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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la relación entre inclusión financiera 

y alfabetización en los comerciantes de la Asociación Gran Mercado del Cono - Norte, 

Zarumilla - Caquetá, Lima 2023. En cuanto al diseño de esta investigación no es experimental, 

presentando además un enfoque cuantitativo y correlacionado. La población que ha sido 

considerada fue de 998 comerciantes, obtenida mediante un proceso de muestreo aleatorio 

simple cuya muestra fue de 277 comerciantes. La técnica que fue utilizada es el uso de una 

encuesta y la herramienta principal es un cuestionario que consta de 43 preguntas medidas 

según la escala de Likert. Esta herramienta es validada tanto por juicio expertos y análisis de 

confiabilidad utilizando el alfa de Cronbach. Los resultados mostraron la existencia de una 

relación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre inclusión financiera y 

alfabetización (rho = 0,526); Los resultados fueron similares entre las dimensiones inclusión 

financiera y alfabetización. La conclusión fue que existe una relación positiva y significativa 

entre la inclusión financiera y la alfabetización de los comerciantes del gremio mencionado. 

PALABRAS CLAVES: Alfabetización financiera, educación, finanzas, sector 

informal   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

El desconocimiento de las nuevas tecnologías y el bajo nivel de alfabetización 

financiera se relacionan directamente con la exclusión financiera que está determinada por 

factores relacionados con la oferta y la demanda de productos y servicios financieros (Rivera 

y Rojas, 2021). El hecho de que no haya un marcado conocimiento de la educación financiera 

en el sistema educativo es uno de los factores más importantes. Muchas escuelas no enseñan 

conceptos financieros básicos, como presupuesto, ahorro, inversión o manejo de deudas, lo que 

deja a las personas sin las habilidades necesarias para tomar decisiones financieras informadas. 

(Raccanello y Herrera, 2014). El entorno socioeconómico en el que una persona crece puede 

influir en su nivel de alfabetización financiera. Las familias de escasos recursos económicos 

suelen tener menos acceso a recursos educativos y financieros, lo que dificulta el desarrollo de 

habilidades financieras sólidas. (Raccanello y Herrera, 2014; García, Grifoni, López, y Mejía, 

2013). 

La economía peruana tuvo un crecimiento sostenido de 2,8% y una tasa de inflación de 

2,7% promedio anual que le ha permitido reducir considerablemente los niveles de pobreza, 

pasando de 30,8% a 20,2%, entre los años 2009-2019 (BCRP, 2022; INEI, 2019). Este 

desempeño económico ha contribuido a la expansión del sistema financiero a través de 

instituciones microfinancieras, beneficiando a miles de peruanos y peruanas que antes no 

fueron atendidos por la banca tradicional (Roa, 2013). 

El crecimiento de las microfinanzas ha permitido que numerosas personas superen la 

pobreza a través de sus propios negocios, al mismo tiempo que ha impulsado el avance o 

crecimiento de micro y pequeñas empresas tanto en áreas rurales como urbanas. Incluso en las 
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partes menos desarrolladas del país, ha aumentado la disponibilidad de productos y servicios 

financieros. (BCRP, 2020; De la Guerra, 2016). Esto les ha permitido a muchas micro y 

pequeñas empresas mejorar su capacidad productiva y el servicio que ofrecen, así como crecer 

y generar nuevos empleos que ayude a mejorar la economía de sus familias. El crecimiento de 

este sector también ayudó a los usuarios dispuestos a crecer para cumplir sus sueños o 

proyectos de vida que eran ajenos o tenían miedo a los beneficios de este sistema (BCRP, 

2020).  

Perú se ubicó en segundo lugar a nivel mundial en términos de entorno favorable para 

las microfinanzas y la inclusión financiera. Este informe destaca la colaboración público-

privada en iniciativas para promover un acceso amplio y mejorado a servicios y productos 

financieros formales para los peruanos (The Economist Intelligence Unit, 2019). Sin embargo, 

la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera [CMIF] (2021) destaca la necesidad de 

seguir avanzando y trabajar de manera colaborativa entre todos los sectores involucrados, ya 

que aún hay un largo camino por recorrer. Por ello, tanto los sectores públicos como privado 

deben comprender la importancia y el impacto que puede generar al contar con una educación 

adecuada en temas como la alfabetización financiera. En este sentido, diversas entidades a nivel 

nacional vienen integrando diversos componentes o programas de alfabetización financiera que 

contemplan capacitaciones a docentes, estudiantes y a poblaciones vulnerables que habitan en 

zonas rurales (CMIF, 2020). 

El desafío de inclusión financiera que enfrentan los comerciantes de la Asociación del 

Gran Mercado del Cono Norte, se deriva de las dificultades que enfrentan para acceder a los 

servicios financieros que necesitan para mejorar y hacer crecer sus negocios. La limitante de 

acceder a servicios bancarios y financieros como préstamos, cuentas de ahorro y seguros, puede 

restringir su capacidad para realizar inversiones y expandir sus actividades económicas, lo cual 
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puede tener un impacto negativo en su bienestar económico y en el desarrollo en general. 

Adicionalmente, la ausencia de conocimientos en educación financiera también puede ser un 

factor que contribuye a esta situación, puesto que muchos comerciantes carecen de una 

capacitación fundamental para comprender el funcionamiento de los servicios financieros y 

utilizarlos de manera eficiente (Llamocca & Huaylla, 2020). 

La educación en finanzas no es un tema ajeno a nuestra vida diaria, al contrario, implica 

acciones que se mencionan con frecuencia, pero nos resulta difícil desarrollar y adoptar hábitos 

positivos. Aproximadamente el 80% de los ciudadanos peruanos son considerados analfabetos 

financieros, una cifra significativamente mayor que el promedio en América Latina (60%). 

Esto demuestra que existe una mayor proporción de individuos que no conocen y/o no toman 

en consideración las ventajas y beneficios de los productos y servicios financieros (López, 

2022).  

Definición conceptual  

A partir del 2015 se ha incorporado el componente de educación financiera dentro del 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) a cargo de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde se busca evaluar los niveles de 

desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes peruanos que les 

capaciten para llevar una vida independiente, gracias a los aprendizajes adquiridos en estas 

áreas.  

Según estos resultados al 2018, el 54% de los estudiantes del Perú se encuentra apenas 

por encima del Nivel 2 (línea base) en conocimientos y habilidades en temas financieros: solo 

el 6,6% conocen y pueden aplicar términos financieros menos comunes y pueden tomar 

decisiones financieras a largo plazo, el 18,2% comprenden términos financieros comunes y 

pueden aplicar sus conocimientos a situaciones relevantes, el 27,4% comprenden términos 
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financieros comunes y comienzan a aplicarlos, el 26,5% apenas puede identificar productos y 

términos financieros básicos, mientras que el 20% presentan dificultades para comprender 

estos términos. Además, el 55,2% de los estudiantes de escuelas públicas, el 61,4% de aquellos 

con un nivel socioeconómico bajo y el 82,1% de los que residen en áreas rurales tienen 

dificultades para reconocer productos y conceptos financieros básicos. (Minedu, 2020). 

La evidencia ha confirmado que la educación juega un papel importante en la estructura 

económica y social de las naciones. Es así que, la educación se considera un componente 

importante de la formación de capital humano y tiene un impacto positivo en la economía 

(Ramos, García y Moreno, 2017). Además, se ha reconocido que la educación desempeña un 

papel adicional en la inclusión financiera, la protección del consumidor y la disminución de la 

pobreza (García et al., 2013). Así, a través de la educación financiera, es posible prevenir 

errores financieros que conducen a la pobreza, ya que la mayoría de estos errores se deben a la 

falta de educación financiera o analfabetismo (Marrero, 2021). En la actualidad, comprender 

la alfabetización financiera implica tener conocimiento sobre los enfoques económicos 

convencionales relacionados con las decisiones de ahorro y consumo. Los modelos teóricos 

suponen que un individuo racional e informado tendería a generar un consumo menor al ingreso 

y esperaría obtener un ahorro, el cual está sujeto a las fluctuaciones del entorno. Sin embargo, 

esto difiere de la realidad, ya que son muy pocas las personas que poseen un amplio 

conocimiento en temas financieros (Lusardi & Mitchell, 2014). 

La investigación sobre alfabetización financiera no ha sido extensa como lo ha sido la 

educación financiera. Por otra parte, durante los últimos años ha habido un interés considerable 

por explorar temas más amplios que abarcan el ahorro, las conductas de inversión y el 

conocimiento financiero (Lusardi, Michaud y Mitchell, 2013; Jappelli y Padula, 2013). El 

estudio de cada uno de estos temas ha sido un progreso significativo en el desarrollo teórico de 
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la alfabetización financiera, proporcionando un enfoque y un modelo coherente para evaluar 

las opciones financieras y ayudar a los responsables de formular políticas (Lusardi y Mitchell, 

2014). 

La terminología “alfabetización financiera” recién se hizo conocido en estas dos últimas 

décadas, aunque como se describía en los párrafos anteriores, sus orígenes formales basado en 

los enfoques tradicionales microeconómicos inician en el XIX (Lawi, 2021). En muchas 

oportunidades se han tratado indistintamente tanto a la educación financiera como a la 

alfabetización, sin embargo, existen algunos investigadores como Salinas (2020) que señala 

que estos términos se deben tratar de diferentes dimensiones. En ese sentido, es importante 

definir conceptualmente ambas terminologias. En primer lugar, La educación financiera es el 

proceso de enseñar a los usuarios finales a comprender los asuntos financieros para que puedan 

tomar decisiones informadas.(OCDE, 2005, 2013). Por otro lado, el concepto de alfabetización 

financiera abarca dimensiones más amplias. Aunque también implica un proceso de 

aprendizaje. Se define como la combinación de comprensión, conocimiento, habilidades, 

actitudes y comportamientos esenciales para comprender conceptos financieros sólidos y tomar 

decisiones más acertadas, logrando así beneficios financieros individuales (Atkinson y Messy, 

2012). 

En general, la inclusión financiera tiene que ver con el acceso y uso de los servicios 

financieros. Según Aduda y Kalunda (2012), la inclusión financiera es un paso hacia el 

desarrollo inclusivo con el objetivo principal de aliviar la pobreza. Quisiera reiterar que el 

concepto de participación inclusiva para todos se remonta al trabajo de Adam Smith en 1776. 

Por otro lado, Bhatia y Chatterjee (2010) señalan que el término inclusión financiera es 

relativamente nuevo, aunque el concepto existía desde 1969, añadiendo la nacionalización de 

los bancos en India. Desde entonces, se han hecho esfuerzos que han dado como resultado un 

aumento significativo en el número de bancos en beneficio de la gente. 
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Según el Banco Mundial (2022), la inclusión financiera es cuando las personas y las 

empresas tienen acceso a productos y servicios financieros que satisfacen sus necesidades y se 

brindan de manera responsable y sostenible. De igual forma, Zamalloa, Peralta y Cairo (2016) 

definen la inclusión financiera como un proceso continuo que incluye el acceso y uso 

informado de servicios financieros confiables, inclusivos y efectivos adaptados a las 

necesidades específicas de los usuarios ( empresas y particulares).Todo esto debe ocurrir en un 

ambiente institucional que promueva el desarrollo organizado y la estabilidad del mercado. 

Tanto la educación como la inclusión financiera son complementarias entre sí, ya que la 

ausencia de una de ellas dificultaría el progreso y el avance de ambas. Esto significa que incluso 

los esfuerzos para lograr la inclusión financiera no necesariamente garantizan el uso efectivo 

de los servicios y productos financieros (Angeletti, 2019). 

La revisión de la literatura ha permitido obtener evidencia empírica de estudios previos 

relacionados con el tema de investigación. En este contexto, (Antonio et al., 2020) propusieron 

examinar los factores determinantes del nivel de alfabetización financiera en adultos en 

México. Los datos provienen de fuentes secundarias relacionadas con la inclusión financiera, 

obteniéndose una muestra de 12 444 observaciones. Realizaron un análisis utilizando el modelo 

de regresión lineal. De acuerdo con los resultados, los varones presentaron un índice de 

alfabetización financiera de 60.6%, mientras que para las mujeres fue del 59.1%. Se observó 

que el valor promedio de este índice es el más bajo en el grupo de adultos de 18 a 20 años, con 

un 56.5%, mientras que el grupo de adultos de 30 a 40 años tuvo el promedio más alto, con un 

61.4%. Además, se encontró que las personas sin educación presentaron el nivel más bajo de 

alfabetización financiera, con un promedio del 50.68%, mientras que aquellos con posgrado 

tuvieron el índice más alto, con un 72.4%. Por último, en relación con la actividad laboral, se 

observó que aquellos que trabajan tuvieron un promedio de índice mayor (61.1%) en 

comparación con aquellos que no trabajan (57.6%). 
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Mena (2022) realizó una investigación que cuyo objetivo fue desarrollar un modelo 

para evaluar y validar la educación financiera y examinar los factores socioeconómicos 

asociados. El enfoque utilizado es cuantitativo, exploratorio y causal, utilizando modelos de 

ecuaciones estructurales. Los datos (o muestra) consistieron en 420 adultos jóvenes de 18 a 28 

años en el área metropolitana de Guayaquil. Los resultados de la encuesta muestran que en 

cuanto a las actitudes financieras, el 71,7% de los encuestados cree que es necesario controlar 

los gastos mensuales, el 66% cree en la importancia de establecer metas financieras para el 

futuro y el 53% apoya firmemente la necesidad de ceñirse a un presupuesto. En cuanto al 

comportamiento financiero, solo el 35% de los participantes ahorró y registró sus gastos 

personales todos los meses, el 53% pagó sus deudas a tiempo y solo el 29,8% se mostró 

completamente satisfecho con su gestión financiera. El estudio concluyó que el nivel de 

educación de los padres, el nivel de ingresos, el estado civil, el tipo de actividad y el 

comportamiento financiero de los padres hacia los niños son factores que influyen en el nivel 

de conciencia financiera (Mena, 2022).  

Anderson et al. (2020) realizaron un estudio para identificar factores sociodemográficos 

asociados a la educación financiera entre adultos mexicanos. Utilizaron métodos cuantitativos, 

descriptivos y no experimentales. Se aplicó un modelo de regresión lineal, donde la calificación 

en alfabetización financiera se consideró como variable dependiente, y como variables 

explicativas el ingreso, la edad, el estado civil, el número de dependientes en el hogar, el género 

y otras características del hogar. Los resultados revelaron que el sexo, la condición laboral y el 

acceso a ciertos servicios financieros son factores significativamente asociados con la 

alfabetización financiera. 

Por otra parte, también existe evidencia a nivel nacional. Zamaloya et al. (2016) 

realizaron un estudio con el objetivo de analizar diversos factores multidimensionales que 
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inciden en la inclusión financiera de los municipios peruanos. Para ello, utilizaron una 

combinación de datos cualitativos y cuantitativos de todos los condados del país, obtenidos de 

diversas fuentes, públicas y privadas. La verificación de las hipótesis se realizó mediante un 

modelo de regresión lineal con enfoque de corte transversal para el año 2015. Usando el 

modelo, es posible identificar la riqueza de los hogares, la infraestructura y la educación como 

factores importantes que tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo en la 

inclusión financiera en el Perú. Además, encuentran que el factor tiempo reduce la probabilidad 

de que un distrito alcance niveles más altos de inclusión económica (-4,9%), mientras que la 

educación (8,9 %), el patrimonio familiar (-4,9 %), el 3,5 % y la infraestructura (4,6 %) 

aumentar la inclusión financiera.  

Grandeza et al. (2018) tuvieron como objetivo describir el estado de la cultura 

financiera entre los habitantes del municipio de Tngo María. El estudio utilizó métodos 

cuantitativos, transversales y descriptivos. Utilizaron encuestas como herramientas de 

medición. La muestra consistió en 273 residentes, seleccionados mediante criterios 

estadísticos. Los resultados mostraron que gran parte de la muestra tenía un bajo nivel de 

alfabetización financiera en términos de conocimiento y comprensión. Por ejemplo, ocho de 

cada diez participantes no comprendían cómo la inflación afecta el poder adquisitivo del 

dinero, y siete de cada diez calculaban incorrectamente los intereses simples del ahorro. 

 En cuanto a la planificación financiera, cuatro de cada diez encuestados utilizaban el 

sistema financiero, mientras que solo dos de cada diez no ahorraban y siete de cada diez tenían 

la capacidad de cubrir sus gastos durante al menos tres meses en caso de perder el empleo. Los 

autores concluyeron que solo uno de cada diez residentes tenía un nivel muy alto de cultura 

financiera. 
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Herrera et al. (2019) realizaron un trabajo para evaluar la relación entre la educación y 

la inclusión financiera de los hogares que viven en zonas urbanas de la región de Huánuco. Los 

enfoques utilizados son cuantitativos, explicativos y no empíricos. Se utilizó una encuesta 

como herramienta de recolección observacional (datos) y el instrumento utilizado fue un 

cuestionario. Los resultados obtenidos en el trabajo indican que la falta de educación financiera 

tiene un efecto directo en el bajo nivel de inclusión financiera voluntaria de las familias de las 

zonas urbanas. Se concluyó que los instrumentos financieros proporcionados por la gestión de 

patrimonio personal y la educación financiera afectarán la integración de los voluntarios 

familiares. Además, el estudio encontró que los productos y servicios financieros derivados de 

la educación financiera también pueden influir en la inclusión financiera voluntaria de los 

hogares.  

Basado en la naturaleza del problema, esta investigación presenta una justificación 

teórica al verificar modelos teóricos relacionados con la alfabetización e inclusión financiera y 

su importancia para abordar la pobreza.  

Desde un punto de vista metodológico, se justifica al seguir las recomendaciones del 

Banco Interamericano de Desarrollo (2020), la SBS (2021) y la OCDE (2018) en la 

formulación de las preguntas del cuestionario. A nivel práctico, se justifica al proporcionar 

respuestas a diversas interrogantes sobre la alfabetización e inclusión financiera en los 

comerciantes de la asociación comercial en mención. Además, los resultados permitirán 

determinar si existe un alto o bajo nivel de analfabetismo financiero entre los comerciantes de 

estas zonas. 
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BASES TEÓRICAS 

La Educación Financiera se refiere a un cuerpo teórico que abarca una serie de 

conocimientos, habilidades y competencias esenciales para comprender y manejar eficazmente 

los aspectos financieros de nuestra vida cotidiana (Del Angel y Moreno, 2021). De acuerdo 

con Lusardi y Mitchell (2014), la alfabetización financiera es una parte fundamental de la 

primera, ya que implica tener la capacidad de obtener, analizar y aplicar información financiera 

en la toma de decisiones acertadas. Esto implica comprender conceptos financieros básicos, así 

como desarrollar habilidades para evaluar críticamente y gestionar los riesgos financieros. Por 

lo tanto, la Educación Financiera proporciona el fundamento teórico necesario para promover 

la alfabetización financiera, y juntas ofrecen las bases para lograr una gestión financiera 

saludable y alcanzar un bienestar económico duradero. 

Inclusión Financiera 

La inclusión financiera se refiere a garantizar que todos los usuarios (personas), 

independientemente de su nivel de ingresos, tengan un acceso equitativo y un uso efectivo de 

los servicios financieros. Esto significa tener acceso a una variedad de servicios financieros y 

usarlos de manera efectiva para mejorar su situación financiera. Para promoverla se han 

desarrollado teorías y enfoques que analizan los factores que se relacionan o influyen en el 

acceso a estos y cómo mejorar las condiciones para fomentar una inclusión más amplia (Orazi 

et al., 2019). 

Uno de los fundamentos teóricos de este concepto es la teoría de la inclusión financiera, 

que asume que el acceso a los servicios financieros es un derecho humano básico. Esta teoría 

se centra en identificar las condiciones que dificultan el acceso a dichos servicios y en 

promover soluciones que fomenten una mayor inclusión. (Cardona, 2020). Otro enfoque 

relevante es la Teoría del Ciclo de Vida, la cual sostiene que las necesidades financieras varían 
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en el tiempo y que acceder a los servicios financieros puede ayudarles a satisfacer esas 

necesidades de manera efectiva (Ramos et al., 2017). 

Adicional a estos enfoques teóricos se tiene a la Teoría de la Economía del 

Comportamiento, la cual se enfoca en analizar la influencia de características psicológicas 

asociados a las decisiones financieras de las personas; por lo que, parte del supuesto que los 

humanos no siempre toman decisiones racionales y resulta importante diseñar soluciones en 

función a sus procesos mentales (López, 2022). 

Origen de la Inclusión Financiera 

El término se originó en la década de 1970 como respuesta al reconocimiento de la 

importancia de brindar acceso a servicios financieros a personas que estaban excluidas del 

sistema bancario. El Banco Grameen, establecido en Bangladesh en 1976, se destacó como un 

exitoso modelo de microfinanzas al ofrecer préstamos y servicios financieros al sector más 

vulnerable de la población (Orazi et al., 2019). Inspirado por este enfoque, se desarrollaron 

iniciativas similares. En los años 90, países como Brasil, México e India implementaron 

programas más amplios de inclusión financiera, especialmente en áreas rurales y marginadas. 

En 2005, se fundaron instituciones cuyo objetivo es colaborar para promover la inclusión 

financiera (Ortiz y Núñez, 2017). 

Hoy en día, la inclusión financiera se ha convertido en el centro de atención de muchos 

gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Se ha demostrado que el acceso a los servicios 

financieros básicos tiene un impacto positivo en los ingresos de las personas y en su capacidad 

para administrar sus finanzas de manera más eficaz. Esto no solo contribuye a la disminución 

de la pobreza, sino que también impulsa el crecimiento económico. Por lo tanto, es una 

herramienta importante para mejorar la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo 

sostenible (Pérez y Titelman, 2018). 
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Características 

En primer lugar, se destaca la accesibilidad, que implica asegurar la disponibilidad de 

servicios financieros, sin importar la ubicación geográfica, nivel de ingresos y/o nivel 

educativo de la población.  Es crucial que todos los individuos puedan tener acceso de manera 

fácil y efectiva a los servicios financieros necesarios (Sotomayor et al., 2018). Además, la 

asequibilidad es otro aspecto fundamental, ya que estos deberían diseñarse de forma que sean 

económicamente accesibles para todos. Esto implica que los costos asociados a dichos servicios 

deben ser razonables y acordes a la capacidad adquisitiva de los usuarios (Macías y López, 

2015). 

Asimismo, es esencial que estos servicios sean de utilidad para la población, 

satisfaciendo sus necesidades financieras y contribuyendo a mejorar su situación económica. 

La seguridad también juega un rol fundamental, pues los usuarios deben contar con la confianza 

de que sus fondos están protegidos y de que los servicios financieros no serán utilizados de 

manera fraudulenta (Acuña et al., 2022). La sostenibilidad es otro elemento clave, ya que los 

proveedores de servicios financieros deben ser capaces de prestar servicios de manera rentable 

y sostenible a largo plazo sin comprometer su calidad.  

Por último, fomenta la innovación, promoviendo la incorporación de tecnologías 

digitales y nuevas formas de brindar servicios financieros, lo cual contribuye a una mayor 

eficiencia y alcance en la entrega de dichos servicios (Aduda y Kalunda, 2012). 

Importancia 

Promover la inclusión financiera es fundamental para el desarrollo económico y social 

de un país, ya que permite que las personas y las empresas accedan a servicios financieros 

esenciales. Estas facilidades les ofrecen la oportunidad de ahorrar, invertir, obtener crédito y 
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protegerse contra riesgos financieros, reduciendo de esta manera la pobreza y desigualdad 

social. Además, contribuye a la estabilidad económica al evitar el recurso a préstamos 

informales y abusivos, reduciendo la vulnerabilidad financiera y el riesgo crediticio en toda la 

economía (Orazi et al., 2019; Lozano, 2017). 

La inclusión financiera no solo genera una toma de decisión más adecuada, sino que 

también ayuda a construir una base financiera sólida y asegura un futuro más estable al permitir 

a las personas acceder a servicios financieros básicos y aprender a administrar sus finanzas de 

manera efectiva. Asimismo, fomenta el crecimiento económico y la innovación al brindar a las 

personas y empresas la capacidad de invertir en negocios, desarrollar tecnologías y expandir 

operaciones, generando así empleo y estimulando la competencia en el mercado financiero 

(Lusardi y Mitchell, 2014; Ortiz y Núñez, 2017). 

Alfabetización Financiera 

La alfabetización financiera permite comprender y administrar el dinero, invertir, 

planificar financieramente y utilizar los servicios financieros disponibles. La teoría de la 

educación financiera respalda esta noción al proporcionar herramientas y habilidades para que 

los usuarios tomen decisiones fundamentadas en referencia a sus finanzas personales, 

mejorando así su calidad de vida y su seguridad financiera (Antonio-Anderson et al., 2020; 

Marrero, 2021). Este constructo se basa en la Teoría económica del comportamiento humano, 

que destaca las decisiones irracionales debido a la falta de información. Además, se apoya en 

la Teoría de la psicología del aprendizaje, fomentando un enfoque práctico y participativo 

mediante herramientas interactivas para aplicar los conocimientos en situaciones reales 

(Lusardi y Mitchell, 2014; Noriega, 2018). 
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Origen de la Alfabetización Financiera 

El origen de esta se remonta a la década de 1950, cuando se reconoció la importancia 

de que las personas comprendieran los conceptos financieros básicos. Inicialmente, se buscaba 

incentivar buenas prácticas financieras en la población, pero en la década de 1960, el interés 

por la alfabetización financiera se intensificó en Estados Unidos y se expandió a nivel global 

después de la crisis financiera de 2008 (Lusardi & Mitchell, 2014; Acuña et al., 2022). 

En 2003, diversas instituciones internacionales se preocuparon por los conocimientos 

financieros de la población; por lo que, los diversos hallazgos conllevaron a emprender 

iniciativas y recursos para fortalecer la competencia financiera a nivel global (Abad y 

González, 2021). Desde 2008, la promoción de la educación financiera se ha convertido en un 

tema candente en la agenda del G20, y con este propósito se ha establecido un grupo de trabajo 

dedicado a su promoción. Desde entonces, gobiernos, instituciones financieras y 

organizaciones sin fines de lucro han colaborado en múltiples países de todo el mundo para 

mejorarla (Acuña et al., 2022). 

Características 

La accesibilidad desempeña un papel fundamental, ya que la alfabetización financiera 

no debe restringirse a la población. Esto implica la necesidad de desarrollar programas y 

recursos que permitan a todos acceder a la educación financiera y adquirir habilidades en este 

campo. La adaptabilidad es otra característica esencial, ya que la educación financiera debe ser 

flexible y adaptable a diversos contextos culturales, educativos y económicos. Además, se 

centra en enseñar la teoría financiera fundamental a las personas, con el fin de proporcionarles 

una base sólida para futuras decisiones (Atkinson y Messy, 2012). 
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Por otro lado, se concibe como un desarrollo constante, esto implica que el aprendizaje 

en el ámbito financiero no se limita a una etapa específica, sino que se promueve de manera 

constante en tanto que las personas avanzan en su desarrollo personal y profesional. Asimismo, 

se busca que la educación financiera sea práctica, esto implica el uso de herramientas, 

simuladores, ejercicios prácticos y casos de estudio que permitan a los individuos adquirir 

experiencia y habilidades concretas en el manejo de sus finanzas (Atkinson y Messy, 2012). 

Importancia  

En primer lugar, permite a las personas tomar decisiones más inteligentes y 

responsables que ayudan a mejorar su bienestar financiero. Al considerar estos conceptos 

básicos, las personas pueden evitar errores costosos y tomar decisiones más acertadas en 

materia financiera (Aguilar, 2023). En segundo lugar, aporta al progreso económico y al 

bienestar total de la sociedad. Un entendimiento sólido de estos conceptos conduce a una mayor 

inversión en oportunidades que impulsan el crecimiento y la creación de empleo (López et al., 

2023). En tercer lugar, ayuda a prevenir el endeudamiento excesivo y la dependencia del 

crédito. Al comprender los términos de un préstamo y evitar ofertas de crédito engañosas, las 

personas evitan caer en la trampa de la deuda. Por tanto, proporciona las herramientas 

necesarias para comprender las implicaciones del endeudamiento y tomar decisiones 

financieras más prudentes (López et al., 2023). Por todo lo anterior, en esta investigación se 

pretende estudiar el nivel de asociación entre inclusión y alfabetización financiera en los 

comerciantes de la Asociación Gran Mercado del Cono – Norte, Zarumilla – Caquetá en Lima 

(A.G.M.C.N.Z.C) 1 

 

1 Para fines prácticos en la formulación de preguntas, objetivos e hipótesis se hará uso 

de esta abreviatura. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida se relaciona la inclusión y la alfabetización financiera en los 

comerciantes de la Asociación Gran Mercado del Cono - Norte, Zarumilla - Caquetá, Lima 

2023? 

1.2.2. Preguntas específicas 

¿En qué medida se relaciona el acceso a servicios financieros con la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la Asociación Gran Mercado del Cono - Norte, Zarumilla - 

Caquetá, Lima 2023? 

¿En qué medida se relaciona el uso de los servicios financieros con la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la Asociación Gran Mercado del Cono - Norte, Zarumilla - 

Caquetá, Lima 2023? 

¿En qué medida se relaciona la calidad de los servicios financieros con la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la Asociación Gran Mercado del Cono - Norte, Zarumilla - 

Caquetá, Lima 2023? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre inclusión y alfabetización financiera en los comerciantes 

de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre el acceso a servicios financieros y la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023. 
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Determinar la relación entre el uso de los servicios financieros y la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023. 

Determinar la relación entre la calidad de los servicios financieros y la alfabetización 

financiera los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre inclusión y alfabetización financiera en los comerciantes 

de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre el acceso a servicios financieros y la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023. 

Determinar la relación entre el uso de los servicios financieros y la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023. 

Determinar la relación entre la calidad de los servicios financieros y la alfabetización 

financiera los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima 2023 
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1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

La inclusión financiera tiene una relación directa significativa con la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima en el año 2023. 

 

1.5.2. Hipótesis específicas 

El acceso a servicios financieros tiene una relación directa significativa con la 

alfabetización financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima en el año 2023. 

El uso de los servicios financieros tiene una relación directa significativa con la 

alfabetización financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima en el año 2023. 

La calidad de los servicios financieros tiene una relación directa significativa con la 

alfabetización financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima en el año 2023. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Enfoque de Investigación 

La investigación se realizó utilizando métodos cuantitativos, lo que significa recopilar 

datos numéricos para probar hipótesis y métodos estadísticos para el análisis de datos 

(Hernández et al., 2014). Además, esta investigación se considera de carácter básico o teórico, 

ya que tiene como objetivo aumentar el conocimiento científico dentro del marco teórico 

establecido (Relat, 2010). Por consiguiente, se recopilaron datos a través de cuestionarios que 

se administraron a los comerciantes de una asociación comercial, los cuales fueron examinados 

y analizados empleando pruebas estadísticas correspondientes. 

3.2. Nivel y Diseño de Investigación 

Esta investigación se caracteriza por exponer un diseño no experimental, en cuanto se 

refiere al tratamiento de las variables, ya que no se pretende manipular de forma voluntaria 

dichas variables (Álvarez-Risco, 2020). Además, siguiendo esta línea, se realiza un análisis de 

alcance descriptivo y correlacional basado en diferentes documentos de investigación donde 

abordan temas relacionados a la inclusión y alfabetización financiera que fueron publicados 

entre los periodos 2015-2022. Por último, esta investigación se realiza basándose en el enfoque 

del método hipotético – deductivo, ya que se pretende corroborar o no las afirmaciones 

planteadas en las hipótesis de investigación (Rodríguez y Pérez, 2017) 

3.3. Población 

Se concibe a la población como la totalidad de individuos que constituye el dominio de 

interés analítico del cual se pretenden obtener inferencias analíticas, conclusiones sustantivas 

o teóricas (López-Roldán y Fachelli, 2015). La población de esta investigación corresponde a 
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un total de 998 comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C. Los criterios de inclusión corresponden a 

personas que trabajan en el mercado y aceptan de forma voluntaria participara del cuestionario, 

personas mayores a 18 años que trabajan en el mercado, personas que se encuentren por lo 

menos 3 meses trabajando en el mercado y personas que asisten frecuentemente al mercado. 

Asimismo, los criterios de exclusión corresponden a personas que se niegan a participar, 

personas menores de edad, personas que no completan el cuestionario correctamente y personas 

que asisten eventualmente al mercado.  

3.4. Muestra 

Una muestra se define como una porción seleccionada de la población de interés cuyas 

características se miden además de ser representativas (Hernández et al., 2014). En este 

contexto, se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, asumiendo que todos los 

individuos presentan la misma probabilidad de ser seleccionados. Al calcular el tamaño de la 

muestra, se tiene en cuenta los siguientes factores: Tamaño de la población, margen o 

porcentaje de error deseado y nivel de confianza. 

 

Donde: 

𝑍: representa el valor para un 95% del nivel de confianza 

𝑁: es la población finita 

𝑝, 𝑞: proporciones de ocurrencia  

𝑒: error de estimación 

Sustituyendo en la ecuación se obtiene:  

𝑛 =
1.962 ⋅ 998 ⋅ 0.5 ⋅ 0.5

0.052(997) + 1.962 ⋅ 0.5 ⋅ 0.5 
≈ 277 
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Luego haciendo uso de la fórmula para el tamaño de la muestra, se ha determinado que 

se va a encuestar a un total de 277 comerciantes. 

3.5. Técnicas e Instrumentos 

Se comenzó recopilando información documental disponible en fuentes académicas 

como Renati, Google Académico, Redalyc, Scielo, Dialnet, entre otros, así como en 

organismos gubernamentales, no gubernamentales y sitios web de instituciones y empresas 

privadas para obtener los datos necesarios. Después de revisar la información relacionada con 

el tema, se seleccionó el cuestionario como instrumento de investigación. Un cuestionario se 

compone de un grupo de preguntas relacionadas con una o más variables cuantificables que 

deben estar en concordancia con la formulación del problema y la hipótesis planteada. 

(Hernández et al., 2014). Se adaptó el cuestionario al contexto de la alfabetización e inclusión 

financiera para finalmente ser aplicado a los comerciantes. 

De esta manera, las preguntas contenidas en el cuestionario relacionado con la variable 

de alfabetización se fundamentaron en los estudios realizados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2020) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

(2018). Las dimensiones de esta variable incluyen el comportamiento financiero, el 

conocimiento económico-financiero y el conocimiento de servicios y productos financieros. 

En cuanto a las preguntas relacionadas con la variable de inclusión financiera, también se 

organizaron en tres dimensiones: Acceso a los servicios financieros, uso de los servicios 

financieros y calidad de los servicios financieros, basándose en los indicadores proporcionados 

por el reporte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (2021). Por lo tanto, 

estas fuentes se utilizaron como referencia para adaptar los instrumentos correspondientes 

(Véase el Anexo 2). 
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En lo que respecta a la validación de los instrumentos, se llevó a cabo utilizando la 

técnica del juicio de expertos. Los especialistas que se consultaron fueron: 

Tabla 1 

Validación de instrumento de investigación 

Experto Valoración del instrumento   

Mg. Edwin Mass Aplicable 

Mg. Wilder Jiménez Aplicable 

Mg. Arthur Serrato Aplicable 

Respecto al constructo Inclusión financiera, se empleó el coeficiente V de Aiken para 

evaluar la relevancia, coherencia y claridad de los ítems planteados:  

 

Tabla 2 

V de Aiken de Inclusión Financiera 

    Relevancia Coherencia Claridad Total 

Inclusión 

Financiera 

Dimensión 1 0.89 0.89 0.89 0.89 

Dimensión 2 0.89 0.89 0.89 0.89 

Dimensión 3 0.89 0.89 0.89 0.89 

  General 0.89 0.89 0.89 0.89 

Nota. Dimensión 1: Acceso a Servicios Financieros. Dimensión 2: Uso de los Servicios 

Financieros. Dimensión 3: Calidad de los Servicios Financieros 

 

Respecto al constructo Alfabetización financiera, se empleó el coeficiente V de Aiken 

para evaluar la relevancia, coherencia y claridad de los ítems planteados:  
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Tabla 3 

V de Aiken de Alfabetización Financiera 

    Relevancia Coherencia Claridad Total 

Alfabetización 

Financiera 

Dimensión 1 0.89 0.89 0.89 0.89 

Dimensión 2 0.89 0.89 0.89 0.89 

Dimensión 3 0.89 0.89 0.89 0.89 

  General 0.89 0.89 0.89 0.89 

Nota. Dimensión 1: Comportamiento financiero. Dimensión 2: Conocimiento Económico-

Financiero. Dimensión 3: Conocimiento de productos y servicios financieros 

Respecto a la confiabilidad y consistencia interna del instrumento para medir la 

Inclusión financiera y Alfabetización financiera, se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 

siendo su escala de valoración:  

Tabla 4 

Rango de valores del coeficiente Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach  Consistencia interna 

0.9≤α≤1 Excelente 

0.8≤α<0.89 Buena 

0.7≤α<0.79 Aceptable 

0.6≤α<0.69 Cuestionable 

0.5≤α<0.59 Pobre 

α<0.5 Inaceptable 

Nota. Se requiere un valor mínimo de 0.8 para considerar la prueba como alto impacto 

Los resultados de la consistencia interna de los instrumentos (véase Anexo 3 y 4) son: 

Tabla 5 

Consistencia interna de instrumentos de investigación 

Instrumento Alfa de Cronbach Intervalo de 

confianza 95% 

Número de 

elementos  

Cuestionario de Inclusión 

Financiera 
0.826 [0.667,0.931] 25 

 

 

Cuestionario de Alfabetización 

Financiera 
0.928 [0.862,0.971] 18 
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3.6. Análisis y Levantamiento de Información 

Por lo general se busca que un instrumento sea confiable, ya que podría afectar de 

alguna manera la validez, sin embargo, la confiabilidad no se considera como un indicador de 

validez. De acuerdo con Argibay (2006), tanto la validez como la confiabilidad son sumamente 

relevantes, por ello es importante que el instrumento sea lo más preciso posible y con la menor 

cantidad de errores posibles. En este sentido, el cuestionario se validó a través del juicio de los 

especialistas, así como una prueba piloto para la evaluación del cuestionario que permite medir 

a la inclusión y alfabetización financiera. 

Después de aplicar el cuestionario, se procedió a ingresar cuidadosamente cada uno de 

los datos dentro de las hojas de cálculo Microsoft Excel. Posteriormente se importó el libro de 

trabajo al programa SPSS 25, mediante el cual se desarrolló un análisis descriptivo de las 

variables (tabulación de frecuencias) y el análisis inferencial para la comprobación de las 

hipótesis (prueba de normalidad de las variables y prueba de correlación de Spearman). 

3.7. Aspectos Éticos de Investigación 

Finalmente, en el diseño de este estudio se tuvieron en cuenta importantes aspectos 

éticos. En primer lugar, se han seguido los principios éticos establecidos por la Universidad 

Privada del Norte, los cuales incluyen el respeto, la honestidad y la imparcialidad. Además, se 

ha dado un adecuado reconocimiento y referencia a diversos que fueron mencionados en la 

parte de antecedentes. Asimismo, con el objetivo de identificar y mitigar cualquier grado de 

similitud con otros artículos o trabajos de investigación, se empleará el programa Turnitin. 

Finalmente, se consideraron los permisos y autorizaciones para realizar la ejecución y 

aplicación de los instrumentos en la muestra de estudio. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

La descripción de la inclusión financiera se presenta a continuación:  

Figura 1  

Inclusión Financiera    

 

Se observa que una proporción significativa de encuestados en la muestra (41.88%) 

percibe un nivel medio de inclusión, lo que indica que reconocen ciertas limitaciones en el 

acceso a servicios financieros que pueden afectar sus actividades comerciales diarias. Además, 

el 20.94% de la muestra considera que la inclusión financiera se encuentra en un nivel bajo, 

mientras que el 37.18% opina que se encuentra en un nivel alto. Así, hay evidencia de 

dificultades generalizadas en el acceso y/o calidad de los servicios financieros, lo que justifica 

la realización de la correspondiente tabulación de las dimensiones asociadas. 
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Figura 2  

Dimensiones de Inclusión Financiera    

 

En relación con la dimensión del acceso a servicios financieros, se observa que el 

46.93% de los encuestados lo considera en un nivel medio, mientras que el 20.94% lo califica 

como bajo y el 32.13% lo evalúa como alto. Estos resultados indican que hay aspectos que 

podrían mejorarse en cuanto al acceso a dichos servicios, según la percepción de los 

encuestados. En cuanto al uso de los servicios financieros, el 51.99% de la muestra lo considera 

en un nivel medio, el 27.08% lo evalúa como alto y el 20.94% lo califica como bajo. Estos 

porcentajes reflejan una percepción similar a la dimensión anterior. Por último, en relación con 

la calidad de los servicios financieros, el 50.54% de los encuestados lo considera en un nivel 

medio, el 28.52% lo evalúa como alto y el 20.94% lo califica como bajo. En resumen, se 

aprecian dificultades en el acceso, uso y calidad de los servicios financieros, según lo percibido 

por los participantes. 

 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Acceso a servicios financiero Uso de los servicios financieros Calidad de los
servicios

financieros

20.9%

46.93%

32.13%

20.94%

51.99%

27.08%

20.94%

50.54%

28.52%



  

Yovera Segovia, M. Pág. 36 

| 

Figura 3  

Alfabetización Financiera    

 

En cuanto a la alfabetización financiera, el 20,94% de la muestra se encuentra en un 

nivel bajo, el 37,55% en un nivel medio y el 41,52% en un nivel alto. Esto indica que hay una 

proporción mayor de encuestados con un nivel más elevado en esta variable. Sin embargo, 

también se observa una proporción significativa que enfrenta dificultades en esta área, las 

cuales podrían estar relacionadas con el conocimiento de ciertos productos financieros, 

aspectos técnicos, entre otros. Por lo tanto, se requiere realizar un análisis detallado de las 

dimensiones en este aspecto. 

 La figura 3 muestra los valores porcentuales de las dimensiones de la alfabetización 

financiera. En cuanto al comportamiento financiero, el 24.19% de los encuestados se 

encuentran en un nivel bajo, el 48.74% en un nivel medio y el 27.08% en un nivel alto, de los 

cuales la proporción en el nivel medio es relativamente alta. En cuanto a los conocimientos 

económico-financieros, el 20.94% de la muestra se encuentra en un nivel bajo, el 47.65% en 

un nivel medio y el 31.41% en un nivel alto, lo que demuestra que una proporción relativamente 
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grande de los encuestados se encuentra en un nivel aceptable, en términos económicos y 

financieros. Por último, en relación con el conocimiento de productos y servicios financieros, 

el 20.94% considera que se encuentra en un nivel bajo, el 51.99% en un nivel medio y el 

27.08% en un nivel alto, mostrando una mayor proporción de encuestados con conocimiento 

sobre productos financieros. 

Figura 4  

Dimensiones de Alfabetización Financiera    

 

Terminada esta fase inicial, es necesario evaluar la naturaleza de las variables para 

aplicar las técnicas estadísticas inferenciales adecuadas y verificar las hipótesis de 

investigación. Para lograrlo, se lleva a cabo una prueba de normalidad utilizando el estadístico 

de Kolmogorov-Smirnov. Se ha establecido un nivel de significancia del 5% para tomar 
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decisiones basadas en esta prueba. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en 

relación con este análisis. 

Tabla 6 

Prueba de normalidad 

Variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig 

Inclusión Financiera 0.241 277 0.000 

Dimensión:Acceso a Servicios Financieros 0.240 277 0.000 

Dimensión: Uso de los Servicios Financieros 0.265 277 0.000 

Dimensión: Calidad de los Servicios Financieros 0.258 277 0.000 

Dimensión: Alfabetización Financiera 0.266 277 0.000 

Dimensión: Comportamiento Financiera 0.245 277 0.000 

Dimensión: Conocimiento Económico-Financiera 0.244 277 0.000 

Dimensión: Conocimiento de productos y servicios financieros 0.265 277 0.000 

 

Los p – valores de cada variable y sus dimensiones en la prueba están muy cerca de 

cero. Por lo tanto, al compararlos con el nivel de significancia del 5%, se rechazaría la hipótesis 

nula de la prueba. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5%, se concluye que las 

variables y sus dimensiones no siguen una distribución normal. En consecuencia, se requerirá 

utilizar una técnica no paramétrica, específicamente el coeficiente de correlación de Spearman, 

para la verificación de las hipótesis. 

Para la comprobación de la prueba de hipótesis general, se formulan las siguientes 

afirmaciones que se someten a prueba:  

 

 

 

 

 



  

Yovera Segovia, M. Pág. 39 

| 

El coeficiente de correlación para la prueba de hipótesis es:  

Tabla 7 

Coeficiente de correlación de hipótesis general 

  Inclusión 

Financiera 

Alfabetización 

Financiera     

Inclusión Financiera 

Rho Spearman 1.000 ,526** 

p-valor   0.000 

Alfabetización 

Financiera 

Rho Spearman ,526** 1.000 

p-valor 0.000   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 

El coeficiente de correlación de la prueba de la primera hipótesis específica:  
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Tabla 8 

Coeficiente de correlación de prueba de hipótesis específica 1 

  Acceso a servicios 

financieros 

Alfabetización 

Financiera     

Acceso a servicios 

financieros 

Rho Spearman 1.000 ,589** 

p-valor   0.000 

Alfabetización 

Financiera 

Rho Spearman ,589** 1.000 

p-valor 0.000   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

Tabla 9 

Coeficiente de correlación de hipótesis específica 2 

    Acceso a servicios 

financieros 

Alfabetización 

Financiera     

Uso de servicios 

financieros 

Rho Spearman 1.000 ,684** 

p-valor   0.000 

Alfabetización 

Financiera 

Rho Spearman ,684** 1.000 

p-valor 0.000   
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Tabla 10 

Coeficiente de correlación de hipótesis específica 3 

    Acceso a servicios 

financieros 

Alfabetización 

Financiera     

Calidad de los servicios 

financieros 

Rho Spearman 1.000 ,595** 

p-valor   0.000 

Alfabetización 

Financiera 

Rho Spearman ,595** 1.000 

p-valor 0.000   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Se evidencia un coeficiente de correlación de Spearman de 0.595 asociado a un p – 

valor de 0.000. Por consiguiente, para un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe 

una relación significativa positiva moderada entre la calidad de los servicios y alfabetización 

financieros en los comerciantes. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Para el objetivo general, los resultados de la búsqueda muestran que el coeficiente de 

correlación estadística de Spearman es 0.526 y el valor de probabilidad es 0.000. Así, se aprecia 

que existe una relación directa, moderada y significativo respecto a la inclusión financiera y la 

alfabetización de los vendedores de A.G.M.C.N.Z.C, Lima, Perú en 2023. En cuanto al 

aumento de la inclusión financiera y sus diversos aspectos como la accesibilidad, el uso y la 

calidad de los servicios, se observó un aumento en la educación financiera entre los 

comerciantes. Esto significa que van a poder comprender mejor los productos y servicios 

financieros, permitiéndoles administrar de manera efectiva el pago de préstamos, créditos y 

otras transacciones. Este hallazgo coincide con el trabajo de Herrera et al. (2019), quienes 

también hallaron una relación positiva y significativa entre ambos conceptos, enfatizando la 

importancia de promover la masificación financiera dentro del territorio peruano. Además, otra 

investigación que refuerza los resultados obtenidos es la proporcionada por Antonio et al. 

(2020), en donde encontraron una relación positiva y moderada entre inclusión y educación 

financiera. 

En cuanto al objetivo general, coinciden con Antonio et al. (2020), quienes 

evidenciaron la presencia de una relación directa y significativa entre la inclusión y 

alfabetización financiera. Además, argumentan que las personas que tienen un acceso limitado 

a los servicios financieros, puede afectar su comportamiento financiero de diversas maneras, 

ya que pueden depender en mayor medida de transacciones en efectivo, lo que dificulta el 

seguimiento de sus gastos y ahorros, recurrir a prestamistas informales con tasas de interés 

exorbitantes cuando no tienen acceso a crédito formal; por lo que, esto puede llevar a una mayor 

vulnerabilidad financiera y dificultades para mantener una estabilidad económica. 
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Respecto al primer objetivo específico, los resultados de la investigación mostraron un 

estadístico de correlación de Spearman de 0.589 altamente significativa (0.00). Así, se muestra 

una asociación positiva y directa, moderada y significativa entre el acceso a servicios 

financieros y la alfabetización financiera entre comerciantes de A.G.M.C.N.Z.C, Lima, Perú 

en 2023. Estos resultados se sustentan en los hallazgos por Herrera et al. (2019), quienes 

demostraron la existencia de una relación significativa entre el acceso a los servicios y la 

educación financiera, concluye que el acceso a estos servicios permite a las personas participar 

en la economía y administrar sus finanzas, permitiéndoles adquirir el conocimiento y las 

habilidades necesarias para utilizar estos servicios de forma eficaz. Este resultado también 

coincide con Zamalloa et al. (2016), quienes evidenciaron una asociación directa y significativa 

entre el acceso a los servicios financieros y la alfabetización financiera. Además, consideraron 

que acceder a los servicios financieros facilita la aplicación práctica del conocimiento 

financiero, permitiendo a las personas utilizar los productos y servicios financieros de manera 

más efectiva y tomar decisiones informadas. Al mismo tiempo, el conocimiento económico y 

financiero tiene efectos en la manera en que las personas utilizan y se benefician de los servicios 

financieros, ya que les permite comprender conceptos financieros básicos, evaluar opciones y 

riesgos, y aprovechar oportunidades económicas.  

Respecto al segundo objetivo específico, los resultados del estudio evidencian un 

estadístico de correlación de Spearman de 0.684 asociado a un valor de probabilidad de 0.00; 

por lo que, se presenta una asociación directa, moderada y significativa entre el uso de los 

servicios financieros y la alfabetización financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, 

Lima, Perú en el año 2023.  Dicho resultado coincide con los resultados obtenidos por Herrera 

et al. (2019), quienes encontraron una asociación positiva y significativa entre el uso de 

servicios financieros y el nivel de alfabetización financiera de los usuarios. Además, coincide 

con los resultados de Grandez et al. (2018), quienes también evidenciaron una relación positiva 
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y significativa entre el uso de estos servicios y la alfabetización financiera. Estos estudios 

destacan la importancia de reducir las disparidades en el acceso y uso de los servicios 

financieros por parte de los ciudadanos para promover mayores niveles de educación 

financiera. 

Estos resultados también coinciden con Anderson et al. (2020), quienes evidenciaron 

una asociación directa y significativa entre el uso de los servicios financieros y la alfabetización 

financiera. Además, consideraron que la relación entre el uso de los servicios financieros y los 

conocimientos de productos y servicios financieros es fundamental para una gestión financiera 

efectiva. El uso adecuado de los diversos servicios financieros requiere una comprensión de 

los diversos productos y servicios disponibles, como tarjetas de crédito, cuentas bancarias, 

préstamos e inversiones. Los conocimientos de productos y servicios financieros permiten que 

las personas tomen decisiones informadas sobre cuándo y cómo utilizar estos servicios, 

evaluando sus costos, beneficios, riesgos y condiciones. Al mismo tiempo, el uso de estos 

servicios brinda la oportunidad de aplicar y mejorar los conocimientos financieros, ya que cada 

interacción con los productos y servicios financieros permite un aprendizaje continuo y una 

mayor comprensión de cómo aprovechar al máximo las opciones disponibles. 

En cuanto al tercer objetivo, se halló un estadístico de correlación de Spearman de 0.595 

asociado a un valor de probabilidad de 0.00, es decir, presenta una asociación directa, moderada 

y estadísticamente significativa entre la calidad de los servicios financieros y la alfabetización 

financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Lima, Perú en el año 2023. Estos 

resultados se alinean con los hallazgos de Zamalloa et al. (2016), quienes identificaron una 

asociación directa y significativa entre la calidad de los servicios financieros y el nivel de 

alfabetización financiera. Además, consideraron otros factores sociodemográficos que pueden 

tener una relación indirecta con la alfabetización financiera. De manera similar, Mena (2022) 
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también encontró una asociación positiva y significativa entre la calidad de estos servicios y el 

nivel de alfabetización de los usuarios. Estos estudios destacan la importancia de mejorar la 

calidad de los servicios financieros como prioridad para aumentar el acceso y reducir la brecha 

de conocimientos en aspectos económico-financieros en la población. 

Los resultados de este trabajo nos acercan a una comprensión teórica más profunda de 

la relación entre la inclusión y la alfabetización financiera. Al examinar cómo el acceso y el 

uso de servicios financieros se vinculan con el conocimiento y las habilidades para tomar 

decisiones financieras informadas, obtenemos una visión integral sobre cómo mejorar la 

capacidad de las personas para participar de manera efectiva en la economía y administrar sus 

finanzas. Estos hallazgos proporcionan una base teórica sólida para el diseño e implementación 

de políticas y programas que fomenten tanto la inclusión financiera como la mejora de la 

alfabetización financiera en la sociedad. 

Desde el punto de vista metodológico, los resultados de esta investigación destacan por 

la consistencia de los instrumentos utilizados para medir los constructos, así como por el 

empleo apropiado de técnicas estadísticas para probar las hipótesis planteadas. Los 

cuestionarios utilizados demostraron ser válidos, habiendo sido sometidos a pruebas de validez 

de contenido y consistencia interna, y su medición se llevó a cabo mediante una escala Likert. 

Este enfoque riguroso en la elección y verificación de los instrumentos utilizados fortalece la 

confiabilidad y la robustez de los resultados obtenidos en esta investigación.  

En cuanto a las conclusiones de la investigación tenemos:  

Primera: Se concluye que hay existencia con una relación positiva y significativa entre 

la inclusión y alfabetización financiera en los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, Perú en el 

año 2023 
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Segunda: Se encontró la existencia de una relación positiva y significativa entre el 

acceso a servicios financieros y la alfabetización financiera en los comerciantes de la 

A.G.M.C.N.Z.C, Perú en el año 2023 

Tercera: Se demostró la existencia de una relación positiva y significativa entre el uso 

de servicios financieros y la alfabetización financiera en los comerciantes de A.G.M.C.N.Z.C, 

Perú en el año 2023 

Cuarta: Hay evidencia que existe una relación positiva y significativa entre la calidad 

de servicios financieros y la alfabetización financiera en los comerciantes de la 

A.G.M.C.N.Z.C, Perú en el año 2023 

Finalmente, las recomendaciones son:  

Primero: Desarrollar charlas informativas sobre temas financieros (presupuesto, ahorro, 

inversión, gestión de deudas, servicios financieros) a los comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, 

con el objetivo de fomentar la alfabetización financiera y promover mejores prácticas en la 

gestión de sus recursos económicos. Además, se podrían brindar herramientas prácticas y 

consejos específicos para que los comerciantes puedan aplicar en su vida diaria. 

Segundo: Evaluar periódicamente el acceso a servicios financieros de los comerciantes 

de la A.G.M.C.N.Z.C, con el fin de identificar posibles barreras o limitaciones en el acceso a 

servicios financieros y tomar medidas correctivas. Esto implicaría realizar análisis de los 

canales de acceso, requisitos, costos y beneficios de los servicios financieros disponibles para 

los comerciantes, así como recopilar retroalimentación y sugerencias de los propios 

comerciantes sobre su experiencia en el acceso a estos servicios. 

Tercero: Evaluar periódicamente la calidad de los servicios financieros ofrecidos a los 

comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, con el objetivo de garantizar que se cumplan altos 
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estándares de atención y satisfacción del cliente. Esta evaluación podría incluir la revisión de 

indicadores clave, como la rapidez en la atención, la claridad de la información proporcionada, 

la eficacia de la resolución de problemas y la transparencia de los términos y condiciones de 

los servicios financieros. Además, se podrían realizar encuestas de satisfacción para recopilar 

la opinión de los comerciantes sobre su experiencia con los servicios financieros y obtener 

información valiosa para identificar áreas de mejora. 

Cuarto: Evaluar periódicamente el uso de los servicios financieros por parte de los 

comerciantes de la A.G.M.C.N.Z.C, con el objetivo de comprender cómo están aprovechando 

los diversos productos y recursos financieros disponibles. Esta evaluación puede incluir el 

análisis de datos transaccionales, como la frecuencia y el monto de las transacciones realizadas, 

así como el seguimiento de las tendencias de uso a lo largo del tiempo. Además, se pueden 

llevar a cabo encuestas o entrevistas para obtener información cualitativa sobre las 

motivaciones, necesidades y barreras percibidas respecto al uso de los servicios financieros. 
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 
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ANEXO N° 2: Cuestionario 
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ANEXO N° 3: Análisis de consistencia de cuestionario de Alfabetización financiera 
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ANEXO N° 4: Análisis de consistencia de cuestionario de Inclusión financiera 
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ANEXO N° 5: Evidencia del procesamiento de los datos 
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ANEXO N° 6: Carta de Autorización de uso de Información de Empresa. 

 



  

Yovera Segovia, M. Pág. 63 

| 

 

 

ANEXO N° 7: Copia del DNI del Representante Legal. 
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ANEXO N° 8: Certificado de Vigencia. 
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