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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el desarrollo de módulos de 

educación financiera dirigidos a pequeños y medianos emprendedores ecuatorianos con 

conocimientos financieros básicos o inexistentes. La finalidad de estos módulos es 

disminuir la tasa de fracaso empresarial en el país, proporcionando a los emprendedores 

las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar sus negocios de manera más 

efectiva y sostenible. Para la elaboración de estos módulos, se levantó un marco teórico 

detallado sobre educación financiera, complementado con un exhaustivo levantamiento 

de información. Este último incluyó la realización de un cuadro comparativo, encuestas 

y una entrevista con un experto en la materia, lo que permitió identificar las necesidades 

específicas y las áreas de mejora en la educación financiera de los emprendedores. Entre 

los hallazgos más significativos, se destaca la importancia de la educación financiera 

como pilar esencial para el éxito de los emprendimientos en sus etapas iniciales. Se 

concluye que la implementación de estos módulos es crucial para aumentar la 

competitividad y rentabilidad de los negocios a largo plazo, dotando a los emprendedores 

de capacidades que les permitan tomar decisiones financieras informadas y adaptarse a 

los cambiantes entornos económicos. Este trabajo subraya la relevancia de la educación 

financiera y su impacto directo en la reducción del índice de fracaso de los 

emprendimientos, proponiendo una solución educativa que promete transformar la 

realidad empresarial ecuatoriana. 

 

Palabras clave: competitividad, educación financiera, emprendimiento, módulos, 

sostenibilidad empresarial. 
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ABSTRACT 

 

 The primary objective of this work is the development of financial education modules 

targeted at small and medium-sized Ecuadorian entrepreneurs with basic or non-existent 

financial knowledge. The purpose of these modules is to reduce the business failure rate 

in the country by providing entrepreneurs with the necessary tools and knowledge to 

manage their businesses more effectively and sustainably. For the creation of these 

modules, a detailed theoretical framework on financial education was established, 

complemented by an exhaustive information gathering process. This included the 

development of a comparative chart, surveys, and an interview with an expert in the field, 

which allowed for the identification of specific needs and areas for improvement in the 

financial education of entrepreneurs. Among the most significant findings, the importance 

of financial education stands out as an essential pillar for the success of businesses in their 

early stages. It is concluded that the implementation of these modules is crucial for 

increasing the competitiveness and profitability of businesses in the long term, endowing 

entrepreneurs with the abilities to make informed financial decisions and adapt to 

changing economic environments. This work emphasizes the relevance of financial 

education and its direct impact on reducing the failure rate of enterprises, proposing an 

educational solution that promises to transform the entrepreneurial reality of Ecuador. 

 

Keywords: business sustainability, competitiveness, entrepreneurship, financial 

education, modules. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el contexto actual, Ecuador se destaca como uno de los países latinoamericanos con 

una alta tasa de emprendimiento, donde el 15% de la población adulta ha establecido su 

propio negocio. Sin embargo, la tasa de descontinuación de estos emprendimientos es 

preocupante, alcanzando el 10%. Esto sugiere que muchos de estos negocios no son lo 

suficientemente competitivos, innovadores ni sostenibles a largo plazo. 

Adicionalmente, la actividad emprendedora temprana en Ecuador se sitúa en un 36.2%. 

Esta cifra revela que muchos emprendedores inician sus proyectos sin una base sólida de 

educación financiera o conocimientos básicos de administración y finanzas. Para abordar 

esta problemática, se propone la creación de módulos de educación financiera 

específicamente diseñados para pequeños y medianos emprendedores. Estos módulos 

deben ser accesibles, fáciles de entender y no requerir un nivel educativo avanzado. 

El trabajo de titulación se desarrollará en tres capítulos fundamentales que establecerán 

las bases para la propuesta de módulos educativos. El primer capítulo se enfocará en la 

recopilación de información a partir de fuentes bibliográficas, con el objetivo de construir 

una base teórica sólida. El segundo capítulo consistirá en un levantamiento de 

información a través de una tabla comparativa de los conocimientos existentes en la banca 

e instituciones financieras, complementado con encuestas mixtas y una entrevista a un 

experto en el área. Esta etapa busca comprender a fondo el ámbito emprendedor, 

identificando sus carencias de conocimiento y necesidades específicas. Finalmente, el 

tercer capítulo detallará la estructura y contenido seleccionados para los módulos 

educativos, los cuales serán incluidos en el apartado de anexos para preservar un formato 

académico y formal en el documento. 

El objetivo final de este trabajo de titulación es proporcionar un material práctico que 

permita a los emprendedores adquirir habilidades financieras y aplicarlas en su día a día. 

Esto beneficiará especialmente a aquellos que carecen de amplios conocimientos en esta 

área, ayudándoles a hacer sus negocios más competitivos y sostenibles en el tiempo. 
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CAPÍTULO 1: Marco Teórico. 

Introducción: En el presente capítulo, se desarrollará el marco teórico que fundamentará 

la propuesta de módulos de educación financiera. Se examinarán los conceptos y 

definiciones financieras clave que constituirán la base teórica para la estructuración de 

dichos módulos. Para asegurar la actualidad y relevancia de los contenidos, se ha 

realizado una exhaustiva revisión de literatura científica publicada en los últimos cinco 

años, permitiendo así incorporar las nociones financieras más recientes y pertinentes a los 

temas de interés que conforman el ámbito de la educación financiera. 

1.1 Educación financiera. 

1.1.1 Definición e importancia de la educación financiera. 

La educación financiera es un tema de suma relevancia en el mundo entero, así 

como también existen diversas herramientas tecnológicas que ayudan a incrementar y/o 

fortalecer los conocimientos actuales de los emprendedores que pueden abarcar de lo más 

básico hasta lo más complejo así como lo expresan Espino-Barranco et al. (2021). 

La educación financiera se ha convertido en una herramienta crucial para aumentar 

los niveles de conocimientos financieros que posee la población, y esta cumple una 

función clave la cual es crear consumidores responsables y que tengan una buena cultura 

financiera de sus finanzas personales y en sus negocios (Mena-Campoverde, 2022). 

Margvelashvili y Kostava (2020) expresan que la educación financiera es un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a las personas tomar 

decisiones financieras informadas y responsables, así como gestionar sus recursos de 

manera eficiente y prudente, sin embargo, cuestionan la relevancia y la efectividad de 

algunas de las medidas impartidas en la educación financiera, debido a que estas siguen 

enfoques de las economías desarrolladas sin tener en cuenta los aspectos nacionales, 

culturales, mentales y psicológicos de la sociedad en donde estas se imparten. 

Entre los múltiples beneficios que entrega la educación financiera Lucic et al. 

(2021) expresan su beneficio en la preparación de los jóvenes para los retos financieros 

que les esperan, pues dentro de los conocimientos que abarca la educación financiera se 

encuentran conocimientos generales sobre temas tales como ingresos, gastos, deudas, 

créditos, gestión del dinero, cómo ahorrar e invertir. 
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Adicionalmente se cree en la necesidad de desarrollar y fortalecer programas de 

educación financiera en los países con la finalidad de mejorar los niveles de educación 

financiera de la población joven, fomentando hábitos y comportamientos financieros 

saludables (Zumárraga-Espinosa, 2022). 

1.1.2 Métodos de enseñanza para la educación financiera. 

Aranibar-Ramos et al. (2023) expresan que el incorporar la tecnología como un 

medio para facilitar el acceso y la difusión de las temáticas de educación financiera, han 

resultado efectivas para la enseñanza de este tipo de conocimientos debido a que permite 

tener un acceso casi ilimitado a estas fuentes de conocimientos permitiendo tener un 

refuerzo positivo en los momentos necesarios, al igual que permite generar métodos de 

evaluación de conocimientos a los individuos que hacen uso de plataformas de estudio, 

logrando así no solo adquirir conocimiento sino también promover hábitos financieros 

saludables. Mungaray et al. (2021) adiciona que, para diseñar programas de educación 

financiera estos deben estar adaptados a las necesidades y características de la población 

a la cual se quiere llegar, así mismo, las evaluaciones deben ser adaptadas a la realidad 

de la población objetivo de los programas desarrollados. 

La implementación de programas de educación financiera que posean una mayor 

duración e intensidad han resultado ser efectivos debido a que, estos incluyen 

seguimientos y refuerzos, tales como la utilización de herramientas tecnológicas y lúdicas 

que ayudan a la motivación y facilitan el aprendizaje financiero de las personas que 

ocupan estas herramientas, teniendo en cuenta que posteriormente se usarán en el ámbito 

empresarial o personal (Beltrán y Gómez, 2017). 

1.2 Emprendimiento. 

1.2.1 Definición e importancia del emprendimiento. 

El término emprendimiento para Mora Pacheco et al. (2019) es “una mezcla de 

oportunidad, creatividad, innovación y liderazgo para crear valor a partir de una idea” 

(p.4), así también, se puede considerar al emprendimiento como un proceso impulsado y 

materializado por los emprendedores que tienen características, habilidades y aptitudes 

que pueden cambiar según el contexto en el que se desarrolla el individuo,  su educación 

o el interés y motivación por el que decide iniciar un negoció (Pacheco-Ruiz et al., 2022). 
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La acción emprendedora se ha convertido en una fuerza económica en los últimos 

años, especialmente cuando se denominó al emprendimiento como una posible solución 

o alternativa al desempleo (Zamberi y Xavier, 2012). Además, el emprendimiento hoy en 

día se considera una gran prioridad en las agendas políticas de todo el mundo, debido a 

que este impulsa el crecimiento de la economía, combate al desempleo y crea capital 

social (Vargas-Morúa, 2022). 

Cuando se piensa en la importancia del emprendimiento es claro para muchos que 

este ha sido muy relevante debido no solo a los impactos que ha logrado en el crecimiento 

económico sino también en el ámbito laboral con la creación de empleos, con la apertura 

de nuevos puestos laborales que benefician en una gran parte al sector civil de un país 

(Córdoba y Díaz, 2022). Cuando se piensa en las economías latinoamericanas se observa 

reflejada la importancia del emprendimiento, debido a que en los últimos años se han 

implementado varias maneras de atraer inversión y motivar a los emprendedores de los 

sectores estratégicos de un país, esto con la finalidad de ayudar a la reducción de la tasa 

de desempleo y la activación de la estructura productiva,  así como también  aumentar 

sus niveles de producción como lo expresa Zamora-Boza (2018). 

1.2.2 Emprendedor. 

Para expresar el término emprendedor existen un sin número de posibles 

definiciones, sin embargo, para Segura-Barón et al. (2019) emprendedor “es la persona o 

ente que enfrenta con resolución situaciones y acciones difíciles y quien, frente a estas, 

está dispuesto a asumir el riesgo económico necesario para afrontarlo” (p.187), de la 

misma manera, Vasquez (2019) denomina emprendedores a las personas que crean sus 

propios ingresos y que son la fuente principal de desarrollo económico en varios países 

del mundo, debido a que estos asumen los riesgos y aplican de diferentes maneras sus 

conocimientos, habilidades y actitudes obtenidas a lo largo de su formación, ya sea esta 

académica o empírica. Grisales (2020) adiciona que los emprendedores son personas que 

deben superar diferentes etapas u obstáculos que se encuentran en el camino, los cuales 

pueden presentarse desde el inicio de la idea, el desarrollo, el impulsarla y la búsqueda 

del equilibrio o establecimiento de sus negocios. Arroyo et al. (2020) también exponen 

que la competencia del emprendedor es decisiva en los procesos de desarrollo de la 

innovación que existen en la actualidad, haciendo un especial énfasis en lo relacionado 

con la incorporación de las nuevas tecnologías a los negocios. 
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Chaves-Maza y Fedriani (2022) exponen que la motivación más importante para 

los emprendedores es el logro, el cual se entendería como la tendencia a buscar el éxito 

en las tareas que involucran una mejora en su desempeño, seguido considera que la 

segunda motivación más importante es el poder de controlar el comportamiento de otras 

personas y como tercera motivación es el apego el cual hace referencia a mantener o 

renovar una relación emocional positiva con las personas de su entorno. 

Los emprendedores tienen que tener ciertas características como la confianza en sí 

mismos, habilidades intelectuales como la resolución de problemas y habilidades sociales 

como trabajar con personas capacitadas para lograr las metas trazadas por la empresa o 

negocio (Leyva-Carreras et al., 2019). 

1.3 Conceptos financieros. 

1.3.1 Ahorro. 

Según la Superintendencia de Bancos (2021) ahorrar es guardar parte de los 

ingresos que se poseen hoy para el futuro con la finalidad de cumplir una meta o tener un 

fondo de efectivo para casos de emergencias. Adicionalmente, el ahorro puede ser visto 

como un medio que posee un individuo para alcanzar sus objetivos o metas impuestos 

por sus hábitos de consumo o aspiraciones personales a un corto, mediano o largo plazo 

(Martínez et al., 2023). Así también para Fadejeva y Tkacevs (2022) el ahorro privado es 

importante para el futuro, ya que se debe generar hábitos financieros saludables con la 

finalidad de lograr metas establecidas como por ejemplo una estabilidad financiera al 

momento de dejar de ser económicamente activo y no depender de apoyos 

gubernamentales. Actualmente la población con mejores hábitos financieros es la que 

posee mejores ingresos, negocio propio, mejores niveles educativos, y cuyos padres 

muestran buenos comportamientos financieros, y que además socializan con sus hijos los 

temas financieros en el hogar (Mena- Campoverde, 2022). Por lo tanto, se considera que 

el ahorro no es solo un proceso de toma de decisiones sino que, debe ser apreciado como 

un tema social que se realiza en lo cotidiano (Garcia et al., 2020). 

1.3.2 Presupuesto. 

Según el Banco de Desarrollo del Ecuador, “El presupuesto es una herramienta de 

planeación que expresa en términos financieros o monetarios las operaciones y recursos 

que forman parte de la entidad en un período de tiempo determinado, para lograr los 
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objetivos fijados por la organización en su estrategia”(Banco de Desarrollo del Ecuador, 

2023, p. 10). 

Por lo tanto, cuando se habla de presupuesto se puede decir que es una herramienta 

indispensable para tener un correcto control de los gastos, ya sean personales o 

empresariales y que no se requiere de conocimientos avanzados para realizarlo y ajustarlo 

a la realidad personal, familiar o empresarial. Hacer correcto uso del presupuesto 

permitiría tomar decisiones asertivas para alcanzar las metas planteadas a corto o largo 

plazo (Riveros- Cardozo et al., 2020). De igual manera, como expresan Vargas y 

Cardenaz (2019), el presupuesto representa una herramienta para el control de las finanzas 

dentro de las organizaciones y permite establecer la dirección que tomarán dichas 

organizaciones mediante una apropiada inspección del mismo. 

Cuando se habla de presupuesto familiar se puede decir que este ayuda a establecer 

objetivos y un plan para alcanzarlos, tales como una correcta planificación de un fondo 

educativo para los hijos o una correcta planificación de la jubilación y manejo del 

patrimonio, así también, contribuye a una correcta planificación de los gastos y pagos de 

cuentas de la familia, como la asignación de activos del hogar con la finalidad de manejar 

las finanzas familiares de una manera eficiente (Valle, 2020). 

1.3.3 Crédito. 

Según la definición proporcionada por el Banco de Desarrollo del Ecuador, crédito 

es “Obtención de recursos financieros en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo 

la promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas” (Banco 

de Desarrollo del Ecuador, 2023, p. 20). Adicionalmente, se conoce que, parte de la 

responsabilidad de un gobierno es generar las condiciones de estabilidad y 

fortalecimiento al sistema económico nacional, protegiendo e impulsando el crecimiento 

económico de los grupos en desventaja y esto lo hace a través de emitir créditos en las 

entidades del gobierno (Espinoza, 2020). 

Según Herkenhoff et al. (2021) el crédito con respecto al consumo en el autoempleo 

y el emprendimiento, afecta a las personas que trabajan para alguna entidad o si son 

emprendedores, es decir tienen su propio negocio. También exponen que existe una 

relación de los ingresos y el historial laboral de una persona cuando se quiere pedir un 

crédito, por lo que se considera complicado separar la capacidad y riqueza. Por lo general, 
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cuando una persona solicita un crédito es cuando sus ingresos como trabajadores son 

bajos. Por esto mismo es que los créditos se han convertido en una de las principales 

actividades de los bancos ya que proporcionan una parte importante de los ingresos 

(Orlova, 2020). 

1.3.4 Inversiones. 

Según el Banco de Desarrollo del Ecuador, inversión “Es una actividad que consiste 

en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo a corto, 

mediano o largo plazo” (Banco de Desarrollo del Ecuador, 2023, p. 38). Así también, se 

considera que el beneficio de las inversiones se mide por los ingresos y egresos generados 

en un determinado periodo de tiempo (Bojacá y Celis, 2019). Para Lersch y Groh-

Samberg (2023), las personas que tienen más capacidad económica son más propensas a 

invertir en activos financieros rentables más allá del patrimonio neto parental, clase, 

ingresos y educación. 

1.3.5 Riesgo. 

Según la definición de riesgo del Banco de Desarrollo del Ecuador el riesgo está 

dado por “Operaciones de activo que están sujetas a la eventualidad de que, llegado el 

vencimiento, el cliente no pueda asumir toda o parcialmente la obligación contraída. Es 

el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión” (Banco de 

Desarrollo del Ecuador, 2023, p. 39). En consecuencia, el riesgo se convierte en la 

probabilidad de pérdida asociada con los activos y las utilidades que genera la empresa, 

es la posibilidad de que en algún momento suceda algo indeseable (Ventura et al., 2021). 

Cuando se evalúa el riesgo al momento de adquirir un crédito, ya sea personal o 

para una empresa, este implica incertidumbre, ya que las entidades financieras juzgan la 

capacidad de pago y conforme a eso aprueban o niegan un crédito. De la misma manera, 

al momento que se utiliza una póliza, los recursos asumen un riesgo con la institución 

financiera (Wang et al., 2022). 

1.4 Conclusión del capítulo uno. 

En este capítulo, se ha establecido el fundamento teórico a través de la revisión de 

artículos y publicaciones científicas que exploran la educación financiera, el 

emprendimiento y los principios financieros fundamentales. Se concluye que la 
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educación financiera constituye una herramienta esencial que capacita a los 

emprendedores y aspirantes a emprender para tomar decisiones que permitan la gestión 

de sus recursos con mayor eficiencia y responsabilidad. La implementación de métodos 

de enseñanza innovadores, incluyendo el uso de tecnologías avanzadas y diversos canales 

de comunicación, facilita el aprendizaje y la difusión del conocimiento financiero. 

Por otro lado, se identifica al emprendimiento como un proceso que confiere valor 

a una idea con el objetivo de generar beneficios económicos a corto, mediano o largo 

plazo. Este proceso es intrínsecamente una amalgama de creatividad, innovación y 

detección de oportunidades, que debe ser apoyado por un sólido entendimiento de los 

conceptos financieros. Dicho conocimiento es crucial para que un emprendimiento 

alcance resultados exitosos y maneje adecuadamente los riesgos asociados con las 

inversiones. 
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CAPÍTULO 2: Análisis de elementos que contribuyen al 

diseño de la propuesta de módulos de educación financiera. 

En este capítulo, se llevará a cabo un análisis en tres etapas para tener una perspectiva 

más amplia sobre las necesidades y conocimientos financieros de los emprendedores que 

nos ayudará en el proceso de elaboración de los módulos de educación financiera. La 

primera etapa consistirá en un análisis comparativo descriptivo de los módulos 

financieros ofrecidos por diversas entidades financieras, tanto privadas como públicas. 

La segunda etapa implicará la recolección de datos a través de una encuesta mixta, 

aplicada a una muestra de 20 emprendedores seleccionada por conveniencia. Finalmente, 

la tercera etapa, que inicialmente contemplaba la realización de un focus group, ha sido 

reemplazada por una entrevista con un experto en el área de emprendimiento. Esta 

modificación se debe a la dificultad y falta de disponibilidad de los emprendedores 

previstos para la realización del focus group. Sin embargo, la entrevista con un experto 

proporcionará datos más enriquecedores y específicos sobre las necesidades de los 

emprendedores y las dificultades que se presentan en el mundo del emprendimiento. 

Estas tres etapas proporcionarán una comprensión detallada de los recursos de 

educación financiera existentes y las necesidades de conocimiento financiero de la 

muestra estudiada. Esto permitirá desarrollar una propuesta de módulos de educación 

financiera que se ajuste de manera adecuada al contexto de los emprendedores, 

garantizando que la formación sea relevante, accesible y aplicable a sus realidades 

empresariales. La adaptación de la metodología refleja la flexibilidad y el compromiso 

con la obtención de resultados significativos y aplicables, a pesar de los desafíos 

logísticos encontrados. 

2.1 Análisis comparativo descriptivo de los módulos de educación 

existentes en las entidades financieras del Ecuador. 

Para el análisis comparativo descriptivo de los módulos de educación financiera de 

las distintas entidades, se ha optado por una revisión de los contenidos en las diversas 

páginas web de bancos, cooperativas e instituciones seleccionadas en base a la cantidad 

de temas abordados que se imparten, además de elaborar una tabla comparativa de los 

contenidos que se ofrecen, para así saber cuál es la metodología que usan para trasmitir 

su conocimiento, y conocer qué temas son de gran relevancia para cada entidad. 
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Tabla 1 

Tabla comparativa de módulos financieros de las entidades del Ecuador. 

 

 

- En primer lugar, se tiene a la entidad Ban Ecuador, la cual cuenta con módulos 

divididos por capítulos que hablan de diferentes temas, los cuales se subdividen 

en siete partes y abordan conceptos como el presupuesto, ahorro, crédito y 

emprendimiento, además de videos con una duración promedio de un minuto a 

dos minutos y medio, también cuenta con ejercicios prácticos donde las personas 

podrán aplicar lo aprendido en cada módulo.  

- Por otra parte, la Cooperativa JEP en su página web no ofrece módulos de 

educación financiera como tal, pero proporciona diferentes consejos financieros 

mediante videos con una duración promedio de un minuto cada uno, en los que se 

abordan temas de los productos y servicios que ofrece la entidad, como créditos, 

ahorro e inversiones.  

- El Banco Solidario cuenta con capacitación virtual en la que se puede encontrar 

videos que van desde los veintisiete minutos hasta los cuarenta minutos. Cada 

video tiene una guía que consta de consejos prácticos, herramientas para su 

implementación y artículos sobre recomendaciones financieras, además se puede 

encontrar videos cortos de un minuto a dos minutos, de igual manera guías 

didácticas con temas relacionados a los videos de capacitación virtual y los videos 

cortos, que hablan de temas como ahorro, crédito, presupuesto, manejo de 

negocios. Cabe destacar que la duración de estos videos, que están dentro del 
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programa de capacitación virtual, son los más extensos de los bancos y 

cooperativas analizados. 

- En la Superintendencia de Bancos se puede encontrar módulos para niños que 

constan de cuatro capítulos y tratan temas como conceptos básicos del dinero, 

ahorro y sistema financiero, módulos para jóvenes que tienen cinco capítulos y 

hablan del ahorro, presupuesto e inversión, y por último para adultos que incluyen 

cuatro capítulos y abordan temas como el de manejo financiero, presupuesto y 

jubilación. Estos módulos integran guías de estudio y evaluaciones que están 

relacionadas con el material proporcionado al final de cada capítulo.  

- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) cuenta con siete 

videos con una duración de treinta segundos cada uno, y hablan sobre el ahorro, 

gastos y créditos, por otro lado, también tiene módulos de cinco capítulos sobre 

los servicios que ofrece la entidad como prestaciones, canales de pago y derechos 

de los usuarios del sistema financiero, además de planificación financiera personal 

y familiar.  

-  El Banco del Pacífico cuenta con artículos que abordan consejos prácticos sobre 

el ahorro, crédito e inversión. 

- El Banco del Pichincha tiene artículos en los que indican el tiempo de duración 

de lectura, que va desde un minuto hasta los siete minutos y hablan sobre, 

estabilidad financiera, ahorro, crédito y gasto. 

- El Banco de Guayaquil dispone de consejos financieros que hablan de temas que 

ofrece la entidad como uso de la tarjeta de crédito, derechos y obligaciones del 

usuario, productos bancarios, prevención de fraudes y elaboración de un 

presupuesto. 

- El Banco del Austro, por otro lado, tiene consejos financieros que hablan del 

ahorro, presupuesto, gastos, ingresos e inversiones, además de guías que tienen 

doce módulos y hablan de sus productos y servicios, además de temas como el 

ahorro, presupuesto, crédito y ética financiera. 

- Por último, tenemos a la Cooperativa Jardín Azuayo que tiene en su página web 

guías que constan de cinco partes, la primera se divide en cuatro módulos, la 
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segunda en tres módulos, la tercera en dos módulos, la cuarta en cinco módulos, 

y la quinta en un módulo, tratan temas como emprendimiento, educación 

financiera, desarrollo personal, planificación y plan de negocios 

En base al análisis realizado se puede concluir que, la mayoría de entidades cuenta 

con videos, consejos y guías prácticas para el aprendizaje en lugar de módulos 

estructurados, además de proporcionar conceptos financieros básicos como, el ahorro, 

crédito y presupuesto, los cuales son los más importantes al momento de aprender 

finanzas. Por otra parte, se puede ver que la mitad de las instituciones analizadas cuentan 

con consejos, lo cuáles son sugerencias financieras que ayudan a los usuarios respecto a 

las dudas que puedan tener. Adicionalmente, la mayoría de entidades no cuenta con 

ejercicios para desarrollar al final de cada tema, lo cual supone que las entidades se 

enfocan más en el contenido teórico y no práctico. Por otro lado, se puede destacar que 

gran parte de ellas no cuenta con métodos de evaluación, ya que la finalidad de sus cursos 

es más informativa que formativa. 

Se puede evidenciar que la manera más sencilla para crear este tipo de material  

incluye recursos multimedia, donde se prioriza el uso de videos y educación virtual, 

didácticos y de fácil comprensión, porque como expresan Ortiz y Hernández (2023), es 

necesario reestructurar los métodos educativos y prácticas de relación entre humanos y 

máquinas para fortalecer el proceso de formación académica. Por otro lado, se 

desarrollaran conceptos básicos como ahorro, crédito y presupuesto, que sean claros y 

coherentes, guías de estudio que faciliten y refuercen el estudio autónomo, ejercicios y 

evaluaciones sencillas, para establecer el nivel de conocimiento adquirido durante el 

aprendizaje de cada capítulo, logrando así módulos educativos completos, de fácil 

aprendizaje y accesibles que ayuden a las personas a tomar decisiones y a tener un 

conocimiento más amplio sobre finanzas, para que puedan poner en práctica en su vida 

diaria o aplicarlos en algún negocio o idea de negocio. Por otra parte, los módulos de 

educación financiera pueden ayudar a los emprendedores y no emprendedores, dado que 

contribuirán a la gestión de sus ingresos, gastos y presupuesto, que les será útil para el 

manejo y toma de decisiones, además de la gestión de problemas a corto y largo plazo. 

2.1.1 Conclusión de la sección de análisis de las entidades. 

El análisis comparativo descriptivo de los contenidos ofrecidos por las distintas 

entidades financieras del país ha sido un proceso esclarecedor y fundamental para la 
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creación de la propuesta de módulos de educación financiera. Este análisis meticuloso ha 

permitido identificar las fortalezas y debilidades de los recursos educativos actuales, 

destacando las mejores prácticas y áreas susceptibles de mejora. Al examinar la variedad 

y profundidad de los contenidos disponibles, se ha podido establecer un estándar de 

calidad y relevancia que los módulos propuestos deben cumplir para ser considerados 

efectivos y valiosos para los emprendedores. 

La información recabada ha servido como una guía para diseñar módulos que no 

solo cubran los fundamentos de la educación financiera, sino que también incorporen 

elementos avanzados y especializados, reflejando las necesidades reales y las 

expectativas de los emprendedores. Este enfoque garantiza que los módulos sean 

integralmente informativos, prácticos y adaptados a las dinámicas del mercado financiero 

actual. 

2.2 Análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta. 

La presente investigación se fundamenta en el análisis de una encuesta de naturaleza 

mixta, administrada a una muestra de emprendedores seleccionada por conveniencia y no 

probabilística. La metodología implementada comprende un componente cuantitativo, 

articulado a través de una escala Likert de cinco puntos, diseñada para categorizar las 

respuestas en rangos y puntuaciones pertinentes al objeto de estudio. 

Complementariamente, se incorpora un segmento cualitativo, el cual será examinado de 

manera individualizada, con el propósito de alcanzar una clasificación detallada que 

permita discernir con mayor precisión las necesidades y preferencias de la población 

encuestada. 

Es imperativo destacar las limitaciones inherentes a este estudio, originadas 

principalmente por la naturaleza no estadística de la muestra. Dicha condición impide que 

los resultados obtenidos se extrapolen a la totalidad de los emprendimientos y 

emprendedores del país, limitando su aplicabilidad a contextos similares a los de la 

muestra estudiada. Por consiguiente, los hallazgos deben interpretarse como indicativos 

y no como representativos de una realidad absoluta y en el caso de este estudio, se 

utilizarán como insumo para la creación de módulos formativos en materia financiera. 

2.2.1 Análisis de la edad de la muestra de emprendedores por conveniencia. 



 

14 

 

El análisis de la distribución de edades de los emprendedores encuestados, como se 

observa en la Figura 1, sugiere una posible correlación entre la iniciativa empresarial y 

la escasez de oportunidades laborales en el mercado convencional. Un 40% de los 

participantes son menores de 25 años, lo que podría interpretarse no solo como una 

tendencia hacia el emprendimiento en etapas tempranas de la vida profesional sino 

también como una respuesta a la insuficiencia de empleos adecuados y satisfactorios para 

esta franja etaria. 

La menor representación de emprendedores en rangos de edad superiores podría 

reflejar una preferencia por la seguridad laboral o, alternativamente, un indicativo de 

barreras más significativas para ingresar o reingresar al mercado laboral a edades más 

avanzadas. Estos patrones subrayan la importancia de considerar el emprendimiento 

como una alternativa viable ante la falta de opciones de empleo, así como la necesidad de 

apoyar a estos empresarios emergentes mediante la educación financiera y el desarrollo 

de habilidades comerciales pertinentes al contexto actual. 

Figura 1 

Distribución de las edades de la muestra de emprendedores. 

 

2.2.2 Análisis de la distribución de género en la muestra de emprendedores. 

El análisis de la distribución por género entre los emprendedores que participaron 

en la encuesta como se puede observar en la Figura 2, muestra que el 60% son mujeres. 

Este dato resalta una participación activa y destacada del género femenino en la esfera 

del emprendimiento, lo cual podría ser indicativo de un avance hacia la equidad de género 

dentro del ecosistema empresarial. Tal predominancia femenina sugiere que las mujeres 

están identificando o generando oportunidades para asumir roles de liderazgo y para la 

gestión de sus propias empresas. 
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La notable presencia de mujeres en el ámbito del emprendimiento es un fenómeno 

positivo que puede aportar enfoques distintivos, fomentando así la diversidad y la 

innovación en el sector. Estos resultados podrían servir como catalizadores para el diseño 

e implementación de programas y políticas orientados a promover y respaldar la incursión 

femenina en el emprendimiento. Esto aseguraría que las mujeres cuenten con el acceso a 

los recursos necesarios, capacitación adecuada y redes de contacto que son fundamentales 

para el éxito y crecimiento de sus proyectos empresariales. 

Figura 2 

Distribución de género en la muestra de emprendedores. 

 

2.2.3 Análisis del nivel de educación de la muestra de emprendedores. 

El estudio de la distribución del nivel educativo entre los emprendedores que 

participaron en la encuesta, como se puede observar en la Figura 3,  muestra que un 65% 

cuenta con educación superior, incluyendo a aquellos que actualmente están matriculados 

y que aún no han completado este nivel de estudios. Este porcentaje refleja que una 

mayoría de los emprendedores tiene o está obteniendo formación académica avanzada, lo 

que posiblemente influye de manera positiva en sus habilidades y estrategias de negocio. 

Un 15% de los encuestados con estudios de posgrado demuestra una tendencia hacia la 

especialización y el enriquecimiento del conocimiento, factores que son fundamentales 

para la innovación y el crecimiento empresarial. 

Este perfil educativo ofrece una perspectiva sobre la preparación de los 

emprendedores y la importancia que le otorgan a la educación superior en su camino 

profesional, lo cual es beneficioso para el ecosistema empresarial al sugerir un 

compromiso con la calidad y la competitividad basada en el conocimiento. 
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Figura 3 

Nivel de educación de los emprendedores de la muestra. 

 

2.2.4 Análisis del sector de la actividad emprendedora de la muestra. 

En el análisis de las actividades empresariales de 20 emprendedores, como se puede 

ver en la Figura 4, se observa una inclinación hacia la Venta de Alimentos y Bebidas, 

con siete participantes, lo que indica una preferencia por negocios con retorno de 

inversión rápido y alta demanda. El Comercio Minorista, con cinco emprendedores, 

resalta la importancia de la accesibilidad de productos para el consumidor final. Los 

Servicios Profesionales, con tres participantes, reflejan un enfoque en la especialización 

y la oferta de conocimientos técnicos. La categoría de Recreación y Deportes, aunque 

menos representada con dos emprendedores, subraya la relevancia del bienestar y 

entretenimiento en la comunidad. Finalmente, las Artesanías, también con tres 

emprendedores, enfatizan la valoración de la cultura y la creatividad. 

En conclusión, los resultados demuestran una diversidad de intereses y enfoques 

entre los emprendedores, desde la satisfacción de necesidades básicas hasta la expresión 

de identidad cultural. Esto resalta la necesidad de módulos de educación financiera que 

no solo aborden la gestión económica, sino que también fomenten la innovación y la 

adaptabilidad en diversos sectores, contribuyendo así al desarrollo sostenible de los 

emprendimientos. 



 

17 

 

Figura 4 

Categorización de los emprendimientos por sector de actividad. 

 

2.2.5 Análisis de los años de experiencia de los emprendedores. 

El análisis de la experiencia de los emprendedores encuestados, como se puede ver 

en la Figura 5, muestra una distribución que refleja tanto la emergencia de nuevos 

negocios como la consolidación de empresas ya establecidas. Un 45% de los 

emprendedores poseen entre uno y tres años de experiencia, lo que señala una generación 

de nuevos negocios que han superado los desafíos iniciales y se encuentran en una etapa 

de consolidación y crecimiento. Este grupo es esencial para aportar innovación y 

dinamismo al mercado. 

Por otro lado, un 35% de los emprendedores con cuatro a seis años de experiencia 

indica una fase de madurez empresarial, donde las prácticas comerciales se han 

estabilizado y la expansión se convierte en un objetivo primordial. Estos emprendedores 

son fundamentales para la sostenibilidad del ecosistema emprendedor, demostrando una 

capacidad notable para adaptarse y prosperar más allá de la fase inicial. 

Aquellos con más de 10 años de experiencia, que representan un 10%, son 

considerados pilares del ecosistema, aportando una vasta experiencia y sirviendo como 

mentores y ejemplos a seguir. Su presencia es vital para la transmisión de conocimientos 

empresariales y prácticas efectivas a las nuevas generaciones de emprendedores. 
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Finalmente, el 10% restante de los emprendedores con menos de un año de 

experiencia simboliza la renovación constante del espíritu emprendedor, introduciendo 

nuevas ideas y perspectivas al mercado. A pesar de su relativa vulnerabilidad, su energía 

y ambición son cruciales para sostener la corriente de innovación. 

Este análisis no solo ofrece una visión de la estructura actual del ecosistema 

emprendedor de la muestra, sino que también destaca la necesidad de políticas y 

programas de apoyo diferenciados que atiendan a las necesidades particulares de cada 

segmento de experiencia, promoviendo así un entorno empresarial vigoroso y un ciclo 

continuo de crecimiento y renovación en el ámbito del emprendimiento. 

Figura 5 

Años de experiencia de los emprendedores de la muestra. 

 

2.2.6 Análisis de familiaridad de conceptos financieros. 

El análisis de las respuestas de los 20 emprendedores encuestados, como se muestra 

en la Figura 6 sobre sus conocimientos financieros, revela áreas de fortaleza y 

oportunidades de mejora que son cruciales para la toma de decisiones estratégicas y la 

gestión de la salud financiera a largo plazo. 

• Interés Compuesto: 

o Nada (cinco Respuestas): Un segmento de los emprendedores muestra 

desconocimiento sobre el interés compuesto, lo que sugiere una oportunidad 

significativa para educar sobre cómo este concepto afecta el crecimiento del 

capital. 
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o Poco (siete Respuestas): La mayoría de los emprendedores posee un 

entendimiento elemental, lo que indica la necesidad de fortalecer su capacidad 

para aplicar este conocimiento en la planificación financiera. 

o Algo (una Respuesta): Un emprendedor tiene una comprensión moderada, lo 

que podría reflejar una familiaridad con los principios básicos, pero no una 

aplicación completa en la práctica. 

o Bastante (cinco Respuestas): Un segmento no menor de emprendedores 

demuestra un conocimiento considerable, lo que puede indicar una aplicación 

práctica en sus decisiones financieras. 

o Mucho (dos Respuestas): Un pequeño grupo de emprendedores exhibe un 

conocimiento profundo, lo cual es ventajoso para la toma de decisiones 

financieras estratégicas. 

• Diversificación de Riesgos: 

o Nada (tres Respuestas): Un número reducido de emprendedores carece de 

conocimiento sobre la diversificación de riesgos, un componente crítico para 

la gestión de inversiones. 

o Poco (siete Respuestas): Una proporción significativa de emprendedores tiene 

un conocimiento básico, lo que muestra una conciencia de la importancia de 

diversificar, pero posiblemente sin una aplicación efectiva. 

o Algo (siete Respuestas): Un grupo igual de emprendedores tiene un 

conocimiento medio, lo que indica una comprensión, pero no necesariamente 

una aplicación efectiva. 

o Bastante (dos Respuestas): Unos pocos emprendedores tienen un 

conocimiento considerable, lo que les permite gestionar mejor los riesgos 

asociados a sus inversiones. 

o Mucho (una Respuesta): Solo un emprendedor muestra un alto nivel de 

comprensión, lo que es esencial para una estrategia de inversión robusta y la 

mitigación de riesgos. 
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• Presupuesto: 

o Nada (cero Respuestas): Ningún emprendedor reporta falta de conocimiento 

en presupuesto, lo que es positivo para la gestión financiera básica. 

o Poco (dos Respuestas): Un número limitado de emprendedores indica un 

conocimiento básico, lo que podría impactar la eficacia de su planificación 

financiera. 

o Algo (cuatro Respuestas): Un grupo moderado tiene una comprensión 

intermedia, lo que sugiere una capacidad para manejar presupuestos con 

cierta eficacia. 

o Bastante (seis Respuestas): Una cantidad considerable de emprendedores 

tiene un conocimiento sólido, lo que es fundamental para el control y la 

asignación efectiva de recursos financieros. 

o Mucho (ocho Respuestas): La mayoría de los emprendedores muestra un 

conocimiento avanzado, lo que es crucial para la planificación y gestión 

financiera. 

• Flujo de Caja: 

o Nada (dos Respuestas): Un pequeño grupo no tiene conocimiento sobre el 

flujo de caja, un concepto clave para la supervivencia del negocio. 

o Poco (tres Respuestas): Un número limitado tiene un conocimiento básico, lo 

que puede restringir su capacidad para gestionar la liquidez. 

o Algo (seis Respuestas): Una distribución equilibrada de emprendedores tiene 

un conocimiento moderado, lo que sugiere una comprensión adecuada del 

flujo de efectivo y su impacto en las operaciones del negocio. 

o Bastante (seis Respuestas): Una proporción igual tiene un conocimiento 

sólido, lo que les permite monitorear y proyectar sus finanzas. 
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o Mucho (tres Respuestas): Unos pocos emprendedores tienen un conocimiento 

avanzado, lo que es crucial para la planificación financiera a corto y largo 

plazo. 

• Balance General: 

o Nada (una Respuesta): Solo un emprendedor carece de conocimiento sobre el 

balance general, un componente esencial de la información financiera. 

o Poco (cinco Respuestas): Una cantidad significativa de emprendedores tiene 

un conocimiento básico, lo que puede afectar la comprensión de la posición 

financiera de su negocio. 

o Algo (cinco Respuestas): Un grupo igual tiene un conocimiento intermedio, 

lo que sugiere una familiaridad con los activos y pasivos. 

o Bastante (cinco Respuestas): Una cantidad igual tiene un conocimiento sólido, 

lo que les permite evaluar la salud financiera de su empresa. 

o Mucho (cuatro Respuestas): Un grupo menor tiene un conocimiento avanzado, 

lo que es beneficioso para la toma de decisiones estratégicas. 

• Estado de Resultados: 

o Nada (cero Respuestas): Ningún emprendedor reporta falta de conocimiento 

en el estado de resultados, lo que indica una comprensión general de su 

importancia. 

o Poco (seis Respuestas): Una cantidad significativa de emprendedores tiene un 

conocimiento básico, lo que puede limitar su capacidad para interpretar la 

rentabilidad y el desempeño financiero. 

o Algo (seis Respuestas): Un grupo igual tiene un conocimiento intermedio, lo 

que sugiere una capacidad para entender los ingresos y gastos. 

o Bastante (cuatro Respuestas): Algunos emprendedores tienen un 

conocimiento sólido, lo que facilita la evaluación del desempeño financiero. 
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o Mucho (cuatro Respuestas): Un grupo menor tiene un conocimiento avanzado, 

lo que les permite realizar análisis financieros más profundos y tomar 

decisiones informadas. 

• Punto de Equilibrio: 

o Nada (una Respuesta): Solo un emprendedor carece de conocimiento sobre el 

punto de equilibrio, un concepto clave para la sostenibilidad del negocio. 

o Poco (seis Respuestas): Una cantidad significativa de emprendedores tiene un 

conocimiento básico, lo que puede afectar su capacidad para determinar la 

viabilidad de sus productos o servicios. 

o Algo (tres Respuestas): Un grupo menor tiene un conocimiento intermedio, lo 

que sugiere una comprensión básica de los costos fijos y variables. 

o Bastante (seis Respuestas): Una cantidad igual tiene un conocimiento sólido, 

lo que les permite calcular el volumen de ventas necesario para cubrir costos 

y fijar precios adecuadamente. 

o Mucho (cuatro Respuestas): Un grupo menor tiene un conocimiento avanzado, 

lo que es crucial para la toma de decisiones estratégicas y la fijación de 

precios. 

• Análisis Financiero: 

o Nada (dos Respuestas): Un pequeño grupo no tiene conocimiento sobre 

análisis financiero, lo que puede limitar su capacidad para tomar decisiones 

informadas. 

o Poco (cinco Respuestas): Una cuarta parte de los emprendedores tiene un 

conocimiento básico, lo que puede restringir su habilidad para evaluar la salud 

financiera de su negocio. 

o Algo (siete Respuestas): La mayoría tiene un conocimiento intermedio, lo que 

indica una comprensión de los indicadores financieros básicos pero una 

necesidad de profundizar en el análisis financiero. 
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o Bastante (dos Respuestas): Pocos emprendedores tienen un conocimiento 

sólido, lo que les permite realizar evaluaciones financieras más complejas. 

o Mucho (cuatro Respuestas): Un grupo menor tiene un conocimiento avanzado, 

lo que es beneficioso para la planificación y el análisis estratégico. 

El análisis de los conocimientos financieros de los emprendedores revela una 

comprensión heterogénea de conceptos clave. En el interés compuesto, la mayoría tiene 

un conocimiento elemental, lo que resalta la necesidad de educación para maximizar el 

potencial de crecimiento del capital. La diversificación de riesgos muestra un 

entendimiento medio-bajo, indicando la importancia de estrategias de diversificación para 

la gestión de inversiones. El presupuesto es el área mejor comprendida, aunque aún se 

requiere mejorar la gestión de presupuestos complejos. En cuanto al flujo de caja, se 

observa una comprensión adecuada, pero es vital reforzar el conocimiento sobre su 

gestión para asegurar la liquidez. El balance general y el estado de resultados reflejan una 

variedad en el nivel de conocimiento, subrayando la necesidad de enseñar a interpretar 

estos estados para evaluar la salud financiera y la rentabilidad. El punto de equilibrio y el 

análisis financiero presentan una comprensión básica a intermedia, destacando la 

necesidad de capacitación en análisis y toma de decisiones estratégicas. 

Globalmente, los emprendedores muestran tendencia hacia un conocimiento 

financiero básico o intermedio, con deficiencias notables en la comprensión de conceptos 

financieros avanzados. Esto sugiere que los módulos de educación financiera deben 

enfocarse en fortalecer áreas críticas, promoviendo una comprensión profunda y una 

aplicación práctica de los conceptos financieros. La capacitación debe ser integral, 

abarcando desde la teoría financiera básica hasta la aplicación estratégica, para equipar a 

los emprendedores con las herramientas necesarias para la gestión efectiva y la toma de 

decisiones informadas en sus negocios. Esto contribuirá al éxito y sostenibilidad de sus 

emprendimientos, mejorando su competencia financiera y su capacidad para navegar en 

el ecosistema empresarial. 
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Figura 6 

Análisis de conocimientos en conceptos financieros de la muestra. 

 

2.2.7 Análisis de hábitos financieros de la muestra. 

• Tengo un plan financiero a corto, mediano y largo plazo: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): Indica una falta de planificación financiera 

que puede llevar a decisiones económicas poco estratégicas. 

o En desacuerdo (cero): No hay emprendedores en esta categoría. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (cuatro): Refleja indecisión o falta de claridad 

en la planificación financiera. 

o De acuerdo (ocho): Muestra una tendencia positiva hacia la planificación 

financiera, aunque puede haber margen para una mayor estructuración. 

o Totalmente de acuerdo (seis): Un grupo significativo tiene planes financieros 

bien establecidos, lo que es indicativo de una buena gestión financiera. 

• Ahorro una parte de mis ingresos cada mes: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): Puede señalar dificultades financieras o una 

falta de disciplina en el ahorro. 
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o En desacuerdo (cero): No hay emprendedores en esta categoría. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (uno): Posible incertidumbre sobre la 

capacidad o la importancia de ahorrar. 

o De acuerdo (ocho): Indica una práctica de ahorro regular, pero con espacio 

para incrementar la cantidad ahorrada. 

o Totalmente de acuerdo (nueve): La mayoría está firmemente comprometida 

con el hábito del ahorro. 

• Invierto una parte de mis ahorros en opciones rentables: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): Puede indicar un riesgo de no aumentar el 

patrimonio o una falta de conocimiento sobre inversiones. 

o En desacuerdo (cero): No hay emprendedores en esta categoría. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (dos): Algunos emprendedores pueden estar 

evaluando opciones de inversión o no estar seguros de cómo invertir. 

o De acuerdo (seis): Un número considerable invierte, aunque podrían 

beneficiarse de explorar más opciones de inversión. 

o Totalmente de acuerdo (diez): La mayoría tiene una actitud proactiva hacia la 

inversión, lo que es positivo para el crecimiento financiero. 

• Llevo un registro de mis ingresos y gastos: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): Esto podría llevar a una gestión financiera 

deficiente y falta de control sobre las finanzas personales. 

o En desacuerdo (uno): Puede reflejar una falta de organización en la gestión 

financiera. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (dos): Indica una posible falta de consistencia 

en el seguimiento de las finanzas. 
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o De acuerdo (seis): Un buen número lleva un registro, lo cual es fundamental 

para una gestión financiera efectiva. 

o Totalmente de acuerdo (nueve): La mayoría realiza un seguimiento detallado 

de sus finanzas, lo que facilita la toma de decisiones informadas. 

• Comparo precios y calidad antes de comprar: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): Puede indicar decisiones de compra 

impulsivas o falta de investigación antes de comprar. 

o En desacuerdo (cero): No hay emprendedores en esta categoría. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (cero): No hay emprendedores en esta 

categoría. 

o De acuerdo (nueve): La mayoría compara precios y calidad, lo que sugiere un 

enfoque consciente en las decisiones de compra. 

o Totalmente de acuerdo (nueve): Un número igual tiene un enfoque muy 

consciente y metódico para las compras. 

• Pago mis deudas a tiempo y evito el sobreendeudamiento: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): Esto podría resultar en problemas financieros 

serios y afectar la credibilidad crediticia. 

o En desacuerdo (cero): No hay emprendedores en esta categoría. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (uno): Puede reflejar una gestión de deudas 

inconsistente. 

o De acuerdo (cuatro): Algunos emprendedores tienen una buena gestión de 

deudas, pero aún hay espacio para mejorar. 

o Totalmente de acuerdo (trece): La mayoría maneja sus deudas de manera 

responsable, lo que es crucial para la salud financiera. 
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• Tengo un fondo de emergencia para imprevistos: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): La falta de un fondo de emergencia puede 

llevar a vulnerabilidad financiera ante imprevistos. 

o En desacuerdo (cero): No hay emprendedores en esta categoría. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (seis): Refleja incertidumbre o falta de 

preparación para emergencias financieras. 

o De acuerdo (dos): Pocos emprendedores tienen un fondo de emergencia, lo 

que indica una oportunidad para mejorar en este aspecto. 

o Totalmente de acuerdo (diez): La mitad de los emprendedores está bien 

preparada para emergencias, lo que demuestra una planificación financiera 

prudente. 

• Conozco y uso los productos y servicios financieros que me convienen: 

o Totalmente en desacuerdo (dos): Puede indicar una falta de conocimiento 

sobre las opciones financieras disponibles o una utilización inadecuada de los 

servicios financieros. 

o En desacuerdo (uno): Puede reflejar una falta de exploración de los productos 

financieros que podrían beneficiar sus finanzas. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (dos): Algunos emprendedores pueden no 

estar seguros de qué productos o servicios financieros son los más adecuados 

para ellos. 

o De acuerdo (siete): Un buen número conoce y utiliza productos y servicios 

financieros, lo que es positivo para la gestión de sus recursos. 

o Totalmente de acuerdo (ocho): La mayoría está bien informada y hace un uso 

efectivo de los productos y servicios financieros. 
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• Protejo mi patrimonio con seguros adecuados: 

o Totalmente en desacuerdo (cinco): Esto sugiere una gran vulnerabilidad 

financiera y una falta de protección del patrimonio. 

o En desacuerdo (dos): Puede indicar una subestimación de la importancia de 

los seguros como herramienta de protección financiera. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (tres): Algunos emprendedores pueden no 

estar convencidos de la necesidad o el valor de los seguros. 

o De acuerdo (cuatro): Un número limitado protege su patrimonio con seguros, 

lo que es fundamental para la seguridad financiera. 

o Totalmente de acuerdo (seis): Un grupo significativo entiende la importancia 

de los seguros para la protección financiera. 

• Busco información y asesoría financiera confiable: 

o Totalmente en desacuerdo (cuatro): Puede reflejar una falta de iniciativa para 

buscar asesoramiento o una confianza excesiva en su propio juicio. 

o En desacuerdo (uno): Puede indicar una falta de valoración de la asesoría 

financiera externa. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo (cinco): Algunos emprendedores pueden estar 

indecisos sobre dónde encontrar asesoramiento confiable. 

o De acuerdo (cuatro): Un número limitado busca activamente información y 

asesoría financiera, lo que puede mejorar la toma de decisiones. 

o Totalmente de acuerdo (seis): La mayoría valora y busca asesoría financiera 

confiable, lo que es beneficioso para una gestión financiera informada. 

La evaluación de los hábitos financieros de los emprendedores mediante la escala 

Likert como se puede observar en la Figura 7, muestra una tendencia general hacia una 

gestión financiera positiva. La mayoría de los encuestados demuestra una planificación 

financiera a corto, mediano y largo plazo, lo que indica una comprensión de la 

importancia de establecer objetivos financieros claros. El ahorro regular es un hábito bien 
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arraigado, con la mayoría de los emprendedores comprometidos con la práctica del 

ahorro, lo que refleja una sólida disciplina financiera. 

La inversión en opciones rentables es notablemente alta, sugiriendo una actitud 

proactiva hacia el crecimiento del capital y una buena comprensión de la importancia de 

la inversión. Un número considerable de emprendedores lleva un registro detallado de 

ingresos y gastos, lo que indica una gestión financiera organizada y consciente. Comparar 

precios y calidad antes de comprar es un comportamiento predominante, lo que sugiere 

un consumo reflexivo y una búsqueda de valor. 

El pago puntual de deudas y la evitación del sobreendeudamiento es el hábito más 

fuerte, destacando una actitud responsable hacia las obligaciones financieras. Sin 

embargo, la preparación para emergencias es un área con cierta incertidumbre, lo que 

resalta la necesidad de enfatizar la importancia de tener un fondo para imprevistos. 

Aunque muchos conocen y usan productos y servicios financieros que les convienen, aún 

hay margen para mejorar la comprensión y utilización de estos recursos. 

La protección del patrimonio con seguros adecuados y la búsqueda de información 

y asesoría financiera confiable tienen respuestas mixtas, lo que sugiere la necesidad de 

fortalecer estos aspectos mediante educación financiera. 

En general, los emprendedores muestran un buen manejo financiero, con prácticas 

sólidas en planificación, ahorro e inversión. No obstante, se identifican áreas de mejora 

en la preparación para emergencias, la protección del patrimonio y la búsqueda de 

asesoría financiera. Estos resultados subrayan la importancia de desarrollar módulos de 

educación financiera que aborden estas deficiencias. Los módulos deben promover una 

comprensión más profunda y una aplicación práctica de la gestión financiera, mejorando 

así la competencia financiera y la capacidad de los emprendedores para tomar decisiones 

informadas. Esto contribuirá significativamente al éxito y sostenibilidad de sus negocios 

en el ecosistema empresarial. La educación financiera debe ser integral, abarcando desde 

la teoría financiera básica hasta la aplicación estratégica, para equipar a los 

emprendedores con las herramientas necesarias para la gestión efectiva y la toma de 

decisiones informadas en sus negocios. 
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Figura 7 

Análisis de los hábitos financieros de la muestra. 

 

2.2.8 Interés de la muestra para recibir módulos de educación financiera. 

El análisis de la muestra, como se puede observar en la Figura 8, revela un marcado 

interés por parte de los emprendedores en mejorar sus habilidades financieras, 

fundamentales para la administración y el desarrollo de sus negocios. Este entusiasmo 

puede ser indicativo de una tendencia hacia la búsqueda activa de oportunidades de 

aprendizaje en esta área crítica. 

La información obtenida refleja las actitudes de los emprendedores hacia la 

educación financiera y puede guiar la creación de programas educativos alineados con 

sus intereses y necesidades específicas. La adaptación del contenido y la metodología de 

entrega de estos módulos educativos es clave para maximizar su relevancia y eficacia. 

Este estudio subraya la trascendencia de la educación financiera en el éxito 

empresarial. Los emprendedores muestran un gran interés en adquirir y aplicar 

conocimientos financieros en su quehacer diario. Por lo tanto, es esencial que los 

programas educativos respondan a esta demanda con propuestas de contenido relevante, 

práctico y personalizado. 



 

31 

 

Invertir en la competencia financiera de los emprendedores no solo reporta 

beneficios a nivel individual, sino que también impulsa el crecimiento económico y 

fortalece la estabilidad de la comunidad empresarial en su conjunto. Es fundamental 

promover una cultura de aprendizaje continuo que permita a los emprendedores 

mantenerse actualizados con las mejores prácticas y tendencias del mercado financiero. 

Figura 8 

Distribución del interés de la muestra hacia la educación financiera. 

 

2.2.9 Temas financieros de interés para la muestra. 

El análisis de los datos recolectados, como se puede ver en la Figura 9, revela una 

jerarquía clara de intereses entre los encuestados, con la planificación financiera 

recibiendo la mayor prioridad. Un 70% de los participantes subraya la importancia de un 

plan financiero robusto, lo que refleja una comprensión colectiva de que una estrategia 

financiera bien estructurada es vital para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa. 

Este hallazgo es indicativo de una madurez financiera dentro de la muestra y sugiere una 

predisposición hacia la adopción de prácticas financieras prudentes. 

En segundo lugar, el ahorro e inversión captura el interés del 50% de los 

encuestados, lo que demuestra una conciencia significativa sobre la importancia de 

acumular recursos y buscar rendimientos financieros. Esta actitud hacia el ahorro e 

inversión es esencial para la estabilidad financiera a largo plazo y sugiere que los 

participantes están buscando construir una base económica sólida que pueda soportar 

fluctuaciones futuras y oportunidades de crecimiento. 
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La tributación y normativa legal, con un interés del 40%, emerge como el tercer 

tema de importancia. Este interés puede interpretarse como un deseo de formalizar los 

emprendimientos y una búsqueda de claridad en los procesos tributarios, posiblemente 

con el objetivo de maximizar los beneficios fiscales y acceder a créditos en el futuro. Este 

enfoque en la normativa legal y fiscal es un indicador positivo de la intención de los 

encuestados de operar dentro de los marcos legales establecidos y de su reconocimiento 

de los beneficios potenciales de hacerlo. 

La contabilidad y gestión financiera, con un 35% de interés, resalta la importancia 

de mantener registros financieros precisos y de gestionar las finanzas de manera eficiente. 

La presencia de este elemento sugiere que los participantes están conscientes de la 

necesidad de una supervisión financiera rigurosa y de la implementación de sistemas de 

contabilidad que puedan respaldar la toma de decisiones informadas. 

Finalmente, aunque en menor medida, la innovación y tecnología financiera, el 

financiamiento y las fuentes de capital, y el manejo de deudas son reconocidos como 

aspectos relevantes. Aunque estos temas no recibieron la misma prioridad que los 

anteriores, su inclusión en el análisis indica que son considerados componentes 

importantes de una educación financiera integral. La atención a estos temas sugiere que 

hay un reconocimiento de la necesidad de abordar una gama más amplia de competencias 

financieras para navegar el panorama económico actual con éxito. 

Este análisis proporciona una visión valiosa de las prioridades financieras de los 

encuestados y puede servir como una guía para el desarrollo de programas de educación 

financiera que se alineen con las necesidades y objetivos de los emprendedores. La 

información obtenida es crucial para diseñar intervenciones educativas que no solo sean 

teóricamente sólidas, sino también prácticamente aplicables y adaptadas a las realidades 

del entorno empresarial contemporáneo. 
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Figura 9 

Interés sobre temas financieros de la muestra. 

 

2.2.10 Preferencia de modalidad de estudio de los módulos de educación 

financiera. 

El análisis se centrará en la metodología preferida para el estudio de los módulos 

de educación financiera, como se puede observar en la Figura 10, según los 20 

emprendedores encuestados. 

• Virtual (50%): La mitad de la muestra prefiere el método de enseñanza 

virtual. Esta preferencia dominante puede atribuirse a la flexibilidad y 

accesibilidad que ofrece el aprendizaje en línea, permitiendo a los 

participantes aprender a su propio ritmo y en su entorno preferido. 

• Presencial (25%): Un cuarto de la muestra favorece la enseñanza presencial. 

Este método es valorado por la interacción directa y el compromiso personal 

que facilita, lo cual puede ser crucial para aquellos que prefieren un entorno 

de aprendizaje más estructurado y la oportunidad de interactuar en persona 

con instructores y compañeros. 

• Mixta (25%): El método mixto, que combina elementos tanto de la 

enseñanza virtual como presencial, también es preferido por un cuarto de la 

muestra. Este enfoque híbrido puede ofrecer un equilibrio entre la 

conveniencia del aprendizaje en línea y los beneficios de la interacción 

personal en el aula. 

Este análisis sugiere una clara inclinación hacia la modalidad virtual, lo que podría 

ser indicativo de las tendencias actuales en la educación y la preferencia por métodos de 

enseñanza que ofrezcan mayor autonomía y adaptabilidad a las circunstancias 
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individuales. Sin embargo, la presencia significativa de preferencias por los métodos 

presencial y mixto destaca la importancia de ofrecer opciones variadas que se adapten a 

diferentes estilos de aprendizaje y necesidades de los participantes. 

Figura 10 

Preferencia de metodología de enseñanza. 

 

2.2.11 Preferencia de recursos o materiales de apoyo para la educación financiera. 

El análisis se centra en los cinco recursos o materiales de apoyo principales, como 

se puede observar en la Figura 11, que los encuestados han seleccionado como preferidos 

para el aprendizaje de la educación financiera. Esta preferencia podría representar una 

evolución significativa en la metodología de enseñanza de la propuesta educativa a 

desarrollar. 

La preferencia dominante por los videos, con un 65%, sugiere que los encuestados 

valoran altamente los formatos visuales y dinámicos. Estos recursos facilitan la 

comprensión de conceptos complejos y mantienen el interés de los estudiantes, 

convirtiéndose en una herramienta pedagógica esencial en la educación financiera 

moderna. 

Por otro lado, la significativa inclinación hacia los talleres, con un 60%, refleja un 

interés marcado por un aprendizaje interactivo y práctico. Los talleres permiten a los 

participantes aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno controlado y 

beneficiarse de la retroalimentación inmediata. 
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Además, los cursos, valorados por la mitad de los encuestados, subrayan la 

importancia de contar con una estructura de aprendizaje formal. Proporcionan una 

profundidad y sistematización del conocimiento que son fundamentales para una 

comprensión integral de la materia. 

A pesar de la creciente popularidad de los formatos digitales, casi la mitad de los 

encuestados sigue considerando los libros, con un 45%, como un recurso valioso. Esto 

demuestra la continuidad de los materiales de estudio tradicionales como medios 

efectivos para una comprensión detallada y autodirigida. 

El interés en los podcasts por parte de un tercio de la muestra puede interpretarse 

como una búsqueda de flexibilidad en el aprendizaje. Permite a los usuarios adquirir 

conocimientos mientras realizan otras actividades, reflejando las necesidades de un estilo 

de vida contemporáneo. 

Aunque los recursos como artículos, juegos, simuladores e infografías no son los 

más preferidos, representan un segmento importante que favorece una diversidad de 

métodos de aprendizaje. Esta variedad es crucial para atender a los diferentes estilos de 

aprendizaje y para enriquecer el proceso educativo. 

Este análisis de preferencias de recursos educativos es un componente clave para la 

mejora de las estrategias de enseñanza en educación financiera. Proporciona una base 

sólida para la creación de programas que sean tanto atractivos como efectivos para la 

audiencia objetivo. La adaptación de los materiales de enseñanza para incorporar estos 

recursos preferidos puede resultar en una experiencia de aprendizaje más enriquecedora 

y una mayor absorción del conocimiento financiero. 

Figura 11 

Preferencias de recursos o materiales de aprendizaje. 
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2.2.12 Análisis de los métodos de evaluación preferidos por la muestra. 

El análisis se enfocará en los métodos de evaluación preferidos por los 20 

emprendedores encuestados, como se muestra en la Figura 12, con el objetivo de orientar 

la selección de métodos de evaluación para la propuesta educativa a desarrollar. 

Evaluación Formativa (45%): La opción más seleccionada, con 9 de 20 encuestados 

eligiéndola, sugiere una preferencia por métodos de evaluación centrados en el proceso 

de aprendizaje y que ofrecen retroalimentación continua, lo cual es útil para ajustar las 

estrategias educativas durante el curso. 

• Autoevaluación (35%): Refleja un interés en la reflexión personal y la 

automonitoreo del progreso, permitiendo a los individuos evaluar su propio 

aprendizaje y áreas de mejora, promoviendo la autonomía y responsabilidad 

personal. 

• Sin Evaluación (15%): Indican no preferir evaluaciones, lo que podría 

indicar una inclinación hacia un aprendizaje más informal o la percepción 

de que las evaluaciones formales no son esenciales para su desarrollo en 

educación financiera. 

• Evaluación Sumativa (5%): Mostrando una menor preferencia por métodos 

de evaluación que se enfocan en resultados cuantitativos finales, aunque 

proporciona una medida clara del rendimiento y comprensión de conceptos 

financieros. 

Este análisis sugiere que una combinación de evaluaciones formativas y 

oportunidades de autoevaluación sería efectiva para este grupo. La inclusión de opciones 

sin evaluación también podría ser relevante para aquellos que prefieren un enfoque de 

aprendizaje más flexible. Estos hallazgos pueden guiar el diseño de programas de 

educación financiera, asegurando que sean adaptativos y alineados con las preferencias 

de los emprendedores. 



 

37 

 

Figura 12 

Preferencia de métodos de evaluación de la muestra. 

 

2.2.13 Beneficios que se esperan obtener los encuestados al estudiar educación 

financiera. 

En el marco de la presente encuesta, se efectuó una indagación cualitativa como se 

puede ver en la Figura 13, mediante la cual se procedió al análisis individualizado de las 

respuestas. El objetivo primordial fue alcanzar una categorización sistemática en cuatro 

ejes fundamentales: Conocimiento y Competencias Financieras, Gestión y 

Administración, Crecimiento y Estrategia Empresarial, y Responsabilidad y Eficiencia 

Económica. 

La categoría de “Conocimiento y Competencias Financieras” emergió como la más 

preponderante. Este hallazgo denota la alta estima que los participantes otorgan a la 

educación financiera, considerándola un instrumento crucial para el enriquecimiento de 

su comprensión y destrezas en el ámbito financiero, lo cual es imprescindible para la toma 

de decisiones informadas y la administración eficaz de sus iniciativas empresariales. 

Las áreas de “Gestión y Administración” y “Crecimiento y Estrategia Empresarial” 

también se destacaron como elementos cruciales. Estos resultados reflejan la importante 

necesidad de los emprendedores por adquirir competencias que les permitan dirigir sus 

negocios con mayor eficiencia y visión estratégica, aspirando a ampliar su presencia en 

el mercado y elevar sus volúmenes de venta. 

Por otro lado, la Responsabilidad y Eficiencia Económica, destaca su relevancia, 

dado que los emprendedores aspiran a optimizar sus estrategias de ahorro e inversión para 

ejercer una gestión financiera más responsable. 
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En términos generales, los encuestados anticipan que la educación financiera les 

proporcionará las herramientas y conocimientos esenciales para fortalecer la gestión, 

estrategia y sostenibilidad financiera de sus emprendimientos. Este aspecto resalta la 

trascendencia de una educación financiera a medida, que atienda las necesidades 

particulares de los emprendedores y contribuya al crecimiento y estabilidad de sus 

empresas. 

Figura 13 

Beneficios esperados por la muestra de la educación financiera. 

 

2.2.14 Proporción de los encuestados que han recibido módulos de educación 

financiera previamente. 

Se llevó a cabo un análisis cuantitativo de la muestra para determinar la proporción 

de individuos, como se observa en la Figura 14, que han participado previamente en 

módulos o capacitaciones de educación financiera. De un total de 20 participantes, un 

65% equivalente a 13 individuos, manifestó no haber recibido o cursado formación previa 

en este ámbito. Por otro lado, un 35% correspondiente a 7 individuos, confirmó haber 

tenido experiencias previas con dichas capacitaciones. 

Este contraste en las experiencias previas de educación financiera entre los 

miembros de la muestra es indicativo de la diversidad en los niveles de conocimiento 

financiero. La mayoría de los participantes carece de una base formal en educación 

financiera, lo que resalta la necesidad de desarrollar programas de capacitación que sean 

inclusivos y adaptativos a diferentes grados de conocimiento previo. Asimismo, para 
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aquellos que sí poseen experiencia previa, es crucial que los contenidos avanzados 

proporcionen una profundización y ampliación de sus competencias existentes. 

La importancia de la educación financiera radica en su capacidad para equipar a los 

individuos con las herramientas y conocimientos necesarios para tomar decisiones 

financieras informadas y gestionar eficazmente sus recursos económicos. Por tanto, la 

implementación de programas educativos en esta materia debe ser diseñada con una 

metodología que permita abordar tanto a novatos como a individuos con conocimientos 

previos, asegurando así una experiencia de aprendizaje integral y efectiva. 

Figura 14 

Distribución de la muestra que han cursado módulos de educación financiera. 

 

2.2.14-A Dificultades que han enfrentado los emprendedores que han cursado 

módulos o capacitaciones de educación financiera. 

El análisis individual de las respuestas de los 7 emprendedores que han participado 

en módulos o capacitaciones financieras previas revela aspectos importantes sobre la 

efectividad de dichos programas: 

• Practicidad de los Módulos: Los emprendedores indican que muchos de los 

módulos no son completamente prácticos o aplicables a la realidad del 

emprendimiento, lo que dificulta su implementación en el contexto 

empresarial. 

• Amplitud del Contenido: Se percibe que los contenidos de los módulos son 

excesivamente amplios, lo que puede resultar abrumador y dificultar la 

retención de información relevante. 
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• Dominio del Tema por los Capacitadores: Existe una preocupación sobre si 

los capacitadores tienen un dominio completo del tema que enseñan, lo que 

es crucial para la transmisión efectiva del conocimiento. 

• Experiencia Sin Dificultades: Es importante destacar que tres de los 

emprendedores no reportaron dificultades al cursar los módulos, lo que 

sugiere que la experiencia puede variar significativamente entre los 

participantes. 

Para superar estos retos, se sugiere que los módulos de educación financiera deben 

ser diseñados con un enfoque práctico, alineados con la realidad empresarial y las 

limitaciones de tiempo de los emprendedores. Además, es esencial contar con personal 

capacitador bien instruido en los temas a impartir para garantizar una experiencia de 

aprendizaje efectiva y relevante. 

2.2.14-B Dificultades o barreras para acceder a la educación financiera. 

El análisis de las respuestas de los emprendedores que no han participado en 

módulos o capacitaciones financieras previas revela factores clave que impiden su 

formación en esta área esencial. 

• Falta de Tiempo: La mayoría de los emprendedores señalan la falta de 

tiempo como la principal barrera para estudiar módulos financieros, ya que 

dedican la mayor parte de su jornada a sus actividades comerciales. 

• Costo Económico: El aspecto económico es otro obstáculo significativo. 

Los emprendedores perciben que el costo de los módulos de educación 

financiera, generalmente ofrecidos por entidades privadas, es elevado y, en 

algunos casos, no consideran que la inversión tenga un valor proporcional a 

los beneficios. 

• Falta de Interés: Un grupo de emprendedores muestra desinterés en la 

formación financiera, ya sea por desconocimiento de su importancia, por 

considerarla una pérdida de tiempo, o porque nunca han sentido atracción 

hacia estos temas. 
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Este análisis sugiere que, además de la falta de tiempo, el costo y la falta de interés 

son una barrera significativa que podría indicar la necesidad de incentivos más atractivos 

para fomentar la capacitación financiera. Es esencial abordar estos desafíos para facilitar 

el acceso a la educación financiera, lo cual es crucial para el éxito y la sostenibilidad de 

los emprendimientos. 

2.2.15 Conclusión del análisis de los resultados de la encuesta mixta. 

La encuesta mixta realizada, estructurada en tres segmentaciones distintas, ha 

proporcionado una visión integral de la situación actual de los emprendedores en relación 

con la educación financiera. En la primera sección, se recopilaron datos generales de la 

muestra, tales como edad, género y años de experiencia, estableciendo así un perfil 

demográfico y profesional de los participantes. La segunda sección se centró en evaluar 

los conocimientos y hábitos financieros de los emprendedores, identificando sus niveles 

de competencia y prácticas cotidianas en la gestión financiera. La tercera y última sección 

indagó sobre las barreras y dificultades que los emprendedores han enfrentado en su 

educación financiera, así como los temas específicos de interés en los que desean 

profundizar su aprendizaje. Es importante destacar que la muestra fue seleccionada por 

conveniencia, lo que implica que los resultados obtenidos no necesariamente reflejan la 

realidad de todos los emprendedores. Sin embargo, los hallazgos proporcionan 

indicadores valiosos para la estructuración de módulos de educación financiera que 

buscan abordar las necesidades y falencias detectadas, ofreciendo así un camino hacia 

una capacitación más efectiva y pertinente para el colectivo emprendedor. 

2.3 Entrevista al experto en el área financiera. 

A continuación, se presentarán las respuestas obtenidas de una entrevista realizada 

al Dr. Sebastián Endara, encargado de la gestión social en Mutualista Azuay. Al experto 

en el área se le formularon preguntas relacionadas con la temática financiera de los 

emprendedores, incluyendo aspectos de la educación financiera, sus beneficios y las 

necesidades que presenta este colectivo. Como resultado, se obtuvieron respuestas claras 

y concisas a las interrogantes planteadas. 

1. ¿Cómo se relaciona la educación financiera con el éxito del 

emprendimiento? 
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Un elemento crucial de cualquier emprendimiento tiene que ver con su gestión 

económica, y dentro de ésta, la cuestión financiera, el manejo de recursos, y puntualmente 

la administración del dinero. El dinero sin lugar a duda es un instrumento sustantivo en 

el funcionamiento del negocio o del emprendimiento, así que mientras mejor se 

comprenda su naturaleza y las reglas sociales implícitas y explicitas que lo determinan, 

mejores condiciones y oportunidades tendrán las personas responsables del mismo. Por 

ello es importante la educación financiera, que nos da acceso a la comprensión de esas 

reglas de juego y nos permite tomar decisiones mejor informadas y argumentadas. 

2. ¿Cuáles son los conceptos clave de la educación financiera que todo 

emprendedor o alguien que quiera emprender debería conocer? 

Hay varios conceptos muy útiles, pero el concepto financiero más importante y 

complejo, luego de haber determinado las metas y objetivos del emprendimiento, es el 

del balance. Hay varios tipos de balance y de medición de la situación de un negocio, 

empresa o emprendimiento en un momento determinado, pero lo que me parece 

importante resaltar es que el concepto de balance conlleva la idea del equilibrio que se 

requiere tanto para el cumplimiento de las metas, así como para la gestión de las metas. 

3. ¿Cuáles son los errores más comunes que los emprendedores y futuros 

emprendedores cometen en términos de finanzas y cómo pueden evitarse? 

Los errores más comunes de los emprendimientos están precisamente en el manejo 

del dinero. Hay que tener claro, qué dinero pertenece al emprendimiento y qué dinero 

pertenece al emprendedor. Si se confunden los ámbitos pueden generarse 

desentendimientos y afectar el equilibrio necesario para la gestión del negocio. 

4. ¿Cómo puede la educación financiera ayudar a un emprendedor o a 

alguien que quiere emprender a tomar decisiones de inversión y 

financiación? 

La educación financiera dota de herramientas conceptuales, así como de la 

información sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros disponibles en 

el mercado para los emprendedores, de tal manera que se pueda obtener el mejor de los 

provechos en beneficio del emprendimiento y de acuerdo con la situación particular de 

cada emprendedor. 
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5. ¿Qué recursos o herramientas recomendaría para mejorar la educación 

financiera de un emprendedor o futuro emprendedor? 

En la actualidad casi todas, sino todas, las instituciones financieras tienen procesos 

y herramientas de educación financiera, muchos de ellas on-line y gratuitas. Por lo tanto, 

yo diría que un recurso esencial de un emprendedor o emprendedora es la curiosidad y 

las ganas de saber y de investigar, algo que, por otra parte, aparecería como innato en el 

emprendedor, que conoce el mercado, que imagina el comportamiento de los 

consumidores y potenciales consumidores, que busca, que pregunta, formas y modos de 

mejorar su emprendimiento, y naturalmente esto incluye el acceso al conocimiento sobre 

todas las posibilidades financieras disponibles para ello. 

6. ¿Cómo puede la educación financiera ayudar a alguien que quiere iniciar 

un negocio a manejar los riesgos financieros? 

El riesgo también es uno de los conceptos claves en finanzas y tiene que ver con las 

actitudes que el emprendedor adopta al momento de decidir cómo usar los recursos en un 

contexto marcado por la incertidumbre, es decir, determinar qué recursos, cómo y en qué 

condiciones se va a invertir los recursos, cómo y en qué condiciones se va a acceder a 

recursos financieros, todo ello realizando análisis que incluyen evaluar la situación y 

solvencia económica y financiera, el cumplimiento de las metas programadas, el 

conocimiento particular del contexto, entre las más notables. 

7. ¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la sostenibilidad a largo 

plazo de un negocio? 

Casi toda la bibliografía que uno puede encontrar al respecto afirma y documenta 

el impacto positivo que la educación financiera juega en la sostenibilidad de un negocio, 

y sobre todo de los negocios y emprendimientos populares. Debemos ver a la educación 

financiera como una educación elemental que debe recibir cualquier persona en un 

contexto social y económico organizado, cada vez con mayor alcance y profundidad, por 

dispositivos financieros. 

2.3.1 Conclusión general de la entrevista al Dr. Sebastián Endara. 

El Dr. Sebastián Endara, a través de sus respuestas, enfatiza la importancia crítica 

de la educación financiera en el ámbito del emprendimiento. Resalta que un 
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entendimiento profundo de la gestión económica y financiera es esencial para el éxito y 

la sostenibilidad de cualquier negocio. Los conceptos como el balance, la distinción entre 

fondos personales y empresariales, y la gestión de riesgos son identificados como pilares 

en la toma de decisiones informadas. Además, señala que la curiosidad y el deseo de 

aprender son tan importantes como las herramientas y recursos ofrecidos por las 

instituciones financieras. En conjunto, sus perspectivas subrayan que la educación 

financiera no es solo una herramienta para el presente, sino un investimento indispensable 

para el futuro de cualquier emprendimiento.  

2.4 Conclusión del capítulo dos. 

En el capítulo dos, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo en tres etapas 

fundamentales para la elaboración de una propuesta de módulos de educación financiera 

que atienda las necesidades y carencias de los emprendedores. La primera etapa consistió 

en un análisis comparativo descriptivo de los recursos de educación financiera ofrecidos 

por las principales entidades financieras del país, seleccionadas en función de la amplitud 

y profundidad de su contenido educativo. Este análisis proporcionó una base sólida para 

identificar los elementos esenciales que deberían incorporarse en los módulos educativos 

propuestos. La segunda etapa involucró la recopilación de datos a través de una encuesta 

mixta aplicada a 20 emprendedores seleccionados por conveniencia, lo que permitió 

captar un panorama detallado de sus conocimientos financieros actuales y las áreas en las 

que requieren apoyo adicional. La tercera y última etapa consistió en una entrevista con 

un experto en finanzas, cuyas perspectivas enriquecieron la comprensión de la 

importancia de la educación financiera en el emprendimiento y su impacto en la 

sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de los negocios. La integración de estos tres 

enfoques ha dado lugar a una propuesta de módulos de educación financiera 

meticulosamente estructurada, destinada a fortalecer las competencias financieras de los 

emprendedores, permitiéndoles gestionar sus recursos con mayor eficacia y tomar 

decisiones informadas que favorezcan la prosperidad y estabilidad de sus iniciativas 

empresariales. Esta propuesta no solo refleja un compromiso con la mejora continua y la 

adaptación a las necesidades cambiantes del entorno empresarial, sino que también 

demuestra la relevancia de una educación financiera práctica y accesible como 

herramienta clave para el éxito en el mundo de los negocios. 
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Capítulo 3: Elaboración de la propuesta de módulos de 

educación financiera para pequeños y medianos 

emprendedores 

Introducción: Durante este capítulo se desarrollará la propuesta de módulos de 

educación financiera mediante la estructura observada en el capítulo dos la cual 

proporciono información clave de la manera adecuada en la cual los emprendedores 

buscan o desean aprender los conceptos y ejercicios prácticos que corresponden a la 

educación financiera. 

3.1 Propuesta de estructura sugerida para la elaboración de los 

módulos de educación financiera. 

En la presente sección, se delineará la estructura sugerida para la implementación 

de los módulos de educación financiera propuestos. El objetivo es administrar estos 

módulos de manera práctica y comprensible, preservando un formato estandarizado que 

promueva la coherencia a lo largo de los distintos módulos. Se pretende abordar los temas 

de relevancia no únicamente desde una perspectiva teórica, sino incorporando también 

componentes prácticos en aquellas secciones donde se estime pertinente. 

Los módulos de educación financiera diseñados para emprendedores son 

herramientas esenciales para fortalecer sus habilidades y conocimientos en el ámbito 

financiero. Estos módulos proporcionan una base sólida para tomar decisiones 

informadas y gestionar eficientemente los recursos económicos en sus proyectos 

empresariales. A continuación, describimos la estructura general que se seguirá en estos 

módulos: 
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Tabla 2 

Propuesta de estructura general para los módulos de educación financiera. 

Tópicos Descripción 

Título del módulo. 

Se elige un título adecuado al módulo que 

refleje el enfoque o tema a tratar dentro de los 

mismos. 

Objetivo del módulo. 

Se define de manera clara el propósito del 

módulo como por ejemplo que habilidades o 

conocimiento se espera que los participantes 

adquieran. 

Introducción. 
Presenta el módulo y su relevancia para los 

emprendedores. 

Contenido teórico. 

Este puede estar dividido en secciones 

teóricas en donde cada sección puede abordar 

un tema en específico. 

Ejercicios prácticos. 

Incluye actividades prácticas para aplicar los 

conocimientos teóricos recibidos durante 

cada módulo enfocado en el tema tratado. 

Recursos adicionales 

Dentro de este apartado se agregarán de ser 

necesarios enlaces a lecturas o páginas web 

que refuercen los temas tratados en los 

módulos. 

Evaluación 

Se proporcionará una evaluación de 

conocimientos al final de cada módulo, el 

tipo de evaluación dependerá de dónde y 

cómo se impartan los módulos. 

 

3.2 Contenido de la propuesta de módulos de educación financiera 

para pequeños y medianos emprendedores. 

En el desarrollo de los módulos de educación financiera para pequeños y medianos 

emprendedores, se ha considerado esencial establecer una justificación sólida y coherente 

que respalde la selección de contenidos. Esta justificación se fundamenta en dos pilares 

principales: el marco teórico desarrollado en el Capítulo 1 y el levantamiento de 

información efectuado en el Capítulo 2. 

Capítulo 1: Marco Teórico El marco teórico abordó las bases conceptuales de la 

educación financiera, destacando su importancia en el desarrollo y sostenibilidad de los 

emprendimientos. Se identificó la necesidad de proveer a los emprendedores de 

herramientas prácticas y conocimientos fundamentales que fomenten una gestión 

financiera eficiente y efectiva. Los contenidos de los módulos se han diseñado para 
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reflejar estos principios, asegurando que los emprendedores adquieran las competencias 

necesarias para una administración financiera exitosa. 

Capítulo 2: Levantamiento de Información Mediante una metodología mixta que 

incluyó una tabla comparativa, encuestas y una entrevista con un experto en educación 

financiera, se recopiló información valiosa sobre las áreas críticas de conocimiento 

financiero de los emprendedores. Se identificó una demanda específica por conceptos 

clave como el interés compuesto, la fijación de precios, y otros elementos esenciales para 

la toma de decisiones financieras informadas. 

Los contenidos definidos para cada módulo se han seleccionado meticulosamente 

para abordar las lagunas de conocimiento detectadas y satisfacer las necesidades 

expresadas por los emprendedores. Se ha puesto especial énfasis en la relevancia y 

aplicabilidad de los temas, considerando que el público objetivo son los emprendedores 

con conocimientos financieros limitados.  

La decisión final sobre los contenidos de los módulos se ha tomado con un enfoque 

centrado en el usuario, garantizando que los emprendedores no solo comprendan los 

conceptos financieros, sino que también sean capaces de aplicarlos de manera efectiva en 

sus negocios. Este enfoque práctico y dirigido asegura que los módulos de educación 

financiera sean una herramienta transformadora en la mejora de la gestión financiera de 

los emprendedores. 
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Tabla 3 

Contenido de los módulos 

Módulo 1 Conceptos básicos de 

finanzas 

• Diferencia entre ingreso, gasto y costo. 

• El ahorro 

• Presupuesto 

Módulo 2 Análisis de estados 

financieros 

• Componentes de los estados financieros 

• Balance general 

• Estado de resultados 

• Flujo de efectivo 

Módulo 3 Bases para emprender 

• Fijación de precios 

• Precio de venta 

• Punto de equilibrio 

• Costo de contratación de personal 

• Condiciones económicas mínimas para 

contratar. 

Módulo 4 Inversiones, crédito e 

interés 

• Inversiones 

• Crédito 

• Interés 

• Amortización 

  



 

49 

 

3.3 Presentación de los módulos de educación financiera 

3.3.1 Módulo 1 Conceptos básicos de finanzas 
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3.3.2 Módulo 2 Análisis de estados financieros 
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3.3.3 Módulo 3 Bases para emprender 
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3.3.4 Módulo 4 Inversiones, crédito e interés 
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Conclusiones 

Una vez culminado este trabajo se concluye que la realización de módulos de 

educación financiera es esencial para el desarrollo adecuado de los emprendimientos 

liderados por individuos con conocimientos financieros limitados. A través de esta 

investigación, se ha evidenciado que una base sólida en educación financiera es un pilar 

fundamental para la supervivencia y prosperidad de los negocios en el entorno económico 

actual. 

Los módulos desarrollados y presentados en esta tesis proporcionan las 

competencias básicas necesarias para que los emprendedores entiendan los principios 

financieros elementales y también sean capaces de aplicar estrategias efectivas de gestión 

de recursos, planificación de presupuestos y análisis de riesgos. Al equipar a los 

emprendedores con este conocimiento vital, se contribuye significativamente a reducir el 

índice de fracaso empresarial y a incrementar la competitividad y rentabilidad de sus 

negocios a largo plazo. 

La implementación de estos módulos de educación financiera representa una 

inversión en el capital humano de los emprendimientos, lo cual es crucial para fomentar 

una cultura de responsabilidad financiera y toma de decisiones informadas. Al finalizar 

esta investigación, se puede afirmar con certeza que la educación financiera no es solo un 

complemento, sino una necesidad intrínseca para el éxito y la sostenibilidad de cualquier 

emprendimiento. 

Por lo tanto, se insta a los actores relevantes en el ecosistema empresarial y 

educativo a adoptar y promover la integración de la educación financiera en sus 

programas y estrategias de desarrollo. Solo así se podrá asegurar que los emprendedores 

del mañana estén mejor preparados para enfrentar los desafíos del mercado y liderar sus 

negocios hacia un futuro próspero. 
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Recomendaciones  

Con base en los resultados obtenidos y las experiencias recabadas durante la 

realización de esta investigación, se presentan las siguientes recomendaciones para 

futuros trabajos y para la mejora continua de los módulos de educación financiera: 

1. Ampliación de la muestra de emprendedores: se sugiere incrementar el número 

de emprendedores encuestados para obtener una visión más amplia y 

representativa de las necesidades y desafíos en materia de educación financiera. 

Esto permitirá ajustar los módulos para abarcar una gama más extensa de 

situaciones empresariales. 

2. Uso de datos estadísticos nacionales: se recomienda la utilización de datos 

estadísticos proporcionados por entidades como Ecuador en Cifras para 

respaldar los contenidos de los módulos con información actualizada y 

relevante al contexto ecuatoriano, lo cual contribuirá a la pertinencia y 

aplicabilidad de los mismos. 

3. Incorporación de recursos audiovisuales: para enriquecer el proceso de 

aprendizaje, se aconseja integrar recursos audiovisuales como videos 

explicativos, infografías animadas y simulaciones interactivas. Estos recursos 

pueden facilitar la comprensión de conceptos complejos y mejorar la retención 

de información. 

4. Utilización de plataformas digitales para la difusión: se recomienda el uso de 

plataformas digitales para la distribución de los módulos, aprovechando la 

accesibilidad y el alcance que ofrecen estas herramientas. Esto permitirá llegar 

a un público más amplio y fomentar una comunidad de aprendizaje 

colaborativo. 

5. Empleo de asistentes virtuales para contenido interactivo: se sugiere la 

utilización de asistentes virtuales para la creación de ilustraciones y contenido 

interactivo que enriquezcan los módulos. Estos asistentes pueden agilizar el 

proceso de desarrollo y ofrecer una experiencia de usuario más atractiva. 
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6. Supervisión del proceso de creación de contenidos: es crucial supervisar de 

cerca el proceso de creación de contenidos para asegurar la calidad y precisión 

de los mismos. Aunque los asistentes virtuales son herramientas poderosas, es 

importante realizar revisiones periódicas para corregir posibles errores o 

inexactitudes. 

Implementando estas recomendaciones, se espera que los módulos de educación 

financiera no solo sean más completos y efectivos, sino que también se mantengan 

actualizados y alineados con las tendencias educativas y tecnológicas actuales. De esta 

manera, se contribuirá significativamente al éxito y la competitividad de los 

emprendimientos en Ecuador. 
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Anexos 

Anexo 1  

Encuesta realizada 
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