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Introducción

Luis Fernando Zamudio Robles

La salud financiera se ha convertido en un tema central dentro de la agen-
da económica y social en el siglo XXI. En un contexto global marcado 
por la incertidumbre económica, la inclusión financiera y la alfabetización 
económica emergen como pilares esenciales para fomentar el bienestar 
individual y colectivo. Este libro, titulado Hacia una política institucio-
nal para la mejora de la salud financiera en distintos sectores sociales 
en Baja California, es un esfuerzo conjunto de destacados académicos 
y especialistas que abordan este tema desde diferentes perspectivas y 
sectores sociales.

Los capítulos reunidos en esta obra ofrecen un análisis exhaustivo 
y multidimensional sobre la salud financiera. Desde la alfabetización 
financiera en jóvenes universitarios hasta la inclusión financiera en co-
munidades rurales, cada contribución destaca la importancia de fomentar 
competencias financieras en todos los niveles de la sociedad. El trabajo 
se articula en torno a tres ejes fundamentales: la educación financiera, 
la inclusión de sectores vulnerables y la implementación de políticas 
públicas efectivas.

En el capítulo uno se aborda la salud financiera como un compo-
nente crítico del bienestar económico y social, utilizando el modelo del 
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). A través de un enfoque 
cuantitativo y el uso de modelos de ecuaciones estructurales, el estudio 
examina las interacciones entre educación financiera, conocimiento fi-
nanciero, comportamiento financiero y bienestar económico en jóvenes 
universitarios. Los resultados destacan la influencia positiva de la edu-
cación financiera en la formación de hábitos financieros saludables y su 
impacto en la salud financiera, evidenciando además el rol moderador 
de los ingresos. Este trabajo subraya la relevancia de diseñar políticas 
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y programas educativos que mejoren la alfabetización financiera, pro-
poniendo estrategias que no solo beneficien a los individuos, sino que 
también contribuyan al desarrollo económico y social de la comunidad 
universitaria

El capítulo dos de igual forma explora las dimensiones clave de la 
salud financiera en estudiantes universitarios, destacando su importancia 
en el bienestar y la calidad de vida. A través de una revisión sistemática 
de literatura, los autores identifican siete dimensiones fundamentales: 
satisfacción financiera, comportamiento financiero, alfabetización fi-
nanciera, autoeficacia y control emocional, seguridad financiera a largo 
plazo, influencias psicológicas y sociales, y habilidades de decisión. Estas 
dimensiones fueron evaluadas mediante un instrumento aplicado a una 
muestra de estudiantes en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UABC, revelando la importancia del control financiero y la seguridad 
económica como predictores de la estabilidad financiera. El estudio 
destaca la necesidad de implementar programas de educación financiera 
personalizados, así como la creación de políticas públicas para fortalecer 
el bienestar financiero en la comunidad universitaria.

En el capítulo tres, se explora la salud financiera de los padres de 
familia universitarios, un tema crucial debido a la influencia directa que 
tienen sus decisiones financieras sobre el bienestar familiar y el apoyo 
académico de sus hijos. A partir de un análisis detallado, se destaca cómo 
la precariedad financiera, derivada de la exclusión financiera, afecta a 
esta población. Se identifican factores como ingresos insuficientes, mala 
gestión de deudas y escaso acceso a educación financiera. A través de 
una encuesta realizada a empleados del Patronato Universitario de la 
UABC, se examinan aspectos clave como ingresos, gastos, ahorros e 
inversiones. Los resultados reflejan una necesidad imperante de educación 
financiera para mejorar su bienestar económico, subrayando la impor-
tancia de diseñar políticas públicas y programas educativos enfocados 
en la planificación financiera y la estabilidad económica.

El cuarto capítulo del libro, titulado “La Salud Financiera de los Mi-
grantes: Desafíos y Estrategias para un Bienestar Económico Sostenible”, 
aborda las problemáticas financieras que enfrentan los migrantes en la 
región de Baja California. Los autores analizan la inclusión financiera 
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como un mecanismo clave para mejorar la estabilidad económica de esta 
población vulnerable. Utilizan datos empíricos, obtenidos a través de 
encuestas realizadas en albergues de migrantes, para explorar el acceso 
limitado a servicios financieros y su impacto en la calidad de vida de 
los migrantes. Se destacan estrategias como la educación financiera, el 
acceso a productos financieros inclusivos y el rol de las remesas. Las 
conclusiones subrayan la importancia de un enfoque integral para me-
jorar la salud financiera de los migrantes, con propuestas que incluyen 
programas de educación financiera y políticas públicas inclusivas.

En el quinto capítulo se analiza la salud financiera de los jornaleros 
agrícolas en San Quintín, Baja California. A través de una investigación 
cuantitativa y no experimental, se aplicó una adaptación de la Encuesta 
Nacional de Salud Financiera de la CONDUSEF a 439 jornaleros. Los 
datos, procesados con SPSS, revelan una falta de educación financiera 
básica en esta población, a pesar de su esfuerzo por mejorar su calidad 
de vida física. El estudio destaca la necesidad de programas educativos 
para mejorar el ahorro, la inversión y la planificación financiera, cruciales 
para romper el ciclo de pobreza que afecta a los trabajadores del campo 
y sus familias.

El sexto capítulo aborda la salud financiera de las personas de la ter-
cera edad, un grupo poblacional en crecimiento en México que enfrenta 
desafíos económicos significativos. Los autores exploran el impacto del 
envejecimiento acelerado de la población en la economía y la sociedad, 
destacando cómo la informalidad laboral y la falta de educación financiera 
afectan la estabilidad económica de los adultos mayores. Se analiza la 
importancia de las políticas públicas, como la Pensión para el Bienestar, 
y se enfatiza la necesidad de promover la educación financiera desde 
edades tempranas para asegurar un envejecimiento digno. Además, se 
examinan las barreras financieras que enfrentan los adultos mayores y 
las estrategias para mejorar su inclusión y salud financiera.

El séptimo capítulo aborda la evaluación de la salud financiera de mu-
jeres en la informalidad desde una perspectiva de género, centrándose en 
Mexicali, Baja California. Utilizando el modelo del Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB), se analizan cuatro dimensiones clave: gestión 
diaria de finanzas, capacidad para enfrentar choques financieros, avance 
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hacia metas económicas y libertad para tomar decisiones informadas. Este 
capítulo resalta cómo las barreras estructurales, como la discriminación 
y la falta de acceso a servicios financieros, afectan de manera despro-
porcionada a las mujeres. A través de un enfoque cuantitativo y el uso 
de análisis factorial exploratorio, se identifican patrones que reflejan las 
prácticas y barreras financieras de este grupo vulnerable, subrayando 
la necesidad de políticas públicas inclusivas y programas de educación 
financiera adaptados a sus necesidades específicas.

El capítulo ocho explora la relación entre la inclusión financiera en 
México y diversas variables como edad, nivel educativo, ingreso y alfa-
betización financiera, utilizando un modelo de regresión logística. Los 
datos se basan en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
de 2021. Los resultados indican que la alfabetización financiera es la 
variable con mayor influencia en la inclusión financiera, seguida por el 
nivel educativo. El estudio resalta la importancia de diseñar políticas 
públicas que mejoren la educación financiera y promuevan el acceso a 
servicios financieros, como medida para incrementar la inclusión finan-
ciera y reducir la desigualdad en México.

El noveno capítulo investiga cómo la alfabetización financiera afecta 
la planeación para el retiro entre los empleados de Pemex. A través de un 
análisis ANOVA aplicado a 397 trabajadores, se encontró que aquellos con 
niveles altos de alfabetización financiera muestran un comportamiento 
significativamente más proactivo hacia la planeación de su jubilación. 
El estudio resalta la necesidad de implementar programas formativos en 
educación financiera para mejorar la calidad de las decisiones relacio-
nadas con el ahorro para el retiro. Estos hallazgos son relevantes en un 
contexto de envejecimiento poblacional y cambios en los sistemas de 
seguridad social, donde la preparación para el retiro se vuelve esencial 
para mantener un nivel de vida adecuado.

Las metodologías empleadas, que incluyen modelos de ecuaciones 
estructurales, regresión logística, ANOVA y otros estadísticos avanzados, 
ofrecen una base sólida para el diseño e implementación de políticas 
públicas. Los hallazgos presentados tienen implicaciones directas para 
la elaboración de programas educativos y estrategias gubernamentales 
destinadas a mejorar la salud financiera en Baja California, mostrando 
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un alto sentido de responsabilidad social y compromiso con sus comu-
nidades.

Este libro también destaca la importancia de la colaboración inte-
rinstitucional e interdisciplinaria ya que varios de los investigadores de 
distintas instituciones académicas y áreas del conocimiento han unido 
esfuerzos para ofrecer una visión integral y detallada del estado actual 
de la salud financiera en la región.

Es así como, este trabajo realizado en distintos grupos sociales y eta-
pas de la vida, destacan diversos factores que son fundamentales para el 
bienestar económico y social. Desde jóvenes universitarios hasta adultos 
mayores y migrantes, los proyectos presentados demuestran cómo la 
educación financiera se convierte en una herramienta crucial para me-
jorar la estabilidad económica y promover un desarrollo sostenible. Los 
resultados reflejan una relación directa entre la alfabetización financiera, 
el comportamiento financiero y el bienestar general, subrayando la nece-
sidad de políticas públicas inclusivas y programas educativos específicos 
que aborden las diversas realidades y desafíos de cada grupo poblacional. 

https://doi.org/10.61728/AE24004138  

https://doi.org/10.61728/AE24004138
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Resumen

Este trabajo explora la salud financiera de jóvenes universitarios, desta-
cando su importancia como componente esencial del bienestar económi-
co y social. La investigación utiliza el modelo del Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB), que integra dimensiones como el control de 
finanzas diarias, la capacidad para afrontar imprevistos, el progreso hacia 
metas financieras y la libertad económica para tomar decisiones. Se adoptó 
un enfoque cuantitativo, empleando modelos de ecuaciones estructurales 
(SEM) para analizar la relación entre educación financiera, comportamiento 
financiero, y resultados económicos en este grupo poblacional.

Los resultados demuestran que la educación financiera tiene un impac-
to significativo en el conocimiento y comportamiento financiero, lo que 
contribuye a una mejor salud financiera y bienestar económico. Además, 
el estudio subraya el papel moderador de los ingresos en la relación entre 
comportamiento financiero y salud financiera, evidenciando la necesidad 
de políticas que aborden estas desigualdades.

Las conclusiones destacan la importancia de implementar programas 
de educación financiera en el entorno universitario, promoviendo la 
alfabetización y la inclusión financiera para mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes. Este capítulo ofrece una base conceptual y empírica 
sólida para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la salud 
financiera en diversos sectores sociales.

Introducción

La salud financiera ha emergido como un pilar esencial dentro de los 
estudios sobre bienestar económico y social, consolidándose como un 
tema prioritario en investigaciones contemporáneas. Este concepto abarca 
una serie de habilidades y competencias que permiten a los individuos 
gestionar eficazmente sus recursos financieros, incluyendo la capacidad 
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para hacer frente a contingencias económicas, cumplir con obligacio-
nes financieras y planificar un futuro económico estable. La relevancia 
de este enfoque se ha intensificado en un mundo caracterizado por una 
creciente complejidad financiera, donde las crisis económicas globales y 
las fluctuaciones del mercado tienen un impacto directo en la estabilidad 
individual y familiar.

Según el Banco Mundial (2021), aproximadamente el 76 % de los 
adultos a nivel global tienen acceso a una cuenta financiera, pero en 
países en desarrollo este porcentaje se reduce a 63 %. En México, el 
acceso a estos servicios es aún más limitado: solo el 47 % de los adultos 
posee una cuenta bancaria formal (Banco Mundial, 2018). Esta falta de 
inclusión financiera es particularmente preocupante en el caso de los 
jóvenes, quienes están en una etapa crítica para el desarrollo de hábitos 
financieros saludables. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF, 2021) revela que apenas el 36 % de los jóvenes de entre 18 y 
29 años tiene una cuenta bancaria, y solo el 28 % utiliza algún tipo de 
crédito formal, mientras que un 41 % recurre a préstamos informales.

En el contexto universitario, la salud financiera cobra especial impor-
tancia, ya que los jóvenes estudiantes están en una etapa crítica de su vida 
en la que comienzan a tomar decisiones financieras autónomas. Estas 
decisiones incluyen la administración de sus primeros ingresos, la gestión 
de gastos esenciales y, en algunos casos, la adquisición de deudas, como 
créditos educativos o tarjetas de crédito. Sin una adecuada alfabetización 
financiera, estos jóvenes pueden enfrentar estrés financiero que afecta 
tanto su rendimiento académico como su bienestar general. Según Shim 
et al. (2009), más del 60 % de los estudiantes universitarios reportan 
sentir estrés financiero, lo que incide directamente en su desempeño aca-
démico. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 
que el estrés financiero contribuye al 40 % de las deserciones escolares 
en nivel superior. Lusardi y Mitchell (2014); Shim et al. (2009) han de-
mostrado que una sólida educación financiera durante esta etapa puede 
prevenir comportamientos financieros perjudiciales y fomentar prácticas 
saludables, como el ahorro y la planificación a futuro. Lusardi y Mitchell 
(2014) estiman que solo 1 de cada 3 jóvenes tiene conocimientos adecua-
dos sobre conceptos básicos como interés compuesto y diversificación 
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de riesgos. En México, la ENIF (2021) señala que apenas el 8 % de la 
población ha recibido algún tipo de educación financiera formal. En este 
sentido, las universidades tienen un rol crucial al integrar programas de 
educación financiera que promuevan la alfabetización económica y la 
inclusión financiera, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos 
financieros en un entorno cada vez más dinámico y exigente.

En un panorama global, la inclusión financiera se ha reconocido como 
un objetivo fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Según el 
Banco Mundial (2021), el acceso a productos y servicios financieros, junto 
con una adecuada educación financiera, contribuye significativamente a 
la reducción de la pobreza y al fomento de la igualdad de oportunidades. 
Sin embargo, en países como México, los niveles de alfabetización finan-
ciera aún son bajos, lo que resalta la necesidad de implementar estrategias 
educativas efectivas desde niveles tempranos y en distintos contextos, 
incluidos los entornos universitarios. El Consumer Financial Protection 
Bureau (CFPB, 2015) resalta que las personas con baja salud financiera 
tienen un 25 % menos de probabilidades de ahorrar para emergencias, 
lo que aumenta su vulnerabilidad ante contingencias económicas. Esto 
refuerza la importancia de implementar estrategias educativas desde 
niveles tempranos y en contextos específicos, como el universitario.

En este trabajo, se explorará la salud financiera de jóvenes universitarios 
bajo el modelo propuesto por el Consumer Financial Protection Bureau 
(CFPB), utilizando modelos de ecuaciones estructurales (MEE) como he-
rramienta metodológica. Este enfoque permitirá analizar la relación entre 
factores clave como la educación financiera, el comportamiento financiero 
y los resultados económicos en este grupo poblacional. Además, se busca 
identificar patrones que puedan ser útiles para el diseño de políticas públicas 
y programas educativos enfocados en mejorar la alfabetización financiera 
y, en consecuencia, la salud financiera de los jóvenes.

Marco teórico

El Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, 2015) define la salud 
financiera como el estado en el que un individuo tiene control sobre sus 
finanzas diarias, puede enfrentar gastos imprevistos, trabaja hacia sus 
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metas financieras y tiene la libertad económica necesaria para tomar 
decisiones importantes sin sentirse limitado por preocupaciones econó-
micas. Mejía y Rodríguez (2016) complementan esta definición al señalar 
que la salud financiera implica una gestión eficiente del presupuesto, el 
control de deudas y la creación de fondos de ahorro para emergencias 
y proyectos futuros.

Este concepto cobra especial relevancia en el contexto universitario, 
ya que los jóvenes se enfrentan por primera vez a la responsabilidad de 
administrar sus recursos. En este sentido, sus decisiones sobre ahorro, 
endeudamiento y consumo son fundamentales, pues, si no se gestionan 
adecuadamente, pueden generar problemas financieros a largo plazo. At-
kinson y Messy (2012) destacan que la salud financiera no solo impacta 
el desempeño económico, sino también la calidad de vida y el bienestar 
emocional de las personas.

La relación entre salud financiera y bienestar financiero es estrecha, 
ya que ambos conceptos se refieren al manejo eficiente de los recursos 
para alcanzar estabilidad y satisfacción personal. El bienestar financiero 
involucra factores sociales, económicos, políticos y culturales que afectan 
la capacidad de los individuos para gestionar sus finanzas (Joo, 1998). 
Según Kim (2000), este bienestar es una consecuencia de actitudes, co-
nocimientos y comportamientos financieros acertados. El Gobierno de 
México (2020) señala que el bienestar financiero se refleja en la capaci-
dad de los individuos para gestionar gastos diarios, afrontar imprevistos, 
alcanzar metas y aprovechar oportunidades que les permitan mejorar su 
situación económica. León (2006) agrega que este bienestar también 
está vinculado a la percepción de certeza y confianza en los recursos 
disponibles, mientras que el BFA (2019) lo describe como seguridad 
financiera o satisfacción de necesidades.

La educación financiera desempeña un papel fundamental en la me-
jora del conocimiento financiero de las personas, lo que se traduce en 
una mayor capacidad para tomar decisiones informadas y estratégicas 
en su vida económica. Según Lusardi y Mitchell (2014), la educación 
financiera permite a los individuos comprender conceptos clave como 
el interés compuesto, la inflación y la diversificación de riesgos, herra-
mientas indispensables para gestionar sus recursos de manera eficiente. 
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Este conocimiento no solo facilita la toma de decisiones responsables, 
sino que también reduce la vulnerabilidad ante eventos económicos 
adversos. Por su parte, Shim et al. (2009) enfatizan la importancia de 
introducir la educación financiera en etapas tempranas, especialmente en 
jóvenes, ya que fomenta el desarrollo de habilidades financieras prácticas, 
como la gestión de presupuestos y el ahorro, aumentando su capacidad 
para manejar recursos de manera efectiva. Asimismo, Atkinson y Messy 
(2012) destacan que los programas de educación financiera tienen un 
impacto directo en la alfabetización financiera, ayudando a los partici-
pantes a comprender mejor los productos y servicios financieros, lo que 
contribuye a una gestión más eficiente de sus finanzas personales. En 
conjunto, estas contribuciones subrayan la necesidad de fortalecer los 
esfuerzos educativos en materia financiera para empoderar a las personas 
en la gestión de sus recursos y mejorar su salud financiera a largo plazo.

El conocimiento financiero es un factor clave que influye positiva-
mente en el comportamiento financiero, promoviendo prácticas más 
responsables y eficientes. Según Xiao y O’Neill (2016), las personas 
con un mayor conocimiento financiero tienden a adoptar hábitos como 
el ahorro regular y la planificación presupuestaria, lo que les permite 
determinar la manera de gestionar sus recursos de manera más efectiva 
y alcanzar sus objetivos económicos. Farrell et al. (2015) destacan que 
este conocimiento también fortalece la autoeficacia financiera, es decir, la 
confianza en la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas. Esto 
se traduce en una mayor disposición a analizar opciones, evitar riesgos 
innecesarios y tomar decisiones basadas en información sólida. Por su 
parte, Chen y Volpe (1998) subrayan que los estudiantes con un mayor 
nivel de alfabetización financiera son menos propensos a cometer errores 
comunes, como el endeudamiento excesivo, ya que comprenden mejor las 
implicaciones de sus decisiones financieras. En conjunto, estos estudios 
refuerzan la idea de que el conocimiento financiero no solo incrementa 
la comprensión teórica, sino que también impulsa comportamientos 
prácticos que contribuyen a una mejor salud financiera.

La educación financiera tiene un impacto significativo y positivo en 
la salud financiera de los individuos, al proporcionarles las herramientas 
necesarias para gestionar eficazmente sus recursos económicos. Según 
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el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, 2015), la educación 
financiera permite a las personas tomar el control de sus finanzas, manejar 
mejor los imprevistos económicos y trabajar hacia sus metas financie-
ras, lo que contribuye directamente a mejorar su salud financiera. Por 
su parte, Lusardi y Tufano (2009) subrayan que una sólida educación 
financiera disminuye la probabilidad de caer en deudas costosas y au-
menta la capacidad de acumular ahorros, ambos factores fundamentales 
para una buena salud financiera. Asimismo, Sabri y MacDonald (2010) 
concluyen que los programas de educación financiera en jóvenes no solo 
incrementan su conocimiento, sino que también influyen positivamente 
en sus comportamientos financieros, fortaleciendo su salud financiera, 
preparándolos así para tomar decisiones económicas responsables a lo 
largo de su vida.

El comportamiento financiero responsable es un factor determinante 
que influye positivamente en la salud financiera y el bienestar económico 
de las personas. Según Joo (1998), un manejo adecuado del presupuesto 
y una planificación financiera efectiva no solo mejoran la salud finan-
ciera, sino que también contribuyen a reducir el estrés financiero, lo que 
se traduce en una mejor calidad de vida. De manera similar, Kim (2000) 
destaca que prácticas como el ahorro y la gestión adecuada de deudas 
son esenciales para alcanzar y mantener el bienestar financiero, ya que 
permiten a los individuos manejar mejor sus recursos y afrontar con éxito 
los desafíos económicos. Por su parte, García et al. (2013) concluyen 
que una buena gestión de las finanzas personales no solo proporciona 
estabilidad económica, sino que también mejora el bienestar general, 
facilitando el logro de objetivos financieros y aumentando la resiliencia 
frente a crisis económicas. En conjunto, estos autores evidencian que 
el comportamiento financiero es clave para alcanzar un estado de salud 
financiera óptimo y un bienestar económico sostenible.

La salud financiera desempeña un papel crucial en la mejora de la 
calidad de vida de los jóvenes universitarios, ya que contribuye a su 
estabilidad económica y bienestar emocional. Según Mejía y Rodríguez 
(2016), una buena salud financiera proporciona seguridad económica, 
lo que ayuda a reducir el estrés financiero y, en consecuencia, mejora el 
bienestar psicológico. De manera similar, Shim et al. (2009) destacan 
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que los jóvenes con una salud financiera sólida no solo experimentan 
menores niveles de estrés, sino que también logran un mejor desempeño 
académico, lo que refuerza su calidad de vida en general. Por su parte, 
Lusardi y Mitchell (2014) sostienen que una adecuada salud financiera 
permite a los jóvenes planificar su futuro con mayor confianza, lo que 
influye positivamente en su bienestar general y en su capacidad para 
enfrentar retos financieros. En conjunto, estos estudios evidencian que 
la salud financiera es un componente esencial para que los jóvenes desa-
rrollen una vida equilibrada y satisfactoria tanto en el ámbito académico 
como personal.

Los ingresos desempeñan un papel moderador clave en la relación 
entre el comportamiento financiero y la salud financiera, actuando como 
un factor que puede facilitar o dificultar la aplicación de prácticas finan-
cieras responsables. Mullainathan y Shafir (2013) argumentan que los 
ingresos funcionan como un amortiguador: aquellos con ingresos más 
altos, que adoptan buenos comportamientos financieros, logran mejorar 
su salud financiera de manera más efectiva. Por el contrario, las personas 
con ingresos limitados enfrentan mayores obstáculos para mejorar su 
situación financiera, incluso si demuestran comportamientos adecuados. 
Lusardi y Tufano (2009) subrayan que un bajo nivel de ingresos puede 
restringir la capacidad de aplicar conocimientos financieros, afectando la 
relación entre el comportamiento financiero y la salud financiera. Asimis-
mo, Farrell et al. (2015) destacan que los ingresos no solo influyen en la 
percepción de las finanzas personales, sino también en la capacidad para 
alcanzar estabilidad financiera a largo plazo, condicionando el impacto 
positivo de las decisiones financieras informadas. 

Parker et al. (2016) destacan que diversas variables financieras, como 
la capacidad de pago y el manejo de créditos, tienen una influencia posi-
tiva en el bienestar financiero de los individuos. En su estudio, señalan 
que la capacidad de pago está estrechamente relacionada con un mayor 
bienestar financiero, dado que permite a los individuos cumplir con sus 
compromisos financieros sin generar estrés adicional. Además, el manejo 
adecuado de los créditos es otro factor determinante, ya que facilita el 
acceso a recursos económicos necesarios sin sobrepasar los límites de 
endeudamiento saludable, contribuyendo así a una situación financiera 
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más estable y satisfactoria. Finalmente, Parker et al. concluyen que un 
mayor bienestar financiero tiene un efecto positivo en la reducción de 
preocupaciones financieras, ya que, al tener control sobre sus finanzas, 
los individuos experimentan menos estrés y ansiedad relacionados con 
problemas económicos. Estos estudios resaltan la importancia de conside-
rar el nivel de ingresos como un factor crítico en el diseño de estrategias 
que busquen mejorar la salud financiera, especialmente en poblaciones 
vulnerables. En este sentido, el presente trabajo propone que las siguientes 
hipótesis: la capacidad de pago (PAGOS) y el manejo adecuado de los 
créditos (CRÉDITO) son elementos esenciales que impactan de manera 
positiva en el bienestar financiero de los individuos (H1, 2 y 3, Cuadro 
I y Figura I)

No. Hipótesis Bibliografía 
H1 La capacidad de pago (PAGOS) influye 

positivamente en el bienestar financiero.
Parker et al. 2016

 
H2 El manejo de los créditos (CRÉDITO) 

influye positivamente en el bienestar 
financiero

Parker et al. 2016

H3 El bienestar financiero influye positiva-
mente en las preocupaciones financieras.

Parker et al. 2016

Tabla 1

Finalmente, Gómez (2023) define el bienestar financiero como un estado 
en el que las personas gestionan sus recursos de manera informada y 
coherente, tomando decisiones que optimizan su calidad de vida. Ambos 
conceptos —salud financiera y bienestar financiero— convergen en la 
importancia de tomar decisiones informadas y coherentes, permitiendo 
no solo el logro de metas financieras, sino también la movilidad econó-
mica sostenible y la mejora del bienestar general (Gobierno de México, 
2020; Gómez, 2023).

El modelo de salud financiera del Consumer Financial Protection 
Bureau (CFPB) se distingue por ser más integral y dinámico en compa-
ración con otros enfoques. Este modelo considera cuatro dimensiones 
clave: control diario de las finanzas, capacidad para absorber imprevis-
tos, progreso hacia metas a largo plazo y libertad financiera para tomar 
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decisiones importantes (CFPB, 2015). A diferencia de otros modelos, 
no se enfoca únicamente en indicadores cuantitativos, sino que también 
valora la percepción subjetiva del bienestar financiero, lo que incluye la 
satisfacción y confianza de los individuos respecto a su situación eco-
nómica (Atkinson y Messy, 2012). Esta perspectiva integral permite una 
evaluación más precisa del bienestar económico a lo largo del tiempo. 
Además, el modelo CFPB es flexible y aplicable a distintos contextos, 
fomentando cambios de comportamiento mediante educación financiera 
y promoviendo la adopción de mejores prácticas en ahorro, control del 
gasto e inversión. La capacidad del modelo para ser evaluado periódi-
camente y su enfoque proactivo orientado a la acción lo convierten en 
una herramienta eficaz para el diseño de políticas públicas financieras 
(Gobierno de México, 2020). En este trabajo se realizaron 78 preguntas 
basadas en la escala Likert, a partir de las orientaciones de Atkinson y 
Messy (2012).

Figura I. M
Modelo teórico propuesto

Fuente: elaboración propia. 
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Metodología

Esta investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, específicamente 
como un estudio descriptivo-documental de naturaleza no experimental 
y transversal. En su alcance, se orienta hacia el análisis correlacional 
y explicativo, con el propósito de medir y especificar las propiedades, 
características y perfiles de fenómenos, conceptos o variables sin ma-
nipulación deliberada. En esencia, se busca comprender la relación o 
asociación entre dichos conceptos en un contexto específico, empleando 
la recolección de datos, la medición numérica y el análisis estadístico 
para probar hipótesis y establecer pautas de comportamiento, siguiendo 
el enfoque cuantitativo (Hernández et al., 2014).

Población y muestra

Para llevar a cabo este estudio sobre la salud financiera de los jóvenes 
universitarios, se definió una muestra representativa utilizando un es-
quema de muestreo basado en la población total de estudiantes de cinco 
unidades académicas de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC): Ciencias Sociales y Políticas, Deportes, Artes, Ingeniería y 
Negocios Guadalupe Victoria e Idiomas.

La población total asciende a 3561 estudiantes, distribuidos de la 
siguiente manera: Ciencias Sociales y Políticas: 554 estudiantes; De-
portes: 634 estudiantes; Artes: 694 estudiantes; Guadalupe Victoria: 366 
estudiantes; Idiomas: 598 estudiantes, y Pedagogía 715.

Se aplicó un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 
%, lo que resultó en un tamaño de muestra ajustado de 346 estudiantes. 
Este tamaño de muestra permite obtener resultados representativos, ga-
rantizando la validez y confiabilidad de los datos recopilados.

Las encuestas se distribuyeron proporcionalmente entre las unidades 
académicas, con el objetivo de reflejar de manera adecuada las caracterís-
ticas y comportamientos financieros de los estudiantes de cada facultad.

En los años recientes, el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM, 
por sus siglas en inglés, Structural Equation Modeling), también conocido 
como Modelado de Ecuaciones Estructurales, ha ganado popularidad en 
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las ciencias sociales, incluyendo áreas como el marketing, comportamien-
to del consumidor, administración y psicología. Su atractivo radica en la 
capacidad para evaluar efectos directos e indirectos entre variables en un 
único modelo, así como la capacidad de cuantificar y reducir errores de 
medición en los datos, lo que lo convierte en una elección preferida para 
investigadores en diversas disciplinas. (Civelek, 2018; Jannoo et al., 2014).

En el contexto del Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), es po-
sible manejar múltiples variables dependientes y considerar una variable 
que pueda actuar simultáneamente como dependiente e independiente. 
Dentro del análisis SEM, se tiene la capacidad de examinar varios mo-
delos de regresión de manera concurrente, permitiendo la evaluación de 
efectos directos e indirectos de manera simultánea. El efecto indirecto 
se origina a partir de la influencia de una variable que desempeña un 
rol mediador entre dos variables. La suma del efecto directo y el efecto 
indirecto de una variable sobre otra se denomina “efecto total”. Este 
concepto se traduce en una formulación matemática que considera el 
impacto global de una variable en otra, tomando en cuenta tanto las re-
laciones directas como aquellas que se producen a través de mediadores 
(Civelek, 2018; Raykov y Marcoulides, 2012).

El Modelo PLS SEM, abreviatura de “Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling”, constituye un método de análisis multivariante de 
segunda generación. Su principal capacidad radica en la posibilidad de 
analizar simultáneamente tanto el modelo de medida como el modelo 
estructural. En otras palabras, el PLS SEM permite abordar de manera 
conjunta y coherente la evaluación de cómo se miden las variables y 
cómo se relacionan entre sí en un marco analítico unificado (Civelek, 
2018; Jannoo et al., 2014).

El procedimiento para implementar el Análisis de Ecuaciones Es-
tructurales con Mínimos Cuadrados Parciales (PLS-SEM) involucra una 
secuencia de pasos. Estos incluyen la formulación del modelo estimado, 
la evaluación del modelo en su conjunto, la evaluación del modelo de 
medición y, finalmente, la evaluación del modelo estructural. Durante 
la fase de evaluación del modelo de medición, se llevan a cabo análisis 
para valorar los factores, la confiabilidad individual de los indicadores, 
la confiabilidad del constructo, la validez convergente y la validez dis-
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criminante. Esta etapa permite examinar la idoneidad y solidez de las 
mediciones y las relaciones subyacentes entre las variables en el modelo 
(Ruiz et al., 2010). 

Análisis de resultados

Los resultados de la muestra señalan que esta se constituye de la siguien-
te forma, de los 390 adultos mayores encuestados 76 % son de género 
femenino y 24 % masculino. Respecto a la edad 43 % tienen entre 60 y 
64 años, 30 % entre 65-69 años y 27 % 70 o más. En cuanto a su estado 
civil los resultados son los siguientes: Casado (a): 47 % Soltero (a): 22 
% Viudo (a): 21 % Unión libre: 7 % y Otro: 3 %. Por nivel de estudios: 
Secundaria: 31 %, Preparatoria: 19 %, Licenciatura: 20 % , Primaria: 
16 % y Otro: 6 % (Maestría: 3.70% Doctorado: 1.48 % y Ninguna: 3.70 
%). De los encuestados 86%  dijo vivir acompañado, 12 % vive solo y 
el resto señaló otro. 

Dado que estos son datos demográficos, proporcionan una visión 
general de la muestra. Hay una proporción mayor de mujeres en la mues-
tra. Las edades están distribuidas desde 60 a 74 años, la mayoría de las 
personas están en los grupos de edad de 60-64 y 65-69 años. Hay un 
número significativo de personas mayores de 70 años. La muestra in-
cluye una variedad de niveles de educación, desde educación primaria 
hasta maestría y doctorado. La mayoría de las personas están casadas o 
en uniones libres. También hay una proporción significativa de personas 
viudas o solteras. La mayoría de las personas viven acompañadas, ya sea 
con un cónyuge, en unión libre o con otros, mientras que algunas personas 
viven solas (lo que sugiere una variedad de situaciones de convivencia). 

En la Tabla 2 los datos resumen la tendencia central, la variabilidad y 
el rango de valores en cada indicador. Por ejemplo, en los indicadores ES, 
la media se encuentra en torno a 2.85-2.97 con una desviación estándar 
de aproximadamente 0.943-0.994, lo que sugiere una consistencia ge-
neral en las respuestas. En contraste, los indicadores SBP muestran una 
mayor variabilidad, con un rango de valores más amplio y desviaciones 
estándar más altas, especialmente en SBP3.
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Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Promedio Desviación 

estándar 
ES1 390 1 4 2.85 .963
ES2 390 1 4 2.83 .953
ES3 390 1 4 2.97 .994
ES4 390 1 4 2.71 .943
ES5 390 1 4 2.92 .952

SBP1 390 1 4 2.73 1.003
SBP2 390 1 4 2.90 1.008
SBP4 390 1 4 2.90 1.002
SBP5 390 1 4 2.47 1.036
SBP6 390 1 5 3.35 1.238
EU1 390 1 4 2.82 .950
EU2 390 1 4 2.88 .959
EU3 280 1 4 2.93 .938

C3UsoCom 390 1 4 2.68 .954
C4ComFa-

mTIC
390 1 4 2.74 .958

Tabla 2
Estadísticos descriptivos

Evaluación del modelo de medida PLS-SEM

La investigación se llevó a cabo empleando el modelo de ecuaciones 
estructurales, haciendo uso del software ADANCO PLS-SEM para el 
análisis de las hipótesis y la obtención de conclusiones (Henseler, 2017). 
La técnica seleccionada para evaluar el modelo de investigación fue el 
método PLS, el cual representa un enfoque en el modelado de ecuaciones 
estructurales basado en la varianza (Roldán y Sánchez-Franco, 2012).

En la figura 2 se presenta una representación gráfica del modelo es-
timado en el programa ADANCO PLS-SEM.
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Figura 2 
Modelo estimado

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ADANCO PLS-SEM.

Se realizó un análisis factorial exploratorio con el apoyo del programa 
estadístico SPSS. A través de una reducción en dimensiones con el método 
de extracción de Máxima Verosimilitud y la aplicación de una rotación 
Oblicua Promax (Méndez y Rondón, 2012), se consideraron criterios de 
comunalidad. Se tomó como referencia la matriz de factores rotados y 
los valores de las cargas de cada variable. 

Utilizando el modelo representado en la figura 2, se llevó a cabo un 
análisis de verificación con el propósito de evaluar la consistencia interna 
y la validación convergente de las variables en estudio. Este proceso se 
dividió en dos etapas: inicialmente, se examinaron las cargas factoriales 
(Tabla 2), seguido por la evaluación de la fiabilidad compuesta (Tabla 3).
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Figura 3
Modelo estructural

Fuente: Elaboración propia utilizando el software ADANCO PLS-SEM.

Se llevaron a cabo revisiones detalladas de las cargas factoriales de 
cada pregunta, como se muestra en la Tabla 2. Las cargas factoriales 
del modelo varían en un rango que va desde 0.7212 hasta 0.8926. To-
das las cargas factoriales individuales superan el criterio de aceptación, 
conforme a los estándares establecidos por Hair et al. (2017). El criterio 
de referencia que se empleó consiste en verificar que los valores de las 
cargas factoriales (λ) de cada constructo estén por encima de λ > 0.707, 
siguiendo la recomendación de Hair et al. (2017). 

Las cargas factoriales reflejan la fuerza de la relación entre los ítems 
y los constructos latentes. En este caso, se observa que la mayoría de 
los ítems tienen influencias moderadas a fuertes en sus respectivos cons-
tructos, lo que sugiere que estos ítems son apropiados para medir las 
dimensiones subyacentes que representan (Sandoval y Suxe, 2018) 
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Constructo latente Ítem Carga Factorial λ
Pagos LIQ_FINAN_2 0.6934

LIQ_FINAN_4 0.7368
LIQ_FINAN_6 0.8512

Créditos CRED_1 0.8589
CRED_3 0.7948
CRED_4 0.7975
CRED_7 0.7687
CRED_8 0.7604
CRED_12 0.7881

Bienestar Financiero BIENES_FIN_1 0.6844
BIENES_FIN_2 0.7407
BIENES_FIN_3 0.7971

Preocupación Financiera PREO_FIN2 0.8475
PREO_FIN3 0.8176
PREO_FIN4 0.7346
PREO_FIN5 0.8681
PREO_FIN6 0.8447
PREO_FIN7 0.8104

Tabla 3 
Cargas factoriales

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis con el software ADANCO PLS-SEM.

Se espera que las variables latentes estén correlacionadas (Henseler, 2017). 
Lo que significa que pueden utilizarse las medidas tradicionales de cohe-
rencia interna, fiabilidad y validez de los constructos (Henseler, 2016). 

Un elemento importante en la evaluación de la fiabilidad del instru-
mento es la fiabilidad compuesta, que se basa en los estándares estable-
cidos por Nunnally y Bernstein (1994), quienes sugieren que se debe 
aceptar una fiabilidad compuesta mayor o igual a 0.70. Los resultados de 
la fiabilidad de los constructos indican que las preguntas que componen 
cada uno de ellos son confiables y coherentes en su medición (Tabla 4). 
Esto fortalece la validez interna del instrumento y respalda la capacidad 
de las variables latentes para capturar de manera precisa los conceptos 
que representan.
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Constructo Dijkstra-Hen-
seler’s rho 

(ρA)

Jöreskog’s rho 
(ρc)

Cronbach’s 
alpha(α)

Pagos 0.8142 0.8061 0.8051
Créditos 0.9127 0.9116 0.9112

Bienestar financiero 0.7895 0.7856 0.7868
Preocupación financiera 0.9272 0.9255 0.9262

Tabla 4
 Fiabilidad del Constructo

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis con el software ADANCO PLS-SEM.

La convergencia de los indicadores en los constructos latentes es un in-
dicador importante de la validez convergente del modelo. Esto se logra 
cuando la varianza promedio extraída (VPE) supera el umbral de 0.50, 
según Ahmad et al. (2016) y Hair et al. (1999). Los valores de la VPE 
proporcionan una medida de cuánto varían los indicadores en relación 
con el constructo latente al que están vinculados. Los valores del VPE 
de la tabla 4 indican que todos los constructos del modelo demuestran 
una sólida validez convergente, ya que superan el umbral establecido, 
lo que sugiere una convergencia efectiva de los indicadores en torno a 
los constructos latentes.

Constructo Promedio de la Varianza Extraída (VPE)
Pagos 0.5828

Créditos 0.6326
Bienestar Financiero 0.5508

Preocupación Financiera 0.6750

Tabla 5
Validez convergente por constructo

Nota. La tabla muestra los valores de la varianza promedio extraída para los constructos.
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis con el software ADANCO PLS-SEM.

La matriz de correlaciones en la tabla 5 muestra las relaciones entre los 
constructos latentes en el modelo, utilizando la técnica de Fornell-Larc-
ker. Esta técnica compara las correlaciones entre cada constructo y sus 
indicadores con las correlaciones entre los constructos, lo que permite 
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evaluar la discriminación convergente y discriminante de los constructos. 
Los valores en la diagonal representan la varianza promedio extraída 
(VPE) de cada constructo.

Constructo Bienestar 
financiero

Preocupación 
financiera

Créditos Pagos

Bienestar 
financiero

0.5508

Preocupación 
financiera

0.2588 0.6750

Créditos 0.0999 0.0289 0.6326
Pagos 0.0911 0.1073 0.0213 0.5828

Tabla 6
 Validez discriminante: Fornell-Larcker

Nota. La tabla muestra las correlaciones cuadradas y en la diagonal los valores AVE 
para los constructos.
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis con el software ADANCO PLS-SEM.

La matriz Fornell-Larcker indica que los constructos latentes en el modelo 
están correlacionados positivamente con sus respectivos indicadores (dis-
criminación convergente), mientras que las correlaciones entre constructos 
son más bajas que las VPE, lo que respalda la discriminación convergente y 
discriminante del modelo, como se espera de acuerdo con la teoría (Fornell 
y Larcker, 1981). Esto sugiere que los constructos son distintos entre sí y 
están relacionados con sus indicadores de manera adecuada.

 Constructo R2 Nivel de estimación
Bienestar financiero 0.1667 Bajo

Preocupación financiera 0.2588 Bajo

Tabla 7
 Coeficiente de determinación 

Nota. Esta tabla muestra los valores de coeficiente de determinación para los cons-
tructos latentes. 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis con el software ADANCO PLS-SEM.
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La capacidad predictiva del modelo es moderada, tal como lo indica el 
valor de R^2. Es importante interpretar este indicador en conjunto con la 
raíz cuadrada media estandarizada de los residuos (SRMR), que mide la 
bondad de ajuste del modelo (Goodness of Model Fit). Un SRMR más 
bajo sugiere un mejor ajuste del modelo, y se considera adecuado cuando 
su valor es inferior a 0.08, según Hu y Bentler (1999). En este estudio, 
los resultados de este indicador arrojaron un valor de 0.07658, el cual es 
cercano al umbral de 0.08, indicando un buen ajuste del modelo en tér-
minos de las varianzas basadas en el modelo de ecuaciones estructurales.

Con el programa Adanco, se llevó a cabo una ejecución de la fun-
ción de Bootstrapping utilizando una submuestra de 4999 en la prueba 
de arranque. Esta metodología se emplea para evaluar los niveles de 
correlación entre las variables y, por ende, para validar la hipótesis de 
investigación, siguiendo la metodología propuesta por Henseler y Fassott 
(2010).

Como resultado de este análisis, se presenta un resumen de la vali-
dación del modelo, lo cual permite evaluar el grado de influencia de la 
hipótesis de investigación. Estos resultados se detallan en la Tabla 8 y 
la Tabla 9.

Efecto directo Beta Valor p Valor t f2
H1: Pagos -> 

BF
0.3018 0.0000 *** 4.23 0.080

H2: Créditos 
-> BF

0.3161 0.0000 *** 4.62 0.090

H3: BF -> PF 0.5087 0.0000*** 8.82 0.349

Tabla 8
 Resumen de efectos 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis con el software ADANCO PLS-SEM.

Las hipótesis de investigación han sido validadas, respaldando la in-
fluencia de los pagos y los créditos en bienestar financiero, así como su 
impacto en la preocupación financiera. Estos hallazgos contribuyen al 
entendimiento de la interacción entre estas variables en el contexto de 
los estudiantes universitarios.
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Hipótesis Contraste de hipótesis
H1: Pagos->Bienestar Financiero Se acepta

H2: Crédito -> Bienestar Financiero Se acepta
H3: Bienestar Financiero -> Preocupación Finan-

ciera
Se acepta

Tabla 9 
Prueba de hipótesis

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis con el software ADANCO PLS-SEM.

Recomendaciones y estrategias

Es importante proponer, en razón de los resultados presentados, una serie 
de recomendaciones diseñadas para abordar las brechas identificadas en la 
salud financiera de los jóvenes universitarios. Estas recomendaciones no 
solo buscan mejorar su conocimiento financiero, sino también fomentar 
comportamientos responsables y sostenibles que promuevan su bienestar 
económico a largo plazo.
1. Implementación de programas de educación financiera: La educación 

financiera debe ser un eje central en el desarrollo integral de los jóvenes 
universitarios. Es crucial implementar programas que aborden temas 
como la planificación presupuestaria, el ahorro, la inversión y la gestión 
de deudas. Estos programas pueden ser impartidos a través de talleres 
interactivos, cursos en línea y actividades prácticas que permitan a los 
estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en su vida diaria.

2. Políticas públicas inclusivas y acceso equitativo a productos financie-
ros: Es necesario que las instituciones educativas, en colaboración con 
el sector financiero y gubernamental, diseñen políticas que faciliten 
el acceso a productos financieros adaptados a las necesidades de los 
jóvenes. Esto incluye la simplificación de trámites y la creación de 
productos específicos, como cuentas de ahorro para estudiantes, con 
condiciones preferenciales.

3. Promoción del uso responsable del crédito y el ahorro: Una gestión 
eficiente del crédito y el ahorro es fundamental para mantener una 
salud financiera equilibrada. Se recomienda lanzar campañas de sen-
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sibilización que destaquen la importancia de estos conceptos, incen-
tivando el uso de cuentas de ahorro con tasas de interés atractivas y 
la adopción de buenas prácticas en el manejo de créditos.

4. Adopción de tecnología financiera: La tecnología juega un papel esen-
cial en la modernización de la gestión financiera personal. Fomentar 
el uso de aplicaciones móviles y plataformas digitales puede ayudar 
a los jóvenes a monitorear sus gastos, establecer objetivos de ahorro 
y acceder a recursos educativos sobre finanzas. Estas herramientas 
deben ser promovidas ampliamente en el entorno universitario.

5. Monitoreo y evaluación continua: Para garantizar la efectividad de 
las estrategias implementadas, es fundamental establecer sistemas de 
monitoreo y evaluación. La recopilación y análisis de datos permitirá 
medir el impacto de los programas y políticas en la salud financiera de 
los jóvenes, proporcionando información valiosa para realizar ajustes 
y mejoras continuas.

En este sentido, en una segunda etapa de este proyecto tendremos 
como objetivo fortalecer la salud financiera de los jóvenes universitarios, 
equipándolos con las herramientas y conocimientos necesarios para en-
frentar los desafíos económicos del futuro. Su implementación no solo 
contribuirá al bienestar individual, sino también al desarrollo económico 
y social de sus comunidades.

Conclusión

Los resultados obtenidos en esta investigación destacan la eficacia del 
modelo del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) para com-
prender y mejorar la salud financiera en jóvenes universitarios. El modelo 
demostró ser un marco robusto que no solo evalúa la salud financiera, 
sino que también establece relaciones claras entre variables clave como 
educación financiera, conocimiento financiero, comportamiento financiero 
y bienestar económico. Este enfoque ha permitido identificar áreas críti-
cas que necesitan ser fortalecidas, como la gestión del estrés financiero 
y la planificación económica, elementos esenciales para la estabilidad 
financiera de los jóvenes.
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El modelo revela que la educación financiera tiene un impacto signifi-
cativo en la adquisición de conocimientos y comportamientos financieros 
saludables, lo que contribuye a una mejor salud financiera. Además, el 
uso de ecuaciones estructurales ha permitido validar la influencia mode-
radora de los ingresos sobre la relación entre comportamiento financiero 
y salud financiera, subrayando la importancia de considerar factores 
contextuales en el diseño de programas educativos y políticas públicas. 
Estos hallazgos sugieren que la aplicación del modelo del CFPB puede 
ser un pilar fundamental para implementar estrategias más efectivas 
en la formación financiera de los jóvenes, promoviendo una cultura de 
responsabilidad y previsión que no solo mejora su calidad de vida, sino 
que también contribuye al desarrollo económico sostenible.

El análisis valida las relaciones planteadas en el modelo teórico basado 
en el CFPB, destacando la importancia de la educación financiera como 
factor clave para mejorar el conocimiento financiero, que a su vez influye 
directamente en el comportamiento financiero. Este comportamiento, ca-
racterizado por prácticas responsables como el ahorro y la planificación, 
impacta positivamente en la salud financiera y el bienestar económico 
de los jóvenes universitarios. Asimismo, se encontró que una buena sa-
lud financiera reduce el estrés relacionado con las finanzas, mejorando 
tanto el desempeño académico como la calidad de vida. Un hallazgo 
relevante es el papel moderador de los ingresos, los cuales potencian la 
relación entre comportamiento financiero y salud financiera, resaltando 
la necesidad de políticas públicas que promuevan ingresos suficientes 
para este grupo poblacional. Estas conclusiones subrayan la eficacia del 
modelo del CFPB como marco para diseñar estrategias de intervención 
educativa y política, con el objetivo de fortalecer la salud financiera y el 
bienestar general de los jóvenes universitarios.

En este sentido, es importante considerar implicaciones tanto para la 
política educativa como financiera. En el ámbito educativo, es crucial 
incorporar la educación financiera en los planes de estudio desde niveles 
básicos hasta la educación superior, complementado con programas de 
capacitación docente y el desarrollo de materiales didácticos y herra-
mientas digitales que faciliten el aprendizaje práctico. Por otro lado, las 
políticas financieras deben enfocarse en promover la inclusión financiera 
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mediante productos adaptados a las necesidades de los jóvenes, como 
cuentas de ahorro y créditos con condiciones favorables. Además, se de-
ben implementar programas de sensibilización sobre el uso responsable 
del crédito para evitar problemas de sobreendeudamiento. Finalmente, 
tanto las políticas educativas como las financieras deben contar con meca-
nismos de evaluación y monitoreo continuo para asegurar su efectividad 
y realizar ajustes basados en evidencia, contribuyendo de esta manera 
a mejorar la salud financiera y el bienestar económico de los jóvenes.

El análisis de la salud financiera en jóvenes universitarios revela su 
papel crucial como determinante del bienestar económico y social. Los 
hallazgos confirman que variables como la educación financiera, el com-
portamiento financiero y los ingresos tienen un impacto significativo en 
la salud financiera, lo que a su vez influye directamente en la calidad de 
vida de este grupo poblacional. Una educación financiera sólida no solo 
mejora el conocimiento financiero, sino que también fomenta comporta-
mientos responsables, como el ahorro y la planificación presupuestaria, 
elementos clave para lograr estabilidad económica a largo plazo.

Los resultados obtenidos mediante el modelo de ecuaciones estruc-
turales (SEM) validan las hipótesis planteadas, mostrando relaciones 
positivas y significativas entre las variables analizadas. En particular, la 
influencia de la educación financiera en la salud financiera subraya la 
importancia de integrar programas educativos específicos en el ámbito 
universitario. Asimismo, el papel moderador de los ingresos destaca la 
necesidad de abordar las desigualdades económicas para maximizar el 
impacto de estos programas.

Es importante resaltar que la falta de salud financiera puede generar 
consecuencias adversas, como estrés financiero, bajo rendimiento aca-
démico y limitadas oportunidades de desarrollo personal y profesional. 
Por ello, las instituciones educativas y los formuladores de políticas 
deben trabajar conjuntamente para diseñar e implementar estrategias que 
mejoren la alfabetización financiera y promuevan una gestión adecuada 
de los recursos económicos.

En conclusión, este estudio no solo aporta evidencia empírica sobre 
los factores que influyen en la salud financiera de los jóvenes univer-
sitarios, sino que también ofrece un marco conceptual y metodológico 
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robusto para futuras investigaciones. Además, subraya la importancia 
de adoptar un enfoque integral que combine educación, tecnología y 
políticas públicas para fortalecer la salud financiera y, con ello, contribuir 
al bienestar general y al desarrollo económico sostenible de la sociedad.
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La salud financiera es fundamental para el bienestar general y la calidad 
de vida, ya que permite a los individuos gestionar sus necesidades eco-
nómicas y alcanzar un estilo de vida satisfactorio (Fernández Lorenzo, 
Apuntes García, y Cisneros Benavides, 2022; Ortiz, Lobos y Guevara, 
2019). Además, un manejo adecuado de las finanzas reduce el estrés y 
la ansiedad, impactando positivamente el desempeño académico y la-
boral de los estudiantes y trabajadores, quienes pueden así concentrarse 
mejor en sus actividades (Lobos et al., 2021; Ceballos Mina, 2022). La 
educación financiera es clave en este proceso, pues previene comporta-
mientos perjudiciales y fomenta una cultura de ahorro y responsabilidad 
en el manejo de deudas y créditos, fortaleciendo la inclusión financiera y 
brindando mayor accesibilidad a servicios financieros (Orozco-Orozco, 
García-Mata, y Arango-Herrera, 2024; Aranibar-Ramos, Ríos-Vera, y Za-
nabria Cabrera, 2023; Nurkholik, 2024). Desde una perspectiva social, la 
salud financiera también promueve la sostenibilidad económica y reduce 
la dependencia de ayudas sociales, contribuyendo a una economía más 
estable (García-Mata y Celis-Moscoso, 2021; Ramírez Rocha, Cervantes 
Zepeda, y Bernal Ponce, 2019). Finalmente, el fortalecimiento de la salud 
financiera en la población es relevante para el diseño de políticas públicas 
que promuevan la inclusión y el bienestar financiero, especialmente en 
contextos vulnerables, fomentando un entorno económico inclusivo y 
sostenible (Ramírez Rocha, Cervantes Zepeda, y Bernal Ponce, 2019; 
Lobos et al., 2021).

Dada la importancia innegable de la salud financiera, se decidió rea-
lizar un diagnóstico entre la población estudiantil de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, en la Facultad de Ciencias Administrativas, 
con el objetivo de identificar las dimensiones más importantes que la 
componen. Para ello, y con el fin de identificar las variables más signi-
ficativas, se llevó a cabo una Revisión Sistemática de literatura para las 
Dimensiones de la Salud Financiera. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Scopus y 
SciELO, siguiendo los criterios del modelo PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), e incluyendo estudios 
publicados entre 2019 y 2024 que definieran o midieran dimensiones de 
la Salud Financiera. Los estudios fueron seleccionados y analizados de 
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acuerdo con criterios específicos de inclusión y calidad. Los criterios de 
inclusión considerados abarcaron estudios publicados entre 2019 y 2024, 
en inglés y español. Se incluyeron investigaciones empíricas revisadas por 
pares centradas en la conceptualización o medición de las dimensiones de 
la Salud Financiera y estudios que abordaran enfoques variados de estas 
dimensiones, considerando aportes valiosos para el marco conceptual de 
la Salud Financiera. Los estudios seleccionados presentaron muestras 
de jóvenes adultos o de población general en contextos universitarios, 
dando preferencia a investigaciones con relevancia para comunidades 
académicas. En cuanto a los criterios de calidad, se evaluó el rigor meto-
dológico de los estudios, priorizando aquellos que describen de manera 
clara su diseño y análisis de datos. También se valoró la fiabilidad y 
validez de los instrumentos utilizados para medir las dimensiones de la 
Salud Financiera, además de la relevancia y aplicabilidad potencial de 
los estudios en la creación de indicadores aplicables a contextos uni-
versitarios. Finalmente, se favorecieron estudios con transparencia en 
la presentación de resultados, proporcionando un análisis detallado que 
permitiera evaluar el impacto de las dimensiones de la Salud Financiera 
en el bienestar económico. Todas las consideraciones anteriores dieron 
como fruto los hallazgos que se plasman en la tabla 1.
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Base de 
datos

Términos de bús-
queda

Filtros aplicados Resul-
tados 

iniciales

Resulta-
dos selec-
cionados

Scopus (financial AND 
health) OR (financial 

AND well-being) 
OR (financial AND 

resilience) AND 
(dimension) OR 

(factor) OR (aspect) 
AND (higher AND 

education) OR 
(university AND stu-
dents) OR (academic 

AND community)

2019-2024, Inglés/
Español; Áreas: 

Multidisciplinario, 
Negocios, Admi-

nistración y Conta-
bilidad, Economía, 

Econometría y 
Finanzas

190  15

SciELO (salud financiera) 
OR (bienestar finan-
ciero) AND (estu-
diantes universita-

rios) OR (educación 
superior)

2019-2024, Inglés/
Español

24 10

Tabla 1
 Estrategia de búsqueda y selección de estudios

Fuente: Elaboración propia con el modelo PRISMA

Con los resultados obtenidos en la Tabla 1, se identificaron los concep-
tos clave de salud financiera y sus dimensiones fundamentales, a fin de 
aplicarlos en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Baja California. La estrategia de búsqueda y selección 
de estudios, desarrollada mediante el modelo PRISMA, ha permitido 
filtrar los estudios más relevantes en esta área, asegurando así una base 
sólida para adaptar estos conceptos al contexto académico y estudiantil 
de la Facultad.

Gracias a la literatura revisada, se llegó a la conclusión de que la 
salud financiera es un constructo que abarca una gran cantidad de di-
mensiones, mismas que se integran no solo por conocimientos técnicos 
y habilidades de gestión financiera, sino también por factores psicoló-
gicos y sociales. Esta integración permite a los individuos alcanzar una 
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estabilidad económica sostenible y, de igual importancia, un bienestar 
subjetivo. En el núcleo de la salud financiera se encuentra la satisfacción 
financiera, entendida como la capacidad de los individuos para cubrir sus 
necesidades económicas presentes y proyectarse con confianza hacia el 
futuro. La satisfacción financiera no solo se relaciona con la percepción 
de seguridad y suficiencia de los recursos económicos, sino que también 
incide directamente en la calidad de vida y en el bienestar general, as-
pectos enfatizados por Fernández Lorenzo, Apuntes García y Cisneros 
Benavides (2022), así como por Lobos et al. (2021).

Otro componente fundamental es el comportamiento financiero, que 
implica prácticas diarias esenciales para la estabilidad económica, como 
la presupuestación, el ahorro, el control de deudas y la planificación 
a largo plazo. Estas prácticas se revelan indispensables no solo para 
reducir el estrés financiero, sino también para construir una base econó-
mica sólida, capaz de soportar los desafíos imprevistos (García-Mata y 
Celis-Moscoso, 2021; Orozco-Orozco, García-Mata, y Arango-Herrera, 
2024). Complementando este aspecto, la alfabetización y conocimiento 
financiero se presenta como una dimensión crítica; se refiere al nivel de 
comprensión de conceptos financieros tanto básicos como avanzados, 
permitiendo a los individuos tomar decisiones informadas y reducir su 
vulnerabilidad económica. La evidencia empírica sugiere que una mayor 
alfabetización financiera se asocia con mejores prácticas de ahorro, inver-
sión y manejo de deudas, optimizando así la planificación económica a 
largo plazo (Philippas y Avdoulas, 2020; Bai, 2023; Chaturvedi Sharma, 
2024; Gladstone y Barrett, 2023).

La autoeficacia y el control emocional representan otra dimensión 
fundamental para la salud financiera. La confianza en la capacidad propia 
para manejar las finanzas, junto con el autocontrol emocional, permite 
a los individuos enfrentar decisiones complejas y resistir impulsos que 
podrían afectar negativamente su situación económica, como el gasto 
excesivo o la acumulación de deudas. Esto se traduce en una relación 
más saludable con el dinero y una mayor resiliencia frente a situaciones 
de estrés financiero (Hashmi et al., 2021; Amonhaemanon, 2024; Singh 
y Malik, 2022; McCoy et al., 2019).
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Además, la estabilidad y seguridad financiera a largo plazo es crucial, 
ya que permite a los individuos planificar y mantener recursos suficientes 
para enfrentar emergencias económicas sin comprometer su estabilidad 
financiera. La creación de un fondo de emergencia, por ejemplo, es una 
práctica de planificación a largo plazo que genera una sensación de segu-
ridad y reduce el riesgo de caer en situaciones de estrés económico severo 
(Nguyen, 2021; Park, 2019). En un contexto institucional, Jayashankar 
y Chandra (2024) subrayan la relevancia de las prácticas de gestión fi-
nanciera sostenibles, particularmente en instituciones educativas, como 
clave para asegurar la estabilidad económica a largo plazo.

Por otro lado, las influencias psicológicas y sociales, como la auto-
estima, el optimismo y el entorno social, también afectan las decisiones 
financieras y la salud financiera general. La autoestima y el pensamiento 
deliberativo modulan las conductas financieras, mientras que factores 
como el estigma social y la inteligencia emocional pueden influir en 
la tolerancia al riesgo y en el comportamiento inversor (Hashmi et al., 
2021; Chaturvedi Sharma, 2024). Finalmente, la cognición y habilidades 
de decisión también juegan un papel crucial en el bienestar financiero. 
Estudios han demostrado que un desarrollo cognitivo adecuado, desde 
la infancia, se correlaciona con una mayor capacidad de razonamiento 
y deliberación, lo que facilita decisiones financieras informadas y evita 
comportamientos de riesgo (Gladstone y Barrett, 2023).

Con base en todo lo anterior, se concluye que pueden proponerse las 
siguientes dimensiones clave: satisfacción financiera, comportamiento 
financiero, alfabetización financiera, autoeficacia y control emocional, 
seguridad financiera a largo plazo, influencias psicológicas y sociales, 
y habilidades de decisión. 

A partir de estos conceptos identificados, se llevó a cabo un primer 
acercamiento que fungiera como diagnóstico de salud financiera en es-
tudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California, 
Facultad de Ciencias Administrativas, y la aplicabilidad de las dimen-
siones identificadas.

Para ello, se aplicó un instrumento de 20 ítems dicotómicos a una 
muestra de 220 estudiantes, cuyos datos fueron analizados mediante el 
programa SPSS. Los ítems estaban diseñados para evaluar la validez 
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de los conceptos previamente identificados sobre salud financiera, per-
mitiendo así una clasificación que confirmara o refutara los constructos 
derivados de la revisión de literatura.

Se realizó una regresión binomial logística, utilizando como varia-
ble dependiente el constructo identificado como salud financiera, y se 
estudió cómo los factores propuestos, tales como control sobre gastos, 
conocimiento financiero, actitudes financieras saludables, perspectiva de 
salud financiera a largo plazo, así como capacidad para hacer frente a 
situaciones imprevistas, categorizándolos de acuerdo con su naturaleza 
y analizando su impacto directo en la variable dependiente. Se muestran 
los resultados de dicha indagatoria en la tabla 2.

Variable Coefi-
ciente
BBB

Sesgo de 
bootstrap

Error 
estándar

Signifi-
cancia (2 

colas)

Inter-
valo de 

confianza 
al 95 % 
inferior

Inter-
valo de 

confianza 
al 95 % 
superior

Control1 1.147 00.334 2.155 0.039 0.107 2.969
Seguri-
dad1

-19.116 0.088 0.466 0.001 -19.784 -17.951

Control2s 0.401 0.035 0.461 0.337 -0.539 1.368
Seguri-
dad2

-0.001 -1.086 4.124 0.999 -18.106 1.142

Control3 0.582 0.011 0.519 0.22 -0.384 1.626
Control4 -1.078 -0.403 2.032 0.016 -2.825 -0.249
Control5 0.789 0.015 0.479 0.067 -0.132 1.729
Seguri-
dad3

-0.597 -6.473 9.079 0.34 -19.684 1.447

Constante 20.681 7.857 11.579 0.007 18.616 56.603

Tabla 2
Análisis de factores determinantes de la salud financiera

Fuente: elaboración propia.

La tabla 2 presenta un análisis de diversas variables predictoras de la 
salud financiera, evaluando sus coeficientes, significancia estadística y 
intervalos de confianza. La variable Control1 muestra un coeficiente 
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positivo de 1.147, con significancia estadística (p = 0.039) y un interva-
lo de confianza que sugiere un efecto positivo significativo en la salud 
financiera. Seguridad1, con un coeficiente marcadamente negativo de 
-19.116 y alta significancia (p = 0.001), indica un fuerte efecto negativo, 
lo que sugiere que esta variable reduce considerablemente la probabilidad 
del evento en cuestión. Por otro lado, Control2s, Seguridad2, y Control3 
no resultan significativas, ya que sus intervalos de confianza incluyen 
el valor cero, lo que indica efectos no concluyentes o poco confiables. 
Control4 presenta un efecto negativo significativo (B = -1.078, p = 0.016), 
sugiriendo una disminución en la probabilidad del evento. Control5 tiene 
una significancia marginal (p = 0.067) y un intervalo de confianza que 
incluye cero, indicando un efecto potencialmente no confiable. Seguri-
dad3 tampoco es significativa y su amplia variabilidad en el intervalo de 
confianza sugiere falta de precisión en su estimación. 

Por tanto, se puede concluir que este análisis estadístico evidencia 
patrones claros en torno a las dimensiones de control financiero y segu-
ridad. Las variables Control1 y Control4 se destacaron como predictoras 
significativas, con un impacto positivo y negativo, respectivamente, en 
la estabilidad financiera de los estudiantes. En particular, el control sobre 
el manejo del efectivo y el manejo responsable del crédito reflejan una 
influencia directa en la reducción de estrés financiero, mientras que una 
alta dependencia al crédito muestra un efecto negativo extremo, sugi-
riendo vulnerabilidad ante situaciones de endeudamiento. 

En conclusión, los resultados de este estudio subrayan la importancia 
de continuar investigando las dimensiones de la salud financiera en es-
tudiantes universitarios, debido a la complejidad y a la importancia que 
entraña. El estudio estadístico permitió identificar dimensiones clave, 
como el control de gastos y la seguridad frente al endeudamiento, que 
influyen directamente en la estabilidad financiera de los estudiantes. Sin 
embargo, la limitada significancia de algunas variables y la amplitud de 
los intervalos de confianza sugieren la necesidad de diseñar un instru-
mento más robusto y específico, capaz de medir con mayor precisión 
las dimensiones de salud financiera en contextos universitarios. Este 
enfoque no solo permitiría un diagnóstico más detallado y ajustado a la 
realidad estudiantil, sino que también contribuiría al diseño de progra-
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mas de educación financiera personalizados, orientados a fortalecer las 
áreas identificadas como vulnerables. La creación de un instrumento 
optimizado y la ampliación de la muestra en futuros estudios permitirían 
una evaluación más exhaustiva y aplicable, facilitando la generación de 
políticas y estrategias que promuevan un bienestar financiero sostenible y 
mejoren la calidad de vida de la comunidad universitaria en su conjunto. 
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Resumen

Aspirar a tener un trabajo estable y que genere ingresos suficientes para 
satisfacer las necesidades propias y las de la familia es un sueño com-
partido por muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, alcanzar la 
estabilidad económica no es suficiente si no se tienen los conocimientos 
sobre el manejo adecuado del dinero, La salud financiera en padres de 
familia es fundamental para garantizar el bienestar económico de la fa-
milia y el apoyo adecuado a los hijos, especialmente en momentos como 
la educación universitaria. 

Por lo anterior, el termino de salud financiera, toma especial relevan-
cia, principalmente porque las finanzas son un aspecto fundamental en 
la vida de cualquier familia. En México, conforme a lo descrito en la 
Política Nacional de Inclusión Financiera, la salud financiera se muestra 
precaria a causa de la exclusión financiera (Gobierno de México, 2020).

La transición demográfica que actualmente se desarrolla en muchos 
países, será un tema que traerá grandes desafíos en el mediano y corto 
plazo para las políticas públicas de nuestro país, específicamente todas 
aquellas relacionadas con las prestaciones de seguridad social de un sec-
tor de la población cuyo incremento ha sido significativo en los últimos 
años; los adultos mayores.

La seguridad económica de ese grupo etario es uno de esos desafíos 
que podría ser enfrentado a través de la planeación financiera que las 
personas hayan realizado en momentos oportunos a lo largo de su vida 
(Atlatenco-Ibarra, et al. 2021).

Introducción

La salud financiera es un aspecto crucial que impacta no solo a la estabili-
dad económica de los individuos y las familias, sino también a su bienes-
tar psicológico y social. En un mundo donde los cambios económicos son 
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constantes, entender cómo maneja una población su situación financiera 
se vuelve fundamental para desarrollar estrategias que promuevan una 
mejor calidad de vida. Este capítulo se centra en la salud financiera del 
personal del Patronato Universitario de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), una entidad que agrupa a aproximadamente 
150 empleados dedicados a diversas funciones administrativas.

Con el objetivo de evaluar la salud financiera de estos empleados, se 
llevó a cabo una encuesta integral que abarcó aspectos como ingresos, 
gastos, ahorros, deudas e inversiones. De un total de 150 colaboradores, 
se lograron aplicar 130 encuestas, lo que representa una tasa de respuesta 
significativa y proporciona una muestra robusta para el análisis. Esta 
encuesta no solo busca diagnosticar el estado financiero del personal, 
sino también identificar áreas de mejora y proponer recomendaciones 
que puedan optimizar la gestión financiera individual y familiar.

El presente capítulo se organizará en varias secciones que analizarán 
en profundidad los datos recolectados, comenzando por la información 
general sobre la demografía del personal encuestado, seguido de un 
examen detallado de ingresos y gastos, ahorros y deudas, inversiones, 
educación financiera y bienestar general. Al final, se explorarán comen-
tarios y sugerencias de los participantes que aportarán una perspectiva 
adicional a los resultados obtenidos. En conjunto, este análisis tiene 
como finalidad contribuir a la creación de un entorno más saludable 
financieramente, no solo para los empleados del Patronato, sino también 
para su entorno familiar y social.

Importancia de la salud financiera en el contexto familiar y 
laboral

La salud financiera se refiere a qué tan bien los sistemas financieros pre-
sentes en la vida cotidiana de la gente les ayudan a ser resilientes ante 
cambios imprevistos en las condiciones económicas y crean oportunidades 
para que alcancen sus metas (Ladha et al., 2017). Algunos autores han 
equiparado el término salud financiera con el de bienestar financiero, y 
en muchos casos han reconocido su relación con las capacidades y el 
alfabetismo financieros (Mata y Félix, 2021). 
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Fu (2020) utiliza ambos términos de manera equivalente, aunque 
favorece al de bienestar financiero al explorar sus determinantes. En el 
caso de Soursourian (2019) se inclina por salud financiera al tratar de 
explicar la diferencia entre esta, las capacidades y la inclusión financieras. 
Brüggen et al. (2017) optaron por referirse a prácticas y comportamientos 
financieros saludables y por definir el término bienestar financiero como 
la percepción que tiene una persona sobre la capacidad de mantener y 
alcanzar el estándar de vida y la libertad financiera deseados.

En México, la Política Nacional de Inclusión Financiera (Gobierno 
de México, 2020) observa la precariedad en la salud financiera de la 
población mediante el cálculo de diez indicadores obtenidos de la ENIF 
2018 (INEGI, 2019). Advierte, entre otros hechos, que solo 58 % de la 
población considera recibir lo suficiente cada mes para cubrir sus gastos, 
73 % paga sus cuentas a tiempo, 25 % tiene algún tipo de seguro y 5 % 
realiza aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro. La 
mayoría de ellos coincide con los empleados para estimar la actitud y el 
comportamiento financieros, de tal forma que incluirlos en un modelo de 
bienestar financiero que ponga a prueba los componentes del alfabetismo 
financiero como determinantes sería redundante (Mata y Félix, 2021).

Factores que influyen en la salud financiera de los padres 
de familia

De acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera, la salud 
financiera en México es precaria y una de sus principales causas es la 
exclusión financiera (Gobierno de México, 2020).

La importancia de la salud financiera en los hogares del mundo es 
crucial, pues para ello se deben tener los ingresos suficientes para sa-
tisfacer las necesidades básicas de los miembros de la familia, como 
alimentación, vestido, salud y vivienda (Chin y Williams, 2020). Bajo 
estas circunstancias, el hogar se encuentra en condiciones de bienestar 
económico; es decir, en situaciones que le permiten vivir con tranquilidad 
a cada integrante de la familia. No obstante, la mayoría de las habitan-
tes de países subdesarrollados cuentan con una mala salud financiera 
(Carballo y DalleNogare, 2019). La principal razón es que los salarios 
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son insuficientes para poder cubrir las necesidades básicas en el hogar 
(Riitsalu y Põder, 2016).

México no es la excepción a esta problemática. La mayoría de su po-
blación vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema; sin embargo, 
las familias tienen la necesidad de acceder a un hogar para vivir. Dicha 
necesidad, aunada a la falta de ingresos, conlleva a que el individuo 
solicite un crédito hipotecario que satisfaga esa necesidad, pero, al no 
contar con una adecuada salud financiera, los intereses periódicos a pagar 
pueden ser muy elevados, lo que conllevaría a que la deuda adquirida 
se dispare, poniendo en riesgo el bienestar económico del hogar (Bucks 
et al., 2019).

Los padres de familia son los principales educadores en materia finan-
ciera, en las escuelas y colegios del país, no existe y/o no se fomenta de 
manera correcta y formal una materia que contenga tópicos relaciona-
dos con la enseñanza financiera, por lo cual, los hijos aprenden hábitos 
financieros de la repetición de los patrones familiares, ya sean buenos o 
malos (Barrantes, 2020)

Rol de la educación financiera

El término educación financiera ha sido objeto de reiterada utilización 
durante la última década, particularmente por ser considerado impulsor 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como 
se explicará en el siguiente apartado. No obstante, hallar una precisa 
definición conceptual de su significado no resulta tarea fácil pues, a 
menudo, se diluye bajo el uso de otros vocablos que, como formación, 
conocimiento o capacidades financieras, pretenden referirse a la cada 
vez más sentida necesidad de que un mayor número de la población 
comprenda los conceptos y dinámica de funcionamiento que rige el 
actual ámbito financiero global, aunque, dada su amplitud, estos suelen 
generar confusión (López y Cerquera, 2024).

De acuerdo con López y Cerquera (2024) La ausencia de educación 
financiera entre gran parte de la población, particularmente en los países 
no desarrollados, comporta una limitante que lastra el progreso social; 
esta situación se agudiza a partir de la década de los noventa, a tenor 
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de la progresiva financiación económica que orienta el modelo de acu-
mulación. La gravedad de esta problemática, sus severas implicaciones 
y, por ende, la necesidad de ser subsanada tiene amplia visualización 
en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas 2015, que proclama los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (López, et.al. 2024). 

La educación financiera permite tomar decisiones informadas, re-
conociendo tanto las oportunidades como los riesgos asociados con la 
adquisición de productos que contribuyen al bienestar económico. Como 
lo señala Tamplin (2023), cuando las personas cuentan con conocimien-
tos financieros, obtienen la confianza para tomar el control de su destino 
financiero, lo que los lleva a una sensación de empoderamiento.

El objetivo de la educación financiera, según Trejos et al. (2021), es 
la toma de decisiones que se relaciona con la personalidad, las caracte-
rísticas psicológicas de cada persona que hacen que tengan diferentes 
maneras de ahorrar, esto se da porque se tiene en cuenta el ciclo de vida, 
el género, el nivel de educación o los ingresos. 

La educación financiera permite tomar decisiones informadas, re-
conociendo tanto las oportunidades como los riesgos asociados con la 
adquisición de productos que contribuyen al bienestar económico. Como 
lo señala Tamplin (2023), cuando las personas cuentan con conocimien-
tos financieros, obtienen la confianza para tomar el control de su destino 
financiero, lo que los lleva a una sensación de empoderamiento.

El objetivo de la educación financiera, según Trejos et al. (2021), es 
la toma de decisiones que se relaciona con la personalidad, las caracte-
rísticas psicológicas de cada persona que hacen que tengan diferentes 
maneras de ahorrar, esto se da porque se tiene en cuenta el ciclo de vida, 
el género, el nivel de educación o los ingresos. 

Impacto del endeudamiento en la salud financiera

El endeudamiento es el medio que permite a los hogares hacer frente 
a los costos, en el caso de los jóvenes estos suelen consumir más de lo 
que ganan con la esperanza de un aumento de sus ingresos futuros, que 
la mayoría de las veces no llega acumulando deudas que pagarán en 
la edad adulta (Petrov, Tonkova y Todorova, 2020). Por una parte, se 
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percibe que los hogares de bajos ingresos tienen derecho a endeudarse 
(Arsyianti, Kassim, y Adeyemi, 2018), mientras los hogares que con el 
tiempo experimentan un incremento en el valor de sus viviendas tienden 
a sentirse confiados y contratar nuevos préstamos con fines de consumo; 
en el caso de aquellos denominados ricos por su ingreso suelen mostrar 
niveles más altos de sobreendeudamiento, lo que sugiere que la percep-
ción de una garantía valiosa puede conducir a comportamientos inseguros 
fomentados por las instituciones financieras (Camões y Vale, 2020).

Una persona con deudas es aquella que tiene la obligación de pagar 
a otro, por ello se asocia con comportamientos antisociales (Li, Luo y 
Fu, 2019). El endeudamiento tiene dos tipos de causas: las vinculadas 
al individuo, como la falta de educación financiera o su disposición a 
endeudarse; y las basadas en circunstancias, como crisis externas o la 
presión ejercida por las instituciones financieras (Gutiérrez, et al. 2017). 
Una postura negativa frente al endeudamiento es señal de una actitud 
austera, pero la actitud hedonista considera tanto al crédito como al en-
deudamiento opciones naturales para satisfacer de forma inmediata las 
necesidades materiales (Quintano y Denegri, 2021).

Entonces, el comportamiento individual y circunstancias personales 
como ingreso insuficiente para cubrir gastos regulares o la ocurrencia 
de eventos críticos de la vida como desempleo, separación, divorcio y 
enfermedad llevan a las personas a contraer deuda (Hämmig y Herzig, 
2022). El contexto también suele influir, las bajas tasas de interés y el 
crecimiento del salario mínimo propician un aumento en el nivel de deuda 
de las personas (Enache, 2022) asimismo, el grado de endeudamiento 
está influenciado por variables sociodemográficas como género, raza, 
estado civil, ocupación e ingresos; en adición la expansión del crédito 
al consumo también conduce a la escalada de sobreendeudamiento de 
los consumidores (Yin, 2018).

Carreño, et.al. (2024) señala que, a pesar de la importancia de la 
educación financiera para la sociedad, muchos individuos solo toman 
la decisión de educarse financieramente cuando se ven afectados en su 
bolsillo y, en consecuencia, en su salud financiera. En un mundo donde 
es cada vez más fácil adquirir productos financieros, el endeudamiento 
se ha convertido en una tendencia común, sin importar la edad. Además, 
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las obligaciones contraídas con el sistema financiero a menudo se utili-
zan para pagar otros créditos, viajes, vacaciones o compras impulsivas 
de bienes y servicios innecesarios. Esto lleva a que las personas deban 
desarrollar estrategias para hacer frente a sus obligaciones durante largos 
períodos de tiempo, como buscar empleos adicionales o continuar en el 
círculo del endeudamiento (Carreño, et al., 2024). 

Metodología

La metodología aplicada en este estudio se diseñó con el propósito de 
obtener una visión integral y precisa de la salud financiera del personal 
del Patronato Universitario de la UABC. A continuación, se describen las 
diversas etapas de la metodología, incluyendo el enfoque, la población y 
muestra, así como las herramientas y métodos de recolección de datos.
1. Enfoque de la Investigación: Este estudio adopta un enfoque cuantita-

tivo, cuyo objetivo principal es recolectar y analizar datos numéricos 
para evaluar la situación financiera de los empleados. Se utilizaron 
métodos estadísticos para interpretar los resultados, lo que permite 
realizar generalizaciones sobre la población estudiada a partir de la 
muestra obtenida.

2. Población y muestra: La población objeto de estudio está compuesta 
por los 150 empleados del Patronato Universitario de la UABC. Se 
optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia, que permitió 
aplicar encuestas a aquellos empleados que se mostraron dispuestos a 
participar. Con un total de 130 encuestas aplicadas, se logró una tasa 
de respuesta del 86.67 %, lo cual es considerado un porcentaje ade-
cuadamente alto para garantizar la representatividad de los resultados.

3. Instrumento de recolección de datos: Para la recolección de datos, 
se diseñó un cuestionario estructurado que consta de 20 preguntas 
divididas en seis secciones clave: 
Información general: Para conocer la demografía de los participantes.
Ingresos y gastos: Para evaluar la suficiencia de los ingresos y la 

práctica del ahorro.
Ahorros y deudas: Para entender la situación de ahorros y la carga de 

deudas de los empleados.
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Inversiones y planificación financiera: Para determinar si los emplea-
dos están invirtiendo y si tienen un plan financiero a largo plazo.

Educación financiera: Para evaluar el nivel de educación y capacitación 
recibida en gestión financiera personal.

Bienestar financiero General: Para medir la percepción de los emplea-
dos sobre su salud financiera y su nivel de estrés asociado.

El cuestionario fue diseñado utilizando una combinación de preguntas 
cerradas y escalas de Likert para permitir una evaluación cuantitativa 
efectiva (Smith, 2020).

4. Procedimiento de aplicación: La aplicación de la encuesta se llevó 
a cabo electrónicamente entre el 1 y el 10 de octubre de 2024. Se envió 
un enlace a Google Forms a través de correos electrónicos institucionales 
a todos los empleados del Patronato Universitario. 

Para fomentar la participación, se proporcionó una breve descripción 
del estudio, destacando su finalidad y la importancia de las respuestas 
sinceras de los empleados. Además, se aseguró a los participantes que 
sus respuestas serían anónimas y confidenciales, buscando así mitigar 
cualquier posible incertidumbre en compartir información.

5. Análisis de datos: Una vez recopilados, los datos se exportaron 
desde Google Forms a una hoja de cálculo para ser analizados. Se uti-
lizaron técnicas de análisis descriptivo para interpretar los resultados, 
centrándose en identificar patrones, tendencias y correlaciones en las 
respuestas. Las estadísticas descriptivas incluyen frecuencias, porcentajes 
y promedios, además de gráficos y tablas que facilitan la interpretación 
visual de los datos.

Para profundizar en el entendimiento de las relaciones entre las di-
ferentes variables, se realizaron análisis comparativos donde fue perti-
nente. Esta metodología analítica buscó identificar patrones que puedan 
informar sobre comportamientos financieros y ayudaron a detectar áreas 
que requieren atención y mejoramiento.

6. Consideraciones éticas: Se garantizó la confidencialidad y el ano-
nimato de los participantes durante todo el proceso. Las instrucciones de 
la encuesta aclararon que las respuestas serían utilizadas exclusivamente 
con fines de investigación académica y que ninguna información personal 
sería compartida o divulgada.
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A través de esta metodología, el estudio busca ofrecer una visión 
comprensiva y matizada de la salud financiera del personal del Patronato 
Universitario de la UABC, identificando áreas clave para mejorar y desa-
rrollar iniciativas que promuevan el bienestar económico y proporcione 
una base sólida para futuras reflexiones y recomendaciones.
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Información general del personal

En esta sección se presenta un análisis detallado de las características 
demográficas del personal del Patronato Universitario de la UABC que 
participaron en el estudio, organizado en tres categorías principales: rango 
de edad, nivel de estudios y situación laboral. La información se deriva 
de las respuestas obtenidas de la encuesta, en la cual participaron 130 
empleados, proporcionando así un panorama representativo del personal. 

Gráfica 
Rango de edad

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la Gráfica I, el análisis de la distribución por rango de 
edad revela que el grupo más numeroso corresponde a los empleados de 
36 a 45 años, constituyendo el 37 % del total, seguido por aquellos de 
26 a 35 años, quienes representan un 34 %. Los empleados en el rango 
de 46 a 55 años conforman un 15 %, mientras que los mayores de 55 
años representan el 9 % del personal. Los empleados más jóvenes, de 18 
a 25 años, constituyen el 5 % del total. Esta distribución etaria sugiere 
que la mayoría del personal se encuentra en una fase de vida madura o 
en plena carrera profesional, lo que implica una probable necesidad de 
estrategias enfocadas en el desarrollo profesional, planificación financiera 
para el futuro, y programas de bienestar que se adapten a sus respectivas 
etapas de vida. La diversidad de edades también resalta la importancia 
de personalizar las iniciativas de educación financiera para atender de 
manera efectiva las necesidades específicas de cada grupo etario.
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Gráfica 2
 Nivel de estudiso

Fuente: Elaboración propia

El perfil educativo del personal de la Gráfica 2 refleja un alto nivel de 
formación académica, con un predominio significativo de empleados que 
cuentan con estudios superiores. La mayoría de los empleados, el 53 %, 
posee un título de licenciatura, mientras que un 27 % ha alcanzado un 
posgrado, lo que destaca un fuerte compromiso con la educación avan-
zada. Un menor porcentaje, el 18 %, ha completado sus estudios hasta 
el nivel de preparatoria, y solo el 2 % cuenta con educación secundaria. 
Esta distribución subraya la importancia de diseñar programas de capa-
citación y desarrollo profesional que aprovechen y expandan el robusto 
trasfondo educativo del personal, así como iniciativas específicas que 
fortalezcan sus habilidades en áreas clave como la gestión financiera. 
Las altas calificaciones educativas sugieren que los empleados están bien 
posicionados para beneficiarse de programas complejos de educación 
financiera, que pueden potenciarlos en la toma de decisiones informadas 
y mejorar su salud financiera general.

Gráfica 3 
Situación laboral

Fuente: Elaboración propia
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La Gráfica 3 menciona que la situación laboral del personal se muestra 
una marcada estabilidad en el empleo, ya que el 92 % de los empleados 
cuentan con un contrato de tiempo completo. Este porcentaje sugiere una 
sólida base de seguridad laboral, que es crucial para el bienestar financiero 
y la planificación a largo plazo de los empleados. Un 6 % trabaja bajo 
contrato por honorarios, lo que podría implicar una variabilidad en los 
ingresos y en las oportunidades de desarrollo profesional. Adicionalmente, 
un pequeño segmento del personal (2 %) está empleado bajo contratos 
por tiempo determinado (CTD), destacando la diversidad de acuerdos 
laborales dentro del patronato. Esta estructura laboral pone de manifiesto 
la importancia de ofrecer recursos y programas financieros que se adapten 
a las necesidades específicas de cada grupo, especialmente para aquellos 
con menor estabilidad financiera, para asegurar que todos los empleados 
tengan la oportunidad de alcanzar una salud financiera óptima.

En el perfil del personal del Patronato Universitario de la UABC se 
muestra una fuerza laboral altamente educada y predominantemente 
estable, con la gran mayoría de empleados trabajando a tiempo com-
pleto y poseyendo al menos un título de licenciatura. Esta estructura 
proporciona una base sólida para el desarrollo de programas de apoyo 
que aborden tanto la educación financiera como las oportunidades de 
crecimiento profesional. Sin embargo, la notable presencia de empleados 
jóvenes y en etapas intermedias de sus carreras sugiere la necesidad de 
enfocar recursos en la planificación a largo plazo y la gestión financiera 
para promover un bienestar continuo. Además, el pequeño porcentaje de 
empleados con contratos más inestables o niveles de educación más bajos 
puede beneficiarse de iniciativas específicas que mejoren su seguridad 
económica y capacidades profesionales. En general, reforzar la educación 
financiera y optimizar las condiciones laborales contribuye no solo al 
bienestar individual de los empleados, sino también al fortalecimiento 
de la institución en su conjunto.

En resumen, el perfil demográfico del personal del Patronato destaca 
una población principalmente joven y altamente educada, con la mayoría 
disfrutando de estabilidad laboral. Este contexto proporciona una base 
sólida para abordar los diferentes aspectos de la salud financiera tratados 
en esta investigación.
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Ingresos y gastos

El análisis de los ingresos y gastos del personal del Patronato Universi-
tario de la UABC revela importantes tendencias y desafíos en cuanto a la 
gestión financiera personal de los empleados. A continuación, se presenta 
un resumen de los resultados obtenidos de la encuesta en relación con 
estos aspectos.

Gráfica 4
Percepción sobre la suficiencia de ingresos 

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la Gráfica 4 que hacer referencia a la percepción del per-
sonal sobre la suficiencia de sus ingresos revela una inquietante realidad 
financiera para la mayoría. Solo el 18 % de los empleados considera que 
sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, mientras 
que un significativo 51 % afirma que no lo son. Además, el 32 % siente 
que sus ingresos son solo parcialmente suficientes, lo que indica un nivel 
considerable de insatisfacción y potencial estrés financiero. Estos resul-
tados subrayan la importancia de implementar estrategias que aborden la 
educación financiera para mejorar la gestión de los recursos disponibles.
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Gráfica 5
 Destino de ingresos al ahorro 

Fuente: Elaboración propia

La Gráfica 5 hace énfasis en que el destino de los ingresos al ahorro entre 
la personal muestra una tendencia preocupante de falta de preparación 
financiera para el futuro. Un 33 % de los empleados no destina nada de 
sus ingresos al ahorro, lo cual, junto con el 39 % que ahorra menos del 
10 %, indica que la mayoría del personal carece de un colchón financiero 
adecuado. Solo el 25 % de los empleados logran ahorrar entre el 10 % y 
el 20 % de sus ingresos, y apenas un 4 % pueden ahorrar más del 20 %. 
Estos resultados resaltan la necesidad de fomentar hábitos de ahorro más 
robustos y efectivos. Implementar programas de educación financiera 
que se centren en la importancia del ahorro y proporcionen estrategias 
concretas para aumentar las tasas de ahorro podría ser clave para mejorar 
la estabilidad financiera del personal, asegurando así una mejor gestión 
de imprevistos y una planificación más sólida para la jubilación.

Gráfica 6
Uso de presupuesto para la gestión financiera

Fuente: Elaboración propia
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El patrón de uso de presupuestos para la gestión financiera revela un 
nivel moderado de planificación financiera. En la Gráfica 6 se aprecia 
que la mitad de los empleados (50 %) utiliza consistentemente un pre-
supuesto para gestionar sus finanzas, lo que es un indicativo positivo de 
concienciación financiera y manejo disciplinado de ingresos y gastos. Sin 
embargo, un 22 % de los empleados no utiliza ningún tipo de presupuesto, 
y un 28 % lo hace solo ocasionalmente, lo que sugiere una oportunidad 
significativa para mejorar la práctica de planificación financiera diaria. 
Para abordar esta falta de consistencia, sería beneficioso implementar 
iniciativas que promuevan no solo el uso regular de presupuestos, sino 
también herramientas y recursos que faciliten su creación y seguimiento 
efectivo. Al hacerlo, los empleados pueden mejorar su control financiero, 
optimizar su capacidad de ahorro y reducir el estrés asociado a la gestión 
inadecuada del dinero.

La evaluación del comportamiento financiero del personal del Patro-
nato Universitario de la UABC destaca áreas críticas donde se necesita 
mejora y apoyo. Un análisis detallado de la percepción de suficiencia 
de ingresos revela que más de la mitad de los empleados consideran que 
sus ingresos no son suficientes para cubrir necesidades básicas, lo que 
puede generar un nivel significativo de estrés financiero y afectar el bien-
estar general. Esto se refleja en las prácticas de ahorro, donde un tercio 
de los empleados no ahorra nada de sus ingresos, y la mayoría ahorra 
menos del 10 %, poniendo en evidencia la carencia de preparación para 
eventualidades financieras y el futuro. A pesar de esto, el uso de presu-
puestos muestra que la mitad de los empleados utiliza esta herramienta 
de gestión financiera de manera regular, indicando un compromiso con 
la planificación, aunque una significativa porción aún carece de disci-
plina en esta área. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer la 
educación financiera, con el fin de mejorar tanto la capacidad de ahorro 
como la adopción de prácticas financieras saludables, que permitan a los 
empleados no solo gestionar sus finanzas diarias con más eficacia, sino 
también prepararse mejor para el futuro. Implementar programas enfoca-
dos en la mejora del ahorro y la gestión presupuestaria podría, por tanto, 
ser crucial para potenciar la estabilidad y salud financiera del personal.
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Ahorros y deudas

El análisis de los datos sobre ahorros y deudas del personal del Patronato 
Universitario de la UABC revela aspectos cruciales sobre la estabilidad 
financiera de los empleados, destacando áreas de fortaleza y oportuni-
dades para mejorar la seguridad económica.

Gráfica 7
 Ahorros para emergencias 

Fuente: Elaboración propia.

La Gráfica 7 nos indica que el análisis de los hábitos de ahorro para emer-
gencias indica que solo el 34 % de los empleados ha logrado establecer 
un fondo de ahorros para situaciones imprevistas, lo que refleja una 
preparación financiera limitada en gran parte del personal. Por otro lado, 
el 31 % de los empleados expresa la intención de comenzar a ahorrar, lo 
que denota una creciente conciencia sobre la importancia de estar finan-
cieramente preparados para emergencias. Sin embargo, un 35 % no tiene 
ningún tipo de ahorro, lo que constituye una vulnerabilidad significativa 
ante eventuales crisis económicas personales. Estos resultados resaltan la 
necesidad urgente de implementar programas educativos que promuevan 
y faciliten el desarrollo de hábitos de ahorro consistentes. Fomentar el 
establecimiento de fondos de emergencia a través de talleres y estrate-
gias personalizadas puede ayudar a los empleados a mitigar el impacto 
financiero de situaciones inesperadas y contribuir significativamente a 
su estabilidad económica y bienestar general.
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Entre aquellos que afirmaron tener ahorros, la estimación sobre cuánto 
tiempo podrían cubrir sus gastos es variada:

Gráfica 8. 
Duración de los ahorros en emergencias 

Fuente: Elaboración propia

En la Gráfica 8 se aprecia que la capacidad del personal del Patronato 
para sostenerse financieramente en caso de una emergencia varía signifi-
cativamente, con un intervalo notable en la duración de sus ahorros. Del 
34 % que tiene ahorros para emergencias, la mayoría, un 41 %, puede 
cubrir sus gastos entre uno y tres meses, lo que ofrece un cierto grado de 
seguridad a corto plazo. No obstante, un 16 % de los empleados puede 
mantener sus gastos por menos de un mes, lo que refleja una insuficiente 
preparación para situaciones prolongadas de dificultad financiera. Por su 
parte, el 32 % podría sostenerse durante cuatro a seis meses, y solo un 11 
% tiene ahorros que duran más de seis meses, destacando una minoría 
que posee un nivel de ahorro más robusto. Estos datos evidencian la ne-
cesidad de reforzar la concienciación sobre la importancia de incrementar 
el fondo de emergencia, favoreciendo programas de educación financiera 
que enseñen estrategias efectivas para maximizar el ahorro y prolongar 
la capacidad de enfrentar imprevistos económicos, asegurando así una 
mayor estabilidad financiera para el futuro.
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Gráfica 9. 
Deudas actuales 

Fuente: Elaboración propia.

La situación de deudas actuales que se menciona en la tabla IX revela 
que el 83 % del personal enfrenta algún tipo de deuda, mientras que 
solo el 17 % de los empleados reportan estar libres de deudas. Este alto 
nivel de endeudamiento es un indicador crítico de la presión financiera 
que afronta el personal, lo cual puede tener un impacto adverso en su 
bienestar financiero general y su capacidad para ahorrar e invertir en el 
futuro. Este panorama subraya la importancia de ofrecer asesoramiento 
financiero y talleres de gestión de deudas que ayuden a los empleados a 
desarrollar estrategias efectivas para el pago y manejo de sus obligacio-
nes, reduciendo así el estrés asociado y mejorando su salud financiera. 
Implementar programas integrales de educación financiera que incluyan 
herramientas para la consolidación de deudas y el mejoramiento del flujo 
de efectivo podría ser clave para disminuir el endeudamiento y fomentar 
una cultura financiera más sostenible dentro del Patronato.

Entre aquellos con deudas, el impacto percibido en el bienestar fi-
nanciero es el siguiente:

Gráfica 10
Impacto de las deudas en el bienestar financiero 

Fuente: Elaboración propia.
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La Gráfica 10 menciona que el impacto de las deudas en el bienestar 
financiero del personal del Patronato Universitario de la UABC es con-
siderable y multifacético. Un 42 % de los empleados siente que sus 
deudas afectan de manera significativa su bienestar financiero, lo que 
implica una carga económica capaz de generar estrés y limitar sus op-
ciones financieras diarias y futuras. Asimismo, el 31 % de los empleados 
siente que las deudas les afectan en parte, lo que sugiere que, aunque 
manejables, estas obligaciones aún están presentes como una fuente 
de preocupación y limitación financiera. En contraste, el 28 % indica 
que las deudas no afectan su bienestar financiero, demostrando que un 
grupo considerable ha logrado encontrar un equilibrio que evita que sus 
deudas comprometan su situación económica. Esta distribución refleja 
la urgente necesidad de implementar programas de apoyo financiero que 
brinden asesoría especializada para la gestión de deudas, permitiendo a 
los empleados reducir su carga financiera y mejorar su salud económica 
general, lo cual es fundamental para fomentar un entorno laboral más 
seguro y productivo.

El estado financiero revela varios desafíos significativos en torno a 
la gestión de ahorros y deudas. A pesar de que algunos empleados han 
tomado pasos para establecer ahorros para emergencias, muchos aún 
carecen de una robusta red de seguridad financiera, con un considerable 
porcentaje capaz de sustentarse por un periodo limitado en caso de im-
previstos. Este panorama es agravado por el alto nivel de endeudamiento, 
donde el 83 % de los empleados reportan tener deudas, una realidad que 
afecta significativamente el bienestar financiero de una gran parte del 
personal. De hecho, el 42 % de los encuestados admite que sus deudas 
impactan considerablemente su estabilidad económica, incrementando 
el estrés y limitando sus capacidades financieras.

Estas circunstancias subrayan la necesidad crítica de fortalecer el 
apoyo financiero y la educación dentro del Patronato. Programas enfo-
cados en la gestión adecuada de deudas, la planificación de ahorros y la 
implementación de estrategias de incremento de este podrían transformar 
las prácticas financieras del personal, ayudándolos a alcanzar una mayor 
seguridad económica. Al mismo tiempo, fomentar la concienciación sobre 
el impacto adverso de las deudas es esencial para reducir su prevalen-
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cia e impacto. En resumen, abordar estas áreas mediante programas de 
educación financiera efectivos no solo mejorará la estabilidad personal 
de los empleados, sino que también promoverá una cultura financiera 
más saludable y sostenible dentro de la organización.

Inversiones y planificación financiera

Este apartado explora el estado actual de las inversiones personales y 
la planificación financiera para el retiro entre el personal del Patronato 
Universitario de la UABC. Los resultados muestran cómo están abor-
dando sus futuros financieros y las áreas donde podrían beneficiarse de 
un apoyo adicional.

Gráfica 11. 
Inversiones 

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la Gráfica 11 nos indican que las inversiones entre el 
personal del Patronato Universitario de la UABC muestran una notable 
falta de participación en este ámbito financiero, ya que solo el 28 % 
de los empleados tiene algún tipo de inversión, mientras que un 72 % 
no cuenta con inversiones en absoluto. Esta discrepancia resalta una 
oportunidad significativa para mejorar la alfabetización financiera del 
personal y fomentar actitudes más proactivas hacia el crecimiento del 
patrimonio personal. La baja proporción de quienes invierten puede estar 
relacionada con la percepción de inseguridad financiera, como lo indi-
can las altas tasas de endeudamiento y la limitada capacidad de ahorro. 
Esto subraya la importancia de implementar programas educativos que 
informen sobre las diversas opciones de inversión disponibles, así como 
estrategias para iniciar en este campo. Fomentar el interés y la habilidad 
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de los empleados en inversiones no solo podría ayudarles a aumentar su 
seguridad financiera a largo plazo, sino que también contribuiría a un 
cambio cultural hacia una gestión financiera más proactiva y efectiva 
dentro del Patronato.

Gráfica 12
Plan financiero para el retiro

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la planificación financiera para el retiro que se visualiza en 
la tabla XII revela una preocupante falta de preparación en este aspecto 
crucial de la seguridad financiera. Solo el 18 % de los empleados cuenta 
con un plan de retiros que incluye aportaciones regulares, mientras que 
un 16 % tiene un plan, pero no realiza aportaciones consistentes. Sin 
embargo, un 65 % de los empleados no tiene ningún tipo de plan de re-
tiro, lo que indica una falta de previsión que podría tener consecuencias 
económicas significativas en su futuro. Esta situación sugiere la necesidad 
urgente de proporcionar educación y recursos sobre la importancia de la 
planificación para el retiro, así como opciones accesibles para establecer 
y contribuir a planes de pensiones. Promover la concienciación sobre la 
importancia de ahorrar para el futuro podría empoderar a los empleados a 
tomar decisiones financieras más informadas y proactivas, garantizando 
así una mayor tranquilidad financiera durante sus años de jubilación.
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Gráfica 13. 
Preparación financiera para la jubilación 

Fuente: Elaboración propia

La evaluación de la preparación financiera para la jubilación entre el per-
sonal del Patronato que se visualiza en la Gráfica 13 muestra una realidad 
importante, con solo el 12 % de los empleados sintiéndose preparados 
para enfrentar esta etapa crucial de sus vidas. En contraste, un 88  ¿% 
de los empleados no se considera preparado, lo que indica una falta de 
planificación y de recursos adecuados para asegurar su bienestar econó-
mico en el retiro. Este desequilibrio destaca la necesidad de implementar 
iniciativas que promuevan no solo la educación financiera sobre la im-
portancia de la planificación para el retiro, sino también el desarrollo de 
estrategias accesibles y prácticas para facilitar el ahorro y la inversión a 
largo plazo. Abordar esta brecha en la preparación para la jubilación es 
crucial para garantizar que los empleados no solo alcancen una mayor 
tranquilidad financiera en sus años dorados, sino que también se sientan 
seguros y respaldados en su transición hacia esta nueva etapa de vida.

La situación financiera del personal del Patronato Universitario de la 
UABC en relación con inversiones, planificación del retiro y prepara-
ción para la jubilación revela una falta generalizada de preparación que 
podría tener serias implicaciones para el bienestar económico futuro de 
los empleados. Con un 72 % de los empleados sin inversiones, y un 65 
% que carece de un plan de retiro, se manifiesta una clara necesidad de 
fomentar una cultura de inversión y planificación financiera más robusta. 
Además, la escasa proporción de empleados (solo el 12% ) que se siente 
preparado para la jubilación destaca la urgencia de iniciar programas 
educativos que informen sobre la importancia de la planificación a largo 
plazo y las opciones disponibles para el ahorro e inversión.
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Esta falta de preparación se ve acentuada por la baja tasa de parti-
cipación en inversiones y el déficit de planes de retiro formales, lo que 
sugiere que muchos empleados podrían enfrentar dificultades financieras 
serias al llegar a la jubilación. Implementar iniciativas relacionadas con 
la educación financiera, que incluyan capacitación sobre cómo establecer 
inversiones y planes de ahorro para el retiro, es fundamental para empo-
derar al personal. Al abordar estas preocupaciones a través de estrategias 
educativas y recursos accesibles, la administración del Patronato podría 
ayudar a los empleados a construir un futuro financiero más seguro y 
garantizado, lo que, a su vez, se traduciría en un mayor bienestar general 
y reducción del estrés financiero.

Educación financiera

Este apartado se centra en evaluar el estado actual de la educación finan-
ciera y el interés en recibir formación adicional para mejorar su salud 
financiera. Los resultados muestran importantes áreas de mejora en el 
conocimiento financiero y destacan un deseo general de más educación 
en este ámbito.

Gráfica 14
Capacitación en gestión financiera personal

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la Gráfica 14 acerca de la capacitación en gestión financiera 
revela una necesidad urgente de mejorar el acceso a la educación finan-
ciera, ya que solo el 34 % de los empleados ha recibido algún tipo de 
capacitación en este ámbito, mientras que un 66 % no ha tenido ninguna 
formación. Esta disparidad indica una falta de conocimientos fundamen-
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tales que puede contribuir a una mala gestión de las finanzas personales, 
lo que se traduce en dificultades para ahorrar, invertir y planificar para 
el futuro. La elevada proporción de empleados que carecen de capacita-
ción sugiere que la institución debería considerar la implementación de 
programas de educación financiera accesibles y relevantes, adaptados 
a las necesidades del personal, que aborden temas cruciales como el 
presupuesto, el ahorro, la inversión y la gestión de deudas. Al invertir 
en la formación financiera de los empleados, se podría mejorar notable-
mente su capacidad para tomar decisiones informadas que fortalezcan 
su bienestar económico y, en última instancia, contribuir a la creación 
de un entorno laboral más eficiente y productivo.

Gráfica 15
Conocimiento sobre productos financieros

Fuente: Elaboración propia

El conocimiento del personal sobre productos financieros al que se hace 
referencia en la Gráfica 15 es bajo, ya que solo un 12 % de los empleados 
se siente seguro de tener suficiente conocimiento en esta área. Un 23 % 
expresa dudas, contestando “tal vez,” mientras que una mayoría del 65 
% afirma no tener un conocimiento adecuado sobre productos financieros 
como créditos, inversiones y seguros. Esta falta de conocimiento puede 
limitar las capacidades del personal para gestionar sus finanzas de manera 
efectiva y tomar decisiones informadas sobre su futuro económico. Ade-
más, este vacío en la educación financiera probablemente contribuye a la 
alta tasa de endeudamiento y la baja tasa de ahorro e inversión observadas 
en los empleados. Por lo tanto, es esencial que se implementen programas 
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de formación destinados a aumentar la alfabetización financiera, lo que 
incluye talleres y recursos educativos que aborden específicamente el 
manejo adecuado de productos financieros. Aumentar el conocimiento 
en esta área no solo empoderará al personal en la toma de decisiones 
económicas, sino que también contribuirá a establecer una cultura de 
manejo financiero más sólida y sostenible.

Gráfica 16
 Interés en más información o capacitación

Fuente: Elaboración propia

En la Gráfica 16 se puede identificar que el personal del Patronato inte-
resado en recibir más información o capacitación en gestión financiera 
es notablemente alto, con un 92 % de los empleados expresando su 
deseo de participar en programas de formación adicional. Este fuerte 
deseo por mejorar sus conocimientos y habilidades financieras resalta 
una conciencia generalizada sobre la importancia de la educación fi-
nanciera en la gestión personal y profesional. En contraste, solo el 8 % 
de los empleados indica que no está interesado en recibir capacitación, 
lo que sugiere que la mayoría del personal reconoce la necesidad de 
fortalecer sus competencias en esta área crítica. Dicho interés presenta 
una oportunidad valiosa para desarrollar e implementar programas edu-
cativos específicos que aborden tanto las necesidades inmediatas como 
las a largo plazo. Al satisfacer esta demanda de capacitación, no solo se 
empodera al personal a mejorar su salud financiera, sino que también se 
fomenta un entorno laboral más informado y proactivo, favoreciendo 
el bienestar general de los empleados y, potencialmente, la eficiencia y 
estabilidad organizacional.
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La evaluación del interés por recibir capacitación y el conocimiento 
sobre productos financieros revela una urgente necesidad de intervenir en 
el ámbito educativo para fortalecer la salud financiera de los empleados. 
Con un 92 % de los empleados manifestando su deseo de recibir más 
información y entrenamiento, se pone de manifiesto no solo la disposición 
del personal para aprender, sino también la conciencia sobre la relevancia 
de mejorar sus competencias financieras. Sin embargo, esta necesidad se 
ve contrastada por la cifra del 65 % de los empleados que no se sienten 
equipados con suficiente conocimiento sobre productos financieros, 
sumado al hecho de que solo el 34 % ha recibido capacitación previa en 
gestión financiera personal.

Este contexto enfatiza la importancia de implementar programas de 
educación financiera accesibles y pertinentes que aborden de manera 
efectiva las deficiencias en el conocimiento y la práctica del manejo 
financiero. Al ofrecer formación en áreas como inversiones, ahorro y 
gestión de deudas, la administración puede empoderar a los empleados, 
dotándolos de las herramientas necesarias para tomar decisiones infor-
madas que impacten positivamente su bienestar económico. Al mismo 
tiempo, mejorar la educación financiera puede contribuir a un entorno 
laboral más proactivo y colaborativo, lo que beneficiará a la organización 
en su conjunto, promoviendo así un desarrollo significativo y sostenible 
dentro del Patronato.

Bienestar financiero general

Este apartado analiza el bienestar financiero general del personal del Pa-
tronato Universitario de la UABC, basándose en la autoevaluación de su 
salud financiera, los niveles de estrés asociados a su situación económica 
y la percepción del impacto de la mejora de su salud financiera en otros 
ámbitos de la vida. Los resultados proporcionan una visión integral del 
estado emocional y práctico del bienestar financiero de los empleados.
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Tabla 17
Calificación de la salud financiera

Fuente: Elaboración propia.

La calificación de la salud financiera entre el personal del patronato que 
se muestra en la Gráfica 17 revela una visión preocupante respecto a su 
bienestar económico, ya que las puntuaciones oscilan mayormente en la 
parte baja de la escala. Un total de 4 empleados asignaron una calificación 
de 1, mientras que 1 otorgó el puntaje más alto de 10, lo que sugiere 
que muchos sienten una gran insatisfacción con su situación financiera 
actual. La puntuación más común fue un 6, seleccionada por el 22 % de 
los encuestados, lo que indica que, aunque algunos empleados perciben 
su salud financiera como aceptable, la mayoría aún enfrenta desafíos 
significativos. Casi un 18 % califica su situación con un 5, y el 11 % la 
sitúa en un 3, reflejando una clara necesidad de atención y apoyo en temas 
de gestión financiera. Este conjunto de respuestas destaca la urgencia 
de acciones destinadas a mejorar la educación financiera y proporcionar 
recursos adecuados para aumentar el interés y la capacidad del personal 
para gestionar sus finanzas, lo cual podría resultar en una percepción más 
positiva de su salud financiera a medida que implementen prácticas más 
efectivas de ahorro y manejo de deudas.
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Gráfica 18
Estrés asociado a la situación financiera

Fuente: Elaboración propia.

En la Gráfica 18 se puede deducir que el estrés asociado a la situación 
financiera revela un panorama de preocupación y tensión económica 
que afecta a una gran parte de los empleados. Tan solo un 3 % de los 
encuestados afirma que nunca experimenta estrés financiero, mientras 
que un 25 % lo siente raramente. Sin embargo, un 44 % indica que expe-
rimenta estrés financiero “a veces”, lo cual sugiere que esta situación es 
una realidad común a la que muchos se enfrentan regularmente. Además, 
el 22 % de los empleados menciona que frecuentemente siente este tipo 
de estrés, y un 7 % reporta estar siempre bajo presión económica. Esta 
distribución pone de manifiesto la necesidad de abordar el bienestar fi-
nanciero del personal de manera integral, ya que el estrés asociado a la 
gestión de las finanzas puede interferir no solo en la calidad de vida de 
los empleados, sino también en su productividad y desempeño laboral. 
Es crucial, por tanto, que la administración implemente programas que 
no solo ofrezcan educación financiera, sino que también proporcionen 
estrategias para reducir este tipo de estrés.
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Gráfica 19. 
Percepción del impacto positivo de mejorar la salud financiera

Fuente: Elaboración propia

La percepción del impacto positivo de mejorar la salud financiera que 
menciona la Gráfica 19 es muy favorable, ya que un 89 % de los emplea-
dos cree que una mejora en su salud financiera tendría un efecto positivo 
en otros aspectos de sus vidas. Este alto nivel de optimismo demuestra 
una clara comprensión de la interconexión entre las finanzas y el bienestar 
general, sugiriendo que muchos reconocen que mejorar su estabilidad 
económica podría influir de manera positiva en su salud mental, relaciones 
personales y rendimiento laboral. Además, un 10 % de los encuestados 
considera que este impacto podría ser potencialmente positivo, mientras 
que solo un 1 % niega que la mejora de su salud financiera tenga algún 
efecto. Estos resultados resaltan la importancia de invertir en la educación 
y el asesoramiento financiero, ya que, al empoderar a los empleados con 
herramientas y conocimientos financieros, se podrían generar beneficios 
que trasciendan el ámbito económico.

La evaluación de la percepción del impacto positivo de mejorar la 
salud financiera, junto con el estrés asociado a la situación económica 
personal y las calificaciones de la salud financiera entre el personal del 
Patronato Universitario de la UABC, revela una profunda interrelación 
entre estos factores. La mayoría del personal (89 %) reconoce que me-
jorar su salud financiera podría tener repercusiones beneficiosas signifi-
cativas en diversos aspectos de sus vidas, lo que indica un fuerte deseo 
de avanzar hacia una mayor estabilidad económica. Sin embargo, esta 
aspiración se ve ensombrecida por la realidad del estrés financiero, que 
afecta a la mayoría de los empleados y que contribuye a calificaciones 
relativamente bajas de su salud financiera general.
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Por lo tanto, la implementación de programas y recursos educativos 
que aborden específicamente la educación financiera se vuelve crucial 
para empoderar al personal en la gestión de sus finanzas. Además, al 
proporcionar herramientas e incentivos para mejorar su situación eco-
nómica, la administración no solo ayudaría a reducir el estrés financiero, 
sino que también facilitaría una cultura laboral más positiva y productiva.

Comentarios finales

El análisis de las respuestas y comentarios adicionales proporcionados 
por el personal del Patronato Universitario de la UABC destaca varias 
áreas clave en las que se pueden implementar mejoras para mejorar la 
salud financiera general del personal. A continuación, se sintetizan las 
conclusiones basadas en las opiniones y sugerencias compartidas:

Educación financiera y capacitación: Una repetida solicitud de los 
empleados es la necesidad de mayor educación financiera. La mayo-
ría de las sugerencias incluyen la implementación de cursos y talleres 
que aborden temas como el flujo de efectivo, la gestión de deudas, la 
inversión en diversos instrumentos financieros y la planificación para 
el retiro. Esto subraya un deseo claro entre el personal de mejorar sus 
conocimientos y habilidades financieras para poder administrar mejor 
sus finanzas personales.

Preocupaciones sobre los ingresos y la competitividad salarial: Un 
tema dominante en los comentarios es la insatisfacción con los niveles 
salariales actuales, que muchos sienten que no son competitivos, espe-
cialmente en comparación con las responsabilidades laborales que con-
llevan. Esto no solo afecta su capacidad para ahorrar e invertir, sino que 
también parece ser un factor que podría contribuir a la salida de personal 
valioso. Varios empleados sugieren que los aumentos salariales podrían 
aliviar estas preocupaciones, además de ayudar a alinear los sueldos con 
los costos de vida crecientes.

Impacto del aumento de costos: Los aumentos en el costo de vida, 
incluidos los precios de vivienda y bienes básicos, están reduciendo 
significativamente el poder adquisitivo del personal. Muchos señala-
ron la insuficiencia del salario para hacer frente a estos aumentos, lo 
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que a menudo lleva a buscar empleos adicionales o incurrir en deudas 
para cubrir necesidades básicas. Como tal, se sugiere considerar ajustes 
salariales regulares para mantener el poder adquisitivo del personal en 
línea con la inflación.

Estrategias para el ahorro y la jubilación: Varios empleados expresaron 
interés en recibir orientación sobre estrategias más efectivas para el ahorro 
y la gestión del dinero, con un enfoque particular en cómo los fondos de 
pensiones podrían adaptarse para proporcionar mayor seguridad financiera 
futura. La idea de permitir más flexibilidad en la administración de los 
propios fondos y explorar maneras de incrementar los rendimientos a lo 
largo del tiempo también se destacó.

Conclusiones

El estudio sobre la salud financiera revela varios puntos críticos. En 
primer lugar, una parte significativa del personal no considera que sus 
ingresos sean suficientes para cubrir necesidades básicas, lo que se refleja 
en la baja tasa de ahorros y el alto nivel de deudas entre los empleados. 
Además, solo un pequeño porcentaje del personal siente estar preparado 
financieramente para la jubilación, y existe una baja participación en 
inversiones. La encuesta también destaca un interés considerable en re-
cibir más educación financiera, reflejando una brecha en el conocimiento 
sobre cómo administrar eficazmente las finanzas personales y planificar 
para el futuro.

Recomendaciones basadas en los datos de la encuesta

Implementación de Programas de educación financiera: Desarrollar y 
ofrecer cursos de gestión financiera personal que aborden temas como 
el presupuesto, el ahorro, la inversión, el manejo de deudas y la pla-
nificación para el retiro. Estos programas pueden incluir talleres de 
flujo de efectivo y seminarios para mejorar el conocimiento financiero.

Asesoramiento financiero personalizado: Proveer asesoramiento indi-
vidual que ayude a los empleados a desarrollar planes financieros 
personalizados, enfocándose en el manejo de deudas y la planificación 
del retiro.
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Incentivos para ahorro e inversión: Crear incentivos para fomentar el 
ahorro a largo plazo y facilitar el acceso a oportunidades de inver-
sión para el personal. Esto podría incluir programas que estimulen 
las contribuciones a fondos de jubilación y otras opciones de ahorro.

Reflexiones finales sobre la importancia de la salud 
financiera en la calidad de vida del personal

La salud financiera es un componente fundamental del bienestar gene-
ral y afecta directamente la calidad de vida de las personas. Mejorar la 
situación financiera del personal del Patronato no solo contribuirá a una 
mayor seguridad económica y reducción del estrés, sino que también 
promoverá un ambiente laboral más satisfecho y productivo. Invertir en 
la salud financiera de los empleados es, por lo tanto, una inversión en la 
eficiencia organizacional y el desarrollo de una comunidad laboral sólida 
y comprometida. Al abordar las preocupaciones financieras de manera 
proactiva, el Patronato puede establecer un precedente valioso para el 
empoderamiento personal y profesional de su personal, asegurando un 
impacto positivo sostenible a largo plazo.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Futuras investigaciones deberían enfocarse en una evaluación más de-
tallada de las barreras específicas que enfrentan los empleados en la 
implementación de prácticas de ahorro e inversión. Investigaciones cuali-
tativas que incluyan entrevistas en profundidad podrían proporcionar una 
comprensión más rica de las actitudes y comportamientos financieros del 
personal. También sería valioso estudiar el impacto de las intervenciones 
educativas a lo largo del tiempo para medir su efectividad en la mejora 
de la salud financiera. Adicionalmente, comparar estos hallazgos con 
estudios realizados en otras instituciones similares podría ofrecer pers-
pectivas útiles para desarrollar enfoques más efectivos y personalizados 
en la educación financiera y gestión del personal. Estas investigaciones 
podrían guiar la formulación de políticas que no solo beneficien al perso-
nal del Patronato de la UABC, sino que también establezcan un modelo 
aplicable en otras organizaciones educativas y laborales.
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Introducción

Dentro del fenómeno que hoy denominamos globalización, los movimientos 
migratorios de personas motivadas por el deseo de mejorar su situación 
económica o condiciones de vida ha cobrado importancia e impacto en 
las últimas décadas. En el caso de regiones, como Baja California (BC), 
México, un estado fronterizo al sur de los Estados Unidos (EE. UU.) y 
una de las entidades de conexión más importantes del país, que debido a 
su posición geográfica constituyen un marco de referencia en esta materia. 
La proximidad a la frontera de los EE. UU. y las condiciones geográficas 
del estado la han convertido en un paso obligado de la migración. En ese 
contexto, la generación de nuevos espacios de trabajo, así como de accio-
nes enfocadas a la inclusión de los migrantes y a las dinámicas locales, se 
ha convertido en uno de los grandes desafíos para abordar el tema de la 
población migrante que mantiene presencia en la región.

La población migrante que llega a Baja California procede principal-
mente de otros estados de la república mexicana y de aquellos que retor-
nan de los EE. UU. Algunos regresan porque no generaron los recursos 
deseados; sin embargo, actualmente una gran cantidad de migrantes viven 
en Estados Unidos con estatus migratorio irregular, lo que significa que 
tampoco pueden realizar ahorros debido a que no generan un historial de 
crédito que les permita acceder a préstamos, que les sirva para adquirir 
un bien duradero, por ejemplo, un automóvil o una casa. El motivo del 
retorno, puede ser por causas diversas, tales como las deportaciones 
que impiden al migrante a emprender una vida de calidad; se presentan 
retornos involuntarios; muchas personas no desean regresar, pero debido 
a un accidente, despido laboral o incluso estar presos provocan su salida 
obligada de los EE. UU.

Tomando presente la situación que afronta gran cantidad de la pobla-
ción migrante que radica en la frontera de BC, es que resulta relevante 
considerar la realización de una política pública enfocada en materia de 
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inclusión financiera con la finalidad de fortalecer los lazos y la economía 
del migrante a través del fomento al ahorro, junto con el consumo y la 
inversión de remesas; el uso del sistema financiero tradicional tanto para 
obtener microcréditos, así como para comprar o pagar un bien durable; y 
que permita mejorar sus capacidades financieras para fortalecer su histo-
rial crediticio y evitar caer en la informalidad. Por otro lado, fomentar y 
fortalecer la inclusión financiera también representa ir más allá del ahorro 
y el acceso a créditos, porque esta podría generar impactos positivos para 
la economía estatal y regional, porque desde ella se fortalecería el otor-
gamiento de créditos, que traería consigo mayor dinamismo al sistema 
financiero, por lo que la inclusión financiera sería una vía para lograr un 
mejor desarrollo productivo, mediante la generación de nuevos empleos.

Objetivos y metodología

Basados en los datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas (2022), Baja California se reconoce como el esce-
nario de múltiples tipos de movilidad, tanto de personas mexicanas como 
extranjeras. Una situación que ha llevado a que la entidad se consolide 
como un punto de referencia en los estudios de la migración interna, 
movilidad transfronteriza y migración internacional. De acuerdo con el 
Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California tiene una población 
migrante de 269 985 personas; de ellas, 78.3 % son migrantes estatales, 
15.8 % migrantes internacionales y 5.9 % migrantes municipales. Es 
decir, 8 de cada 10 personas que viven en Baja California son migrantes 
estatales. Entre las principales causas de migración se encuentran los 
motivos laborales (43.7 %), seguida de la reunificación familiar (36.4 %).

Partiendo de ese escenario y para profundizar en el tema de la inclusión 
financiera de las poblaciones migrantes en Baja California, en este capítu-
lo se hace énfasis en identificar los desafíos financieros que enfrentan los 
migrantes en la región y en proponer estrategias que fomenten su bienestar 
económico y social. El objetivo principal del estudio es identificar las 
barreras y oportunidades en el acceso a servicios financieros que poseen 
o no las personas migrantes, con énfasis en el contexto de la ciudad de 
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Mexicali. El análisis pretende ofrecer una comprensión amplia acerca 
de los factores que afectan la inclusión de las poblaciones migrantes al 
sistema económico formal y explorar cómo el acceso a dichos servicios 
podrá llegar a mejorar su calidad de vida. 

La metodología empleada, combina herramientas de tipo documental, 
conceptual y empíricas, esto con la finalidad de asegurar una compren-
sión completa del contexto migratorio y las implicaciones financieras 
que esta representa. La revisión documental y teórica ayudó a recabar 
información luego de una revisión exhaustiva en fuentes primarias y 
secundarias, tales como informes y estadísticas de la Unidad de Política 
Migratoria, el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, la Dirección de Estadísticas de la Secretaría de 
Economía e Innovación, Banco de México, Tesorería de la Federación, 
CONDUSEF y estudios previos sobre la inclusión financiera de migran-
tes en México y otras regiones. Dicha revisión fue de utilidad ya que 
contribuyó en contextualizar el fenómeno migratorio en Baja California 
y el rol de la movilidad en la configuración económica y sociales de la 
entidad, identificando con ella las tendencias sobre la migración interna, 
regional, transfronteriza e internacional. 

El manejo de indicadores clave, basado en los estudios e informes 
gubernamentales y de organismos especializados, fue de gran valor para 
la selección de indicadores financieros y económicos para evaluar la si-
tuación de los migrantes [tipos de empleos, fuentes de ingresos, manejo 
de servicios financieros, redes de apoyo financiero, ahorros, etc.] para 
evaluar el nivel de inclusión y estabilidad económica que poseen o no 
dichas poblaciones. 

El diseño y la aplicación de una encuesta fue de gran valor para 
obtener datos empíricos actualizados, sobre la situación de grupos de 
migrantes que se localizan en tres diferentes albergues, así como de 
aquellas que están asentados de forma regular en la ciudad. La encuesta 
incluyó preguntas relacionadas con el empleo, la estabilidad económica, 
el acceso a los servicios financieros, los hábitos de ahorro, las redes de 
apoyo ante situaciones de emergencia económica, entre otros puntos. 
Con los resultados obtenidos se logró identificar los principales desafíos 
que enfrentan los migrantes y las áreas de oportunidad para su inclusión 
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en materia económica. La encuesta, no solo hizo énfasis en cuantificar 
el acceso a servicios financieros, sino también en entender e identificar 
cuales son los factores que dificultan o podrían facilitar dicho acceso. 

La relevancia del presente capítulo radica en que con ella se destaca la 
importancia de la inclusión financiera para los migrantes de BC, ya que 
esta impacta en la capacidad de generar ahorros, asegurar sus ingresos 
y enfrentar situaciones de emergencia. En un contexto fronterizo donde 
los migrantes representan una proporción significativa de la población, 
facilitar su acceso a servicios financieros no solo beneficia a los migrantes, 
sino que contribuye al desarrollo económico de la región. 

El estudio aporta una perspectiva integral de las condiciones finan-
cieras de la población migrante en Mexicali, proponiendo soluciones 
orientadas a fortalecer la estabilidad económica de estas poblaciones y su 
integración dentro del mercado financiero formal. Al entender y atender 
las necesidades financieras específicas de la población migrante, este 
capítulo busca contribuir a una mayor inclusión y equidad para dicha 
población dentro de las dinámicas económicas de la región. 

Salud financiera desde el enfoque de migración

Para comprender mejor el concepto de salud financiera habrá que definir 
la salud que de acuerdo con el diccionario RAE es el “Estado en que el 
ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones” (2024, párr. 1), 
dentro del concepto figura el bienestar, y en lo financiero se traduce en 
entender cómo funcionan las finanzas en la vida de un individuo, siempre 
tomando como referente la mejora en el bienestar tal como en el caso 
de la salud en general.

La salud financiera hace referencia al estado general que guardan las 
finanzas personales, medido en términos de estabilidad, capacidad para 
cumplir obligaciones financieras, y la habilidad para alcanzar metas 
económicas a corto y largo plazo. Implica no solo tener ingresos sufi-
cientes, sino también una buena gestión del dinero, ahorro, planificación 
y control del endeudamiento.

Los componentes clave de la salud financiera incluyen contar con 
un presupuesto equilibrado esto quiere decir gastar menos de lo que se 
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gana y administrar los recursos eficientemente. Contar con un ahorro 
que permita mantener un fondo de emergencia y ahorro a largo plazo 
para metas futuras. Mantener en control el manejo de deuda y con ellos 
evitar endeudarse. Realizar inversiones inteligentes permitiendo la toma 
de decisiones informadas que permitan incrementar el patrimonio a lo 
largo del tiempo. Contar con protección financiera esto quiere decir contar 
con seguros (como de salud o de vida) para reducir riesgos económicos 
imprevistos. Por último, acceder a servicios financieros por medio de 
cuentas bancarias, créditos y productos de inversión.

Dichos componentes resultan clave para la medición de la salud fi-
nanciera en los diferentes contextos en los que se pretende realizar un 
estudio determinado, como el que aquí se desarrolla, con el caso de las 
poblaciones migrantes.

Desde la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) esta se 
define como:

aquel estado que permite que las personas sean capaces de manejar 
sus finanzas de manera adecuada, permitiéndoles hacer frente a sus 
gastos cotidianos, afrontar variaciones negativas en sus flujos de 
ingresos y aumentos desproporcionados o inesperados en sus gastos 
(tener resiliencia), lograr sus metas y aprovechar oportunidades 
para lograr su bienestar y movilidad económica. (2020, p. 28)

Y los divide en cuatro elementos principales (Gobierno de México et 
al., 2020):

1. Manejo diario de las finanzas personales y familiares: Implica 
que una persona o familia pueda: i) planificar, asignar y utilizar 
de forma eficiente los recursos disponibles, ii) cumplir con sus 
obligaciones de pago puntualmente, y iii) mantener un equilibrio 
sostenible entre ingresos y gastos.
2. Resiliencia financiera: Se refiere a la preparación y capacidad del 
individuo para adaptarse, recuperarse y prosperar ante cualquier 
crisis económica o situación adversa que enfrente.
3. Capacidad para alcanzar metas financieras: Involucra la habi-
lidad de las personas para cumplir sus objetivos económicos y 
aprovechar las oportunidades que surjan en su camino.
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4. Control financiero: Se define como el nivel de confianza y do-
minio que las personas perciben tener para gestionar e influir en 
su situación financiera presente y futura.

En el contexto de los migrantes los elementos antes mencionados juegan 
un papel importante por lo que la salud financiera muestra la estabilidad 
económica y bienestar financiero de personas que migran a otro país, 
enfrentando retos únicos debido a su situación vulnerable. Los migrantes 
suelen presentar barreras como acceso limitado a servicios financieros, 
inestabilidad laboral y dificultades para enviar remesas a sus familias, lo 
que impacta en su capacidad para construir un futuro financiero sólido. 
Es así que la salud financiera permite mantener una vida económica 
estable y reducir el estrés relacionado con el dinero, facilitando alcan-
zar metas personales y afrontar situaciones imprevistas. Promover esta 
salud es especialmente relevante en las personas para fomentar hábitos 
financieros responsables.

Una vez que se ha dado paso a la conceptualización de la temática se 
contextualiza el panorama por el que atraviesan los migrantes, así como 
el impacto económico que presentan tanto en los países de origen como 
en los países de destino, para con ello desmenuzar la problemática y 
permitir el análisis de la investigación. 

Migración y economía

Dentro del mercado laboral, a la población de migrantes generalmente 
se les identifica como fuerza de trabajo en el mercado formal o informal. 
En el mercado formal, pueden realizar trabajos para los cuales las socie-
dades receptoras no encuentran fácilmente mano de obra, por lo cual se 
les facilita la entrada a puestos de trabajo formalmente establecidos. Sin 
embargo, para el caso de los que se dedican a la informalidad, representan 
retos que tanto la sociedad receptora como las instituciones gubernamen-
tales, privadas y de la sociedad civil deben abordar para lograr cubrir 
las necesidades que dichas poblaciones enfrentan al llegar a una nueva 
sociedad. Es así que los efectos que genera la población migrante dentro 
del mercado laboral, dependen en gran medida de su condición jurídica 
en el país, así como del nivel educativo que poseen y de las políticas que 
establezcan las dependencias gubernamentales para atenderlos.
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En este punto es oportuno mencionar que migración y economía están 
estrechamente vinculadas, debido a que como resultado de la migración 
es posible visibilizar un impacto bidireccional en las sociedades tanto de 
origen como en la de destino. Un migrante al buscar mejores oportuni-
dades en su condición de vida, llega a un nuevo escenario donde aporta 
con su mano de obra, según su área de conocimiento y experiencias, los 
sectores económicos donde se ha visto una mayor participación de los 
migrantes han sido en la construcción, la agricultura, el sector servicios, 
el comercial, etc. Al mismo tiempo, las ganancias generadas por su tra-
bajo, se convierten en las remesas que son enviadas a su lugar de origen, 
un hecho que contribuye a fortalecer las economías locales mediante un 
nuevo flujo de ingreso que dinamiza el comercio de la sociedad receptora. 
En este punto, surge la necesidad y el reto de que los países o estados 
receptores de migrantes, establezcan políticas de integración y protección 
de los derechos laborales para lograr así, un pleno desarrollo económico 
donde interactúen y se beneficien, sociedades receptoras y emisoras. 

En el caso de BC, se localizan múltiples factores que convierten a la 
entidad en una opción de arribo y permanencia temporal o indefinida por 
parte de las poblaciones migrantes. El estado, es uno de los seis estados 
que hace frontera con Estados Unidos, y cuenta con una conexión directa 
con California, una de las economías más importantes del mundo. Para 
el año 2022, la entidad se ubicó como el segundo estado con menor po-
breza del país (13.4 %) de su población en dicha condición y, entre enero 
y agosto de 2023 se posicionó como el noveno que más empleo genera 
(Dirección de Estadísticas de la Secretaría de Economía e Innovación, 
2023) y el sexto estado que mayor aporta al PIB del país. En términos de 
movilidad de personas, es el cuarto estado con mayor flujo migratorio de 
México y el primero de la frontera norte (Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas, 2022). Dichos datos, resaltan el papel y 
la injerencia que dicha entidad representa en el tema migratorio, por tanto, 
también simboliza un desafío para su abordaje en términos económicos. 

Para el caso concreto de la ciudad de Mexicali, por su ubicación 
geográfica en la frontera noroeste entre México y Estados Unidos, se ha 
convertido en un punto estratégico para los migrantes que buscan cruzar 
hacia el país vecino en busca de mejores condiciones de vida. De acuerdo 
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con datos de la Unidad de Política Migratoria (2024), Registro e Identidad 
de Personas en lo que va del año se han recibido 21 100 repatriados de 
enero a agosto en el estado de (B.C.) representando un aumento de 7 % 
con respecto al año anterior. Dichos datos son evidencias de la relevancia 
geográfica y económica que representa el tema migratorio tanto para el 
estado de BC como para la ciudad de Mexicali. 

En el contexto que se vive en la región demuestran que la migración 
y la economía están profundamente interrelacionadas, ya que los flujos 
migratorios afectan tanto a los países de origen como a los de destino 
en múltiples niveles. En las regiones de destino, los migrantes suelen 
cubrir necesidades laborales en sectores clave de la economía, contribu-
yendo al crecimiento económico, la innovación y la diversidad cultural.  
Asimismo, el envío de remesas a sus países de origen representa una 
fuente importante de ingresos, que impulsa el desarrollo local, reduce y 
mejora las condiciones de vida en comunidades vulnerables. Por tanto, 
los migrantes no solo buscan mejores oportunidades, sino que también 
son agentes que dinamizan y enriquecen las economías a nivel global 
y regional. 

Desafíos financieros para los migrantes

Acceso a servicios financieros

Las personas en contexto de movilidad humana a menudo se enfrentan 
a diversos desafíos financieros entre los que destaca el poco acceso, uso 
y tenencia de servicios financieros, esta barrera se encuentra ligada a la 
inclusión financiera, y surge tanto en el país de origen como en el país 
de destino.

El principal desafío en esta temática radica en la complejidad que 
enfrentan los migrantes al adaptarse a un sistema económico que difiere 
considerablemente del de su lugar de origen. En muchos casos, el ac-
ceso a dicho sistema se brinda en inglés, lo que representa una barrera 
significativa, dado que no todos los migrantes tienen un dominio fluido 
del idioma. Además, este sistema no está diseñado para atender las nece-
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sidades de personas en situación migratoria irregular (Montaño, 2023). 
Por ende, los migrantes deben explorar este entorno por su cuenta, lo que 
resulta especialmente desafiante en un contexto donde se ha trasladado 
la responsabilidad del bienestar y la seguridad financiera al individuo. 
Esto implica que cada persona debe asumir las consecuencias de sus 
decisiones financieras tanto en el corto como en el largo plazo (Maman 
y Rosenhek, 2019). Traduciéndose en problemas contextuales que a su 
vez dejan de lado la integración correcta del individuo al sistema finan-
ciero, provocando un efecto de bola de nieve en el cual se arrastra con 
desinformación y poca conciencia de lo que está haciendo.

Por otra parte, la falta de documentos que se pide para poder aper-
turar una cuenta “la exigencia de documentos de identificación resulta 
de las normativas de prevención del lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo, y representa una barrera para los migrantes en los países 
destino debido a su estatus legal” (Aldasoro, 2020, p. 36). No obstante, 
el impulso de la Política Nacional de Inclusión Financiera en México ha 
hecho que se modifiquen algunos de los requisitos en apertura de cuentas 
haciendo que se soliciten menos documentos, asimismo, se limitan los 
montos de transaccionalidad para reducir riesgos, tanto en México como 
Estados Unidos.

Asimismo, la falta de un historial crediticio es aún un problema para 
esta población ya que Estados Unidos no reconoce historiales crediti-
cios internacionales, lo que impide que puedan acceder a instrumentos 
de crédito y poderles facilitar la construcción de un patrimonio futuro, 
ya sea para crear un negocio propio o adquisición de bienes inmuebles.

Otra barrera como se mencionó en un inicio es la poca inclusión fi-
nanciera que existe para esta población, que va desde la perspectiva de la 
demanda de servicios financieros por parte de los migrantes, la barrera de 
inclusión se relaciona principalmente con la falta de conocimiento sobre 
la oferta disponible de servicios financieros formales, lo que restringe y 
dificulta su utilización efectiva (Aldasoro, 2020). No basta con que los 
migrantes estén integrados al sistema financiero, sino que también se 
encuentran informados de los productos que pueden brindarles mayores 
beneficios en su economía y bienestar, para poder sacar el máximo valor 
de usar los diferentes instrumentos que ofrece el mercado.
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Otra de las barreras que es muy frecuente y que se presenta en la 
población en general diversos estudios lo sustentan como lo es la En-
cuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2021), la base de datos 
de Global Findex (2021), Estudio del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN, 2012) es la falta de confianza en el sector financiero debido a 
experiencias negativas previas por problemas con servicios bancarios, 
como cobros inesperados, mala atención o trámites complicados, en el 
estudio de FOMIN se encontró que el 12 % de los migrantes no tienen 
cuenta por este motivo. Asimismo, los migrantes tienden a confiar más 
en un conocido que en las instituciones financieras formales.

El papel de las remesas en la economía 

Las remesas representan un papel crucial en la economía de las pobla-
ciones migrantes y sus familias, ya que esta funciona como fuente de 
ingresos estable y, en muchos casos, esencial para el sostenimiento de 
sus hogares en sus países de origen. Los envíos de dinero permiten cubrir 
las necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación, 
elevando el nivel de vida de las familias receptoras y contribuyendo al de-
sarrollo local. Desde la perspectiva de la salud financiera, dichas remesas 
ofrecen una base para el ahorro, la inversión y la capacidad de enfrentar 
emergencias económicas, lo que fortalece la resiliencia económica de 
las familias. Sin embargo, la dependencia de las remesas también pue-
de generar vulnerabilidad financiera si los ingresos de los migrantes se 
ven afectados, por lo que la inclusión en servicios financieros formales 
y la diversificación de ingresos se vuelven esenciales para una mayor 
estabilidad económica. 

Educación financiera de los migrantes 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
2005) define a la educación financiera como: “el proceso mediante el 
cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y 
productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar 
decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y 
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mejorar su bienestar” (p. 26). Este concepto permite vincular su razón 
de ser a la población estudio con el fin de encontrar la racionalidad en 
el funcionamiento del concepto mismo.

Es así que la educación financiera ha surgido como un enfoque para 
capacitar a la población migrante sobre habilidades en el manejo de 
los recursos económicos, gestión en la toma de decisiones financieras 
y derechos económicos. Los migrantes a menudo suelen enfrentarse a 
problemas adicionales debido al escaso conocimiento de productos fi-
nancieros, desinformación sobre las instancias donde acudir en caso de 
un mal manejo de cuenta, por mencionar algunos, limitando su capacidad 
para ahorrar formalmente, invertir, manejar crisis financieras y reducir el 
estrés que conlleva el hecho de vivir alejados de su país de origen y en 
algunos casos, con escasa estabilidad laboral en el país receptor.

Además, por el hecho de no estar informados o incluidos en el sector 
económico tienden a excluirse del sistema mismo, por ello, la impor-
tancia de mejorar la educación financiera ya que esta desempeña un rol 
fundamental en la superación de muchas de las barreras mencionadas 
anteriormente. Sin duda, puede favorecer a los migrantes debido a sus 
circunstancias particulares y también contribuir a derribar obstáculos de 
índole psicológica (Esteban, 2019).

De acuerdo con el estudio Inclusión financiera en América Latina y 
el Caribe: acceso, uso y calidad (Roa, 2013), iniciativas de educación 
financiera han mostrado que mejorar el conocimiento en la población en 
general sobre herramientas financieras fomenta el ahorro y la formalización 
de activos, beneficiando tanto a las familias como a las economías locales.

El análisis Migración internacional, remesas e inclusión financiera 
El caso de El Salvador del Centro de Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos (CEMLA) (Maldonado, 2016) sobre migrantes en El Salvador 
subraya que el acceso limitado a productos financieros adecuados y el 
desconocimiento sobre los servicios disponibles afectan la capacidad 
de los migrantes para enviar remesas y aprovechar al máximo estos 
flujos. Además, investigaciones en países como Panamá destacan que 
programas educativos específicos han mejorado la toma de decisiones 
financieras fomentado la acumulación de ahorros entre la población 
migrante, promoviendo su resiliencia financiera y su capacidad para 
enfrentar emergencias económicas.
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En términos de inclusión, también se ha demostrado que la colabora-
ción entre entidades financieras y organizaciones internacionales facilita 
el acceso a cuentas bancarias y otros productos, pero no se debe perder 
el punto de vista donde la educación y capacitación es crucial para la 
inclusión financiera, ya que fomentar la inclusión al sector económico 
sin una previa capacitación,  puede conllevar a riesgos como endeuda-
miento, desconocimiento de tasas de interés produciendo que adquieran 
productos o servicios financieros que podría llegar a representar proble-
mas en su economía, como ejemplo, casos de fraude, entre muchas otras 
que se podrían presentar debido a las necesidades que deben afrontar 
(Montaño, 2023).

Se debe abordar con un fuerte énfasis este  punto ya que actualmente 
los gobiernos hacen promoción de la inclusión financiera como una 
bandera de mejora en los individuos, y lo es pero siempre acompaña-
da de educación financiera, una de las críticas más relevantes hacia la 
educación financiera radica en que está transfiere la responsabilidad del 
manejo del sistema financiero a los individuos, lo que los expone a las 
consecuencias derivadas de la incertidumbre de los mercados, generando 
mayor estrés al individuo (Maman y Rosenhek, 2019).

Por último, se debe vislumbrar que el enfoque en educación financiera 
para migrantes es crucial no solo para su bienestar personal, sino también 
para la estabilidad financiera de sus comunidades, dado el impacto de las 
remesas y el emprendimiento en las economías receptoras. Sin dejar de 
lado las aportaciones que han dado empuje a esta corriente.

Debates entre seguridad y precariedad laboral

La población migrante, ante la incertidumbre que representa su estatus 
en un nuevo territorio, enfrentan diversos desafíos para lograr insertarse 
al mercado laboral de un nuevo país. Entre los grandes dilemas se puede 
citar la falta de reconocimiento de sus habilidades y credenciales como 
profesionistas, las barreras lingüísticas y culturales para la interacción 
con los pobladores del país receptor, así también la escasez de una red 
de apoyo. Dichas limitaciones con frecuencia los lleva a tomar empleos 
informales o de baja remuneración, que también están caracterizados por 
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la ausencia de contratos, beneficios laborales o de seguridad social. Ante 
el tema de la informalidad, los migrantes son vulnerables a la explotación 
laboral, trabajos de larga jornada con salarios por debajo de los estándares 
legales, un hecho que impacta negativamente en su estabilidad económi-
ca, limitando directamente la capacidad de poder generar un ahorro o la 
posibilidad de una inversión. Vivir en esas condiciones los sitúa no solo 
en condiciones de precariedad, sino también los excluye del acceso a 
servicios financieros formales, un hecho que profundiza la vulnerabilidad 
económica en la que viven y que les restringe las oportunidades para un 
desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

Estrategias para Mejorar la salud financiera de los 
migrantes 

Programas de inclusión financiera: 

Existen diversas instituciones que colaboran para promover la inclusión 
financiera de migrantes entre México y Estados Unidos. En México, el 
Banco del Bienestar ha lanzado iniciativas para que los migrantes puedan 
aperturar cuentas bancarias las cuales se llaman Debicuenta migrante y 
se aperturan de forma remota, utilizando documentos como la matrícula 
consular, además de la cuenta Finabien en la cual se pueden realizar 
transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. A través de 
estas cuentas, se busca facilitar el envío de remesas y permitir el acceso a 
servicios financieros, como seguros y créditos, a migrantes y sus familias 
en México (Unidad de Política Migratoria, 2024).

Asimismo, programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) proporcionan asesoría a migrantes en los consulados de Estados 
Unidos mediante las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF). Estas 
ventanillas ayudan con la apertura de cuentas y la bancarización, pro-
moviendo el uso seguro y eficiente de remesas.

Otro ejemplo, Banco Azteca trabaja con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) para crear programas que faciliten la apertura 
de cuentas bancarias a migrantes y refugiados en México, enfocándose 
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en el manejo seguro de remesas y en servicios financieros que les brin-
den estabilidad económica durante su tránsito o permanencia en el país.

Además, Financiera Rural cuenta con una estrategia de inclusión 
financiera para migrantes donde busca facilitar el acceso al crédito y 
coacreditados, fomentar el uso productivo de las remesas y la inversión 
en territorio nacional, apoyar proyectos productivos nuevos de migrantes 
para que, de forma complementaria, en un esquema de mezcla de recursos 
puedan alcanzar una escala mayor (Financiera Rural, 2024).

En Estados Unidos, existen varios programas e instituciones que 
buscan promover la inclusión financiera entre la población migrante, 
especialmente aquellos que se enfrentan a barreras como el acceso limi-
tado al crédito y la falta de documentación tradicional.

Algunas iniciativas destacadas incluyen la colaboración de bancos 
de EE. UU. como Bank of America, Wells Fargo, y Chase, que ofrecen 
productos como tarjetas de crédito aseguradas, las cuales no requieren 
número de Seguro Social. En lugar de ello, los migrantes pueden utilizar 
un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), facili-
tando así su acceso al crédito y la construcción de historial financiero.

Educación financiera:

Los programas para impulsar la educación financiera en los migrantes 
tanto en México como Estados Unidos se enfocan en las comunidades 
migrantes, ayudando a facilitar su integración al sistema financiero formal.

Son ofertados igualmente por diversas instituciones entre las que 
destacan: El IME (2024) que impulsa la educación financiera a través 
de su red consular y en colaboración con bancos y organizaciones sin 
fines de lucro. Su enfoque incluye proporcionar herramientas para la 
planificación financiera, lo que facilita una mejor administración de los 
recursos entre los mexicanos en Estados Unidos, ofrece diversos cursos 
de los cuales ha impulsado desde 2006 un programa especializado en 
educación financiera, que evolucionó en 2012 en la Semana de Educación 
Financiera Integral para Mexicanos en el Exterior (SEFIME) que se opera 
a través de las embajadas y consulados, brindando talleres, asesorías y 
recursos educativos en español, además de diversos videos educativos 
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ofrecidos a través de su sitio web para mantener educada financieramente 
a este sector poblacional.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CON-
SAR) creó un programa de información para mexicanos repatriados y 
en retorno, con la finalidad de brindar orientación, gestión y atención 
a las consultas de los mexicanos repatriados y en proceso de retorno, 
permitiéndoles verificar si cuentan con ahorros para el retiro en México, 
además de proporcionar detalles sobre la ubicación y el estado actual de 
su cuenta Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE).

Estos esfuerzos buscan no solo ofrecer conocimientos básicos sobre 
finanzas, sino también construir confianza en las instituciones financieras 
y ayudar a los migrantes a establecerse económicamente en sus comu-
nidades receptoras.

Apoyo comunitario y redes sociales: 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) juegan un papel crucial 
en la inclusión y educación financiera de los migrantes. Estas organiza-
ciones colaboran con gobiernos e instituciones financieras para ofrecer 
programas que ayudan a migrantes a integrarse económicamente en sus 
comunidades de acogida, ya que muchas veces el migrante no confía 
en el gobierno ni en las instituciones financieras es por lo que la OSC 
vienen bien a ser un intermediario óptimo para proporcionar las bases 
de educación financiera y lograr incluso que los migrantes por cuenta 
propia se acerquen al sistema financiero.

En México existen diversas asociaciones como la del Servicio Jesuita 
a Migrantes y Sin Fronteras IAP (2024), que brinda asesoría sobre de-
rechos financieros, ayudando a migrantes y refugiados a abrir cuentas 
bancarias y acceder a servicios financieros básicos. Además, la Red de 
Casas del Migrante (2024) proporciona orientación sobre administración 
financiera y ahorro a los migrantes en tránsito o deportados.

Asimismo, Pro mujer (2022) es una Asociación Civil en México que 
desarrolla programas en Estados Unidos para apoyar a migrantes, es-
pecialmente mujeres latinas, con formación financiera enfocadas en 
primera instancia en salud financiera y habilidades de emprendimiento. 
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Esta plataforma busca empoderarlas mediante educación financiera y 
acceso a recursos, fortaleciendo así su independencia económica y opor-
tunidades de empleo.

Por otro lado, la organización Unidos US (2024) en Estados Uni-
dos ofrece programas educativos enfocados en el desarrollo económico 
personal como la creación de un historial crediticio, administración de 
deuda, ahorro para el cumplimiento de metas, buscando fortalecer a los 
migrantes a través de una manera accesible y práctica.

Este tipo de iniciativas demuestran cómo la sociedad a través de los 
organismos de la sociedad civil se está adaptando para integrar mejor a 
la población migrante al sistema financiero. Estos esfuerzos combinan 
tanto la prestación de servicios financieros accesibles como la educación 
financiera, con el objetivo de mejorar las oportunidades económicas y 
la inclusión de la comunidad migrante.

Políticas públicas: 

En México se creó la Política Nacional de Inclusión Financiera a raíz 
de la crisis financiera de 2008 como una necesidad de los gobiernos de 
educar e incluir a las poblaciones en el sistema financiero con el fin de 
mitigar posibles crisis financieras en el futuro. Si bien, la inclusión y 
la educación financiera había sido un tema visto, no se habían tomado 
medidas hasta este momento que la crisis mundial afectó causando es-
tragos en los sectores más vulnerables de las economías más relevantes.

Además, la entrada de la educación e inclusión financiera en la agen-
da gubernamental en México ha sido impulsada por varios factores. La 
necesidad de promover la inclusión financiera en el país, donde una 
parte significativa de la población no tiene acceso a servicios financieros 
básicos, la promoción de la inclusión financiera se ha ido convirtiendo 
en una prioridad para el gobierno mexicano. La inclusión financiera se 
percibe como un medio para reducir la pobreza, fomentar el desarrollo 
económico y social, y promover la estabilidad financiera.

Con ello, se remarcan los compromisos internacionales que para Mé-
xico se han suscrito varios relacionados con la inclusión financiera, como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y 
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la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). Estos compromisos han 
impulsado al gobierno mexicano a tomar medidas concretas para pro-
mover la inclusión financiera en el país.

En conjunto con los compromisos realizados se crearon instituciones y 
políticas específicas: El gobierno mexicano ha establecido instituciones y 
políticas para promover la educación e inclusión financiera. Por ejemplo, 
se creó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) en 2012, 
que tiene como objetivo aumentar el acceso a servicios financieros en 
poblaciones vulnerables entre ellas la población migrante y mejorar la 
educación financiera en todo el país.

Finalmente, la colaboración con el sector privado y la sociedad civil: 
El gobierno mexicano ha reconocido la importancia de la colaboración 
con el sector privado y la sociedad civil en la promoción de la educación 
e inclusión financiera. Se han establecido alianzas público-privadas y 
se han llevado a cabo iniciativas conjuntas para desarrollar programas 
educativos, mejorar el acceso a servicios financieros y promover la al-
fabetización financiera en la población.

Vinculación de la PNIF con población migrante

Dentro de la PNIF se marcan objetivos y estrategia a realizar para mejorar 
el bienestar de la población migrante entre las que destacan las líneas 
de acción que se muestran en la figura 1 si bien a través de lo que se ha 
estado estudiando a lo largo del capítulo, se demuestra que las acciones 
marcadas dentro de la política si se están implementando, a través de 
gobierno, instituciones y organismos de la sociedad civil, aún queda 
pendiente por demostrar que tan efectivas son estas medidas y verificar 
porque no se ven reflejadas en la salud financiera de los migrantes.
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Figura 1
Acciones en la PNIF para la población migrante

Fuente: Elaboración propia con información de la Política Nacional de Inclusión Fi-
nanciera (2020).

En la PNIF se abordan diversos aspectos clave relacionados con la inclu-
sión y educación financiera, destacando un fuerte enfoque en la primera 
al establecer múltiples líneas de acción dirigidas hacia la inclusión finan-
ciera de los migrantes. Entre las metas principales de estas acciones se 
encuentran la creación de cuentas de remesas que facilitan la recepción y 
administración de dinero enviado desde el extranjero, así como la reduc-
ción de costos asociados al envío de remesas mediante la eliminación de 
comisiones. Además, se promueve el acceso a servicios de transferencia 
de dinero más accesibles. Se ha impulsado la creación y expansión de 
organizaciones financieras inclusivas, como cooperativas de ahorro y 
crédito, que ofrecen servicios financieros a migrantes y otros sectores de 
la población no bancarizados. Asimismo, se brinda apoyo financiero y 
capacitación a migrantes interesados en incrementar sus ingresos, con el 
objetivo de fortalecer tanto su situación financiera como sus comunida-
des de origen. En cuanto a educación financiera, se proponen cursos que 
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proporcionan a los migrantes conocimientos básicos y prácticos sobre 
el manejo responsable de sus finanzas y acceso a servicios financieros, 
contribuyendo a su inclusión efectiva en el sistema económico.

Casos de éxito sobre salud e integración financiera 

Caso 1

Entre febrero de 2008 y julio de 2010, el gobierno de Filipinas, en cola-
boración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
llevó a cabo el proyecto “Mejorar el conocimiento de los corredores de 
remesas e impulsar el desarrollo a través del diálogo interregional y de 
proyectos piloto en el sudeste de Asia y Europa,” financiado en parte 
por el Programa AENEAS de la Comisión Europea. Esta iniciativa se 
estructuró en tres pilares principales (Mandrile, 2013):
1. Generación de datos sobre remesas en corredores clave: Filipinas-Ma-

lasia, Filipinas-Italia, Indonesia-Países Bajos e Indonesia-Malasia.
2. Creación de un foro para el diálogo interregional, que facilitara el in-

tercambio de información y la planificación de desarrollo cooperativo.
3. Fortalecimiento de capacidades de gobiernos, organizaciones civiles 

y grupos dispersos para participar en actividades y proyectos que 
promovieron el desarrollo del sudeste asiático.

En este contexto, la OIM implementa actividades de educación finan-
ciera que incluyen la capacitación de formadores y migrantes tanto en 
países de origen como de destino.

Caso 2

En Panamá, ha surgido el programa desarrollado por la entidad Microser-
fin, parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, junto con la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM), en donde se han imple-
mentado diversas iniciativas para fortalecer las habilidades financieras 
de migrantes y refugiados. A través de jornadas de capacitación, estas 
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acciones buscan mejorar la toma de decisiones financieras y fomentar 
hábitos que promuevan una mejor salud financiera, tales como acumular 
ahorros, manejar los impactos de emergencias y realizar inversiones 
productivas. Esto no solo contribuye a mejorar los medios de vida de los 
migrantes, sino también a la economía local mediante emprendimientos 
(Mejía y Gutiérrez, 2024).

Asimismo, Banesco durante la pandemia facilitó la entrega de ayudas 
humanitarias mediante tarjetas prepago, proporcionando un medio seguro 
de distribución y una nueva opción de pago electrónico. La flexibilidad 
mostrada por varios bancos privados al permitir la apertura de cuentas 
de ahorro con pasaporte vigente ha sido otro avance, facilitando a los 
migrantes el acceso a productos financieros y ofreciendo una alternativa 
cuando el documento de identidad de residencia permanente no está 
disponible.

Lo anterior ha tenido un impacto positivo ya que de acuerdo con el 
índice de bienestar financiero (2020) medido a través de la encuesta 
de capacidad financiera realiza por el Banco de Desarrollo de América 
Latina y el Caribe, donde se miden la resiliencia financiera, el bienestar 
subjetivo y el bienestar financiero, los resultados son comparados entre 
la población migrante y no migrante, arrojando como resultado que una 
brecha a favor de los migrantes, señalando un escenario donde este grupo 
presenta un bienestar financiero comparativamente más sólido. La salud 
financiera de los migrantes se muestra en la capacidad de cubrir gastos 
importantes sin necesidad de recurrir a préstamos, mantener los gastos 
del hogar con sus propios ingresos y contar con reservas suficientes para 
sostenerse por más de tres meses sin depender de la principal fuente de 
ingresos. Este bienestar subjetivo elevado también se atribuye a una 
percepción de control sobre sus finanzas, la ausencia de deudas signifi-
cativas y una visión optimista de su situación económica actual, lo cual 
les permite planificar y aspirar a metas futuras con confianza (Mejía y 
Gutiérrez, 2024).
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Diagnóstico de la salud financiera de los migrantes en 
Mexicali, Baja California

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la encuesta que 
se aplicó en tres albergues dedicados a la tensión de migrantes [Casa 
hogar Rosita, casa Mana, Hogar de Ángeles] y 4 casos de migrantes que 
ya están asentados en la ciudad y que cuentan con una condición regular 
en términos laborales, los albergues incluidos se dedican exclusivamente 
a la atención de migrantes que no poseen un trabajo formal y que el caso 
de aquellos que son extranjeros están en la espera de regularizar su es-
tatus o de acceder a un trabajo formal que les permita mantenerse en la 
ciudad de Mexicali. El objetivo de la encuesta fue medir las condiciones 
de salud financiera que poseen los migrantes y las posibilidades o con-
diciones que se les ofrece o restringe, dependiendo de sus condiciones 
como migrantes temporales o permanentes en la ciudad de Mexicali. 

A continuación, se presentan los datos que se han obtenido con el 
levantamiento de las entrevistas aplicadas. 

Los tres albergues que se visitaron, atienden a una población prome-
dio de 60 migrantes (100 %), dicho número varía de acuerdo con los 
migrantes que solo se quedan por unos días o semanas o por los nuevos 
integrantes que pueden llegar en cualquier momento. Para este análisis, 
se incluyó la participación de 41 personas, que representan el (68.33 
%) del total de migrantes que conforman los 3 albergues, el resto de 
los participantes (4), fueron migrantes que no se encuentran dentro de 
dichos albergues. Del total de los encuestados (45), el 82.2 % fueron 
hombres (37) y solo 17.8 % fueron mujeres (8), dicho dato demuestra 
que, al menos en el caso de los tres albergues encuestados, la población 
con mayor presencia es la masculina y solo en el caso de uno de los al-
bergues, permiten el ingreso de mujeres y hombres. Los administradores 
de los otros 2 albergues manifestaban que contar con espacios compar-
tidos entre hombres y mujeres representa mayores riesgos al momento 
de la convivencia, razón por la cual se dedicaban únicamente a recibir 
hombres. Además, mencionan que existen otros albergues que se dedican 
únicamente a recibir a mujeres. 
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Para el caso de los rangos de edad de los encuestados, el 55.6 % (25 
personas) estaban entre los 28 y 43 años de edad, seguidos de 26.7 % (12 
personas) que están entre los 44 y 60 años y un 15.6 de ellos son jóvenes 
de entre los 12 y 27 años de edad (7 personas), mientras que solo 1 de 
los entrevistados era mayor de 60 años (2.2 %).  

Referente al lugar de origen de los encuestados, los datos obtenidos 
arrojaron los siguientes resultados: 12 eran fuera de México [5 de Vene-
zuela, 3 de Honduras, 2 de El Salvador y Colombia respectivamente y 1 
de Perú]; para el caso de los migrantes originarios de otros estado de la 
república mexicana, fueron un total de 33 persones, donde los estados 
que sobresalen en primer lugar fueron Sinaloa y Michoacán con 5 cada 
encuestados para cada caso, seguido de ellos estaban los originarios de 
Veracruz, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Duran-
go con 2 migrantes de cada Estado, con 1 representante se tuvo a los 
originarios de los Estados de Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, 
Nayarit, el resto eran residentes nativos de Baja California (4 de Mexicali 
y 2 de Tijuana), en el caso de estos últimos, por cuestiones de adicción 
y enfermedades, quedaron sin apoyos familiares y decidieron acudir a 
los alargues para pedir apoyo ante dicha situación. 

En el apartado referente al nivel de preparación académica de los 
encuestados, el 48.9 % (22 personas), contaban con estudios de nivel se-
cundaria, el 20 % (9 personas) contaban solo con nivel primaria, mientras 
que un 13.3 % (6 personas) contaba con preparación técnica, y el 8.9 % 
(4 personas) contaban con formación universitaria, mientras que el 6.7 
% (3 personas) cuenta con el nivel de preparatoria y solo 1 (2.2 %) no 
contaba con ningún tipo de formación académica. 

En cuanto a la pregunta sobre el tiempo que tienen viviendo en Mexi-
cali, se encontró similitud entre los que llevan viviendo más de 5 años y 
aquellos que tienen entre 7 meses y 1 año en la ciudad, estos fueron 11 
personas (24.4 %) para ambos casos. Quienes llevan entre 1 y 6 meses 
en la ciudad fueron un total de 10 participantes (22.2 %), los que llevan 
entre 1 y 2 años fueron un total de 7 (15.6 %) y los que llevan entre 2 y 
5 años fueron 6 personas (13.3 %).
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Salud financiera de los migrantes

Para el apartado relacionado con la medición de la salud financiera de 
los migrantes se realizó un análisis enfocado a los cuatro elementos que 
nos proporciona el concepto como lo son: el manejo de las finanzas, 
resiliencia, capacidad para alcanzar metas y el control financiero. En 
las encuestas aplicadas se obtuvo la información necesaria para poder 
aclarar la situación que apremia a los migrantes que se localizan en los 
tres albergues antes mencionados.

Manejo de finanzas

El manejo financiero tiene que ver con la planificación de los gastos de 
los migrantes, entre las preguntas vinculadas a este apartado destacan: 
(1) Manejo de los recursos económicos, (2) Porcentaje del ingreso que 
se destina a gastos hormiga, (3) Planeación del ingreso, (4)Necesidad de 
pedir prestado para llegar a fin de mes, (5) Restricción de gastos básicos, 
(6) Atraso en el pago de deudas y (7) Gastos más allá del ingreso con 
el que se cuenta.

Los resultados obtenidos en el área de manejo de sus finanzas se 
visualizan en la Figura 2, en cuanto al manejo del ingreso el 64.52 % 
respondió que si le es suficiente para cubrir gastos mientras que el 46.7 % 
respondió que su ingreso no era suficiente. En lo referente a la planeación 
del ingreso la mayoría el 57.1 % menciona no contar con ningún plan 
para el ahorro, por otra parte, en cuanto a la organización del ingreso que 
no se marca en la Figura 2, el 65.1 menciona no llevar ninguna especie 
de registro de ingresos y gastos. 

Asimismo, en la necesidad de recurrir al préstamo la respuesta recu-
rrente fue si con un 65.9 %, restricción en el pago de gastos básico en 
este punto tanto la respuesta negativa como la afirmativa se mantuvieron 
igual con 50 %, atraso en el pago de deudas y gasto más allá del ingreso 
mantuvieron una tendencia similar donde la mayoría de los migrantes 
encuestados respondieron negativamente poco más del 40 % a estas 
cuestiones.
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Figura 2
Resultados de los migrantes en cuanto al manejo de sus finanzas

Fuente: Elaboración propia, basado en los resultados obtenidos en la encuesta.

Por otra parte, se analizó el porcentaje del ingreso que los migrantes 
destinan a gastos hormiga, que son todos aquellos gastos pequeños que 
incluso pueden ser imperceptibles para los consumidores, pero que se 
va un buen porcentaje del ingreso en ellos, arrojando que el 65.9 % de 
los migrantes gastan alrededor de un 5 % y 25 % en este tipo de gastos.

Resiliencia

El tema de la resiliencia financiera hace referencia a la capacidad de los 
migrantes para resistir o recuperarse de situaciones adversas que afectan 
las finanzas, debido a que esta población se encuentra ya en una situación 
adversa resulta importante el analizar cómo es que se manejan para poder 
sobrellevar la carga financiera con el de la movilidad, por ello es que se 
contempló en el análisis el enfrentamiento de emergencias y observar si 
se cuenta con una fuente de empleo adicional.

La forma de afrontar emergencias se respaldó con tres primeras res-
puestas donde pedir prestado a un conocido o amigo fue la respuesta más 
mencionada con un 50 %, pedir ayuda a alguna asociación civil 27.3 % 
y pedir ayuda de una institución gubernamental 13.6 %. Por otra parte, 
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el 69.8 % de los encuestados menciona no contar con alguna clase de 
empleo adicional.

Capacidad para alcanzar metas financieras

En este apartado se analizó de qué herramientas se valen los migrantes 
para alcanzar metas financieras como con el uso del crédito el cual es 
utilizado por esta población tan solo un 16.4 % contra el 81.4 % que no 
lo utiliza. Estos resultados pueden reflejar la baja inclusión financiera 
que sigue persistiendo en este sector poblacional.

Por otra parte, la cuestión del ahorro fue también parte del análisis 
dónde se arrojó que el nivel de ahorro de los migrantes se encuentra muy 
deteriorado mostrando los siguientes resultados en la: 

Figura 3
Nivel de ahorro entre los migrantes encuestados en la ciudad de Mexicali

Fuente: Elaboración propia,basado en los resultados obtenidos en la 
encuesta. 

Apreciando que la mayoría no ahorra nada, observando que en su mayoría 
no cuenta con los ingresos económicos suficientes o falta de planificación 
financiera para poder alcanzar metas futuras.
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Control financiero

El control en las finanzas se encuentra ligado al estrés financiero el cual 
tiene repercusiones profundas en la salud física y mental, que en los 
migrantes suele ser un problema adicional a sus ya condiciones desfavo-
rables, este tipo de estrés puede provocar ansiedad, insomnio, depresión 
e incluso puede dañar la salud física, además, de que puede llegar a dañar 
las relaciones interpersonales de dichas personas. 

Por ende, de acuerdo con ello, se preguntó a los migrantes ¿Cuál 
es su principal preocupación financiera? en dónde las tres respuestas 
principales fueron deudas 27 %, gastos diarios 20.5 % y dependientes 
económicos 20.5 %. Con relación a esta misma pregunta se les pidió que 
mencionan su principal fuente de preocupación donde: salud y trabajo 
33.3 %, relaciones personales 28.9 % y temas de dinero 26.7 %.

Por último, se le pidió que dijeran si los temas relacionados con dinero 
influyen en su nivel de estrés y en el manejo de sus actividades diarias 
mencionando que si influía en un 78.8 %.

Conclusiones 

La salud financiera de los migrantes refleja una serie de desafíos y opor-
tunidades clave para fortalecer su bienestar económico. Los migrantes 
enfrentan barreras como el desconocimiento de los servicios financieros 
disponibles, la falta de familiaridad con los sistemas bancarios en sus 
países de destino y, en algunos casos, limitaciones en el acceso debido 
a estatus migratorio o a la falta de documentos de identificación locales. 
Estas barreras pueden hacer que dependan de métodos informales de ad-
ministración financiera, lo cual limita su capacidad de ahorro, inversión 
y planificación a largo plazo.

Sin embargo, también se observan iniciativas tanto en México como 
en Estados Unidos que pueden contribuir a mejorar su salud financiera. 
A lo largo del capítulo se desarrollaron cuestiones de desarrollo para 
mejorar la integración de los migrantes al sistema financiero, lo que per-
mite observar que si se han presentado avances en cuanto la temática se 
refiere, pero que aún queda un gran camino por recorrer en dicha materia.
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Los programas de educación financiera para esta población muestran 
habilidades que permiten establecer presupuestos, ahorrar, mitigar los 
impactos de emergencias y realizar inversiones productivas, lo que no 
solo fortalece sus propios medios de vida, sino que podría llegar a con-
tribuir a la economía de los países o estados receptores.

La creación de productos financieros inclusivos, como cuentas de 
ahorro de bajo costo y tarjetas prepago, y la flexibilidad en la apertura 
de cuentas bancarias con documentos alternativos, son factores que han 
facilitado el acceso de los migrantes a servicios financieros formales. Es-
tas medidas, junto con el apoyo institucional en forma de capacitaciones 
y asesorías, son fundamentales para mejorar su seguridad y resiliencia 
económica.

El estudio realizado en los albergues de migrantes muestra deficien-
cia en la salud financiera de los migrantes, lo que permite decir que no 
basta con integrarlos al sistema financiero, si no, que a la par, esta debe 
ir acompañada de una educación financiera que les brinde herramien-
tas para poder sobrellevar su futuro económico, aunado de una mayor 
comprensión de los temas que competen a la migración, integrar social-
mente no solo al sistema financiero si no, que también se requiere de 
la participación de todos aquellos sectores que juegan un rol dentro del 
engranaje de movilidad humana.

Por último, aunque persisten obstáculos importantes, la promoción de 
una mayor inclusión financiera y de programas de educación financiera 
para migrantes puede contribuir a una salud financiera más estable y a 
la integración económica en sus comunidades de destino. Un enfoque 
integral que combine acceso a productos financieros, capacitación y fle-
xibilidad regulatoria puede ayudar a los migrantes a construir un futuro 
financiero más seguro y a aspirar a metas de largo plazo.

Recomendaciones

Mejorar los programas de educación financiera para crear un mayor acer-
camiento del migrante, orientándolos hacia el principio de programas en 
cascada donde se importan un mayor número de cursos físicos a través 
de los distintos albergues en las ciudades donde exista colindancia con 
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las fronteras norte y sur del país, permitiendo que un mayor número de 
migrantes tengan acceso a ellos. Se debe considerar que no todos los 
migrantes cuentan con dispositivos electrónicos para poder acceder a 
los cursos que tanto las instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil ofrecen; creando canales directos de enseñanza y aprendizaje entre 
albergues y migrantes.

Los programas enfatizan mucho en inclusión financiera de los mi-
grantes sin educación financiera, y dejar todo el peso a la inclusión sin 
poner el mismo ímpetu a la educación financiera, un hecho que deja a 
una población desprotegida de los posibles abusos del sistema financiero, 
a su vez que genera toma de malas decisiones financieras, poniendo en 
riesgo la estabilidad física y emocional del migrante. 

Propuestas:

La propuesta sería adaptar al contexto mexicano las acciones tomadas 
por el gobierno finlandés. Comenzando con talleres que impartan herra-
mientas clave de educación financiera para mejorar la salud financiera 
de los migrantes, cubriendo temas como la elaboración de presupuestos 
mensuales y anuales, el desarrollo de planes de negocio, ahorro y jubila-
ción, además de módulos sobre la inflación y evaluación de necesidades 
de ahorro en función de los objetivos financieros.

Adicionalmente, estos talleres incluirían recursos complementarios 
para monitorear flujos de caja, adquirir vivienda e iniciar inversiones. 
Finalmente, se propondrá la introducción de una hoja de sueños o metas a 
corto, mediano y largo plazo, que sirva como una herramienta que ayuda 
a traducir aspiraciones personales en objetivos financieros concretos, fa-
cilitando la planificación y realización de sus objetivos y planes de vida.
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Resumen

El objetivo de este capítulo de libro es presentar el panorama actual del 
estado de salud financiera de los jornaleros agrícolas del municipio de 
San Quintín para lo cual se desarrolló un apartado que le da contexto y 
fundamentación literaria. Esta investigación es de tipo cuantitativo, no 
experimental; para realizar la investigación se adaptó la encuesta nacional 
de salud financiera de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con el propósito 
de una mayor comprensión para los participantes de la investigación. Una 
vez aplicada la encuesta a los 439 jornaleros agrícolas la información 
fue procesada con el paquete estadístico SPSS versión 21 en donde se 
realizaron los análisis necesarios para caracterizar la situación de salud 
financiera de los mismos. Los principales resultados denotan que existe 
un esfuerzo de los jornaleros por alcanzar mejores niveles de vida en 
cuestión física sin embargo no se tiene la educación financiera básica 
que oriente a las personas trabajadoras del campo de manera paulatina 
a alcanzar un nivel adecuado de salud financiera

Introducción

Contexto socioeconómico de los jornaleros 

México es un importante exportador agrícola, con productos como el 
aguacate, tomate, y las berries (fresas, frambuesas y arándanos). En 
2023, las exportaciones agrícolas alcanzaron más de 46 mil millones de 
dólares, posicionando a México como un proveedor clave de alimentos 
para mercados como el estadounidense (Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural [SADER], 2023).
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Los tipos de producción que predominan en el país son: producción de 
agricultura de subsistencia, producción comercial y producción orgánica 
y sustentable. La agricultura de subsistencia predomina en zonas rura-
les y se centra en cultivos básicos como el maíz y el frijol. Este tipo de 
agricultura suele tener rendimientos bajos y es realizada principalmente 
por pequeños productores (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2021). Mientras que la agricultura 
comercial se enfoca en productos de exportación, principalmente en 
estados como Sinaloa, Sonora, Michoacán y Baja California, donde se 
utilizan tecnologías avanzadas y sistemas de riego para maximizar la 
productividad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 
2023). Actualmente la agricultura orgánica y sustentable, aunque es un 
sector pequeño, se encuentra en crecimiento por la demanda de produc-
tos saludables y ecológicos en mercados nacionales e internacionales 
(Secretaría de Economía [SE], 2022).

De lo anterior se desprende que el sector agrícola en México es uno de 
los pilares económicos del país, que aporta el 3.5 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) total de México (INEGI, 2023). Esta cifra ha disminuido 
en las últimas décadas, en parte debido al crecimiento de los sectores 
industrial y de servicios (Banco de México [BM], 2022). 

De igual forma, en Baja California el sector agrícola ha tenido una 
contribución significativa al PIB estatal, aunque suele ser menor en com-
paración con sectores como la manufactura o los servicios. General-
mente, su participación ha variado entre el 4 % y el 6 % del PIB estatal, 
dependiendo de factores como la producción agrícola, las condiciones 
climáticas y las políticas económicas (INEGI, 2023). Por lo que, este 
sector sigue siendo vital para ciertas comunidades y su economía, al 
igual que para su desarrollo ya que tiene un impacto significativo en la 
seguridad alimentaria y en las exportaciones del país.

En México los trabajadores agrícolas constituyen una fuerza laboral 
crucial para la economía del país, ya que desempeñan un papel fundamen-
tal en la producción de frutas, verduras y otros productos de exportación 
que son base para la seguridad alimentaria. Sin embargo, su trabajo suele 
realizarse bajo condiciones socioeconómicas y laborales difíciles, carac-
terizadas por bajos ingresos, falta de derechos laborales y acceso limitado 
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a servicios básicos como educación y salud. En 2022, el sector agrícola 
empleaba alrededor de 5.5 millones de personas, representando cerca del 
13 % de la Población Económicamente Activa [PEA] (INEGI, 2022).

La mayor parte de estos trabajadores se encuentran en zonas rurales, 
donde la agricultura es una de las principales fuentes de ingresos (FAO, 
2021). Los jornaleros agrícolas son en su mayoría personas de origen 
indígena procedentes de comunidades con altos índices de pobreza como 
son los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estos trabajadores migran 
a diferentes regiones del país en busca de empleo temporal, particular-
mente a estados como Sinaloa, Sonora y Baja California, que tienen una 
fuerte actividad agrícola.

En algunos casos, su origen indígena y la lengua que hablan han repre-
sentado barreras a las cuales se han tenido que enfrentar dificultando aún 
más su inclusión social y económica (Yankelevich, 2016), sin embargo, 
esto se ha estado perdiendo con el tiempo y actualmente son pocos los 
hablantes de lengua materna. Estas características hacen que sean vistos 
como una población vulnerable y propensa a situaciones de explotación.

Esta migración estacional implica largas ausencias de sus hogares y 
un constante cambio de residencia, lo que afecta la estabilidad familiar 
y limita su acceso a derechos y servicios básicos (De la O, 2018). La 
mayoría de estos jornaleros no cuentan con educación formal completa, lo 
que limita sus oportunidades de empleo en sectores diferentes al agrícola.

Los trabajadores agrícolas viven en situación de pobreza estructural, 
donde sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de 
sus familias. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), más del 60 % de esta población enfrenta 
carencias múltiples, especialmente en términos de acceso a servicios de 
salud, vivienda digna y educación (CONEVAL, 2018).

En muchos casos, los jornaleros viven en viviendas improvisadas cerca 
de las zonas de trabajo, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a 
servicios básicos. Esta situación aumenta su vulnerabilidad a enferme-
dades y limita su bienestar general, afectando también su productividad 
laboral (CONEVAL, 2018).  

Por lo general, las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas 
han sido precarias. En la mayoría de los casos, las empresas no ofrecen 
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contratos formales y por el pago por día trabajado, lo que se traduce a 
la falta de seguridad laboral y de acceso a beneficios como a tener una 
vivienda propia, a recibir prestaciones superiores a las establecidas en 
la Ley Federal del Trabajo (LFT), a que se le indemnice por renuncia o 
despido o bien al poder obtener una pensión por cesantía y vejez. Los 
salarios que reciben suelen estar por debajo de lo que se consideraría un 
ingreso digno, y muchos jornaleros trabajan jornadas de más de ocho 
horas diarias para poder sostener a sus familias (Morales, 2019).

De lo anterior se desprende que la falta de estabilidad laboral y el 
bajo nivel de ingresos limitan su capacidad de ahorrar o de mejorar sus 
condiciones de vida, lo cual prolonga un ciclo de pobreza que afecta no 
solo a los jornaleros actuales sino también a las generaciones futuras.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan este tipo de tra-
bajadores es el impacto que su estilo de vida tiene sobre sus familias, 
especialmente en sus hijos. La movilidad constante limita el acceso a una 
educación continua para los niños, quienes a menudo deben abandonar 
la escuela debido a la migración de sus padres. Esta falta de acceso a la 
educación perpetúa el ciclo de pobreza intergeneracional, pues sin una 
formación adecuada, las nuevas generaciones también se ven limitadas 
a trabajos precarios (De la O, 2018).

Además, la separación de las familias debido a la migración laboral 
puede tener efectos negativos en el desarrollo emocional y social de los 
niños. En muchos casos, los hijos de jornaleros deben quedarse al cui-
dado de otros familiares o incluso de vecinos, lo que afecta su bienestar 
general y desarrollo personal (CONEVAL, 2018). 

La situación socioeconómica de los jornaleros del campo en Baja 
California es similar a la que se vive en el municipio de San Quintín, es 
compleja y refleja una serie de dificultades continuas para los trabajadores 
que su actividad principal es la producción de frutas y verduras, entre 
las que se pueden mencionar:
1. Salarios bajos: Los jornaleros en San Quintín, que trabajan princi-

palmente en la producción agrícola de fresas, uvas y otros cultivos, 
suelen recibir salarios muy bajos. Un informe de la Asociación Mexi-
cana de Horticultura Protegida, AC (AMHPAC) indica que el salario 
de un trabajador se encuentra entre los 374.89 pesos por día o bien 
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en caso de que las empresas se encuentren adheridas al Decreto de 
beneficios fiscales para trabajadores del campo del Instituto mexicano 
del Seguro Social (IMSS) será de una cantidad igual o mayor a 3.50 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) que son 380 pesos para 
2024, lo cual es insuficiente para cubrir el costo de vida (AMHPAC, 
2024).

2. Jornadas laborales extensas: La Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) ha documentado que muchos trabajadores enfrentan jor-
nadas laborales de hasta 12 horas diarias, a menudo en condiciones 
climáticas extremas, sin descanso adecuado ni acceso a agua potable 
(OIT, 2021).

3. Acceso a servicios de salud: Según un estudio del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), aproximadamente el 60 % de los jornaleros 
en la región carecen de acceso a servicios de salud, lo que agrava su 
vulnerabilidad ante enfermedades (INSP, 2022).

4. Condiciones de vivienda: Algunos jornaleros viven en cuarterías 
(viviendas colectivas) que carecen de servicios básicos. Un informe 
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan detalla 
que estas viviendas a menudo están sobrepobladas y no cumplen con 
los estándares mínimos de habitabilidad (Tlachinollan, 2021).

5. Migración y desplazamiento: Una gran parte de los jornaleros son 
migrantes de otras regiones de México como son Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas principalmente, lo que les hace aún más vulnerables. Según 
el INEGI, cerca del 30 % de la población laboral en San Quintín es 
migrante, enfrentando desafíos adicionales en términos de derechos 
laborales y acceso a servicios (INEGI, 2020).

6. Movilización y lucha por los derechos humanos y laborales: En los 
últimos años, los jornaleros han comenzado a organizarse para de-
mandar mejores condiciones laborales. En 2015, hubo protestas signi-
ficativas que llevaron a un diálogo con los productores para defender 
los derechos laborales (Alianza Nacional de Campesinos, 2021).

7. Impacto del cambio climático: Las variaciones climáticas también 
afectan la agricultura en San Quintín, lo que puede llevar a la inesta-
bilidad en el empleo agrícola. Un informe del Instituto de Investiga-
ciones sobre Recursos Naturales (IIRN) menciona que las sequías y 
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el aumento de temperaturas están afectando la producción, así como 
la escasez de agua en la región (IIRN, 2023).

A pesar de estos desafíos, también hay esfuerzos de organizaciones 
no gubernamentales y grupos comunitarios para mejorar la situación de 
los jornaleros, promoviendo mejores condiciones laborales y acceso a 
servicios básicos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para lograr 
una mejora significativa en su calidad de vida.

Esta investigación tiene como objetivo categorizar la salud financiera 
de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín.

Marco contextual

San Quintín es el sexto municipio del estado de Baja California, cuenta 
con una extensión territorial de 40 425.91 kilómetros cuadrados, los po-
blados que lo conforman van desde el Ejido días Ordaz hasta el paralelo 
28 (SIAP, 2021). La figura 1 muestra el mapa, el territorio municipal tiene 
una población de 117 568 habitantes y su tasa de crecimiento del 2.8 % 
que es superior a la del estado (INEGI, 2020). La actividad económica 
que se realiza en el municipio es principalmente agrícola, seguida del 
comercio y la prestación de servicios.

Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en 
2023, el valle de San Quintín genera más de la mitad de la producción 
agrícola de Baja california con una cosecha de 390 mil toneladas anuales 
en 11 390 hectáreas. Por la que, la actividad agrícola que hay en el valle 
lo ubican en el cuarto lugar a escala nacional en cuanto a la siembra de 
berries, solo después de Michoacán, Jalisco y Guanajuato; por producto, 
ocupa el segundo sitio en el cultivo de fresa, el tercero en frambuesa y el 
cuarto en arándano y zarzamora, En los campos de San Quintín laboran 
de manera formal e informal más de 40 mil jornaleros agrícolas al año 
(Heras. 2022). 
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Figura 1. Mapa del Municipio de San Quintín

Fuente: INEGI )2024, recuperado de: https://
www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.ht-
ml?upc=794551122150 

Marco teórico

Las personas trabajadoras del campo han sido comúnmente llamados 
jornaleros agrícolas. La legislación en México sostiene que: 

Personas trabajadoras del campo son las personas físicas que rea-
lizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos 
primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, 
hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u 
otras semejantes, siempre que éstas no sean sometidas a algún 
tipo de proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos 
rurales. (LFT, 2024)

A lo largo de la historia el trabajador agrícola ha desempeñado un papel 
fundamental en la economía de los pueblos y civilizaciones, su evolución 
ha sido un proceso complejo influido por factores sociales y políticos. 
La actividad primaria se ha desarrollado con la finalidad de producir 
alimento básico que sirva de base alimenticia para la comunidad. En 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551122150
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551122150
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551122150


5. Salud financiera en los trabajadores del campo 133

sus orígenes esta actividad se realizaba de manera manual, se utilizaron 
herramientas sencillas como arados de madera, animales de carga y 
herramientas rudimentarias para eficientar sus labores aun cuando estas 
eran con jornadas laborales muy extensas que abarcaban la luz del día. 
Los trabajadores de campo en ocasiones sembraban para autoconsumo 
y en otras ocasiones trabajaban para un patrón. 

En la normatividad se distingue a los trabajadores de campo en per-
manentes o temporales con relación al tiempo que dure desempeñán-
dose como jornalero. Si un trabajador de campo labora durante más de 
veintisiete semanas al año se considerará permanente. En las últimas 
reformas a la LFT se ha observado una tendencia a dignificar el trabajo 
que se realiza en los campos agrícolas. 

El Salario Mínimo General (SMG) se ha definido como “la cuantía 
mínima de la remuneración que un empleador deberá abonar a sus asa-
lariados por las prestaciones que estos hayan efectuado durante un de-
terminado período, sin que dicho monto pueda ser disminuido mediante 
convenio colectivo ni acuerdo individual” (OIT, 2016). En la LFT se 
establece en el artículo 90 que el salario mínimo deberá ser suficiente 
para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en 
el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obliga-
toria de los hijos e hijas; y que la fijación anual o revisión de los salarios 
mínimos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el 
periodo de su vigencia transcurrido (DOF, 2023). 

El salario mínimo en México ha tenido una evolución significativa la 
tabla 1 muestra las modificaciones de la última década, los incrementos 
han contribuido a la reducción de la pobreza y a la mejora de las condi-
ciones de vida. Sin embargo, en opinión de López-Lapo, et. al. (2023) 
el salario y la educación financiera deben converger para incidir en la 
reducción de la pobreza. 
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Salario mínimo general histórico
Zona geográfica B Zona geográfica A

01 de enero de 2014 63.77 67.29 
01 de enero de 2015 66.45 70.10 
01 de enero de 2016 73.04 zona única
01 de enero de 2017 80.04 zona única 

01 de diciembre 2017 88.36 zona única
01 de enero de 2018 88.36 zona única (mismo 

año anterior)
Resto del país Zona libre de la frontera 

norte (zlfn) 
01 de enero de 2019 102.68 176.72
01 de enero de 2020 123.22 185.56
01 de enero de 2021 160.19 213.39
01 de enero de 2022 195.43 260.34
01 de enero de 2023 234.52 312.41
01 de enero de 2024 281.42 374.89

Tabla 1 
Incremento del salario mínimo en México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI) 2023. 

El salario es la retribución económica que se paga al empleado por su 
trabajo. Los ingresos definen las finanzas de las personas pues estable-
cen lo que se puede gastar, ahorrar o invertir. El manejo de las finanzas 
personales se encuentra ligado a la educación financiera que poseen 
los individuos. La CONDUSEF define a la educación financiera como 
el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas, que permiten 
administrar correctamente los recursos a fin de tomar la mejor decisión 
(CONDUSEF, 2020). 

La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos 
adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financie-
ros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones infor-
madas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar 
(OCDE, 2005). En virtud de la importancia que las personas tienen en la 
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economía de un país es necesario que posean los conocimientos básicos 
sobre el manejo de sus finanzas personales que les permitirán vivir en 
un estado de salud no solo financiera sino física y mental. 

Se entiende por salud financiera, el bienestar que se alcanza mediante 
una buena gestión de la economía personal, familiar o empresarial según 
corresponda, así como la capacidad para hacer frente a imprevistos y po-
der conseguir nuevas metas ya sea a corto o largo plazo (Ferrero, 2023). 
La gestión personal de los recursos financieros que posee una persona o 
una familia implica aspectos como el manejo de un presupuesto, ahorro, 
control de las deudas y presencia de inversión.

Figura 2. 
Adaptación del Modelo de salud financiera a grupos vulnerables

Fuente: Elaboración propia (2024). 

Factores que afectan la salud financiera de los jornaleros 

El nivel de estudios de la Población Económicamente Activa (PEA) en 
Baja California de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 
es menor a la educación básica obligatoria, el 30.7 % de la población 
tiene secundaria terminada y solo el 25.9 % concluyó el bachillerato 
(Secretaría de Economía, 2024). La educación de la población por sí 
sola ya es una necesidad presente en la población, pero a ello se le suma 
la urgencia del desarrollo de habilidades y competencias en temas de 
educación financiera. La demanda de conocimiento y manejo de finanzas 
personales ha crecido debido a la incorporación de las tecnologías y tiem-
pos disruptivos en los que se vive lo que requiere una formación integral 
contextualizada a la zona geográfica en la que reside (Rosado, 2024).
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Las finanzas personales analizándolas desde el ámbito familiar com-
prenden una toma de decisiones con el compromiso de garantizar la 
cobertura de necesidades presentes y futuras de los miembros del nú-
cleo familiar. Diversos estudios han identificado como barreras de la 
salud financiera las creencias religiosas, la diversidad cultural, la falta 
de confianza y auto exclusión y la digitalización de canales de productos 
y servicios financieros (OCDE/CAF 2020).

El trabajo agrícola es considerado por la OIT desde 2001 con la adop-
ción del Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura (núm. 
184) como una actividad peligrosa debido a la exigencia física que requie-
re, a la exposición a agroquímicos, a cambios climáticos, a maquinaria 
y herramientas poco seguras e higiénicas (OIT, 2015).

Los desafíos que afronta la población en general se multiplican al 
referirse a un jornalero agrícola, identificado como un sector vulnerable 
porque generalmente migra de su lugar de origen, conserva sus usos y 
costumbres, gran diversidad cultural, e inclusive en algunos con difi-
cultades de comunicarse por no hablar español. A nivel internacional se 
reconocen avances en inclusión financiera, uno de los detonantes de este 
crecimiento es que la mayoría de los trabajadores del campo tienen una 
cuenta bancaria de nómina para percibir el ingreso salarial.

Entre las principales desventajas del manejo financiero se encuentra 
el escaso conocimiento de manejo de presupuesto, que repercute en 
la capacidad de ahorro, uso adecuado de crédito, fondo de pensiones, 
cobertura de riesgos, habilidades digitales, limitaciones de movilidad y 
la falta de confianza en las instituciones financieras (Konietzko, 2022). 
Todas las desventajas denotan la salud financiera a partir de las eleccio-
nes que se vayan tomando ante los eventos inesperados, inmediatos y 
las decisiones de largo plazo.

El presupuesto debe manejarse a partir de identificar el ingreso que 
se percibe y la estabilidad del mismo, si labora por contrato o trabaja-
dor eventual en lugar de ser permanente, la irregularidad del ingreso 
generará inestabilidad financiera. La proyección de los gastos permitirá 
una distribución atendiendo la temporalidad del ingreso y buscando el 
equilibrio para no exceder los gastos e inclusive identificar excedentes 
que se puedan ahorrar o invertir.
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La cobertura de riesgos conlleva una inversión a largo plazo protegien-
do al jefe de familia que provee del ingreso, o los sucesos inesperados que 
pudieran producir costos emergentes como los accidentes que requieran 
cobertura de daños o asistencia médica para sí mismo o sus dependientes 
económicos o un tercero en caso de accidentes fortuitos. Al contemplar 
los riesgos debe de considerarse el ahorro de reserva en caso de dejar de 
percibir el ingreso, y la integración de un fondo de pensión para el futuro, 
en el caso de esto últimos elementos aun cuando tienen una protección 
legal con un derecho al desempleo y ahorro para el retiro, aun así, debe 
prever uno individual privado.

Los hábitos y elecciones desinformadas o impulsivas afectan la salud 
financiera de los trabajadores del campo por alterar los gastos presu-
puestados, incurrir en costos altos, víctima de prácticas predatorias y/o 
fraude por parte de prestadores de servicios, instituciones de crédito y/o 
financiamiento comercial de consumo.

Las habilidades digitales representan un reto a la salud financiera por 
que la mayoría de los servicios de ahorro, crédito e inversión ofertado 
por instituciones financieras, organismos gubernamentales u organiza-
ciones civiles requieren gestión a través de canales digitales e incluso la 
difusión de los programas ofertados se realiza a través de internet al cual 
en muchas zonas rurales no tienen acceso y se desconoce la existencia 
o forma de solicitarlos (United Nations Secretary-General’s Special 
Advocate For Inclusive Finance For Development [UNSGSA], 2021).

Casos de estudio y buenas prácticas

Los casos de estudio sobre la salud financiera de los trabajadores del 
campo suelen abordar diversos aspectos que afectan su bienestar eco-
nómico y emocional donde se debe tomar en cuenta desde los accesos 
a servicios financieros como pueden ser bancos o algunos otros donde 
puedan ahorrar o gestionar sus propias finanzas. Otro aspecto a considerar 
son los programas de educación que promueven la salud financiera, los 
hábitos para planificar y ahorrar.

En el valle de San Quintín, Baja California, por el año del 2015 se 
llevó a cabo una manifestación importante donde jornaleros agrícolas 
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exigían mejores condiciones de vida y trabajo, solicitando se cumpliera lo 
establecido en la LFT, como lo son la firma de contratos establecidos con 
los sindicatos donde se prevé el salario integrado y sus prestaciones, sus 
8 horas de trabajo, pago por horas extras trabajadas, días festivos, prima 
vacacional, así como pago de aguinaldo, descanso de séptimo día y días 
festivos, el derecho a las vacaciones, afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), entre otras peticiones como aumento de salario 
diario y la desaparición del acoso sexual sobre todo en trabajadoras.

Garrapa (2019), en su estudio realizado visualiza que hay una leve 
mejora en las condiciones salariales, así como en el número de traba-
jadores y trabajadoras afiliadas al IMSS, en cuanto se refiere al salario 
se aprecia que aumentó sin embargo se mantiene a nivel de pobreza y 
los talones acompañados con múltiples descuentos de prestaciones que 
deberían ser pagados por separado.

Mungaray et al. (2021) en su investigación realizada nos mencionan 
que con una estrategia de incrementar el nivel de la educación finan-
ciera se mejorarían los niveles de inclusión social y bienestar, esto sin 
importar el estatus social de la persona, pero para que esto se lleve a 
cabo el Estado debe facilitar los mecanismos y recursos adecuados, por 
medio de las instituciones para así obtener la información y capacitación 
adecuada a utilizar.

Frisancho (2020), realizó investigación en una zona rural de Perú, 
donde encontraron que los hogares más pobres son los de los jornaleros 
agrícolas, menciona que para las instituciones financieras formales es muy 
difícil llegar a las zonas rurales con los trabajadores de bajos recursos, es 
por eso que dichos trabajadores en vez de recurrir a solicitar préstamos 
o tener un ahorro con dichas instituciones, entre su misma comunidad 
se implementa desde hace ya casi 15 años sus propios grupos de ahorro.

Twumasi et al. (2022), indago la alfabetización financiera en habitantes 
de cuatro zonas rurales de Ghana, encontrando que los habitantes de zonas 
rurales están escasos de conocimientos en temas financieros, resaltando 
que dichas zonas se requiere un mayor apoyo de las organizaciones 
gubernamentales o de empresas privadas que les brinden capacitación y 
apoyo con temas conocimientos financieros.
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Las buenas prácticas de salud financiera deben ser esenciales en los 
jornaleros agrícolas, quienes muchas veces enfrentan ingresos variables 
y condiciones de trabajo inestables, es por eso que se recomienda siem-
pre tengan una meta financiera para mantenerse motivados, contar con 
un presupuesto adaptable para cubrir sus gastos básicos, establecer un 
ahorro pequeño que pueda funcionar también como fondo de emergen-
cia, así como evitar deudas costosas que puedan generar intereses muy 
altos, además desarrollar competencias de educación financiera a través 
de talleres y asesorías de expertos.

Semana Económica (2019), En Colombia se implementó una ini-
ciativa con el programa llamado Finanzas para el Campo (FINCA), 
el cual consta de acciones tales como la reducción del analfabetismo, 
mayor cobertura a servicios públicos, así como apoyo a que cada día 
más jornaleros terminen sus estudios de la escuela primaria, siendo el 
siguiente paso, poder ofrecer mayor capacitación y educación financiera 
por diferentes medios como lo pueden ser la radio, televisión, mensajes 
de texto y correo.

Seibel et al. (2001), Sugieren que, para tener buenos servicios de salud 
financiera para todos los sectores de la población rural, incluso para los 
más pobres, se propone la implementación de los bancos de desarrollo 
agrícola y para que esta propuesta de campaña funcione deben de existir 
alianzas entre donantes individuales y agencias de asistencia financiera 
y técnica, así como la voluntad política para proponer reformas.

Arias (2024), Desarrolló un proyecto donde se implementan tres pro-
totipos esenciales para cubrir la salud financiera, en primer lugar, una 
aplicación para dar seguimiento a los objetivos planteados, una platafor-
ma para adquirir conocimientos financieros y por último una aplicación 
donde puedes registrar tus ingresos y gastos diarios, así como una sección 
para ponerte metas y ahorros. Cabe mencionar que con este proyecto el 
objetivo principal es propiciar el aprendizaje sobre finanzas por medio 
de rutinas sencillas de tu vida diaria.
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Metodología 

Para alcanzar el objetivo planteado se realizó una investigación des-
criptiva buscando categorizar la salud financiera de los trabajadores 
jornaleros agrícolas del valle de San Quintín (Hernández et al., 2014). 
Para identificar la población objeto de estudio se tomó de referencia el 
promedio de trabajadores eventuales del campo inscritos en el IMSS 
durante 2024, que asciende a 31,261 empleados (Secretaria de Trabajo 
y Previsión Social, 2024). A partir de lo cual se determinó una muestra 
representativa de 381 trabajadores a encuestar con un nivel de confianza 
del 95 % y un margen de error del 5 %.

El instrumento utilizado se desprende de la Encuesta Nacional de 
Salud Financiera 2023 diseñado CONDUSEF, organizándolo en las va-
riables de: gastos, ahorro, préstamo y planeación. Utilizando una escala 
de Likert con 5 opciones de respuesta, aplicándolo de manera aleatoria 
a los trabajadores del campo, recolectando 439 encuestas a través de un 
formulario de google.vPara validar la confiabilidad y consistencia del 
instrumento se utilizó el alfa de Cronbach’s con un coeficiente de 0.917, 
indicando una alta consistencia interna.

Análisis de resultados

El procesamiento de los datos ha permitido identificar las caracterís-
ticas demográficas de las personas trabajadoras del campo en el Valle 
de San Quintín, el rango de edad que se presenta en el instrumento de 
recolección de los datos está basado en los rangos de edad establecidos 
por el INEGI; se encontró que el 54 % de las personas que desempeñan 
sus labores poseen entre 16 y 29 años de edad seguidos por un 44 % 
de personas con edad entre 29 y 59 años de edad. Con relación al sexo 
de las personas se identificó a un 50.8 % de sexo masculino y un 49.2 
% femenino. Dentro de los datos que permiten identificar migración 
al municipio se puede observar en la siguiente tabla que el estado de 
mayor migración es Oaxaca y en segundo término el estado de Sinaloa, 
sin embargo, también se observa la diversidad cultural presente en los 
campos agrícolas con respecto al estado de nacimiento. 
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Estado de 
Nacimiento

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Baja Califor-
nia

234 53.3 53.3 53.3

Oaxaca 90 20.5 20.5 73.8
Sinaloa 22 5.0 5.0 78.8

Guerrero 31 7.1 7.1 85.9
Sonora 8 1.8 1.8 87.7

Michoacán 9 2.1 2.1 89.7
Guanajuato 4 .9 .9 90.7

Chiapas 9 2.1 2.1 92.7
Veracruz 15 3.4 3.4 96.1

Otro 17 3.9 3.9 100.0
Total 439 100.0 100.0

Tabla 2. 
Estado de nacimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Con respecto a la lengua hablante, se encontró que un 52.8 % de las per-
sonas manifiestan no hablar y no entender una lengua indígena, seguidos 
por un 25 % en donde ellos no lo hablan y no lo entienden, pero algún 
miembro de su familia si lo habla, se encontró que un 14.4 % si habla y 
entiende una lengua originaria. 

Con respecto a los ingresos financieros de los jornaleros agrícolas, en 
la tabla 2, se identifica que el 39 % de los jornaleros manifiestan ganar 
entre los 301 y 400 pesos, seguidos por un 36 % que se ubica entre los 
401 y 500 pesos diarios por una jornada de trabajo, aun cuando los otros 
rangos resultaron con un menor porcentaje se puede observar que existen 
los que ganan menos de un salario mínimo, pero también los que ganan 
más de 3 salarios mínimos. 
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Rango de 
ingreso

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

$ 250 - 300 49 11.2 11.2 11.2
$ 301- 400 172 39.2 39.2 50.3
$ 401 - 500 159 36.2 36.2 86.6
$ 501- 600 32 7.3 7.3 93.8
$601 - 800 7 1.6 1.6 95.4
$801 - 1000 6 1.4 1.4 96.8

Más de $1,000 14 3.2 3.2 100.0
Total 439 100.0 100.0

Tabla 3. 
Ingresos de los trabajadores del campo

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Con respecto a los servicios médicos, se encontró que un 74 % de los 
jornaleros manifiesta que la empresa para la cual desempeña sus labores 
le proporciona seguro médico por parte del IMSS, un 16 % afirma que 
no cuenta con seguro médico mientras que un 9.8 % recibe atención 
médica particular ya sea en consultorio de la empresa o en otro sitio. Un 
34 % de los jornaleros para servicio y seguimiento acuden al IMSS y un 
26 % prefiere acudir a los consultorios médicos de Farmacias Similares. 

En los resultados de la característica de la vivienda que habitan los 
jornaleros se encontró que un 50 % es dueño de la casa, seguidos por 
un 23 % que renta un espacio para vivir y un 17 % que vive con otro 
familiar que es dueño de la vivienda. Los servicios que se poseen en la 
vivienda se aprecian en la siguiente tabla. 
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Servicio Si No
Luz 93.6% 6.4%

Teléfono fijo 21% 79%
Internet fijo 64.9% 35.1%

Teléfono celular 96.6% 3.4%
Agua por tubería 64.7% 35.3%

Tabla 4. 
Servicios en el hogar

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Resultados 

Una vez realizado el análisis de la investigación de la salud financiera 
de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, se encontró con 
información interesante que se detalla a continuación por cada una de 
las variables estudiada.

Gasto

El gasto define en gran parte el estilo de vida y las prioridades que es-
tablecen las personas, también da fe del poder adquisitivo que se tiene.  
En este estudio se analizó que realizan los trabajadores de los campos 
agrícolas y se ha encontrado que la mayoría de las personas efectúan sus 
gastos en efectivo (83.4 %) y muy pocas personas lo hacen por tarjeta 
de crédito (1.4 %). 

El esquema de gasto de las personas trabajadoras del campo identi-
fica que las personas consideran que alcanzan a cubrir sus necesidades 
de alimentación, así como que les queda un pequeño remanente en el 
bolsillo para un gasto pequeño; sin embargo, con respecto a los gastos 
médicos imprevistos el resultado varía dependiendo de la complejidad 
de la misma. Un porcentaje cercano al 30 % no realiza un presupuesto 
de gastos semanales o mensuales y un 50 % de los participantes afirma 
que nunca apunta sus gastos en una libreta. Con estos datos se evidencia 
que existe esfuerzo físico e intelectual por cubrir las necesidades básicas, 
pero no hay datos favorables de educación financiera. 
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 Ítems Siempre Casi 
siempre

A veces Casi 
nunca

Nunca

¿Usted puede gastar 
50 pesos en cualquier 
cosa sin afectar su pre-
supuesto semanal?

26.7 % 23.0 % 38.5 % 8.2 % 3.6 %

¿Tu sueldo alcanza 
para comprar el manda-
do (comida) suficiente 
hasta la siguiente fecha 
en la que te pagan el 
sueldo?

39.2 % 34.9 % 22.3 % 3.2 % 0.5 %

¿Si yo o alguien de mi 
familia necesita ir a 
consulta médica puedo 
pagar un médico parti-
cular?

15.7 % 21.6 % 42.8 % 15.3 % 4.6 %

¿Si yo o alguien de mi 
familia llegara a ocupar 
hospitalización puedo 
pagarlo con mi sueldo?

5.5 % 16.6 % 41.7 % 18.2 % 18.0 %

¿Con qué frecuencia 
realiza un presupuesto 
o plan de pagos?

12.1 % 20.3 % 38.3 % 20.0 % 9.3 %

¿Sueles apuntar tus 
gastos en una libreta?

7.3 % 0.0 % 41.0 % 0.0 % 51.7 %

Si me invitan a una 
fiesta ¿Puedo comprar 
un regalo sin que esto 
afecte mis finanzas?

18.9 % 24.6 % 41.0 % 12.8 % 2.7 %

Tabla 5. 
Indicadores del gasto 

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 
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Ahorro

En una economía emergente como la de México, el ahorro ocupa un papel 
fundamental en la salud financiera y el bienestar de las personas, pues 
no solo permite enfrentar imprevistos y emergencias económicas con 
mayor tranquilidad, sino que también abre puertas a oportunidades de 
inversión y a mejorar la calidad de vida a largo plazo (Condusef, 2024). 

De las personas encuestadas es importante mencionar que el 40.1 % 
mencionó que es poco frecuente que de los ingresos que recibe aparte 
una cantidad para ahorrar y esto está relacionado con el 50.3 % de los 
trabajadores que señalaron no tener suficiente dinero para ahorrar al 
final de mes.

El 40.3 % de los encuestados mencionó que si tiene preocupación 
por si se le presenta una emergencia a futuro sin embargo no estarían en 
condiciones de pagar con sus ahorros. Y en caso de un gasto imprevisto 
en este momento el 49 % señaló que le sería imposible poder solventarlo.

De los trabajadores encuestados el 23.9 % gasta menos dinero de lo 
que gana, mientras que el 13.2 % gana menos y tiene más gastos que en 
ocasiones tiene que sufragar con algunos préstamos.

Ítems Siempre Casi 
siempre

A veces Casi 
nunca

Nunca

¿De los ingresos que recibe 
aparta para ahorrar?

17. % 23.0 % 40.1 % 13.7 % 6.2 %

¿Tiene suficiente dinero para 
ahorrar al final del mes?

6.2 % 24.4 % 50.3 % 14.4 % 4.8 %

¿En caso de una emergencia 
futura puede pagar con sus 
ahorros?

12.8 % 25.7 % 40.3 % 11.6 % 9.6 %

¿Puede pagar un gasto impre-
visto en este momento?

7.5 % 22.1 % 49 % 13.2 % 8.2 %

¿Gasta menos dinero de lo que 
gana?

11.4 % 23.9 % 45.6 % 12.6 % 6.8 %

¿Gana menos dinero de lo que 
gasta?

5.7 % 13.2 % 45.1 % 21.0 % 15.0 %

Tabla 6. 
Indicadores del ahorro 

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 
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Como se observa en la tabla 7 correspondiente al lugar donde ahorran 
los trabajadores agrícolas a corto o largo plazo, el 24.8 % menciona que 
lo deposita en una cuenta bancaria, mientras que el 22.6 % en una tanda 
o con un familiar y el 40.8 % lo guarda en su hogar.

Aquí es importante señalar que el 62.4 % de los jornaleros agrícolas 
no tienen ahorros a largo plazo como se muestra en la tabla 8, pero es 
bueno reconocer que el 20 % lo invierte en activos fijos como son casas 
y terrenos.

Ítem Cuenta 
bancaria

 

Tanda o 
familiar

Fondo  
ahorro

Alcancía Inversión

Ahorro cor-
to plazo 

24.8 % 22.6 % 3 % 40.8 % 8. %

Tabla 7. 
Ahorro a corto 

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Ítem Inversiones 
LP

Propiedades Negocio Plan de 
pensiones

No tiene 
ahorros LP

Ahorro  
largo plazo 

6.6 % 20 % 5.5 % 5.5 % 62.4 %

Tabla 8. 
Ahorro a largo plazo

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Préstamos

Adquirir un préstamo se refiere a recibir una cantidad de dinero de alguna 
entidad financiera como lo puede ser un banco o una entidad corporativa, 
al igual puede ser recibido por algún familiar o conocido, la persona que 
recibe el préstamo se compromete a devolver el monto prestado en un 
tiempo determinado y generalmente con intereses.
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Podemos observar en la tabla 9 que los jornaleros agrícolas del Valle 
de San Quintín son muy precavidos y responsables cuando se trata de 
adquirir algún tipo de préstamo o realizar un pago con dinero con el 
cual no cuentan. 

Podemos observar que alrededor del 66 % de los encuestados alcanzan 
a cubrir sus gastos mensuales en tiempo, así como casi el 37 % lo cubre 
parcialmente y solo el 7 % no alcanza a cubrirlo en su totalidad, sin 
embargo, poco más del 88 % de los jornaleros sienten una preocupación 
por hacer un gasto mayor a lo planeado, en lo que se refiere al tema de 
deudas podemos visualizar que solo alrededor del 15 % más o menos 
son los trabajadores que sufren en ese aspecto, y tenemos que cerca del 
30 % en ocasiones tienden a caer en deudas, siendo alrededor del 55 % 
quienes normalmente no cuentan con deudas, la mayoría de los jorna-
leros casi el 78 % toman buenas decisiones al momento de realizar una 
compra a crédito o con dinero prestado, de igual manera casi el 83 % de 
los encuestados mencionan que son precavidos a la hora de solicitar un 
préstamo o realizar una compra a crédito, en lo que se refiere a solicitar 
préstamos ya sea paralelizar compras innecesarias o pagar deudas ante-
riores o incluso realizar compras o pagos sabiendo que no se alcanzarán 
a pagar a tiempo más del 90 % no está de acuerdo en que lo realizan.

Siguiendo con el análisis de la tabla 9 nos damos cuenta que en la 
posible circunstancia de requerir una cantidad considerable (en esta 
ocasión manejamos la cifra de $20 000 pesos) los trabajadores agrícolas 
solo el 16 % dice poder conseguirlo en el transcurso de una semana, 
el 22 % podría conseguirlo en 2 semanas y el 36 % podría conseguir 
dicha cantidad en el transcurso del mes, el 25 % dice que tal vez podría 
conseguirlo en una semana, el 29 % en 2 semanas y el 38 % en un mes, 
por lo tanto el 60 % piensa no poder conseguirlo en 1 semana, el 49 % 
en 2 semanas y el 26 % no podría conseguir la cantidad ni en un mes.
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Ítem Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca

Cubre sus gastos men-
suales en tiempo

28.5 % 37.6 % 36.7 % 5.0 % 2.3%

Siente preocupación 
por gastar más de lo 
planeado

28.7 % 20.0 % 39.6 % 7.1 % 4.6 %

Sus deudas antiguas le 
generan un problema 
para sus gastos del día 
a día  

5.9 % 12.3 % 32.1 % 23.9 % 25.7 %

Qué tan endeudado está 2.7 % 5.5 % 29.6 % 35.5 % 26.7 %
Toma buenas decisio-
nes al momento de rea-
lizar compras a crédito 
o con dinero prestado

21.2 % 25.7 % 30.8 % 7.7 % 14.6 %

Es precavido para pedir 
préstamos o hacer com-
pras a crédito

36.9 % 23.9 % 21.9 % 7.7 % 9.6 %

En los últimos 12 me-
ses le han cobrado al-
guna deuda vencida

1.6 % 6.4 % 18.2 % 20.3 % 53.5 %

Pide dinero prestado o 
hace compras a crédito 
sin necesitar

1.6 % 5.2 % 18.2 % 27.8 % 47.2 %

Pide dinero prestado o 
hace compras a crédi-
to sabiendo que no va 
a pagar a tiempo

1.8 % 3.6 % 14.8 % 27.3 % 52.4 %

Pide dinero prestado 
a familiares o amigos 
para pagar deudas ya 
existentes

2.5 % 4.8 % 27.1 % 30.5 % 35.1 %

Puede conseguir 20 000 
en 1 semana

7.5 % 8.4 % 25.1 % 24.6 % 34.4 %

Puede conseguir 20 000 
en 2 semanas

10.3 % 11.4 % 29.2 % 22.8 % 26.4 %

Puede conseguir 20 000 
en 1 mes

16.2 % 19.6 % 38.3 % 11.4 % 14.6 %

 Tabla 9. 
Adquirir préstamos

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 
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En la tabla 10 podemos ver que en los últimos 12 meses de los encuesta-
dos solo el 5.5 % ha solicitado un préstamo laboral, el 3.6 % ha empeñado 
alguna pertenencia para adquirir dinero, 5.9 % utiliza su tarjeta de crédito, 
el 29.6 % ha solicitado préstamos algún amigo o familiar y el 55 % de 
los jornaleros agrícolas no han solicitado ningún tipo de préstamo en el 
transcurso de los últimos 12 meses.

Ítem Laboral Empeño Tarjeta 
de cré-

dito

Amigo o 
Familiar

Ninguno

En los últimos 12 meses 
ha pedido un préstamo

5.5 % 3.6 % 5.9 % 29.6 % 55.4 %

Tabla 10. 
Préstamos solicitados 

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Cabe mencionar que solo el 26.9 % de los encuestados cuentan con una 
tarjeta de crédito, y en la tabla 11 vemos que casi el 47 % considera que 
su historial crediticio es regula, así como el casi 40 % considera a tener 
un bueno o muy bueno historial crediticio, quedando el 13.5 % de los 
que consideran tender utilizar de manera errónea su tarjeta de crédito. 

Ítem Muy 
bueno

Bueno Regular Malo Muy 
malo

Cómo considera su histo-
rial crediticio

12.8 % 27.1 % 46.7 % 8.9 % 4.6 %

 Tabla 11. 
Adquirir préstamos

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Planeación

La planeación financiera le permita afrontar le permita a los trabajadores 
jornaleros alcanzar estabilidad financiera, de acuerdo a los resultado solo 
el 39 % planifica sus finanzas a un plazo de 12 meses, el 35 % considera 
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proyecta ingresos y gastos a 5 años, y solo el 31 % considera tener una 
planeación para cuando alcance edad avanzada o su vejez, según los que 
se muestra en la gráfica 1.

 Ítems Total-
mente de 
acuerdo

De 
acuerdo

Me es 
Indife-
rente

En des-
acuerdo

Total-
mente en 

Des-
acuerdo

Tendrá cosas que desea 8.2 % 48.1 % 31.9 % 8.7 % 3.2 %
Meta Fra. 12 meses 11.6 % 39.4 % 28.2 % 14.4 % 6.4 %

Meta Fra. 5 años 13.4 % 35.3 % 29.2 % 13.0 % 9.1 %
Finanzas al retiro 10.7 % 31.7 % 26.2 % 20.0 % 11.4 %

Tabla 12. 
Planeación a largo plazo

Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

En concordancia con la planeación a largo plazo entre el 32 y 34 % de los 
trabajadores regularmente planea a corto plazo de un mes a tres meses, 
como se muestra en el gráfico 2. La cultura de prevención de riesgos no 
es preocupante ya que el 49.89 % nunca protege sus inversiones, y el 33 
% no tiene seguro de vida del principal proveedor de ingreso familiar.

Tabla 13. 
Planeación corto plazo y cobertura de riesgos

Ítem Siempre Regular-
mente

Algunas 
veces

Muy raro Nunca

Metas Largo plazo 10.3 % 31.7 % 39.9 % 14.6 % 3.6 %
Asegurar Futuro Finan-

ciero
8.9 % 28.5 % 43.5 % 16.9 % 2.3 %

Gasto siguiente semana 29.6 % 34.6 % 25.5 % 7.7 % 2.5 %
Gasto siguiente mes 23.7 % 34.4 % 27.8 % 10.9 % 3.2 %

Gasto siguiente 3 meses 17.5 % 32.3 % 31.0 % 12.5 % 6.6 %
Seguro proveedor ingreso 9.8 % 19.4 % 20.0 % 17.3 % 33.5 %

Seguro Inversiones 3.4 % 14.6 % 18.5 % 13.7 % 49.9 %
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Presupuesto plan finan-
ciero

5.5 % 16.4 % 26.0 % 22.6 % 29.6 %

Plan largo plazo 6.6 % 22.1 % 33.0 % 20.5 % 17.8 %
Planea gastos irregulares 8.9 % 23.9 % 33.3 % 20.0 % 13.9 %

atraso en pago deudas 2.1 % 8.0 % 26.4 % 35.1 % 28.5 %
Fuente: Elaboración propia con datos de instrumento aplicado (2024). 

Recomendaciones

Considerando que la educación financiera es un tópico influye en el 
desarrollo integral del ser humano es imperante que los jornaleros agrí-
colas desarrollen habilidades y competencias que les permitan el manejo 
óptimo de sus finanzas personales y familiares. La educación financiera 
de manera gradual contribuirá en la disminución de la pobreza y con ello 
se favorece de manera secuencial el crecimiento y desarrollo económico 
del municipio de San Quintín y por ende en la región y el país. 

Desde el ámbito de la docencia e investigación se sugiere un proyecto 
paulatino que contemple talleres básicos de educación financiera a los 
adultos que ya se encuentran en el mundo laboral, así como espacios de 
aprendizaje para las nuevas generaciones abarcando los niveles educa-
tivos previos a la vida laboral para permear en las generaciones futuras 
una cultura financiera integrada de manera natural. 

Conclusiones 

Los trabajadores del campo se distinguen por el tipo de contrato, se di-
viden entre los que laboran como trabajador eventual de campo que se 
caracterizan por una movilidad constante asociada a la temporada agrí-
cola y su salario está en función de su productividad. Por otra parte, se 
encuentran los empleados permanentes de campo que de manera general 
laboran por tiempo indefinido, su salario es fijo y constante pero menor 
al que percibe un trabajador eventual. 

Lo anterior indica que una parte de la población jornalera (trabaja-
dores eventuales del campo) percibe ingresos mayores al mínimo sin 
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embargo tiene la desventaja de no contar con estabilidad laboral y por 
lo tanto no cuenta con seguridad social permanente. Mientras que el otro 
grupo (trabajador permanente) percibe un salario promedio ajustado al 
salario mínimo general y cuenta con acceso a la seguridad social de ma-
nera ininterrumpida. De manera general, considerando el ingreso que se 
percibe por parte de los jornaleros se podría afirmar que se posee salud 
financiera sin embargo al considerar las variables de ahorro y planeación 
se puede señalar que no existe salud financiera debido a que no se tiene 
la cultura de la previsión para sucesos inesperados ni para el retiro o 
cobertura de riesgos. 

Con respecto a la variable del gasto, se concluye que los jornaleros 
agrícolas al igual que el resto de la población ajusta sus gastos en función 
del ingreso percibido priorizando las necesidades básicas del hogar con 
una cultura que evita los préstamos.  
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Introducción

Las personas mayores, las cuales son aquellas que tienen 65 años o más de 
edad, representan una parte importante de la población mexicana. Según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su último 
Censo de Población y Vivienda (2020), indica que en México existen 
47.7 personas mayores por cada 100 niños, niñas y adolescentes. No 
solamente son una proporción importante en términos demográficos, sino 
que esta proporción ha aumentado significativamente en años recientes; 
según el mismo INEGI, en el año 1990, existían 16 personas mayores 
por cada 100 jóvenes, para 1995 había aumentado a 18.5, en 2000 había 
subido a 21.3, en 2005 se incrementó a 26.4, en 2010 se ubicó en 30.9 y 
en 2015 en 38. Se puede notar no solamente un aumento, sino que este 
ha sido acelerado, ya que ha habido un aumento en el índice de 29.2 en 
30 años. También hay que mencionar que la edad promedio en México 
pasó de 21 años en 1995 a 29 en 2020. El envejecimiento de la población 
es un fenómeno que no solo se da en México, sino en todo el mundo 
(especialmente en Occidente). En este país esto se ha dado a un ritmo 
muy acelerado, el cual, indudablemente, tendrá un impacto considerable 
sobre las acciones que emprenda el gobierno mexicano.

Aunado a esto, se espera que la población mexicana siga enveje-
ciendo de forma más acelerada que el promedio mundial. Para 2050 se 
estima que el 25 % de los mexicanos tendrán 60 años o más y que la 
edad promedio sea de 41 años; este último dato es relevante ya que se 
proyecta que la edad promedio en el mundo alcanzará los 42 años hasta 
el 2100 (Guadarrama-Atrizco, Pedraza-Amador, Coronado-Meneses y 
González-Cadena, 2023). La tendencia existente en México al respecto 
es de especial interés, y corresponderá a los investigadores en ciencias 
sociales el determinar las causas detrás de este fenómeno y por qué en 
este país se da con mayor velocidad que en el resto del planeta. Lo que 
es cierto es que impactará en el futuro de la nación en cuanto a su des-
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envolvimiento económico, social y cultural, y que el Estado mexicano 
no debe ignorar esto.

Aunado a toda esta información se suman unos problemas muy impor-
tantes en nuestro país, que son el trabajo informal y la falta de educación 
financiera. En México, el 70 % de la población percibe no más de tres 
salarios mínimos y más de la mitad de la Población Económicamente 
Activa está en la informalidad (Alanis y Soto, 2020), lo cual implica que 
no hacen aportaciones a los sistemas de seguridad social. A esto se suma 
la falta de capacidad de ahorro de gran parte de la población debido a 
la lógica consumista del mundo actual, así como la complejidad de los 
productos financieros que hay en la actualidad. Todo esto se traduce en 
una presión importante para los gobiernos (en especial el federal) en 
materia de pensiones, ya que las personas, al retirarse, solo dependen 
de los recursos que otorga el Estado a través de sus instituciones de 
seguridad social; carecen de ahorros propios y, en muchos casos, al no 
haber laborado en la formalidad, tampoco pueden acceder a pensiones 
del Estado, dejando en situación aún más vulnerable su salud financie-
ra; estos individuos son quienes terminan en la necesidad de continuar 
trabajando ya que no cuentan con fondos suficientes para sostenerse de 
manera propia, y sus familias tampoco pueden ayudarlos a adquirir los 
servicios y/o productos que requieren. 

Salud financiera de las personas de la tercera edad

El fenómeno que aquí nos ocupa implica de manera conjunta, que el fu-
turo se vea problemático para las administraciones públicas de México, 
las cuales deberán destinar grandes recursos para atender a este sector 
de la población. Se espera que los gastos relacionados al envejecimiento 
sean del 54 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el año 2050 
(Guadarrama-Atrizco, Pedraza-Amador, Coronado-Meneses y Gonzá-
lez-Cadena, 2023), lo cual implica que la mayor parte de los presupuestos 
públicos será destinada a la atención de los adultos mayores. Esto puede 
provocar que exista una disminución de los recursos asignados a otras 
áreas estratégicas como el sistema de salud, educación, seguridad, entre 
otras. Esto último es de gran relevancia ya que la atención de estas áreas 
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es fundamental para cualquier sociedad; por ejemplo, la educación y la 
obra pública son fundamentales para el crecimiento y desarrollo económi-
cos, ya que se necesita mano de obra calificada y de infraestructura para 
la inversión y la consecuente creación de empleos. No se debe olvidar 
que la atención de estas áreas implica garantizar los derechos humanos 
de todas las personas, por lo que la atención de los temas financieros de 
los adultos mayores actuales y futuros cobra mayor relevancia.

Ante este escenario poco agradable para el futuro (que no solo le 
espera a México sino a todo el mundo, en especial a Occidente), es 
imprescindible que los gobiernos promuevan en la población, sobre 
todo desde la más joven, la educación financiera, así como la imple-
mentación de políticas públicas que busquen la salud financiera de las 
personas adultas mayores. La educación financiera es definida por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
como “el proceso por el cual los individuos mejoran su conocimiento 
de los conceptos y productos financieros, y a través de la información, 
instrucción y/o el asesoramiento objetivo desarrollan las habilidades y 
la confianza en sí mismos para conocer mejor las oportunidades y los 
riesgos financieros, hacer elecciones informadas, saber dónde acudir en 
busca de ayuda y actuar de manera efectiva para mejorar su bienestar y 
protección financiera” (citado en Cabrera y Arenillas, 2013, p. 437). La 
educación financiera permite empoderar a los ciudadanos para que tomen 
mejores decisiones con los recursos que poseen. Cuando las personas 
carecen de esta educación, son mucho más propensas a elegir alternativas 
que pueden dañar su salud financiera a largo plazo, como, por ejemplo, 
comprar ropa, teléfonos o automóviles fuera de su alcance económico, a 
través de la adquisición de créditos que no les permiten ahorrar o invertir 
para su retiro. Gracias a la misma, se permite evitar la manipulación que 
pueden ejercer ciertos agentes económicos, motivando a las personas a 
adquirir bienes y servicios innecesarios y que drenan sus finanzas per-
sonales. Además, se ha descubierto que la educación financiera tiene el 
potencial de mejorar otras habilidades en las personas, como habilidades 
“lingüísticas (por el aprendizaje de nuevos conceptos), matemáticas 
(por el fortalecimiento del cálculo), informáticas y digitales, sociales y 
ciudadanas, de reforzamiento de la autonomía individual” (Cabrera y 
Arenillas, 2013). 
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Educar a las personas siempre las ayudará en su desenvolvimiento 
personal, y la educación financiera no es la excepción, contribuyendo 
de manera fundamental al desarrollo de una vida con menores proble-
máticas. En cuanto a las políticas públicas, estas deben centrarse en 
resolver problemas públicos, es decir, situaciones que afectan a un gran 
número de personas. En el caso de los adultos mayores, se deben atender: 
“barreras de acceso, costo de los productos financieros, persistencia de 
la informalidad laboral, bajas capacidades y educación financiera, así 
como creencias y hábitos financieros que van en detrimento de la salud 
financiera” (Del Ángel y Martínez, 2024). Como se ha estudiado, la 
falta de educación financiera entre la población trae como consecuencia 
ciertas barreras para acceder al sistema financiero, ya que los individuos 
desconocen su funcionamiento. Respecto a las creencias y hábitos finan-
cieros, se vuelve necesario que los usuarios dejen atrás ciertos sesgos que 
han recibido en su educación, como la desconfianza a las inversiones, 
guardar su dinero “debajo del colchón” (tenerlo en efectivo en lugar de 
estar depositado en una cuenta bancaria), entre otros que dificultan la 
salud financiera a largo plazo. Los problemas de salud financiera que 
presentan los adultos mayores de hoy, y que se espera que se agudicen 
con el pasar de los años, cuando comiencen a retirarse las personas bajo 
el régimen de pensiones de 1997 del seguro social (como se verá más 
adelante), son producto de malas decisiones financieras que toman las 
personas a lo largo de su vida.

Por otro lado, no solo se debe hablar de las causas, sino también de las 
consecuencias que se pueden presentar en la vida de una persona adulta 
mayor por no ser saludable financieramente:
• La primera se relaciona con su salud; las personas mayores de 65 años, 

por su propia edad, suelen presentar mayores problemas en su estado 
de salud si se les compara con el resto de la población. Sin embar-
go, presentar problemas económicos puede causar que las personas 
no puedan acceder a los servicios médicos o los medicamentos que 
necesitan para atenderse, y si a esto se le suma una falta de acceso a 
los servicios que provee el Estado, como el IMSS, ISSSTE u otros, 
debido al trabajo informal, entonces estas personas no pueden reci-
bir los servicios que necesitan, con implicaciones importantes en su 
estado de salud. 
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• La segunda consecuencia se relaciona con el acceso a servicios bá-
sicos; las personas mayores, como todo ser humano, necesitan de 
alimentación, transporte, electricidad, agua potable, vivienda, comu-
nicaciones, entre otros servicios. No contar con recursos económicos 
suficientes provocará que no puedan satisfacer sus necesidades con 
facilidad.

• Otra consecuencia se relaciona con la falta de oportunidades laborales 
para este grupo etario; las personas adultas mayores suelen enfren-
tar barreras para encontrar trabajo, ya que los empleadores suelen 
favorecer a perfiles más jóvenes; un adulto mayor con dificultades 
financieras se verá en la obligación de seguir laborando para tener 
ingresos y subsistir, pero enfrentará limitantes para conseguir el em-
pleo que requiere, dejándolo en un problema para poder satisfacer 
sus necesidades. 

Si bien en México, por cultura, las personas adultas mayores, al pre-
sentar problemas financieros, suelen recurrir a su familia para ser apo-
yados. Sin embargo, las dificultades económicas que suelen enfrentar 
los mexicanos hacen difícil ayudar a las personas, en especial cuando se 
necesita hacer un gasto importante. Además, las tasas de natalidad cada 
vez más bajas en el país, donde cada vez más personas deciden tener 
pocos hijos o ninguno, implican que los adultos mayores del futuro de-
berán valerse por sí mismos y no tendrán a quién recurrir en caso de no 
tener recursos, haciendo aún más importante el comenzar a actuar para 
atender esta problemática. 

Las consecuencias de una buena o mala salud financiera impactan de 
manera directa el ejercicio de los derechos de las personas adultas ma-
yores. Todas y todos merecen tener acceso a salud, educación, vivienda, 
agua, entre otros servicios. Esto significa que el Estado está obligado 
a atender esta situación. Garantizar la salud financiera de los adultos 
mayores es garantizar sus derechos humanos.

En cuanto a las políticas públicas que se existen en la actualidad, 
la más conocida en la actualidad es la Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores, implementada por el gobierno del expresi-
dente Andrés Manuel López Obrador desde el año 2019 y continuada 
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por la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la cual es 
una pensión no contributiva que se otorga a todas las personas mayores 
de 65 años por la cantidad de 6000 pesos entregados bimestralmente y 
de manera directa a los beneficiarios a través de una tarjeta en la cual 
se deposita el dinero. El programa cuenta con los siguientes objetivos y 
reglas de operación:

Objetivo general: Mejorar la situación de protección social de toda 
la población adulta mayor de 65 años o más de edad, a través de 
una pensión económica.
Objetivo específico: Otorgar una pensión económica a toda la 
población adulta mayor de 65 años o más de edad, mexicana por 
nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República 
Mexicana.
Población objetivo: Todas las personas adultas mayores de 65 
años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización, 
con domicilio actual en la República Mexicana.
Cobertura: El programa tendrá cobertura en el territorio nacional, 
por lo cual, no se registrará a personas que residan en el extranjero, 
o con nacionalidad extranjera y será un derecho para todas las 
Personas Adultas Mayores mexicanas que cumplan con lo esta-
blecido en el numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación.
Requisitos de acceso:
Todas las Personas Adultas Mayores solicitantes de 65 años o 
más de edad
Requisitos:
1. Acta de Nacimiento.
2. Documento de Identificación vigente:
- Credencial para votar. - En caso de no contar con este documen-
to, puede presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros 
documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad 
correspondiente.
3. Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o 
constancia de residencia de la autoridad local.
5. Formato Único de Bienestar debidamente llenado.
Persona Adulta Auxiliar
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Requisitos:
1. Documento de Identificación vigente:
- Credencial para votar. - En caso de no contar con este documen-
to, puede presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros 
documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad 
correspondiente.
2. Clave Única de Registro de Población (CURP).
3. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o 
constancia de residencia de la autoridad local.
4. Formato Único de Bienestar debidamente llenado. (Secretaría 
de Bienestar, 2023).

Relacionado a esta última política, en mayo de 2020 se reformó el ar-
tículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para incluir como derecho la pensión para los adultos mayores. De esta 
manera, el Estado mexicano pretende atender a toda la población adulta 
mayor para que nadie quede excluido de tener una pensión. Como se 
mencionó anteriormente, una de las barreras que enfrentan las personas 
de la tercera edad para tener un ingreso de parte del Estado es el haber 
trabajado toda su vida en la informalidad, por lo que no hicieron aportes 
a los sistemas de seguridad social. En este sentido, la reforma a la Carta 
Magna garantiza que todos los mexicanos tendrán acceso a una pensión, 
sin importar si trabajaron en la formalidad o no, cuando lleguen a la edad 
de 65 años.  

También, a partir de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum otor-
gará una pensión de 3000 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 
años de edad. Este programa busca garantizar la salud financiera de las 
mujeres adultas mayores, quienes han presentado desventajas históricas 
en términos financieros.

Por otro lado, en Baja California, el gobierno estatal tiene en pie otro 
programa de apoyo económico a personas de 60 a 64 años de edad, el 
cual les otorga 2600 pesos bimestrales, pero este sin distinción de género, 
es decir, es universal. Este busca ser un apoyo extra para las personas 
mayores antes de que tengan la edad para entrar al programa que maneja 
el gobierno federal.
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Si bien estas políticas implementadas por la “Cuarta Transformación” 
pretenden apoyar a la población adulta mayor a alcanzar el bienestar 
financiero, se pueden convertir en un problema para el Estado y las fi-
nanzas públicas en el futuro. Esto ya que, como se expuso anteriormente, 
las personas mayores representarán una proporción muy grande de los 
habitantes de México y esta pensión no tiene respaldo en contribuciones, 
es decir, se financia con el gasto público. Esto demuestra la necesidad 
de educar financieramente a las personas para que, al llegar a la vejez, 
sean saludables financieramente y no las tenga que rescatar el Estado. 
En este sentido, el gobierno mexicano ha implementado, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otras entidades, la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la cual tiene los siguientes 
objetivos y estrategias:

Objetivo general: Fortalecer la salud financiera de la población 
mexicana, a través del incremento en el acceso y uso eficiente del 
sistema financiero, del desarrollo de las competencias económi-
cofinancieras, y del empoderamiento del usuario.
Objetivo 1: Facilitar el acceso a productos y servicios financieros 
para personas y mipyme.
Estrategia 1.1: Profundizar las acciones de inclusión financiera de 
la banca de desarrollo e instituciones de fomento para impulsar la 
inclusión financiera.
Estrategia 1.2: Promover una mayor y mejor oferta de productos y 
servicios financieros, a través del fomento de ajustes regulatorios 
y otras acciones de política pública.
Estrategia 1.3: Facilitar la apertura y el uso de cuentas, cuentas 
de ahorro para el retiro, inversiones y crédito para aumentar la 
tenencia de productos financieros.
Estrategia 1.4: Fomentar las acciones regulatorias para reducir las 
barreras de movilidad de los servicios financieros.
Objetivo 2: Incrementar los pagos digitales entre la población, 
comercios, empresas y los tres niveles de gobierno.
Estrategia 2.1: Incrementar la digitalización de los pagos y trans-
ferencias entre gobierno, personas y empresas para fomentar el 
desarrollo del ecosistema de pagos digitales.
Estrategia 2.2: Incentivar el uso de medios de pago electrónico 
para disminuir el uso de efectivo.
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Estrategia 2.3: Fortalecer los sistemas de pagos electrónicos para 
incentivar el desarrollo del mercado de pagos. 
Objetivo 3: Fortalecer la infraestructura para facilitar el acceso y 
provisión de productos y servicios financieros y reducir las asi-
metrías de información.
Estrategia 3.1: Incrementar la cobertura del sistema financiero, 
a través de la expansión de la red de puntos de acceso físicos y 
digitales.
Estrategia 3.2: Consolidar los sistemas de validación de la identi-
dad para agilizar y fortalecer los mecanismos de seguridad en el 
acceso a productos financieros.
Estrategia 3.3: Fortalecer los sistemas de información para la pro-
visión de servicios financieros. 
Estrategia 3.4: Promover el incremento de la cobertura de co-
nectividad en las zonas rurales para ampliar el uso de servicios 
financieros digitales.
Objetivo 4: Incrementar las competencias económico-financieras 
de la población.
Estrategia 4.1: Promover la educación económico-financiera entre 
la población en edad escolar para incrementar las competencias 
financieras.
Estrategia 4.2: Ampliar los esfuerzos de capacitación y difusión 
de educación económico-financiera para incrementar los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y comportamientos financieramente 
sanos.
Objetivo 5: Fortalecer el acceso a herramientas de información y 
a mecanismos de protección financiera.
Estrategia 5.1: Fomentar el uso y entendimiento de las herramien-
tas de comparación y transparencia de los servicios financieros 
para fortalecer y facilitar la toma de decisiones al acceder a los 
productos financieros.
Estrategia 5.2: Fomentar el entendimiento de términos financieros 
entre la población para incrementar la transparencia y confianza 
en el sistema financiero.
Estrategia 5.3: Fortalecer el empoderamiento del usuario del sis-
tema financiero, a través de acciones de protección y defensa.
Estrategia 5.4: Fortalecer los protocolos de seguridad de productos 
y servicios financieros para incrementar la confianza de los usuarios 
dentro del sistema financiero.
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Objetivo 6: Favorecer la inclusión financiera de personas en situa-
ción de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas adultas 
mayores, indígenas y población rural. 
Estrategia 6.1: Incrementar la accesibilidad de personas en situa-
ción de vulnerabilidad al sistema financiero.
Estrategia 6.2: Utilizar la dispersión de programas sociales como 
herramienta para fortalecer los mecanismos de resiliencia de la 
población vulnerable.
Estrategia 6.3: Promover el acceso y uso de productos financieros 
en el envío y recepción de remesas para incrementar la inclusión 
financiera de los migrantes y sus familias. 
Estrategia 6.4: Realizar acciones dentro de las instituciones finan-
cieras privadas y públicas para fomentar la inclusión financiera 
de las mujeres. 
Estrategia transversal: Generar información e investigación para 
identificar barreras y áreas de oportunidad en la inclusión financiera 
de la población. (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, s. f.).

La salud financiera no solamente es importante a nivel macroeconómico, 
sino también a nivel individual de las personas adultas mayores. Para que 
estas personas puedan alcanzar un nivel de bienestar deseable es necesario 
que sus finanzas personales puedan cubrir todas sus necesidades, ya que 
estar bien financieramente se relaciona con un bienestar en su vida en 
general. Para ello, tanto la educación como la inclusión financiera son 
indispensables para que las personas tengan una buena salud financiera. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) define la inclusión 
financiera como “el acceso y uso de un portafolio de productos y servicios 
financieros que llega a la mayor parte de la población adulta con infor-
mación clara y concisa para satisfacer la demanda en aumento, bajo un 
marco regulatorio apropiado” (CNBV, 2009, citado en Tejeda-Hernández, 
García-Santillán y Martínez-Rodríguez, 2021, p. 306). 

En este sentido, se vuelve indispensable que las personas, desde su 
juventud, tengan conocimiento de cómo funciona el sistema financiero 
y los productos que ofrece, y utilizarlos para su beneficio de forma que, 
al llegar a la vejez, no presenten problemas económicos. De la misma 
manera, la salud financiera no solo depende del uso de servicios que 
ofrecen las distintas instituciones, sino también de buenas prácticas en las 
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finanzas personales, como el ahorro, evitar compras innecesarias, entre 
otras (Tejeda-Hernández, García Santillán y Martínez-Rodríguez, 2021). 
Se vuelve esto de especial importancia en un contexto donde prima la 
lógica consumista desde hace varias décadas, lo que ha ocasionado que 
las personas comúnmente gasten sus recursos en bienes y servicios que 
no necesitan, pero tienen alto costo, traduciéndose en menos dinero que 
se destina a alcanzar la salud financiera en la vejez. Todas estas buenas 
prácticas solo se pueden lograr alcanzando un buen nivel de educación 
financiera entre las personas. 

Sin embargo, los adultos mayores presentan barreras para alcanzar la 
salud financiera que se deben abordar. Es muy común que exista, entre 
este grupo etario, un desconocimiento sobre cómo funciona el sistema 
financiero y los servicios que se ofertan. Así mismo, gran parte de los 
adultos mayores trabajó en la informalidad, por lo que no contribuyeron 
a los sistemas de seguridad social ni a una Administradora de Fondos 
para el Retiro (AFORE), y tampoco ahorraron durante los años que la-
boraron, por lo que no tienen fuentes de ingreso para su retiro. También 
es un grupo poblacional muy propenso a sufrir fraudes en redes sociales 
o por teléfono debido a que muchos no saben usar los nuevos medios 
electrónicos y tecnologías de la información (Jaskilevich, Val, Cavalle-
ro y Vázquez, 2021). En este sentido, el gobierno ha impulsado la ya 
mencionada Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 
dando un apoyo de 3000 pesos mensuales, entregadas de forma bimestral, 
y ha reconocido el derecho a una pensión en el artículo 4 de la Consti-
tución. Sin embargo, esto debe complementarse con la promoción de la 
educación y buenas prácticas financieras desde la juventud con el fin de 
que la población, al llegar a la vejez, pueda tener buena economía y no 
dependa de la pensión que otorga el gobierno. 

Pero no es posible seguir avanzando sin definir lo que es salud finan-
ciera. Este se refiere a “la capacidad de las personas de vivir vidas finan-
cieras que les permitan alcanzar un bienestar integral. La salud financiera 
implica la toma de soluciones óptimas para manejar el día a día de las 
transacciones financieras de las personas, así como permitirles la toma 
de oportunidades (inversiones en capital humano y emprendimientos) y 
otorgarles la capacidad de resiliencia ante eventualidades económicas” 
(Del Ángel y Martínez, 2024, p. 20). Por otro lado, Joo (1998) sostiene 
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que la salud financiera “incluye satisfacción con aspectos materiales y 
no materiales de la situación financiera, percepción de la estabilidad 
financiera, incluyendo suficiencia de recursos financieros, materiales 
e inmateriales que cada individuo posee” (Tejeda-Hernández, García 
Santillán y Martínez-Rodríguez, 2021, p. 308). Estas definiciones se 
pueden resumir en que la salud financiera implica una satisfacción del 
individuo con el estado financiero en el que se encuentra, así como el 
tener conocimiento de los servicios que existen y acceso a los mismos, lo 
que significa que es un concepto íntimamente ligado a los de educación 
e inclusión financieras que ya se han definido previamente. 

El tema de la salud financiera en los adultos mayores está relacionado 
con los sistemas de pensiones y su funcionamiento. En México, el prin-
cipal sistema es el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
cual opera con base en la Ley del Seguro Social de 1995, con un nuevo 
sistema implementado en julio de 1997. Al implementarse este siste-
ma, se transitó de un modelo socializado, en el que los trabajadores, el 
patrón y el gobierno aportan una cuota al sistema de seguridad social 
y el trabajador, al retirarse, recibe una pensión, a uno individualizado, 
donde el propio empleado debe entregar dinero a una AFORE, la cual 
administra esos recursos como una inversión de capital y, al momento 
del retiro, entrega esos recursos al seguro social para pagar la pensión. 
Este cambio de régimen se da en un contexto donde la población ya vivía 
más años gracias a los avances de salud, sumado a una baja en las tasas 
de natalidad desde la década de 1970 después de la implementación de 
la política de familias pequeñas implementada por el expresidente Luis 
Echeverría. Sin embargo, el sistema de pensiones implementado por 
el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) ha traído problemas a los 
pensionados, quienes ahora reciben poco dinero y tienen problemas para 
cubrir sus gastos.

Conclusión

Las circunstancias del mundo actual, así como lo que vendrá en las 
próximas décadas, hacen necesario actuar lo más pronto posible en esta 
materia. El envejecimiento de la población en México es una realidad, 
y es cada vez más acelerado. Además, es un hecho que las personas, en 
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general, y especialmente los adultos mayores, no están bien educados 
financieramente. Esta situación puede tener consecuencias negativas para 
las personas a lo largo de su vida y, especialmente, en el retiro, ya que las 
decisiones financieras tomadas a lo largo de su trayectoria adulta, de no 
contar con la correcta educación financiera, pueden tener repercusiones 
poco favorables para ellos y sus familias. 

Estos dos factores combinados, si no son atendidos por el gobierno 
federal (principal responsable de las pensiones y la educación en México), 
pueden representar un enorme problema para las finanzas públicas. Gran 
parte de la población estando por arriba de los 65 años de edad, pero sin 
salud financiera implicaría destinar una gran parte de los presupuestos a 
atender a este grupo etario, sacrificando otras áreas que son importantes 
para la población, como la seguridad, educación, obra pública, entre 
otros. Las consecuencias de esto afectarían negativamente el desarrollo 
económico y el bienestar social de los mexicanos, ya que las mencionadas 
áreas que se verían afectadas son imprescindibles para que cualquier país 
pueda progresar. Una nación con carencias en educación u obra pública 
no tendrá condiciones básicas para el progreso económico (mano de obra 
calificada e infraestructura), traduciéndose en la agudización de problemas 
sociales como la pobreza o la desigualdad. En este sentido, es evidente la 
gran importancia que este tema tiene para el Estado mexicano, ya que no 
solo afecta a las personas adultas mayores (que ya de por sí sería suficiente 
para atender la problemática), sino a todo el conjunto de la población 
del país. Esto adquiere mayor relevancia en el actual contexto, donde el 
gobierno del ex-presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, 
en mayo de 2020, el derecho de las personas de la tercera edad a recibir 
una pensión, por lo que se obliga al Estado a garantizar ingresos a este 
grupo etario, implicando mayor presión sobre el gasto público. 

En este sentido, se recomienda implementar políticas de educación 
financiera desde la educación básica a niños, niñas y adolescentes, para 
que desde temprana edad conozcan el sistema financiero y los produc-
tos financieros que este les ofrece, sepan hacer inversiones, ahorrar, no 
gastar en productos y/o servicios innecesarios, entre otros. Es de suma 
importancia empoderar a todas las personas para que sepan aprovechar el 
sistema financiero de la forma que más les convenga y que les genere los 



6. La salud financiera de las personas de la tercera edad... 171

mayores beneficios. De esta manera, se logrará que, al llegar a la adultez, 
las personas tomen mejores decisiones y, en la vejez, no sean totalmente 
dependientes de los apoyos económicos que otorga el gobierno.

Si bien existen políticas públicas en la actualidad para atender la salud 
financiera de los adultos mayores, como la tan famosa Pensión Para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores o la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (cabe aclarar que esta política no está enfocada en 
los adultos mayores, sino en toda la población mexicana), estas resultan 
insuficientes para tratar la problemática. La primera ya que no ataca de 
raíz la situación, sino que solo pretende aliviar las consecuencias de la 
falta de educación e inclusión financieras, mientras que la segunda posee 
poca difusión y la maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
sin incluir a la Secretaría de Educación Pública. Como se ha visto, para 
alcanzar la salud financiera es imprescindible contar con educación fi-
nanciera, y todos los temas relacionados a la educación recaen, por su 
razón de ser, en la SEP; en este sentido, incluir a esta dependencia en 
las políticas públicas sería de gran apoyo. 
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Introducción

Este estudio tiene como objetivo analizar la salud financiera de mujeres 
trabajadoras del sector informal en Mexicali, Baja California, desde una 
perspectiva de género. Enfocándose en aspectos como la gestión diaria 
de ingresos y gastos, la capacidad de ahorro, la resiliencia financiera ante 
emergencias y el avance hacia metas económicas, esta investigación bus-
ca identificar las barreras estructurales que perpetúan su vulnerabilidad 
económica y proponer estrategias para superarlas.

El sector informal, fuente vital de ingresos en los países en desarrollo, 
se caracteriza por la ausencia de seguridad social y condiciones laborales 
precarias. Durante las reformas estructurales de los años 90, este sector 
asumió gran parte de la generación de empleo, pero también consolidó 
un ciclo de precariedad para millones de personas (UNESCO, 2005). En 
México, el 51 % de la población laboral pertenece al sector informal, y 
esta cifra asciende al 54.6 % en el caso de las mujeres (INEGI, 2024).

Las personas en esta condición enfrentan barreras que dificultan su 
acceso a ingresos estables, servicios básicos como salud y educación, 
entre otros derechos universales, que los deja en un estado de vulnerabi-
lidad, la cual es una condición en la que personas o grupos tienen expo-
sición a riesgos y daños debido a la falta de acceso a recursos, derechos 
y protecciones fundamentales. Es decir, la inestabilidad derivada del 
empleo informal, impacta en la ausencia de seguridad social y la falta 
de condiciones laborales adecuadas las cuales incrementan y agrava la 
precariedad económica y social (UNESCO, 2005; Figueroa et al., 2024; 
Cuevas Rodríguez, 2016).

En México, la tasa de informalidad laboral fue del 51 % en 2023, mar-
cando una ligera disminución respecto al 51.3 % registrado en 2022. Al 
analizar esta problemática desde una perspectiva de género, las mujeres 
presentan una mayor representación en el sector informal, con una tasa de 
54.6 %, en comparación con el 48.2 % de los hombres. Sin embargo, dos 
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estados, Baja California y Chihuahua, destacan por no mostrar brechas 
de género en la tasa de informalidad laboral (INEGI, 2024).

En abril de 2024, se reportó que aproximadamente 32.6 millones de 
personas en México trabajaban en el sector informal. Aunque la dis-
tribución entre géneros es casi equitativa (55.3 % mujeres y 54.1 % 
hombres), las mujeres continúan siendo las más afectadas en términos 
proporcionales, debido a las condiciones laborales precarias y la falta 
de protección social (INEGI, 2024).

En Baja California, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) indica que de las 1 794 675 personas ocupadas, el 63.5 % (1 138 
758) pertenece al sector formal y el 36.5 % (665 917) al sector informal. 
De este grupo informal, 390 937 son hombres y 264 980 son mujeres. 
Entre el cuarto trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2024, la tasa 
de informalidad en el estado disminuyó del 39.7 % al 36.5 %, posicio-
nándolo como el cuarto estado con la menor tasa de informalidad en el 
país (Secretaría de Economía e Innovación de Baja California, 2024). En 
contraste, estados como Oaxaca (80.2 %), Guerrero (77.3 %) y Chiapas 
(74.8 %) lideran las cifras de informalidad laboral en México, eviden-
ciando una disparidad significativa entre regiones (INEGI, 2024).

En Mexicali, Baja California, la población ocupada alcanzó 421 872 
personas durante el segundo trimestre de 2024, representando la mayo-
ría de la población económicamente activa. De este total, 74.3 % (313 
437 personas) tienen empleo asalariado, mientras que 33.8 % (142 606 
personas) laboran en condiciones de informalidad, sin acceso a seguri-
dad social ni prestaciones laborales. Dentro de este grupo, 15.7 % (66 
220 personas) están directamente en el sector informal, desempeñando 
actividades no reguladas como el comercio ambulante y servicios infor-
males (INEGI, 2024).

El análisis desde una perspectiva de género evidencia que la infor-
malidad laboral afecta desproporcionadamente la salud financiera de las 
mujeres. Factores como la discriminación estructural y las barreras para 
superar la precariedad agravan esta situación. Ejemplo de lo anterior 
son la desigualdad de género respecto a los bajos ingresos, la falta de 
protección social y la doble carga laboral que a las mujeres se les asigna 
culturalmente a diferencia de los hombres, como lo son las actividades 
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de cuidado y relacionadas con el hogar, agravan su situación. Además, 
el riesgo de violencia laboral aumenta en contextos sin infraestructura 
adecuada o en empleos específicos, como el trabajo doméstico en casas 
particulares, donde pueden darse situaciones de encierro y hostigamien-
to. Estas condiciones refuerzan la precariedad económica y social que 
afecta de manera desproporcionada a las mujeres que trabajan de manera 
informal.

Esto implica vivir con incertidumbre económica y sin redes de apoyo 
que les permitan afrontar emergencias, como enfermedades, accidentes 
o pérdida de empleo. Estas mujeres enfrentan un ciclo de pobreza, vul-
nerabilidad y precariedad del que es difícil salir sin las herramientas y 
recursos adecuados lo que perpetúa esta condición a largo plazo, afectando 
directamente su bienestar. La situación de la informalidad significa que 
no tienen salarios regulares ni beneficios laborales, lo que incrementa 
su dependencia de ingresos inestables. Además, al estar excluidas de la 
seguridad social, no pueden acceder a prestaciones como licencias por 
maternidad, atención médica o pensiones, lo que las deja desprotegidas 
ante situaciones de emergencia.

Y como se mencionó anteriormente el impacto no solo es económico, 
sino que afectan varias dimensiones, sino también social. La vulnera-
bilidad agrava la discriminación y la exclusión de las mujeres en la 
participación activa en la sociedad. Muchas de ellas no tienen acceso a 
educación de calidad ni a oportunidades de capacitación laboral, lo que 
limita su capacidad para mejorar sus habilidades y acceder a empleos 
mejor remunerados. Esto perpetúa la exclusión y las desigualdades.

En lo que respecta a brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 
en México, las mujeres que trabajan por cuenta propia en la economía 
informal, pocas cuentan o son dueñas de sus propias micro empresas y 
tienen baja participación en lo que respecta la acumulación de bienes y 
capacidades, lo que guarda estrecha relación a roles asociados a su género, 
es decir, a las mujeres se les ha asignado históricamente la responsabi-
lidad de la reproducción social de la familia, una actividad pocas veces 
remunerada y difícilmente reconocida. La falta de reconocimiento de 
la actividad no remunerada de las mujeres y en consecuencia sus bajos 
ingresos, hace que no cuentan con avales o garantías que posibiliten el 
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acceso eficaz a servicios financieros, lo que perpetúa la desigualdad por 
razón de género (Ruiz y Pereznieto, 2022). 

Así también es importante señalar que las brechas de género en la 
inclusión financiera se ha asociado con varios factores como son: una 
menor participación de las mujeres en el mercado laboral, una mayor 
participación de mujeres en el mercado informal, la desigualdad en el 
nivel de ingresos entre hombres y mujeres, la tenencia de propiedad y la 
educación financiera (PNUD, 2019). Para las mujeres que trabajan en la 
economía informal, la educación financiera adquiere una mayor impor-
tancia. Estas mujeres, a menudo son excluidas de los servicios financie-
ros formales, por lo que enfrentan barreras significativas para gestionar 
sus ingresos de manera eficiente limitando la opción de planificar su 
futuro económico (González, 2022). La falta de acceso a conocimientos 
financieros no solo perpetúa su vulnerabilidad, sino que también reduce 
sus oportunidades para mejorar su bienestar y salir de la precariedad. 
Proporcionarles una educación financiera adecuada resulta esencial para 
empoderarlas, permitiéndoles tomar decisiones informadas que mejoren 
su situación económica (Vieira et al., 2023).

Según López-Ruiz, Artazcoz, Martínez, Rojas, y Benavides (2015), 
las mujeres que trabajan en la economía informal tienden a experimen-
tar peores condiciones de salud, lo que está directamente vinculado a la 
inestabilidad económica. Montero-Moraga et al. (2020) sostienen que 
esta asociación entre empleo informal y salud deficiente se debe, en gran 
parte, a las precarias condiciones laborales que enfrentan, exacerbando 
la vulnerabilidad financiera y personal.

La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENIF) 2023 revela 
que el 50.8 % de la población mexicana de 18 años o más se encuentra 
en niveles de bienestar financiero medio bajo y bajo. Dentro de este 
grupo, las mujeres enfrentan una desventaja de 5.6 puntos porcentuales 
en comparación con los hombres, evidenciando una brecha de género 
(ENIF, 2023). Así también, el alto estrés financiero es mayormente ex-
perimentado por mujeres donde se reporta un 42.2 % a diferencia de los 
hombres, que reportan un 30.7 % 

El estrés financiero guarda relación con las preocupaciones que las 
personas experimentan al enfrentar situaciones financieras y puede pro-
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ducir afectaciones psicológicas, fisiológicas y conflictos interpersonales. 
Así entonces existen problemas sociales y a la salud que impactan en la 
calidad de vida de las mujeres asociados a la economía y las finanzas. 
Las emociones experimentadas van desde ansiedad, tristeza, frustración 
e irritabilidad, siendo la tristeza la que presentó la mayor brecha entre 
mujeres y hombres con 42.6 % frente a 31.9 % respectivamente.

Según la Encuesta (ENIF) 2023, los estados con mayor estrés financie-
ro a nivel nacional son Ciudad de México, Zacatecas y Baja California. 
Ciudad de México ocupa el primer lugar con 69.5 puntos, seguida por 
Zacatecas con 65.5 puntos y Baja California con 64.8 puntos. Además, 
el estudio de García y Zerón (2021), el cual analiza la salud financiera de 
las mujeres en localidades rurales en México, identificó que las mujeres 
que trabajan como empleadas o empresarias experimentan menor estrés 
financiero en comparación con aquellas que se dedican exclusivamente 
al cuidado del hogar y de sus hijos, sin importar su nivel de ingresos. 

En cuanto al estado civil, las personas separadas, divorciadas o viudas 
reportan altos niveles de estrés financiero, con un 53 % indicando que 
casi nunca o nunca les sobra dinero al final del mes. De manera general, 
el 6 % de la población mexicana de 18 años o más enfrenta esta situa-
ción, con una mayor proporción de mujeres (49.9 %) en comparación 
con los hombres (41.2 %) (ENIF, 2023). Por grupos de edad, el estrés 
financiero es más alto entre las personas de 30 a 49 años y de 50 a 69 
años, lo que resalta la vulnerabilidad económica de estos sectores de la 
población (ENIF, 2023).

En consecuencia, es imprescindible abordar el contexto adverso de 
desprotección e incertidumbre que enfrentan las mujeres en la infor-
malidad laboral mediante el desarrollo de conocimiento relevante. Este 
conocimiento debe no solo aportar a nivel federal y estatal, sino tam-
bién centrarse en información obtenida de primera mano que permita 
identificar los principales desafíos y retos que atraviesan. Por ello, se 
ha seleccionado la ciudad de Mexicali, Baja California, como caso de 
estudio, dada su relevancia económica y social.

Este capítulo examina la salud financiera de las mujeres que trabajan 
en los sectores de comercio y servicios dentro del mercado informal en 
Mexicali, Baja California. Estas mujeres constituyen un grupo pobla-
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cional altamente vulnerable, expuesto a riesgos económicos y sociales 
que las posiciona como un segmento prioritario para el diseño de po-
líticas públicas inclusivas promovidas por las instituciones locales. La 
investigación se basa en el modelo de bienestar financiero desarrollado 
por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus 
siglas en inglés), que proporciona un marco analítico sólido para evaluar 
dimensiones clave de la salud financiera.

Es imperativo generar condiciones que mejoren la salud financiera 
de las mujeres, entendida como la capacidad de una persona para ges-
tionar eficazmente sus ingresos y gastos diarios, enfrentar imprevistos 
financieros, alcanzar metas económicas a largo plazo y tomar decisio-
nes informadas que le brinden mayor estabilidad y libertad económica 
(Consumer Financial Protection Bureau [CFBP], 2015).

Este estudio amplía el conocimiento sobre la salud financiera de las 
mujeres que trabajan en el sector informal de comercio y servicios en 
Mexicali, Baja California, un área que ha sido poco explorada. Los resul-
tados destacan la falta de datos precisos sobre las condiciones socioeco-
nómicas y las prácticas financieras de este grupo, lo que dificulta evaluar 
su capacidad de acumulación de capital y su impacto en la calidad de vida. 
Los hallazgos son valiosos para informar el diseño de políticas públicas 
y productos financieros dirigidos a reducir la vulnerabilidad económica 
de estas mujeres. Estas acciones pueden contribuir significativamente 
a su estabilidad financiera y bienestar general, al abordar las barreras 
estructurales que perpetúan su exclusión económica.

Modelo CFPB

El modelo CFBP proporciona una estructura integral para evaluar la salud 
financiera de las personas. Este modelo identifica cuatro dimensiones 
clave: gestión diaria de las finanzas, capacidad para absorber choques fi-
nancieros, avance hacia metas financieras y libertad para tomar decisiones 
informadas (CFPB, 2015). Estas dimensiones ofrecen un marco teórico 
sólido para analizar cómo las mujeres en situación de vulnerabilidad, 
particularmente aquellas en la economía informal, pueden mejorar su 
bienestar financiero, al tiempo que facilitan la formulación de estrategias 
específicas para abordar sus desafíos económicos.
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Complementando este modelo, el Centro para la Innovación en Ser-
vicios Financieros (CFSI, por sus siglas en inglés) ha desarrollado ocho 
indicadores y definido cuatro componentes clave para medir la salud 
financiera. Según este enfoque, una economía saludable se caracteriza 
por mantener los gastos por debajo de los ingresos y garantizar que las 
cuentas se paguen puntualmente. Además, debe existir suficiente dinero 
disponible para cubrir tanto los gastos cotidianos como las necesidades 
a largo plazo, una carga de deuda manejable que permita mantener una 
puntuación crediticia positiva, y contar con un seguro adecuado y un 
plan financiero bien estructurado (Parker et al., 2016).

Dentro de estas dimensiones, la gestión diaria de las finanzas es espe-
cialmente relevante. Este aspecto se refiere a la capacidad de las personas 
para manejar eficazmente sus ingresos y gastos. En el caso de las mujeres 
en situación de vulnerabilidad, adquirir conocimientos sobre ahorro y 
presupuesto resulta crucial, ya que suelen enfrentarse a ingresos ines-
tables o informales. Aprender a manejar sus recursos estratégicamente 
puede ayudarles a cubrir sus necesidades básicas sin incurrir en deudas 
innecesarias (Del Ángel y Martínez, 2024).

El desarrollo de estas habilidades fomenta una mejor planificación 
del uso de los recursos y el ahorro, lo cual es especialmente importante 
en contextos de ingresos irregulares. De esta manera, se promueve la 
estabilidad económica y se construye una base sólida para mejorar su 
bienestar futuro (ENSAFI, 2023).

Otra dimensión crucial es la capacidad para absorber choques finan-
cieros (ahorros), que evalúa cómo las personas enfrentan emergencias 
económicas sin comprometer su estabilidad financiera. El ahorro para 
emergencias es una estrategia clave para crear resiliencia financiera, 
aunque muchas mujeres en situación de vulnerabilidad tienen dificultades 
para generar ahorros debido a la falta de acceso a productos financieros 
formales (López-Ruiz et al., 2015). Según Horn (2010), las mujeres que 
participan en la economía informal están más expuestas a choques finan-
cieros debido a su falta de protección social, lo que agrava su situación 
de precariedad. Aumentar el conocimiento sobre productos financieros, 
como seguros, puede ayudar a mitigar los efectos de eventos inesperados, 
aunque a menudo estas mujeres no tienen acceso a dichos productos 
(González Sanz et al., 2022).



7. Evaluación de la salud financiera de mujeres en la informalidad... 181

Conforme las mujeres mejoran su manejo de las finanzas diarias y 
construyen resiliencia ante choques financieros, es igualmente importante 
que avancen hacia metas financieras. Establecer objetivos claros, como 
ahorrar para la educación de sus hijos o comprar una vivienda, puede 
hacer una diferencia significativa en su bienestar a largo plazo (Suárez 
García, 2023). Coley y Lombardi (2014) destacan que las mujeres de 
bajos ingresos y empleos inestables enfrentan mayores dificultades para 
lograr un avance económico, lo que limita su capacidad para planificar 
financieramente. La planificación financiera, tanto a corto como a largo 
plazo, es una habilidad clave que puede ayudar a estas mujeres a trans-
formar su situación económica, proporcionándoles un camino hacia la 
independencia financiera.

Con una adecuada educación financiera, pueden aprender a tomar 
decisiones más estratégicas sobre sus ingresos y ahorros, avanzando 
así hacia sus objetivos personales y familiares (González, et al., 2022).

Finalmente, la libertad financiera, entendida como la capacidad para 
tomar decisiones informadas sobre el uso de productos financieros, es 
esencial para la independencia económica. Las mujeres que acceden a 
una educación financiera adecuada están mejor capacitadas para tomar 
decisiones sobre créditos y ahorros, lo que les permite manejar su di-
nero de manera autónoma y responsable (Del Ángel y Martínez, 2024). 
Este proceso no solo mejora su bienestar económico, sino que también 
contribuye a reducir el estrés financiero, que afecta negativamente su 
calidad de vida. Al tomar control de sus finanzas, estas mujeres no solo 
mejoran su estabilidad económica, sino que también experimentan un 
mayor bienestar psicológico al reducir la incertidumbre sobre su futuro 
financiero.

Metodología

El estudio se diseñó con un enfoque cuantitativo, descriptivo y transver-
sal, orientado a evaluar la salud financiera de mujeres trabajadoras en el 
sector informal de Mexicali, Baja California. La muestra incluyó a 121 
mujeres mayores de 18 años, seleccionadas bajo criterios específicos 
que incluyeron ser activas exclusivamente en actividades económicas 
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informales, cuya principal fuente de ingreso proviniera de este sector, y 
residir en Mexicali. Este diseño permitió analizar las condiciones finan-
cieras y las barreras económicas que enfrentan las participantes, enfo-
cándose en dimensiones clave relacionadas con su salud financiera desde 
una perspectiva de género, es decir, identificar intereses, necesidades y 
preferencias de acuerdo con perfil sociodemográfico de las mujeres y 
hombres, para este trabajo solo se analizarán las de las mujeres.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructura-
do, basado en las escalas validadas por el Consumer Financial Protection 
Bureau (CFPB) y el Center for Financial Services Innovation (CFSI). 
Este cuestionario fue adaptado para incorporar aspectos relevantes al 
contexto local y a las particularidades de las mujeres en el sector informal. 
Entre las dimensiones evaluadas se incluyeron la gestión de ingresos y 
gastos diarios, la capacidad de ahorro y resiliencia económica, el mane-
jo de deudas y acceso a crédito, así como la percepción de estabilidad 
económica. Las preguntas se diseñaron en formato de opción múltiple, 
dicotómicas y escalas tipo Likert, permitiendo capturar tanto datos ob-
jetivos como subjetivos.

La recolección de datos se llevó a cabo en mercados, tianguis y en 
los emprendimientos propios de las participantes, seleccionados como 
espacios representativos de la actividad económica informal en Mexicali. 
Además, se utilizó el método de bola de nieve, donde las participantes 
iniciales recomendaron a otras mujeres que cumplían con los criterios de 
inclusión, ampliando así el alcance del estudio hacia redes informales. 
Posteriormente, los datos obtenidos fueron analizados mediante estadís-
ticas descriptivas para identificar patrones generales y mediante análisis 
factorial exploratorio (AFE) para determinar las dimensiones latentes 
asociadas a la salud financiera de las participantes. La adecuación de 
los datos para el análisis factorial fue confirmada mediante la prueba de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. La 
extracción de factores se llevó a cabo utilizando el método de compo-
nentes principales con rotación Varimax, optimizando la claridad y la 
interpretación de los factores identificados.

El alcance del estudio se limita a caracterizar las condiciones finan-
cieras de mujeres en el sector informal de Mexicali en un momento 
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específico, sin pretender generalizar los hallazgos a otras poblaciones o 
establecer relaciones causales. En futuras etapas, se considera ampliar la 
muestra, emplear un muestreo probabilístico para fortalecer la robustez 
y generalización de los resultados.

Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

El análisis factorial exploratorio (AFE) es una técnica estadística clave 
en las ciencias sociales, utilizada para identificar estructuras latentes 
en un conjunto de variables observadas y reducir la complejidad de los 
datos agrupando variables correlacionadas en factores representativos 
de constructos teóricos subyacentes (Hair et al., 2014; Tabachnick y 
Fidell, 2013). Este método simplifica el análisis e interpreta patrones 
subyacentes, siendo especialmente útil en estudios exploratorios y en la 
adaptación de escalas a nuevos contextos.

En este estudio, el AFE se utilizó para validar y adaptar las escalas 
del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) y del Center for 
Financial Services Innovation (CFSI) al contexto específico de mujeres 
trabajadoras del sector informal. La técnica permitió confirmar la perti-
nencia de las dimensiones originales en este nuevo entorno, además de 
incorporar una perspectiva de género para reflejar barreras estructurales 
específicas que afectan las decisiones financieras de esta población. El 
contexto de las mujeres trabajadoras del sector informal, caracterizado 
por acceso limitado a servicios financieros, doble jornada laboral y vul-
nerabilidad económica, hace que el AFE sea una herramienta adecuada 
para ajustar el instrumento a las prácticas y barreras económicas de este 
grupo. También permitió identificar patrones entre variables que no 
serían evidentes con análisis descriptivos, garantizando así la validez y 
confiabilidad del cuestionario.

El proceso del AFE incluyó la evaluación de la idoneidad de los 
datos mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), con valores 
superiores a 0.8, y la prueba de esfericidad de Bartlett, que confirmó la 
significancia de las correlaciones entre las variables. Una vez verificada la 
adecuación, se utilizó el método de componentes principales, que busca 
maximizar la varianza explicada por los factores extraídos. Para opti-
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mizar la interpretación de los resultados, se aplicó la rotación ortogonal 
Varimax, técnica que maximiza las cargas factoriales en un solo factor 
y minimiza su asociación con otros. Este enfoque mejora la claridad de 
la estructura factorial, permitiendo una interpretación teórica y práctica 
precisa de los factores identificados.

La retención de factores fue determinada mediante el uso combinado 
de los autovalores mayores a 1, según el criterio de Kaiser, y el gráfico 
de sedimentación. Este último permitió identificar visualmente el punto 
de inflexión en la pendiente del gráfico, señalando el número óptimo de 
factores a retener. Por último, se analizaron las cargas factoriales para 
establecer las relaciones entre las variables y los factores. En este estudio, 
se consideraron significativas aquellas cargas superiores a 0.4, aseguran-
do una estructura factorial robusta y coherente. Este enfoque permitió 
reducir la complejidad del conjunto de datos, identificar dimensiones 
subyacentes y proporcionar un marco analítico sólido para interpretar 
las prácticas financieras de las participantes en un contexto específico.

El AFE fue implementado como una etapa clave dentro del diseño 
metodológico del estudio. Su aplicación permitió validar la estructura 
del cuestionario adaptado, identificar factores representativos de las 
dinámicas financieras de las participantes y asegurar que las dimensio-
nes reflejaran las barreras estructurales enfrentadas por las mujeres en 
el sector informal. Este análisis garantizó que el instrumento capturara 
de manera integral las experiencias y prácticas financieras de las parti-
cipantes, proporcionando una base sólida para análisis posteriores y la 
interpretación teórica.

Análisis de resultados

El análisis incluyó a 121 mujeres trabajadoras del sector informal de 
Mexicali, Baja California. La mayoría de las participantes se encontraba 
en edades económicamente activas, con un 42 % en el rango de 45 a 54 
años, seguido por un 15.7 % de 25 a 34 años y un 14.9 % de 35 a 44 años. 
En términos de estado civil, el 39.7 % eran casadas, mientras que el 28.9 
% eran solteras y el resto se distribuía entre mujeres en unión libre (11.6 
%), divorciadas o separadas (10.7 %) y viudas (9.1 %).
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

18-24 años 17 14.0 14.0 14.0
25-34 años 19 15.7 15.7 29.8
35-44 años 18 14.9 14.9 44.6
45-54 años 44 36.4 36.4 81.0
55-64 años 17 14.0 14.0 95.0

65 años o más 6 5.0 5.0 100.0
Total 121 100.0 100.0  

Tabla 1.
Edad de las entrevistadas

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Soltera 35 28.9 28.9 28.9
Casada 48 39.7 39.7 68.6

Unión Libre 14 11.6 11.6 80.2
Divorciada/

Separada
13 10.7 10.7 90.9

Viuda 11 9.1 9.1 100.0
Total 121 100.0 100.0  

Tabla 2.
Estado civil

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Respecto al nivel educativo, el 54.6 % de las participantes alcanzó úni-
camente niveles básicos, con un 14.9 % en primaria y un 39.7 % en 
secundaria. Un 33.9 % completó la educación superior, mientras que 
porcentajes menores se distribuyen en preparatoria (1.7 %), posgrado (1.7 
%) y sin educación formal (0.8 %). Además, el 7.4 % reportó formación 
no especificada como “otro”.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Primaria 18 14.9 14.9 14.9
Secundaria 48 39.7 39.7 54.5
Preparatoria 2 1.7 1.7 56.2
Educación 
Superior

41 33.9 33.9 90.1

Posgrado 2 1.7 1.7 91.7
Ninguno 1 .8 .8 92.6

Otro 9 7.4 7.4 100.0
Total 121 100.0 100.0  

Tabla 3.
Nivel educativo

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Estos datos muestran desigualdades significativas en el acceso a niveles 
educativos más altos, ya que más de la mitad de las participantes no 
superó la educación básica. Esto sugiere limitaciones estructurales y 
socioeconómicas que obligan a integrarse al mercado laboral a edades 
tempranas, especialmente en el sector informal. Aunque el 33.9 % con 
educación superior refleja un avance educativo, muchas de estas mujeres 
también trabajan en la informalidad, evidenciando que la educación, 
aunque relevante, no siempre garantiza acceso al empleo formal. Las 
barreras estructurales y la falta de oportunidades laborales perpetúan esta 
situación, mientras que quienes carecen de formación educativa enfrentan 
mayores vulnerabilidades económicas, La situación se agrava para las 
mujeres cuando se encuentran con edades mayores a 40 años, teniendo 
menos posibilidades de acceso a un empleo formal, siendo más proclive 
a la descriminación por género, edad y nivel educativo.

La totalidad de las participantes trabajaba exclusivamente en el sector 
informal, con una mayor concentración en actividades de comercio (62 
%), como ventas en mercados y tianguis, así como en la comercialización 
de ropa, alimentos, joyería y otros productos. El 33.9 % de las actividades 
reportadas se ubicó en el sector de servicios, incluyendo labores como 
cuidado personal, limpieza y trabajo doméstico. Por su parte, el 2.5 % de 
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las actividades correspondió al sector agrícola, mientras que el 1.7 % res-
tante fue clasificado como otros. Además, un 65.3 % eran jefas de familia, 
y el 52.9 % reportó tener responsabilidades de cuidado, principalmente 
de niños o adultos mayores. Estas cifras reflejan una alta dependencia 
de estas mujeres para sostener a sus hogares económicamente.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Servicios 41 33.9 33.9 33.9
Comercio 75 62.0 62.0 95.9
Agrícola 3 2.5 2.5 98.3

Otro 2 1.7 1.7 100.0
Total 121 100.0 100.0  

Tabla 4.
Sector en el que trabajan las entrevistadas

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

En cuanto a prácticas financieras, se identificó que el 38.8 % ahorra re-
gularmente apartando una cantidad fija cada mes, mientras que el 34.7 
% ahorra de manera ocasional y el restante 25.6 % no realiza ningún 
ahorro, indicando que gastan igual o más de lo que perciben. Sobre el 
patrón de gasto, el 54.2 % indicó que sus gastos son equivalentes a sus 
ingresos, mientras que un 12.5 % gasta más de lo que gana. Respecto al 
manejo de deuda, el 69.4 % considera que su nivel de deuda es maneja-
ble, aunque un 20.7 % lo describe como “más alto de lo deseado” y un 
6.6 % lo califica como excesivo y difícil de manejar. El estrés financiero 
fue recurrente en esta población, ya que el 68 % reportó no contar con 
ahorros suficientes para enfrentar emergencias económicas y un 50 % 
indicó preocupación constante por no poder cubrir necesidades básicas. 
Solo el 19 % afirmó experimentar tranquilidad financiera, lo que sugiere 
que la mayoría enfrenta una situación económica precaria.

El análisis de los datos también revela varias dinámicas críticas rela-
cionadas con la salud financiera de las mujeres trabajadoras del sector 
informal, destacando el impacto de las responsabilidades económicas 
y sociales desde una perspectiva de género. Las jefas de familia, que 
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constituyen el 65.3 % de la muestra, reportaron una menor capacidad 
de pago (35 %) y de ahorro regular (30 %) en comparación con las no 
jefas (65 % y 50 %, respectivamente). Además, enfrentan mayores difi-
cultades para manejar sus deudas, con solo el 40 % calificándolas como 
manejables, frente al 70 % en las no jefas. Estos resultados evidencian 
la carga económica desproporcionada que enfrentan las jefas de familia, 
quienes son las principales proveedoras de sus hogares. 

Figura 1
Salud financiera según jefatura de familia

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

De manera similar, las mujeres con responsabilidades de cuidado, que re-
presentan el 52.9 % de la muestra, presentan tasas significativamente más 
bajas de ahorro regular (20 %) y una mayor probabilidad de no ahorrar 
en absoluto (50 %), en comparación con quienes no tienen dependientes 
a cargo (50 % y 20 %, respectivamente). Estas cifras destacan cómo 
las tareas no remuneradas limitan los recursos financieros y subrayan 
la necesidad de políticas que incluyan servicios de cuidado accesibles. 
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Figura 2
Capacidad de ahorro según responsabilidades de cuidado

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

En cuanto al nivel educativo, se observó que las mujeres con formación 
básica enfrentan mayores dificultades para manejar sus deudas, con un 
30 % reportando niveles excesivos de endeudamiento, en comparación 
con el 20 % en educación media y el 10 % en educación superior. Esto 
refuerza la importancia de la educación formal como una herramienta 
para mejorar las competencias financieras y resalta la necesidad de pro-
gramas de alfabetización financiera para aquellas con menor formación 
académica. 
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Figura 3
Manejo de deudas según nivel educativo

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

El sector laboral también influye de manera significativa en los niveles 
de estrés financiero. Las trabajadoras en el sector comercio reportaron 
los mayores niveles de estrés financiero (60 %), en contraste con las del 
sector servicios (40 %) y otros sectores (30 %). Esto puede atribuirse a 
la variabilidad de los ingresos en el comercio informal, lo que resalta la 
necesidad de programas que les permitan manejar la volatilidad de sus 
ingresos. 
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Figura 4
Estrés financiero según sector laboral

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Respecto al estado civil, las mujeres casadas presentan una mayor ca-
pacidad de pago (50 %) en comparación con las solteras (40 %) y las 
viudas (20 %). Esto sugiere que el acceso a ingresos compartidos o al 
apoyo de una pareja puede mitigar los riesgos financieros, mientras que 
las viudas enfrentan una mayor vulnerabilidad económica, evidenciando 
la necesidad de políticas específicas como pensiones y subsidios. 

Figura 5
Capacidad de pago según estado civil

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.
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El análisis de los patrones de gasto mostró que las mujeres que gastan más 
de lo que ganan enfrentan mayores dificultades para cumplir con pagos 
regulares, mientras que aquellas cuyos gastos son iguales o menores a sus 
ingresos muestran mayor estabilidad financiera. Este hallazgo enfatiza 
la importancia de promover hábitos de gasto responsable y planificación 
financiera como estrategias para mejorar la capacidad de pago.

En relación con la edad, las mujeres jóvenes (18-34 años) tienen me-
nores tasas de ahorro regular (20 %) en comparación con las de mediana 
edad (35-54 años), que reportan una capacidad de ahorro significativa-
mente mayor (50 %), mientras que las mayores de 55 años presentan 
un ahorro del 30 %. Este patrón refleja cómo las prioridades financieras 
cambian con la edad y resalta la necesidad de fomentar el hábito del 
ahorro desde etapas tempranas para construir resiliencia económica. 

Figura 6 
Tasas de ahorro regular por edad

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

El control de gastos también influye significativamente en la percepción 
de tranquilidad financiera. Las mujeres que controlan sus ingresos y gas-
tos reportan niveles mucho más altos de tranquilidad financiera (60 %) 
en comparación con quienes no lo hacen (30 %). Este hallazgo subraya 
cómo las competencias financieras pueden mejorar tanto la estabilidad 
económica como el bienestar subjetivo. 
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Figura 7
Tranquilidad financiera según control de gastos

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Finalmente, las responsabilidades de cuidado se correlacionan con ni-
veles más altos de estrés financiero. Las mujeres con dependientes a 
cargo reportan un estrés financiero significativamente mayor (70 %) en 
comparación con quienes no tienen responsabilidades de cuidado (40 
%). Estas diferencias refuerzan la necesidad de implementar servicios 
accesibles y programas que reduzcan esta carga no remunerada. 
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Figura 8 
estrés financiero según responsabilidades de cuidado

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Los hallazgos clave presentados revelan la complejidad de las relaciones 
entre diversas dimensiones de la salud financiera de las mujeres trabaja-
doras del sector informal. Para profundizar en la comprensión de estas 
dinámicas y validar las escalas utilizadas, se llevó a cabo un análisis 
factorial exploratorio (AFE). Este análisis permitió identificar estructuras 
latentes en las variables observadas, facilitando la agrupación en factores 
que representan constructos subyacentes relevantes para este contexto.

Análisis factorial exploratorio

Para profundizar en las relaciones subyacentes entre las variables y validar 
las dimensiones evaluadas, se realizó un análisis factorial exploratorio 
(AFE). Este método permitió identificar estructuras latentes que agrupan 
las variables correlacionadas en factores representativos de constructos 
teóricos relevantes para la salud financiera. Antes de proceder con el AFE, 
se evaluó la adecuación de los datos mediante la prueba de Kaiser-Me-
yer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett.

La prueba KMO arrojó un valor de 0.809, indicando una excelente ade-
cuación muestral y confirmando que las correlaciones entre las variables 
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eran lo suficientemente fuertes para justificar la extracción de factores. 
Adicionalmente, la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (χ² 
= 1280.464, p < 0.001), lo que respalda la viabilidad del análisis factorial. 
Estos resultados iniciales garantizan la robustez del modelo factorial y 
se presentan en la Tabla 5.

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .809
Prueba de esfericidad de 

Bartlett
Aprox. Chi-cuadrado 1280.46

gl 325
Sig. .0000

Tabla 5
Prueba de KMO y Bartlett

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Tras establecer la adecuación de los datos, se analizaron las comunali-
dades, que indican la proporción de varianza explicada por los factores 
extraídos para cada variable. Las comunalidades iniciales fueron de 
1.000 para todas las variables, mientras que las comunalidades extraídas 
variaron entre 0.65 y 0.89. Esto confirma que las variables incluidas están 
adecuadamente representadas en el modelo factorial. Los resultados se 
presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 6.
Resumen de valores

Variable Comunalidades Carga factorial
Manejo del efectivo .831 0.805
Control de gastos .722 0.733

Uso de tarjetas de crédito .719 0.761
Hábitos de ahorro .854 0.854

Metas financieras claras .765 0.790
Conocimiento sobre ahorro .798 0.798
Capacidad para emergencias .658 0.658

Ajustes en gastos .707 0.707
Uso de tarjetas formales .643 0.643
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Dependencia de crédito informal .690 0.690
Tranquilidad con el ahorro .772 0.772

Seguridad financiera percibida .781 0.781
Cumplimiento de pagos .799 0.799
Manejo de compromisos .823 0.823

Estrategias de planificación .754 0.754
Acumulación de ahorros .763 0.763

Estabilidad económica futura .789 0.789
Reducción de deuda .732 0.732
Inversión planificada .710 0.710

Gestión de ingresos variables .777 0.777
Bienestar subjetivo .729 0.729

Acceso limitado a servicios .675 0.675
Impacto de deudas .641 0.641

Resiliencia ante choques .752 0.752
Ahorro sistemático .780 0.780

Capacidad de endeudamiento seguro .743 0.743
Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

El análisis identificó factores que explican la proporción de varianza 
indicada en la Tabla 3. El Factor 1, explicó el 30.08 % de la varianza y 
agrupa variables relacionadas con el control de ingresos, gastos y uso de 
crédito. Los factores restantes, reflejan habilidades y recursos críticos en 
la estabilidad financiera de las participantes.
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Factores Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de 
la extracción

Total % de 
varianza

% acu-
mulado

Total % de 
varianza

% acu-
mulado

1 7.821 30.081 30.081 7.821 30.081 30.081
2 2.256 8.676 38.756 2.256 8.676 38.756
3 1.797 6.910 45.667 1.797 6.910 45.667
4 1.640 6.306 51.973 1.640 6.306 51.973
5 1.436 5.524 57.497 1.436 5.524 57.497
6 1.174 4.515 62.013 1.174 4.515 62.013
7 1.077 4.141 66.153 1.077 4.141 66.153

 Tabla 7
factores retenidos y varianza explicada

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

La visualización de los autovalores en el gráfico de sedimentación (Fi-
gura 9) muestra el punto de inflexión después del séptimo componente, 
confirmando la retención de siete factores según el criterio de Kaiser. 
Este gráfico respalda la selección de factores significativos.

Figura 9.
Gráfico de sedimentación

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.
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Cada factor identificado fue interpretado con base en las cargas factoriales 
de las variables asociadas, según se detalla en la Tabla 8. Este análisis 
permite comprender las dimensiones principales del comportamiento 
financiero de las participantes.

Tabla 8.
Factores y variables

Variable Carga Factorial Comunalidad Extraída
Factor 1   

Decisiones financieras 0.774 0.75
Oportunidades de inver-

sión
0.81 0.782

Búsqueda de asesoría 0.685 0.717
Cumplimiento de plan 0.722 0.696

Historial crediticio 0.832 0.735
Uso de tarjeta de crédito 0.838 0.808

Factor 2   
Patrones de gasto 0.76 0.651

Excedente mensual 0.515 0.716
Preocupación por ahorro 0.753 0.628

Precaución en crédito 0.565 0.625
Factor 3   

Hábitos de ahorro 0.609 0.603
Dificultad para pagar -0.549 0.709

Ajuste en medicamentos 0.81 0.684
Compra impulsiva 0.709 0.652

Factor 4   
Capacidad de gasto 0.758 0.66

Pago completo de tarjeta 0.874 0.849
Capacidad de regalo 0.529 0.572

Factor 5   
Preocupación por alimen-

tos
0.568 0.612

Factor 6   
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Insuficiencia de efectivo 0.427 0.486
Preocupación por impre-

vistos
0.816 0.734

Factor 7   
Cumplimiento en crédito 0.679 0.576

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Factor Variables incluidas
Gestión financiera Decisiones financieras, oportunidades de in-

versión, uso de tarjeta de crédito, búsqueda 
de asesoría, cumplimiento de plan, historial 
crediticio

Organización financiera Patrones de gasto, preocupación por ahorro, 
excedente mensual, precaución en crédito

Resiliencia financiera Ajuste en medicamentos, compra impulsiva, 
dificultad para pagar

Manejo de recursos diarios Capacidad de gasto, pago completo de tarjeta, 
capacidad de regalo

Necesidades básicas Preocupación por alimentos
Riesgos e incertidumbre Preocupación por imprevistos, insuficiencia 

de efectivo
Cumplimiento de obligaciones 

crediticias
Cumplimiento en crédito

Tabla 9.
Factores y sus variables

Elaboración propia con datos procesados mediante SPSS.

Factor 1: gestión financiera

El primer componente, que explicó el 30.08 % de la varianza total, 
agrupa variables relacionadas con el manejo eficiente de los recursos 
económicos diarios. Entre las variables más representativas se encuentran 
“Decisiones Financieras” (carga factorial = 0.774), “Oportunidades de 
Inversión” (0.81) y “Uso de Tarjeta de Crédito” (0.838). Este componente 
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refleja habilidades asociadas a la planificación financiera, incluyendo el 
uso estratégico del crédito y el cumplimiento de metas económicas. Las 
altas comunalidades extraídas (≥0.735) indican que estas variables están 
bien explicadas por el factor. Estos resultados sugieren que fomentar 
habilidades de administración diaria de recursos podría fortalecer la 
estabilidad económica de las participantes, especialmente en contextos 
de ingresos inestables.

Factor 2: organización financiera

Este componente, que explicó el 8.68 % de la varianza, agrupa variables 
relacionadas con el control del gasto y la previsión económica. Las va-
riables más representativas incluyen “Patrones de Gasto” (carga factorial 
= 0.76) y “Preocupación por Ahorro” (0.753). Estas cargas reflejan la 
capacidad de las participantes para organizar sus finanzas, mantener 
excedentes y ser cautelosas con el uso del crédito. Sin embargo, las 
comunalidades más bajas (como 0.625 en “Precaución en Crédito”) 
sugieren que esta dimensión podría complementarse con un enfoque en 
habilidades específicas de planificación.

Factor 3: resiliencia financiera

La resiliencia financiera, que explicó el 6.91 % de la varianza, mide la 
capacidad de las participantes para enfrentar imprevistos económicos y 
adaptarse a condiciones adversas. Las variables con las cargas más altas 
son “Ajuste en Medicamentos” (0.81) y “Compra Impulsiva” (0.709). 
Sin embargo, la inclusión de “Dificultad para Pagar” (carga negativa de 
-0.549) indica tensiones entre comportamientos de ahorro y gastos im-
pulsivos o ajustes obligados. Este factor resalta la fragilidad económica 
de las participantes, quienes a menudo enfrentan desafíos para equilibrar 
sus ingresos y gastos.

Factor 4: manejo de recursos diarios

El cuarto componente, que explicó el 6.31 % de la varianza, refleja la 
capacidad de las participantes para administrar sus recursos en el corto 
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plazo. Variables como “Capacidad de Gasto” (0.758) y “Pago Completo 
de Tarjeta” (0.874) destacan como las más representativas. Este factor 
subraya la importancia de estrategias prácticas de manejo financiero 
cotidiano, especialmente en poblaciones donde los ingresos tienden a 
ser volátiles. Las comunalidades altas (≥0.849) sugieren una adecuada 
representación de estas variables dentro del modelo.

Factor 5: necesidades básicas

Este factor, que explicó el 5.52 % de la varianza, está dominado por la 
variable “Preocupación por Alimentos” (carga factorial = 0.568). Este 
resultado sugiere que las necesidades básicas, como la alimentación, 
son una dimensión importante de preocupación financiera. Aunque este 
factor tiene una menor representación global, refleja una realidad crítica 
para las participantes.

Factor 6: riesgos e incertidumbre

El sexto componente, que explicó el 4.52 % de la varianza, incluye va-
riables como “Preocupación por Imprevistos” (0.816) y “Insuficiencia 
de Efectivo” (0.427). Este factor mide la vulnerabilidad financiera ante 
emergencias y eventos inesperados, destacando la importancia de contar 
con ahorros o mecanismos de apoyo. Las comunalidades son dispares, 
con “Preocupación por Imprevistos” mejor explicada por el factor (0.734) 
en comparación con “insuficiencia de efectivo” (0.486).

factor 7: cumplimiento de obligaciones crediticias

El último componente, que explicó el 4.14 % de la varianza, está re-
presentado por “Cumplimiento en Crédito” (carga factorial = 0.679). 
Este factor evalúa la capacidad de las participantes para cumplir con 
sus compromisos financieros y manejar sus deudas. Aunque tiene me-
nor impacto en el modelo general, refleja un aspecto importante de la 
responsabilidad financiera.
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Discusión de resultados

El análisis factorial identificó siete componentes que explican distintas 
dimensiones del comportamiento financiero de las participantes, permi-
tiendo una visión integral de sus prácticas, preocupaciones y vulnerabi-
lidades económicas. Los factores relacionados con la gestión financiera 
diaria y la educación financiera emergen como componentes centrales, 
indicando que fortalecer estas áreas podría mejorar la estabilidad econó-
mica de las participantes. Además, factores como la resiliencia económica 
y el riesgo financiero destacan las dificultades para afrontar emergencias 
y eventos inesperados, subrayando la necesidad de estrategias para el 
ahorro y mecanismos de apoyo.

Es importante señalar que este análisis representa la primera fase 
de un estudio más amplio. Durante esta etapa, se identificaron áreas de 
oportunidad en las escalas del instrumento utilizado, las cuales servirán 
como base para realizar ajustes que fortalezcan su capacidad de medición. 
Este diagnóstico preliminar proporciona información valiosa sobre los 
comportamientos y preocupaciones financieras de las participantes, lo 
que permite delinear estrategias iniciales de intervención.

Posteriormente, el estudio se ampliará para incluir una muestra más 
representativa que permita realizar comparaciones y validar de forma 
más robusta los resultados obtenidos. Este proceso garantizará que las 
conclusiones reflejan de manera precisa las necesidades y características 
de la población estudiada, mejorando así la validez y generalización del 
instrumento. Con estos ajustes y una muestra ampliada, se espera no 
solo validar el modelo factorial identificado, sino también profundizar 
en las relaciones entre los factores y su impacto en la salud financiera 
de las participantes.

Algunas reflexiones

La inclusión de las mujeres y otros grupos aun no incluidos trae ven-
tajas y beneficios respecto a la disminución de las desigualdades y la 
pobreza, así como al crecimiento económico, y en particular beneficios 
rentables a las instituciones financieras. De acuerdo con PNUD (2019)  
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una creciente literatura muestra cómo a mayor acceso de la población a 
los intermediarios financieros formales genera estabilidad financiera a 
través de: un sistema financiero más diversificado, una intermediación 
más eficiente de los recursos y una mayor capacidad de resistencia de 
los hogares a las vulnerabilidades y shocks económicos.

Pero también, las personas que participan en el sistema financiero son 
más capaces de gestionar el riesgo, emprender o invertir en un negocio o 
bien el acceso a educación financiera puede ayudar a salir de la pobreza 
al mejorar su capacidad de contar con información que mejore la  gestión 
financiera y la toma de decisiones, ya que las mujeres pueden mejorar su 
nivel educativo, sus prácticas de consumo,  aumentar su participación en 
actividades económicas o destinar y administrar recursos para el acceso 
a servicios sociales tales como educación de sus hijos o hijas, acceso a 
mejores viviendas o servicios de salud. 

En lo que respecta la gestión de los productos y servicios financieros, 
estos no solo derivan de entidades financieras reguladas por el gobierno 
como bancos, financieras y cooperativas, pueden ser incluso organiza-
ciones no gubernamentales que ofertan créditos o servicios secundarios, 
como apoyo  a grupos que todavía no están incluidos en el sistema formal.

Conclusiones y propuestas
A lo largo del texto se pudo evidenciar con hallazgos, la permanencia 

de diversos factores estructurales socio históricas que inciden en las bre-
chas de género y el bienestar financiero de las mujeres del sector informal 
comercio y servicios de Mexicali. Se identifica que las mujeres consideran 
ya un riesgo la propia informalidad y sus implicaciones como la falta 
de acceso a derechos, recursos y oportunidades laborales. La situación 
de encontrarse en una economía variable referente al ingreso, ser jefes 
de familia y estar como responsables del cuidado de hijos o familiares, 
implica limitaciones de su propia participación en el mercado laboral y 
lao oportunidades con las que cuentan a diferencia de los hombres u otras 
mujeres en los que respecta la incidencia en el endeudamiento, prácticas 
de ahorro, administración del gasto y planes a futuro, lo que influye en 
su bienestar financiero.

Es importante destacar que la situación de bienestar financiero de las 
mujeres se agrava dependiendo la edad, estado civil, nivel educativo, ser 



Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...204

o no jefas de familia entre otras características. Cómo pudo observarse 
en el estudio, la perspectiva de género en la metodología para medir la 
salud financiera en las mujeres del sector informal participante, permite 
no solo hacer una medición de la misma sino identificar factores que 
limitan su acceso a recursos, preferencias y en este caso preocupaciones 
en lo que respecta lo financiero.

De las evidenciar más relevantes, la mayoría de las mujeres en la in-
formalidad encuestadas en la ciudad de Mexicali, prevalecen en edades 
de 45 a 54 años, su nivel educativo es básico, lo que limita sus oportu-
nidades de acceso a mejores empleos y padezcan mayor discriminación 
en los mercados formales. Así también, al identificar a una gran cantidad 
de mujeres como son jefas de familia y estar al cuidado de los hijos o 
familiares por salud, refiere la posibilidad de estar en la actividad desde 
una edad muy temprana, no poder dedicar tiempo en formación y capa-
citación formal para acceder a mejores opciones laborales, pero también 
su incidencia en aspectos como las preocupaciones o estrés financiero, al 
contar con una mayor tendencia al endeudamiento, falta de ahorro formal 
y menor posibilidad de administrar el gasto, de manera que puedan llegar 
al fin de mes o responder a emergencias con ahorros tangibles.

En la dinámica de administración del gasto, la capacidad de pago o 
ahorro, se encuentra entre las causas de mayor estrés financiero y la poca 
tranquilidad que experimentan las mujeres en lo que respecta poder contar 
con recursos o acceso a servicios financieros que posibiliten respuesta 
ante emergencias o cubrir necesidades básicas. Esto también dependerá 
si son jefas de familia, el estado civil como pudo evidenciarse en las 
respuestas de las mujeres que son casadas y en unión libre a diferencia 
de aquellas que son separadas, solteras o viudas, ya que el contar con una 
pareja posibilita mayores recursos financieros a la hora de dar respuesta 
a una emergencia.

De manera similar, las mujeres con responsabilidades de cuidado, 
representaron una amplia participación de la muestra, presentaron tasas 
bajas de ahorro en comparación con quienes no tenían dependientes a 
cargo, por lo que limita su acceso a recursos financieros y representa 
una brecha para ser atendidas en las políticas transversales de género, y 
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en específico las del cuidado futuras que incluyan servicios de cuidado 
accesibles. 

En ese orden de ideas, un área de oportunidad se encuentra en el 
ámbito educativo formal y no formal para el empoderamiento de las 
mujeres tendientes a la promoción de su autonomía financiera. El di-
seño de políticas públicas educativas con transversalidad con las del 
sector económico y productivo deben tomar en cuenta la importancia 
de generar estrategias de empoderamiento de las mujeres a través del 
diseño de herramientas para mejorar las competencias de las mujeres en 
programas de alfabetización y educación financiera para aquellas con 
menor formación académica.

Estas herramientas y proceso educativo formal y no formal, podrá 
a su vez incidir en el conocimiento y estrategias a aplicar, frente a la 
variabilidad de los ingresos en el sector informal.

De igual forma, se proponen programas vinculados a la promoción de 
la responsabilidad financiera ya que como se pudo evidenciar respecto 
a las mujeres que ganan más, también enfrentan mayores dificultades 
para cumplir con pagos regulares, mientras que aquellas cuyos gastos 
son iguales o menores a sus ingresos muestran mayor estabilidad finan-
ciera. Este hallazgo enfatiza la importancia de promover hábitos de gasto 
responsable y planificación financiera como estrategias para mejorar la 
capacidad de pago, tomando como referencia la edad, existe la necesidad 
de fomentar el hábito del ahorro desde etapas tempranas para construir 
resiliencia económica. 

Así, los resultados sobre gestión financiera analizada, sugieren fo-
mentar habilidades de administración diaria de recursos, lo que podría 
fortalecer la estabilidad económica de las participantes, especialmente en 
contextos de ingresos inestables. Así, también el componente de organi-
zación financiera de las mujeres relacionadas con el control del gasto y 
la previsión económica, son patrones que muestran que el gasto, guarda 
relación con la preocupación por el ahorro, la capacidad de pago y su 
resiliencia financiera, lo que puede influir en las tensiones de las muje-
res y la necesidad de incidir en la educación financiera para mejorar su 
capacidad de organización de sus finanzas, mantener excedentes y ser 
cautelosas con el uso del crédito.
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Sin embargo, las comunidades más bajas respecto a la precaución en 
crédito, sugiere estrategias complementarias con un enfoque en habili-
dades específicas de planificación para que ese grupo de mujeres cuente 
con recursos ante emergencias y eventos inesperados, destacando la 
importancia de contar con ahorros o mecanismos de apoyo.

Se destaca de nuevo la importancia de aplicar la perspectiva de género 
desde la fase del diagnóstico para el diseño de planes y propuestas de 
salud y bienestar financiero de las mujeres, lo que refiere el diseño de un 
perfil sociodemográfico revisando las intersecciones. Lo anterior, puede 
ampliarse permitiendo identificar condiciones y barreras como el estatus 
jurídico de las mujeres, pertenencia a un grupo social excluido como lo 
es ser migrante o de una etnia indígena, o si las barreras de exclusión 
que obseden a condición de discapacidad física de las mujeres, entre 
otras características que favorecen o limitan su acceso o exclusión a los 
beneficios y recursos financieros, económicos o productivos.
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Resumen

Este trabajo indaga sobre la relación entre la inclusión financiera en 
México y las variables: edad, nivel educativo, ingreso y alfabetización 
financiera. Para ello se utiliza un modelo de regresión logística. La esti-
mación de parámetros asociados a las variables independientes se realiza 
mediante el método de máxima verosimilitud y la simulación de New-
ton-Raphson. Los datos provienen de la ENIF más reciente, a saber la de 
2021. Los resultados empíricos obtenidos sugieren que la variable que 
más influye en la inclusión financiera es la alfabetización financiera con 
un 58.28 %, siguiendo en importancia el nivel educativo con un 23.19 %.

Introducción

La importancia de estudiar el fenómeno de la inclusión financiera es fun-
damental para fomentar el bienestar financiero de la sociedad, es decir, la 
inclusión financiera permitirá que la población tenga acceso a los diversos 
servicios financieros que promueven las instituciones financieras para 
mejorar sus condiciones de vida. La pandemia de COVID-2 incrementó 
el número de transacciones y transferencias electrónicas en México y 
amplió los mercados de bienes y servicios mejorando las condiciones 
de un sector importante de la sociedad en 40.4 % (World Bank, 2024). 

Este trabajo tiene como objetivo examinar la relación entre la inclu-
sión financiera y las siguientes variables: edad, nivel educativo, ingreso 
y alfabetización financiera, desde el punto de vista de la demanda, dado 
que los encargados de formular las políticas públicas, deben de conocer 
la dirección del efecto al aplicar una política fiscal (monetaria) expansiva 
o contractiva. El estudio de la relación entre la inclusión financiera y 
las variables anteriores se realizará a través de la aplicación del trabajo 
seminal sobre regresión logística de Cornfield, Gordon y Smith (1961) 
y Walker y Duncan (1967) en donde la variable en estudio es dicotómi-
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ca y las variables independientes pueden ser continuas o dicotómicas. 
Para detallar el modelo de regresión logística se utiliza el método de 
Newton-Raphson para la obtención de los valores de los parámetros 
asociados a las variables independientes. Sin embargo, la metodología 
se puede extender a otros métodos de estimación numérica como lo 
desarrolla Martin, Hurn, y Harris (2013). En este trabajo, la estimación 
del modelo de regresión logística y pruebas de significancia individual 
de los parámetros se realiza en Excel y no con un software especializado. 

Este trabajo está organizado como sigue: en la sección 2 se realiza 
una breve revisión de la literatura sobre la inclusión financiera y su 
relación con diversas variables socioeconómicas; en la sección 3 se es-
pecifica el modelo econométrico y se describen las variables exógenas 
(independientes); en la sección 4 se realiza la estadística descriptiva de 
las variables que se incluyen en el estudio; en la sección 5 se describe el 
funcionamiento del modelo de regresión logística; por último, la sección 
6 proporciona las conclusiones.

Breve revisión de la literatura

El fenómeno de inclusión financiera desde punto de vista de la demanda 
y su interacción con otras variables se ha estudiado ampliamente. Por 
ejemplo, Gaxiola, Mata y Valenzuela (2020) analizan como variables 
socioeconómicas como el estado civil, género, remesas, nivel educati-
vo, nivel de ingreso y zona rural influyen en la inclusión financiera. El 
autor utiliza como fuente de información las ENIF 2012 y 2015 y los 
modelos Probit y Logit, junto con análisis de componentes principales. 
Los resultados de su investigación muestran que a mayor nivel educativo 
y mayor nivel salarial la probabilidad de estar incluido financieramente 
en México es mayor. Por otro lado, Gómez-Fernández y Albert (2020) 
realizan un estudio de como el género, el nivel educativo y el nivel de 
ingreso influyen sobre la inclusión financiera en la Eurozona, para lo 
cual utilizan información del Global index del 2014, con un tamaño de 
muestra de 18 950 observaciones. Los autores estiman el modelo Probit 
vía máxima verosimilitud y sus resultados muestran que el nivel de in-
greso y nivel educativo en la Eurozona mantienen una relación positiva 
con la inclusión financiera.
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Por otro lado, Narváez, Parra y Álvarez (2020) analizan la relación 
que existe entre la pobreza y la inclusión financiera en Colombia utili-
zando la encuesta de calidad de vida del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) con 556 observaciones. Además de lo 
anterior, también incluyeron variables como edad, género, población rural 
y urbana, crédito formal, subsidio y nivel educativo, por medio de un 
modelo Probit y estimando los parámetros por máxima verosimilitud. En 
su estudio encontraron que un mayor nivel educativo en zonas urbanas, 
los individuos tendrían una mayor probabilidad de estar financieramente 
incluidos y, por el contrario, las personas clasificadas como pobres tienen 
una menor probabilidad de estar incluidos.

Asimismo, Churchill y Marisetty (2020) analizan la relación que existe 
entre la pobreza y diversas variables sociodemográficas de los hogares con 
la inclusión financiera en la India utilizando una encuesta de perspectivas 
de la inclusión financiera aplicada en 2016 al 2017. Entre las variables 
explicativas se encuentran género, edad, estado civil, nivel educativo, 
tipo de empleo, número de habitantes en el hogar y religión con 44 705 
observaciones. El método utilizado son mínimos cuadrados bietápicos, 
mínimos cuadrados ordinarios y el modelo Logit. En la investigación 
encontraron que la inclusión financiera ha reducido el nivel de pobreza 
en la India al 22 % de los habitantes de la India. 

Por otro lado, Johnson y Arnold (2012) analizan a la inclusión fi-
nanciera en Kenia entre 2006 y 2009 de servicios financieros formales, 
semiformales e informales, utilizando variables como género, edad, 
estado civil, nivel educativo, regiones, tipo de vivienda y propiedad de 
aparatos del hogar (radio, bicicleta, automóvil, teléfono inteligente, etc.) 
con un número de observaciones para el primer año de 4214 y para el 
segundo año 6343, donde las encuestas fueron realizadas por The Ste-
adman Group. Para encontrar la relación entre la inclusión financiera 
y las variables exógenas se utilizó el modelo econométrico Probit. Los 
resultados encontrados sugieren que altos niveles de ingresos, mayores 
niveles de edad y mayores niveles de educación, tienen una mayor pro-
babilidad de estar incluidos financieramente; sin embargo, el género y 
la zona rural, mantienen una relación inversa con la inclusión financiera. 

Por su parte, Eze y Alugbuo (2021) analizan la forma como la inclusión 
financiera disminuye los índices de pobreza en Nigeria en 2017, además 
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incluyen una serie de variables sociodemográficas como género, edad, 
nivel educativo, nivel salarial, autoempleo, transferencias gubernamen-
tales, ahorro y pensión con datos provenientes de la encuesta de Global 
Findex del Banco Mundial. Para encontrar la relación causal entre las 
variables utilizan un modelo Logit y un modelo de variables instrumen-
tales bietápicos. Los resultados indican que se mantiene una relación 
inversa entre los niveles de pobreza y la inclusión financiera, además 
de que es clave para Nigeria el autoempleo para reducir los niveles de 
pobreza con lo cual se aumentarían los niveles de inclusión financiera. 
Asimismo, Dogan, Madaleno y Taskin (2022) estudian la relación que 
existe entre los niveles de pobreza (utilizando la definición propuesta por 
el Banco Mundial) y la inclusión financiera en Turquía. Para ello utilizan 
la encuesta de Gasto en Consumo y Presupuesto del Hogar aplicada por 
el instituto de estadísticas de Turquía con 11,595 observaciones, además 
incluyen las variables de género, edad, nivel de educación, estado civil, 
tamaño del hogar y tenencia de activos. Los modelos utilizados fueron un 
Logit y un modelo de variables instrumentales bietápico. Los resultados 
indican que la inclusión financiera y todos los niveles de pobreza man-
tienen una relación inversa, es decir, a mayor inclusión menor pobreza. 
Por otro lado, también encontraron que ser hombre, tener un empleo, 
como soltero, con altos niveles de educación y tener activos financieros, 
aumenta los niveles de inclusión financiera.

Por otro lado, Hasan y Hoque (2021) estudian la relación entre la 
inclusión financiera y el conocimiento financiero en Bangladés de 852 
observaciones en donde también incluyen la edad, nivel de educación, 
tipo de profesión y nivel de ingreso para realizar el análisis utilizan tres 
tipos de modelos econométricos: Logit, Probit y log lineal, encontrando 
que a un mayor nivel de conocimiento financiero, aumentan las proba-
bilidades de estar incluido financieramente, además encuentran que las 
personas con un alto nivel de ingreso tienen mayores probabilidades de 
tener una cuenta bancaria y hacer uso de servicios y productos financie-
ros digitales. Fanta y Mutsonziwa (2021) estudian la relación que existe 
entre la alfabetización y la inclusión financieras en Kenia y Tanzania 
en 2016 con 6029 observaciones en donde también incluyen como va-
riables exógenas al género, edad, niveles educación, tipo de empleo, 
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tipo de religión, nivel de educación y tipo de localidad. Encuentran una 
relación unidireccional entre las variables utilizando el modelo mínimos 
cuadrados ordinarios y el modelo de variables instrumentales bietápico. 
Los investigadores encontraron que existe una fuerte relación entre los 
niveles altos de inclusión y la alfabetización financieras, en este mismo 
sentido la educación y el tipo de empleo afectan de forma positiva a la 
inclusión financiera. De la misma manera García-Santillán, Venegas-Mar-
tínez y Mendoza-Rivera (2024) estudian la aalfabetización financiera de 
los trabajadores de la industria turística en México en 2023 a través de 
un enfoque de ecuaciones estructurales.

Por último, Adetunji y David-West (2019) en su estudio analizan 
la relación entre la Inclusión financiera y las variables alfabetización 
financiera, edad, género, tipo de localidad, ahorro formal e informal 
en Nigeria con la encuesta publicada por el instituto de estadísticas del 
propio país, para el año 2016, la cual tiene 22 000 observaciones. La 
técnica ocupada para relacionar las variables fue por medio de análisis 
estadístico y utilizando el modelo de regresión logístico ordenado. Los 
resultados obtenidos sugieren que la variable que más influye de forma 
positiva sobre la inclusión financiera es la alfabetización financiera y la 
que influye de forma negativa es la localidad y el género. 

Especificación del modelo

Para la construcción de la variable inclusión financiera se emplea la me-
todología que proponen Sarma y Pais (2011), con la salvedad de que en 
esta investigación se utiliza una variable binaria, en lugar del índice que 
ellos proponen, de ahí que toma el valor de 1 si un individuo tiene una 
cuenta de ahorro, un crédito, un seguro o afore y 0 si no tienen ninguna 
de las anteriores. Las preguntas utilizadas para la construcción de esta 
variable son 5.4, 6.2, 8.6 y 9.1 de la ENIF (2021).
El valor del índice de alfabetización financiera se estimó empleando la 
metodología de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2020), 
que incluye las dimensiones de conocimientos (7 puntos), comportamiento 
(9 puntos) y actitud (5 puntos). 
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Además de la variable alfabetización financiera, el modelo incluye como 
variables exógenas: edad, nivel educativo e ingresos. La variable edad 
está en un rango que va desde los 18 hasta los 97 años. La variable nivel 
educativo se dividió en tres categorías que son: sin educación, educación 
obligatoria (la cual incluye kínder, primaria, secundaria y preparatoria) 
y educación superior (nivel superior y posgrado). Para cada nivel edu-
cativo se diseña una variable dicotómica, a la cual se asigna el valor de 
1, si la persona tiene el nivel educativo correspondiente a la categoría y 
0 si fuera otro caso. La variable nivel de ingreso va desde 0 hasta 1560 
pesos anuales.

El modelo Logit tiene la característica que la variable en estudio 
(IF), es una variable aleatoria tipo Bernoulli, que solo puede tomar dos 
valores o, y las variables exógenas pueden ser o no de tipo dicotómicas. 
El modelo propuesto es el siguiente:

donde  es la inclusión financiera,  es la edad de los individuos,   
es el nivel educativo obligatorio,  es el nivel educativo superior,  es 

 el ingreso de los individuos, encuestados,  es la alfabetización 
financiera,  es la constante,   hasta   son los parámetros asociados 
a las variables exógenas antes mencionadas, además  y, 
finalmente,  es una perturbación estocástica (ruido blanco).

donde  es la probabilidad de que el individuo este incluido en el sistema 
financiero y el resto de variables significan lo mismo que en la ecuación 
(1). Incorporando la función de distribución logística y expresándolo en 
razón de probabilidades se tiene lo siguiente:
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donde  es la probabilidad de que el individuo  este incluido en el sis-
tema financiero,   representa la probabilidad que el individuo  no 
esté en el sistema financiero,  representa la matriz de información y  
el vector de parámetros asociados a las variables exógenas y la constante. 
Tomado logaritmo natural de la ecuación (3), se obtiene el modelo de 
regresión logística que se estimará por medio de máxima verosimilitud.

donde  representa al vector del logaritmo natural de la razón de proba-
bilidades y el resto de variables significan lo mismo que en la ecuación 
(3). El método para estimar la ecuación (4) es mediante máxima verosi-
militud, entendiendo que la variable en estudio es de tipo Bernoulli y las 
probabilidades  si  o  cuando . Si las observaciones 
de la muestra se distribuyen de forma independiente, entonces la fun-
ción de máxima verosimilitud conjunta es el producto de las funciones 
individuales y, por lo tanto, se tiene que:

Al tomar el logaritmo natural de la ecuación (5) se puede obtener el 
logaritmo de la función de máxima verosimilitud:
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Después de sustituir en la ecuación (6) la equivalencia  que se encuentra 
en la ecuación (3) y realizando el proceso algebraico correspondiente 
se tiene:

El método que se aplica para la obtención del valor de los parámetros 
es el propuesto por Newton-Raphson, para el cual necesita del vector 
Gradiente y la matriz Hessiana, que se obtiene maximizando el resultado 
de la ecuación (7) con respecto a las betas ( ) de la siguiente forma:



Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...218

Los resultados de las ecuaciones (8) y (9) son el vector Gradiente y la 
matriz Hessiana, respectivamente (Cameron y Trivedi, 2005; Hosmer, 
Lemeshow y Sturdivant, 2013; Cox, 2018).

Para la realización del proceso de simulación de Newton-Raphson y 
estimar los parámetros  se utilizan los resultados de la ecuación (8) y 
(9), de tal forma que se tiene lo siguiente:
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donde  es el valor generado del proceso de simulación,  es vector de 
valores iniciales del proceso de simulación,  es la matriz que contiene a 
las variables exógenas,  es el vector que contiene a la variable exógena, 

 es la probabilidad estimada y  es una matriz cuadrada, donde la 
diagonal principal se define como  y el resto de la matriz son 
ceros. Para finalizar, se debe satisfacer la condición  
para asegurar convergencia; por ejemplo véanse Jennrich y Robinson 
(1969), McCulloch (1997) y Martin, Hurn y Harris (2013).

Estadística descriptiva

A continuación se analizan los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión 
financiera (ENIF) 2021, publicada por el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (INEGI, 2022). Se consideran para el análisis 13,000 
observaciones. En el Cuadro 1 se presentan las estadísticas básicas de 
las variables exógenas y endógena. 

Cuadro 1.
Estadísticas básicas de las variables en estudio

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF (2021).

Variables
Estadísticas

Media Desviación 
estándar Máximo Mínimo

Inclusión 
financiera 0.7063 0.4555 1.0000 0.0000
Sin educación 0.0515 0.2211 1.0000 0.0000
Educación 
básica 0.7354 0.4411 1.0000 0.0000
Educación 
superior 0.2131 0.4095 1.0000 0.0000
Edad 43.9507 17.2757 97.0000 18.0000
Ingreso 59.5017 83.8610 1560.0000 0.0000
Alfabetización 
financiera 0.5693 0.1401 1.0000 0.1143
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En el Cuadro 1 se muestran las estadísticas descriptivas de las variables 
de estudio en donde se puede observar que la inclusión financiera de la 
población mexicana es del 70.63 %, es decir, aproximadamente siete 
de cada diez mexicanos tienen al menos un elemento que conforman la 
inclusión financiera (Cuenta, Crédito, Seguro y Afore).

Por otro lado, las personas que viven México y no tienen educación 
son el 5.2 %, las personas que tienen educación básica, que va desde 
kínder hasta el nivel medio superior es de 73.54 %. Así mismo, el 21.31 
% representa a la población que tiene terminados el nivel superior o tiene 
un posgrado, este último incluye maestría y doctorado. El promedio de 
edad en México es de 44 años con un nivel de ingreso medio anual de 
$59,502. Finalmente, el índice de alfabetización financiera en México, 
estimado con la metodología antes mencionada es de 56.93 %, resulta-
do similar al obtenido por CNBV-INEGI en el año 2022 en el boletín 
trimestral de Inclusión financiera, que fue de 57 %.
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Cuadro 2. 
Estimación de las dimensiones de alfabetización financiera (ENIF 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF (2021).

Concepto Pregunta Porcentaje
Conocimiento financiero
Valor del dinero en el tiempo 13.4 73.46 %
Interés 13.1 90.46 %
Interés simple 13.2 41.26 %
Interés compuesto 13.3 12.05 %
Riesgo y rendimiento 4.7.2 74.00 %
Inflación 4.7.1 87.90 %
Diversificación 4.7.3 65.68 %
Comportamiento financiero
Elaboración de presupuesto y toma de 
decisiones. 14.1 y 4.1, 4.2 21.18 %
Compras cuidadosas 4.6.1 69.45 %
Pago puntual de deudas 4.6.2 73.90 %
Establecimiento de metas a largo plazo 4.6.4 42.92 %
Revisión detallada del manejo de su 
dinero 4.8.3 49.10 %
Ahorro activo 5.1 o 5.7 60.42 %
Préstamos para cubrir gastos del mes 4.3 o 4.4 93.06 %
Comparación de productos antes de 
adquirirlos 5.15 o 6.11 o 8.11 16.48 %
Asesoramiento independiente 5.16 o 6.12 o 8.12 5.02 %
Actitud financiera 
Preferencias por el ahorro 4.6.3 35.58 %
Preferencias por el presente 4.8.1 37.32 %
Preferencias por el gasto 4.8.2 26.19 %



Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...222

En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos por dimensión que 
conforman la alfabetización financiera, las cuales son conocimiento, 
comportamiento y actitudes financieras de los habitantes de México. En 
la sección de la dimensión de conocimiento se puede observar que las 
personas en México que conocen el significado de los términos interés e 
inflación son cercanos al 90.00 % de la población, siguiendo los términos 
de riesgo y rendimiento, valor del dinero en el tiempo y diversificación 
del riesgo son 74.00 %, 73.46 % y 65.68 %, respectivamente. Sin em-
bargo, para realizar cálculos de interés simple y compuesto es donde 
hay más errores de la población, dado que se observa que en el primero 
se tiene un poco más del 40 % y en el segundo 12 %. En la dimensión 
de comportamiento, destacan dos hechos, el primero es que el 93.06 % 
de la población requiere de préstamos monetarios para cubrir los gastos 
del mes, y el segundo es que la población no se asesora al momento de 
contratar un producto financiero dado que de cada 100 personas solo 
5 realizan esta acción. Finalmente, en lo que refiere a la dimensión de 
actitudes se puede observar que tiene valores más bajos en comparación 
con las otras dos dimensiones mencionadas anteriormente, dado que los 
elementos que la conforman son menores o igual al 37 %.

Resultados y discusión del modelo de regresión logística

A continuación se realiza la estimación del modelo de regresión logística. 
Considere, primero, el proceso de simulación del modelo de regresión 
logística que se muestra en el Cuadro 3.
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A B

C

Cuadro 3.
Proceso de simulación del modelo de regresión logística

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF 2021.

En el Cuadro 3 se presenta el proceso de estimación del modelo de regre-
sión logística para estimar los parámetros con el método de simulación 
Newton-Raphson. En el Cuadro 3, sección A, se presenta el vector que 
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contiene el valor de las Betas, que va desde  hasta , con valores ini-
ciales de 0.01, los cuales dependen del conocimiento del investigador 
sobre el fenómeno estudiado, lo siguiente es el conjunto de variables, 
en primera instancia la variable endógena Inclusión financiera , se-
guida por el conjunto de las variables exógenas y la constante que es 
el vector de unos, los cuales llegan hasta la variable que representa a 
la alfabetización financiera ,siendo estas en conjunto, la matriz de 
información . En la columna K y fila 12, se presenta el vector que es la 
aplicación de la ecuación (2). Por ejemplo, para la obtención del primer 
valor observado en la fila 13 se tiene lo siguiente:

En la columna L y fila 12 se presenta el vector  o razón de probabili-
dades que es la aplicación de la ecuación 3. Por ejemplo, para calcular 
el primer valor observado de la fila 13 se tiene lo siguiente:

La siguiente columna M y fila 12, se presenta el vector de  que 
es la aplicación de la ecuación (6). Para la estimación del primer valor 
observado de la fila 13, se tiene lo siguiente:

Por último, en la columna M fila 9 se presenta el logaritmo de máxima 
verosimilitud con un valor de -7311.85 que es la suma de los resultados 
individuales de la ecuación (13) asociados con la columna M. En el Cua-
dro 3, sección B, se tiene el cálculo del Gradiente , el cual proviene 
de la aplicación de la ecuación (8), por ejemplo, para calcular el primer 
valor observado de la columna N y fila 13, simplemente se debe de restar 
al primer valor de la columna D al primer valor de la columna L (fila 13 
en ambos casos) de la siguiente forma:
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Las columnas O a la T son la multiplicación del valor obtenido en colum-
na N y fila 13 por cada una de las variables exógenas que se encuentran de 
la columna E a la columna J (fila 13). Por ejemplo, para obtener el valor 
-0.71 se tiene que multiplicar el primer valor de columna E fila 13 por el 
primer valor de la columna N fila 13, como a continuación se muestra: 

El resto de los valores de la columna se pueden obtener de la misma 
forma. Finalmente, para obtener los valores de los parámetros se requiere 
el vector Gradiente el cual está formado por la suma de cada una de las 
columnas individuales. Por ejemplo, para la obtención del valor  = 
-159.40 se suma en la columna O desde la fila 13 hasta la fila 13,012. En 
el Cuadro 3, sección C, se muestra el cálculo de la matriz Hessiana, la 
cual se describirá a continuación. En la columna U, se realizó el cálculo 
de , cuyo primer valor se obtiene utilizando los valores de la columna 
L y fila 13 de la siguiente forma: 

De las columnas V hasta la columna AP se multiplica el resultado de la 
columna U por cada una de las variables exógenas que se encuentran en 
las columnas E a la J (fila 13) en ambos casos. Por ejemplo, para obtener 
el primer valor de la columna V se realiza la siguiente operación:

En este punto,  es el resultado de la ecuación (16) en la fila 13 y el 
término , el cual se refiere al primer valor de la columna E fila 13. El 
resto de los valores de las columnas siguientes se obtienen de la misma 
forma. Por otro lado, los elementos de la matriz Hessiana  se pueden 
obtener de la siguiente forma, por ejemplo, para obtener el valor del 
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elemento  simplemente este es la suma de la columna V que va desde 
la fila 13 hasta la fila 13 012, lo que da como resultado -2491.01, para 
el elemento , cuyo valor es -826.53 es la suma de la columna AP; 
recordar que la matriz Hessiana es una matriz cuadrada (Larson, 2017). 
De esta manera se obtiene la inversa de la matriz Hessiana . Para 
finalizar, se describe la parte del método de Newton-Raphson que aparece 
desde la columna AJ a la columna AO, de la fila 3 a la fila 10, lo cual 
es la aplicación de la ecuación (10) multiplicando el vector Gradiente 
por la inversa de la matriz Hessiana. Los valores de la columna AM son 
el vector de valores iniciales de las Betas que se encuentran en la co-
lumna F y para finalizar los valores de la columna AK son simplemente 
la diferencia entre la columna AK y AO que se encuentran de la fila 5 
a la 10. Lo anterior representa la descripción completa del método de 
simulación de Newton-Raphson, lo único que faltaría es realizar copias 
y sustituir los valores iniciales en cada copia, para la obtención de los 
valores de las Betas del proceso de simulación Newton-Raphson hasta 
que se cumpla la condición de la ecuación (10).
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A B

C

Cuadro 4.
Proceso de simulación del modelo de regresión logística.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF 2021

En el Cuadro 4 se presentan los resultados del proceso anteriormente 
descrito hasta la cuarta simulación, dado que estos ya cumplen con las 
condiciones que tiene la ecuación (10), en donde se puede observar que 
la multiplicación del Vector Gradiente  por la inversa de la matriz 
Hessiana  es prácticamente cero. Para completar el análisis del 
modelo de regresión logística se presentan los siguientes resultados en 
el Cuadro 5.
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Cuadro 5.
Resultados de la estimación de la Inclusión financiera

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF (2021)

 b Desviación 
Estándar Prueba Z Efecto 

marginal 
Constante -2.9177 0.1466 -19.9054
Edad 0.0168 0.0013 13.1551 0.30 %
Educación 
básica 0.6527 0.0887 7.3572 12.51 %
Educación 
superior 1.7344 0.1135 15.2868 23.19 %
Ingreso 0.0118 0.0005 23.0909 0.21 %
Alfabetización 
financiera 3.2192 0.1709 18.8352 58.28 %

En el Cuadro 5 se presentan los resultados de la estimación por método de 
máxima verosimilitud y la simulación Newton-Raphson. La desviación 
estándar asociada a cada parámetro fue obtenida por medio de multipli-
car cada uno de los elementos de la inversa de la matriz Hessiana  
por -1 y posteriormente obtener la raíz cuadrada de los elementos que 
la conforman. Cada elemento de la diagonal principal es la desviación 
estándar asociado a cada Beta estimada (por ejemplo, véase el Cuadro 
4, sección C). Los elementos que conforman la columna donde aparece 
la Prueba Z, es el resultado de dividir valor del parámetro entre la des-
viación estándar asociado a cada parámetro de la diagonal principal, tal 
y como se puede observar en el siguiente ejemplo:

En la última columna se introducen los efectos marginales en la media, 
los cuales son calculados utilizando los valores promedio del Cuadro 1, 
los valores estimados de las betas del Cuadro 5, aplicando la ecuación 
(3) y finalizando con una diferencia de los valores obtenidos, como se 
muestra a continuación:



8. La inclusión financiera en México en 2021: un modelo de regresión… 229

En el análisis anterior, al considerar las ecuaciones (19) a la (21), se 
propuso el aumento en un año en la edad promedio de la muestra, con 
lo que se obtuvo el valor del efecto marginal asociado al parámetro 
asociado a la variable edad del Cuadro 5, los demás valores se obtienen 
de misma forma. 

Los resultados en el Cuadro 5, muestran que la variable que más in-
cide sobre la inclusión financiera es la alfabetización financiera con un 
58.28 %, es decir, las personas que tienen algún tipo de conocimiento, 
comportamiento o actitudes financieras tienen un 58.28 % más probabi-
lidades de estar incluidas en el sistema financiero. La segunda variable 
en grado de incidencia sobre la inclusión financiera es el nivel educativo 
y en este caso se trata del nivel educativo, donde las personas que tienen 
un nivel educativo superior (universidad o posgrado) tienen un 23.19 % 
adicional en la probabilidad de estar incluidas en el sistema financiero 
que las que solo tienen educación básica. Por otro lado, también se puede 
observar que el estadístico Z (normal estandarizada) todos los paráme-
tros son estadísticamente significativos al 95 % de confianza ya que la 
inferencia se basa en la tabla normal de valores críticos; por ejemplo, 
véase Gujarati (2021). 
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Conclusiones

En esta investigación se analizó la interacción entre la inclusión financiera 
con las variables edad, nivel educativo y alfabetización financiera, y se 
concluye que la variable que más afecta a este fenómeno es la alfabeti-
zación financiera con un poco más del 58 % , siguiendo las personas que 
cuentan con un nivel educativo superior que incluye el nivel universitario 
y posgrado con más del 23 %. Además de lo anterior se describió en 
cierto detalle al modelo de regresión logística.

 Para investigaciones futuras el modelo se puede extender, utilizando 
algún otro método de estimación numérica, por ejemplo, método de Fisher 
scoring, algoritmo BHHH o métodos cuasi Newton, donde cada método 
tiene sus propios supuestos y, por ende, una rapidez de convergencia 
diferente. Aunado a lo anterior, se puede realizar un estudio dividiendo 
a la población en localidades rurales y urbanas para indagar si las varia-
bles edad, nivel educativo, ingreso y alfabetización financiera, tienen el 
mismo efecto sobre la inclusión financiera de estas poblaciones o existe 
alguna brecha. 
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Resumen

El objetivo de la presente investigación es identificar si el comportamien-
to hacia los planes de retiro de los empleados de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) difiere en función de su nivel de alfabetización financiera. Con 
un muestreo no probabilístico por conveniencia se encuestaron a 397 
empleados de la empresa estatal productora de petróleo y gas natural en 
México. El análisis se realiza con una prueba Anova para identificar si 
las medias de las dos variables difieren. Los resultados muestran que el 
comportamiento hacia los planes de retiro de los empleados de Pemex 
difiere en función de su nivel de alfabetización financiera, cuando pasan 
de un nivel medio a un nivel alto. Los hallazgos de esta investigación 
pueden servir para que la empresa considere un programa formativo de 
educación financiera para sus colaboradores que los lleve a tomar me-
jores decisiones financieras en particular las relacionadas con el ahorro 
para el retiro.

Introducción

Los indicadores de envejecimiento poblacional a nivel mundial han 
presentado un alza en los últimos años, generando un fenómeno de en-
vejecimiento exponencial de la población. En 2018 con una esperanza de 
vida superior a los 60 años, 125 millones de personas tenían 80 años o 
más (OMS, 2018). A esta realidad se suma el hecho de que los sistemas 
de seguridad social en muchos países han abandonado los principios 
que los sustentan, como el principio de solidaridad y el de integralidad. 
De forma tal que ahora es necesario un ahorro adicional a los sistemas 
de seguridad social para tener una pensión por jubilación, que permita 
a las personas tener una calidad de vida similar a la que tenían antes de 
retirarse (Atlatenco, et al., 2021).

En México, la proyección de la evolución demográfica ha demostrado 
que la vida media de los mexicanos aumentará de los 70 a los 79 años 
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entre 1990 y 2050 (SEGOB, 2018). La creciente informalidad laboral y 
los anteriormente mencionados cambios en la esperanza de vida dieron 
como resultado que las aportaciones de los trabajadores activos no fueran 
las suficientes para financiar las pensiones de los jubilados. Además, la 
dependencia financiera que presentaban los trabajadores jubilados con 
respecto a los activos era del 7 % en 1995 y se estimaba que serían del 
14.8 % en 2030 (García y Seira, 2015). Ante la necesidad que surge de 
garantizar un nivel de vida digno durante la etapa de retiro laboral, cobra 
importancia el comportamiento financiero que se mantiene durante la 
vida productiva, que conlleve a generar el ahorro que se requiere para 
compensar la caída del ingreso al jubilarse.

El objetivo de esta investigación es identificar si el comportamiento 
hacia los planes de retiro varía en función del nivel de alfabetización 
financiera. Se analiza la población de trabajadores de Pemex, la empresa 
estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo 
y gas natural en México. La siguiente sección presenta la revisión de 
la literatura. La sección 3 describe la metodología de la investigación. 
La sección 4 presenta los resultados y en la sección 5 se presentan las 
conclusiones.

Revisión de la literatura

Existe una clara relación, positiva y significativa, entre alfabetización 
financiera y la planeación hacia el retiro, aquellos que tienen mayor nivel 
de alfabetización financiera tienen una clara disposición a planear y aho-
rrar para el retiro. Así lo confirman los resultados de Lusardi y Mitchell 
(2008) para el caso de las mujeres; Klapper y Panos (2011) en la población 
rusa; Boisclair, et al., (2014) para los canadienses; Sarpong-Kumankoma 
(2023) en los habitantes de Ghana. Bosclair et al. (2023) encontraron 
una fuerte correlación entre alfabetización financiera y el conocimiento 
del sistema de pensiones en Canadá. También identificaron que los ca-
nadienses que tenían altos niveles de alfabetización financiera y mejor 
conocimiento del sistema de pensiones eran más propensos a tener un 
plan para el retiro.

Hernández-Mejía y Moreno-García (2023) identificaron que la alfa-
betización financiera incide positivamente en la decisión de los mexica-
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nos de planear formalmente para su retiro. En un estudio también entre 
adultos jóvenes en México, García-Mata (2021) encontró que quienes 
tienen mayores conocimientos financieros tienen menos intenciones de 
seguir estrategias de planeación hacia el retiro pasivas, mientras que el 
comportamiento financiero y la inclusión se asocian con la activa pla-
neación hacia el retiro. 

En contraste, Antoni et al. (2020) identificó en Sudáfrica, para un 
grupo de empleados del gobierno que no había relación entre su nivel 
de alfabetización financiera y su planeación hacia el retiro. Por su parte 
Nolan y Doorley (2019) encontraron poca evidencia de que la alfabetiza-
ción financiera sea un determinante en la posibilidad de que las personas 
cuenten con una mejor cobertura financiera para el retiro, en cambio, 
identificaron variables más determinantes en la posibilidad de tener una 
pensión como el ingreso, la educación y el tipo de empleo o profesión. 
Los resultados de Meir, et al. (2016) muestran que en Israel, la alfabe-
tización financiera medida a partir de los conocimientos financieros no 
se relaciona con la planeación financiera para el retiro.

A partir de los resultados de diferentes investigaciones que se han 
llevado a cabo, se formula la siguiente hipótesis de investigación:

H1. El comportamiento hacia los planes de retiro de los empleados 
de Pemex difiere en función de su nivel de alfabetización financiera.

Metodología

El modelo matemático que permite evidenciar la hipótesis: de acuerdo 
con lo presentado Aguilar, Cruces, y Díaz (2015) es:

yij=μ+τj + εij (Ecuación 1)

Donde:
yij = Respuesta de una unidad experimental i ante el tratamiento j. Es 

la suma de la respuesta media del grupo de unidades experimentales 
sometidas al tratamiento j (µj) y el error experimental o efecto alea-
torio asociado (εij):
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yij=μ+τj + εij → εij=yij - μj) (Ecuación 2)

τj: Efecto diferencial del j-ésimo tratamiento con relación al efecto me-
dio global

μ: τj = µj - µ → µj = µ + τj (Ecuación 3)

3.1 Participantes

El estudio se lleva a cabo en la empresa Petróleos Mexicanos. De acuerdo 
con el Anuario Estadístico (2020) de Pemex la población de todos los 
trabajadores activos a nivel nacional alcanzaba los 146 782. La recopi-
lación de datos es posible gracias al envío de la encuesta por medio del 
correo institucional y WhatsApp, también se aplica de forma presencial, 
cara cara con el instrumento impreso. La participación fue voluntaria y 
se garantizó en todo momento el anonimato de los participantes. Se lle-
vó a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia y se lograron 
encuestar a 397 empleados, de los cuales 196 eran hombres (40.4 %) y 
201 mueres (50.6 %). El rengo de edad osciló entre 25 y 60 años.

Instrumento

Tomando como referencia el instrumento empleado por Tan y Singara-
velloo (2019), se integró un instrumento de cinco secciones: la primera 
para recabar información sobre las características sociodemográficas 
de los participantes, la segunda recaba información del empleado, la 
tercera sección para conocer el nivel de alfabetización financiera a partir 
de las preguntas propuestas por Rieger (2020), la cuarta para conocer 
el comportamiento financiero del participante y la última para conocer 
el comportamiento hacia los planes de retiro. Los ítems utilizados en 
las 3 últimas secciones fueron medidos con un Likert escala que va del 
1 “totalmente en desacuerdo” a 5 “totalmente de acuerdo”. Para eva-
luar comportamiento financiero se ocupó el instrumento empleado por 
Atkinson y Messy (2012) y para conocer el comportamiento hacia los 
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planes de retiro se emplearon las afirmaciones de Kimiyagahlam, Safari 
y Mansoric (2019). 

Análisis de datos

Los datos se analizaron por medio ANOVA de un factor para decidir: 
a) Si el valor medio de Y depende del nivel del Factor X o no, b). Si el 
factor X influye sobre el valor medio de Y. Es decir, resolver el contraste:
H0: μ1=μ2 (todas las medias iguales)
H1: μ1 ≠ μ2 (alguna media distinta).

Si se rechazar H0 es relevante clasificar los niveles del factor X como 
el valor medio que contribuyen a la respuesta y, lo cual se realiza por 
medio de comparaciones a posteriori como el método de Tuckey. El 
análisis de datos se realiza por medio de JASP es un software de código 
abierto que facilita el análisis estadístico.

Supuestos de análisis ANOVA

Antes de aplicar un Análisis de Varianza (ANOVA), es necesario com-
probar que se satisfacen tres requisitos fundamentales:
1) La variable cuantitativa debe distribuirse de forma normal en cada 

uno de los grupos de la variable cualitativa. Para probar este supues-
to se utilizó la Prueba de Shapiro-Wilk. El resultado indica que los 
valores de p del contraste son de.022. Al ser los valores de p >0,01 
no podemos rechazar la hipótesis nula que, en el caso de la prueba 
de Shapiro-Wilk, supone que los datos se ajustan a una distribución 
normal.

2) Homocedasticidad: Se comprobó el supuesto de homocedasticidad 
realizando una prueba de Brown Forsythe. El valor de p es de .008. 
El valor de p es mayor que .001 entonces se cumple el supuesto de 
homocedasticidad.

3) Independencia de las observaciones: las observaciones deben ser alea-
torias y los grupos deben ser independientes. Se realiza la prueba de 
rachas para comprobar la aleatoriedad, los resultados indican que en 
todos los grupos el valor de p del estadístico z son mayores de 0.05. 
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Para el grupo 1 (nivel bajo), el valor de Z es de -1,245 y su valor de p 
es 0,213, en lo que respecta al grupo 2 (nivel medio) el valor de Z es 
-0.236 con un valor de p de 0.814, finalmente el grupo 3 nivel alto), 
el valor de Z es de -0.236 con un valor de p de0.814. Para el grupo 
1 (nivel bajo), el valor de Z es de -1,245 y su valor de p es 0,213, en 
lo que respecta al grupo 2 (nivel medio) el valor de Z es -0.236 con 
un valor de p de 0.814, finalmente el grupo 3 nivel alto), el valor de 
Z es de -0.236 con un valor de p de0.81. Los resultados indican que 
hay aleatoriedad.

Resultados 

La tabla 1 muestra que el estadístico F es menor de 0.05 (p =.0.012). Por 
lo tanto, la decisión del contrate es: Rechazar H0 si p-valor <α, al rechazar 
Ho, la hipótesis alterna se acepta lo que indica: el comportamiento hacia 
los planes de retiro de los empleados de Pemex difiere en función de su 
nivel de alfabetización financiera.

Casos Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Media 
cuadrática

F p ω²

Nivel de al-
fabetización 
financiera

1110.745 2 555.373 5.960 0.012 0.024

Residuos 37363.579 401 93.176

Tabla 1.
ANOVA de un factor Nivel de alfabetización financiera -planes de retiro

El análisis post hoc de la tabla 2 muestra que la diferencia significativa 
en comportamiento hacia los planes de retiro se presenta cuando el ni-
vel de alfabetización financiera de los colaboradores de Pemex pasa de 
medio a alto.
Después de confirmar que existen diferencias entre las medias, las pruebas 
de rango post hoc y las comparaciones múltiples por pares facilitan la 
identificación de cuáles medias difieren significativamente. Las compara-
ciones múltiples por pares evalúan la diferencia entre cada par de medios, 
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los asteriscos señalan aquellas medias de grupo que son diferentes a un 
nivel de significancia alfa. En este estudio se empleó la comparación 
de Bonferroni, la cual utiliza pruebas t para realizar comparaciones por 
pares. Se observa que donde se muestra un asterisco indica significancia 
y al observar el límite inferior y superior el signo de ambos debe ser igual 
ya sea negativo o positivo.

Tabla 2.
Pruebas post hoc

Nota: P-value ajustado para comparar una familia de 3.

Nivel de alfabeti-
zación financiera

Diferencia 
de medias

SE t pbonf Intervalos de confian-
za al 95 %
Límite 
inferior

Límite 
superior

1 2 1.374 4.082 .337 1.0 -8.4382 11.1868
3 9.432 4.012 2.351 0.058 -.2138 19.0785

2 3 8.058 3.133 2.572 0.031* -15.5899 -.5261

Discusión

Los resultados de la presente investigación son consistentes con los 
encontrados por Lusardi y Mitchell (2008), Klapper y Panos (2011), 
Boisclair, et al., (2014), Sarpong-Kumankoma (2023) y Bosclair et al. 
(2023) al confirmar que el comportamiento hacia los planes de retiro 
de los empleados de Pemex difiere en función de su nivel de alfabe-
tización financiera. Contrastando con Antoni et al. (2020) y Nolan y 
Doorley (2019) se muestra evidencia de que ambas variables, alfabe-
tización financiera y planeación hacia el retiro están relacionadas, sin 
embargo, en nuestra investigación, esta relación solo es significativa 
cuando la alfabetización financiera pasa de un nivel medio a un nivel 
alto. Una posible explicación a este hallazgo es que el cambio de nivel 
bajo de alfabetización financiera a nivel medio, es todavía insuficiente 
para promover un comportamiento favorable en materia de planeación 
hacia el retiro y que es hasta el nivel alto, cuando la persona tiene más 
conocimientos y habilidades financieras, que hay una incidencia en su 
comportamiento de previsión hacia el retiro.
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Conclusión

La presente investigación se suma a la literatura existente que resalta 
la importancia que las personas tengan un buen nivel de alfabetización 
financiera para poder, entre otras cosas, planear para su jubilación y 
no reducir su calidad de vida al momento de su retiro. El hallazgo es 
especialmente interesante al considerar que la población analizada está 
en la etapa productiva y ya debería contemplar la etapa del retiro en su 
horizonte temporal. Como limitación se puede mencionar el tamaño de la 
muestra, sería interesante analizar a un grupo más amplio considerando 
que se trata de una de las principales empresas en México, sin embargo, 
fue suficiente para la validez del análisis estadístico. Para futuras inves-
tigaciones se sugiere analizar en qué medida otras variables pudieran 
incidir en la planeación para el retiro de los trabajadores, variables como 
la socialización o la capacitación laboral, con la intención de diseñar es-
trategias encaminadas a mejorar la toma de decisiones de los trabajadores 
y en ese sentido su bienestar.

Referencias

Aguilar, M.I, Cruces, E. y Díaz, B. (2015). Análisis de la varianza 
(ANOVA). Departamento de Economía, Universidad de Málaga. 
Recuperado de: https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/hand-
le/10630/10372/15%20PIE%20ANOVA.pdf

Antoni, (2020). The Relationship between Financial Literacy and Re-
tirement Planning, Nelson Mandela Bay. International Journal of 
Business and Management Studies, 12(2), 577-593.

Atkinson, A. y Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results 
of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) 
Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Pri-
vate Pensions, (15), 1–73. https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en.

Atlatenco, Q., de la Garza, M.T y Guzmán, E. (2021). Planeación fi-
nanciera para el retiro desde la perspectiva de jóvenes universitarios. 
Nóesis, 30(60), 91-103. https://doi.org/10.20983/noesis.2021.2.5.

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10372/15%20PIE%20ANOVA.pdf
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10372/15%20PIE%20ANOVA.pdf
https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en
https://doi.org/10.20983/noesis.2021.2.5


Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...242

Boisclair, D., Lusardi, A. y Michaud, P.C. (2014). Financial literacy 
and retirement planning in Canada. National Bureau of Economic 
Research Working Paper 20297. https://dx.doi.org/10.3386/w20297

Bosclair, D., Busby, C. & D´Astous, P. (2023). Financial literacy and 
knowledge of the retirement income system in Canada. Journal 
of Financial Literacy and Wellbeing, 1(3) 450 – 485. https://doi.
org/10.1017/flw.2024.4

García, M. y Seira, E. (2015). Consideraciones sobre la evolución y 
retos del Sistema de Ahorro para el Retiro. Fundación de Estudios 
Financieros, 4-54. De: https://bit.ly/2oclS1d

García-Mata, O. (2021). The effect of financial literacy and gender on 
retirement planning among young adults. International Journal of 
Bank Marketing, 39(7), 1068-1090. https://doi.org/10.1108/IJBM-
10-2020-0518

Hernández-Mejía, S. y Moreno-García, E. (2023). Financial literacy and 
retirement planning in Mexico. Economics and Sociology, 16(3):65-
81. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2023/16-3/4

Kimiyagahlam, F., Safari, M., y Mansori, S. (2019). Influential Behavio-
ral Factors on Retirement Planning Behavior: The Case of Malaysia. 
Journal of Financial Counseling and Planning, 30, 244 - 261.

Klapper, L. y Panos, G. A. (2011). Financial Literacy and Retirement 
Planning. The Russian Case. No 5827, Policy Research Working 
Paper Series, The World Bank. Recuperado de: https://bit.ly/3ckIC5z

Lusardi, A. y Mitchell, O. (2008). Planning and financial literacy: How 
do women fare? American Economic Review, 98 (2), 413–17.

Meir, A., Mugerman, Y. y Sade, O. (2016). Financial literacy and re-
tirement planning: Evidence from Israel. Israel Economic Review, 
14(1), 75-95.

Nolan, A. y Doorley, K. (2019). Financial Literacy and Preparation for 
Retirement. IZA Institute for Labor Economics Discussion Papers No. 
12187. Recuperado de: https://aei.pitt.edu/101780/1/OPEA176.pdf

OMS (2018). Envejecimiento y Salud. Recuperado de: https://bit.ly/2r-
vSSzv

Petróleos Mexicanos (2020). Anuario Estadístico. https://www.pemex.
com/ri/Publicaciones/Paginas/AnuarioEstadistico.aspx;

https://dx.doi.org/10.3386/w20297
https://doi.org/10.1017/flw.2024.4
https://doi.org/10.1017/flw.2024.4
https://bit.ly/2oclS1d
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2020-0518
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2020-0518
https://doi.org/10.14254/2071-789X.2023/16-3/4
https://bit.ly/3ckIC5z
https://aei.pitt.edu/101780/1/OPEA176.pdf
https://bit.ly/2rvSSzv
https://bit.ly/2rvSSzv
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/AnuarioEstadistico.aspx
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/AnuarioEstadistico.aspx


9. Alfabetización financiera como determinante de la planeación… 243

Rieger, M. O. (2020). How to Measure Financial Literacy? Journal of 
Risk and Financial Management, 13. 324. https://doi.org/10.3390/
jrfm13120324

Sarpong-Kumankoma, E. (2023). Financial literacy and retirement plan-
ning in Ghana, Review of Behavioral Finance, 15(1), 103-118. https://
doi.org/10.1108/RBF-05-2020-0110

SEGOB (2018). Programa Nacional Gerontológico 2016-2018. https://
bit.ly/2lUfRo3

https://doi.org/10.3390/jrfm13120324
https://doi.org/10.3390/jrfm13120324
https://doi.org/10.1108/RBF-05-2020-0110
https://doi.org/10.1108/RBF-05-2020-0110
https://bit.ly/2lUfRo3
https://bit.ly/2lUfRo3




245

Acerca de los autores

Luis Fernando Zamudio Robles 

ORCIDiD: 0000-0002-0599-541X
Doctor en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad para 
la Cooperación México, maestro en Administración Pública (Mérito 
Escolar), especialidad en Dirección Financiera e Ingeniero Mecánico 
Electricista con especialidad en Electrónica por la Universidad Autó-
noma de Baja California. Profesor-investigador de tiempo completo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC. Coordinador 
de Planeación General de la UABC entre 2015 y 2019. Coordinador de 
Planeación de la Región Noroeste de ANUIES. Secretario de Organi-
zación de la AMEREIAF. Jefe de Auditoría Académica de la Secretaría 
General de la UABC de 2007 a 2015. Jefe del Departamento de Forma-
ción Profesional y Vinculación Universitaria de 2006 a 2007. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel C. Ha 
publicado libros y artículos en las áreas de Planeación Estratégica y 
Nueva Gestión Pública.

Yesica Lizbet Benitez Niebla 

Doctora en Ciencias Administrativas y maestra en Impuestos por la Uni-
versidad Autónoma de Baja California, tiene Especialidad en Dirección 
Financiera y es licenciada en Contaduría por la misma institución. Pro-
fesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del Núcleo 
Académico Básico de la Maestría en Impuestos. Responsable del Área 
de Conocimiento de Fiscal e Impuestos. Responsable de Proyectos de 
Vinculación con Valor Curricular (PVVC). Responsable del Módulo de 
Asistencia al Contribuyente. Experiencia laboral en auditoría y asesoría 
fiscal en despachos de consultoría fiscal y corporativa. Ha participado en 
diversos proyectos de investigación, congresos y seminarios nacionales e 
internacionales, asimismo ha participado en la elaboración de capítulos 



Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...246

de libros y publicación de artículos en revistas nacionales indexadas. 
Sus investigaciones abarcan: Administración Financiera de las PyMes, 
Fiscalidad y Tecnología.

Roberto Burgueño Romero

ORCIDiD: 0000-0001-9452-0039
Tiene un doctorado y maestría en Ciencias Económicas por la Universidad 
Autónoma de Baja California y estudió una licenciatura en Economía 
por la misma institución. Es profesor investigador Facultad de Ciencias 
Administrativas, Sociales e Ingeniería y Extensión Cd. Morelos desde 
hace más de 12 años sus áreas de interés abarcan la Economía Industrial, 
Desarrollo Regional y el Comportamiento Microempresarial. Ha impar-
tido clases a nivel licenciatura en los programas educativos de Lic. En 
Psicología y Lic. En Administración de Empresas Estadística Descrip-
tiva e Inferencial, Economía, Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión por mencionar algunas y posgrado ha brindado clases en 
la Maestría en Administración Agropecuaria y Desarrollo Sustentable, 
así como en la Especialidad en Dirección Financiera en la Facultad de 
Ciencias Administrativas en la Ciudad de Mexicali. Ha participado en 
proyectos de investigación relacionados con el Análisis situacional de 
la micro pequeñas y medianas empresas para el Desarrollo Económico 
del Valle de Mexicali y el Diagnóstico de la competitividad de las em-
presas del sector comercial en el Valle de Mexicali. Fue líder del Cuerpo 
Académico Desarrollo Empresarial de la Facultad de Ingeniería y Ne-
gocios Guadalupe Victoria y Extensión Cd. Morelos desde el año 2013 
al 2021 ha sido organizador del I, II, III, IV Y V Congreso Internacional 
Desarrollo Empresarial. Ha escrito 7 libros, y presentado sus investiga-
ciones en eventos nacionales e internacionales y ha publicado más de 
30 artículos en revistas nacionales e internacionales ha sido revisor de 
15 artículos y 1 libro.



Acerca de los autores 247

Bryan Alonso Ramos Mendias 

ORCIDiD: 0000-0003-4691-0790
Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Po-
líticas de la UABC desde 2022. Miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadoras e Investigadores Nivel C. Miembro del Cuerpo Académico 
“Estudios de Gestión Pública y Desarrollo Social”. Doctor en Formación 
de Formadores por la Escuelas Normal Superior de Michoacán (ENSM), 
maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) y licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es investigador 
asociado en proyectos de investigación sobre políticas públicas en el 
ámbito educativo. Es autor y coautor de artículos científicos y de divul-
gación en revistas indizadas nacionales e internacionales y capítulos en 
libros arbitrados. Ha participado como director y codirector de Tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado en instituciones de educación superior 
en México.

Sósima Carrillo

ORCiD 0000-0002-0546-2621
Profesora de tiempo completo, directora de la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas en la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con un 
doctorado en Ciencias Administrativas y una maestría en Administración 
en la misma Institución, y es Contador Público. Ejerció en la iniciativa 
privada en el área contable, financiero y fiscal por 12 años (2000-2012). 
Sus áreas de interés abarcan la contabilidad, administración financiera 
de las Mipymes, emprendimiento y responsabilidad social empresarial. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel y es Perfil PRO-
DEP. Ha participado en diversos proyectos de investigación, congresos 
y seminarios nacionales e internacionales, asimismo ha participado en 
la elaboración de capítulos de libros y publicación de artículos en re-
vistas internacionales indexadas. Líder del Cuerpo Académico Gestión 
Financiera y Administrativa de las Organizaciones.



Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...248

Ana Jazmín Sandoval Sánchez

ORCIDiD: 0000-0002-2538-0164
Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autó-
noma de Baja California. Doctora en Ciencias Administrativas por esta 
institución, cuenta también con una Maestría en Administración con con-
centración en Finanzas por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, 
y es licenciada en Administración de Empresas. Sus áreas de especiali-
zación abarcan la educación financiera, la administración financiera de 
microempresas, el emprendimiento y la inversión. Es autora de múltiples 
publicaciones sobre inclusión financiera y sostenibilidad empresarial, 
y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e 
Investigadores.

Zulema Cordova Ruiz

Profesora de tiempo completo y subdirectora, en la Universidad Autó-
noma de Baja California. Tiene doctorado en Ciencias Económicas y 
Administrativas por la Universidad de Cooperación Internacional de 
México, Maestría en Administración por la Universidad Autónoma de 
Baja California, y es licenciado en Administración de Empresas. Ejerció 
en la iniciativa privada durante 11 años (2001-2012) en el sector de se-
guros. Sus áreas de interés abarcan la administración estratégica, gestión 
de procesos de negocios, responsabilidad social empresarial y el capital 
intelectual. Ha participado en proyectos de investigación, congresos y se-
minarios nacionales e internacionales, asimismo ha publicado en diversas 
revistas nacionales e internacionales. Miembro del Cuerpo Académico 
consolidado Gestión Financiera y Administrativa de las Organizaciones.

Roberto Carlos Zamudio Cornejo 

ORCIDiD: 0009-0005-9356-9734
Actualmente, se desempeña como coordinador de la Unidad de Presu-
puesto y Finanzas del Patronato de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC). Es contador público por la UABC, institución en la 



Acerca de los autores 249

que también obtuvo una Especialidad en Recursos Humanos, reconoci-
do con el Mérito Escolar en el año 2000, así como una Especialidad en 
Administración Financiera. Su formación continúa con una maestría en 
Administración Internacional por la Universidad Iberoamericana, otra 
maestría en Administración por la UABC y un doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas en la Universidad para la Cooperación In-
ternacional México. Desde 1992 ha ocupado diversas posiciones en la 
UABC, destacándose como jefe del Departamento Administrativo de la 
Dirección General de Bienestar Estudiantil y coordinador de Servicios 
Administrativos, antes de asumir su rol actual en la Unidad de Presupuesto 
y Finanzas. Dentro de su trayectoria en la universidad, también es docente 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, compartiendo su experiencia 
con las nuevas generaciones de estudiantes desde 2001. Roberto es un 
defensor de la implementación de prácticas que aseguren la eficiencia y 
efectividad en la gestión de recursos, promoviendo así la transparencia 
y la responsabilidad en el manejo financiero tanto institucional como 
personal. Su compromiso con la educación y la administración ha sido un 
pilar en su carrera, así como su pasión por el desarrollo organizacional.

Román III Lizárraga Benítez

ORCIDiD: 0009-0009-4750-5288
Doctorado en Ciencias Administrativas por la UABC, 2017, titulado por 
tesis: Evaluación de la gestión de compras en Instituciones Públicas 
de Educación Superior en Baja California a partir de la normatividad 
jurídica, la tecnología de la información, el capital humano y la trans-
parencia, maestría en Administración por la UABC, 2008, titulado por 
tesis: El impacto del agotamiento emocional, la despersonalización y la 
realización personal en el síndrome de burnout en el personal adminis-
trativo adscrito a Vicerrectoría, U.A.B.C., Campus Ensenada. Licenciado 
en Administración de Empresas, por la UABC, titulado. Profesor de 
tiempo completo titular B de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales del Campus Ensenada desde el 2015 a la fecha. Coordinador 
de la Licenciatura en Administración de Empresas modalidad escolari-
zado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, U.A.B.C., 



Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...250

Campus Ensenada de julio del 2024 a la fecha. Colaborador del Cuerpo 
Académico Desarrollo Organizacional y Desarrollo Humano del 2023 
a la fecha. Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la 
Vicerrectoría Campus Ensenada del 2007 al 2023.

Cecilia Argelia Reza Mascareño

ORCIDiD: 0009-0001-4512-4520
Estudiante de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas se encuentra 
realizando la tesis de investigación con el título Propuesta de política 
pública para el fomento del ahorro e inversión en jóvenes de 15 a 30 años 
en México: desde el enfoque de la inclusión y educación financiera. Es 
licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Uni-
versidad Autónoma de Baja California (UABC), y obtuvo su maestría 
en Finanzas con especialidad en Finanzas Bursátiles en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Se ha desempeñado laboral-
mente como analista de inversión en la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Baja California (SEDESOE), como docente de licenciatura en 
la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas en la UABC, y en la iniciativa 
privada en una operadora y distribuidora de fondos de inversión SKAN-
DIA. Entre sus principales logros destaca la publicación de su capítulo 
de libro La Importancia de la Inclusión y Educación Financiera en el 
Contexto de Movilidad Humana Forzada en el libro. Una introducción 
a las políticas públicas en inclusión financiera en México publicado 
en 2023. Su enfoque se centra en proponer soluciones de educación e 
inclusión financiera que impacten positivamente en la sociedad, con la 
finalidad de integrar en esta corriente a la mayor parte de la población 
especialmente la más vulnerable.

Carlos Antonio Romero Ramírez 

ORCIDiD: 0000-0003-1009-8067
Doctor en Estudios del Desarrollo Global (2017), maestro en Estudios 
Socioculturales (2012) y licenciado en Relaciones Internacionales (2009) 
por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Profesor in-



Acerca de los autores 251

vestigador del Programa Educativo de Relaciones Internacional y de los 
Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 
de la UABC. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 
C y de diversos comités y redes de colaboración enfocados al estudio 
de temáticas internacionales. Cuenta con publicaciones académicas en-
focadas a temas de migración, América Latina, frontera México-EE. 
UU., política exterior, espacios sociales y gestión editorial. Actualmente 
realiza investigaciones relacionadas al contexto sociopolítico y cultural 
de migrantes latinoamericanos, temas de frontera y del campo laboral 
de las Relaciones Internacionales.

Seidi Iliana Pérez Chavira

ORCIDiD: 0000-0001-9707-0520
Doctor en Contaduría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Maestría en Contaduría por la Facultad de Contabilidad y Administra-
ción, Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Fiscal 
por la Facultad de Contabilidad y Administración, Universidad Autó-
noma de Baja California. Contador Público, Escuela de Contabilidad y 
Administración, Universidad Autónoma de Baja California. Docente de 
tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, 
Universidad Autónoma de Baja California, con nombramiento de profe-
sor investigador definitivo, Reconocimiento a perfil deseable PRODEP. 
Certificación en Contaduría, por la Asociación Nacional de Facultades 
de Escuelas de Contaduría y Administración. Líder del cuerpo académico 
consolidado “Gestión para la Competitividad de las Organizaciones e 
innovación tecnológica”; con clave UABC-CA-273.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 
Candidato. Certificación en la norma de competencia laboral (CONO-
CER-SEP) en los estándares: EC0217.01 “Impartición de cursos de 
formación de capital humano de manera presencial grupal” y EC0076 
“Evaluación de la competencia de candidatos con base a los estándares 
de competencia”. Nivelación académica por la Escuela Normal Superior 
del Estado de Baja California Sur, he impartido diversas unidades de 
aprendizaje en los programas educativos de Contaduría, Administración, 



Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera...252

Agronomía y en posgrado en la maestría en Administración, maestría en 
Impuestos, maestría en Contaduría, maestría en Agronegocios, maestría 
en Producción Agrícola y Mercados Globales. He ocupado diversas coor-
dinaciones y jefaturas, coordinado la creación y modificación de planes 
de estudio, participado en el diseño de varias unidades de aprendizaje en 
diferentes áreas del conocimiento. He publicado artículos, capítulos de 
libro, artículos de difusión y divulgación, material didáctico, infografías. 
Tengo experiencia en trabajo de campo en áreas de emprendimiento con 
niños y jóvenes de educación básica, emprendimiento social, trabajo con 
mujeres indígenas y trabajadores del campo.

José Cupertino Pérez Murillo

ORCIDiD: 0000-0002-4939-654X
Doctor en Ciencias Administrativas, maestro en Tecnologáis de la Infor-
mación y la Comunicación e ingeniero en Computación por la Univer-
sidad autónoma de Baja California. Es profesor-inestigador de Tiempo 
Completo y actualmente director de la Facultad de Ingeniería y Negocios 
San Quintín. 

Karina Gámez Gámez

ORCIDiD: 0000-0003-0777-4247
Es licenciada en Administración de Empresas con maestría y doctora-
do en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Baja 
California además de una maestría en Educación por la Universidad 
Pedagógica Nacional. Cuenta con 20 años dedicada a la docencia, en 
donde ha desarrollado un enfoque en la organización de empresas y el 
manejo del capital humano. Se ha desempeñado como profesor de asig-
natura y actualmente como profesor de tiempo completo de la Facultad 
de Ingeniería y Negocios San Quintín. Es profesor investigador, cuenta 
con certificación académica otorgada en tercer refrendo por la ANFECA, 
de reciente aceptación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Se ha distinguido por un alto compromiso en la docencia y la gestión 
administrativa en la Facultad en donde actualmente pertenece al cuerpo 



Acerca de los autores 253

directivo de la misma. La Dra. Gamez es miembro del cuerpo académico 
consolidado “Gestión para la Competitividad de las Organizaciones e 
Innovación Tecnológica” de la UABC y cuenta con artículos y capítulos 
de libro publicados así como tesis dirigidas. 

Lorena Alvarez Flores

Licenciado en Contaduría, Facultad de Ciencias Administrativas y So-
ciales campus Ensenada, UABC. Especialidad en Fiscal, Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales campus Ensenada, UABC. Maestría 
en Contaduría, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales cam-
pus Ensenada, UABC. Doctorado en Contaduría, UANL. Docente de 
tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, 
Universidad Autónoma de Baja California, con nombramiento de profe-
sor investigador, reconocimiento a perfil deseable PRODEP, he impar-
tiendo diversas materias de los programas educativos de licenciado en 
Contaduría, licenciado en Administración de Empresas y tronco común 
contable-administrativo. Fungiendo como responsable del Programa 
Educativo de licenciatura en Contaduría, servicio social profesional y 
de tutorías. Certificación en Contaduría, por la Asociación Nacional de 
Facultades de Escuelas de Contaduría y Administración. Miembro del 
cuerpo académico consolidado “Gestión para la competitividad de las 
organizaciones e innovación tecnológica” con clave UABC-CA-273. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2023 
nivel Candidato.

Manuel Zavaleta Suárez

ORCIDiD: 0000-0002-8935-3050
Doctor en Ciencias Administrativas, por la Universidad Autónoma de 
Baja California es profesor de tiempo completo en la FCSyP de la UABC 
donde imparte diferentes áreas de especialidad en las licenciaturas en 
Administración Pública, Relaciones Internacionales y Economía y en el 
posgrado. Las líneas de investigación que cultiva son Políticas públicas, 
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colaborado con instituciones académicas internacionales, entre ellas CIE-
SAS-Occidente, la Universidad de Pensilvania y Arizona State University. 
Sus principales áreas de investigación incluyen estudios fronterizos, 
migración y movilidad humana, así como temas de desarrollo sostenible. 
Desde 2016, está adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 
de la UABC, donde imparte cursos a nivel licenciatura y maestría. Es 
autora de Maternidad Transnacional Forzada: Experiencias de Mujeres 
Migrantes Deportadas, obra publicada con el apoyo de la convocatoria 
Anual del Libro Universitario. Su trayectoria académica e investigadora 
destaca por su compromiso con el estudio de las relaciones internaciona-
les, la migración y la innovación en técnicas de investigación científica.

Héctor Francisco Salazar Núñez

ORCID: 0000-0002-2495-7646
Doctor en ciencias económicas con mención honorífica, maestría en 
ciencias económicas y licenciatura en economía en la Escuela Superior 
de Economía del Instituto Politécnico Nacional y una estancia de inves-
tigación en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. 
Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 
en CONAHCYT. Las líneas de investigación son: Econometría, Modelos 
econométricos y Series de tiempo. Es profesor investigador de tiempo 
completo de la Universidad Cristóbal Colón y colabora con el Tecno-
lógico Nacional de México. En el ámbito docente, ha impartido cursos 
de Econometría, Modelos econométricos, Series de tiempo, Álgebra, 
Cálculo, Ecuaciones diferenciales, Teoría de juegos y Microeconomía 
avanzada, además de dirigir trabajos de investigación y tesis a nivel 
licenciatura, maestría y doctorado. 

Dr. Francisco Venegas Martínez

ORCIDiD: 0000-0002-1528-5593
Profesor-investigador del Instituto Politécnico Nacional y colabora-
dor honorario del Centro de Investigación en Alfabetización Financiera 



Acerca de los autores 257

de la Universidad Cristóbal Colón. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores nivel III, emérito de CONAHCYT. Es licenciado en 
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