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Bienestar personal y amenazas financieras el en adultos peruanos: El rol 

mediador del bienestar financiero 

 

Introducción: Las crisis afectan negativamente la economía de un país, incrementando 
el riesgo financiero, pues repercuten en las actividades laborales y en el bienestar de la 
población.  

Objetivo: Este estudio tuvo como objetivo examinar el rol mediador del bienestar 
financiero en la relación entre el bienestar personal y las amenazas financieras.  

Métodos: Se realizó un estudio transversal predictivo. Las variables analizadas fueron 
bienestar personal, amenazas y bienestar financieros. Participaron un total 416 adultos 
peruanos de las tres regiones del Perú. La edad media fue de M=35.36 (DE=8.84) en 
un rango de 19 a 62 años. Para representar el modelo de mediación estadística se 
realizó mediante un modelo de ecuaciones estructurales (SEM).  

Resultados: El análisis mostró que las variables estaban significativamente relacionadas 

(p < .001). El modelo teórico indicó una mediación perfecta obteniéndose también un 

buen ajuste, 2(168) = 394.3, CFI = .931, RMSEA = .057, SRMR = .062.  

Conclusión: El estudio demostró que el bienestar personal sirve como base para 

fomentar el bienestar financiero y este contribuye a la reducción de las amenazas 

financieras. 

 

 

Introducción 

Las crisis de salud como la COVID-19 ha provocado una situación laboral inestable, 

mayor preocupación laboral afectando negativamente la economía global y peruana 

(Barraza, 2020; Durst et al., 2021; Wilson et al., 2020). Los riesgos financieros han 

repercutido en las actividades laborales y empresariales, ocasionando consecuencias 

negativas por los despidos temporales, cierre de negocios e inseguridad de empleo 

(Alcover et al., 2020). El aumento del desempleo fue más constante junto las dificultades 

financieras de las micro y pequeñas empresas. Las familias se vieron afectas por la 

incertidumbre económica expresando mayor pesimismo por la situación económica y se 

produjo un menor bienestar financiero (Barrafrem et al., 2020). Los trabajadores 

informales no pueden obtener ingresos por las restricciones de salud pública y dependía 

de la ayuda del gobierno y de las donaciones de alimentos, estas amenazas financieras 

afectan su bienestar financiero (Botha et al., 2021; SALAMEH et al., 2020). Sin embargo, 

cuanto mayor experiencia se tiene con las dificultades económicas, existe un aumento 

de las amenazas financieras en la población (Fiksenbaum, Marjanovic, Greenglass, et 

al., 2017). Los científicos sociales indican que las finanzas personales se relaciona con 

el bienestar, por tanto las crisis financieras predicen malos resultados en la salud física 

y psicológica de la población (Richardson et al., 2013).  

El bienestar financiero es considerado como una condición objetiva al considerar los 

recursos económicos materiales, y también es la experiencia subjetiva al considerar y 

evaluar su propia condición económica (Kaur et al., 2021; Sorgente & Lanz, 2017). No 

todas las personas tienen la misma percepción de evaluar su situación financiera. 

Algunas con pocos recursos están satisfechas con sus vidas, mientras que otras, llenas 

de oportunidades y riquezas luchan con el no tener la suficiente economía (Grezo & 

Sarmany-Schuller, 2015). El bienestar financiero ha sido una variable importante 



durante la pandemia por COVID-19, debido al efecto frente a la vulnerabilidad laboral, 

económica y de salud durante el periodo de cuarentena (Chori et al., 2021). Tomar 

buenas decisiones tienen un impacto en el bienestar financiero, pero se necesita 

planificar a largo plazo, ahorro, a fin de establecer seguridad a corto plazo (Fan, 2021). 

Las personas a menudo tienen dificultades para administras o gestionar sus finanzas, 

los lleva a comportamientos con un efecto negativo sobre sus ahorros e incrementan 

sus amenazas financieras, pues se tornan vulnerables a las crisis financieras 

(Braunstein & Welch, 2002; Ullah & Yusheng, 2020). Estudios muestran que los adultos 

carecen de conocimientos y habilidades financieras, pues se enfrentan a muchas áreas 

financieras como gastos, ahorros, vivienda, jubilación, tarjetas de crédito que podrían 

asegurar su bienestar financiero, sin embargo poseen una baja educación financiera  

hace que las deudas, ahorros, planes de jubilación afecten su futuro bienestar financiero 

(Rutherford & Fox, 2010; Sinha et al., 2018). De hecho, tener  educación financiera 

podría ayudar a adquirir roles de actitudes y comportamiento relacionado con el 

bienestar financiero y alivia o reduce la ansiedad o estrés que acompañan las crisis 

(Shim et al., 2009). 

El bienestar personal permite que cuando la persona se enfrenta a desafíos o 

amenazas, pase por un proceso de adaptación a fin de equilibrar las demandas como 

la salud psicosocial y tener algunas estrategias de afrontamiento. Lo que permite a la 

persona surgir con recursos adaptativos para desafíos futuros (Gonzalez et al., 2022). 

Mientras que, las restricciones como las preocupaciones por el dinero o recursos 

financieros afectan el bienestar personal (Rea et al., 2018). Durante la pandemia los 

padres de familia han promocionado el bienestar, la salud y capacidad para hacer frente 

a los factores internos y externos (Russell et al., 2020). Por lo que disminuir los factores 

que afectan los estados financieros permite un mejor bienestar financiero y una mejora 

en el bienestar personal. La disminución del bienestar personal influye en el bienestar 

financiero debido a las crisis y puede tener efectos duraderos en la salud física, 

incremento de enfermedades cardiacas, menor desempeño laboral y una menor 

esperanza de vida (Ferreira et al., 2021). 

Los problemas financieros contribuyen con el incremento de resultados psicosociales 

negativos, como la angustia psicológica, depresión, intención suicida, insatisfacción con 

la vida entre otros (Mamun et al., 2020). La amenaza financiera es la forma en la que la 

persona evaluar situaciones estresantes y por lo general produce miedo, preocupación 

o incertidumbre de la estabilidad y seguridad financiera, pues. a medida que existe una 

crisis financiera, también se deterioran las situaciones financieras (Marjanovic et al., 

2015). Es importante la evaluación primaria que permita establecer el daño que algún 

factor estresante en el futuro pueda provocar. Por lo que, mientras mayor sea la 

estimación de daño, mayor será la percepción de los diferentes factores estresantes 

como amenazantes (Fiksenbaum, Marjanovic, Greenglass, et al., 2017). Posteriormente 

al análisis de los niveles de amenazas se evalúan los aspectos potenciales para hacer 

frente a las amenazas financiaras. Las amenazas financieras se incrementan en tiempos 

de crisis o deterioro financiero. (Folkman, 1984; Mamun et al., 2020).  

 

 

 

 

Revisión de la literatura  



Bienestar financiero 

El bienestar financiero es la evaluación objetiva y subjetiva que tiene la persona sobre 

su situación actual. La evaluación dinámica de la persona sobre su propio bienestar está 

determinada por diversos factores personales y contextuales que son cambiantes 

(Brüggen et al., 2017). El conocimiento financiero se ha convertido en una habilidad 

esencial debido a los mercados globales inestables (Philippas & Avdoulas, 2019). 

Diversos estudios han encontrado que la influencia de los factores personales son 

importantes en el bienestar financiero, pues, el bienestar financiero permite un control 

sobre las finanzas y es capaz de absorber las amenazas financieras, libertad para tomar 

decisiones que promuevan el bienestar del individuo (Ponchio et al., 2019; Zhang & Cao, 

2010). El bienestar financiero resulta de cumplir con los compromisos financieros, 

resiliencia financiera para eventos futuros. Además, los factores conductuales como la 

moderación de los gastos, ahorros activos y sin préstamos para los gastos diarios, 

permite un mayor bienestar financiero (Carton et al., 2022). Pues, el estrés puede llevar 

a la toma de decisiones de créditos a corto plazo que puede agravar problemas iniciales 

de endeudamiento (Gathergood & Weber, 2014). Asimismo, la literatura indica que 

existe una relación perjudicial entre las dificultades financieras y la salud mental 

(Bialowolski et al., 2021). Por lo que el bienestar financiero puede ser un mediador entre 

el bienestar personal y las amenazas financieras.  

 

Bienestar Personal 

El bienestar subjetivo son las valoraciones cognitivas que se tiene de la satisfacción 

general, las valoraciones emocionales propias de la felicidad y el equilibrio afectivo 

(Diener et al., 1999; Diener & Oishi, 2009). El bienestar personal ha sido evaluado de 

diferentes maneras como satisfacción con la vida, felicidad, bienestar general, también 

involucra actividades sujetas a las finanzas, pues existen una gran cantidad de factores 

que contribuyen al bienestar personal. El bienestar personal es un predictor del 

bienestar financiero (Gerrans et al., 2013). En Modelos como el de Joo (2008) indican 

que el bienestar financiero es un componente del bienestar personal. Sin embargo existe 

un vínculo causal entre el bienestar financiero y el bienestar personal, pues debido a un 

aumento en el bienestar financiero se asocia con un aumento en el bienestar personal 

.(Gerrans et al., 2013).  

 

Amenazas financieras 

La amenaza financiera refiere a la incertidumbre temerosa- ansiosa respecto a la actual 

o futura condición. En medio de las crisis económicas, la amenaza financiera tienda a 

incrementarse más de lo normal. Esto a la probabilidad del deterioro económico, altas 

tasas de desempleo y disminución de la calidad de vida (Fiksenbaum, Marjanovic, & 

Greenglass, 2017; Marjanovic et al., 2013). Asimismo, Lazarus y Folkman (1984) indican 

que las percepciones amenazantes no siempre se basan en la realidad, sino es más un 

peligro percibido de estrés y se enfoca en tener la capacidad de afrontarlo. Ante esto las 

personas cuyo bienestar financiero ha sido erosionado su estabilidad financiero 

producto de la desestabilidad económica permite que se experimente una mayor 

amenaza financiera y conduce a una mayor angustia psicológica. Asimismo, las 

personas que experimentan mayor amenaza financiera, son aquellas que experimentan 

situaciones como la pérdida de empleo, dificultades financieras, pérdida de ingresos y 

estrés (de Miquel et al., 2022).  



 

Con base a lo indicado anteriormente, el proponemos que el bienestar financiero media 

la relación entre el bienestar personal y las amenazas financieras. Con base a la revisión 

teórica se indican las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1. El bienestar personal tendrá un efecto sobre la amenaza financiera.  

Hipótesis 2. El bienestar financiero mediará la relación entre el bienestar personal y la 

amenaza financiera.  

 

Figura 1. Modelo teórico. 

Métodos 

Diseño y población de estudio 

Se diseñó un estudio transversal y explicativo considerando variables latentes 

representadas por un sistema de ecuaciones estructurales (Ato & López Ana Benavente, 

2013). El muestreo fue no probabilístico y el número de participantes fue determinado 

mediante el software de Soper (Soper, 2021), para modelos de estructuras estructurales 

(SEM), que indicó un número de 184 de participantes. Se consideró el número de 

variables observadas y latentes, el tamaño del efecto anticipado (λ = .3), los niveles de 

potencia estadística (1 − β =.95) y la probabilidad deseada (α =.05).  

 

Procedimiento 

Luego de la aprobación por parte del comité de ética de la Universidad (2021-CE-EPG-

000078), se invitó a los participantes a completar el cuestionario disponible desde el 21 

de noviembre 2021 hasta el 20 de febrero del 2022 mediante Google forms, que permitió 

compartirlo en línea. Previo a la recolección de datos, se consideró los lineamientos 

estipulados en la Declaración de Helsinki y las normas de confidencialidad informando 

a los participantes sobre la naturaleza del proyecto, seguido de la obtención del 

consentimiento informado. Se evaluó la integridad de los cuestionarios que se presentan 

a continuación. 

Medidas 

Se consideraron las medidas de bienestar personal, amenaza financiera y el bienestar 

financiero adoptadas de investigaciones existentes y fueron traducidas al español de 

acuerdo con las pautas establecidas para la traducción y validación intercultural de 

instrumentos (Tsang et al., 2017)  

H1 

H2 

  

 



1. Inicialmente, tres doctores expertos en administración de empresas y en finanzas y 

contabilidad, con fluidez en inglés y español, hicieron una traducción directa e 

independiente de las tres medidas al español (Perú).  

2. En segundo lugar, la primera versión en español fue traducida al inglés de manera 

independiente por dos traductores cuyo idioma nativo era inglés y hablaban fluidamente 

el español. 

3. En tercer lugar, a partir de ambas versiones, el equipo de investigación junto a los 

traductores mencionados anteriormente evaluó las versiones traducidas, se realizó un 

análisis comparativo con esta versión existente, considerando algunas similitudes 

lingüísticas y culturales. Los ítems fueron evaluados por administradores y finanzas 

expertos en la materia quienes consideraron que los ítems eran adecuados y que el 

instrumento era de relevancia para la población peruana por lo cual se desarrolló la 

versión inicial de las medidas de bienestar personal, amenaza financiera y el bienestar 

financiero. 

4. En cuarto lugar, se realizó una prueba piloto, en el que la versión inicial se aplicó a 

10 adultos peruanos para comprobar la legibilidad y comprensión de los ítems.  

5. En quito lugar, el grupo de investigación evaluó la prueba piloto y no se sugirieron 

modificaciones, lo que permitió tener la versión de bienestar personal, amenaza 

financiera y el bienestar financiero (Anexo 1). Los instrumentos se describen a 

continuación.  

Bienestar financiero: Para bienestar financiera se midió usando el inventario que incluía 

seis de los elementos de la medida de Prawitz et al., (2012) de dificultades financieras / 

bienestar financiero. Se pidió a los participantes que indicaran su grado de estrés 

financiero en una escala del 1 al 10. Por ejemplo, “en una escala del 1 al 10, donde uno 

está” abrumadoramente estresado “y diez es” sin estrés en absoluto”. En este estudio, 

el modelo presentó índices de confiabilidad adecuados en la escala total (α = 0.92, ω = 

0.89, H=0.92), y el modelo presentó índices de validez adecuados (χ2 = 85.732; df = 9; 

p = 0.000; CFI = 0.998, TLI = 0.997, RMSEA = 0.073, SRMR = 0.028). 

Bienestar personal: El bienestar personal se medirá utilizando el PWI-A (International 

Wellbeing Group, 2006), que contenía 8 ítems y una pregunta de bienestar general que 

fue utilizada por International Wellbeing Group para validar el índice. Los participantes 

indicaron su grado de satisfacción en diferentes áreas de la vida: vida en su conjunto, 

nivel de vida, salud, logros en la vida, relaciones personales, seguridad presente, 

sentirse parte de una comunidad, seguridad futura y espiritualidad o religión. Para cada 

ítem, se pidió a los participantes que indicaran un valor de 0 (completamente 

insatisfecho) a 10 (completamente satisfecho), siendo 5 neutral. El alfa de Cronbach se 

encuentra entre .70 y .85. En este estudio se consideraron 6 ítems (ver anexo 1), el 

modelo presentó índices de confiabilidad adecuados (α = 0.90, ω = 0.92, H=0.93), y el 

modelo presentó índices de validez adecuados (χ2 = 73.556; df = 9; p = 0.000; CFI = 

0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.066, SRMR = 0.021).  

Amenazas financieras: El FTS de cinco elementos se desarrolló de acuerdo con las 

medidas de amenaza existentes y la investigación de amenazas (Marjanovic et al., 

2013). Se pretende cubrir una amplia gama del constructo hipotético de amenaza 

financiera con el menor número posible de elementos. Sus cinco elementos cubren 

áreas de incertidumbre, riesgo, amenaza percibida (incluida para reforzar la validez 

aparente), preocupación y preocupación cognitiva con las finanzas personales actuales. 



Los cinco ítems están respaldados a lo largo de escalas de cinco puntos, cuyos puntos 

finales cambian ligeramente para reflejar el contenido del ítem. Se obtuvo un Alpha de 

Cronbach de 0,89. En este estudio, el modelo presentó índices de confiabilidad 

adecuados (α = 0.98, ω = 0.87 y H=0.96), y el modelo presentó índices de validez 

adecuados (χ2 = 14.689; df = 2; p = 0.000; CFI = 0.999, TLI = 0. 998, RMSEA = 0.064, 

SRMR = 0.020 

Procedimiento de análisis de datos 

El modelo teórico de estudio se analizó mediante el modelamiento de ecuaciones 

estructurales con el estimador MLR, el cual es apropiado para variables numéricas y por 

ser robustos a las desviaciones de normalidad inferencial (Muthen & Muthen, 2017). La 

evaluación del ajuste se realizó con el índice de ajuste comparativo (CFI), Índice Tucker 

Lewis (TLI), el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y la raíz media 

cuadrática residual estandarizada (SRMR). Se usó los valores de CFI y TLI > .90 

(Bentler, 1990), RMSEA < .080 (MacCallum et al., 1996) y SRMR < .080 (Browne & 

Cudeck, 1992). Para el análisis de mediación se usó el método de bootstrapping con 

5000 iteraciones y con un intervalo de confianza de 95% (Yzerbyt et al., 2018).  

Con respecto al análisis de confiabilidad, se usó el método de consistencia interna con 

el coeficiente alfa (α), coeficiente ω (McDonald, 1999) y H (Hancock & Mueller, 2001) 

esperando magnitudes elevadas (> 0.70) (S. A. Dominguez-Lara, 2016; Raykov & 

Hancock, 2005).  

El análisis de modelamiento de ecuaciones estructurales se realizó con el sotfware “R” 

en versión 4.0.5 y se hizo uso la librería “lavaan” (Rosseel, 2012). La organización de la 

base de datos inicial y los primeros resultados descriptivos se obtuvieron con el software 

IBM SPSS Statistics 26. 

Resultados 

Sociodemográfico 

 

La muestra final estuvo compuesta por 416 adultos peruanos. La edad media fue de 

M=35.36 (DE=8.84) en un rango de 19 a 62 años. Entre ellos (Tabla 1), se muestra que 

la mayoría tenían entre 29 a 38 años (42.3%), con un nivel de ingreso de 0 a 930 

(33.7%), de la región costa (76.0%), con un nivel de instrucción técnico bachiller 

(32.7%), de modalidad de trabajo independiente (50.7%), con una educación financiera 

promedio (57.9) y ahorros (56.3). 

 

Tabla 1. Información sociodemográfica. 

Características  n % 

Edad 19 - 28 92 22.1 
29 - 38 176 42.3 
39 - 62 148 35.6 

Sexo Femenino 269 64.7 
Masculino 147 35.3 

Nivel de ingresos 5,001 a más 13 3.1 
 2,500 a 5,000 50 12.0 
 1501 a 2,500 88 21.2 
  931 a 1,500 125 30.0 
  De 0 a 930 140 33.7 

Región de procedencia Costa 48 11.5 



  Selva 316 76.0 
  Sierra 52 12.5 

Nivel de instrucción Licenciado 118 28.4 
  Ninguno 10 2.4 
  Posgrado 27 6.5 
  Primaria 19 4.6 
  Secundaria 106 25.5 
  Técnico 

Bachiller 
136 32.7 

Modalidad de trabajo Dependiente 205 49.3 
  Independiente 211 50.7 

Educación financiera Bajo 63 15.1 
  Elevado 9 2.2 
  Por debajo del 

promedio 
69 16.6 

  Por encima 
del promedio 

34 8.2 

  Promedio 241 57.9 

Ahorro No 182 43.8 
  Si 234 56.3 

 

Análisis preliminar 

Las puntuaciones de las variables de estudio se escalaron entre los valores entre 0 y 30 

a fin de facilitar su lectura. En la 2 se tiene la matriz de correlaciones y los resultados 

descriptivos de estos en donde los resultados de correlación se encuentran entre .24 y 

.50 en valor absoluto. Además, en este cuadro también se observa las consistencias 

internas que se encontraron entre los valores de .87 y .94. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos, consistencias internas y correlaciones para las 

variables de estudio 

 Variables M DE A α 1 2 3 

1. Bienestar financiero 18.2 5.4 -0.1 .88 −   

2. Bienestar personal 22.5 4.9 -0.5 .94 .50*** −  

3. Amenazas financieras 27.6 9.3 0.1 .87 -.36*** -.24*** − 

M= Media, DE= Desviación Estándar y Asimetría. ***p < .001. 

Modelo estructural 

En el análisis de modelo teórico se obtuvo un ajuste adecuado, 2(167) = 393.4, p < 
.001, CFI = .931, RMSEA = .057, SRMR = .057, resultados que pueden visualizarse en 
el modelo izquierdo de la Figura 2 (modelo a). Dado el cercano valor de nulo del efecto 
del Bienestar personal sobre Amenazas financieras, y en consideración de criterios 
parsimonia de la propuesta de modelos, se opta por restringir esta relación a cero 

obteniéndose también un buen ajuste, 2(168) = 394.3, p < .001, CFI = .931, RMSEA = 
.057, SRMR = .062. Este modelo se presenta en lado derecho de la misma figura 
(modelo b).  

 



 

Figura 2. Resultados del modelo estructural: a) incluyendo efecto directo y b) 

excluyendo el efecto directo 

Para el análisis de mediación se usó bootstrapping de 5000 iteraciones. Entonces, con 

respecto a la H2 se confirma el efecto mediador del bienestar financiero en el efecto 

del Bienestar personal sobre las Amenazas financieras, β = -.22, p < .001, 95% CI [-

0.12, -0.05]. 

Discusión 

Las crisis financieras producto de la pandemia por COVID-19 ha resultado en perdidas 

considerables no solo en el aspecto de salud sino en la economía en el Perú y a nivel 

mundial. El Perú venía sufriendo problemas económicos y estos se fueron agravando 

por las diversas medidas adoptadas por el gobierno, donde muchas empresas tuvieron 

que cerrar y hubo un despido masivo del personal, lo que incrementó el 

desempleo(Barreto et al., 2021). Consecutivamente debido a la normalización de las 

actividades económicas y a las nuevas medidas tomadas por el gobierno permitieron 

recuperar la economía luego de una caída, sin embargo, la caída del empleo formal, 

pérdida de ingresos continua sin una recuperación visible (Barreto et al., 2021). Este 

estudio tuvo como propósito examinar cómo el bienestar personal influye en las 

amenazas financieras mediante el bienestar financiero. Los resultados sustentaron que 

el bienestar personal se asoció positivamente con el bienestar financiero que a su vez 

se asoció negativamente con las amenazas financieras. Con el estudio se contribuye a 

la comprensión más completa del proceso de bienestar personal, por medio del 

mecanismo subyacente de como el bienestar personal afecta las amenazas financieras 

durante una crisis.  

Como se esperaba, el bienestar personal se asoció positivamente con el bienestar 

financiero. El resultado fue consistente con estudios anteriores (Nanda & Banerjee, 

2021), pues indican un balance saludable entre ahorros y gastos cruciales para el 

bienestar personal y financiero (Brüggen et al., 2017). De manera que el bienestar 

financiero permite un estado de felicidad o satisfacción general con las situaciones 

financieras, y abarca una mayor seguridad con los ingresos o ahorros y manteniendo 

así la seguridad material (Mahdzan et al., 2020). Así, un adecuado comportamiento 

financiero y auto control permiten un mayor bienestar financiero (Strömbäck et al., 2017). 

Por lo que el asesoramiento crediticio puede ayudar en tener comportamientos 

financieros positivos, que repercute en una mejor salud y una mayor bienestar financiero 

(O’Neill et al., 2013).  

Asimismo, los resultados indicaron que el bienestar financiero se asoció negativamente 

con la amenaza financiera. Estudios previos indican que los resultados son consistentes, 

pues el bienestar financiero indica un nivel de vida adecuado sin perturbaciones o 

desestabilidad financiera, mientras que en los momentos de crisis o amenazas 

a) b) 



financieras esta tiende a incrementarse y puede ser más alta de lo normal a causa del 

deterioro económico (Marjanovic et al., 2013). Esto también puede deberse a las 

perspectivas económicas pesimistas que las personas tienen sobre el futuro. Pues, 

aquellas personas que evalúan su propia situación económica en comparación con la 

nacional o mundial tienen mejores formas de afrontar las amenazas financieras. A 

diferencia de las personas pesimistas que están menos preparadas para los choques 

económicos negativos se incrementa el efecto negativo de las amenazas financieras 

(Barrafrem et al., 2020).  

Finalmente, nuestros resultados indicaron, que el bienestar financiero medió la relación 

entre el bienestar personal y las amenazas financieras. Esto indica que aquellas 

personas que presentan una disminución del bienestar personal reportan mayores 

problemas económicos y un incremento de la angustia financiera (Fiksenbaum, 

Marjanovic, & Greenglass, 2017). También el estudio mostró que no existe una relación 

indirecta entre el bienestar personal y amenazas financieras. Esto sugiere que el 

bienestar financiero media los recursos del bienestar individual y las amenazas 

financieras debido a que la persona podría cambiar su comportamiento en medio de las 

crisis financieras al reducir los gastos y aumentar los ingresos, buscar empleo (de Miquel 

et al., 2022). Así, el bienestar financiero posee una función en la que permite la 

evaluación de los recursos personales para un manejo del estrés. Sin embargo, se 

necesitan más estudios que extiendan la evaluación del afrontamiento y motivaciones 

ante situaciones adversas que permitan reducir el malestar financiero y psicológico.  

 

Implicancias  

Los resultados pueden ser de utilidad a las organizaciones o profesionales capaces de 

formular políticas públicas. Pues, las variables como el bienestar financiero y las 

amenazas permiten elabora programas de educación financiera y que impacte en las 

familias afectadas por las crisis. Debido a que a una mejor administración de los asuntos 

financiero podrían ayudar a controlar, mejorar las habilidades y decisiones financieros y 

puedan lograr el bienestar financiero y personal. Asimismo, los programas deben 

concientizar a los maestros y niños con el fin de motivar al ahorro desde la niñez, para 

que cuando sea adulto aumente su nivel de confianza y tome mejores decisiones 

financieras. Se necesitan más estudios transculturales debido a los escases de estudios 

y la realización de estudios con otras características sociodemográficas que permitan 

mayor representatividad de la población adulta. Así, podría probarse los fenómenos 

financieros como el bienestar y otras variables con características y dinámicas 

diferentes.  

Limitaciones  

Este estudio tiene algunas limitaciones a considerar. Primero, el estudio fue trasversal 

y no se puede explorar adecuadamente las relaciones causales entre las variables, por 

lo tanto, un análisis más sólido. Por lo que se recomienda realizar estudios longitudinales 

para probar las conexiones causales. Segundo, los factores políticos, sociales y 

económicos pueden ser diferentes en otros países, lo que pude conducir a resultados 

diferente. Tercero los instrumentos autoadministrados que se usaron en conjunto 

podrían no representar una medida de comportamiento y amenaza financiera de una 

persona.  

 



Conclusión 

El bienestar personal brinda una mayor satisfacción general con los aspectos 

financieros, a su vez el comportamiento financiero adecuado resulta en un mayor 

bienestar financiero. El bienestar financiero brinda un nivel de vida con una mayor 

estabilidad financiera y permite afrontar las crisis financieras. Por lo que un menor 

bienestar financiero puede causar mayores problemas financieros debido a la 

incapacidad de afrontar las amenazas financieras. Pues, cuando una persona percibe 

un mayor bienestar sirve como base para promover el bienestar financiero y contribuye 

a la reducción de las amenazas financieras. 

Así mismo las relaciones encontradas en las variables el estudio revela que cuando una 

persona aprende a serle frente a las amenazas financieras a través de estrategias, 

técnicas y conocimientos relacionados a las finanzas, podría mejorar y gozar de un buen 

bienestar financiero siendo este un intercesor o mediador para fortalecer la estabilidad 

emocional y soporte en el bienestar personal 

En conclusión, los resultados revelaron que cuando una persona percibe un mayor 

bienestar sirve como base para fomentar el bienestar financiero y contribuye a la 

reducción de las amenazas financieras. 
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Anexo 01. Scales en versión española  

 

Bienestar Financiero 

1. En una escala del 1 al 10, donde uno está "abrumadoramente estresado" y diez es "sin estrés en 

absoluto", ¿cuál cree que es el nivel de su estrés financiero hoy? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. En una escala del 1 al 10, en la que uno está "completamente insatisfecho" y diez está 

"completamente satisfecho", ¿qué tan satisfecho está con su situación financiera actual? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. En una escala del 1 al 10, donde uno es " sentirse completamente abrumado "y diez es" "sentirse 

muy cómodo" ", ¿cómo se siente con respecto a su situación financiera actual? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



4. En una escala del 1 al 10, donde uno es "preocuparse todo el tiempo" y diez es "nunca se preocupe", 

¿con qué frecuencia se preocupa por poder cubrir los gastos de vida mensuales normales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. En una escala del 1 al 10 donde uno es "falta de confianza" y diez es "alta confianza", ¿qué tan 

seguro está de que podría encontrar el dinero para pagar una emergencia financiera que cuesta 

aproximadamente el doble de sus ingresos semanales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6. En una escala del 1 al 10, en la que uno es "todo el tiempo" y diez es "nunca", ¿con qué frecuencia 

se las arregla económicamente y vive con un sueldo mensual? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 

 

Bienestar Personal 

Las siguientes preguntas preguntan qué tan satisfecho se siente, en una escala de 0 a 10. Cero significa 

que se siente completamente insatisfecho. Diez significa que te sientes completamente satisfecho. El 

medio de la escala es 5, lo que significa que te sientes neutral; ni satisfecho ni insatisfecho. 

 

1. Pensando en su propia vida y circunstancias personales, ¿qué tan satisfecho está con su vida 

como un todo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. ¿Qué tan satisfecho está con su nivel de vida? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. ¿Qué tan satisfecho estás con tu salud? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4. ¿Qué tan satisfecho está con lo que está logrando en la vida? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. ¿Qué tan satisfecho está con sus relaciones personales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6. ¿Qué tan satisfecha estás con lo segura que te sientes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

7. ¿Qué tan satisfecho está con sentirse parte de su comunidad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

8. ¿Qué tan satisfecho está con su seguridad futura? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

9. ¿Qué tan satisfecho está con su espiritualidad o religión? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

Amenaza financiera 

Indique cómo se siente acerca de su situación financiera actual respondiendo las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Qué tan inseguro se siente? 1 = Nada a 5 = Muy inseguro 

2. ¿Cuánto riesgo siente? 1 = Para nada a 5 = Mucho 



3. ¿Cuán amenazado se siente? 1 = Nada a 5 = Muy amenazado 

4. ¿Cuánto te preocupa? 1 = Para nada a 5 = Mucho 

5. ¿Cuánto piensas en ello? 1 = Para nada a 5 = Mucho 

 

 


