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ABSTRACT

Introduction: the interaction between these two variables is particularly relevant in educational contexts, 
where university students in health-related careers face specific challenges that impact both their financial 
literacy and their perception of economic well-being.
Objective: to determine the relationship between financial literacy and the perception of economic well-
being in Peruvian university students of health sciences.
Method: basic or pure, non-experimental, correlational research.
Results: a correlation coefficient Rho=0,998 for the study variables, and a value of p=0,000.
Conclusions: The relationship between financial literacy and perception of economic well-being is statistically 
significant and very strong, this result underlines the importance of financial literacy as a predictor of 
economic well-being in this population, with relevant implications for designing specific educational and 
financial policies and interventions. However, it is recommended to complement this analysis with additional 
tests to explore possible moderators or mediators in the observed relationship.
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RESUMEN

Introducción: la interacción entre estas dos variables resulta particularmente relevante en contextos 
educativos, donde los estudiantes universitarios de carreras relacionadas con la salud enfrentan desafíos 
específicos que impactan tanto en su alfabetización financiera como en su percepción de bienestar económico.
Objetivo: determinar la relación de la alfabetización financiera y la percepción de bienestar económico en 
estudiantes universitarios peruanos de ciencias de la salud.
Método: investigación básica o pura, no experimental, correlacional.
Resultados: un coeficiente de correlación Rho=0,998 para las variables de estudio, y un valor de p=0,000.
Conclusiones: la relación entre alfabetización financiera y percepción de bienestar económico es 
estadísticamente significativa y muy fuerte, este resultado subraya la importancia de la alfabetización 
financiera como un factor predictivo del bienestar económico en esta población, con implicancias relevantes 
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para diseñar políticas e intervenciones específicas en el ámbito educativo y financiero. Sin embargo, se 
recomienda complementar este análisis con pruebas adicionales para explorar posibles moderadores o 
mediadores en la relación observada.

Palabras clave: Alfabetización Financiera; Bienestar Económico; Estudiantes Universitarios; Ciencias de la 
Salud.

INTRODUCCIÓN
La alfabetización financiera ha emergido como una habilidad esencial para el manejo efectivo de los recursos 

económicos personales, especialmente en un contexto de creciente complejidad financiera. Se define como el 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los individuos tomar decisiones financieras 
informadas, gestionar su dinero de manera eficaz y planificar para un futuro financiero seguro. En paralelo, 
la percepción de bienestar económico se refiere a la evaluación subjetiva que las personas hacen sobre su 
situación financiera, considerando su capacidad para satisfacer necesidades básicas, afrontar emergencias 
y alcanzar objetivos financieros personales. La interacción entre estas dos variables resulta particularmente 
relevante en contextos educativos, donde los estudiantes universitarios de carreras relacionadas con la salud 
enfrentan desafíos específicos que impactan tanto en su alfabetización financiera como en su percepción de 
bienestar económico.(1,2,3,4)

El presente estudio es importante porque los estudiantes universitarios, especialmente aquellos en el campo 
de la salud, suelen enfrentar elevados niveles de estrés financiero. Este estrés puede derivarse de los costos 
asociados con su formación profesional, tales como matrículas, materiales de estudio y prácticas clínicas. Dichas 
presiones financieras pueden influir negativamente en su desempeño académico y en su bienestar general, 
afectando incluso su futura capacidad para proporcionar atención de calidad como profesionales sanitarios. 
La alfabetización financiera, en este sentido, puede actuar como una herramienta clave para mitigar el estrés 
económico, al proporcionarles habilidades prácticas para gestionar sus recursos y planificar financieramente su 
futuro.(5,6,7,8)

La realidad problemática que subyace a esta investigación se centra en la falta de alfabetización financiera 
entre estudiantes universitarios de salud y cómo esta deficiencia repercute en su percepción de bienestar 
económico. Diversos estudios han señalado que muchos estudiantes carecen de las habilidades necesarias 
para administrar sus finanzas de manera efectiva, lo que los hace vulnerables a la acumulación de deudas, la 
dependencia financiera y la inseguridad económica. En el ámbito de la educación superior, estos problemas 
se agravan debido a la carga académica intensiva y la falta de acceso a programas específicos que fomenten 
la educación financiera. Esta situación no solo impacta su bienestar económico actual, sino que puede tener 
repercusiones a largo plazo en su desempeño como futuros profesionales de la salud, ya que el estrés financiero 
puede influir en su salud mental y su capacidad para mantener el equilibrio personal y profesional.(9,10,11,12,13)

En este contexto, el presente estudio busca explorar la relación entre la alfabetización financiera y la 
percepción de bienestar económico en estudiantes universitarios de salud, con el fin de identificar patrones, 
desafíos y oportunidades para el desarrollo de intervenciones educativas y políticas que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida y el desempeño académico de este grupo poblacional.(14,15)

Por lo que se propone la siguiente pregunta del problema general: ¿Cuál es la relación de la alfabetización 
financiera y la percepción de bienestar económico en estudiantes universitarios peruanos de ciencias de la 
salud?, la misma que se traduce en el objetivo general de determinar la relación de la alfabetización financiera 
y la percepción de bienestar económico en estudiantes universitarios peruanos de ciencias de la salud; cuya 
hipótesis fue: Existe relación de la alfabetización financiera y la percepción de bienestar económico en 
estudiantes universitarios peruanos de ciencias de la salud.(16)

Desde el ámbito teórico, este trabajo busca contribuir al conocimiento existente sobre la relación entre 
la alfabetización financiera y la percepción de bienestar económico, enfocándose en un grupo específico: los 
estudiantes de ciencias de la salud en Perú. Aunque la alfabetización financiera ha sido estudiada en diversas 
poblaciones, existe una brecha en la literatura sobre cómo impacta en estudiantes que enfrentan demandas 
económicas específicas derivadas de su formación profesional. Este estudio fortalece las bases conceptuales 
en los campos de la economía, la educación y la salud, al explorar modelos que expliquen la influencia del 
conocimiento financiero en la percepción subjetiva de estabilidad económica.(17,18)

En términos prácticos, los resultados de esta investigación pueden orientar el diseño de programas educativos 
destinados a mejorar las habilidades financieras de los estudiantes de ciencias de la salud. Estos programas 
serían cruciales para ayudarlos a gestionar de manera efectiva los costos asociados con su educación, como 
matrículas, materiales y prácticas clínicas, reduciendo así el estrés financiero. Al responder a sus necesidades 
específicas, las instituciones educativas y los responsables de políticas públicas podrán implementar estrategias 
más efectivas para promover su bienestar económico y académico.(19,20,21)
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La justificación social radica en la relevancia de la alfabetización financiera como herramienta para fomentar 
la inclusión económica y reducir desigualdades. Los estudiantes universitarios representan un grupo clave para 
el desarrollo del país, y mejorar su alfabetización financiera no solo beneficia su bienestar individual, sino 
que también impacta positivamente en sus familias, comunidades y en la economía peruana. En particular, los 
estudiantes de ciencias de la salud, al manejar mejor sus finanzas personales, estarán mejor preparados para 
afrontar los desafíos de su profesión y ofrecer una atención de calidad en el futuro.(22,23,24,25,26)

Al respecto un estudio señala que la alfabetización financiera es un concepto clave que implica comprender 
principios, herramientas e instituciones financieras, así como la capacidad de aplicar este conocimiento en 
la gestión de recursos económicos. En el contexto de Hong Kong, los jóvenes están influenciados por factores 
internos, como edad y género, y externos, como medios de comunicación, socialización parental y experiencias 
educativas. El estudio entrenó modelos de aprendizaje automático (árbol de decisión, bosque aleatorio, máquina 
de gradiente ligero y máquina de soporte vectorial) para predecir baja alfabetización financiera. El modelo 
de gradiente ligero fue más efectivo para predecir bajo conocimiento financiero objetivo, mientras que el 
bosque aleatorio destacó para identificar la brecha entre conocimiento financiero subjetivo y objetivo. Análisis 
adicionales revelaron que desarrollar conocimiento financiero objetivo es más directo que construir confianza 
y comprensión financiera integral, lo que requiere apoyo emocional y comunicación parental. Finalmente, se 
propone priorizar la educación financiera personalizada mediante sistemas de filtrado para optimizar recursos 
y atender a quienes más lo necesitan.(27,28,29)

Por su parte, un estudio refiere que la alfabetización financiera es esencial para los inversores saudíes debido 
a la creciente complejidad de las decisiones financieras y su impacto en la economía personal y nacional. 
Definida como la capacidad de comprender y aplicar conceptos financieros básicos y avanzados, esta habilidad 
es crucial para tomar decisiones informadas y evitar comportamientos perjudiciales. En Arabia Saudita, la 
alfabetización financiera es especialmente relevante debido a la dependencia económica del petróleo y las 
fluctuaciones asociadas, exacerbadas por la caída de precios. El estudio revela un bajo nivel de alfabetización 
financiera avanzada entre los inversores saudíes, lo que resulta en decisiones subóptimas, especialmente en 
crisis. Factores como educación, ingresos y género influyen significativamente, destacando mejores resultados 
en quienes poseen mayor educación e ingresos. Sin embargo, la sobreconfianza, especialmente en sectores 
públicos e ingresos medios, lleva a errores financieros. El estudio propone programas educativos específicos 
para mujeres y jóvenes, junto con políticas para fomentar la inclusión y la educación financiera.(30,31,32,33,34)

Así mismo, una investigación concluye que la alfabetización financiera (AF) es importante para los 
estudiantes universitarios, especialmente en Omán, donde la juventud enfrenta decisiones financieras cada 
vez más complejas. La AF no solo implica manejar dinero, sino que también afecta comportamientos como 
el materialismo y la compra compulsiva, los cuales pueden conducir al endeudamiento. En este contexto, 
el artículo destaca la importancia de una educación financiera sólida para formar jóvenes capaces de tomar 
decisiones económicas informadas y mejorar su bienestar financiero individual y social.(35,36,37,38,39)

En Omán, la falta de AF es un desafío significativo, especialmente entre los jóvenes. El estudio subraya 
que los estudiantes universitarios, como futuros líderes sociales, deben adquirir conocimientos financieros 
esenciales. Los hallazgos indican que una mayor alfabetización financiera se asocia con mejores decisiones 
económicas y una menor propensión al gasto impulsivo. Además, los niveles de AF varían según la edad, la 
clase y el área de estudio, siendo más altos en estudiantes de ciencias económicas. Por ello, se propone 
implementar programas educativos financieros en universidades, preparando a los estudiantes para afrontar los 
retos financieros de la adultez.(40)

Un estudio señala que la importancia de la alfabetización financiera para los estudiantes universitarios, 
especialmente en la región de Delhi/NCR, donde enfrentan un entorno financiero cada vez más complejo, 
amplificado por la era digital. Este conocimiento no solo les permite tomar decisiones financieras informadas, 
sino también adquirir habilidades esenciales para gestionar productos y servicios financieros avanzados. El estudio 
revela que una mayor alfabetización financiera está directamente asociada con mejores comportamientos en la 
toma de decisiones financieras (FDM) y un mayor bienestar financiero percibido (PFWB). Asimismo, destaca que 
la educación financiera es un factor clave para que los estudiantes gestionen sus finanzas de manera efectiva, 
lo que contribuye significativamente a su estabilidad económica. Sin embargo, también señala la necesidad de 
programas accesibles y asequibles que promuevan la inclusión financiera digital, especialmente para los jóvenes. 
En síntesis, la alfabetización financiera emerge como una herramienta crucial para formar estudiantes capaces de 
alcanzar un bienestar financiero sostenible y enfrentar los desafíos económicos de la vida adulta.(41,42,43)

Un estudio habla de la alfabetización financiera es clave para la adopción de tecnologías financieras (FinTech) 
y la inclusión financiera. En los estudiantes universitarios, un mayor conocimiento financiero facilita el uso 
de servicios digitales y contribuye a reducir la brecha financiera digital (DFD) en Europa. El estudio destaca 
diferencias significativas en los niveles de alfabetización financiera entre regiones de la Unión Europea, lo que 
influye en la capacidad de las personas para aprovechar las innovaciones financieras. Las regiones con menor 
alfabetización tienden a enfrentar mayores desigualdades digitales, subrayando la necesidad de educación 
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financiera para abordar estos desafíos. Los resultados muestran que las innovaciones en FinTech ayudan a 
reducir la DFD en regiones con infraestructura digital avanzada. Sin embargo, la pandemia agravó esta brecha 
en áreas con bajos niveles de alfabetización financiera. El estudio insta a implementar políticas públicas que 
mejoren la educación financiera y promuevan la inclusión digital en las regiones más vulnerables.(44,45,46,47)

En el mismo contexto un estudio sostiene que la alfabetización financiera es un factor esencial para 
promover la inclusión financiera en los países en desarrollo de África Subsahariana. Este conocimiento es clave 
para superar barreras que limitan el acceso y uso de servicios financieros, especialmente entre estudiantes 
universitarios. En una región donde la comprensión de productos financieros y la gestión del dinero son escasas, 
la alfabetización financiera empodera a los jóvenes, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre ahorro, 
inversión y servicios digitales, y mitigando su vulnerabilidad económica. El estudio, que abarca 28 países 
de África Subsahariana, revela que una mayor alfabetización financiera no solo mejora el acceso a servicios 
financieros, sino que también contribuye a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo. 
Al eliminar las barreras de conocimiento financiero, se fomenta una participación más activa en actividades 
económicas productivas, lo que impulsa el desarrollo económico de la región y fortalece su resiliencia frente a 
desafíos financieros.(48)

Una investigación manifiesta que la alfabetización digital y financiera desempeña un papel esencial en la 
inclusión financiera, especialmente en países emergentes. Estas habilidades permiten a las personas acceder y 
utilizar servicios financieros digitales de manera efectiva, fomentando la integración económica de comunidades 
desatendidas. Sin embargo, su impacto varía según la región, reflejando diferencias en el acceso a la tecnología 
y las disparidades educativas. El estudio, que abarca África, Asia y América Latina, revela resultados diversos. 
En África, una mayor alfabetización digital impulsa significativamente la inclusión financiera, empoderando a 
comunidades no bancarizadas al facilitar el acceso a servicios financieros. En contraste, en Asia, a pesar de la 
alta penetración de internet, la alfabetización digital no siempre se traduce en inclusión financiera, debido a 
desigualdades socioeconómicas y educativas. Por su parte, en América Latina, la penetración de internet está 
positivamente asociada con la inclusión financiera, respaldada por la adopción de tecnologías avanzadas como 
blockchain. Estos hallazgos destacan la necesidad de estrategias regionales que consideren contextos locales, 
mejoren la alfabetización digital y financiera, y fortalezcan la infraestructura tecnológica para promover la 
inclusión financiera.

Como se desprende de la lectura, los estudios globales subrayan que la alfabetización financiera es un pilar 
para reducir la brecha financiera digital, mitigar desigualdades y promover el bienestar económico sostenible. 
Sin embargo, se enfatiza la necesidad de políticas educativas personalizadas que respondan a las necesidades 
específicas de cada región y fortalezcan la infraestructura financiera y tecnológica.(49)

MÉTODO
El estudio fue de tipo básico, de diseño no experimental y transversal, de nivel correlacional. Un estudio de 

tipo básico, de diseño no experimental y transversal, de nivel correlacional, se caracteriza por su enfoque en 
generar conocimientos teóricos o ampliar la comprensión de fenómenos, sin perseguir aplicaciones inmediatas. 
Este tipo de investigación contribuye al desarrollo de la ciencia explorando relaciones o principios generales.

El diseño no experimental implica que el investigador no manipula intencionalmente las variables 
independientes, sino que observa los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, recopilando datos sin 
alterar el entorno o las condiciones del estudio. Además, al ser un estudio transversal, los datos se recolectan 
en un único momento o periodo específico, lo que permite analizar el estado de las variables en ese momento y 
explorar relaciones entre ellas. Al tener un nivel correlacional, el objetivo es identificar la relación o asociación 
entre dos o más variables, evaluando su dirección (positiva o negativa) e intensidad, sin buscar establecer 
causalidad.

La población estuvo conformada por 2780 estudiantes universitarios de ciencias de la salud de la región 
Puno. Utilizando la fórmula del muestreo aleatorio simple, la muestra fue de 338 estudiantes universitarios. La 
técnica para la obtención de la información fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con 18 ítems, 9 
para la variable Alfabetización Financiera y 11 para la variable Percepción de Bienestar Económico.

Como criterio de inclusión se estableció encuestar a estudiantes predispuestos a colaborar con el estudio, y 
estudiantes en actividad durante el período lectivo 2024. Se excluyeron a quienes no quisieron participar y los 
que no estaban estudiando durante el año 2024.

Los datos fueron analizados utilizando el software estadístico SPSS v.26 a través del cual se establecieron las 
respectivas tablas de contingencia para evidenciar los hallazgos y conclusiones.

RESULTADOS
La tabla 1 muestra un coeficiente de correlación de Rho=0,998 el mismo que representa una relación 

positiva casi perfecta entre las dos variables. En términos analíticos, este valor sugiere que el 99,8 % de la 
variación observada en la percepción de bienestar económico puede asociarse directamente con variaciones en 
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la alfabetización financiera. Este coeficiente se encuentra cerca del valor máximo posible (+1), lo que refleja 
una altísima dependencia lineal entre ambas variables.

Tabla 1. Resultados inferenciales para hipótesis general

 
Percepción de 

Bienestar Económico 

Alfabetización 
financiera

Coeficiente de correlación 0,998**

Sig. (bilateral) 0,000

N 338

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

Por su parte, el valor de significancia bilateral p=0,000, lo que confirma que la correlación observada es 
estadísticamente significativa al nivel de confianza del 99 %, es decir, se acepta la hipótesis del investigador 
de que existe relación de la alfabetización financiera y la percepción de bienestar económico en estudiantes 
universitarios peruanos de ciencias de la salud.

La correlación extremadamente fuerte, indica que los cambios en la alfabetización financiera están 
altamente relacionados con cambios proporcionales en la percepción de bienestar económico. Esto implica 
que, a mayor alfabetización financiera, mayor es la percepción de bienestar económico. Esto sugiere que las 
mejoras en conocimientos, actitudes y comportamientos financieros se asocian directamente con percepciones 
más favorables sobre estabilidad económica.

Tabla 2. Resultados inferenciales para hipótesis específicas

Satisfacción de 
necesidades básicas

Seguridad 
económica

Acceso a oportunidades 
y recursos económicos

Alfabetización 
financiera

Coeficiente de 
correlación

0,996** 0,998** 0,995**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000

N 338 338 338

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

La tabla 2 presenta los resultados inferenciales para las hipótesis específicas relacionadas con la correlación 
entre la alfabetización financiera y las dimensiones de la percepción de bienestar económico: satisfacción de 
necesidades básicas, seguridad económica y acceso a oportunidades y recursos económicos. Los coeficientes de 
correlación Rho de Spearman para las tres dimensiones son: Satisfacción de necesidades básicas: Rho=0,996; 
Seguridad económica: Rho =0,998; Acceso a oportunidades y recursos económicos: Rho=0,995. Estos valores 
indican correlaciones positivas muy fuertes entre la alfabetización financiera y cada dimensión de la percepción 
de bienestar económico. Esto sugiere que a medida que aumenta la alfabetización financiera, también lo hace 
la percepción de bienestar económico en estas áreas específicas.

El valor de significancia bilateral p=0,000 para todas las correlaciones indica que los resultados son 
estadísticamente significativos al nivel de confianza del 99,9 % y además, indica la aceptación de las hipótesis 
específicas del investigador.

DISCUSIÓN
Los resultados del estudio sobre la correlación entre alfabetización financiera y percepción de bienestar 

económico en estudiantes universitarios peruanos de ciencias de la salud muestran una relación positiva 
casi perfecta. Este hallazgo es consistente con la literatura internacional, que destaca la importancia de la 
alfabetización financiera como un factor clave para el bienestar económico, la toma de decisiones financieras 
informadas y la reducción de desigualdades.(51,52)

En el contexto de Hong Kong, factores como la socialización parental y el apoyo emocional son determinantes 
en la alfabetización financiera. Este enfoque es relevante para el caso peruano, donde intervenciones 
educativas personalizadas podrían optimizar recursos para estudiantes con necesidades específicas. Además, el 
uso de modelos predictivos avanzados, como los presentados en el estudio de Hong Kong, podría fortalecer la 
identificación de estudiantes con baja alfabetización financiera.(53,54)

Por su parte, un estudio resalta cómo la alfabetización financiera influye en la estabilidad económica en 
entornos con fluctuaciones externas significativas, como Arabia Saudita. Este contexto es aplicable al Perú, 
donde las vulnerabilidades económicas derivadas de la informalidad laboral y las crisis económicas globales 
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subrayan la necesidad de programas educativos específicos. En particular, los estudiantes universitarios de 
ciencias de la salud, al ser futuros profesionales clave, podrían beneficiarse significativamente de un mayor 
conocimiento financiero.(55,56)

El estudio en Omán, enfatiza cómo la alfabetización financiera ayuda a los estudiantes a manejar 
comportamientos impulsivos y a tomar decisiones más informadas, aspectos también observados en el presente 
análisis. La correlación positiva entre alfabetización financiera y las dimensiones de bienestar económico 
sugiere que los estudiantes peruanos con mayor conocimiento financiero tienen una mayor percepción de 
seguridad económica y acceso a recursos.(57)

En Delhi/NCR, destaca la importancia de la alfabetización financiera en un entorno digital complejo, 
subrayando la necesidad de programas accesibles que aborden desafíos específicos. Del mismo modo, el 
acceso limitado a tecnologías digitales y servicios financieros en Perú puede ser una barrera, lo que justifica la 
implementación de estrategias inclusivas.(58)

Por último, varias investigaciones resaltan la relevancia de la alfabetización financiera para reducir brechas 
digitales y fomentar el desarrollo económico en África y América Latina. Estos resultados son congruentes con 
el hallazgo de que el acceso a oportunidades económicas (Rho=0,995Rho = 0,995) está fuertemente asociado 
con la alfabetización financiera en estudiantes peruanos. En línea con un estudio de la alfabetización digital y 
financiera puede desempeñar un papel esencial en la inclusión económica de comunidades vulnerables, lo que 
refuerza la importancia de programas educativos dirigidos.(59)

Debido a sus hallazgos, este estudio contribuye al entendimiento global de la alfabetización financiera como 
una herramienta poderosa para mejorar el bienestar económico, validando los hallazgos internacionales en un 
contexto peruano. A través de políticas educativas inclusivas y personalizadas, se pueden abordar desigualdades 
y fortalecer las capacidades financieras de los futuros profesionales de la salud.(60)

CONCLUSIONES
En relación al objetivo general, la relación entre alfabetización financiera y percepción de bienestar 

económico es estadísticamente significativa y muy fuerte, como lo demuestra el coeficiente de correlación 
cercano a +1 y la significancia p=0,000. Este resultado subraya la importancia de la alfabetización financiera 
como un factor predictivo del bienestar económico en esta población, con implicancias relevantes para 
diseñar políticas e intervenciones específicas en el ámbito educativo y financiero. Sin embargo, se recomienda 
complementar este análisis con pruebas adicionales para explorar posibles moderadores o mediadores en la 
relación observada.

En relación a los objetivos específicos, existe una correlación positiva muy fuerte entre la alfabetización 
financiera y la capacidad de los estudiantes para satisfacer sus necesidades básicas. Esto indica que los 
estudiantes con mayor alfabetización financiera perciben mayor satisfacción en aspectos como alimentación, 
vivienda y servicios esenciales.

En relación a la seguridad económica, esta dimensión muestra la correlación más alta entre las tres. Sugiere 
que la alfabetización financiera contribuye significativamente a la percepción de estabilidad económica, lo que 
incluye la capacidad de afrontar emergencias financieras y planificar para el futuro.

Con respecto al acceso a oportunidades y recursos económicos, una alta alfabetización financiera está 
estrechamente vinculada con la percepción de mayor acceso a oportunidades económicas, como el uso de 
servicios financieros y la capacidad de alcanzar metas económicas personales.

Las correlaciones extremadamente altas entre la alfabetización financiera y las tres dimensiones sugieren 
que esta es un factor determinante para el bienestar económico en sus diferentes aspectos.

Aunque todas las dimensiones están altamente correlacionadas con la alfabetización financiera, la seguridad 
económica presenta la correlación más fuerte (r=0,998), lo que indica que este aspecto podría beneficiarse 
especialmente de intervenciones enfocadas en mejorar la alfabetización financiera.

Estos resultados son específicos para estudiantes de ciencias de la salud en Perú. Sin embargo, podrían 
ser relevantes para poblaciones similares en otros contextos, especialmente en regiones donde los desafíos 
financieros afectan directamente el desempeño académico y personal.

El análisis confirma una relación positiva y muy fuerte entre la alfabetización financiera y las dimensiones 
del bienestar económico: satisfacción de necesidades básicas, seguridad económica y acceso a oportunidades. 
Estos resultados subrayan la importancia de mejorar la alfabetización financiera en estudiantes universitarios 
para promover su bienestar económico en un sentido amplio. Los responsables de políticas y las instituciones 
educativas deben considerar estos hallazgos para desarrollar programas específicos que refuercen el conocimiento 
financiero de los estudiantes, con énfasis en aspectos como la planificación y la gestión de recursos.
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