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RESUMEN
Palabras Clave:
Ahorro, educación, estado,
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El propósito de la investigación se basó en la evaluación personal del uso de ingresos y 
egresos en el manejo de los productos financieros, para indicar la importancia de la for-
mación en finanzas. Se determinó mediante un ejercicio investigativo de tipo descriptivo 
y analítico la importancia de la educación financiera desde las aulas, utilizando instru-
mentos para la recolección de los datos con los estudiantes de las carreras afines a los 
negocios y finanzas en los diferentes ciclos de formación de la Institución Fundación de 
Estudios Superiores Comfanorte (FESC) de la ciudad de Cúcuta, para evaluar las mejores 
prácticas sobre el uso de los recursos personales de los futuros profesionales. El análisis 
de campo demostró que la practica familiar de ahorro en el sistema bancario es el más re-
presentativo y aunque conocen los portafolios financieros, el manejo del dinero en mano 
es lo más usual para realizar la mayor parte de los pagos y consumos, por tanto, existe un 
bajo nivel de uso de nuevas tendencias digitales de los productos electrónicos. Con base 
en los resultados del estudio se infiere que se debe realizar una capacitación y sensibiliza-
ción en la utilización de los medios tecnológicos financieros y plataformas tecnológicas.    
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ABSTRACT
Keywords:
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system

The purpose of the research was based on the personal evaluation of the use of income 
and expenses in the management of financial products, to indicate the importance of finan-
cial education. The importance of financial education from the classroom was determined 
through a descriptive and analytical research exercise, using instruments for data collection 
with students of careers related to business and finance in the different training cycles of the 
Institution Fundación de Estudios Superiores Comfanorte (FESC) in the city of Cúcuta, in 
order to evaluate the best practices on the use of personal resources of future professionals. 
The field analysis showed that the family practice of saving in the banking system is the 
most representative and although they know the financial portfolios, the handling of money 
in hand is the most usual to make most of the payments and consumptions, therefore there 
is a low level of use of new digital trends of electronic products. Based on the results of the 
study, it is inferred that training and sensitization in the use of financial technological means 
and technological platforms should be carried out.

INTRODUCCIÓN

     La educación financiera es necesaria para el buen 
manejo de los gastos en el plano personal o empre-
sarial, de ahí que en este artículo se aborde el análi-
sis sobre una población en particular para determinar 
la importancia de la formación en finanzas desde las 
políticas educativas como acciones para reducir la 
informalidad financiera y las buenas prácticas en la 
administración de los gastos personales, para el caso 
específico de la FESC. En este sentido, el análisis de 
las políticas educativas en la participación y forma-
ción  de la población estudiantil con relación a la res-
ponsabilidad de la organización financiera, ha llevado 
a pensar en la implementación de buenas prácticas 
educativas que fomenten la cultura de la educación 
económica [1], como un referente para hallar una re-
lación entre el sistema financiero y la reducción de la 
pobreza, al hacer uso adecuado de los ingresos perso-
nales en la medida en que se fundamentan los conoci-
mientos financieros en las clases durante el desarrollo 
del currículo.

     Es necesario entonces tener claridad sobre el térmi-
no de “política” que en palabras se refiere al vínculo 
general entre el Estado y la sociedad que, en realidad, 
toma cuerpo en la relación entre gobernantes y go-
bernados, extendiéndose al ámbito de la cultura, en 
función de los intereses y necesidades concretas que 
convocan a los distintos grupos humanos a la acción 
política, donde se adoptan las decisiones que tienen 
proyección social [2].

     Teniendo este abordaje de política, se persigue 
entender cómo las decisiones en un colectivo inten-
cional necesitan un diseño orientado a la obtención 
del bien común social para beneficio mutuo en la bús-
queda recíproca de la política y las políticas públicas 
en torno al estudio de los problemas y soluciones de 
manera específica planteando esfuerzos compartidos, 
según su contenido de solución de acuerdo a acciones 
institucionales [3].

     Desde este aspecto, la organización y estudio de las 
necesidades de un Estado, requieren  de líderes fun-
cionales que puedan atraer al público buscando con-
vencer en un proceso de percepción de estrategias ge-
nerando confianza y credibilidad  [4]; todo esto como 
el reflejo de los ideales y necesidades de la sociedad 
para lograr desarrollo social sostenible mediante la 
distribución de responsabilidades y recursos entre los 
diferentes actores, de acuerdo a [5], por tanto, las po-
líticas públicas deben direccionar las decisiones que 
se han de ejecutar para generar cambios que benefi-
cien a la población mediante una transformación en 
la dinámica social como un proceso integrador con 
la participación de la comunidad, el sector público y 
privado y la academia.

     Considerando lo anterior, se plantea un análisis 
desde la gobernanza para la formulación e implemen-
tación de las políticas educativas, con una mirada des-
de los aspectos de la organización y participación de 
los líderes funcionales del gobierno que orientan los 
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procesos de estrategias para seguir en la búsqueda de 
un buen entendimiento económico y financiero, que 
se fomente a través estrategias educativas y por otro 
lado, la necesidad entender las decisiones financieras 
responsables dentro de su contexto personal donde el 
núcleo familiar es el referido más cercano de las prác-
ticas financieras.  

     Desde este enfoque el Banco de la República den-
tro del marco del Plan de Desarrollo 2010-2014 esta-
bleció su participación con la implementación de la 
educación financiera apoyado con el sector privado 
y en conjunto con el Ministerio de Educación y los 
entes gubernamentales, abriéndose a un espacio para 
entender la inclusión financiera como parte adecuado 
del dinero, lo que  permite a los hogares derivar la uti-
lidad de sus niveles de consumo y de la estabilidad en 
el flujo de los mismos a través del tiempo, y por ende 
los gastos deben estar dentro del ciclo que se con-
sidera en los créditos como una de las herramientas 
que facilita a los hogares estrategias de consumo para 
protegerse de los ciclos económicos. En este orden de 
ideas lo que se busca es sentar las bases financieras 
desde temprano, con el propósito de generar sentido 
de organización con el uso adecuado de las finanzas. 
El Banco Mundial considera “que la inclusión finan-
ciera es un elemento facilitador clave para reducir la 
pobreza extrema y promover la prosperidad compar-
tida” [6].

     También, la Comisión Intersectorial para la Edu-
cación Económica y Financiera en Colombia [7], 
consideran que es necesario un proceso por el cual 
se imparta la educación para la comprensión de los 
productos y servicios financieros en la población con 
el objetivo de aprender a manejar las finanzas perso-
nales, considerando que la educación económica y 
financiera (EEF) se ha planteado como política re-
conocida por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), fundamentando 
que: “…La educación financiera es un elemento de 
gran importancia en la economía de los países y en 
el nivel de vida de cada persona, por lo que si se bus-
ca la resolución de esta problemática social, resulta 
vital contar con datos empíricos recientes obtenidos 
por medio de una metodología confiable, pues esta 

información permitirá proponer estrategias de educa-
ción financiera y la implementación de programas de 
educación financiera”. Los investigadores, hacedores 
de políticas públicas y educadores requieren de infor-
mación de alta calidad sobre los niveles de educación 
financiera del tiempo, como lo destaca [8] citando el 
reporte de la OCDE en el 2016.

     En este orden de ideas como referente el Banco 
de España de acuerdo a directrices de la  OCDE  en 
el 2018  contempla dentro de la educación la necesi-
dad de implementar el Plan de Educación Financiera 
2018-2021 y aplica el plan piloto en España mediante 
el estudio realizado entre el último trimestre de 2016 
y el segundo de 2017 [9], mide el conocimiento y la 
comprensión de conceptos financieros de la pobla-
ción sobre: la tenencia, adquisición y uso de distin-
tos vehículos de ahorro, deuda y aseguramiento, para 
diagnosticar la cultura del buen manejo de los ahorros 
dentro del presupuesto personal y familiar, y la de-
fine como el proceso mediante el cual los usuarios 
comprenden mejor los productos y riesgos financie-
ros, desarrollando habilidades para tomar decisiones 
mejor informadas con los riesgos que estas decisiones 
conllevan  [10].

     Por tanto, la organización y estudio de las necesida-
des de un Estado, requiere de líderes funcionales que 
puedan atraer al público buscando convencer en un 
proceso de percepción de estrategias generando con-
fianza y credibilidad [4]; todo esto como el reflejo de 
los ideales y necesidades de la sociedad para obtener 
desarrollo social sostenible mediante la distribución 
de responsabilidades y recursos entre los diferentes 
actores, de acuerdo a [5].

     Las políticas públicas deben direccionar las deci-
siones que se han de ejecutar para generar cambios 
que beneficien a la población mediante una transfor-
mación en la dinámica social como un proceso inte-
grador con la participación de la comunidad, el sector 
público, sector privado y la academia. Por lo que una 
política pública de excelencia debe corresponder a ac-
ciones relacionadas con un objetivo político definido 
en forma democrática buscando así, que el proceso 
vivido en las instituciones educativas sea un espacio 
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público adecuado para que se formalicen en este caso 
las políticas educativas, con la iniciativa de formar 
en estrategias de ahorro dentro de las prácticas finan-
cieras sea parte de la inclusión de las finanzas en los 
currículos [5].

La educación financiera frente a las necesidades 
de la globalización y las políticas públicas.

     En el campo de la educación, con la llegada del 
modelo neoliberal se han establecido últimamente 
políticas encaminadas a las formas de intervención 
del Estado en materia de estructura nacional y local 
que se han ampliado a escala internacional con la 
globalización  para atender  los cambios generados 
por la economía global, convirtiéndose al interior las 
estructuras nacionales en un modelo para dirigir la 
mirada al ámbito internacional de tal manera que la 
globalización es un fenómeno pluridimensional que 
conlleva profundas transformaciones: económicas, 
culturales, políticas, sociales, militares, ecológicas, 
jurídicas” [11], por lo tanto, se requiere de una nueva 
estructura en políticas educativas que se justifiquen 
en los lineamientos para las cuales el Estado intervie-
ne en educación”, a través de cambios en las políticas 
educativas para afrontar los nuevos desafíos globales 
con un enfoque en las prioridades nacionales que res-
pondan a varias necesidades.

     Desde la perspectiva de la visión de la globaliza-
ción económica como concepto, concierne al alcance 
global, es decir, la internacionalización de las prác-
ticas, costumbres, ideologías, tecnologías y teorías 
producto de la interrelación de las sociedades gracias 
a los viajes, el comercio, las migraciones, la ciencia 
y la tecnología [12] que de forma holística relacione 
el papel de educación financiera y su alcance como 
discurso y proceso de la internacionalización para la 
compresión argumentativa de las políticas educativas 
hacia el conocimiento financiero, con el fin de com-
prender el orden económico y los cambios de para-
digmas donde se busca que los nuevos aprendizajes 
sean llevados al aula de clase [13].

     La OCDE considera que la educación económica y 

financiera se refiere al proceso por el cual las personas 
mejoran su comprensión de los conceptos, los riesgos 
y los productos y servicios financieros, y desarrollan 
las habilidades y la confianza para ser más conscien-
tes de los riesgos financieros y de las oportunidades, 
y así tomar decisiones informadas para mejorar su 
bienestar y asegurar la calidad de las iniciativas de la 
educación mercantil, para mejorar los estilos de vida 
y el bienestar de los futuros profesionales que forma-
rán parte de la sociedad económica y productiva.

     Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
[14] la educación financiera es una parte fundamental 
porque contribuye en el proyecto de la agenda 2030 
dentro de los objetivos del Desarrollo Sostenible, con 
el fin de erradicar la pobreza, si se atiende a los linea-
mientos en la formación capaz de optimizar la calidad 
de vida de las personas para contribuir en un cambio 
de pensamiento en el buen manejo de las finanzas, 
generando una estabilidad económica y de ahorro, de 
esta manera, sin duda, es una oportunidad para revisar 
las buenas prácticas que en materia de finanzas tiene 
la población en Colombia y que desde las institucio-
nes educativas se debe fomentar. 

     Continuando en este recorrido de antecedentes, 
se tienen los aportes de [15] en lo que refiere a la in-
fluencia de la globalización en las políticas educativas 
nacionales, en donde que afirma que, los procesos de 
globalización no sólo afectan la economía, sino que 
influyen en las políticas nacionales de cada Estado 
y conlleva a cambios culturales con nuevas formas 
de ver la interculturalidad de los pueblos. Mediante 
un enfoque de la economía de la política educativa 
y cultural se realiza una reflexión sobre la formación 
de la población en lo que se refiere al entendimiento 
del  sistema financiero. Situación que ha sido evalua-
da por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
para fomentar buenas prácticas en crear una cultura 
que fomente la educación económica y financiera en 
todos los niveles educativos Colombia.
 
     Por su parte [16] exponen sus argumentos sobre la 
educación superior destacando la importancia de for-
mar en las competencias del ser cultural e integral con 
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pensamiento holístico, el cual adquiere sus prácticas 
de acuerdo a la concepción creada mediante los actos 
que recibe el individuo por instrucción, es decir, re-
salta la importancia de una educación que ofrece esta 
perspectiva del análisis de las políticas educativas so-
bre los cambios que sólo son posibles si las condicio-
nes institucionales implementan los lineamientos in-
novadores como es la educación financiera dentro de 
los procesos formativos, como complemento de las 
competencias genéricas en los futuros profesionales y 
que deben adquirir conocimientos formativos del ma-
nejo de sus finanzas como parte esencial de un mundo 
globalizado. 

La gobernanza para la formulación e implementa-
ción de políticas públicas 

     Una política pública surge de las necesidades so-
ciales, o de las entidades territoriales dentro del orden 
local o nacional, contando con líderes y equipos de 
profesionales expertos en temas específicos de políti-
cas públicas y abordaje de los problemas a solucionar 
a través de las mismas, como lo expresa [17] al con-
siderar que debe existir una relación entre las políti-
cas públicas y la ciudadanía orientada a canalizar las 
demandas sociales  y la oferta del Estado, con el fin 
de garantizar los derechos fundamentales, que es lo 
que finalmente se pretende con la participación de un 
Estado social de derecho en la  búsqueda de mejorar 
la cohesión social mediante las políticas públicas de 
manera activa, técnica y efectiva.

     Para tal fin el MEN establece orientaciones peda-
gógicas desde el 2014 con los primeros lineamientos 
para la inclusión de la EEF en los proyectos educati-
vos institucionales (PEI) en contenidos curriculares y 
en prácticas docentes, para desarrollar en los niños, 
niñas y adolescentes “los conocimientos, las habilida-
des y las actitudes necesarias para la toma de decisio-
nes informadas y las actuaciones responsables en los 
contextos económicos y financieros”, como lo explica 
[18].
 Para este propósito, se establece un proceso de diag-
nóstico, discusión, estudio y aprobación para imple-
mentar la política  pública, que debe ser  aplicada para 

desarrollar las competencias de: decidir de manera ra-
zonada y responsable qué acciones, desde el punto de 
vista económico y financiero, administrar racional y 
eficientemente los recursos para afrontar los cambios 
del entorno y plantear las metas de carácter económi-
co y financiero de corto, mediano y largo plazo que 
respondan a las necesidades propias y de la comuni-
dad a la que pertenecen los estudiantes [19], lo cual 
está contemplado en el Decreto número 457 de 2014 
en donde se organiza el Sistema Administrativo Na-
cional para la Educación Económica y Financiera y 
se crea la Comisión Intersectorial para la Educación 
Económica y Financiera.

     Por su parte, la Dirección Nacional de Planea-
ción (DNP) formaliza a través del Plan Nacional de 
Desarrollo del 2018 al 2022 en su objetivo 2, el for-
talecimiento empresarial en coordinación con el Mi-
nisterio de la Ciencia y la Tecnología y con el apoyo 
de Ministerio de Hacienda para promover desde el 
programa banca de las oportunidades, las estrategias 
para ampliar la cobertura sobre educación financiera 
en las instituciones educativas, mediante la adopción 
de nuevas tecnologías en medios de pago, que incluya 
un seguimiento al ecosistema de la tecnología finan-
ciera (Fintech), la digitalización de las micro finanzas 
y el desarrollo de open banking o banco abierto, entre 
otros avances digitales [1].

     La disrupción tecnológica por medio de la Fintech 
y las plataformas tecnológicas están haciendo que 
el mercado bancario tradicional deba adaptarse a la 
evolución de los hábitos del cliente y los fenómenos 
sociales de acuerdo a los problemas, como también a 
las necesidades  específicas de la transformación del 
país para cumplir con las políticas que se pretenden 
implementar y desarrollar.

     En este caso, con base en un estudio reciente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [20] sobre 
la transformación digital se deduce que hay una
Materiales y Métodos

     A través de procedimientos de tipo descriptivo 
es posible realizar una comprobación de los eventos 
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sociales mediante la recopilación de datos con un 
cuestionario previamente diseñado para realizar la in-
terpretación a un fenómeno u hecho social, sin incu-
rrir en la intención de modificar el entorno, el ámbito 
social de estudio, mucho menos, los actores que par-
ticipan; para tal fin se plantea una metodología [21].

Modelo epistemológico

     Bajo una concepción sistémica, la metodología 
abarca el problema, el diseño, la recolección y la in-
terpretación de los resultados, por tanto, el caso de 
estudio tiene una orientación epistemológica que se 
concibe como una combinación de los enfoques des-
criptivo y analítico; es de tipo descriptivo porque es 
testimonial basado en los aspectos propios de la si-
tuación temporal y especial en un medio confinado, 
cuyo objetivo es la descripción precisa del evento de 
estudio para asociar la investigación al diagnóstico; 
y de tipo analítico porque se trata de entender las si-
tuaciones en términos de las relaciones de los com-
ponentes a una muestra representativa [22] con el fin 
de reinterpretar lo analizado en función de algunos 
criterios y situaciones particulares.

     En la investigación social es posible analizar y 
cuantificar las variables de estudio por medio de di-
mensiones e indicadores [23], para determinar e iden-
tificar los elementos que han sido considerados para 
la medición de la educación financiera del estudio 
propuesto [24].

Población y muestra

     Para considerar un nivel de confianza de la muestra 
y un porcentaje de error típico se utiliza la función 
analítica de la ecuación (1) [25], que facilita la consi-
deración del tamaño de la muestra sobre la población 
objeto de estudio de los estudiantes del programa de 
afines a los negocios y finanzas en los diferentes ci-
clos.

 Con el fin de garantizar un nivel de confianza acepta-
ble en el proceso de estimación de los datos, se tiene 
que: el total de la población es N, el grado de con-
fiabilidad es del 95% y se representa con Zx, er es el 
error máximo admisible (er=0,05), p es la proporción 
aproximada de la población de referencia (p=0,5) y q 
es la porción de la población que se excluye del fenó-
meno en estudio (q=0,5), [22].

Instrumento de recolección

     Los instrumentos de medición de forma experimen-
tal como es el caso de las encuestas, son una opción 
para contabilizar las respuestas e interpretar resulta-
dos para la toma de decisiones, en la actualidad se 
ejecuta con formularios electrónicos [26] estructura-
dos en línea que ayudan a automatizar el proceso [27] 
y facilitar el análisis del resultado de forma gráfica. 

     La recolección de datos a partir de encuestas por 
muestreo son un subconjunto de la población, con 
esto es posible la representatividad de las mismas para 
realizar inferencias válidas para la población conside-
rada [28], todo esto basado en la opinión o percepción 
de los participantes como parte del proceso [29].

Resultados y Discusión

     Para el análisis  de las características financieras 
y  del  estado de endeudamiento, ahorro e inversión, 
se realizó la tabulación de los datos de una muestra 
de estudiantes de la Fundación de Estudios Superio-
res de la ciudad de Cúcuta, quienes pertenecen a los 
programas de  administración financiera y negocios 
internacionales en los ciclos técnico, tecnológico y 
profesional, con una población de 186 estudiantes 
considerando un margen de error del 5%, nivel de 
confianza el 95%  por tanto la muestra se limitó a 126 
participantes. Las variables de estudio de acuerdo al 
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instrumento de medición son: Edad, Sexo, Ámbito 
Laboral, Buenas prácticas, Producto Financiero, Tipo 
préstamo, Sentido Ahorro, Inversión Ingresos, Nivel 
Ingresos, Nivel Estudios y Hacer Compras
 
     Con el fin de demostrar la validez de los datos se 
recurre al test estadístico de Chi cuadrado (X2) para 
contrastar la hipótesis nula con respecto a la distribu-
ción de los datos observados y la distribución de los 
datos esperados, el valor X2= 0,001, que es mucho 
menor que la hipótesis nula (Ho=0,05) va a permitir 
hallar la correlación y la asociación entre las varia-
bles.

     También se determina por medio de la prueba 
de medida de Káiser-Meter-Olkin (KMO) la fiabili-
dad del análisis factorial en la investigación, en este 
caso  el KMO = 0,71, lo cual indica que el muestreo 
es aceptable (si KMO = 0,51-0,7, es mediocre, con 
KMO=0,81-0,9, es buena y mayor a 0,91 es exce-
lente), además al realizar la prueba de esfericidad de 
Bartlett que de ser menor a uno, permite comprobar 
que es factible realizar la prueba de ajuste por medio 
del análisis factorial en la investigación propuesta, 
debido a que la cantidad de muestras son adecuadas y 
soporta la validez del instrumento aplicado [30].

     Para realizar el análisis factorial se eliminan al-
gunas de las variables mencionadas de acuerdo a los 
resultados de la matriz anti imagen y se seleccionan 
los componentes que estén más cercanos a uno, como 
se observa en la tabla 1, con éstas variables se realiza 
nuevamente el análisis de los componentes y se obtie-
nen los valores más representativos de la varianza con 
la extracción de dichas variables.

     De ahí se extraen las cinco variables que permi-

ten explicar que existe una varianza del 71,652% que 
es el resultado del análisis de dichos factores en el 
experimento de campo, que conlleva a generar una 
regresión lineal de las predicciones, para finalmente 
obtener la matriz de componentes rotados (ver tabla 
2) que van a ser estudiados [31].

Componente
1 2 3

Tipo préstamo (TP) ,773
Sentido Ahorro (SA) ,711
Hacer Compras (HC) ,984
inversión Ingresos(II) ,904
Nivel Ingresos (NI) -,627

Tabla 2. Matriz de componentes rotado
Fuente: Autores

     En la tabla 2 se utilizó el método de extracción: 
análisis de componentes principales y el método de 
rotación Varimax con normalización Káiser [32], des-
pués de dicho proceso se extraen y se determina el 
número de variables que tienen altas cargas en cada 
factor: en el factor 1 el “Tipo préstamo” y “Sentido 
Ahorro”, los que entran en factor 2 es el de “Inversión 
Ingresos” y en el factor 3 el de “Hacer Compras”, las 
variables con valores negativos no se consideran, con 
dicha información se obtiene un modelo experimental 
analítico que relaciona las variables más significati-
vas del proceso, como se ve en la ecuación (2) [33].

Y=  0,773TP +0,711SA +0,984HC +0,904II    (2)

Dónde:
Y = educación financiera, TP =  tipo de préstamo, SA 
= Sentido de ahorro, HC = hacer compras y II = Inver-
sión de los ingresos.

     Se observa que de acuerdo a la ecuación factorial 
obtenida, la inversión de los ingresos es importante   
como también el tipo de préstamo para logra hacer las 
compras que son prioritarias en un 98,4% de manera 
moderada y de esa forma tener un sentido de ahorro 
hasta de un 71,1%, es decir, que existe una corrección 
lineal entre dichas variables al momento de hablar de 
educación financiera.

     Con base en lo anterior, se determina el número óp-
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timo de factores por medio de la gráfica de sedimen-
tación a través de los autovalores de acuerdo a la va-
rianza explicada (como se mencionó anteriormente) 
por cada uno de los componentes, en donde el punto 
de inflexión se presenta a partir del tercer valor (igual 
a uno del autovalor) donde se inicia a una inclinación 
con pendiente negativa como se aprecia en la figura 
1, [31].

     Lo anterior, es una representación del punto de 
inflexión del componente 3 que es la variable “ha-
cer compras”, la cual, se ve disminuida por un “nivel 
de ingresos” que disminuye alrededor del 62,7% (ver 
tabla 2), lo cual puede afectar el consumo de los es-
tudiantes y por ende reducir su capacidad de ahorro.

      Además, se observa que con un grado de confia-
bilidad del 95% se acepta la hipótesis de que existe 
relación entre las variables estudiadas tras hacer una 
depuración de los componentes (que fueron obteni-
dos en la matriz de componentes rotado de la tabla 2) 
que tienen mayor peso o afectan el nivel de ahorro en 
lo que respecta a la educación financiera.

      En cuanto a la relación de ingresos de los partici-
pantes versus la edad de los sujetos de estudio en la 
tabla 3 se observa que la tasa más alta, con un 27,0% 
de los estudiantes entre los 18 y 21 años se mantienen 
con un salario mínimo y en general se destaca que el 
77,8% de toda la población tienen ingresos de un sa-

lario mínimo, situación que puede ser un impedimen-
to para iniciar un proceso de ahorro y solo el 15,15% 
cuentan con ingresos de dos salarios mínimos.

Variable: Edad
Variable: NivelIngresos Total

Dos salarios 
mínimos

Superior a 
tres

Tres salarios 
mínimos

Un salario 
mínimo

18 -21 Recuento 4 0 0 34 38
% del total 3,2% 0,0% 0,0% 27,0% 30,2%

22 - 25 Recuento 2 0 2 17 21
% del total 1,6% 0,0% 1,6% 13,5% 16,7%

26 - 29 Recuento 1 1 0 13 15
% del total 0,8% 0,8% 0,0% 10,3% 11,9%

30 - 33 Recuento 1 1 0 15 17
% del total 0,8% 0,8% 0,0% 11,9% 13,5%

34 -37 Recuento 4 0 1 9 14
% del total 3,2% 0,0% 0,8% 7,1% 11,1%

38 - 41 Recuento 5 0 2 1 8
% del total 4,0% 0,0% 1,6% 0,8% 6,3%

42 en 
adelanta

Recuento 2 1 1 9 13
% del total 1,6% 0,8% 0,8% 7,1% 10,3%

Total Recuento 19 3 6 98 126
% del total 15,1% 2,4% 4,8% 77,8% 100,0%

Tabla 3. Relación del Nivel de Ingreso versus la edad
Fuente: Autores

 Dentro del rol de la sociedad en la que se desenvuel-
ven para mantener un estilo de vida de acuerdo a sus 
condiciones laborales, si se agrupa la población por 
actividad laboral (tabla 4) se resalta que el 73,0% son 
empleados, el 11,1% son propietarios o pequeños em-
presarios y el 15,9% viven de la informalidad, situa-
ción que puede apoyar la deducción expresada ante-
riormente y donde escasamente sólo el 15,15% gana 
dos salarios mínimos.

Nivel Ingresos Total
Dos salarios 
mínimos

Superior a 
tres

Tres 
salarios 
mínimos

Un salario 
mínimo

Actividad
Laboral

Empleado Recuento 10 3 6 73 92
% del total 7,9% 2,4% 4,8% 57,9% 73,0%

Propietario/e
mpresario

Recuento 6 0 0 8 14
% del total 4,8% 0,0% 0,0% 6,3% 11,1%

Trabajador 
informal

Recuento 3 0 0 17 20
% del total 2,4% 0,0% 0,0% 13,5% 15,9%

Total Recuento 19 3 6 98 126
% del total 15,1% 2,4% 4,8% 77,8% 100,0%

Tabla 4. Relación Nivel de ingresos contra Actividad Laboral
Fuente: Autores

 Analizando el uso que los estudiantes le dan a los 
productos financieros más utilizados en el mercado, 
se observa el diagrama de cajas de la figura 2. Con 
respecto al crédito por libranza existe una distribu-
ción simétrica debido a que en este ítem la media, 
la mediana y la moda son las mismas indicando que 
las personas entre 28 a 34 años utilizan este producto 
como una situación típica o comercialmente normal, 
en cuanto a la cuenta corriente la mediana está más 
cerca del tercer cuartil lo que indica un sesgo negati-
vo y representa a las personas entre 18 a 23 año que 
son los que manejan este medio financiero con una 
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tendencia de dispersión negativa [34].

     Para el producto de cuenta de ahorros se presenta 
una simetría positiva y el rango de las personas entre 
25 a 32 años se benefician con este tipo de producto 
con una dispersión alta, para las transferencias elec-
trónicas la tendencia del consumo del producto se ve 
reflejada específicamente para las personas entre 18 
y 30 años.

     Analizando el impacto del uso de la tecnología y 
los medios de pagos electrónicos a través de disposi-
tivos, se puede consolidar que el uso de los productos 
del dinero plástico alcanzan el 13,5% como un medio 
de pago poco utilizado por los jóvenes, sin embargo, 
en la práctica de ahorro se observa que  el 49,2% de 
las personas que manejan el efectivo y son asalaria-
dos del conglomerado total de los 126 participantes, 
tienen un sentido del ahorro del 70,65% (ver tabla 5).

Hacer Compras Total
Crédito No se 

endeuda
Pago en 
efectivo

Uso de 
tarjeta 
crédito

Uso de 
tarjeta 
débito

Practicas 
Ahorro

No Recuento 3 5 25 2 2 37
% del total 2,4% 4,0% 19,8% 1,6% 1,6% 29,4%

Sí Recuento 2 8 62 7 10 89
% del total 1,6% 6,3% 49,2% 5,6% 7,9% 70,6%

Total Recuento 5 13 87 9 12 126
% del total 4,0% 10,3% 69,0% 7,1% 9,5% 100,0%

Tabla 5.  Relación Prácticas de Ahorro versus Compras
Fuente: Autores

     Por tanto, es una oportunidad para que las insti-
tuciones de educación superior incluyan en los con-
tenidos curriculares temas de finanzas, economía, 
transacciones digitales en línea, administración, co-
mercio electrónico y productos fintech, para que la 
administración del dinero y la cultura del ahorro sea 
una realidad en las políticas y lineamientos trazados 
por el MEN y no sólo para ésta área del conocimiento 
sino en todos los programas de la institución.

 Por tratarse de una población alta de estudiantes que 
son empleados se supone que reciben un sueldo para 
cubrir las necesidades económicas y que difícilmente 
pueden ahorrar. 

Discusiones

     Las instituciones educativas deben reconocer los 
nuevos retos y cambios tecnológicos que se avecinan 
en materia de educación financiera y cultura de aho-
rro, como lo demuestra [1] y la Comisión Intersec-
torial para la Educación Económica y Financiera en 
Colombia, que confirman la necesidad de los países 
en vía de desarrollo de fomentar una cultura por las 
actividades financieras y el bienestar de la población 
a través de la praxis pedagógica que está en constante 
proceso de reevaluación.

     Aunque ya están dadas algunas condiciones en el 
proceso consumo, pagos y estilos de ahorro, se des-
taca el hecho de que la gran variedad de productos 
financieros digitales está haciendo que la cultura del 
manejo del dinero cambie a otros sistemas y plata-
formas para realizar las transacciones y se inicie el 
cambio acelerado al comercio electrónico, la banca 
electrónica, negocio a consumidor, negocio a nego-
cio, consumidor a consumidor, micro pagos, moneda 
digital entre otros, como lo refiere el Banco de la Re-
pública, las directrices de la OCDE y la agenda 2030 
de la ONU.

     Además, el crédito de consumo o préstamos puede 
ser un impedimento para que este segmento de la po-
blación que subsiste con un salario mínimo deba aten-
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der situaciones más urgentes, y también que el 36,9% 
de la población agrupada y combinada entre las eda-
des de 18 a 25 años puede ser la población que va a 
generar el cambio en este proceso de concientización 
del sentido del ahorro por los cambios que se están 
presentando con la digitalización de las actividades 
personales, académicas, financieras y económicas, 
como también el acceso al uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC).

      El modelo de educación en Colombia debe cam-
biar y reestructurarse de forma ágil para realizar un 
cambio adecuado al ritmo del desarrollo de las polí-
ticas públicas del comercio electrónico y la respon-
sabilidad social con el manejo del dinero y la cultura 
del ahorro, debido a que a nivel de las tendencias in-
ternacionales se implantan los referentes para la sos-
tenibilidad y el bienestar de los futuros profesionales, 
todo esto con base en las proyecciones del MEN para 
fomentar buenas prácticas en la educación económica 
y financiera en las aulas. Aunque ya existen progra-
mas de educación financiera en Colombia propuestos 
por las entidades bancarias, como es el caso del pro-
grama de “Educación Financiera Territorial I” y “el 
saber más ser más”, entre otros; se deben incrementar 
los conocimientos para comprender conceptos y ries-
gos financieros en diversos contextos de la educación 
tanto a nivel de secundaria como de universitaria.

     Como lo plantea el estudio realizado por [35] en el 
análisis de la implementación de programas de edu-
cación financiera, indica que éstos ayudaron a modi-
ficar en los estudiantes el patrón de gastos y compor-
tamiento, de igual forma, la Asociación Bancaria y 
de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) 
plantea la implementación de un programa de educa-
ción financiera en los colegios en Colombia.

     En el manejo de productos financieros en la figu-
ra 2, se observa que los estudiantes reconocen dentro 
de los productos bancarios la cuenta de ahorros como 
uno de los servicios con mayor uso para administrar 
el dinero; sin embargo, aunque conocen los portafo-
lios financieros, el manejo del dinero en mano es lo 
más usual para realizar la mayor parte de los pagos y 
consumos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de 

la población es joven, en términos de comercio elec-
trónico y uso de las TIC no utilizan medios de pagos 
electrónicos que hacen más seguras las transacciones 
y permiten agilizar los procesos comerciales y banca-
rios de forma más segura, el 69% realiza transaccio-
nes en efectivo (tabla 5), lo que revela el bajo nivel 
de uso de nuevas tendencias digitales de productos 
electrónicos, pagos en líneas, compras en línea, pro-
gramación de pagos y transferencias por dispositivos 
móviles, es decir , existe una baja bancarización di-
gital.

     Con base en el estudio de campo, el análisis y re-
sultados, los autores proponen un plan de acción de 
implementación en educación financiera basada en 
las siguientes etapas, como se muestra en la tabla 6.

Etapas Acciones Propuestas/Observaciones
Modificar y actualizar los planes de 
estudios o contenidos curriculares

Estructurar un objetivo basado en 
resultados de aprendizaje con 
acercamiento a las necesidades del 
mercado financiero.

De carácter imperativo como cátedra 
vocacional. Construir módulos de 
presupuesto, ahorro, préstamos, interés e 
indicadores económicos.

Capacitación a docentes y personal 
administrativo

Apoyo institucional De carácter imperativo

Desarrollar material didáctico Socialización ante la comunidad 
universitaria.

Aplicar en actividades y teoría de juegos 
en el aula.

Implementar instrumento de seguimiento Aplicar estrategias didácticas y 
pedagógicas

Realizar pruebas piloto. 

Aplicar simuladores financieros didácticos 
y/o comerciales o pruebas de campo.

Aplicar y realizar seguimiento Presentar informes y resultados.

Tabla 6. Plan de acción en la implementación de educación financiera en 
instituciones de educación técnica, tecnológica y superior.

Fuente: Autores.

     El objetivo del plan de acción se refiere a desarro-
llar las competencias en educación económica para 
fomentar las buenas prácticas en temas económicos y 
financieros que van a impactar en el proyecto de vida 
de los futuros profesionales [36].

Conclusiones

     La educación financiera es un propósito liderado 
desde el año 2014 por el Banco de la República de Co-
lombia, y el Ministerio de Educación Nacional, por lo 
que se ha querido incentivar una cultura de inclusión 
financiera y buen manejo de las finanzas desde los ho-
gares, y de esta manera poder hacer uso de adecuado 
del presupuesto según los ingresos mensuales en cada 
núcleo familiar, como parte al apoyo de las políticas 
de estado. Sin embargo, a la educación financiera aún 
le falta mucho para ser efectiva porque no hay una 
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cultura de ahorro que sea permanente en la sociedad y 
no únicamente en quienes estudian finanzas, es decir, 
debe ser una política de estado que se debe implemen-
tar en toda la población.

     El 70,6% de los estudiantes de las carreras con 
énfasis en administración y finanzas realizan buenas 
prácticas de ahorro ya sea en cuenta de ahorros o al-
cancías porque tienen una proyección de futuro a me-
diano plazo que les garantiza su esfuerzo para invertir 
de forma objetiva en sus necesidades, considerando 
que la mayoría se encuentra en etapa de formación 
profesional.

     Por su parte las políticas educativas en relación 
con la formación en educación financiera no han sido 
acogidas por todas las instituciones, lo que se ha podi-
do evidenciar en los pocos hábitos de ahorro aunque 
con buen manejo del dinero por parte de los jóvenes 
que fueron encuestados. Sin embargo, reconocen que 
existen mecanismos que se pueden utilizar desde las 
instituciones financieras, pero se dificulta porque di-
cen no tener ingresos mayores.

     El resultado del avance tecnológico debe permear 
de forma constante en las actividades diarias de los 
estudiantes para que utilicen de forma práctica y se-
gura las soluciones fintech y los servicios de banca 
digital, como una oportunidad  para mejorar su estilo 
de vida, reducir costos financieros y mejorar los tiem-
pos de respuesta en el pago, consulta y consumo de 
servicios, y de igual forma, ampliar significativamen-
te el acceso al mundo financiero mediante el proceso 
de la transformación digital y el desarrollo de canales 
y servicios virtuales.

     El análisis refleja una demanda en los gastos sobre 
las necesidades del hogar, vivienda y educación; el 
ahorro para el futuro no está contemplado porque no 
hay un presupuesto de gastos que prioricen las ne-
cesidades ni una cultura de ahorro por la baja capa-
cidad adquisitiva de dinero o recursos. Es necesario 
hacer seguimiento a las políticas institucionales para 
implementación de la educación de ahorro financiero 
en Colombia, como lo propone la UNESCO, como 
garantía para erradicar la pobreza, aprendiendo a ma-

nejar el presupuesto familiar de acuerdo a los ingre-
sos y gastos que comprometen el bienestar de todos 
los miembros del grupo familiar.
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