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 Resumen

Este capítulo tiene como propósito ilustrar el uso de los modelos de ecua-
ciones estructurales en el campo disciplinar de la administración fi nanciera. 
En particular, en el modelo que se testa, se valora el efecto de la educación 
y la cultura fi nanciera como mecanismos para promover e incrementar 
la inclusión fi nanciera en la población de Ciudad Juárez, Chihuahua. El 
diseño de investigación fue cuantitativo, no experimental, transversal y ex-
plicativo, en una muestra no probabilística de 90 personas. Los resultados 
del modelo evidencian la infl uencia positiva y signifi cativa de la educación 
fi nanciera sobre la inclusión y la cultura fi nanciera. No se encontró rela-
ción signifi cativa entre la cultura y la inclusión fi nanciera.

 Introducción

A nivel global, la inclusión fi nanciera se ha convertido en un tema de in-
terés para los gobiernos de los distintos países, dadas sus implicaciones 
en materia de disminución de la pobreza, equidad y bienestar social (Co-
ronado et al., 2019). Asimismo, esta clase de inclusión se reconoce como 
un mecanismo primordial para aumentar el bienestar de la población, ya 
que ayuda a movilizar los fl ujos de consumo e ingreso, gracias al ahorro y 
el crédito, a la vez que gracias a ella se crean fondos para la vejez y se acu-
mulan activos (Raccanello y Herrera, 2014). En muchos contextos, existe 
falta de inclusión fi nanciera. En esta vertiente, Raccanello y Herrera (2014) 
indican que esa carencia puede estar asociada a factores relacionados con 
la oferta y demanda de servicios fi nancieros: por el lado de la demanda, 
los bajos niveles de ingresos y la falta de educación fi nanciera reducen 
el ahorro e impiden que las personas disfruten de los benefi cios de los 
servicios fi nancieros; desde la oferta, los sectores fi nancieros se centran 
más en los clientes con un alto poder adquisitivo, ofrecen instrumentos 
con poca o nula fl exibilidad y prestan servicios mayoritariamente en las 
zonas urbanas, dejando de lado y con menor acceso a las personas que 
viven en zonas rurales de los países. En el contexto mexicano, la inclusión 
fi nanciera se considera un reto, dado que aproximadamente el 60 % de 
la población ahorra de manera informal, por las barreras de acceso a los 
servicios disponibles (Luna, 2014).
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Sobre la educación fi nanciera, Goyal y Kumar (2021) indican que este 
tema emergente ha captado la atención de los investigadores y comienza 
a popularizarse entre consumidores y educadores fi nancieros, en gran me-
dida porque se considera un área fértil con un fuerte nivel contributivo en 
la investigación sobre el comportamiento fi nanciero. Los autores agregan 
que la educación fi nanciera es una herramienta indispensable para la vida 
diaria. Este tipo de educación faculta a las personas para gestionar sus fi -
nanzas, de modo que puedan administrar sus gastos cotidianos, mantener 
ahorros para situaciones imprevistas, hacer planes para la educación de los 
hijos y prepararse para sus años de jubilación (Goyal y Kumar, 2021). Asi-
mismo, ante el auge de distintos productos fi nancieros, los consumidores 
deben tomar sus decisiones a partir de sus conocimientos en la materia 
(Chen et al., 2020).

Por otro lado, también en este contexto aparece la cultura fi nanciera. 
Esta variable es un factor impulsor que, a través de distintos mecanismos, 
infl uye en las decisiones fi nancieras (Goodell et al., 2023). La cultura fi -
nanciera depende de los conocimientos, las habilidades y la autoefi cacia 
de las personas (Çera et al., 2020) y tiene el poder de facilitar el acceso a 
información fi nanciera de calidad (Garzón et al., 2020). Las personas cul-
tas fi nancieramente suelen tener un patrimonio más elevado y están mejor 
preparadas para la jubilación; por el contrario, los individuos menos cultos 
en la materia son más proclives a enfrentar mayores costos, en términos 
de préstamos con tasas de interés elevadas y pago de comisiones más altas 
por las transacciones fi nancieras (Rink et al., 2021). Aunque la investiga-
ción sobre la cultura fi nanciera surgió a mediados de los 90, fue hasta la 
década de 2010 cuando experimentó un fuerte crecimiento (Goodell et 
al., 2023).

El objetivo de este capítulo es ilustrar la forma en que puede utilizarse 
la modelación estructural en el campo académico de la administración fi -
nanciera. En particular, en el contexto de Ciudad Juárez, localidad fronte-
riza en el norte de México, se busca determinar si la cultura y la educación 
fi nanciera tienen efectos positivos en la inclusión fi nanciera. El documen-
to se organiza en cuatro secciones. Primero, se presentan los antecedentes 
teóricos sobre las variables de estudio, luego se muestra la metodología 
empleada, posteriormente los resultados y, fi nalmente, la discusión y con-
clusiones.
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 Marco teórico

Educación fi nanciera

El acceso al dinero y a los medios fi nancieros son problemas que se pre-
sentan en México; más de 21 millones de personas carecen de acceso a 
infraestructura fi nanciera (corresponsal, sucursal, cajero) cercana (Pérez y 
Del Río, 2019). Esto difi culta su rápido acceso a estos servicios y al dinero. 
Por otro lado, en el Estudio de las Necesidades Financieras de México, Hougaard 
et al. (2019) señalan que, ante las necesidades fi nancieras, el grueso de la 
población hace uso del efectivo para sus pagos, recurre a redes de amigos 
y familiares en caso de necesidades de liquidez y guarda en su casa su di-
nero en efectivo, lo que evidencia su poco o nulo contacto con el sector 
fi nanciero formal.

La educación fi nanciera se refi ere a las modalidades de educación en 
materia de conocimientos fi nancieros básicos para los consumidores 
(Chen et al., 2020). Para la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OECD, 2005, p. 13), la educación fi nanciera es un 

Proceso por el cual los consumidores/inversionistas fi nancieros mejoran 
su comprensión de los productos fi nancieros, los conceptos y los riesgos, 
y a través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desa-
rrollan las habilidades y confi anza para ser más conscientes de los riesgos 
y oportunidades fi nancieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde 
ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción efi caz para mejorar su 
bienestar económico. 

En México, esta clase de educación implica: 

Un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asi-
milación de información comprensible y herramientas básicas de adminis-
tración de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar deci-
siones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y 
b) utilizar productos y servicios fi nancieros para mejorar su calidad de vida 
bajo condiciones de certeza. (Banco del Bienestar, 2016)

Cabe señalar que la educación fi nanciera busca tomar en cuenta las nece-
sidades de los individuos en los distintos contextos socioeconómicos, las 
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cuales se relacionan con factores culturales e individuales (étnicos, de raza, 
género, nivel socioeconómico y edad) (Raccanello y Herrera, 2014).

La educación fi nanciera implica el conocimiento de temas como la in-
fl ación, la planeación para el retiro, la diversifi cación de riesgo, los seguros 
y el crédito (Ramos et al., 2017). Para gestionar adecuadamente estos te-
mas se requiere de habilidad o conocimientos en aritmética (para el cál-
culo de tasas de interés e inversiones) y de la comprensión de los ries-
gos y benefi cios, cuando se usa dinero (Wilddowson y Hailwood, 2007). 
En México, un indicador utilizado para conocer el estatus de este tipo de 
educación es el Índice de Alfabetización Financiera (IDAF), el cual surge 
de los Estudios de Inclusión Financiera, realizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV). Este indicador se calcula con datos recopilados de 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) y se mide en una 
escala del 0 al 100; de acuerdo con sus resultados, existen diferencias entre 
la población que cuenta con estudios universitarios y aquellos que carecen 
de estudios o solo han cursado algunos años de educación primaria (Del 
Rio et al., 2019).

Además, la educación fi nanciera trae consigo benefi cios individuales 
como el conocimiento para la toma de decisiones económicas y el de-
sarrollo de buenos hábitos en materia fi nanciera, lo que a su vez puede 
desarrollar la cultura fi nanciera y, por este medio, extenderse a diferentes 
generaciones. El conocimiento de los recursos fi nancieros empodera a las 
personas, ya que las faculta para administrar sus ingresos de mejor manera 
(García et al., 2013). Por ello, la educación fi nanciera debería ser parte de 
la formación integral, debido a que el dinero es un factor común durante 
toda la vida como parte de las actividades cotidianas.

 Inclusión financiera

En términos amplios, la inclusión fi nanciera puede entenderse como un 
proceso de integración de los miembros más débiles y vulnerables de la 
sociedad en el sistema fi nanciero organizado, dado que garantiza el acceso 
oportuno y adecuado al crédito y a otros productos fi nancieros a un pre-
cio accesible (Sanderson et al., 2018). Respecto de ello, cada vez hay más 
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indicios de que la inclusión fi nanciera tiene benefi cios sustanciales para 
los grupos de población excluidos, especialmente para las mujeres y los 
adultos pobres, y los dirigentes políticos de muchos países la han adoptado 
como elemento clave para el empoderamiento económico y solución al 
incremento de la pobreza (Ozili, 2020). El papel de la inclusión fi nanciera 
en el discurso económico ha despertado un gran interés tanto en el mundo 
académico como en el práctico (Sanderson et al., 2018). Como se muestra 
en la Figura 1, esta atención se asocia con cuatro benefi cios (Ozili, 2020). 

Figura 1
Benefi cios de la inclusión fi nanciera

La inclusión fi nanciera puede ser un indicador de un mejor estilo de vida, 
al permitir que la población tenga un mejor y mayor acceso a los servicios 
formales. El Banco Mundial (2018) defi ne la inclusión fi nanciera como el 
acceso a productos fi nancieros que sean útiles y satisfagan las necesida-
des, mientras se brindan de manera responsable. En México, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2020, p. 1) la concibe como “el 
acceso y uso de servicios fi nancieros formales bajo una regulación apro-
piada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva 
la educación fi nanciera para mejorar la capacidad fi nanciera de todos los 
segmentos de la población”. De acuerdo con datos del INEGI (2020), en 
este país existen alrededor de cuatro millones y medio de analfabetas que 
viven en una sociedad que cada vez usa herramientas digitales para las 
que no tienen una capacitación adecuada. En este contexto, la cultura y la 
educación fi nanciera pueden mejorar su nivel de vida al dotarles del cono-
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cimiento básico sobre aspectos como la seguridad de datos personales, el 
manejo de cuentas propias y las tasas de interés, de forma que los hagan 
menos propensos a fraudes, robos o estafas.

A través de una buena educación fi nanciera, el conocimiento fi nan-
ciero se incrementa (Irman et al., 2023); los conocimientos facultan a las 
personas para que tomen decisiones que se exhiben en comportamientos 
(Çera et al., 2020). Los hogares de países con mayores niveles de educa-
ción fi nanciera tienen más probabilidades de adoptar conductas de ahorro 
positivas y menos probabilidades de pedir préstamos, especialmente de 
fuentes no reguladas (Lyons y Kass-Hanna, 2019). Por ello, se afi rma que 
la educación fi nanciera es una variable predictora de la inclusión fi nancie-
ra (Goyal y Kumar, 2021) e incluso trabajos recientes (Kazemikhasragh 
y Buoni Pineda, 2022) señalan que existe una corriente de pensamiento 
que considera que la inclusión fi nanciera puede lograrse a través de la 
educación fi nanciera. Estudios empíricos realizados en contextos como 
Indonesia y Bangladesh reportan que la educación fi nanciera tiene efec-
tos positivos y signifi cativos sobre la inclusión fi nanciera; se afi rma que 
el conocimiento fi nanciero favorece el acceso a los servicios fi nancieros 
(Hasan y Hoque, 2021; Irman et al., 2023). Por ello, se postula que: H1: La 
educación fi nanciera infl uye positiva y signifi cativamente en la inclusión 
fi nanciera.

 Cultura Financiera

La cultura fi nanciera es el conjunto de conocimientos, comportamientos 
y habilidades con las que la población puede manejar sus fi nanzas. En ella 
se hace referencia a tradiciones, costumbres y antecedentes fi nancieros 
transmitidos (Rodriguez y Arias, 2018). En este contexto es posible edu-
car a los niños a través de la observación de hábitos, gestión de gasto y 
toma de decisiones fi nancieras de los padres o tutores (Hong Shan et al., 
2023). Asimismo, en el núcleo familiar, se aprenden actividades fi nancie-
ras básicas como el ahorro, la priorización de gastos, la administración de 
recursos y, en caso necesario, la solicitud de créditos o fi nanciamientos; en 
este contexto no solo se aprende a convivir, sino que se hace partícipes a 
los hijos del entorno económico (Callejón y Lorente, 2020).
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La cultura fi nanciera puede ser cambiada por la educación (Rodriguez y 
Arias, 2018). Hong Shan et al. (2023) señalan que el vínculo potencial en-
tre la educación y la cultura fi nancieras se puede lograr a través del apren-
dizaje y la aplicación de hábitos como el ahorro y la inversión para hacer 
frente a las necesidades básicas (como los gastos personales, la vivienda 
y los ingresos). Asimismo, estos autores indican que los conocimientos 
fi nancieros se refl ejan en factores como la capacidad de las personas para 
ocuparse de sus fi nanzas y tomar decisiones con conocimiento de causa. 
Así, la cultura fi nanciera, acompañada de la educación fi nanciera, puede 
detonar benefi cios materializados, entre otras formas, en el incremento de 
la demanda de servicios fi nancieros formales: con mejores habilidades, co-
nocimientos y aptitudes, se hace un mejor uso de los productos y servicios 
fi nancieros, sin que exista inclusión por factores como la edad, el sexo, el 
ingreso o la condición laboral. Por ello, se considera que:
H2: La educación fi nanciera infl uye positiva y signifi cativamente en la cul-

tura fi nanciera.
H3: La cultura fi nanciera infl uye positiva y signifi cativamente en la inclu-

sión fi nanciera.

El modelo conceptual que guía la presente investigación se presenta en 
la Figura 2, y se sustenta en la revisión de literatura presentada.

Figura 2
Modelo conceptual propuesto
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 Metodología

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo y explicativo. Esta 
clase de estudios sirven para analizar cómo se manifi esta y cómo es un 
fenómeno a través de la medición de sus atributos, con el propósito de 
identifi car sus causas o razones (Hernández et al., 2010). 

Unidad de análisis y muestra

Como unidad de análisis se consideró a la población económicamente 
activa (PEA) de Ciudad Juárez, integrada por habitantes entre dieciocho y 
sesenta y cinco años, de acuerdo con los registros del año 2023. La muestra 
es solo un subgrupo de la población, y el proceso para su selección se sue-
le tomar al azar (de manera aleatoria), aunque la defi nición de este depende 
de la clase de muestra que sea necesaria para el trabajo de investigación. 
Para el desarrollo de esta investigación se usó un muestreo probabilístico 
debido a que se buscó encuestar al azar a los habitantes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, empleados y en el rango de edad citado previamente. El obje-
tivo fue conocer su grado de acuerdo con afi rmaciones vinculadas con la 
educación, la cultura y la inclusión fi nancieras. En la Tabla 1 se muestra la 
fi cha técnica de la muestra elegida. 

Tamaño muestral

Unidad de análisis Personas entre 18-65 años
Ámbito geográfi co Ciudad Juárez, Chihuahua
Entrevista 90 personas encuestadas
Procedimiento de muestreo Al azar o aleatorio
Error muestral 10 %
Nivel de confi anza 90 %
Fecha de realización del trabajo de campo Octubre-diciembre 2023

Tabla 1
Ficha técnica de los sujetos a revisión para el proyecto

La Población Económicamente Activa (PEA) de Ciudad Juárez, según da-
tos recuperados del INEGI (2022) y con el cálculo del promedio de los 
cuatro trimestres del 2023, es de 741 476 personas. La muestra se deter-
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minó con una calculadora electrónica (Asesoría Económica y Marketing, 
2009), tal como se observa en la Figura 3. Se consideró un margen de error 
del 10 % y un nivel de confi anza del 90 %. De acuerdo con los datos, el 
tamaño de muestra es de 68 personas. Debe agregarse que el modelado de 
ecuaciones estructurales PLS-SEM requiere de al menos 75 observaciones 
para estar en condiciones de detectar coefi cientes de determinación r2 de 
0.25, con una potencia estadística del 80 % y un nivel de signifi cancia del 
1 % (Hair et al., 2016). En este trabajo se cuenta con 90 encuestados y con 
ello se cumple con los dos criterios descritos para determinar el tamaño 
de muestra.

Figura 3
Cálculo de muestra

Fuente: Calculadora de muestra de Asesoría Económica y Marketing (2009).

Instrumento

Para medir los constructos utilizados, se revisó la literatura para identifi -
car las escalas disponibles y, de acuerdo con los hallazgos, se eligieron los 
ítems más relevantes y signifi cativos y se adaptaron al contexto. Se utilizó 
una escala tipo Likert de 5 puntos con opciones de respuesta desde “Total-
mente de acuerdo” con valor de 5 hasta “Totalmente en desacuerdo” con 
valor de 1. En la Tabla 2, se presentan las fuentes utilizadas en la construc-
ción del instrumento de medición.
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Autores EF CF IF

Añamuro, y Apaza (2019); Chuquizuta (2020); 
Combita y Castro (2021); Riojas y Flores (2021); 
Flores (2018) 

*   

Añamuro, y Apaza (2019); Atlatenco et al. (2021); 
Chuquizuta (2020); Riojas y Flores (2021); Flores 
(2018); Silva (2022).

 *  

Combita y Castro (2021); Lara (2022); Riojas y 
Flores (2021); Rodríguez (2020); Salas (2022); Sil-
va (2022); Vizcarra (2021).

  *

Tabla 2
Operacionalización de los constructos

Nota: EF Educación Financiera, CF Cultura Financiera, IF Inclusión Financiera.

Modelación Estructural PLS-SEM

La modelación estructural con PLS-SEM emergió como una técnica para 
analizar las complejas relaciones entre variables latentes, las cuales permiten 
explicar los datos observados; esta técnica es fl exible dado que no establece 
premisas rigurosas en la distribución de los datos ni en la escala de medición 
(Martínez y Fierro, 2018). La técnica PLS-SEM puede ser usada tanto para 
la investigación explicativa (confi rmatoria) como para la predictiva (explo-
ratoria) (Henseler y Ray, 2016 y Hair et al., 2017, citados por Maynez y 
Vargas, 2019). Se considera adecuada para aplicaciones de modelado causal 
cuando el propósito de la investigación es la predicción o la construcción 
de teoría (Henseler et al., 2009, citados por Maynez y Vargas, 2019).

La modelación estructural implica la revisión de dos modelos: interno 
y externo. El modelo de medición o modelo externo permite defi nir las 
relaciones entre las variables latentes y los indicadores (Backhaus et al., 
2006). Es decir, describe las relaciones entre un constructo y sus indica-
dores (Diamantopoulos et al., 2008, citados por Maynez y Vargas, 2019). 
Este modelo describe la relación entre las variables latentes y las observa-
das, y se presenta de dos formas distintas: formativa o refl ectiva (Diaman-
topoulos et al., 2008, y Martínez-Ruiz y Aluja-Banet, 2009, citados por 
Maynez y Vargas 2019).
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 Resultados

En este trabajo se emplea un modelo de medición refl ectivo. Como pri-
mera etapa se revisó la fi abilidad y validez convergente del mismo. En el 
primer paso se revisaron las cargas factoriales. El modelo de medición 
fi nal cuenta con 10 ítems: educación fi nanciera (3), cultura fi nanciera (3) 
e inclusión fi nanciera (4). Como se muestra en la Tabla 3, las cargas fac-
toriales de estos ítems mostraron valores entre 0.739 y 0.900, con valores 
t mayores a 1.96 (se encuentran entre 1.162 y 7.676), lo que confi rma su 
signifi cancia estadística a un nivel de confi anza del 95 %.

Variable latente Ítem Enunciado o sentencia Carga Valor t

Educación 
Financiera

EFCH5 Guardo mi ahorro en un 
banco.

0.805*** 15.904

EFPF10 Antes de comprar algo, 
considero cuidadosamen-
te si puedo pagarlo.

0.770*** 10.771

EFPF9 Uso alguna aplicación 
móvil de la institución 
fi nanciera o banco al que 
acudo regularmente para 
conocer mis gastos.

0.900*** 44.590

Cultura Finan-
ciera

CFAR11 Considero importante 
ahorrar

0.872*** 17.258

CFAR12 Tengo metas claras que 
justifi can mi nivel de 
ahorro.

0.863*** 15.713

CFPC16 Acostumbro a leer e 
informarme acerca de los 
productos fi nancieros a 
los que puede acceder.

0.739*** 10.612

Tabla 3
Cargas factoriales
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Variable latente Ítem Enunciado o sentencia Carga Valor t

Inclusión Finan-
ciera

IFSF24 He utilizado los produc-
tos fi nancieros que me 
ofrece la banca y otras 
instituciones fi nancieras.

0.755*** 11.588

IFCS27 Considero que los produc-
tos y servicios fi nancieros 
que me ofrece la entidad 
fi nanciera o banco de mi 
preferencia se ajustan a mis 
necesidades fi nancieras.

0.781*** 14.169

IFCS28 Siento que la atención 
que me brinda la institu-
ción fi nanciera o banco al 
que acudo regularmente, 
demuestra su compromi-
so para apoyarme en lo 
que necesito.

0.901*** 31.971

IFCS30 El sistema implementa-
do por la institución fi -
nanciera permite atender 
oportunamente las opera-
ciones fi nancieras de los 
usuarios.

0.798*** 16.055

Nota: ***Signifi cativo si el valor t es mayor o igual a 1.96, el índice de confi abilidad es del 
95 % para una prueba de dos colas, con un alfa de 0.05 (p-value).

Luego, se revisó la confi abilidad. En un instrumento de medición, la con-
fi abilidad surge una vez que se utiliza y produce resultados similares de 
forma repetida (Hernández et al., 2010). Virla (2010) afi rma que la confi a-
bilidad denota consistencia y coherencia. En la literatura existen diferentes 
métodos y técnicas para estimarla, entre los que se incluye el coefi ciente 
Alfa de Cronbach (Corral, 2009). Este coefi ciente evalúa la homogeneidad 
o consistencia interna de las preguntas; es común utilizarlo cuando se trata 
de alternativas de respuestas policotómicas, como en el caso de instru-
mentos que valoran las variables con escalas de medición tipo Likert (Vir-
la, 2010). Si el coefi ciente alfa es 0.500, se afi rma que la fi abilidad es baja; si 
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el coefi ciente supera 0.750, es aceptable, y si es mayor a 0.900, se considera 
muy alta (Hernández et al., 2010). En este trabajo, los indicadores alfa de 
Cronbach se ubicaron entre 0.765 y 0.813. Además, se valoraron los indi-
cadores de fi abilidad compuesta [IFC], los cuales mostraron valores entre 
0.866 y 0.877. Estos resultados superaron los puntos de corte recomenda-
dos de 0.70 (Bagozzi y Yi, 1988). Finalmente, se analizaron los valores de 
varianza extraída media. En todos los casos, los indicadores AVE excedie-
ron el valor mínimo de 0.50 (Bagozzi y Yi, 1988; Fornell y Larcker, 1981; 
Seidel y Back, 2009), tal como se aprecia en la Tabla 4.

Fiabilidad 
y validez de 
constructo

Alfa de 
Cronbach

rho_A Fiabilidad 
compuesta

Varianza ex-
traída media 

(AVE)
Cultura 0.765 0.766 0.866 0.684
Educación 0.766 0.770 0.866 0.684
Inclusión 0.813 0.812 0.877 0.642

Tabla 4
Indicadores de validez convergente del modelo de medición

La validez discriminante del modelo de medición se determinó con base 
en dos criterios: Fornell-Larcker y Heterotrait-Monotrait Ratio [HTMT]. 
Como se muestra en la Tabla 5, de acuerdo con el criterio Fornell-Larcker, 
el modelo tiene validez discriminante, porque los valores de la raíz cuadra-
da de AVE de las variables incluidas en el modelo [sobre la diagonal] son 
mayores que los coefi cientes de correlación entre ellas (Fornell y Larcker, 
1981; Seidel y Back, 2009). Por otra parte, el indicador Heterotrait-Mono-
trait Ratio [HTMT] reiteró la existencia de este tipo de validez, ya que el 
promedio de las correlaciones entre indicadores que miden constructos 
distintos [heterotrait-monotrait ratios, HTMT] (Henseler et al., 2014), son 
menores de 0.85, punto de corte recomendado, tal como se muestra en la 
Tabla 5.
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 Criterio Fornell Larcker Heterotrait-Monotrait Ratio 
[HTMT]
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Cultura 0.827      
Educación 0.636 0.827  0.813   
Inclusión 0.277 0.575 0.801 0.364 0.733  

Tabla 5
Validez discriminante

Una vez asegurada la fi abilidad, validez convergente y validez discrimi-
nante del modelo de medición, se procedió al análisis del modelo estruc-
tural. Primero, se revisaron los coefi cientes de determinación R². Estos 
coefi cientes evalúan el grado en el que un modelo explica los datos (Sei-
del y Back, 2009): una R2 de 0.67 se considera sustancial, una R2 de 0.35 
moderada y una R2 de 0.19 débil (Chin, 1998; Henseler et al., 2009). En 
ese modelo, los resultados evidenciaron que el modelo explica de forma 
entre moderada y sustancial la inclusión fi nanciera (R2 = 0.344) y la cultura 
fi nanciera (R2 = 0.404).

Luego, se analizaron los valores path, considerando su signo algebraico, 
magnitud y signifi cancia. Cuando los indicadores path concuerdan con los 
postulados a priori, existe una validación empírica parcial de las relaciones 
teóricas propuestas (Henseler et al., 2009). En este trabajo, los valores 
coinciden con los postulados previamente, y dos de las tres relaciones 
del modelo son estadísticamente signifi cativas [valores t superiores a 1.96, 
para un nivel de confi anza del 95 %] y superan el punto de corte mínimo 
de 0.20 (Chin, 1998). Así, se rechaza la hipótesis 3 y no se rechazan H1 y 
H2 (ver Tabla 6).
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Hipótesis Path Valor t P-value Resultado

 H1. La educación fi nanciera infl uye 
positiva y signifi cativamente en la 
inclusión fi nanciera.

0.669 7.166 0.000 No se rechaza

H2. La educación fi nanciera infl uye 
positiva y signifi cativamente en la 
cultura fi nanciera.

0.636 7.676 0.000 No se rechaza

H3. La cultura fi nanciera infl uye 
positiva y signifi cativamente en la 
inclusión fi nanciera.

-0.148 1.162 0.245 Se rechaza

Tabla 6
Relaciones estructurales del modelo

Para diagnosticar la capacidad de predecir o relevancia predictiva del mo-
delo estructural, se utiliza el algoritmo blindfolding/PLS-Predict del PLS–
SEM, el cual determina la redundancia validada y cruzada (Cross validated 
redundancy o CV Red); la medición predominante es la Q2, que postula 
que el modelo estructural debe ser capaz de predecir adecuadamente cada 
indicador del constructo latente endógeno (Hair et al., 2011). La Q2 se 
obtiene usando el algoritmo blindfolding/PLS-Predict, una técnica de reúso 
que omite cada dth parte de un dato y usa el estimado resultante para pre-
decir la parte omitida. El procedimiento blindfolding/PLS-Predict se aplica 
únicamente a constructos latentes endógenos que tienen un modelo de 
medición refl ectivo.

Para realizar el diagnóstico de Q2, la medida de CV Red de un deter-
minado constructo latente endógeno debe tener valores mayores a 0.00; 
este métrico exhibe la relevancia predictiva o explicativa de los constructos 
latentes exógenos sobre los constructos endógenos. Los puntos de corte 
para determinar la magnitud de la redundancia de constructo validada de 
forma cruzada (blindfolding) son los siguientes: valor bajo (0.02), valor me-
dio (0.15), y valor fuerte (0.35). En este trabajo, el modelo tiene relevancia 
predictiva, y tanto en la cultura fi nanciera como en la inclusión fi nanciera, 
su magnitud es media (ver Tabla 7).  
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Constructos Q² (=1-SSE/SSO) VALOR

Educación fi nanciera
Cultura fi nanciera 0.263 Medio
Inclusión fi nanciera 0.187 Medio

Tabla 7
Redundancia de constructo validada de forma cruzada: Blindfolding

El modelo contrastado se observa en la Figura 4. Como en ella se observa, 
se muestran los siguientes valores: cargas factoriales con sus respectivos 
valores t, coefi cientes path de las relaciones estructurales con su valor t y 
valores R2 de la cultura fi nanciera y de la inclusión fi nanciera. 

Figura 4
Modelo contrastado
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 Discusión y conclusiones

Este capítulo tuvo como propósito ilustrar el uso de los modelos de ecua-
ciones estructurales en el campo disciplinar de la administración fi nancie-
ra. Se testó un modelo estructural que valora el efecto de la educación y 
la cultura fi nancieras como mecanismos para promover e incrementar la 
inclusión fi nanciera. De acuerdo con los resultados del modelo estructu-
ral, se rechaza solo una de las tres hipótesis planteadas.

Los resultados indican que la educación fi nanciera tiene efectos posi-
tivos y signifi cativos sobre la cultura y la inclusión fi nancieras. En lo re-
lativo a su magnitud, es más fuerte el efecto sobre la inclusión fi nanciera. 
Estos resultados coinciden con lo señalado por trabajos previos (García 
et al., 2013; Raccanello y Herrera, 2014; Schuhen y Schürkmann, 2014), 
los cuales exponen a la educación fi nanciera como un pilar no solo de la 
inclusión, sino como una forma de mejorar la calidad de vida de los in-
dividuos. La educación fi nanciera se refl eja en mayor grado en el uso de 
alguna aplicación móvil del banco o institución fi nanciera de la persona. 
Por su parte, la inclusión fi nanciera se manifi esta más en la percepción de 
la persona respecto de que la atención de la institución fi nanciera o banco 
demuestra su compromiso para apoyarla en lo que necesita.

También se confi rmó que la educación fi nanciera tiene efectos posi-
tivos sobre la cultura fi nanciera. Estos hallazgos coinciden con los resul-
tados de trabajos previos, que indican que la cultura fi nanciera puede ser 
cambiada por la educación (Rodriguez y Arias, 2018) y que la educación 
incide en la cultura cuando se aprenden y aplican hábitos como el ahorro y 
la inversión, para hacer frente a las necesidades básicas (Hong Shan et al., 
2023). En el contexto estudiado, la cultura fi nanciera se manifi esta mayor-
mente en la consideración de las personas sobre la importancia de ahorrar. 
Cabe señalar que no se encontraron efectos signifi cativos de la cultura 
fi nanciera sobre la inclusión fi nanciera.

Este trabajo abre el panorama dentro de los factores que infl uyen di-
rectamente en la inclusión fi nanciera y apoya el desarrollo de caminos más 
directos para promover su promoción dentro del contexto analizado. La 
utilización de un modelo estructural para valorar el tema de inclusión fi -
nanciera ha dado nueva luz sobre la relación de los constructos expuestos 
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en este trabajo. Sin embargo, a semejanza de otros estudios, este trabajo 
tiene limitaciones. Para incrementar el conocimiento sobre estos temas, se 
sugiere replicar este estudio en otras localidades, para observar si existe 
similitud en los resultados. Asimismo, es necesario mejorar el modelo de 
medición de las variables dado que, en este trabajo, fueron pocos los indi-
cadores con los que se valoran.
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