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CAPÍTULO 32 

 “MIS FINANZAS, ¿CÓMO CUIDARLAS?”:  

PROMOVIENDO LA EDUCACION FNANCIERA  

PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES 

IRMA MARTÍNEZ GARCÍA 

Universidad de Oviedo 

FERMÍN LÓPEZ-RODRÍGUEZ 

Universidad de Oviedo 

SILVIA GÓMEZ-ANSÓN 

Universidad de Oviedo 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, las desigualdades económicas en los países, al 

igual que las desigualdades económicas entre países, se han incremen-

tado. Además, la pandemia de la COVID-19 y la tendencia inflacionista 

de los últimos años han contribuido a intensificar las desigualdades eco-

nómicas existentes (UN, 2023). Uno de los determinantes exógenos de 

la desigualdad económica es el acceso a la educación (Liao et al. 2020) 

y, en concreto, a la educación financiera (Aracil y Aguiluz, 2022).  

La educación financiera de la población determina su capacidad para 

saber administrar su dinero, para comprender cuáles son las mejores op-

ciones financieras en su día a día y para protegerse como usuaria de ser-

vicios financieros. Por todo ello, la educación financiera juega un papel 

fundamental para la lucha contra la exclusión financiera, sobre todo, en 

un contexto económico en el que los mercados y los productos financie-

ros cuentan con un alto grado de sofisticación y complejidad y en el que 

la responsabilidad y el riesgo de las decisiones financieras recae cada 

vez más en los individuos y no tanto en gobiernos y empresas como, por 

ejemplo, en el caso de las pensiones.  
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Diversos estudios han comprobado la importancia de la educación fi-

nanciera desde las edades más tempranas promoviendo el crecimiento 

inclusivo y reduciendo la desigualdad de ingresos (Batsaikhan y Demer-

tzis, 2018; Lo Petre, 2018). Sin embargo, en España los jóvenes son el 

colectivo con menor nivel de conocimientos financieros, tan solo por 

detrás de los mayores de 65 años (Ispierto et al. 2021).  

Es por ello que organismos multilaterales, gobiernos y organismos pú-

blicos y privados están promoviendo programas y normativas que pro-

mueven la cultura y la educación financiera, poniendo especial atención 

en etapas educativas tempranas, como la educación primaria y secunda-

ria. Destaca en este sentido el Programa Escolar de Educación Finan-

ciera, lanzado en el año 2010 en el marco del Plan de Educación Finan-

ciera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de Es-

paña y que cuenta con más de 10 ediciones (Finanzas para todos, 2023). 

Por otro lado, en 2015 en España se aprueba normativa que introduce 

por primera vez la impartición de contenidos relacionados con las com-

petencias financieras en el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (Real Decreto 1105/2014). Estas iniciati-

vas, entre otras, ponen de manifiesto la preocupación por fomentar la 

cultura financiera dentro de los sistemas educativos, garantizando su ac-

ceso e integrándola en programas educativos de calidad.  

Pero fomentar una educación financiera de calidad no solo contribuye a 

avanzar en la reducción de las desigualdades, sino que también es un 

factor determinante del empleo y el crecimiento económico, contribu-

yendo así a la consecución de 3 de los 17 Objetivo de Desarrollo Soste-

nible establecidos por Naciones Unidas en 2015: reducción de las de-

sigualdades, educación de calidad y, por último, trabajo decente y cre-

cimiento económico. Mayores niveles de conocimientos financieros es-

tán asociados a mayores niveles de ingresos y ahorros en las economías 

domésticas (Disney y Gathergood, 2013), a una mayor canalización del 

ahorro hacia la inversión (Ispierto et al. 2021) y a unos hábitos financie-

ros saludables (Mancebón Torrubia et al. 2020). Además, la confianza 

de los ciudadanos en los sistemas financieros, aspecto reforzado por el 

grado de conocimiento de los mismos, aumenta la liquidez de los 
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mercados de capitales y favorece la financiación empresarial (Comisión 

de las Comunidades Europeas, 2007). 

En este contexto, el grupo de investigación Finanzas y Gobierno Cor-

porativo de la Universidad de Oviedo ha diseñado y llevado a cabo la 

iniciativa “Mis finanzas: ¿cómo cuidarlas?”, cuyo objetivo es el fo-

mento de la educación financiera en diferentes niveles educativos, con-

tribuyendo a la reducción de las desigualdades (ODS 10), el trabajo de-

cente y el crecimiento económico (ODS8) y a la garantía de una educa-

ción inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4). 

El resto del trabajo se estructura como sigue: a continuación, se definen 

los objetivos del estudio (sección 2), seguidos por la metodología de tra-

bajo. En la sección 4 se presentan los resultados alcanzados y, final-

mente, en la sección 5 se exponen las principales conclusiones extraídas 

y las potenciales futuras líneas de actuación en este ámbito.  

2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es describir las características y los 

principales resultados de la iniciativa “Mis finanzas: ¿cómo cuidarlas?” 

charla de divulgación científica llevada a cabo por el grupo de investi-

gación Finanzas y Gobierno Corporativo de la Universidad de Oviedo 

en el marco de la XXII Semana de la Ciencia y la Innovación de la Uni-

versidad de Oviedo entre el 7 y 20 de noviembre de 2022.  

De este objetivo general se derivan una serie de objetivos específicos:  

‒ Conocer la valoración de los participantes sobre la iniciativa 

desarrollada y su utilidad para mejorar sus conocimientos fi-

nancieros.  

‒ Analizar el nivel de cultura financiera de los estudiantes aten-

diendo tanto a dimensiones objetivas como valorativas 

‒ Conocer la opinión de los estudiantes sobre la importancia de 

la educación financiera y la pertinencia de impartir contenidos 

relacionados de en educación primaria, secundaria, bachille-

rato y formación profesional.  
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‒ Detectar posibles líneas de mejora en el desarrollo de esta ini-

ciativa y potenciales aplicaciones en otro público objetivo.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. PLAN DE TRABAJO  

El Plan de Trabajo se articula en cuatro fases:  

‒ Planificación: identificación de la problemática, búsqueda de 

documentación y canales de difusión y definición de la activi-

dad a realizar y del sistema de evaluación. 

‒ Preparación: creación y diseño del material didáctico y de la 

encuesta de satisfacción. Oferta y difusión de la charla en el 

marco de la XXII Semana de la Ciencia y la Innovación de la 

Universidad de Oviedo. 

‒ Ejecución: selección de los centros participantes y desarrollo 

de la actividad.  

‒ Evaluación: tratamiento y análisis de los datos recogidos en la 

encuesta de satisfacción.  

3.2. DISEÑO DEL RECURSO  

La charla de divulgación científica “Mis finanzas: ¿cómo cuidarlas?” 

se estructura en tres bloques de contenidos: 

‒ “El arte de hacer un presupuesto”: bloque introductorio dedi-

cado a la explicación de conceptos básicos y a la descripción 

de la importancia del ahorro y de la elaboración de un presu-

puesto como herramienta para alcanzar los objetivos de ahorro.  

‒ “Ahorra e INVIERTE”: segundo bloque didáctico en el que se 

ofrece una descripción de las diferentes alternativas de inver-

sión disponibles para canalizar nuestros ahorros hacia la eco-

nomía productiva. Se describen sus principales características 

en términos de riesgo y rentabilidad.  
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‒ “Establece tu crédito y controla tus deudas”: último módulo 

destinado a describir las características de productos y servi-

cios de financiación. Es decir, se aproxima a los estudiantes a 

la importancia de la gestión de los pasivos como condicionan-

tes de la riqueza.  

La charla tiene una duración de 50 minutos y, tras su impartición, se 

abre un turno de preguntas. Por último, se proporcionan links a páginas 

web de interés en las que los interesados pueden acceder a recursos adi-

cionales que potencien sus competencias financieras: Comisión Nacio-

nal del Mercado de Valores (CNMV), Banco de España (BdE), Finanzas 

para Todos, Finanzas para Mortales, etc.  

Cabe destacar que la actividad está diseñada para varios niveles educa-

tivos: primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Inde-

pendientemente, en función del nivel educativo de los estudiantes parti-

cipantes, la charla se adapta ligeramente: se regula la dificultad técnica 

y se adapta la profundidad y el tiempo dedicado en cada uno de los blo-

ques de contenidos. También se consideran las potenciales inquietudes 

en el corto plazo del estudiantado. Por ejemplo, cuando los usuarios son 

estudiantes de educación primaria o en la primera etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria, el bloque dedicado al ahorro y a la elaboración 

de presupuestos adquiere el protagonismo.  

3.3. IMPLEMENTACIÓN Y CENTROS PARTICIPANTES 

La actividad se ha ofertado y difundido en el marco de la XXII Semana 

de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo, evento de 

divulgación científica organizado por la Unidad de Cultura Científica e 

Innovación (UCC+i), desarrollado entre el 7 y 20 de noviembre de 2022 

y en el que han participado más de 13.000 personas. En concreto, la 

charla se enmarca dentro de uno de los nueve grupos de actividades de-

finidos en esta vigésimo segunda edición de la Semana de la Ciencia y 

la Innovación de la Universidad de Oviedo. Bajo de la denominación 

“El día de la ciencia en mi colegio”, se ofertan e imparten “conferencias 

amenas y divulgativas en los centros educativos de enseñanza primaria, 
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secundaria y bachillerato” (UCC+I, 2023a). En esta última edición se 

ofertaron un total de 56 conferencias de divulgación científica.  

La charla “Mis finanzas: ¿cómo cuidarlas?” fue solicitada por un total 

de 5 centros educativos, los cuales previeron un aforo de 191 alumnos. 

Como consecuencia del corto periodo temporal para realizar la activi-

dad, 10 días lectivos, se atendieron las solicitudes de 3 centros educati-

vos y 96 estudiantes. Es decir, se atendió a un 60% de los centros soli-

citantes o, en términos de estudiantado, un 50% de los potenciales estu-

diantes beneficiarios recibieron finalmente la charla. 

Los 3 centros educativos en los que se realizó la actividad responden a 

3 perfiles de centros distintos: un Colegio de Educación Primaria y Se-

cundaria, un Centro de Educación de Personas Adultas y un Instituto de 

Educación Secundaria. Por otro lado, los estudiantes participantes tam-

bién responden a tres niveles educativos diferentes: 2º de ESO, 4º de 

ESO y 1º de Bachillerato, respectivamente.  

3.4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Para evaluar el alcance y el grado de satisfacción de los estudiantes con 

la iniciativa, al concluir la charla se realiza una encuesta de satisfacción 

a través de un cuestionario estandarizado de forma presencial. Los estu-

diantes pueden acceder al cuestionario a través de un código QR y un 

dispositivo electrónico. Para garantizar una elevada tasa de respuesta a 

la encuesta, se proporcionan cuestionarios en soporte papel para aque-

llos estudiantes que no dispongan de teléfono móvil u otro dispositivo 

electrónico. 

El cuestionario se estructura en tres partes. En primer lugar y tras una 

serie de preguntas relacionadas con las características socioeducativas 

de los participantes, se realizan una serie de preguntas relacionadas con 

la satisfacción personal con la actividad en términos generales y con va-

rias dimensiones de la misma. En segundo lugar, se evalúan de forma 

objetiva los conocimientos previos de los estudiantes y, en tercer lugar, 

se establece una batería de preguntas para evaluar la opinión de los es-

tudiantes sobre su cultura financiera y la de la sociedad, la importancia 

que otorgan a la educación financiera y la pertinencia de que esta sea 
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impartida en colegios e institutos. Finalmente, se configura una pregunta 

de respuesta abierta en la que los estudiantes pueden aportar cualquier 

valoración que no se haya visto reflejada en el cuestionario estructurado.  

Se ha obtenido una tasa de respuesta al cuestionario del 51% (49 estu-

diantes) sobre el aforo previsto en la actividad (96 alumnos).  

4. RESULTADOS 

Más allá de analizar las cifras que reflejan el seguimiento de la iniciativa 

“Mis finanzas: ¿cómo cuidarlas?”, el objetivo de este apartado es ofre-

cer una serie de indicadores y de resultados que puedan ser útiles para 

mejorar la planificación de actividades de este tipo y, sobre todo, que 

ofrezcan un panorama sobre las necesidades de formación que pueden 

presentar el colectivo al que va dirigido esta iniciativa: alumnos de edu-

cación escolar en diferentes niveles educativos.  

Para cumplir con este propósito, esta sección se divide en tres apartados 

bien diferenciados. En primer lugar, desde una perspectiva centrada ex-

clusivamente en la valoración de la iniciativa, se muestran los datos de 

participación y satisfacción, distinguiendo por las características socio-

educativas de los grupos. En segundo lugar, tratando de ofrecer una vi-

sión más general sobre la relevancia de la educación financiera en el 

sistema educativo, se analizará y se realizará una comparación entre las 

preguntas que tratan de medir el nivel de conocimientos elementales so-

bre finanzas del alumnado (dimensión objetiva), y otras que inciden en 

la percepción del estudiante sobre su propia cultura financiera y sobre la 

cultura financiera de la sociedad (vertiente subjetiva). Por último, se 

analiza el alcance que pueden tener este tipo de acciones formativas en-

tre los estudiantes considerando sus demandas o preferencias sobre el 

acceso a la educación financiera dentro y fuera del sistema reglado de 

enseñanza.  

4.1. PARTICIPACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

El Gráfico 1 muestra la distribución de alumnado participante por nive-

les de estudios y género. Como puede apreciarse, el grupo más nume-

roso estaría formado por estudiantes de 2º de la ESO. Salvo para el grupo 
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de 1º de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria, en el que 

hay un claro desequilibrio a favor de los varones, para los otros dos gru-

pos habría un mayor número de mujeres que de hombres, aunque son 

proporciones bastante equilibradas. En total, participaron en 49 perso-

nas, de las cuales 22 eran hombres, 21 mujeres y 6 no binarias.  

GRÁFICO 1. Número de participantes en la iniciativa por grupos y género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Centrándose en la valoración de la actividad, el Gráfico 2 muestra la sa-

tisfacción media (se utiliza una escala de 0 a 10, donde 0 significa total-

mente insatisfecho/a y 10 completamente satisfecho/a), y el porcentaje 

de personas que recomendarían esa actividad a otro compañero/a, 

amigo/a o familiar (para mayor comparabilidad entre las variables, este 

último porcentaje aparece expresado en base 10, en lugar de en base 100).  

En términos generales, el alumnado valora muy positivamente la activi-

dad. Considerando el total de participantes, un 88% de los estudiantes 

recomendaría la actividad a sus conocidos y le otorgan una calificación 

media de 8,3 puntos sobre 10. En cuanto a las diferencias por niveles 
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formativos y tipo de centro, se aprecia claramente como el grupo de es-

tudiantes adultos de 4º de la ESO son quienes más valoran la actividad: 

el 100% la recomendaría a otra persona y la nota media otorgada (de 9 

sobre 10 para mujeres, 9,3 para los hombres y 10 para personas no bina-

rias), comparada con el grupo de 2º de ESO, es al menos un punto supe-

rior para cada género y más de medio punto superior en los hombres si 

se compara con la clase de 1º de Bachillerato. 

GRÁFICO 2. Satisfacción media con la iniciativa por grupos y género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se analizan las diferencias por género dentro de cada nivel educativo, 

no hay un patrón de asociación claro. Mientras que en la clase de 2º de 

la ESO son las mujeres quienes recomendarían en mayor medida la ini-
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Bachillerato se observa el fenómeno inverso (un 90% de los hombres 

recomiendan la actividad, frente al 80% de las mujeres). En el grupo de 

estudiantes de 4º de la ESO hay prácticamente una simetría total por 

género.  

Estos datos ponen de manifiesto que no hay un gradiente de influencia 

que pueda ser atribuible al género de forma consistente, por lo que en 

los apartados siguientes únicamente se mostrarán los datos y se descri-

birán los resultados desagregados por nivel de estudios. Esta primera 

aproximación ya indica que el grupo de estudiantes adultos puede tener 

inquietudes e intereses distintos al resto, condicionando de alguna forma 

su percepción sobre la utilidad de la educación financiera. 

4.2. CONOCIMIENTOS SOBRE FINANZAS Y PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA 

CULTURA FINANCIERA 

A la hora de diseñar el cuestionario, se tuvieron en cuenta una serie de 

conceptos financieros básicos, los cuales sirven como referencia para 

evaluar los conocimientos del alumnado antes de realizar la actividad.  

El Gráfico 3 muestra los resultados más significativos. Por un lado, los 

resultados indican que existe un amplio conocimiento de ciertos térmi-

nos económicos generales como el ahorro o la inversión (menos del 40% 

declara que ambos son lo mismo); o sobre la volatilidad y riesgo de cier-

tos productos financieros, como las criptomonedas (si se considera el 

total de alumnado participante, menos del 30% declara que invertir en 

este tipo de activos siempre será rentable).  

Por otro lado, buena parte del alumnado ignora la relevancia de conocer 

y manejar herramientas financieras que pueden considerarse cruciales, 

como es la elaboración de un presupuesto (más del 50% declara que no es 

importante), o no tiene conocimiento de que cualquier tipo de inversión 

conlleva ciertos riesgos (más del 50% está de acuerdo en que pueden rea-

lizarse inversiones en productos financieros totalmente libres de riesgo).  
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GRÁFICO 3. Porcentaje de alumnado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 

conceptos financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a posibles diferencias por niveles de estudio, se observa que 

el grupo de personas adultas parece mostrar un desconocimiento sobre 

los conceptos y productos financieros ligeramente superior al del resto 

de los alumnos: un 36% piensa que ahorro e inversión es lo mismo, 

mientras que solo el 7% de los alumnos de 1º de Bachillerato está de 

acuerdo con esa afirmación. De igual forma, un 36% de las personas 

adultas cursando 4º de ESO cree que invertir en criptomonedas siempre 

será rentable, proporción que cae al 20% entre el alumnado de 1º de 

Bachillerato. En general, parece que cuanto mayor es el nivel educativo 

y, por tanto, la potencial exposición a asignaturas relacionadas con la 

economía, la familiarización con estos términos financieros básicos tam-

bién es superior.  
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se ha dado cuenta de que tenía creencias erróneas en el ámbito de la 

economía financiera, en qué medida considera que los conceptos abor-

dados en la charla son de utilidad y su opinión sobre el grado de cultura 

financiera de la sociedad (Gráfico 4).  

GRÁFICO 4. Porcentaje de alumnado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el 

grado de cultura financiera y la utilidad de la educación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pese a que el grado objetivo de conocimientos financieros básicos no era 

del todo bajo, prácticamente la totalidad del alumnado, más de un 90%, 

declara haber descubierto conceptos que no son como ellos pensaban, 

alcanzando este porcentaje el 100% entre los alumnos de Bachillerato. 

Igualmente, el 100% de los estudiantes de Bachillerato considera que la 

educación financiera es útil, opinión compartida por más del 80% del 

total de los estudiantes participantes.  

Por último, también existe la impresión de que la sociedad no está sufi-
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el 7% del grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato cree que la cultura 

financiera de la sociedad es adecuada, frente a más del 20% entre el resto 

de participantes.  

4.3. ACCESO A LA EDUCACIÓN FINANCIERA: CONTRIBUCIÓN DE LA INICIA-

TIVA Y NECESIDADES DETECTADAS 

En este último apartado se analiza la acogida que podrían tener futuras 

iniciativas que promuevan la educación financiera entre el alumnado de 

educación escolar en términos generales y, en concreto, la idoneidad de 

que el entorno de estas iniciativas sea el propio centro educativo (Gra-

fico 5) 

Cuando, a nivel general, se mide la predisposición de los estudiantes a 

recibir más charlas de educación financiera similares a “Mis finanzas, 

¿Cómo cuidarlas?”, la mayoría se muestran receptivos: desde el 76% 

entre el del alumnado de 2º de la ESO, hasta el casi 89% de los estudian-

tes adultos cursando 4º de la ESO. Sin embargo, tales porcentajes se 

elevan considerablemente si se considera la posibilidad de que estas 

charlas se realicen en su instituto o colegio: mientras que para el grupo 

de personas adultas la cifra no varía, entre los alumnos de 1º de Bachi-

llerato el porcentaje se eleva más de 5 puntos y 12 puntos entre los de 2º 

de la ESO.  

Estas cifras podrían estar reflejando cierta diferencia en el grado de com-

promiso entre los distintos grupos de estudiantes. De nuevo, las inquie-

tudes e intereses del grupo de estudiantes adultos cursando 4º de la ESO 

parece ser diferente, al mostrarse más predispuestos a recibir formación 

en esta materia con independencia del contexto en que se realice. De 

hecho, incluso cuando se considera el componente voluntario de conti-

nuar instruyéndose, casi un 78% siente curiosidad por seguir apren-

diendo sobre finanzas; mientras que en este caso el porcentaje se reduce 

hasta prácticamente el 50% entre el alumnado de 2º de la ESO y el 60% 

en 1º de Bachillerato.  
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GRÁFICO 5. Porcentaje de alumnado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre el ac-

ceso a programas de formación en educación financiera 

  

Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, diversas instituciones y organismos de ámbito interna-

cional y nacional promueven iniciativas que fomentan la educación fi-

nanciera de toda la población, pero, sobre todo a lo largo de la educación 

escolar. Encajando en esta línea de actuación, los resultados de la acti-

vidad formativa “Mis finanzas: ¿cómo cuidarlas?” ponen de manifiesto 

un alto grado de acogida y de satisfacción por parte de los estudiantes 

con este tipo de iniciativas que fomentan la cultura financiera. 

Si bien en este estudio no se observan diferencias significativas aten-

diendo al género de los estudiantes, sí se extraen conclusiones y refle-

xiones interesantes en función del nivel educativo y la edad de los estu-

diantes participantes. Por ejemplo, el grado de satisfacción con iniciati-

vas formativas en finanzas es más elevado entre los estudiantes adultos 

que entre los estudiantes menores de edad. De igual forma, este tipo de 

estudiantado muestra un interés superior al de los estudiantes en institu-

tos y colegios en seguir formándose en finanzas, tanto en el entorno del 

centro educativo como en otros contextos. Sin embargo, los estudiantes 

de colegios e institutos, si bien muestran un interés elevado en continuar 

recibiendo cursos en finanzas, si muestran un interés especial en que 

esas formaciones se realicen en el contexto o con el apoyo de los centros 

de educación escolar. De hecho, existen estudiantes que en la pregunta 

de respuesta abierta manifiestan que “debería haber una asignatura” en 

el currículo educativo de la educación secundaria “ya que es importante 

la educación financiera en la vida real”. 

Por otro lado, el grado de conocimientos financieros previos al desarro-

llo de la actividad formativa es superior entre aquellos alumnos cursando 

Bachillerato, posiblemente como consecuencia de un haber cursado 

asignaturas de economía en el desarrollo de sus estudios secundarios. 

Sin embargo, los resultados ponen de manifiesto que existen ciertas ca-

rencias formativas tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. Así, 

un elevado porcentaje de estudiantes consideran que con la charla divul-

gativa sobre finanzas han aprendido nuevos conceptos o han descubierto 

que algunos conceptos o relaciones financieras con las que estaban fa-

miliarizados, en realidad, no eran como ellos pensaban. De igual forma, 

un amplio porcentaje de estudiantes consideran que la cultura financiera 

de la sociedad, en términos globales, no es adecuada.  
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Por todo ello, en la actualidad se está desarrollando una segunda edición 

de la actividad “Mis finanzas: ¿cómo cuidarlas?” bajo el paraguas de la 

iniciativa “De Gira con la Ciencia” también promovida y organizada 

por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de 

Oviedo (UCC+i, 2023b). Hasta la fecha, en esta segunda edición se ha 

impartido la charla en dos centros educativos y se ha programado la ac-

tividad en otros dos centros. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad 

que se describe y los resultados de estudios que analizan el grado de 

competencias financieras de los ciudadanos y sus consecuencias sugie-

ren la necesidad de continuar impulsando, diseñando y desarrollando 

iniciativas que potencien la educación financiera de la población, alcan-

zando también a otro público objetivo: estudiantes universitarios en ti-

tulaciones distintas a las relacionadas con la economía y la empresa, per-

sonas mayores, asociaciones, personas en riesgo de exclusión social, etc.  

Mediante la impartición charlas y cursos, el desarrollo de recursos di-

dácticos y el diseño de actividades orientadas a diferentes públicos ob-

jetivo, la Universidad, en colaboración con otras instituciones y organis-

mos, podrá contribuir a la inclusión financiera de la población y, en úl-

tima instancia, a la igualdad económica y de oportunidades.  
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