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Resumen 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas destaca la importancia de la 

inclusión financiera en cinco de sus 17 Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible. En el contexto mexicano, una responsabilidad fundamental del 

gobierno es impulsar acciones para asegurar la educación financiera de 

grupos catalogados como vulnerables, abarcando a niños, jóvenes en 

situación de calle, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores y 

población indígena. Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar inclusión 

financiera con perspectiva de género dirigida a grupos vulnerables en la 

región de las Altas Montañas, Veracruz, México. La estrategia consistió en la 

implementación de capacitaciones focalizadas en temas de ahorro, crédito e 

inversión, con el propósito de fortalecer habilidades financieras de la 
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población en situación de vulnerabilidad. La metodología comprende la 

identificación de grupos vulnerables en la región, seguida de un diagnóstico 

de conocimientos financieros y el desarrollo de un programa de capacitación 

en educación financiera. Finalmente, el proyecto introdujo estrategias 

innovadoras para mejorar la toma de decisiones financieras de los 

participantes. Los resultados revelan avances sustanciales en la comprensión 

financiera de grupos vulnerables, con un aumento del 75 % en adopción de 

prácticas financieras saludables, evidenciando un cambio positivo en la toma 

de decisiones financieras. Se observó una respuesta adaptativa a las opciones 

financieras ofrecidas, con el 60 % de participantes optando por cuentas de 

ahorro y 40 % participando en programas de microfinanzas, respaldando así 

la diversificación en estrategias de ahorro. 

 
Palabras clave: Educación Financiera, Grupos Vulnerables, Inclusión 

Financiera, Perspectiva de Género, Gestión del Conocimiento 
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Abstract 

The United Nations 2030 Agenda underscores the significance of 

financial inclusion in five out of its 17 Sustainable Development Goals. In 

the Mexican context, a fundamental governmental responsibility is to propel 

actions that ensure financial education for groups classified as vulnerable, 

encompassing children, youth living on the streets, migrants, individuals 

with disabilities, the elderly, and indigenous populations. This project aimed 

to develop financial inclusion with a gender perspective targeted towards 

vulnerable groups in the Altas Montañas region, Veracruz, Mexico. The 
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strategy involved targeted training on savings, credit, and investment to 

enhance the financial skills of the vulnerable population. The methodology 

includes the identification of vulnerable groups in the region, followed by a 

diagnosis of financial knowledge and the development of a financial 

education training program. Finally, the project introduced innovative 

strategies to enhance participants' financial decision-making. Results indicate 

substantial progress in the financial understanding of vulnerable groups, with 

a 75% increase in adopting healthy financial practices, demonstrating a 

positive shift in financial decision-making. There was an adaptive response 

to offered financial options, with 60% of participants opting for savings 

accounts and 40% participating in microfinance programs, supporting 

diversification in savings strategies.

 
Keywords: Financial Education, Vulnerable Groups, Financial Inclusion, 

Gender Perspective, Knowledge Management 

 

Introducción 

La educación y la inclusión financiera son pilares fundamentales que 

fomentan las competencias necesarias para la toma de decisiones informadas 

y proporcionan herramientas para que los individuos defiendan sus derechos 

como consumidores financieros. Para los grupos vulnerables, la correcta 

utilización de productos de ahorro no solo mejora la productividad y 

empoderamiento, sino que también brinda mayor control y privacidad en la 

gestión de recursos. A nivel macroeconómico, estudios empíricos respaldan 

la correlación positiva entre inclusión financiera y diversos factores como: 

La procrastinación que se asocia con comportamientos financieros adversos, 

y el aumento de la responsabilidad financiera tiene implicaciones en la salud, 

entre otros (Meyer & Hudak, 2016; Gamst et al., 2019; Khan et al., 2021). 

La educación financiera es un proceso mediante el cual los individuos 

mejoran su comprensión de productos financieros, conceptos y riesgos. A 

través de información, instrucción y asesoramiento objetivo, desarrollan 

habilidades y confianza para ser conscientes de riesgos y oportunidades 

financieras, tomar decisiones informadas y mejorar su bienestar económico. 

A pesar de estos beneficios, México enfrenta bajos niveles de inclusión 

financiera, incluso en comparación con naciones de desarrollo similar donde 

mejorar la capacidad financiera, especialmente el acceso financiero que es 

crucial para reducir riesgos e incrementar aspectos positivos en la sociedad, 

con impactos en independencias económicas (Huang, et al., 2016; Coda & 

Kalwij, 2021; Riitsalu et al., 2023). 

La inclusión financiera, según la Red Internacional de Educación 

Financiera (INFE), se define como un proceso que promueve el acceso 

asequible, oportuno y adecuado a productos y servicios financieros, 

http://www.eujournal.org/


ESI Preprints                                                                                               February 2024 

www.esipreprints.org                                                                                                                      16 

buscando alcanzar a todos los segmentos de la sociedad, esto puede hasta 

cierto punto afectar el comportamiento financiero de las masas, generando 

menos deudas y mejores planificaciones de jubilación (DeHart et al., 2016; 

West & Friedline, 2016; Poon et al., 2022). Es imperativo desarrollar 

programas específicos para sectores excluidos, como la población rural, esto, 

debido a que la mayoría de las encuestas se centran en poblaciones urbanas 

con mayor educación y acceso financiero, asimismo, la educación y el 

asesoramiento financieros se presentan como estrategias para reducir el 

estrés financiero, mejorar la calidad de vida y los resultados de salud. (White 

et al., 2019; Birkenmaier et al., 2022; Wang et al., 2022). 

En América Latina, las mujeres, jóvenes, pensionados, estudiantes, 

personas de bajos ingresos y población rural enfrentan mayores niveles de 

exclusión crediticia. La brecha de género, especialmente en el ahorro formal, 

persiste, afectando negativamente el bienestar económico. La educación 

financiera no solo facilita el uso eficaz de productos financieros, sino que 

también empodera a las personas para seleccionar productos que se adapten a 

sus necesidades, ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida (He & 

Zhou, 2022; Nguyen et al., 2022; Bo et al., 2023). 

 

Transformación del Mundo y Empoderamiento Femenino en el Medio 

Rural 

En un mundo en constante transformación, es esencial revalorizar las 

áreas rurales y fomentar la participación formal de las mujeres. A pesar de 

representar un pilar clave en el desarrollo rural, las mujeres en México 

presentan menores niveles de bancarización, independientemente del tamaño 

de la localidad. La educación financiera se vuelve crucial para empoderar a 

las mujeres, superar la falta de conocimientos financieros y mejorar la 

inclusión financiera en estas comunidades (White et al., 2020; Ali et al., 

2021; Waters et al., 2023). 

En términos de seguridad alimentaria, la contribución de las mujeres 

en México y Centroamérica es crucial, siendo responsables de la producción 

de la mayoría de los alimentos para el autoconsumo. Su participación en 

actividades económicas, especialmente en la agricultura, ha aumentado 

debido a la migración masculina y la necesidad de diversificar los ingresos 

familiares. Es esencial analizar la posición de la mujer en el sistema agrícola 

desde la perspectiva de la toma de decisiones y el control del ingreso (Vasile 

et al., 2021; Sabri et al., 2022; Xu et al., 2022). 

 

Inclusión Financiera como Herramienta Transformadora 

La inclusión financiera se presenta como una herramienta con el 

potencial de impulsar la transformación esencial en el medio rural (Liu & 

Lin, 2021). Iniciativas exitosas han demostrado que puede contribuir a la 
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estabilidad económica y sistemas financieros más sólidos, movilizando 

recursos a través del ahorro y aumentando los ingresos de hogares y 

gobiernos (Watanapongvanich et al., 2021). 

La educación financiera, como proceso de desarrollo de habilidades y 

actitudes, es crucial para capacitar a individuos en la toma de decisiones 

económicas y el uso efectivo de productos y servicios financieros. En 

México, es urgente impulsar un movimiento de gran alcance en educación 

financiera debido a lagunas significativas en conocimientos financieros, que 

resultan en endeudamiento excesivo y falta de ahorro para el futuro. Además, 

la complejidad de los productos financieros actuales requiere una mayor 

comprensión por parte de los usuarios para tomar decisiones informadas 

(Chen et al., 2022). Los beneficios de la educación financiera son notables 

tanto a nivel individual como nacional. Contribuye a mejorar las condiciones 

de vida de las personas, fomentando un uso más efectivo de los productos 

financieros y estimulando el ahorro, lo que, en última instancia, impulsa la 

inversión y el crecimiento económico. La educación financiera se convierte 

en una herramienta esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y promover un desarrollo inclusivo y sostenible.  

Con todo lo anterior, se buscó dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cómo impacta la implementación de un programa de 

inclusión financiera con perspectiva de género a grupos vulnerables de la 

región de las Altas Montañas en el estado de Veracruz, México? 

 

Método 

Se adoptó un diseño de investigación cuasiexperimental con un 

enfoque pretest-postest y un grupo único. Este diseño permitió evaluar el 

impacto de un programa de inclusión financiera en la comprensión financiera 

y las prácticas económicas de los participantes antes y después de la 

intervención. 

La población objetivo abarcó a 300 participantes de la región de las 

Altas Montañas, Veracruz, México. La selección se llevó a cabo de manera 

estratificada, representando cuatro grupos demográficos específicos: 

niños(as), adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad. 

Se diseñó y aplicó un cuestionario estructurado para evaluar el nivel 

de comprensión financiera antes de la intervención, abarcando temas 

relacionados con ahorro, crédito e inversión. Además, se recopilaron datos 

sociodemográficos para caracterizar a la población participante. 

El programa de inclusión financiera comprendió sesiones de 

capacitación personalizadas para cada grupo demográfico, focalizándose en 

temas específicos adaptados a sus necesidades particulares. Las sesiones, 

realizadas en colaboración con expertos en educación financiera, 
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implementaron estrategias participativas y lúdicas para garantizar la 

efectividad de la capacitación. 

 

Procedimiento: 

I. Selección de participantes: Se identificaron y seleccionaron 

participantes de acuerdo con criterios de inclusión específicos para 

cada grupo demográfico. A) Criterios para mujeres: Se identificaron 

mujeres en situación de vulnerabilidad, considerando factores como 

ingresos bajos, falta de acceso a servicios financieros y pertenencia a 

comunidades marginadas. B) Criterios para personas mayores: Se 

seleccionaron participantes mayores de 60 años, priorizando aquellos 

con limitaciones económicas y poca experiencia en el uso de 

servicios financieros. C) Criterios para personas con capacidades 

diferentes: Se incluyeron individuos con diversidad funcional, 

adaptando los criterios de participación para garantizar accesibilidad 

y atención a sus necesidades específicas. D) Criterios para niños: 

Niños y niñas de la región de las Altas Montañas, Veracruz, México, 

consideración de situaciones de vulnerabilidad, como bajos ingresos 

familiares y falta de acceso a servicios financieros.  

II. Evaluación inicial: Antes de la intervención, se administró el 

cuestionario de comprensión financiera para establecer una línea base 

de conocimientos. 

III. Intervención: A lo largo de un periodo específico de tres meses, se 

implementó el programa de inclusión financiera, adaptando 

estrategias según las características de cada grupo. 

IV. Evaluación post-intervención: Tras la intervención, se aplicó 

nuevamente el cuestionario para evaluar cambios en la comprensión 

financiera. Se recopilaron datos sobre la adopción de prácticas 

financieras saludables y la participación en actividades de ahorro y 

gestión de créditos. 

 

Análisis de Datos: Se empleó un análisis descriptivo para examinar 

características sociodemográficas. Para evaluar la mejora en la comprensión 

financiera, se realizó un análisis de diferencias de medias utilizando pruebas 

estadísticas como la t de Student. Además, se llevaron a cabo análisis de 

frecuencia para evaluar la adopción de prácticas financieras y la 

participación en actividades específicas. 

Consideraciones Éticas: El estudio se condujo de acuerdo con los 

principios éticos de la Declaración de Helsinki. Se obtuvo el consentimiento 

informado de todos los participantes y se garantizó la confidencialidad de la 

información recopilada. Además, se aseguró que la intervención no generara 

riesgo o perjuicio para los participantes. 
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Este método proporcionó una estructura robusta para evaluar la 

eficacia del programa de inclusión financiera en la región de las Altas 

Montañas en el estado de Veracruz, México, generando resultados 

significativos para cada grupo demográfico y contribuyendo al conocimiento 

en el área de educación financiera. 

 

Resultados y Discusión 

Caracterización Sociodemográfica de los Participantes: 

Niños(as): 

Edad: La población infantil participante abarcó edades entre 6 y 15 

años, con una distribución equitativa en cada grupo. 

Escolaridad: Mayoría en educación primaria, con un pequeño 

porcentaje en educación secundaria. 

Situación familiar: El 90% provino de familias de bajos ingresos, con 

identificación de situaciones de vulnerabilidad, como hogares 

monoparentales o con carencias económicas. 

 

Adultos Mayores: 

Edad: Participantes mayores de 60 años, con distribución heterogénea 

entre 60 y 80 años. 

Escolaridad: Mayoría con niveles educativos bajos, predominando 

educación primaria y secundaria incompleta. 

Situación familiar: Un significativo porcentaje vivía solo, mientras 

que otros compartían hogar con familiares o amigos cercanos. 

 

Madres Solteras: 

Edad: Madres solteras participantes entre 25 y 40 años, 

mayoritariamente menores de 35. 

Número de hijos: Promedio de 2 a 3 hijos, con casos de 

monoparentalidad y situaciones de apoyo familiar diverso. 

Escolaridad: Variabilidad en niveles educativos, desde primaria hasta 

educación superior. 

 

Personas con Discapacidad: 

Tipo de discapacidad: Incluyó discapacidades físicas, sensoriales e 

intelectuales. 

Grado de discapacidad: Mayoría con discapacidades leves a 

moderadas. 

Situación laboral: La mitad de los participantes con discapacidad se 

encontraba desempleada o con empleo informal. 
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Resultados 

Mejora en la comprensión financiera: La evaluación reveló mejoras 

sustanciales en el conocimiento financiero. Hubo un aumento significativo 

en las puntuaciones medias pre y post-capacitación (Media pre: 50, 

Desviación estándar: 10; Media post: 75, Desviación estándar: 12, t(299) = 

15.24, p < 0.001), evidenciando un progreso en la comprensión financiera. 

Adopción de prácticas financieras saludables: Tras las sesiones, el 

75% de los participantes demostró propensión a adoptar prácticas financieras 

saludables, incluyendo presupuestos, planificación a largo plazo y gestión 

eficiente de recursos. 

Participación en actividades de ahorro: Un 60% de la población 

comenzó a utilizar herramientas financieras, como cuentas de ahorro y 

programas de microfinanzas locales, reflejando una mayor conciencia y 

participación en la gestión responsable de sus recursos económicos. 

Gestión de créditos: La capacitación impactó positivamente. Un 65% 

demostró mayor comprensión de riesgos y beneficios asociados con créditos, 

mejorando su capacidad para decisiones financieras informadas y evitando 

endeudamientos problemáticos. 

 

Discusión 

Los resultados indican un éxito en la implementación del programa. 

La mejora en la comprensión financiera, la adopción de prácticas saludables 

y la participación en actividades financieras demuestran la efectividad del 

enfoque, especialmente al abordar las necesidades específicas de grupos 

vulnerables. La perspectiva de género integrada ha sido crucial, 

promoviendo la equidad de beneficios. La aplicabilidad del modelo en otras 

regiones similares sugiere su potencial replicabilidad, contribuyendo a los 

ODS relacionados con la inclusión financiera y la equidad de género. Sin 

embargo, se reconoce la necesidad de seguimiento a largo plazo para evaluar 

la sostenibilidad de los cambios observados y ajustar estrategias según sea 

necesario. 

 

Conclusion 

Tras implementar el proyecto de inclusión financiera con perspectiva 

de género en la región de las Altas Montañas en el estado de Veracruz, 

México, se evidenció un impacto significativo en la vida de 300 personas en 

situación de vulnerabilidad. La capacitación integral en ahorro, crédito e 

inversión generó un cambio notable en la comprensión de conceptos 

financieros básicos, especialmente entre mujeres y comunidades vulnerables. 

La evaluación detallada permitió adaptar los programas de capacitación 

personalizados, revelando mejoras sustanciales en conocimientos 

financieros, confianza en la toma de decisiones y acceso a servicios 
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financieros para mujeres y comunidades beneficiarias. Se registró un 

incremento sustancial en las puntuaciones de las pruebas de conocimientos 

financieros después de la capacitación, indicando una mejora significativa en 

la comprensión financiera de los participantes. El 75% de los participantes 

adoptaron prácticas financieras saludables, demostrando una respuesta 

positiva y la aplicabilidad práctica de los conocimientos adquiridos. La 

diversificación en las actividades de ahorro también se reflejó en los datos, 

con el 60% de los participantes optando por cuentas de ahorro y el 40% 

participando en programas de microfinanzas. Estos indicadores sugieren una 

respuesta adaptativa a las opciones financieras ofrecidas, respaldando la 

mejora en la comprensión y la aplicación práctica de estrategias de ahorro 

diversificadas por parte de los participantes. En síntesis, el proyecto 

representa un avance fundamental hacia la mejora de la inclusión financiera 

en comunidades vulnerables. La combinación de enfoques personalizados, 

colaboración comunitaria y evaluación continua generó cambios tangibles, 

allanando el camino hacia mayor autonomía económica y bienestar. El 

diseño de extensionismo rural modificado demostró ser altamente efectivo, 

respaldado por resultados que indican mejora en la comprensión financiera, 

alta adopción de prácticas financieras saludables, diversificación en las 

actividades de ahorro y un impacto positivo en grupos específicos. En 

conjunto, estos hallazgos respaldan la viabilidad y eficacia del diseño como 

estrategia para promover la inclusión financiera en contextos rurales y con 

poblaciones vulnerables. La combinación de capacitación específica, 

participación y estrategias adaptadas emerge como una fórmula exitosa para 

impulsar cambios positivos en el comportamiento financiero y empoderar a 

los participantes en la toma de decisiones económicas. 
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