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Resumen
Propósito: Analizar las propiedades métricas para una escala de cultura 
financiera, en propietarios y directivos de empresas medianas en México, 
que facilite la toma de decisiones estratégicas y la sostenibilidad de sus 
negocios.
Metodología: Se diseñó una escala tipo Likert a partir del análisis 
conceptual del constructo de cultura financiera. Se realizó una revisión 
por expertos y una prueba piloto para el refinamiento de los ítems. La 
muestra final estuvo compuesta por 505 sujetos. Se utilizó un análisis 
factorial confirmatorio para evaluar cargas factoriales, índices de ajuste 
del modelo y la fiabilidad del instrumento.
Resultados: El análisis factorial confirmatorio apoyó un modelo de 8 
factores reportando índices de ajuste adecuados (NFI=0.91, IFI=0.95, 
TLI=0.94, CFI=0.95, CMIN/DF= 1.847, SRMR=0.045 y RMSEA=0.041). 
Las cargas factoriales estimadas apoyan la validez convergente de los 
factores de inclusión financiera, autoeficacia y conocimiento subjetivo 
financiero, comportamientos para la gestión financiera, previsión 
de siniestros, actitud financiera y hacia la compra, propensión al 
endeudamiento y compra compulsiva. La confiabilidad del instrumento 
fue adecuada (α=0.869).
Implicaciones prácticas: La escala es una herramienta útil para 
propietarios y directores de empresas medianas, pues les permite 
identificar áreas clave para mejorar su cultura financiera. Su uso apoya 
los procesos de toma de decisiones y optimiza la gestión financiera de 
sus empresas.
Originalidad: Es una de las primeras escalas específicas para medir la 
cultura financiera en propietarios y directores de empresas medianas 
en México. La escala permite una medición precisa y contextualizada 
posibilitando el desarrollo de nuevas investigaciones sobre la cultura 
financiera, su relación con otros constructos y su evolución en el tiempo. 
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Abstract 
Objective: To analyze the metric properties for a scale of financial 
culture in owners and managers of medium-sized companies in Mexico to 
facilitate strategic decision making and business sustainability.
Method: A Likert-type scale was designed based on the conceptual 
analysis of the financial culture construct. An expert review and a pilot 
test were carried out to refine the items. The final sample consisted of 
505 subjects. A confirmatory factor analysis was used to evaluate factor 
loadings, model fit indices and the reliability of the instrument.
Results: Confirmatory factor analysis supported an 8-factor model 
reporting adequate fit indices (NFI=0.91, IFI=0.95, TLI=0.94, CFI=0.95, 
CMIN/DF= 1.847, SRMR=0.045 and RMSEA=0.041). The estimated 
factor loadings support the convergent validity of the factors of financial 
inclusion, self-efficacy and subjective financial knowledge, financial 
management behaviors, claims anticipation, financial attitude, attitude 
towards purchase, propensity to indebtedness and compulsive buying. 
The reliability of the instrument was adequate (α=0.869).
Practical implications: The scale is a useful tool for owners and 
managers of medium-sized companies, allowing them to identify key 
areas for improving their financial culture. Its application supports their 
decision-making processes and enhances the financial management of 
their companies.
Originality: It is one of the first specific scales to measure the financial 
culture of owners and managers of medium-sized companies in Mexico. 
The scale allows an accurate and contextualized measurement, enabling 
the development of new research on financial culture, its relationship 
with other constructs and its evolution over time.
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INTRODUCCIÓN

La literatura sobre finanzas indica que estas se 
pueden concebir como técnicas aplicadas a la 
gestión de dinero como recurso aplicado a la sa-
tisfacción de necesidades. Las preferencias evo-
can a decisiones basadas tanto en lo analítico de 
las técnicas, pero también en actitudes e incluso 
creencias propias del concepto de la cultura fi-
nanciera. Coloquialmente, al término de cultu-
ra financiera se le da el mismo tratamiento que 
al de educación financiera. No obstante, esta 
última hace referencia a procesos formativos, 
de adquisición y manejo de información enca-
minados al manejo de ingreso, egresos y espe-
cialmente a la toma de decisiones financieras 
adecuadas.

En tanto, el constructo de educación financiera 
es coincidente con el de cultura financiera en 
aspectos como la transmisión del conocimien-
to; sin embargo, es más amplio porque abarca 
conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y 
valores implícitos en la toma decisiones y accio-
nes encaminadas a la gestión de dinero (Pedra-
za-Álvarez et al., 2015). Entre los elementos que 
se han integrado a este concepto sobresalen los 

hábitos de ahorro y endeudamiento, las actitu-
des hacia el consumo, el gasto, la previsión de 
posibles siniestros y riesgos financieros a futu-
ro, cuestiones que en México presentan un bajo 
desarrollo como resultado de la falta de educa-
ción financiera. Lo anterior, permite pensar que 
el aprendizaje de patrones de comportamiento 
ocurre en mayor medida en el seno familiar y 
no mediante métodos formales de educación.

En estudios recientes se ha evidenciado el efec-
to de la cultura financiera en la estructura del 
capital de las organizaciones, en la mejora de 
las capacidades financieras de los individuos 
e incluso en el bienestar psicológico, la segu-
ridad y satisfacción de vida (Ramírez et  al., 
2019). De esta manera, la relevancia de la cul-
tura financiera ha derivado en la generación de 
mecanismos de medición válidos y confiables, 
que posibiliten intervenciones con resultados 
adecuados. En esa línea, precedentes en México 
han propuesto escalas de cultura financiera que 
incluyen dimensiones como previsión, ahorro, 
planeación, uso de productos y servicios finan-
cieros, reportando un coeficiente de determina-
ción adecuado, sin presentar un Análisis Facto-
rial Exploratorio (AFE) o Confirmatorio (AFC).
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Con un enfoque más centrado en prácticas de 
gestión financiera, Cruz‐Ramírez et al. (2018) 
reportan fortalezas en la población mexicana 
como la práctica del ahorro mediante mecanis-
mos informales y la contratación de seguros. 
Asimismo, sugieren debilidades como el desco-
nocimiento de la elaboración de presupuestos 
y la ausencia de controles de ingresos y gastos. 
Este avance presenta la limitación de no repor-
tar índices o coeficientes como los del AFC. En 
otros trabajos se ha analizado la cultura finan-
ciera predominante, a partir de las dimensio-
nes del modelo de cultura organizacional de 
Hofstede (Goodell, 2019), lo que ha permitido 
determinar que las dimensiones individualista, 
distancia del poder, enfoque masculino y enfo-
que de largo plazo, tienen efectos directos en los 
costos de las transacciones; sin embargo, este 
análisis no presenta una evidencia empírica y 
metodológica sólida.

El análisis de los instrumentos de medición de 
la cultura financiera permite apreciar que po-
seen propiedades métricas adecuadas como re-
sultado de un AFE o un AFC. Por su parte, la 
Escala de Cultura Financiera para Empresarios 
directivos (ECFE) es un instrumento que se ha 
utilizado en diversas publicaciones en Méxi-
co (Aguilar, 2023; Robles, 2022) y en América 
Latina (Mestre et al., 2022); pero no se cuenta 
con evidencia de sus características métricas. 
La ECFE agrupa ítems de diez dimensiones, a 
saber: la primera es la inclusión financiera, que 
consiste en la percepción de las personas res-
pecto de su accesibilidad a servicios y productos 
financieros en instituciones formales (Mindra 
et al., 2017). La inclusión financiera se ha rela-
cionado con la educación (Saucedo et al., 2024), 
el uso de tecnología y el conocimiento de herra-
mientas de gestión, incrementando la autoper-
cepción de sus capacidades (Birochi & Pozze-
bon, 2016), aunque se identifican limitantes de 
la inclusión financiera a través de plataformas 
digitales (Amezcua et al., 2022).

La segunda dimensión es la autoeficacia y cono-
cimiento subjetivo financiero. Y hace referencia 
a la percepción de capacidad de gestión, control 
de gastos y acceso al uso de servicios financie-
ros. En la medición de esta actitud se obtuvie-
ron índices de ajuste adecuados en el análisis 
factorial confirmatorio (Mindra et al., 2017), y 
la repercusión, sobre todo de los conocimien-
tos, ocurre en los comportamientos financieros 
hacia el bienestar autopercibido. En tanto, la 

ausencia de este tipo de conocimiento reper-
cute negativamente en el aprovechamiento de 
los productos financieros (Ruiz et al., 2021). La 
tercera dimensión corresponde a los comporta-
mientos para la gestión financiera, constructo 
que incluye la programación y el control de gas-
tos y ahorro. Aquí se incluye la percepción de 
posesión de conocimientos y habilidades para 
el manejo de presupuestos, seguros de salud o 
retiro y el análisis de situación financiera a ni-
vel personal (Pérez, 2011; Grigion & Mendes, 
2018). Se ha evidenciado que los comporta-
mientos inciden en la identidad y las relaciones 
interpersonales (Li et al., 2019).

Consiguientemente, la cuarta dimensión es la 
actitud financiera, la cual subyace al compor-
tamiento del individuo. Este constructo abarca 
los patrones de ahorro, metas y planes financie-
ros de forma escrita (Parrotta & Johnson, 1998). 
La medición de esta actitud muestra niveles 
adecuados en la regresión lineal; sin embargo, 
no se proporciona evidencia del AFC. La quin-
ta dimensión, desde la perspectiva de Dew y 
Xiao (2011), es la actitud para la previsión de 
siniestros, encaminada a la previsión de sucesos 
negativos mediante el pago de seguros de pro-
piedad, retiro laboral y vida. Esta dimensión fue 
creada a partir de un AFE y se ha confirmado 
mediante el AFC con índices de bondad de ajus-
te adecuados.

La sexta dimensión es la actitud hacia la com-
pra, y se refiere a la actitud de las personas ante 
las transacciones comerciales en línea, el pago 
mediante terminales o transferencias electró-
nicas. La medición de esta dimensión permite 
determinar si los sujetos aprecian las ventajas 
de estas prácticas de gestión y la confianza en 
el comercio electrónico (Pérez, 2011). Los avan-
ces, en este sentido, han permitido determinar 
la incidencia de las actitudes financieras en los 
comportamientos mediante modelos de ecua-
ciones estructurales con coeficientes adecua-
dos, lo que implica la necesidad de modificar la 
actitud como precedente a la conducta o com-
portamiento.

Por su parte, la séptima dimensión es la actitud 
hacia la compra compulsiva. Esta consiste en la 
realización de compras no programadas y moti-
vadas por descuentos o atracción momentánea, 
la cual deja fuera de las decisiones el análisis de 
la capacidad de pago (Pérez, 2011). La evidencia 
del estudio de la compra compulsiva ha mostra-
do la relevancia del papel del autocontrol como 
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variable condicionante (Gathergood & Weber, 
2014) y en los comportamientos relacionados 
con el uso de recursos financieros (Grigion & 
Mendes, 2018). 

La octava dimensión es similar a la compra 
compulsiva y se trata de la propensión al en-
deudamiento, es decir, la tendencia a la compra 
mediante deuda o al pago inmediato utilizando 
tarjetas de crédito o cualquier forma de contrato 
de préstamos (Mendonça & Mendes, 2014). La 
evidencia indica que la compra compulsiva se 
correlaciona de forma negativa con el locus de 
control (Mansilla et al., 2016). El análisis tanto 
de la propensión hacia el endeudamiento y ha-
cia las compras respecto de la satisfacción con 
la vida, ha permitido evidenciar que cuando 
la actitud hacia el endeudamiento es austera y 
la compra tiene una carga de racionalidad, se 
correlaciona a una mayor satisfacción (Godoy 
et al., 2016).

La novena dimensión es la percepción de ries-
go, cuya actitud se refiere a la valoración de gas-
tos en actividades lúdicas, el uso de opciones de 
inversión de alto riesgo; así como la actuación 
garante de préstamos a terceros (Dinç & Aren, 
2017; Mendonça & Mendes, 2014). Se ha evi-
denciado que la percepción de riesgo se modera 
con el asesoramiento profesional y especializa-
do en torno a las prácticas de inversión, aunque 
no hay evidencia de que esto ocurra en la em-
presa mediana en México. Finalmente, la di-
mensión valoración social del dinero o materia-
lismo. Este constructo se refiere a la percepción 
del dinero como elemento que favorece al poder 
derivado de la posición social, y que actúa como 
generador de felicidad, calidad de vida, valora-
ción social y autoridad (Csiszárik-kocsir et al., 
2016; Denegri et  al., 2022; Mendonça & Men-
des, 2014). Un mayor alcance de este concepto 
lo liga a la posibilidad de una mayor libertad en 
su concepción más amplia.

Los estudios precedentes se han encaminado 
a la medición de las dimensiones de la cultura 
financiera de forma independiente; sin embar-
go, no se han validado de forma integral. A par-
tir de esto, la presente investigación establece 
como propósito analizar las propiedades métri-
cas para una escala de cultura financiera para 
empresarios directivos (ECFE) de empresas me-
dianas en México, considerando que no se ha 
presentado evidencia al respecto.

METODOLOGÍA 

Diseño y tipo de investigación

Se trata de un estudio instrumental que ana-
liza las características métricas de una escala 
de medición para una población específica, 
que se ajusta a los requisitos idóneos del tipo 
de investigación señalado y contribuye a la 
comprensión de un fenómeno social (Carrete-
ro-Dios & Pérez, 2005).

Participantes

Los sujetos fueron propietarios-directivos de 
empresas medianas de acuerdo con los pará-
metros establecidos en México. El muestreo 
fue por conveniencia, para ello se consideró 
la apertura de los sujetos para responder a la 
encuesta, su accesibilidad, proximidad entre 
los participantes y su localización geográfica 
en los municipios de Ecatepec, Coacalco, Chi-
malhuacan y Tecámac. Se distribuyeron 550 y 
obtuvieron 520 respuestas, de las cuales se eli-
minaron quince debido a que no aportaron da-
tos suficientes. De esta forma, la muestra final 
fue de 505 representando una tasa de respuesta 
del 91.8%.

Instrumento

Se utilizó la ECFE para propietarios directivos 
de empresas medianas en México, cuyo redi-
seño fue realizado a partir de la integración de 
las subescalas propuestas por Parrotta y John-
son (1998), Dew y Xiao (2011), Pérez (2011), 
Mendonça y Mendes (2014), Dinç Aydemir y 
Aren (2017), Mindra et al., (2017) y Grigion y 
Mendes (2018). La integración de las subes-
calas en una sola escala permite proponer un 
modelo más integral que la medición parcial 
de atributos. Las subescalas se caracterizan 
por ser aplicables a poblaciones similares y 
niveles de fiabilidad, y presentan Coeficientes 
Alfa de Cronbach aceptables de α=0.7 a 0.98.

La escala ECFE integró originalmente 54 re-
activos divididos en diez dimensiones, cuyo 
fundamento está respaldado en investigacio-
nes precedentes en las que se han practicado 
AFE y AFC (Tabla 1). El tipo de respuesta co-
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rresponde a una escala tipo Likert de cinco 
puntos, donde 1 es Totalmente en desacuerdo 
y 5 es Totalmente de acuerdo. Al instrumen-
to se agregaron preguntas sociodemográficas 

de sexo biológico, edad, nivel máximo de es-
tudios, estado civil y, en cuanto a la empresa, 
antigüedad, giro y número de trabajadores per-
manentes.

Tabla 1. Estructura y fundamentos de la escala de la cultura financiera para empresarios (ECFE).

Dimensión Referencia Ítems

Inclusión financiera (IF) Mindra et al. (2017) 1-6

Autoeficacia y conocimiento subjetivo finan-
ciero (ACS) 

Mindra et al. (2017) 7-11

Comportamientos para la gestión financiera 
(CGF) 

Grigion y Mendes (2018), Pérez (2011) 12-20

Previsión de siniestros (PS) Dew y Xiao (2011) 21-23

Actitud financiera (AF) Parrotta y Johnson (1998) 24-28

Actitudes hacia la compra (AC) Pérez (2011) 29-33

Compra compulsiva (CC) Pérez (2011) 34-36

Propensión al endeudamiento (PE) Mendonça y Mendes (2014) 37-43

Percepción de riesgo (PR) Dinç Aydemir y Aren (2017), Mendonça y Mendes (2014) 44-47

Valoración del dinero o materialismo (VM) Csiszárik-kocsir et al. (2016), Mendonça y Mendes (2014) 48-54

Procedimiento

La investigación se desarrolló en tres etapas: 
inicialmente, la adecuación del instrumento 
mediante un análisis de contenido y revisión de 
la escala, la segunda de prueba piloto y correc-
ción de versión final, y la tercera de aplicación 
de instrumento en la muestra. En la primera 
etapa se adapta el instrumento de medición, 
considerando el perfil del empresario como 
responsable de la gestión y encargado de crear 
las condiciones propias del trabajo decente en 
su empresa. Se realizó una revisión de las de-
finiciones del constructo, sus dimensiones y la 
redacción de los ítems originales.

Cada ítem se adapta al tipo de sujeto estudiado 
y a los términos de uso común en México. Se 
realizó una revisión de la escala por cinco jue-
ces expertos en temas de medición en gestión de 
organizaciones. Para ello, se les solicitó calificar 
en escala de 1 a 10 el entendimiento, pertinencia 
y claridad de cada ítem con relación al sujeto y 
al constructo. Se agregó un apartado para regis-
trar observaciones por parte de los jueces. En la 
segunda etapa, se aplicó una prueba piloto con 

Fuente: Elaboración propia.

25 sujetos que cumplieron con los criterios de in-
clusión, esto es, ser propietario o directivo de una 
PYME y estar ubicado en el municipio de Eca-
tepec, México. Se incluyó un apartado para que 
indicaran aquellos ítems que les resultaran con-
fusos, así como sugerencias para mejorar la re-
dacción. Luego, se obtiene una versión final del 
instrumento para su aplicación en la muestra. 

Finalmente, en la tercera etapa se realiza la 
aplicación de la escala a la muestra acordando 
una cita con los responsables de las empresas. 
Se aplicó la escala en el lugar de trabajo de los 
sujetos en el periodo de junio a agosto del año 
2022. Se explicó a los sujetos el propósito del es-
tudio por medio de una carta de consentimiento 
informado que expone el propósito del estudio, 
el aseguramiento del anonimato, confidenciali-
dad y la protección de datos. 

Para la validez de constructo, considerando la 
necesidad de determinar si la escala ajustada 
cumple con requisitos para medir los supuestos 
teóricos, se atendió a la recomendación de que 
por cada ítem se asignara una muestra de 10 
sujetos como mínimo (Roco et al., 2021).  
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Análisis de las propiedades métricas

El AFC se realizó utilizando AMOS versión 20 
en la plataforma del paquete estadístico SPSS 
25.0. Para el análisis de resultados se realizó un 
modelo de estimación de parámetros estandari-
zados, se valoraron las cargas factoriales estima-
das y los estadísticos descriptivos de tendencia 
central. En tanto, se identifican los índices de 
ajuste más utilizados en el diseño instrumental 
(Carretero-Dios & Pérez, 2005). Los índices se-
leccionados no tienen afectación por los grados 
de libertad o el tamaño de la muestra. 

Se aplicó como método de estimación el de 
máxima verosimilitud y como índices de ajus-
te los más comunes utilizados en trabajos si-
milares: GFI (Goodness of Fit Index o Índice de 
bondad de ajuste), AGFI (Adjusted Goodness of 
Fit Index o Índice ajustado de bondad de ajuste), 
NNFI o TLI (Non-Normed Fit Index o Índice no 
normalizado de ajuste o Índice Tucker-Lewis), 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approxi-
mation o Error cuadrático medio de aproxima-
ción), SRMR (Standard Residual Mean Root 
o  Residuo estandarizado cuadrático medio) y 
el CFI (Compartive Fit Index o Índice de ajuste 
comparativo) (Mvududu & Sink, 2013; Hense-
ler et al., 2014; Byrne, 2016). 

Siguiendo la propuesta metodológica de Conde 
(2018), se re-especificó el modelo inicial consi-
derando los pesos de regresión estandarizados, 
índices de modificación e índices de ajuste ob-
tenidos inicialmente. Sobre la base de lo ante-
rior, se determina la consistencia interna de la 
escala resultante a través del Coeficiente Alpha 
de Cronbach, considerando valores aceptables 
para  y buenos para α > 0.8.

RESULTADOS
 
Fase de análisis de contenido, prueba piloto y 
versión final de la escala

a)  Consulta a expertos

 Desde la perspectiva de los expertos las subes-
calas propuestas son válidas para caracterizar 
la percepción de la cultura financiera. Los 
ítems son relevantes y están presentados de 
forma adecuada para efectos de medición 
como para la toma de decisiones; sin embargo, 
se requiere del AFC para obtener una versión 
que haga más ágil y eficiente su aplicación. 

b)  Ajuste preliminar de la versión para empre-
sarios

 Se ajustaron los ítems de acuerdo con el tipo 
de actividad de los sujetos de la población 
objetivo. La totalidad de los ítems se calificó 
como entendible, pertinente y clara. En siete 
casos se recomendó cambiar algunos térmi-
nos para hacerlos más comprensibles. 

c)  Prueba piloto

 Se realizó con 25 sujetos y permitió identi-
ficar solo dos recomendaciones sobre el uso 
de los términos “negocio” en lugar de “em-
presa”.

Análisis descriptivo de la muestra

La muestra se conforma por 505 sujetos de en-
tre 18 y 77 años con una media de 44.5 años y 
una desviación estándar de 10.7 años. El 21% de 
la muestra es de sexo femenino y el 79% mas-
culino. Respecto del nivel máximo de estudios 
concluidos, el 42.4% cuenta con estudios profe-
sionales, 33.3% de bachillerato o estudios técni-
cos, 14.1% de secundaria, 5.8% de primaria o sin 
estudios y 4.6% cuenta con estudios de posgra-
do. Los datos indican que un 69.9% de la mues-
tra se encuentra casado, 12.9% soltero, 9.1% se 
encuentra en unión libre, 6.7% divorciado, un 
0.8% viudo y un 0.6% corresponde a padre o ma-
dre soltero. El 85% de los sujetos tiene hijos y el 
15% no.

En cuanto a la ubicación de los negocios, estos 
se localizan en los municipios mexiquenses de 
Chimalhuacán (28.7%), Ecatepec (23.4%), Tecá-
mac (23%) y Coacalco (25%). Estos se caracteri-
zan por ser de tipo urbano y por su cercanía a la 
ciudad de México. Las empresas tienen una an-
tigüedad mínima de dos años y la máxima es de 
102, con una media de 17.35 años y una desvia-
ción estándar de 11.17 años. Las frecuencias de 
las actividades a las que se dedican las empresas 
muestran predominio de empresas de manufac-
tura (52.8%), seguidas de las de servicios (24.9%) 
y las dedicadas al comercio (22.1%). En cuanto a 
la cantidad de trabajadores permanentes el ran-
go es de 11 a 99 personas.

Análisis factorial confirmatorio

Se realizó el AFC y se obtuvieron dos modelos. 
Los índices de ajuste obtenidos en el mode-
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lo inicial (Modelo 1) no fueron adecuados, en 
particular, el valor del Error cuadrático medio 
de aproximación (RMSEA) superó el 0.05 reco-
mendado. A partir de estos resultados, el Mo-
delo 2 considera los valores de los índices de 
modificación, los índices de ajuste del modelo y 
los ítems con cargas factoriales superiores a 0.5.

En la re-especificación se eliminaron veinticin-
co ítems y se obtuvo un modelo más robusto 
mediante el cual se confirmaron ocho de las 
diez variables latentes originales. En el mode-
lo final quedaron representadas 35 variables 
observables en los factores latentes, a saber: in-
clusión financiera, autoeficacia y conocimiento 
subjetivo financiero, comportamientos para la 
gestión financiera, previsión de siniestros, acti-
tud financiera, actitudes hacia la compra, pro-

pensión al endeudamiento y percepción de la 
compra compulsiva. Se eliminaron los ítems de 
percepción de riesgo (PR) y valoración del di-
nero o materialismo (VM), por no tener cargas 
estimadas adecuadas.

El modelo reestructurado muestra valores en 
los índices de ajuste NFI de 0.91, IFI de 0.95, 
TLI de 0.94, CFI de 0.95, CMIN/DF 1.847 y un 
p-valor <0.01. Los índices de ajuste son superio-
res a 0.90 y cercanos a 1, esto permite considerar 
un ajuste muy bueno; los valores del SRMR de 
0.045 y del RMSEA fue de 0.041, se consideran 
buenos por ser inferiores a 0.08 y 0.05, respecti-
vamente (Tabla 2). El valor obtenido en el índi-
ce AIC del modelo reestructurado es inferior al 
del modelo inicial, lo que lo hace más elegible 
por presentar un mejor ajuste.

Tabla 2. Índices de ajuste del modelo inicial y del modelo re-especificado.

Índice de bondad de ajuste Valor esperado Modelo 1 Modelo 2 Valor

Índice de ajuste normalizado (NFI) > 0.9 0.80 0.91 Aceptable

Índice de ajuste incremental (IFI) > 0.9 0.92 0.95 Aceptable

Índice Tucker-Lewis (TLI) > 0.9 0.91 0.94 Aceptable

Índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) > 0.9 0.92 0.95 Aceptable

Residuo cuadrático promedio de aproximación 
(RMSEA)

<0.05 0.052 0.041 Aceptable

Residuo cuadrático medio estandarizado 
(SRMR) 

<0.08 0.07 0.045 Aceptable

Índice de criterio de información de Akaike 
(AIC)

740.6 1254.7 Poco adecuado

CMIN/DF <2 1.683
1.847

Aceptable

p-valor <0.01 0.000 0.000 Aceptable

Las cargas factoriales más altas fueron las de 
la subescala de compra compulsiva (CC) que 
fluctúan entre 0.86 y 0.93. La distribución de las 
cargas factoriales que componen la integración 
final de la ECFE, se presenta en el diagrama del 
modelo con la estimación de los parámetros 

estandarizados de la Figura 1. Por su parte, la 
Tabla 3 indica que las medias más altas en los 
ítems corresponden a los comportamientos para 
la gestión financiera (CGF), las cuales fluctúan 
entre = 4.20 (DE=0.91) y = 4.41 (DE=0.71).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Diagrama del modelo reestructurado a partir de los parámetros estandarizados. Fuente: Elaboración 
propia.

Ítem Dimensión Carga Factorial 
Estimada Media DE α Cronbach 

IF3  Inclusión Financiera (IF) 0.55 4.24 0.91

0.81
IF4 0.72 4.28 0.90

IF5 0.64 4.26 0.92

IF6 0.75 4.34 0.86

ACS1 Autoeficacia y Conocimiento Subjetivo 
Financiero (ACS) 0.79 4.35 0.77

0.85
ACS2 0.78 4.34 0.80

ACS3 0.69 4.30 0.84

ACS4 0.60 4.25 0.85

ACS5 0.75 4.30 0.84

CGF1 Comportamientos para la Gestión Finan-
ciera (CGF) 0.72 4.24 0.94

0.82

CGF2 0.52 4.36 0.78

CGF3 0.65 4.24 0.87

CGF4 0.72 4.20 0.91

CGF5 0.71 4.35 0.84

CGF6 0.61 4.41 0.75

CGF7 0.49 4.13 1.0

PS1 Previsión de Siniestros (PS) 0.87 3.83 1.25

0.83PS2 0.80 3.55 1.36

PS3 0.71 3.89 1.25

Tabla 3.  Cargas factoriales y descriptivos por ítem de la ECFE.
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La fiabilidad del instrumento se determinó a 
partir del coeficiente Alfa de Cronbach (), el 
cual obtiene de los 34 ítems resultantes del mo-
delo re-especificado. En la Tabla 3 se observa 
que los coeficientes de las subescalas, en su ma-
yoría, superan el 0.7 a excepción de la propen-
sión al endeudamiento (0.6).

DISCUSIÓN

En este trabajo se señala que los constructos 
de educación y cultura financiera no son sinó-
nimos, que la educación es parte de la cultura, 
tanto mediante procesos formales como infor-
males. La atención de este constructo en este 
estudio como en los precedentes, se ha centrado 
en la medición de actitudes, hábitos y conoci-
mientos, motivados por sus efectos en los resul-
tados económicos y en la calidad de vida.

Además, las mediciones muestran preceden-
tes en dos sentidos; el primero, en acciones de 
gestión como el trabajo de Cruz‐Ramírez et al. 
(2018), con el que no hay coincidencia en el enfo-
que utilizado, pero sí en la relevancia para la po-
blación mexicana. El segundo enfoque se centra 
en las actitudes, hábitos y conocimientos. 

Se analizaron auto percepciones de actitudes, 
habilidades, conocimientos y habilidades que 
se proponen como dimensiones de la cultura 
financiera. En ese sentido, los resultados sugie-
ren coincidencias con el trabajo de Mindra et al. 
(2017) respecto de la validez y fiabilidad de la 
inclusión financiera, la autoeficacia y conoci-
miento subjetivo financiero. La validez y con-
fiabilidad de las dimensiones de percepción de 
comportamientos para la gestión financiera, ac-
titud financiera y previsión de siniestros fueron 
similares a lo obtenido por Dew y Xiao (2011) y 
Mendonça y Mendes (2014). Se confirma la acti-
tud hacia la compra (Pérez, 2011), la propensión 
al endeudamiento y la percepción de la compra 
compulsiva propuestos por Grigion y Mendes 
(2018) y Mendonça y Mendes (2014). 

AF1 Actitud Financiera (AF) 0.60 4.31 0.82

0.84

AF2 0.68 4.35 0.75

AF3 0.76 4.29 0.84

AF4 0.76 4.35 0.78

AF5 0.72 4.17 0.84

AC1 Actitudes hacia la Compra (AC) 0.60 3.72 1.18

0.83AC2 0.76 4.02 1.02

AC3 0.73 4.15 0.93

AC4 0.72 4.26 0.86

AC5 0.72 4.07 1.01

PE1 Propensión al Endeudamiento (PE) 0.34 4.30 0.92

0.60PE2 0.67 4.54 0.65

PE3 0.68 4.52 0.67

CC1 Compra compulsiva (CC) 0.86 3.47 1.39

0.92CC2 0.93 3.58 1.38

CC3 0.90 3.60 1.43

Tabla 3.  Cargas factoriales y descriptivos por ítem de la ECFE. (Continuación)

Donde DE= Desviación estándar, * = Ítem en sentido inverso. 
Fuente: Elaboración propia.

A diferencia de los trabajos de Dinç y Aren 
(2017), no se logra la validación de la percep-
ción de riesgo como parte del constructo, de 
igual forma con la valoración social del dinero o 
materialismo propuesto por Csiszárik-kocsir et 
al. (2016). Por lo que será necesario continuar 
con su análisis a futuro. Los índices obtenidos 
en el CFA satisfacen los estándares aceptados 
en la literatura y confirman la estructura multi-
dimensional en que se agrupan los 35 ítems. Se 
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logró un instrumento de fácil administración y 
aplicable en la evaluación de la percepción del 
empresario, respecto de los rasgos de la cultura 
financiera que posee. 

El Coeficiente de confiabilidad de consisten-
cia interna fue adecuado en lo general y en la 
mayoría de las dimensiones. No obstante, es 
necesario explorar componentes adicionales 
como la presencia de valores en las decisiones 
financieras, que no lograron determinarse en 
este trabajo.

CONCLUSIONES

Se propuso analizar las propiedades métricas 
para la ECFE de empresas medianas, en su ma-
yoría de manufactura, ubicadas en municipios 
urbanos del Estado de México cercanos a la 
Ciudad de México. La participación de expertos 
permitió confirmar que los ítems son congruen-
tes con la definición conceptual de las dimen-
siones. Mediante el AFC se analizó un mode-
lo inicial cuyos índices de ajuste obtenidos no 
fueron adecuados en su totalidad; sin embargo, 
hicieron posible una re-especificación que cum-
ple con estándares para escalas de medición y 
su nivel de fiabilidad es bueno.

El contexto del estudio es relevante por tratarse 
de una zona con alta densidad poblacional y por 
su aporte al empleo del estado de México. Por 
lo que, la toma de decisiones financieras que 
realizan directivos y empresarios repercuten no 
solo en aspectos económicos, sino que también 
en sociales. Por lo tanto, el diagnóstico de ac-
titudes, hábitos, comportamientos y prácticas 
relacionadas con la gestión de recursos finan-
cieros a través de la ECFE, posibilita la mejora 
en las decisiones personales como empresaria-
les. El principal aporte de esta investigación es 
que, a diferencia de los estudios precedentes, se 
agruparon dimensiones que se han analizado 
de manera independiente. Asimismo, se logró 
demostrar que la ECFE posee un ajuste adecua-
do, validez y confiabilidad apropiada para los 
empresarios del Estado de México. 

Entre las líneas de investigación, derivadas de 
los alcances de este estudio, se encuentra el 
análisis de los efectos de las dimensiones de la 
cultura financiera, las variables de comporta-
miento humano: calidad de vida laboral, satis-
facción laboral e incluso satisfacción vital. Con 

la intención de verificar el potencial de la esca-
la, es posible su aplicación en investigaciones 
experimentales para realizar pretest y postest en 
grupos control y experimental que fundamen-
ten la implantación de programas de desarrollo 
de competencias, para el manejo financiero de 
los empresarios.
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