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RESUMEN

La psicología ha ganado terreno 
en el estudio del comportamiento de 
consumo, ahorro y endeudamiento con 
sus aportaciones sobre las características 
individuales que subyacen a estos patro-

nes de comportamiento. Las actitudes 
hacia el ahorro como rasgo psicológico 
específico representan una variable im-
portante relacionada con el compor-
tamiento económico; sin embargo, su 
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evaluación tiene arraigadas ciertas limi-
taciones, especialmente en países con 
economías inestables. El propósito de 
este estudio fue explorar la existencia 
de factores contextuales y socioeconó-
micos como dimensiones del construc-
to actitudes presentando los resultados 
preliminares del desarrollo de una medi-
da aplicada en Argentina respecto a las 
actitudes hacia el ahorro por parte de 
la ciudadanía. El diseño y desarrollo de 
la escala constó de varias fases: estable-
cimiento de un marco general de eva-
luación, consulta a expertos, definición 
de actitudes hacia el ahorro, creación 
de un pool de ítems, realización de en-

trevistas individuales y un grupo focal 
con población objeto, estudios piloto y 
análisis psicométricos preliminares. Una 
serie de análisis factoriales exploratorios 
identificaron cuatro dimensiones que 
constituían un total de 20 ítems que ex-
plicaban el 61,45 % de la varianza total 
con valores adecuados de consistencia 
interna para cada subescala. Las dimen-
siones retenidas revelaron que los ítems 
sobre factores contextuales y socioeco-
nómicos eran relevantes para definir las 
actitudes hacia el ahorro en la población 
local. Estos hallazgos podrían ser útiles a 
los gobiernos en el diseño de políticas 
públicas financieras.

ABSTRACT

Psychology has gained ground 
in study of consumption, saving, and 
borrowing behavior with its contribu-
tions on the individual characteristics 
that underlie these behavioral patterns. 
Attitudes towards saving as a specific 
psychological trait represent an im-
portant variable related to economic 
behavior, however its assessment has 
ingrained certain limitations, especially 
in countries with unstable economies. 
The purpose of this study was to explore 
the existence of contextual and socioe-
conomic factors as dimensions of the 
construct attitudes by introducing the 

preliminary results of the development 
of an Argentinian measure of attitudes 
towards saving. The design and develo-
pment of the scale consisted of several 
phases: establishing a general assess-
ment framework, consultation with 
experts, defining attitudes towards sa-
ving, creating an item pool, conducting 
individual interviews and a focus group 
with object population, pilot studies, 
and preliminary psychometric analyses. 
A series of exploratory factor analyses 
identified four dimensions that consti-
tuted a total of 20 items that explained 
61.45% of the total variance with ade-
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quate values of internal consistency for 
each subscale. The dimensions retained 
revealed that items on contextual and 
socioeconomic factors were relevant in 

defining attitudes towards saving in lo-
cal population. These findings could be 
useful to governments in the designing 
of financial public policies.

INTRODUCCIÓN

Las actitudes son un constructo 
fundamental en psicología, ya que tratan 
de explicar el comportamiento de los in-
dividuos. Una actitud es una evaluación 
global y relativamente estable sobre 
otro individuo, un objeto o una idea (es 
decir, algo es bueno o malo, deseable o 
indeseable). La taxonomía más conocida 
de las actitudes comprende aspectos 
afectivos —la actitud se ha formalizado 
sobre la base de sentimientos y emo-
ciones que se han asociado a través de 
experiencias vividas al objeto, persona o 
idea en cuestión—, cognitivos —la ac-
titud se basa en atributos asignados en 
función de si son buenos o malos y de si 
se aplican en mayor o menor medida al 
objeto—;y, conductuales —la actitud se 
basa en conductas pasadas y en la inten-
cionalidad de realizar acciones futuras— 
(Rosenberg y Hoyland, 1960). 

Un campo en el que las actitudes 
se han estudiado sistemáticamente du-
rante décadas es el de la psicología eco-
nómica, sobre todo en lo que se refiere a 
factores disposicionales específicos hacia 
el ahorro (Katona, 1975; Lea et al., 1987; 

Ölander & Seipel, 1970). Ahorrar implica 
la percepción de necesidades futuras, 
una decisión de ahorro y una acción de 
ahorro (Wärneryd, 1999). A diario, las per-
sonas se enfrentan a situaciones en las 
que a menudo desearían poder actuar 
de forma que les permitiera satisfacer sus 
deseos y preferencias inmediatamente, 
en lugar de retrasar la gratificación y ob-
tener una mayor recompensa por su es-
pera (es decir, comprar un producto caro 
o uno de menor precio, gastar ahora o 
más tarde, pedir prestado o ahorrar para 
más adelante). Este tipo de situaciones 
muestra una instancia de deliberación 
entre distintas alternativas donde sus 
elementos (pago y consumo de bienes/
servicios) tienen lugar en distintos mo-
mentos del tiempo (Frederick et al., 2002; 
Shefrin & Thaler, 2004). 

Existen diferentes formas de eva-
luar el comportamiento ahorrador, sien-
do bastante frecuente el uso de medidas 
de auto reporte en forma de encuestas 
extensivas, especialmente entre institu-
ciones y agencias financieras públicas y 
privadas (por ejemplo, Survey of Consu-
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mer Finances), en las que la recogida de 
datos responde al propósito de detectar 
tendencias generales de comportamien-
to en muestras amplias. Por otra parte, 
Nyhus (2002) en su tesis doctoral en eco-
nomía ha recopilado varias críticas al uso 
de instrumentos de autoinforme para 
evaluar las actitudes hacia el comporta-
miento económico y su valor predictivo. 
Además, el diseño y desarrollo de cues-
tionarios válidos y fiables sobre actitudes 
hacia el ahorro parece no ser tan relevan-
te ya que existen pocos estudios que re-
visar y también ha planteado diferentes 
preocupaciones. 

En Gran Bretaña, Furnham (1985) 
validó un test compuesto por 15 ítems 
con una escala de respuesta tipo Likert 
de siete puntos de acuerdo-desacuerdo. 
El instrumento arrojó cinco subescalas: 
inutilidad (por ejemplo, en tiempos de 
inflación es ridículo ahorrar); beneficios 
(por ejemplo, se debería enseñar a los ni-
ños en la escuela los beneficios del aho-
rro); riqueza (por ejemplo, ahorrar dine-
ro hace a la gente más independiente); 
negación (por ejemplo, a menudo me 
niego ciertos placeres para poder aho-
rrar dinero); e inversiones (por ejemplo, 
la mejor forma de ahorrar es invirtiendo 
en propiedades/acciones). 

El autor realizó varias etapas (Fur-
nham, 1985), pero pueden detectarse 
algunas debilidades metodológicas que 

podrían haber comprometido la validez 
de la escala. Entre estas debilidades se 
pueden nombrar el no respetar el nú-
mero recomendado de indicadores (mí-
nimo tres) para definir una dimensión 
o subescala, no presentar el análisis ne-
cesario en cuanto a fiabilidad para cada 
subescala, y no realizar una instancia de 
consulta a expertos en cuanto a la vali-
dez de contenido de la escala. 

Otro estudio relevante en el cam-
po de las actitudes hacia el ahorro es el 
de la tesis doctoral de Otto (2009), quien 
evaluó la variable en adolescentes britá-
nicos. El autor desarrolló una escala de 
actitudes hacia el ahorro que constaba 
de 30 ítems y cinco subescalas: ahorrar 
es una lucha (por ejemplo, no ahorro 
porque creo que es muy difícil); ahorrar 
es bueno (por ejemplo, ahorro dinero 
porque creo que uno no debe gastarlo 
innecesariamente); orgullo de ahorrar 
(por ejemplo, mis padres están orgu-
llosos de mí por ahorrar); dependencia 
de los padres (por ejemplo, no necesito 
ahorrar porque mis padres me compran 
las cosas que quiero); y padres como 
guía (p. ej., creo que es bueno pedir a 
mis padres que me guarden el dinero, ya 
que esto puede ayudarme a ahorrar). Los 
participantes puntuaron en una escala 
tipo Likert de cinco puntos de acuer-
do-desacuerdo. Se ha informado de pro-
piedades psicométricas adecuadas en 
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términos de validez interna y fiabilidad 
(el alfa de Cronbach oscila entre 0,68 y 
0,78) (Otto, 2009). 

El estudio de las conductas finan-
cieras y la socialización económica en ni-
ños y adolescentes tiene su importancia 
en factores variados. Sin embargo, el uso 
de instrumentos para evaluar cualquier 
constructo psicológico especialmente 
las actitudes hacia el ahorro en menores, 
no siempre es aplicable a la población 
adulta. 

Las expectativas y actitudes en 
los comportamientos de los consumido-
res han sido objeto de interés por parte 
de George Katona (1975). Katona y sus 
colegas del Survey Research Center de 
la Universidad de Michigan desarrolla-
ron un índice denominado The Index 
of Consumer Sentiment (ICS) como ins-
trumento para evaluar las expectativas y 
actitudes de la gente. Este índice consta 
de cinco preguntas que abarcan tres di-
mensiones de la confianza y las actitudes 
de los consumidores respecto al futuro 
en términos de expectativas sobre la si-
tuación financiera personal, la economía 
nacional y el mercado. Se constató que 
la incertidumbre sobre el futuro suele 
desincentivar el consumo, y que cuando 
aumenta el número de personas opti-
mistas, se espera un aumento del con-
sumo y, en consecuencia, también se 
reduce el ahorro, mientras que cuando 

aumenta el pesimismo, el nivel sufre un 
retroceso o una disminución, y la gente 
ahorra más.

Además, se supone que las actitu-
des hacia el ahorro están arraigadas y es-
trechamente relacionadas con la educa-
ción y el estilo de vida (Ölander y Seipel, 
1970; Otto, 2013). Por lo tanto, considerar 
las particularidades culturales debería 
ser una parte fundamental a la hora de 
evaluar los comportamientos económi-
cos de los individuos. El abordaje de las 
actitudes de las personas hacia el ahorro 
responde al objetivo de comprender y 
predecir comportamientos efectivos de 
ahorro o cambios en los mismos. A pesar 
de que se ha reportado que las personas 
tienden a mantener una actitud positiva 
hacia el ahorro (Katona, 1975; Keynes, 
1936), la mayoría de las personas mani-
fiestan no haber ahorrado lo suficiente 
(Katona, 1975). 

Información del Global Findex 
Data (Demirguc-Kunt et al., 2018) reveló 
que a nivel internacional el 26,7 % de la 
población ahorró a través de institucio-
nes financieras; sin embargo, la cifra para 
América Latina para esta variable fue de 
solo 12,2 %. En el caso de Argentina, solo 
el 7,2 % de los participantes reportó ha-
ber ahorrado a través de canales forma-
les en el año anterior, convirtiéndose en 
uno de los países con menor ahorro ca-
nalizado a través de operaciones forma-
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les no solo de la región sino del mundo. 
Esta información es inconsistente con el 
30,3 % de personas que indicaron haber 
ahorrado (formal e informalmente) du-
rante el año anterior, lo que indica que es 
muy probable que una de las principales 
causas del problema de Argentina sea 
la desconfianza en el sistema financiero 
formal. Estas bajas tasas de ahorro formal 
pueden encontrar múltiples explicacio-
nes; por ejemplo, eventos traumáticos 
recurrentes que dañan la confianza en 
el sistema financiero, como las crisis de 
1989 y 2001. Asimismo, la situación ma-
croeconómica del país se ha caracteriza-
do por grandes inconvenientes para los 
ahorristas: altas tasas de inflación pasa-
das y presentes que impiden a las per-
sonas preservar el valor de sus ahorros 
en moneda local (Bulat, 2015; Carballo & 
Girbal, 2021).

Con base en lo anterior, es evi-
dente que el estudio de las actitudes 
hacia el ahorro es altamente complejo. 
En los últimos años, se ha enfatizado la 
importancia de abordar las condiciones 
subjetivas y los factores psicológicos que 
determinan el comportamiento econó-
mico en los individuos, especialmente 
sus actitudes, valores y creencias; sin 
embargo, el tema ha sido escasamente 
tratado a nivel local. Por otra parte, las 
expectativas que las personas tienen so-
bre su situación económica futura son 

relevantes en cómo perciben el ahorro y 
la forma en que actúan frente a él, pero 
no han sido ampliamente consideradas 
en el diseño y desarrollo de medidas de 
auto-reporte. 

El presente estudio contempló 
las distintas etapas en el diseño y desa-
rrollo de una medida válida y confiable 
de actitudes hacia el ahorro en adultos 
de Buenos Aires. Este es un proceso aún 
en curso ya que la versión final del ins-
trumento debe ser analizada con mayor 
profundidad; sin embargo, las evidencias 
encontradas hasta el momento indica-
rían un resultado positivo. Como se ha 
señalado anteriormente, la investigación 
sobre el ahorro en la población local es 
bastante limitada, lo que podría llevar a 
la tergiversación de varias dimensiones, 
en particular los factores socioeconó-
micos (inflación, impuestos, confianza 
financiera) y la forma en que estos ope-
ran en la creación de una incertidumbre 
crónica que moldea las actitudes de los 
individuos hacia el ahorro en economías 
inestables. Los factores macro y micro-
económicos que llevan a las personas 
a sentirse inseguras y más pesimistas, 
y por tanto menos optimistas, sobre su 
situación presente y futura podrían ser 
una dimensión que adquiere especial re-
levancia en los países en desarrollo con 
economías inestables, y también en los 
países con una gran base migratoria.
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MÉTODOS Y DESARROLLO DE ESCALAS

Consideraciones éticas
Este estudio siguió varios prin-

cipios éticos relativos al respeto de la 
autonomía de la participación, que se 
sustentó mediante la distribución de un 
formulario de consentimiento en una 
plataforma de evaluación en línea (Cascio 
& Racine, 2018). Todos los participantes 
fueron informados antes de responder a 
los cuestionarios sobre el propósito, los 
beneficios y los riesgos potenciales del 
estudio, así como de su derecho a retirar 
su participación en cualquier momen-
to (Weinbaum et al., 2019). Además, de 
acuerdo con el principio de beneficencia 
o maximización de los beneficios para 
los participantes, todos los instrumentos 
se seleccionaron y mostraron para que la 
evaluación fuera lo más sencilla y fácil de 
completar posible. No se dieron recom-
pensas monetarias. Por último, también 
se respetó el principio de confidenciali-
dad, ya que cualquier información que 
pudiera conducir a la identificación de 
los participantes se mantuvo confiden-
cial y no se publicó en el informe.

Participantes
Se recolectaron datos de cuatro 

muestras no probabilísticas de adultos 
residentes en Buenos Aires y sus alrede-

dores a través de un cuestionario on-line 
durante septiembre de 2022. Las razo-
nes que llevaron a este procedimiento 
se explican en detalle en la fase de Es-
pecificación que se describe más abajo. 
La versión de la escala redactada con 
pronombres impersonales y cinco op-
ciones de respuesta se administró a una 
muestra de 135 adultos (113 mujeres) de 
entre 19 y 70 años de edad (M = 38,81, 
DE = 11,38), mientras que la escala de 
cuatro opciones y redacción imperso-
nal se administró a una muestra de 136 
personas (95 mujeres) de entre 20 y 76 
años de edad (M = 34,74, DE = 10,81). Por 
otra parte, la escala con cinco opciones y 
pronombres personales se probó en una 
muestra de 149 participantes (138 muje-
res) de entre 21 y 67 años (M = 36,39, DT 
= 10,78), y la versión con cuatro opcio-
nes se administró a una muestra de 122 
adultos (105 mujeres) de entre 20 y 64 
años (M = 34,93, DT = 10,02).

Resumen del procedimiento 
Para diseñar y desarrollar la escala, 

se consideró un enfoque psicométrico re-
comendado, basado en la literatura exis-
tente (Boateng et al., 2018; Martínez-Arias, 
2018; Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2018). 
Hay varias fases para crear una escala, sin 



12

RESULTADOS PRELIMINARES EN LA EVALUACIÓN DE ACTITUDES HACIA 
EL AHORRO EN ECONOMÍAS INESTABLES: IMPORTANCIA DE LOS FACTORES 
CONTEXTUALES Y SOCIOECONÓMICOS 

embargo, para el propósito de las pregun-
tas de investigación se ha hecho hincapié 

en las principales etapas relativas al desa-
rrollo de ítems y escalas (Fig. 1).

Figura 1. Visión general del desarrollo de la escala de actitudes hacia el ahorro

• El propósito del estudio se define en términos de necesidad 
y justificación para desarrollar el instrumento. Asimismo, se 
consensúan aspectos generales relativos a la evaluación.

• Búsqueda bibliográfica. 
• Panel de expertos "Aspectos económicos, psicológicos y 

sociales del ahorro y el endeudamiento en Argentina". 
• Focus group y entrevistas a población adulta sobre ahorro y 

gasto.

• Descripción detallada y precisa de los aspectos relativos a 
la administración del instrumento, los ítems y el sistema de 
puntuación. 

• Elaboración del pool inicial de ítems.
• Instancia de grupo de discusión entre los miembros del centro 

de investigación.

• Primer estudio piloto con los 134 ítems iniciales en 10 adultos 
de Buenos Aires (instancia de análisis cualitativo).

• Segundo estudio piloto con 57 ítems (cuatro colecciones 
separadas de entre 120 y 150 participantes).

• Dimensionalidad del constructo: Se realizaron AEF.
• Estimación de la consistencia interna de cada escala.
• Análisis de la matriz de correlaciones de cada subescala. 
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MARCO GENERAL

Esta fase consistió en la explica-
ción precisa y detallada de lo que motivó 
el diseño y desarrollo de la escala. En este 
sentido, se detectaron dos principales 
áreas vacantes: la falta de instrumentos 
para evaluar esta variable en población 

local junto con la existencia de medidas 
internacionales que apenas contem-
plaban factores socioeconómicos que 
pudieran fomentar la incertidumbre y el 
pesimismo sobre la forma en que las per-
sonas ahorran y planifican su consumo.

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE

Para definir teóricamente el cons-
tructo se realizó una exhaustiva bús-
queda y análisis de las diversas teorías 
e investigaciones que han contribuido 
a la conceptualización del ahorro en 
los agentes económicos, tanto desde la 
perspectiva económica como psicoló-
gica. Se consultaron diferentes bases de 
búsqueda de uso común en el campo de 
la investigación (Scopus, Web of Science, 
Scielo, Redalyc). Además, en esta prime-
ra etapa, se contemplaron diferentes 
instrumentos internacionales relevantes 
para el tema: la Escala de Actitudes hacia 
el Ahorro de Otto (2009), y la Escala de 
Actitudes hacia el Ahorro de Furnham 
(1985). Adicionalmente, se consultó a 

una serie de expertos a través de la or-
ganización de un panel sobre aspectos 
económicos, psicológicos y sociales del 
ahorro y el endeudamiento en Argenti-
na. El panel contó con la participación de 
distintos profesionales que aportaron al 
estudio desde sus investigaciones sobre 
el tema (Comunicación Personal, 29 de 
mayo de 2021). 

Dado que el constructo a medir 
es de naturaleza compleja y multidimen-
sional, se estableció su operacionaliza-
ción en función de varias dimensiones e 
indicadores. Inicialmente, se definieron 
nueve dimensiones. Cada definición 
para las dimensiones contempladas se 
muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Dimensiones teorizadas de las actitudes hacia el ahorro

Factores teóricos Definición

Actitud positiva hacia el ahorro

El ahorro se caracteriza por ser un comportamiento deseable que implica orga-
nización, planificación, visión de futuro y capacidad para ayudar o tratar a los 
demás.

Actitud negativa hacia el ahorro
El ahorro se considera un comportamiento desagradable y aversivo que tiene 
implicaciones negativas para la vida de la persona.

Actitud hacia el ahorro como depen-

diente del contexto socioeconómico

El ahorro se ve influido por diferentes indicadores de la situación económica del 
país y de cómo la perciben las personas.

Actitud de ahorro como comporta-

miento normativo/social

El ahorro como comportamiento desde una perspectiva cultural y en gran 
medida influido por las tradiciones familiares y el nivel educativo.

El ahorro como algo innecesario
El individuo percibe el ahorro como algo que no se espera de él y que no es 
necesario en la vida por no tener grandes gastos o depender económicamente de 
otras personas.

Actitud de ahorrar para satisfacer 

necesidades básicas

El ahorro se orienta principalmente a satisfacer necesidades básicas (vivienda, 
alimentación, salud, educación).

Actitud de ahorro como fuente de 

seguridad

El ahorro está orientado a constituir un fondo de riesgo para emergencias. Esto 
puede hacerse mediante estrategias relativamente sencillas como la compra de 
divisas, la inversión en depósitos a plazo fijo, entre otras.

Actitud de ahorro hedonista o para 

lujos/mejoras personales

El ahorro se orienta al consumo de bienes y servicios en función de deseos y 
preferencias que van más allá de las necesidades básicas.

Actitud de gestión financiera compleja
El ahorro se realiza a través de inversiones más complejas que requieren mayores 
conocimientos financieros (invertir en bolsa, contar con asesoramiento profesio-
nal para diversificar el riesgo de la inversión, comprar acciones).

Fuente: elaboración propia
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ESPECIFICACIONES

Esta fase supuso la toma de de-
cisiones y la delimitación de distintos 
elementos de la escala: a) Aplicación del 
instrumento; b) Características de los 
ítems; c) Instrucciones para el cálculo de 
las puntuaciones clave. 

En primer lugar, se determinó 
que la escala se administraría en línea. 
Actualmente, existen muchos servicios 
de plataformas on-line que permiten 
administrar este tipo de instrumentos 
proporcionando al encuestado un enla-
ce para acceder al material. Existen varias 
ventajas de utilizar estas herramientas 
tecnológicas sobre las versiones tradicio-
nales lápiz-papel, tales como facilidades 
en el procesamiento de datos, reduc-
ción de consumo innecesario de papel, 
reducción de protocolos incompletos. 
En cuanto al tipo de administración, se 
pensó en realizarla de forma individual 
en lugar de colectiva, sobre todo tenien-
do en cuenta que las actitudes son un 
constructo influido en gran medida por 
las opiniones de otras personas. 

En segundo lugar, se conside-
raron diferentes características de los 
ítems. El número y la longitud de los 
ítems se explican en la fase de “elabo-
ración de los ítems”. Se realizó una ma-
nipulación deliberada de los ítems en 
cuanto al uso de pronombres persona-

les/impersonales. Con el fin de contro-
lar el efecto de la deseabilidad social en 
la escala, se modificó la redacción de 
los ítems en dos versiones preliminares 
del instrumento, en función del uso de 
pronombres personales o impersona-
les. Asimismo, en cuanto al formato de 
respuesta, se optó por establecer una 
escala de respuesta tipo Likert (Likert, 
1932), debido no solo a su popularidad 
y difusión en la evaluación en ciencias 
sociales, sino también por su facilidad 
de aplicación y comprensión para los 
encuestados. Se realizó una manipula-
ción intencionada en cuanto a la escala 
de respuesta: se desarrollaron dos ver-
siones de la escala variando el formato 
de respuesta. Así, la escala de respuesta 
de los ítems se varió en cuatro y cinco 
posiciones de menor a mayor acuerdo 
(en la versión de cuatro opciones no 
existía la opción „ni de acuerdo ni en 
desacuerdo“). Esto se hizo para reducir la 
indecisión o la falta de definición, ya que 
los estudios han informado que las per-
sonas tienden a optar por una opción 
intermedia (indicada visualmente) cuan-
do sienten que no pueden decidirse.  

En tercer lugar, en cuanto a los 
procedimientos de cálculo de las res-
puestas, se decidió no trabajar con va-
lores normativos ni puntos de corte. 
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En su lugar, se calcularon la media y la 
desviación típica para cada dimensión, 

basándose en el escalado de la escala de 
opciones de respuesta.

DESARROLLO DE ÍTEMS

Se redactó un conjunto prelimi-
nar de 134 ítems para medir cada una 
de las dimensiones operacionalizadas. 
En el diseño de los ítems se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones para garan-
tizar su claridad, sencillez y comprensibi-
lidad. A partir del conjunto preliminar de 
ítems, se llevó a cabo un primer estudio 
piloto con la población diana para com-
probar la claridad y comprensibilidad 
del instrumento (descrito en la etapa 
siguiente). Posteriormente, un paso fun-
damental fue el establecimiento de un 
grupo de discusión entre los miembros 
del centro de investigación. Cada uno 
de los integrantes analizó el conjunto de 
ítems y la definición operacional de cada 
dimensión establecida de manera inde-
pendiente, tomando en consideración la 
información del panel, la literatura sobre 
el tema, respecto de las particularidades 

culturales de la realidad socioeconómi-
ca argentina, y los comentarios de las 
entrevistas y el estudio piloto realizados 
previamente. Este tipo de consulta a ex-
pertos es de gran relevancia y utilidad en 
la investigación científica (García-Valdés 
& Suarez-Marín, 2013).

Tras alcanzar un consenso, el con-
junto de ítems se redujo a un total de 
57 y de seis de las nueve dimensiones 
inicialmente teorizadas. Las dimensio-
nes conservadas fueron actitud positiva 
hacia el ahorro; actitud negativa hacia 
el ahorro; actitud hacia el ahorro como 
dependiente del contexto socioeco-
nómico; actitud hacia el ahorro como 
comportamiento normativo/social; acti-
tud hacia el ahorro como fuente de se-
guridad; y, actitud hacia el ahorro como 
hedonista o para lujos/mejora personal.

ESTUDIOS PILOTO 

En esta fase se tomaron decisio-
nes y se delimitaron distintos elementos 
de la escala: a) Aplicación del instrumen-

to; b) Características de los ítems; c) Ins-
trucciones para calcular las puntuacio-
nes clave. 
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Fase 1.  Versión de 134 ítems
Se realizó un estudio piloto con 

10 adultos residentes en Buenos Aires, 
que permitió testear la versión prelimi-
nar del instrumento y obtener eviden-
cias de aparente validez en términos de 
claridad, comprensibilidad y adecuación 
de los ítems. Además, se pidió a los par-
ticipantes que indicaran qué preguntas 
agregarían, cuáles eliminarían y que hi-
cieran los comentarios que desearan. 
Los ítems de esta toma se dispusieron 
en orden de bloque según la dimensión 
que medían y solo se utilizó una opción 
de respuesta de cinco posiciones según 
el grado, de acuerdo con la afirmación 
presentada.   

Fase 2.   Versión de 57 ítems
Se realizaron cuatro administra-

ciones de la versión preliminar de la es-
cala en función de si los ítems estaban 
redactados en primera o en tercera per-
sona (impersonales) y de la opción de 
respuesta de grado de acuerdo de cua-
tro o cinco opciones. Se utilizó la misma 
estrategia de análisis de datos para todas 
las bases: en primer lugar, se realizó un 
análisis descriptivo para cada ítem, calcu-
lando media, desviación típica, distribu-
ción de frecuencias, asimetría y curtosis. 
Además, para caracterizar la muestra se 
administró un cuestionario sociodemo-
gráfico en el que se indagaron variables 
como género, edad y nivel educativo.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS                                        
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

La dimensionalidad del cons-
tructo se evaluó mediante un análisis 
factorial exploratorio (AFE) utilizando el 
método de mínimos cuadrados no pon-
derados (ULS; Jöreskog, 1977) con rota-
ción oblicua Promax. Se decidió utilizar 
este tipo de método de extracción fac-
torial porque algunos de los ítems pre-
sentaban valores absolutos superiores a 
2 para la asimetría y la curtosis. En este 
sentido, se recomienda el uso de ULS por 
su capacidad para factorizar matrices en 
situaciones en las que no se cumplen 

completamente los supuestos de dis-
tribución normal (Lloret-Segura et al., 
2014), así como en el uso de matrices de 
correlación policóricas en el tratamiento 
de variables ordinales. Asimismo, se con-
sideró adecuado establecer una solución 
de tipo oblicuo debido a la expectativa 
de que los factores de la escala están 
asociados, por lo tanto, no son indepen-
dientes entre sí; siendo este el escenario 
más común en escalas de evaluación 
psicológica (Martínez-Méndez & Sepúl-
veda-Rondón, 2012). 
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Se recomienda el uso de matrices 
de correlaciones policóricas por encima 
del cálculo de la matriz de correlaciones 
de Pearson cuando se trabaja con varia-
bles ordinales (Gadermann et al., 2012). 
Se empleó el análisis paralelo como mé-
todo de extracción recomendado para 
determinar el número de factores a rete-
ner (Lloret-Segura et al., 2014). 

Se calcularon los estadísticos des-
criptivos de la escala y las correlaciones 
entre sus subescalas. Finalmente, para 
evaluar la fiabilidad del instrumento, se 
calcularon las alfas de Cronbach y Ordi-
nal para cada una de sus subescalas. En 
estos análisis se utilizaron los programas 
FACTOR 12.01.02 y SPSS V.25.

RESULTADOS

Análisis preliminar de cada base de 
datos

Cada una de las cuatro bases de 
datos recopiladas se exploró a nivel des-
criptivo. Se estimaron los valores medios, 
la desviación típica, los valores mínimos 
y máximos, la asimetría y la curtosis; jun-
to con gráficos q-q e histogramas para 
cada ítem. También se realizó un análisis 
preliminar de consistencia interna para 
cada dimensión teorizada. El conjunto 
de datos de la escala de cuatro opciones 
y redacción impersonal reportó 10 ítems 
con valores extremos de asimetría y cur-
tosis, y un rango para el alfa de Cronbach 
entre 0,618 y 0,776 para cada subesca-
la. Un número similar de ítems con pa-
rámetros extremos se encontró en el 
conjunto de datos de la escala de cuatro 
opciones con pronombres personales, 

con valores de consistencia interna entre 
0,610 y 0,768. Al analizar los conjuntos 
de datos con cinco opciones de respues-
ta, la versión de la escala redactada con 
pronombres personales exhibió nueve 
ítems de 57 que presentaban valores 
sesgados mayores de los parámetros 
contemplados y oscilaban entre 0,548 y 
0,793 para la consistencia interna. Y, por 
último, el conjunto de datos con escala 
de cinco opciones: una redacción imper-
sonal reveló el mejor ajuste con solo cua-
tro ítems con mayores desviaciones de 
asimetría y curtosis y valores de consis-
tencia interna que oscilaron entre 0,633 
y 0,838. Así pues, los análisis restantes se 
realizaron en esta última versión del ins-
trumento. 

El análisis de los 57 ítems median-
te la exploración de gráficos q-q e histo-
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gramas junto con la presencia de valores 
extremos de asimetría y curtosis, condu-
jo a la eliminación inicial de ocho ítems. 

Se realizó un primer análisis facto-
rial exploratorio de los 49 ítems restantes 
de la EAE. La prueba de esfericidad de 
Bartlett fue significativa (X2 = 2878,34, 
gl= 1176, p= 0,001) y el indicador de 
adecuación del tamaño de la muestra 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue adecuado 
(0,74), lo que indica que la realización de 
este tipo de análisis es factible en la ma-
triz de datos de trabajo. El análisis parale-
lo arrojó una solución de cuatro factores 
que explicaba el 42,94 % de la varianza. 
Sin embargo, varios de los ítems presen-
taron problemas de baja carga factorial 
(< 0,30), carga factorial cruzada o en di-
mensiones no correspondientes teórica-

mente. Esto llevó a la eliminación de 29 
de los ítems que no cumplían satisfacto-
riamente estos criterios. 

Se realizó un segundo análisis 
factorial exploratorio con los 20 ítems 
restantes de la escala. El coeficiente Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO) fue de 0,65 y la 
prueba de esfericidad de Bartlett resul-
tó significativa (X2 = 1379,5, gl= 190, p 
< 0,001), lo que indica la pertinencia de 
este tipo de análisis. Se obtuvo una so-
lución factorial que explicaba el 61,45 % 
de la varianza total. El factor 1 contribuyó 
con el 20,79 %, el factor 2 con el 19,39 %, 
el factor 3 con el 12 % y el factor 4 con el 
9,35 %. La Tabla 2 muestra los pesos fac-
toriales en cada factor y las respectivas 
comunalidades de cada ítem, así como 
la matriz de correlaciones entre factores.
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Tabla 2. Pesos factoriales y comunalidades ordenadas por dimensión

Ítems
Factor 

1

Factor 

2

Factor

3

Factor 

4

Comunalidades

19. Las personas que ahorran saben organizar sus gastos 0,63 0,04 -0,06 0,09 0,44

25. Las personas que ahorran tienen claras sus prioridades 0,61 -0,01 0,07 0,04 0,38

31. Ahorrar es algo beneficioso en la vida 0,73 0,05 -0,06 0,01 0,56

37. Ahorrar te da libertad para hacer lo que quieras 0,65 -0,06 0,09 0,10 0,43

46. Las personas que ahorran tienen una visión de futuro 0,81 0,04 0,03 -0,09 0,64

27. Ahorrar es inútil cuando los impuestos son tan altos -0,03 0,46 0,22 0,12 0,36

39. Es difícil ahorrar porque todo es muy caro -0,09 0,62 0,04 -0,01 0,40

43. En Argentina la inflación se come los ahorros -0,10 0,71 -0,14 0,09 0,49

47. En Argentina no se puede ahorrar dinero, a diferencia de 
los países del primer mundo

0,10 0,75 0,03 0,03 0,60

39. Es difícil ahorrar porque todo es muy caro -0,09 0,62 0,04 0,01 0,40

50. Si es posible ahorrar, es preferible hacerlo en una econo-
mía más estable que en Argentina

0,16 0,59 -0,08 -0,08 0,36

53. La posibilidad de ahorrar depende del contexto económico 
del país

0,028 0,65 0,017 -0,09 0,42

14. Las personas que ahorran son avaras/miserables -0,21 0,11 0,51 0,01 0,38

26. Ahorrar mucho es ser materialista 0,01 0,002 0,56 0,13 0,35

32. Ahorrar es negativo para la vida de las personas -0,26 <0,01 0,63 0,10 0,55

40. Lo mejor de tener ahorros es poder influir en los demás 0,12 -0,13 0,66 -0,04 0,39

54. Esta vida está hecha para los que tienen ahorros 0,26 0,04 0,70 -0,19 0,49

12. El ahorro es para darse un capricho 0,19 -0,15 0,06 0,64 0,47

18. Todo lo que se ahorra debe gastarse en cosas placenteras 
(salidas, entretenimiento, compras)

-0,14 0,02 <0,01 0,60 0,36

36. Lo que se ahorra se puede gastar en aficiones 0,18 0,07 -0,05 0,54 0,38

52. La forma en que alguien puede disfrutar de sus ahorros 
es gastándolos

<-0,01 0,05 -0,04 0,56 0,32

F2 -0,18

F3 0,03 0,27

F4 0,05 0,24 0,20

Fuente: elaboración propia
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Los factores se han etiquetado te-
niendo en cuenta los ítems que saturan 
cada uno de ellos. Así, el Factor 1 repre-
senta la actitud positiva hacia el ahorro, 
el Factor 2 la visión del ahorro como de-
pendiente del contexto socioeconómi-
co, el Factor 3 la actitud negativa hacia el 
ahorro y, por último, el Factor 4 la actitud 
hedonista hacia el ahorro. 

El análisis de la asociación entre 
las dimensiones del ahorro arrojó al-
gunas correlaciones estadísticamente 
significativas. Así, la dimensión Ahorro 
hedonista se asoció positivamente tanto 
con Ahorro positivo (r = 0,20; p < 0,05) 
como con Ahorro dependiente del con-
texto socioeconómico (r = 0,17; p < 0,05), 
y esta última se asoció directamente con 
Ahorro negativo (r = 0,23; p < 0,01). 

Consistencia interna 
El análisis de la consistencia in-

terna de cada dimensión extraída se 

estimó mediante los coeficientes alfa 
de Cronbach y Ordinal. En todos los 
casos los valores encontrados fueron 
adecuados: ahorro positivo (α = 0,82), 
ahorro dependiente del contexto so-
cioeconómico (α = 0,80), ahorro nega-
tivo (α = 0,74) y ahorro hedonista (α = 
0,68). Los valores obtenidos mediante 
el cálculo del alfa ordinal fueron algo 
superiores para cada factor, así para el 
ahorro positivo se obtuvo un valor de 
0,89, para el ahorro dependiente del 
contexto se obtuvo un valor de 0,86, 
para el ahorro negativo se obtuvo 
un valor de 0,87, y para la dimensión 
ahorro hedonista un valor de 0,75. El 
análisis de discriminación de los ítems 
mediante la correlación ítem-total co-
rregida para cada dimensión arrojó 
valores satisfactorios (> 0,30) y en nin-
gún caso la eliminación de un ítem in-
crementó significativamente el alfa de 
una dimensión.

DISCUSIÓN

La investigación sobre el compor-
tamiento económico, en particular sobre 
el ahorro, ha sido abordada durante mu-
cho tiempo por la Economía basada en 
factores financieros (por ejemplo, renta 
disponible) y demográficos (por ejem-
plo, sexo, edad, estatus socioeconómico, 
educación). Sin embargo, esos enfoques 

no han logrado explicar y predecir del 
todo los comportamientos financieros, 
sobre todo en economías que distan 
mucho de ser ideales. Muchas decisiones 
financieras dependen de determinan-
tes no financieros, así como de factores 
situacionales y rasgos de la personali-
dad individual (Donnelly et al., 2012). El 
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interés por las variables no financieras 
fue ganando reconocimiento a lo largo 
de décadas de la mano de conocidas fi-
guras en la materia, como Gabriel Tarde 
(1902), George Katona (1965, 1975), Da-
niel Kahneman y Amos Tversky (1979), 
que en última instancia condujeron a 
una investigación más interdisciplinar 
sobre estas cuestiones. Las implicaciones 
de los rasgos psicológicos individuales 
en los resultados económicos están em-
pezando a suscitar un creciente interés 
en el campo de la explicación del fenó-
meno del ahorro, donde los rasgos indi-
viduales específicos del área de interés, 
que son las finanzas, adquieren una gran 
relevancia (Maison, 2019). Estos rasgos 
específicos pueden incluir el examen de 
las actitudes relativas al dinero, el ahorro, 
el endeudamiento, el materialismo y las 
compras impulsivas (Dittmar et al., 2014; 
Denegri et al., 2012; Furnham, 1985; Lai, 
2010; Tang, 1992; Virmozelova-Angelova, 
2020). Se ha comprobado que las per-
sonas divergen en sus actitudes hacia 
numerosas experiencias financieras, y el 
hecho de que una determinada actitud 
sea positiva o negativa puede modificar 
las acciones que emprenden. Sin embar-
go, esta cuestión parece ganar comple-
jidad cuando se consideran los diversos 
aspectos que alimentan una actitud in-
dividual, incluidos los factores situacio-
nales/contextuales. Por lo tanto, la idea 
de establecer una actitud universal hacia 

el ahorro es discutible. También se pue-
de destacar la falta de representación de 
dimensiones relevantes pertenecientes 
a factores socioeconómicos que forman 
parte de las interacciones humanas, lo 
que en suma reduce el valor de este tipo 
de medidas, principalmente en econo-
mías inestables e impredecibles. 

El objetivo de este estudio fue 
presentar una medida válida y confiable 
para evaluar las actitudes hacia el ahorro 
en adultos de Buenos Aires. Para cumplir 
con este objetivo, se planificaron varias 
etapas basadas en la literatura existente 
para el desarrollo de la escala, lo que im-
plicó un total de 560 participantes que 
fueron evaluados entre abril y octubre 
de 2022. La escala terminó constando de 
20 ítems que miden cuatro elementos 
distintos de las actitudes hacia el ahorro 
en adultos de Buenos Aires con valores 
adecuados en cuanto a consistencia in-
terna para todas las subescalas. 

Al igual que en estudios previos 
(Katona, 1975; Keynes, 1936; Wärneryd, 
1999), estuvo presente una visión posi-
tiva sobre el ahorro. Este primer factor 
incluía cinco ítems que recogían la per-
cepción y valoración de las personas en 
cuanto a las bondades y ventajas del 
ahorro, principalmente en cuanto a la 
valoración de la capacidad de planifica-
ción, el tener claras las responsabilidades 
y prioridades, la previsión y la sensación 
de libertad que se experimenta al dispo-
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ner de fondos de ahorro. Por otro lado, el 
análisis también arrojó una visión negati-
va sobre el ahorro, compuesta por cinco 
ítems que reflejaban una visión aversiva 
hacia las personas que ahorran en gran 
medida, desprecio hacia las personas ta-
cañas y materialistas, así como elemen-
tos de dominio y control sobre los demás 
cuando se está en una mejor posición 
económica. En este sentido, los estudios 
clásicos han indicado que la mayoría de 
la gente tiende a ver el comportamiento 
ahorrador bajo una luz positiva. Además, 
las opiniones parecen diferir cuando se 
pregunta a las personas sobre el ahorro 
pensando en ellas en comparación con 
los demás, es decir, pueden ser cons-
cientes de lo beneficioso que es ahorrar, 
pero no necesariamente mantener una 
actitud positiva o ahorrar todo lo posible 
(Furnham, 1985).

Otro resultado esperado era el 
de la actitud hedonista hacia el ahorro 
como dimensión definida en la escala. 
Esta subescala era la más corta, con solo 
cuatro ítems que se referían al disfrute 
del ahorro en términos de gasto y par-
ticipación en actividades recreativas. A 
pesar de las diferencias individuales re-
lacionadas con los hábitos de ahorro y 
gasto, el impacto que la sociedad tiene 
en los comportamientos financieros es 
extremadamente relevante. La sociedad 
fomenta una cultura de sobreconsumo y 
endeudamiento que lleva a las personas 

a utilizar sus ahorros para consumir bie-
nes o servicios lo antes posible (Denegri 
et al., 2012; Wilska, 2002). 

Y, por último, surgió en el análisis 
un factor relacionado con el ahorro res-
pecto al contexto socioeconómico que 
comprendía seis ítems que incluían las 
dificultades para ahorrar basadas en la 
inflación, los impuestos y la confianza en 
el sistema financiero. Este último factor 
era muy esperado ya que como se ha 
expuesto anteriormente, son varias las 
razones por las que se deben considerar 
las expectativas y el optimismo/pesi-
mismo que las personas tienen sobre su 
entorno socioeconómico. Los factores si-
tuacionales juegan un papel importante 
en el desarrollo de las experiencias que 
constituyen cualquier actitud, incluyen-
do también la transmisión de experien-
cias de padres y educadores (Filippin 
& Paccagnella, 2012; Otto, 2009, 2013; 
Ward et al., 1999). Además, las econo-
mías inestables tienen que lidiar con me-
nos opciones para que los consumidores 
canalicen sus ingresos, lo que podría te-
ner un impacto negativo en la forma en 
que los individuos perciben el ahorro en 
general (Iglesias y Mejía, 2018). 

Los análisis de correlación revela-
ron que las personas que experimentan 
un enfoque hedonista sobre el ahorro 
mostraron una actitud positiva y depen-
diente del contexto socioeconómico 
hacia el mismo. Los individuos podrían 
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estar dispuestos a realizar un consumo 
excesivo y, al mismo tiempo, ser cons-
cientes de los beneficios del ahorro y 
de las limitaciones que podrían tener 
que afrontar debido a las condiciones 
económicas externas. Este comporta-
miento adaptativo podría ser un indicio 
de resiliencia en los comportamientos 
financieros (Hill et al., 2008; Ormerod, 
2008). Sin embargo, esta última dimen-
sión también se relacionó positivamente 
con una visión negativa sobre el ahorro, 
lo que parece lógico ya que un panora-
ma desfavorable aumentaría la desespe-
ranza y la impotencia entre las personas 
y produciría un cierto nivel de malestar y 
envidia hacia aquellos que parecen tener 
un camino más fácil en el ahorro (Lunt & 
Livingstone, 1991).

Las implicaciones prácticas de 
estos hallazgos son la posibilidad de eva-

luar las actitudes hacia el ahorro en los 
individuos a partir de la característica de 
su realidad socioeconómica, lo que en-
gendraría una evaluación más adecuada 
y ecológicamente válida. El proceso de 
creación de un instrumento que con-
temple la realidad que viven las perso-
nas en Argentina en términos de ahorro, 
podría contribuir al área de investigación 
de los determinantes culturales sobre los 
comportamientos financieros y sobre las 
economías inestables con mayores ta-
sas de inflación e incertidumbre, al igual 
que muchos otros países en desarrollo 
del mundo. Adicionalmente, los datos 
obtenidos a través de este tipo de me-
diciones podrían aportar información re-
levante para los gobiernos que podrían 
ajustar sus políticas públicas financieras 
para hacerlas más funcionales a lo que 
realmente viven sus ciudadanos. 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES

Este estudio tiene varias limita-
ciones. En primer lugar, el tamaño de 
la muestra fue algo limitado, aunque 
suficiente para hacer una presentación 
preliminar de la escala. Los autores son 
conscientes de esta limitación. Futuros 
estudios requerirán muestras más am-
plias. No obstante, el principal objetivo 
y propósito de esta investigación fue 

demostrar la importancia de los factores 
socioeconómicos en la evaluación de las 
actitudes hacia el ahorro, algo que no 
se ha contemplado adecuadamente en 
estudios anteriores. Estos resultados pre-
liminares corroboran esta cuestión. En 
segundo lugar, las distintas muestras re-
colectadas solo contemplaron sujetos de 
Buenos Aires, dejando sin evaluación a 
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otras provincias del país.  Aquello dificul-
taría la generalización de estos hallazgos 
al resto de la población argentina; por 
tanto, es necesaria la continuidad en el 
análisis de las propiedades psicométricas 
de la escala con muestras más amplias y 
heterogéneas. Además, las muestras no 
estaban equilibradas en cuanto al géne-
ro. Esto podría haber causado algunas 
alteraciones en los resultados obtenidos 
y en su interpretación. Futuros estudios 
deberían incluir análisis adicionales de 
validez interna y externa en muestras 
más equilibradas en cuanto al género. 
Además, en lo que respecta a las varia-
bles sociodemográficas, deberían reali-
zarse análisis futuros teniendo en cuenta 
las diferencias entre generaciones. En 
tercer lugar, se considera que trabajar 
con cuestionarios on-line y técnicas de 
autoinforme desencadena deseabilidad 
social en las respuestas individuales, lo 
que podría ser una amenaza para estos 
estudios en términos de afectar a la va-

lidez aparente y debería controlarse en 
futuros estudios. Además, es interesante 
mencionar que la evaluación de actitu-
des también puede realizarse mediante 
tareas de asociación implícita (Luttrell & 
Sawicki, 2020). El hecho de que este es-
tudio se basara únicamente en medidas 
explícitas podría representar una amena-
za para la validez interna de la escala. Y, 
en cuarto lugar, el método de muestreo 
de conveniencia utilizado en este es-
tudio, que difícilmente puede tomarse 
para generalizar estos resultados. Los 
estudios futuros también deberían cen-
trarse en los factores socioeconómicos 
y contextuales como determinantes de 
las actitudes hacia el ahorro, mediante 
la realización de investigaciones trans-
culturales entre países con otras caracte-
rísticas económicas. Este enfoque podría 
aportar pruebas para responder a las 
preguntas de investigación sobre la uni-
versalidad del propio constructo entre 
diferentes culturas.

CONCLUSIÓN

El propósito de este estudio fue 
presentar una evidencia preliminar so-
bre el diseño y desarrollo de una escala 
para medir actitudes hacia el ahorro en 
adultos de Buenos Aires, Argentina. Adi-
cionalmente, llamó la atención exponer 
la relevancia de los factores contextua-

les y socioeconómicos que fueron con-
templados en la constitución del instru-
mento, ya que se ha advertido la falta de 
representación de estos elementos en 
estudios previos.

Los resultados mostraron que la 
escala de actitudes hacia el ahorro pre-
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sentaba un adecuado contenido y una 
aparente validez. Asimismo, se exploró 
la dimensionalidad de la escala a través 
de EFA, que arrojó una estructura esta-
ble de cuatro factores relacionados (por 
ejemplo: actitud positiva hacia el ahorro; 
el ahorro como dependiente del con-
texto socioeconómico; actitud negativa 
hacia el ahorro; actitud hedonista hacia 
el ahorro) proporcionando evidencia de 
validez interna. Por último, los análisis de 
consistencia interna revelaron valores 
aceptables para cada subescala. Estos re-
sultados son prometedores en términos 
de contar con una medida válida y fiable 
que podría ser aplicable a la población 
local, sin embargo, se requieren análisis 
más profundos.  

Como se ha demostrado, el aho-
rro es un componente esencial de la 
estabilidad financiera que puede estar 
influenciado por diversos factores: va-
riables de personalidad, factores socio-
demográficos, ingresos, políticas finan-
cieras, estatus laboral, cultura y normas 
sociales. Sin embargo, las actitudes hacia 
el ahorro representan un factor relevante 

que no ha sido altamente considerado 
en la evaluación del ahorro en población 
adulta. Los hallazgos del presente estu-
dio demuestran una premisa ya estable-
cida en cuanto a la propensión al ahorro 
de los individuos y la percepción univer-
salmente positiva sobre el ahorro. No 
obstante, han surgido otras dimensiones 
interesantes en relación con el ahorro 
que ponen de manifiesto la necesidad 
de realizar investigaciones más exhaus-
tivas que puedan representar de forma 
más profunda y ecológica el efecto de 
los factores contextuales y socioeco-
nómicos en el acto de ahorrar entre los 
adultos de economías inestables. Se es-
pera que la información aquí presentada 
no solo proporcione los procedimientos 
psicométricos adecuados para el desa-
rrollo de una escala, sino que también 
ofrezca una visión sobre la medición del 
impacto y el daño que reciben los com-
portamientos financieros individuales en 
entornos económicos hostiles, lo que lle-
va a la reducción del crecimiento, a una 
menor calidad de vida y al empobreci-
miento de la sociedad.
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