5 4 1 1 5 5 

E26 1 2 3 2 2 5 5 2 1 3 1 3 4 5 

E27 4 2 2 4 2 2 5 4 3 4 4 2 4 4 

E28 4 1 3 4 2 4 4 3 3 2 2 2 4 3 

E29 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 2 2 4 4 

E30 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 2 2 4 4 

E31 3 2 3 3 1 3 4 4 4 3 3 3 2 1 

E32 2 3 2 4 4 2 4 1 4 4 1 1 3 3 

E33 2 4 2 3 5 4 2 2 1 5 1 2 3 4 

E34 1 2 4 2 3 2 5 4 4 3 1 1 3 4 

E35 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 

E36 3 3 3 1 2 1 1 2 5 3 1 3 5 5 
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