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Resumen 

El objetivo del presente estudio es explorar los conocimientos financieros en estudiantes de 
ciencias empresariales y determinar el grado comparativo entre Perú y el Estado de California. 
La metodología empleada es de diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo y de tipo 
transversal descriptivo comparativo. Las técnicas de recolección de datos fueron a través de 
encuestas con una muestra de 120 estudiantes de ciencias empresariales en el Perú y 120 
estudiantes de ciencias empresariales en el Estado de California. Se evidenció que los 
estudiantes de ciencias empresariales, tanto del Perú como del Estado de California tienen poco 
conocimiento financiero, sin embargo, esto se destaca más en los estudiantes del Perú, donde 
el 80.8% tiene poco conocimiento financiero, frente al 70% en los estudiantes del Estado de 
California. Asimismo, se puede evidenciar que en cuanto al mucho conocimiento financiero, los 
estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California destacan por encima de los 
estudiantes de ciencias empresariales del Perú, dónde el 20% de los estudiantes de ciencias 
empresariales del Estado de California tienen mucho conocimiento financiero frente al 8.3% de 
los estudiantes de ciencias empresariales del Perú. En cambio, en el grado de no tener 
conocimientos financieros, los estudiantes de ciencias empresariales del Perú fueron el 10.8% 
frente al 10% de los estudiantes del Estado de California. 
Palabras clave: Conocimientos Financieros, finanzas, hábitos de ahorro, endeudamiento. 

Abstract 

The objective of this study is to explore financial literacy in business students and to determine 
the comparative degree between Peru and the State of California. The methodology employed 
is a non-experimental design, with a quantitative and cross-sectional approach. The data 
collection techniques were through surveys with a sample of 120 business students in Peru and 
120 business students in the State of California. It was found that business science students, 
both in Peru and in the State of California, have little financial knowledge; however, this is more 
prominent in the Peruvian students, where 80.8% have little financial knowledge, compared to 
70% in the students from the State of California. Likewise, it can be seen that in terms of a great 
deal of financial knowledge, the business students from the State of California stand out above 
the business students from Peru, where 20% of the business students from the State of 
California have a great deal of financial knowledge compared to 8.3% of the business students 
from Peru. On the other hand, in the degree of not being financially literate, Peruvian business 
students were 10.8% versus 10% of California State students. 
Keywords: Financial literacy, finances, saving habits, indebtedness. 

 



1. Introducción 

Kiyosaki, R. (2017) define el conocimiento financiero como la comprensión de cómo funciona 

el dinero, cómo se gana, se gasta, se invierte y se protege. A pesar de que la información es 

accesible y está disponible, muchas de las personas desconocen casi por completo el uso 

correcto del manejo de las finanzas y el impacto que esto conlleva (Cardona, 2020). Según Basha 

et al., (2023) en su investigación sobre la relación entre los conocimientos financieros y el 

apalancamiento de las pequeñas empresas unipersonales y las sociedades colectivas con una 

muestra transversal de 73.302 empresas de 22 países, determinó que los conocimientos 

financieros tienen una relación negativa significativa, es decir los propietarios con más 

conocimiento financiero tienden a tener niveles más bajos de financiación mediante deuda. Por 

otro lado, en Delhi, India Kumar et al., (2023) realizaron una encuesta a 512 personas con el 

objetivo de examinar los efectos mediadores de la alfabetización financiera, la capacidad 

financiera y la impulsividad en la toma de decisiones; el estudio demuestra la importancia 

crucial sobre el conocimiento de la cultura financiera para mejorar la planificación financiera y 

el bienestar general. Asimismo, en Chile, Montaña & Ferrada, (2021), abordan la alfabetización 

financiera de los estudiantes trabajadores de carreras técnicas profesionales, examinando 

diferentes aspectos del fenómeno como el conocimiento económico financiero, 

comportamiento financiero y de productos. de acuerdo con los resultados, los estudiantes que 

trabajan tienen una comprensión limitada de la educación financiera, con énfasis en economía 

y finanzas. En Colombia, Núñez Rueda et al., (2022) realizaron un estudio sobre una estrategia 

didáctica innovadora para el desarrollo de conocimientos económicos y financieros en 

estudiantes de secundaria a través de medios digitales, el objetivo es desarrollar y evaluar la 

eficiencia de este equipo para la enseñanza y el aprendizaje bajo la metodología de 



Investigación Basada en Diseño; los hallazgos sugieren que los contenidos digitales creados con 

fines educativos son un medio beneficioso para adquirir conocimiento económico financiero. 

En cambio, Antón & Matoa, (2020), en su investigación buscó analizar el impacto de la 

educación financiera en las finanzas personales de los estudiantes universitarios de Lima. 

emplearon como metodología una encuesta de forma anónima a estudiantes universitarios de 

Lima, Perú, de 18-25 años; los resultados muestran una clara correlación entre la educación 

financiera y el manejo adecuado de las finanzas personales, es decir, los estudiantes con más 

experiencia financiera son menos propensos a endeudarse.  

El mundo está en constante evolución, la tecnología en rápido avance ha brindado una 

notable facilidad al momento de realizar las actividades diarias (Fox & Griffy-Brown, 2023). En 

este contexto, la educación financiera se encuentra al alcance de todos, gracias a la capacidad 

de los dispositivos electrónicos (Agasisti et al., 2023). Por otro lado, el ahorro es un elemento 

crucial en el desarrollo económico de las personas, ya que es la base principal para lograr la 

autonomía financiera y acumular riquezas de manera eficiente (Brochado & Mendes, 2021). Sin 

embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Red 

Internacional de Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés) han señalado que la 

alfabetización financiera es un elemento que desencadena consecuencias para lograr el 

bienestar financiero o desaprovecharlo (Décaro Santiago et al., 2021). Por lo tanto, el tener 

ahorros basados en una buena educación financiera permite una seguridad económica como el 

realizar compras caras con crédito y la capacidad de alcanzar objetivos financieros tangibles, 

tales como emprender un negocio propio o adquirir activos valiosos como una vivienda o un 

automóvil (Kaiser et al., 2022). Los ahorros pueden tener diversos objetivos: ahorrar para cubrir 

costos de educación o servicios médicos, planificar y ahorrar para la jubilación o poder afrontar 



emergencias de distinta índole (Harvey & Urban, 2023). En su investigación, Xie et al., (2022), 

manifiesta que jóvenes de 18-24 años experimentan insuficiencias conductuales para el ahorro, 

presentes en características como la procrastinación, el autocontrol, contabilidad mental, el 

encuadre y la lucha por comprender conceptos asociados con las finanzas personales. 

En tal sentido, el presente estudio tiene importancia significativa y puede tener un impacto 

valioso en varios aspectos. En primer lugar, identifica las brechas en los conocimientos 

financieros entre estudiantes de ciencias empresariales en Perú y el Estado de California, esta 

comprensión permitirá diseñar programas de educación financiera más efectivos y 

personalizados para cerrar esas lagunas y mejorar la educación financiera de los estudiantes. 

Otro aporte del estudio radica en que, al comparar, se visiona perspectivas interesantes sobre 

los sistemas educativos y las políticas implementadas en ambos lugares conduciendo a posibles 

intercambios de mejores prácticas y estrategias entre los dos países. Otro aporte del estudio es 

promover la educación financiera, ya que al resaltar la importancia de la educación financiera, 

aumenta la conciencia sobre la necesidad de incluirla en los currículos educativos dado que es 

esencial para la toma de decisiones financieras sólidas y para el bienestar económico de los 

individuos y las comunidades. Y finalmente, justifica un estudio de este tipo porque contribuye 

a la investigación académica, generando información y datos valiosos sobre los conocimientos 

financieros de los estudiantes de ciencias empresariales en Perú y el Estado de California. Estos 

hallazgos pueden ser utilizados por investigadores, académicos y responsables de políticas para 

futuros estudios y para mejorar los programas educativos relacionados con la educación 

financiera. 



El objetivo del estudio es: explorar los conocimientos financieros en estudiantes de ciencias 

empresariales y determinar el grado comparativo entre Perú y el Estado de California. Para 

lograr el propósito, el estudio aborda cuatro dimensiones: Determinar el nivel de conocimiento 

financiero respecto a los beneficios de conocimiento sobre finanzas en los estudiantes de 

Ciencias Empresariales del Perú y el Estado de California; seguidamente determina el nivel de 

conocimiento financiero respecto a la planificación financiera en los estudiantes de Ciencias 

Empresariales del Perú y el Estado de California; posteriormente determina el nivel de 

conocimiento financiero respecto a los hábitos de ahorro en los estudiantes de Ciencias 

Empresariales del Perú y el Estado de California; y finalmente se Determina el nivel de 

conocimiento financiero respecto al endeudamiento en los estudiantes de Ciencias 

Empresariales del Perú y el Estado de California.  

2. Marco conceptual 

Conocimientos financieros  

Los beneficios que genera tener un buen conocimiento sobre las finanzas personales, es que 

se logra una vida exenta del estrés ocasionado por deudas o la insuficiencia de ingresos al final 

de cada mes, asimismo es importante realizar una planificación financiera, evitando gastos 

innecesarios, fomentando hábitos de ahorro para el futuro, evaluando de manera precisa la 

capacidad de endeudamiento y elaborando un presupuesto efectivo (Cruz Páez et al., 2022).  

Al respecto, Romero-Muñoz et al., (2021) afirman que conocer el nivel de las personas en 

cuanto a los conocimientos financieros es importante, ya que éstos pueden ser medibles. El poder 

conocer el nivel de estos conocimientos permite emitir un diagnóstico de los niveles de educación 

financiera de las personas con relación a su entorno. 



Según Ruiz-Palomo et al., (2023), en su investigación sobre conocimientos financieros con 

1.200 estudiantes pre-universitarios de diversas áreas, como la elaboración de presupuestos, 

ahorro, inversión y la gestión de deudas que habían completado un programa de educación 

financiera. Los hallazgos afirman que el conocimiento financiero fue mayor en los estudiantes 

mayores que entre los más jóvenes, siendo los hombres con más puntuación más alta que las 

mujeres. Además, la investigación descubrió que el estatus socioeconómico de los participantes 

afectaba su educación financiera. El autor sugiere que los programas de educación financiera 

deben adaptarse a los intereses de ciertos grupos de edad y géneros. 

Por otra parte, Chen et al., (2023) en su investigación detalla que el conocimiento financiero 

también está relacionado con comportamientos crediticios deseables, como comparar precios 

antes de elegir una tarjeta de crédito y pagar la factura a tiempo. Además, obtener más 

conocimiento financiero puede reducir los comportamientos no deseados de las tarjetas de 

crédito, como transferir su saldo y cobrar intereses, pagar solo el mínimo, retrasarse y exceder el 

límite.   

Asimismo, Ahn & Nam, (2022) analizaron los comportamientos de consumo mediante pagos 

móviles, manejo del dinero y tarjetas de crédito como dimensiones de los comportamientos de 

gastos excesivos. Según el autor los usuarios de pagos móviles tienen más probabilidades de 

gastar de más en comparación con los no usuarios. Para los consumidores, es importante conocer 

los riesgos potenciales asociados a los pagos móviles. Un mayor conocimiento financiero y 

buscar recursos para la elaboración de presupuestos y la gestión del dinero puede reducir el 

impacto de los pagos y la administración del dinero. 

El conocimiento financiero equipa a los estudiantes con el conocimiento y habilidades para 

tomar decisiones financieras informadas para el mundo laboral, comprender conceptos 



financieros, capacidades cognitivas, gestión del dinero, toma de riesgos, así como el bienestar 

financiero a largo plazo (Lin & Bates, 2022). 

Beneficios de los conocimientos sobre finanzas  

Akande et al., (2022), en su investigación buscó examinar el impacto del conocimiento 

financiero y la inclusión en los medios de vida a largo plazo de los migrantes agrarios del Cabo 

de Sudáfrica, evidenciando cinco (5) beneficios: 

- El enfoque en la educación financiera y la inclusión es crucial para promover el desarrollo   

sostenible en las zonas rurales. 

- Brindar recomendaciones de políticas sobre educación financiera pueden ayudar a reducir 

la pobreza. 

- Las personas con acceso a servicios financieros formales, pueden mejorar el crecimiento 

económico. 

Por su parte, López et al., (2022) los autores mencionan que el conocimiento sobre finanzas 

proviene de la educación formal e informal y a su vez se divide en componente objetivo o real, 

el mismo que se puede medir por la experiencia previa y el subjetivo, que se relaciona con las 

actitudes y opiniones sobre un hecho, y que por tanto es un mejor predictor de la satisfacción en 

las decisiones. 

Planificación financiera 

Valle Nuñez, (2020), menciona que la planificación financiera es un instrumento que puede 

aplicarse a varias áreas y ambientes. Asimismo, para Kapoor, Dlabay, Hughes, & Hart, (2023), 

la planificación financiera es el proceso de evaluar la situación actual financiera, establecer metas 

a largo plazo y al mismo tiempo desarrollar un plan integral para poder alcanzar esas metas 

mediante la gestión efectiva de los ingresos, gastos, ahorros e inversión. Del mismo modo para 

Brigham & Houston, (2022) la planificación financiera implica la elaboración de un plan 



estratégico para asignar recursos limitados a diferentes opciones y metas, maximizando así el 

valor de la empresa o bienestar personal. 

Por otro lado, Mejía Cisneros, (2021), en su estudio que tuvo como propósito utilizar como 

herramienta a la planificación financiera para aumentar los niveles de rentabilidad de la entidad, 

concluye el autor que la planificación financiera se relaciona de manera significativa con la 

rentabilidad. 

Hábitos de ahorros 

Los hábitos de ahorro se refieren a las acciones y comportamientos repetitivos que una persona 

realiza de manera regular y consistente para ahorrar dinero. Estos hábitos están arraigados en la 

disciplina financiera y se basan en la práctica continua de separar una parte de los ingresos y 

destinarla al ahorro, en lugar de gastarla en su totalidad. Clear, (2020), define los hábitos de 

ahorro como comportamientos repetitivos y consistentes que se realizan de forma automática y 

regular para ahorrar dinero, según el autor, los hábitos de ahorro implican establecer rutinas y 

sistemas que faciliten el ahorro, como automatizar transferencias a una cuenta de ahorros o 

establecer metas específicas de ahorro. Asimismo, Stanley & Stanley Fallaw, (2020), los autores 

mencionan que los hábitos de ahorro incluyen vivir por debajo de las posibilidades, gastar de 

manera consciente, ahorrar e invertir regularmente y evitar deudas innecesarias. 

Por otro lado, Gomez Hernandez & Gutierrez Leal, (2022), en su estudio realizado en 

Colombia, donde tuvieron como propósito conocer la relación entre el ahorro y la felicidad, los 

autores concluyeron que, a través de un hábito de ahorro y buen manejo de sus finanzas 

personales las personas logran un mayor nivel de felicidad. 

Endeudamiento 

Para Murillo et al., (2021) uno de los temas de mayor relevancia vinculado a los conocimientos 

financieros es el endeudamiento. Según Betti et al., (2001) citado en Lopez et al., (2022), el 



endeudamiento ha sido usado desde la época romana, cuando la pobreza era extrema y provocaba 

desenlaces mortales y el sistema legal de insolvencia se veía como un crimen más que como una 

circunstancia, relacionándolo directamente con la insolvencia. 

Autores como Peñaloza, et al., (2019), Ortega & Rodriguez-Vargas, (2005) y Lusardi & 

Mitchell, (2016), definen al endeudamiento como la acumulación prolongada de las deudas que 

desequilibra la capacidad de pago del sujeto. Por su parte, Xavier et al. (2019), menciona que el 

endeudamiento se da cuando el individuo adquiere una deuda con la promesa de un futuro pago. 

De acuerdo con Corrales, (2019) existen muchos motivos que pueden generar endeudamiento, 

entre los cuales tenemos: por enfermedad, por temporada de bajos ingresos y por compra de 

bienes. Sin embargo, Oracio, (2022) enfatiza que el mercado de consumo genera excesos y 

despilfarros, además de incentivar la compra por impulso emocional. 

El endeudamiento puede ser tanto positivo como negativo según cómo se administre y utilice. 

Por un lado, puede permitir el acceso a bienes y servicios que de otro modo no serían asequibles, 

como una casa, un automóvil o una educación universitaria. También puede ser útil para financiar 

proyectos empresariales o invertir en oportunidades de crecimiento. 

3. Materiales y Métodos 

El presente estudio es de diseño no experimental o de carácter observacional, comparativo y 

de tipo transversal. Al respecto Monje Álvarez, (2011) afirma que los diseños no experimentales 

recolectan datos en forma pasiva sin introducir cambios o tratamientos; sin embargo, cuando el 

objetivo principal del investigador es comprender el comportamiento humano en contextos 

naturales el diseño será de manera inevitable no experimental o de carácter observacional. 

Hayashi et al., (2023) menciona que el estudio transversal es un tipo de diseño observacional que 

nos permite recopilar y analizar las variables especificas en la investigación de un problema. 

Hernández et al., (2014) los autores mencionan que un estudio comparativo explica las 



semejanzas y desigualdades de dicho fenómeno entre dos grupos. Es de enfoque cuantitativo 

porque recurre a los aspectos estadísticos para medir el nivel del estudio. Hernández Sampieri & 

Mendoza Torres, (2018) sostiene que el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños 

para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar 

evidencias respecto de los lineamientos de la investigación. 

La población del presente estudio fue compuesta por estudiantes de ciencias empresariales del 

Perú y California (EEUU). Para Torres Parejo, (2021) la población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. Para cumplir con estos objetivos de la 

investigación, la muestra fue no probabilística, por conveniencia y está conformada por los 

estudiantes de ciencias empresariales de Perú y el Estado de California. El tamaño de la muestra 

es de 120 estudiantes en el Perú y 120 estudiantes en California. 

La técnica de recolección de datos fue a través de encuesta, cuyo instrumento fue un 

cuestionario que constaba de diecisiete preguntas. Para el procesamiento de la información se 

utilizó el Microsoft Excel, que nos permitió analizar la base de datos, asimismo se utilizó el 

software estadístico SPSS versión 26 donde se plasmó la base de datos para calcular los 

resultados.  

4. Resultados y Discusión 

4.1. Resultados 

Tabla 1 

Grado comparativo de la dimensión Beneficios de los conocimientos sobre finanzas 

 

Tabla cruzada Beneficios de los Conocimientos sobre Finanzas *Estudiantes de Ciencias 

Empresariales 



 

Estudiantes de Ciencias 

Empresariales 

Total Perú 

Estado de 

California 

Beneficios de los 

conocimientos sobre 

finanzas 

Mucho Recuento 74 76 150 

% 61.7% 63.3% 62.5% 

Poco Recuento 46 44 90 

%  38.3% 36.7% 37.5% 

Total Recuento 120 120 120 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

La tabla 1 muestra el grado comparativo de la dimensión Beneficios de los conocimientos sobre 

finanzas de los Estudiantes de ciencias empresariales de Perú y el Estado de California. En 

cuanto a los estudiantes de Perú, el 38.3% conoce poco sobre los beneficios de los 

conocimientos sobre finanzas, y el 61.7% conoce mucho. En cuanto a los estudiantes del Estado 

de California, el 36.7% conoce poco sobre los beneficios de los conocimientos sobre finanzas, y 

el 63.3% conoce mucho; además, no se evidenció registro de estudiantes que no conozcan los 

beneficios de los conocimientos sobre finanzas. Al comparar los resultados, éstos evidencian 

que el 63.3% de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California, conocen 

mucho sobre los beneficios de los conocimientos sobre finanzas, en cambio el 61.7% de los 

estudiantes de ciencias empresariales en el Perú conoce mucho.   

Tabla 2 

Grado comparativo de la dimensión Planificación financiera 

 

Tabla cruzada Planificación Financiera *Estudiantes de Ciencias Empresariales 



 

Estudiantes de Ciencias 

Empresariales 

Total Perú 

Estado de 

California 

Planificación 

Financiera 

Mucho Recuento 11 40 51 

%  9,2% 33,3% 21,3% 

Poco Recuento 84 68 152 

%  70,0% 56,7% 63,3% 

Nada Recuento 25 12 37 

%  20,8% 10,0% 15,4% 

Total Recuento 120 120 240 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 2 muestra el grado comparativo de la dimensión Planificación financiera de los 

Estudiantes de ciencias empresariales de Perú y el Estado de California. En cuanto a los 

estudiantes de Perú, el 20.8% no conoce sobre planificación financiera, el 70% conoce poco, y 

sólo el 9.2% conoce mucho. Por otro lado, los estudiantes del Estado de California, sólo el 10% 

conoce nada sobre planificación financiera, el 56.7% conoce poco, y el 33.3% conoce mucho. Al 

comparar los resultados, éstos evidencian que los estudiantes de ciencias empresariales del 

Estado de California conocen mucho más que los estudiantes de ciencias empresariales de Perú, 

en relación a la planificación financiera, donde el 33.3% de los estudiantes de ciencias 

empresariales del Estado de California conocen mucho, frente al 9.2% de los estudiantes de 

ciencias empresariales de Perú que conoce mucho.   

Tabla 3 

Grado comparativo de la dimensión Hábitos de ahorros 



 

Tabla cruzada Hábitos de Ahorros *Estudiantes de Ciencias Empresariales 

 

Estudiantes de Ciencias 

Empresariales 

Total Perú 

Estado de 

California 

Hábitos de Ahorros Mucho Recuento 28 36 64 

%  23,3% 30,0% 26,7% 

Poco Recuento 87 56 143 

%  72,5% 46,7% 59,6% 

Nada Recuento 5 28 33 

%  4,2% 23,3% 13,8% 

Total Recuento 120 120 240 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 3 muestra el grado comparativo de la dimensión Hábitos de ahorros de los Estudiantes 

de ciencias empresariales de Perú y el Estado de California. En cuanto a los estudiantes de Perú, 

el 4.2% no conoce sobre hábitos de ahorro, el 72.5% conoce poco, y el 23.3% conoce mucho. 

En cambio, los estudiantes del Estado de California, el 23% no conoce sobre hábitos de ahorros, 

el 46.7% conoce poco, y el 30% conoce mucho. Al comparar los resultados, éstos evidencian 

que los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California, conocen mucho más que 

los estudiantes de ciencias empresariales de Perú, en relación a los hábitos de ahorros, donde 

el 30% de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen mucho, 

frente al 23.3% de los estudiantes de ciencias empresariales del Perú que conoce mucho. Sin 

embargo, también podemos observar que el 23.3% de los estudiantes de ciencias empresariales 



del Estado de California no conoce sobre hábitos de ahorros, frente al 4.2% de los estudiantes 

de ciencias empresariales del Perú. 

Tabla 4 

Grado comparativo de la dimensión Endeudamiento 

 

Tabla cruzada Endeudamiento *Estudiantes de Ciencias Empresariales 

 

Estudiantes de Ciencias 

Empresariales 

Total Perú 

Estado de 

California 

Endeudamiento Mucho Recuento 22 32 54 

%  18,3% 26,7% 22,5% 

Poco Recuento 84 80 164 

%  70,0% 66,7% 68,3% 

Nada Recuento 14 8 22 

%  11,7% 6,7% 9,2% 

Total Recuento 120 120 240 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 4 muestra el grado comparativo de la dimensión Endeudamiento de los Estudiantes de 

ciencias empresariales de Perú y el Estado de California. En cuanto a los estudiantes de Perú, el 

11.7% no conoce sobre endeudamiento, el 70% conoce poco, y el 18.3% conoce mucho. En 

cuanto a los estudiantes del Estado de California, sólo el 6.7% no conoce sobre endeudamiento, 

el 66.7% conoce poco, y el 26.7% conoce mucho. Al comparar los resultados, éstos evidencian 

que los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen mucho más que 

los estudiantes de ciencias empresariales de Perú, en relación a endeudamiento, donde el 



26.7% de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen mucho, 

frente al 18.3% de los estudiantes de ciencias empresariales del Perú que conoce mucho.   

Tabla 5 

Grado comparativo de los Conocimientos Financieros 

 

Tabla cruzada Conocimientos Financieros *Estudiantes de Ciencias Empresariales 

 

Estudiantes de Ciencias 

Empresariales 

Total Perú 

Estado de 

California 

Conocimientos 

Financieros 

Mucho Recuento 10 24 34 

%  8,3% 20,0% 14,2% 

Poco Recuento 97 84 181 

%  80,8% 70,0% 75,4% 

Nada Recuento 13 12 25 

%  10,8% 10,0% 10,4% 

Total Recuento 120 120 240 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 5 muestra el grado de cotejo sobre los Conocimientos Financieros en Estudiantes de 

ciencias empresariales de Perú y el Estado de California. Se aprecia que el 14.2% tienen muchos 

conocimientos financieros, asimismo el 75.4% conoce Poco y el 10.4% no tienen conocimientos 

financieros.  En lo que concierne al análisis comparativo, se percibe que, en los Estudiantes de 

Ciencias empresariales en Perú, se destaca el tener poco conocimiento financiero (80.8%), del 

mismo modo, el grado más destacable en los estudiantes de ciencias empresariales del Estado 

de California es el conocer poco (70%). Sin embargo, en cuanto al tener muchos conocimientos 



financieros, los estudiantes del estado de california destacan por encima de los estudiantes de 

Perú, dónde el 20% de los estudiantes del Estado de california tienen mucho conocimiento 

financiero, frente al 8.3% en el Perú. 

4.2. Discusión 

En cuanto al propósito general, se pudo concertar en “poco” en un 80.8% y 70% sobre 

conocimiento financiero en los estudiantes de ciencias empresariales en el Perú y el Estado de 

California respectivamente. En la dimensión Beneficios de los conocimientos sobre finanzas, al 

comparar los resultados, éstos evidencian que el 63.3% de los estudiantes de ciencias 

empresariales del Estado de California, conocen mucho sobre los beneficios de los conocimientos 

sobre finanzas, en cambio el 61.7% de los estudiantes de ciencias empresariales en el Perú conoce 

mucho. En la dimensión Planificación financiera, al comparar los resultados, éstos evidencian 

que los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen mucho más que 

los estudiantes de ciencias empresariales de Perú, con relación a la planificación financiera, 

donde el 33.3% de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen 

mucho, frente al 9.2% de los estudiantes de ciencias empresariales de Perú que conoce mucho.  

En la dimensión Hábitos de ahorros, al comparar los resultados, éstos evidencian que los 

estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California, conocen mucho más que los 

estudiantes de ciencias empresariales de Perú, en relación a los hábitos de ahorros, donde el 30% 

de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen mucho, frente al 

23.3% de los estudiantes de ciencias empresariales del Perú que conoce mucho; también 

podemos observar que el 23.3% de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de 

California no conoce sobre hábitos de ahorros, frente al 4.2% de los estudiantes de ciencias 

empresariales del Perú. Y, en la dimensión Endeudamiento, al comparar los resultados, éstos 

evidencian que los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen mucho 



más que los estudiantes de ciencias empresariales de Perú, en relación con endeudamiento, donde 

el 26.7% de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de California conocen mucho, 

frente al 18.3% de los estudiantes de ciencias empresariales del Perú que conoce mucho.   

A similitud con un estudio elaborado en Alemania, con jóvenes universitarios de ciencias 

empresariales, los autores Xie et al, (2022), en su investigación manifiestan que jóvenes de 18-

24 años experimentan insuficiencias conductuales para el ahorro, presentes en características 

como la procrastinación, el autocontrol, contabilidad mental, el encuadre y la lucha por 

comprender conceptos asociados con las finanzas personales. Asimismo, Antón & Matoa, 

(2020), en su investigación realizada a estudiantes universitarios de Lima, Perú, de 18-25 años; 

encontró una clara correlación entre la educación financiera y el manejo adecuado de las finanzas 

personales. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados del presente estudio de investigación evidenciaron que los estudiantes de ciencias 

empresariales, tanto del Perú como del Estado de California tienen poco conocimiento financiero, 

sin embargo, esto se destaca más en los estudiantes del Perú, donde el 80.8% tiene poco 

conocimiento financiero, frente al 70% en los estudiantes del Estado de California. Asimismo, 

se puede evidenciar que en cuanto al mucho conocimiento financiero, los estudiantes de ciencias 

empresariales del Estado de California destacan por encima de los estudiantes de ciencias 

empresariales del Perú, dónde el 20% de los estudiantes de ciencias empresariales del Estado de 

California tienen mucho conocimiento financiero frente al 8.3% de los estudiantes de ciencias 

empresariales del Perú. En cambio, en el grado de no tener conocimientos financieros, los 

estudiantes de ciencias empresariales del Perú fueron el 10.8% frente al 10% de los estudiantes 

del Estado de California. 

Recomendaciones: 



Se recomienda realizar un estudio de tipo explicativo y con enfoque cualitativo para analizar 

el porqué de los pocos conocimientos financieros en los jóvenes de ambos países, aunque Perú 

es más evidente. 

Se recomienda tomar en cuenta estos hallazgos, para que otros investigadores académicos 

y responsables de política, mejoren los programas educativos relacionados con la educación 

financiera. 
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