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Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo evaluar la cultura económica de los jóvenes aragoneses en una doble 
vertiente: desde el punto de vista de la educación financiera, y desde el punto de vista del espíritu 
emprendedor. Para ello se ha procedido a analizar los resultados de una encuesta dirigida a jóvenes 
universitarios y de ciclos formativos de grado superior por su proximidad a la entrada en el mercado 
laboral con una formación previa especializada para ejercer una profesión.  
Los resultados de la encuesta nos indican que a pesar de no comprender las noticias económicas, los 
jóvenes aragoneses son conscientes de la difícil situación económica actual y se muestran 
preocupados por la consecuencia que perciben como más inmediata, la dificultad para encontrar 
trabajo tras acabar su formación. Los jóvenes aragoneses tienen buena capacidad para gestionar su 
economía personal. En cambio, reflejan un mayor nivel de desconocimiento de la operativa financiera 
cotidiana, si bien no perciben grandes barreras para adquirir los conocimientos necesarios. Los 
jóvenes aragoneses no tienen espíritu emprendedor. No obstante, manifiestan su disposición para 
trabajar fuera de España.  
La práctica totalidad de los encuestados consideran positiva la educación financiera y se muestran 
dispuestos a aprender sobre temas relacionados con el ahorro y la financiación de proyectos. 

Palabras clave: Educación financiera, emprendimiento, juventud, Aragón 
Código JEL: A22, D14, I22 

Abstract: 
The aim of the project is to assess the economic culture among young people in Aragon from the 
perspective of both financial education and entrepreneurship. An analysis has been carried out of the 
results of a survey conducted among university students and those attending higher education training 
courses on the point of entering the job market with some degree of specialist or professional training.    
The results of the survey show that despite having a limited understanding of financial news, young 
people form Aragon are aware of the current difficult economic situation and are worried about what 
they perceive to be the most immediate consequence, the difficulty of finding work on completing their 
education or training. Young Aragonese people are well capable of organising their own financial 
affairs. However, they are not knowledgeable about everyday financial transactions although they see 
little difficulty in acquiring the necessary knowledge. Young people from Aragon do not appear to have 
an entrepreneurial spirit. Nevertheless, they express willingness to work abroad.  
Almost all respondents consider financial education to be positive and express willingness to learn 
about topics related to savings and project financing. 

Key words: Financial education, entrepreneurship, youth, Aragon 

JEL Classification: A22, D14, I22 
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Introducción  

El objetivo del proyecto que presenta la Comisión de Educación del Colegio Oficial de 
Economistas de Aragón es evaluar la cultura económica de los jóvenes aragoneses en una 
doble vertiente: 

I Desde un punto de vista más general vinculado a la economía doméstica y a la 
comprensión de las condiciones del entorno, midiendo la capacidad de nuestros jóvenes 
para comprender la realidad económica en la que vivimos y, por tanto, la influencia de la 
misma en la toma de decisiones que afectan a la gestión cotidiana de sus recursos. 

II Y, desde un punto de vista más específico orientado a la empresa y al espíritu 
emprendedor, diagnosticando la motivación de los jóvenes aragoneses para crear empresa 
en virtud de los conocimientos que están adquiriendo en la enseñanza reglada. 

Cuanto mayor sea la formación económica y empresarial de los ciudadanos, en mejores 
condiciones estarán de afrontar situaciones de cambio social e incertidumbre, promover la 
competitividad, la actividad emprendedora y, consecuentemente, el crecimiento económico. 

Pretendemos elaborar un diagnóstico fiable sobre la cultura financiera de los jóvenes 
aragoneses y, en su caso, concienciar a la sociedad aragonesa de la necesidad de unos 
conocimientos mínimos de economía. El análisis del nivel de cultura financiera y empresarial 
facilitará la detección de las necesidades formativas o informativas y la propuesta de 
medidas que propicien actitudes responsables de bienestar y desarrollo económico en la 
comunidad autónoma, sensibilizando a la opinión pública, instituciones y organizaciones 
aragonesas para la resolución de las deficiencias que se observen. 

El análisis se lleva a cabo mediante el diseño de una encuesta y el procesamiento de las 
respuestas recibidas. La encuesta se dirige a los jóvenes universitarios y de ciclos 
formativos de grado superior por su proximidad a la entrada en el mercado laboral con una 
formación previa especializada para ejercer una profesión. Las preguntas se estructuran en 
bloques atendiendo a dos partes diferenciadas: una primera parte relacionada con la 
economía doméstica y las condiciones del entorno y una segunda parte que aborda la 
cultura empresarial y espíritu emprendedor. 

A continuación, se exponen los argumentos que justifican la relevancia y el interés de los 
conceptos de educación financiera y espíritu emprendedor. 
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1. La organización de eventos: el caso de Expo Zaragoza 2008 

1.1 Educación financiera 

La educación financiera podríamos definirla, a los efectos del presente trabajo, como la 
capacidad de los individuos para hacer juicios y tomar decisiones eficaces sobre el uso y 
manejo de su dinero. 

La educación financiera beneficia a las personas pero también, como resultado agregado, a 
la sociedad y a la economía en su conjunto, favoreciendo un comportamiento informado, 
responsable y crítico. 

Hay una serie de conocimientos financieros que tienen un impacto directo en el bolsillo de 
los ciudadanos, determinadas decisiones de endeudamiento e inversión para las que es vital 
ser consciente de las implicaciones a medio y largo plazo. 

La necesidad de educar a los individuos se agudiza con la crisis actual ya que los 
conocimientos de economía de los consumidores han quedado ampliamente superados por 
la evolución de los mercados financieros debilitando sus expectativas y su confianza. 

Es difícil sugerir qué momento es el idóneo para educar al ciudadano en los conocimientos 
básicos necesarios para afrontar su vida financiera, pero pensamos que al final de la etapa 
de formación media o superior, en el momento inmediatamente anterior a su incorporación 
al mundo laboral, se deberían tener esos conocimientos. Por este motivo, la encuesta para 
medir el grado de conocimientos financieros se ha realizado a los estudiantes aragoneses 
que van a incorporarse en un futuro cercano al mundo laboral. 

A continuación, desarrollamos los antecedentes que han inspirado la realización de este 
trabajo. 

La OCDE inició en el año 2003 un proyecto intergubernamental con el objetivo de ofrecer 
formas de mejorar la educación financiera a través del desarrollo de principios comunes. 

En el mismo año, el Congreso de los Estados Unidos estableció la Comisión Federal de 
Educación Financiera por medio de la Ley de Mejora de la Educación Financiera, 
designando a la Oficina de Educación Financiera del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos (OFE) para facilitarle su experiencia y proporcionarle apoyo.  Una iniciativa fue la 
puesta en marcha del sitio web mymoney.gov y un teléfono gratuito de orientación. 

También la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) del Reino Unido inició en 2003 una 
estrategia nacional de la capacidad financiera. 

En 2005, la OCDE realizó un estudio de educación financiera y publicó el resultado de unas 
encuestas realizadas en los países de la organización. 
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Según una resolución aprobada en julio de 2005 por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), en la que recomienda a los países miembros la promoción 
de la educación financiera de sus ciudadanos, la educación financiera es “el proceso por el 
que los inversores y consumidores financieros mejoran su comprensión de los productos 
financieros, conceptos y riesgos y, a través de la información, la enseñanza y/o el 
asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor 
conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber 
dónde acudir para pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 
financiero”. 

Por su parte, la Comisión Europea elaboró en diciembre de 2007 una Comunicación sobre 
Educación Financiera que subraya la importancia de mejorar la formación financiera de los 
ciudadanos europeos. 

En 2008, la OCDE amplió su proyecto con la creación de la Red Internacional de Educación 
Financiera (International Network on Financial Education) y del Portal Internacional para la 
Educación Financiera (International Gateway for Financial Education). 

Las principales recomendaciones de la OCDE en su Proyecto sobre Educación Financiera 
del año 2009, son: 

• Los gobiernos y todas las partes interesadas deberán fomentar una educación 
financiera justa y sin sesgos. 

• Los programas deberán ser coordinados y desarrollados con eficiencia. 

• Es necesario fomentar el desarrollo de metodologías para evaluar los programas de 
educación financiera existentes. 

• La educación financiera deberá comenzar en la escuela, para que las personas 
reciban esta educación tan pronto como sea posible. 

• La educación financiera deberá formar parte del buen gobierno de las instituciones 
del sector, entre las que deberá fomentarse la rendición de cuentas y la responsabilidad. 

• La educación financiera deberá distinguirse claramente de la asesoría comercial; 
será necesario establecer códigos de conducta para el personal de las instituciones 
financieras. 

• Se deberá motivar a las instituciones financieras a verificar que sus clientes lean y 
comprendan la información, especialmente en lo relacionado con compromisos de largo 
plazo o de servicios financieros con consecuencias potencialmente significativas, es decir, 
deberá desalentarse el uso de documentación abstrusa o de cláusulas ocultas en los 
contratos. 

• Los programas de educación financiera se centran especialmente en aspectos 
importantes de la planeación para la vida, como el ahorro básico, el endeudamiento, los 
seguros o las pensiones. 
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• Los programas y las estrategias de transmisión deberán orientarse hacia la creación 
de capacidad financiera, orientados hacia grupos específicos cuando sea necesario, 
haciéndolos tan personalizados como sea posible. 

• Los futuros jubilados deberán estar conscientes de la necesidad de evaluar la 
conveniencia financiera de sus esquemas actuales de pensiones, tanto públicos como 
privados. 

En este sentido, deberán fomentarse las campañas nacionales, sitios específicos en 
Internet, servicios gratuitos de información y sistemas de alerta sobre temas de alto riesgo 
para los consumidores de productos financieros (como el fraude). 

El mes de abril de 2010 fue proclamado por Barack Obama el Mes Nacional de 
Alfabetización Financiera, haciendo un llamamiento a ciudadanos e instituciones para la 
realización de programas y actividades que mejoren la comprensión de los principios y 
prácticas financieras. 

En la Unión Europea, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 
(PISA, Programme for  International Student Assesment), que tiene por objeto evaluar hasta 
qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos 
de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad, no 
ha analizado la educación financiera hasta esta fecha. 

El Instituto de Evaluación es el organismo responsable de la evaluación del sistema 
educativo español, en el Ministerio de Educación. La edición 2011 del Sistema estatal de 
indicadores de la educación se estructura, al igual que la edición anterior, en tres grandes 
apartados: Escolarización y entorno educativo, Financiación educativa y Resultados 
educativos en los niveles estatal, autonómico e internacional. Al igual que a nivel europeo, 
en España no se han incluido indicadores de educación financiera. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BE) han 
elaborado el “Plan de Educación Financiera 2008-2012” para los usuarios, actuales y 
futuros, de servicios financieros, 

Por otra parte, el Consejo General de Colegios de Economistas y la Organización de 
Economistas de la Educación (OEE, organización perteneciente al Consejo General de 
Economistas), se han reunido con la CNMV, con el objeto de cooperar en la elaboración y 
puesta en práctica del Plan de Educación Financiera. 

Además, el Ministerio de Educación, el Banco de España y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores firmaron en septiembre de 2009, un convenio de colaboración entre las 
tres entidades para el desarrollo de un Plan de Educación Financiera, con el objetivo de que 
los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) reciban formación financiera en 
su horario escolar.  

El primer fruto ha sido la puesta en marcha de la web www.finanzasparatodos.es, para 
aumentar la cultura financiera de los españoles. Ofrece numerosos recursos: guías 
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didácticas para profesores, una guía de primeros auxilios que nos enseña a proteger 
nuestras tarjetas y datos personales, defender nuestros derechos, consejos para invertir, 
herramientas y calculadoras de préstamos, de hipotecas, y una colección de fichas que 
ayudan a repasar, de forma rápida y práctica, todo lo que necesitamos saber para manejar 
nuestra economía. 

En febrero de este año, se ha lanzado el portal educativo Gepeese.es, para fomentar la 
educación financiera en las aulas, alojado en la web finanzasparatodos.es, dirigido a los 
estudiantes de secundaria y a los profesores que participan en el proyecto piloto que este 
año lleva a cabo en las aulas de 3º de ESO de 32 institutos de 14 comunidades en España. 
Existe un Canal de Gepeese en YouTube, y también en Facebook y en Twitter. 

En finanzasparatodos.com existe un enlace al portal lanzado por la Universidad de 
Pennsylvania, con contenidos para la educación financiera destinada a profesores y 
jóvenes, en inglés y en español. 

Encontramos otras iniciativas de la mano de organismos como el Banco Mundial de la 
Mujer, que lidera el portal www.educacionfinanciera.es y ha editado un Manual que distribuye 
gratuitamente. 

La Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA, ha promovido la Red de Educación 
Financiera, una plataforma web para reunir todos los proyectos de educación financiera de 
España. 

En algunas comunidades autónomas, concretamente, en Extremadura y en Castilla- León, 
se imparte como optativa en 3º ó 4º de ESO la asignatura Iniciativa Emprendedora en la que 
la cultura financiera tiene gran importancia. Lo que se pretende es que los jóvenes 
adquieran las competencias de la cultura emprendedora, y sean capaces de afrontar retos y 
asumir riesgos de forma proactiva, que puedan analizar su entorno y tomar decisiones 
racionales trabajando en equipo. Por otra parte, en Extremadura también en Primaria hay 
centros piloto que participan en el programa Imaginar para Emprender. 

En Aragón, en la década de los 90, el Instituto Aragonés de Fomento puso en marcha el 
Programa “Emprender en la Escuela”, que continúa llevando a cabo junto al Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con el objetivo de 
fomentar la introducción en Educación Secundaria y Bachillerato, de proyectos, metodología 
y materiales didácticos dirigidos a desarrollar y potenciar las características que componen 
el perfil de una persona emprendedora. 

1.2 Espíritu emprendedor 

Para analizar este apartado, se ha utilizado como referencia el informe GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) para España del año 2010, que constituye un apoyo esencial 
para el diseño de las políticas públicas y la medición de su impacto sobre la actividad 
emprendedora, y constituye el principal referente de investigación en España y, en términos 
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Figura 1 
Distribución regional de la actividad emprendedora total (TEA) el año 2010 y 2009 

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2010 

comparativos, con 59 países que suponen más del 80% del PIB mundial. Asimismo, aunque 
no tan actualizado, se ha recabado información del informe GEM Aragón 2008, en el que 
aparecen datos particularizados de nuestra Comunidad, para intentar disponer de una visión 
más completa en esta fase de nuestro trabajo. 

En el informe GEM se elabora un índice de actividad emprendedora (TEA, Total 
Entrepreneurial Activity), se analizan en profundidad indicadores relacionados con la 
actividad emprendedora y se realiza un perfil del emprendedor así como un análisis de los 
factores que caracterizan el entorno que le rodea.   

Las encuestas realizadas en nuestro trabajo tratan de sondear el grado de inquietud 
respecto a emprender una empresa que tienen los jóvenes aragoneses y evaluar sus 
conocimientos económicos para acometerlos. Si bien los resultados no se podrán comparar 
directamente con el informe GEM, sí que podremos obtener algunas conclusiones del 
análisis conjunto. 

La actividad emprendedora en España en 2010 experimentó un nuevo descenso, la TEA se 
situó en el 4,3%, su nivel más bajo de la serie histórica, tras reducirse 0,8 puntos 
porcentuales en comparación con 2009.  Aragón figura por debajo de la media española en 
el año 2010, si bien la situación era la contraria en el año 2008, donde la comunidad 
ocupaba una posición privilegiada respecto al resto de las comunidades autónomas. 
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Los temas citados por los expertos GEM españoles como principales obstáculos para 
emprender están relacionados con la financiación, las políticas públicas y las normas 
sociales y culturales. Por otro lado, detectan como principales apoyos los programas 
gubernamentales para emprendedores, también las políticas gubernamentales y la 
educación, centrando sus recomendaciones en la mejora de los programas, la financiación y 
la educación. En el informe GEM Aragón 2008 también señala, junto con la capacidad 
emprendedora, a las políticas públicas y los aspectos de financiación como obstáculos 
importantes. De hecho, se señala que una de las causas de abandono de la actividad 
emprendedora es la dificultad para conseguir financiación. Los principales apoyos se 
centran asimismo en los programas y políticas gubernamentales, así como en la 
disponibilidad de infraestructuras. Entre las recomendaciones destacables encontramos, al 
igual que en el estudio nacional, la educación y la formación. 

Figura 2 
Valoración media otorgada por los expertos GEM España 2010, a las principales condiciones 
de entorno que inciden en el emprendimiento

     Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2010 

Tal y como se observa en la figura 2, el acceso a infraestructura física es el factor más 
valorado por su influencia en el emprendimiento en el GEM España 2010. El informe GEM 
Aragón 2008 ratifica esta prioridad. Asimismo, las valoraciones que hace el informe regional 
son acordes, aunque algo superiores cuantitativamente, con las asignadas a la educación 
media y superior y educación primaria y secundaria.  
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Se considera que el nivel de educación, puede influir en la elección del tipo de negocio, el 
diseñarlo con equipos más o menos nutridos de socios, el tipo de financiación, la dimensión 
en empleo, el abordar o no esquemas de internacionalización, la innovación, la 
diversificación, el uso de tecnologías de última generación, la forma de afrontar la 
competencia y otros muchos detalles relacionados con la calidad de la iniciativa. Se ha 
demostrado que, en general, a mayor nivel de educación, mejor calidad media de las 
actividades emprendedoras. 

GEM clasifica a las personas en función de su nivel de educación de forma que puede 
proporcionar información muy desagregada de esta variable en tres categorías: estudios 
elementales, medios y superiores, incluyendo el postgrado. 

La actividad emprendedora partía el año 2002, de un perfil en que predominaba la presencia 
de personas con estudios superiores, para perder parte de esa característica a favor de 
mayor presencia de personas con otros estudios. El año 2010, la distribución del nivel de 
educación regresa a un patrón muy parecido al del año 2002, tras el importante incremento 
registrado en el 2009 de emprendedores con estudios superiores que se reflejó en la calidad 
de las iniciativas de dicho año: 

Figura 3 
Evolución de la distribución de la actividad emprendedora total, en función del nivel 
educacional de los emprendedores (2002-2010) 

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2010 

Por otro lado, la evolución reciente de la tasa de actividad emprendedora de la población de 
18-64 años con estudios primarios, medios y superiores, muestra la relación entre nivel de 
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educación y emprendimiento, de forma que la tasa es proporcionalmente más elevada entre 
los que tienen estudios superiores. A partir del 2007, momento en que se da la mayor tasa 
de actividad en los dos grupos extremos, se inicia una tendencia decreciente en los tres, si 
bien, el año 2010, el grupo de personas con estudios medios aumenta su tasa de actividad a 
diferencia de los que tienen estudios superiores y primarios. Los datos del informe GEM 
Aragón 2008 indican un mayor peso de los emprendedores con niveles de estudio 
superiores sobre los emprendedores con estudios medios. 

De las encuestas efectuadas por GEM España 2010, el 49,2% afirma haber recibido algún 
tipo de educación o formación adecuada para emprender un negocio. De ellos, la gran 
mayoría (73,6%), explica que ha recibido esta formación en etapa post-escolar, mientras 
que un 9,5% lo hizo en etapa escolar y un 16,9% en ambas. El carácter de la formación 
escolar fue voluntario en un 64,6% de los casos y obligatorio en un 35,4% de los mismos, 
mientras que el de la formación post-escolar fue voluntario en un 92,2% de los casos y 
obligatorio en un 7,7% de los mismos. 

En España, esta formación se recibe mucho más intensamente en la etapa post escolar, y 
su carácter es mayoritariamente voluntario, evidenciando la necesidad de un mayor avance 
en cuanto a su implantación en programas educacionales formales, tanto en la etapa escolar 
como en la universitaria. Estos resultados son acordes con los mostrados en el informe 
GEM Aragón 2008. 

Los recientes estudios que se están llevando a cabo en el seno del proyecto GEM, revelan 
que la enseñanza reglada del emprendimiento proporciona una ganancia en el ámbito de las 
actitudes emprendedoras de la población, que posteriormente puede traducirse en una 
mayor involucración de la población en el proceso emprendedor y también en un beneficio 
en el sentido de promover el emprendimiento de calidad. Asimismo, el aprendizaje del 
emprendimiento puede producir beneficios en la propia actividad de los empleados por 
cuenta ajena de cualquier entidad u organización, por lo que es aconsejable su implantación 
desde cualquier punto de vista. 

2. Diseño de la encuesta 

La primera fase del proyecto consistió en el diseño de la encuesta dirigida a los jóvenes 
universitarios y de ciclos formativos de grado superior por su proximidad a la entrada en el 
mercado laboral con una formación previa especializada para ejercer una profesión. 

El cuestionario debía estructurarse en dos partes muy diferenciadas: 

o Primera parte (general): Cultura económica relacionada con la economía doméstica y 
las condiciones del entorno. 

o Segunda parte (específica): Cultura empresarial y espíritu emprendedor. 
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El diseño de la encuesta se estructura inicialmente con las aportaciones personales de cada 
miembro del equipo investigador, ordenadas por un coordinador, en un proceso de 
brainstorming. De este proceso inicial surgió un primer borrador que recogía los aspectos 
relevantes sobre los que se debía preguntar y diferentes formatos de preguntas. 

A partir de este borrador se detectan y discuten las dificultades más importantes. Entre 
otras: 

o Mantener preguntas de respuesta abierta en el cuestionario, dado que suponen 
mayor tiempo de cumplimentación y de procesamiento. Las cuestiones deben tener 
formatos cerrados, aunque no necesariamente iguales, permitiendo respuestas múltiples, la 
elección entre verdadero o falso, elección de una alternativa… 

o La encuesta no debe ofrecer la sensación de un examen, por muy claro que sea el 
objetivo de determinar el nivel de conocimientos de una población. El cuestionario pretende 
incentivar la participación y debe responderse con agilidad. 

o Es conveniente establecer bloques de temas dentro de cada una de las partes, para 
identificar cuestiones relacionadas con las finanzas personales, con la cultura financiera 
general o con la vertiente empresarial. 

o Deben incluirse apartados de datos identificativos de la procedencia y características 
básicas del encuestado para permitir análisis condicionales. 

Así, tras incorporar sucesivas mejoras, el cuestionario definitivo es el que se adjunta a 
continuación. El tiempo medio de respuesta es de 6 minutos, lo que permite realizar la 
encuesta al final de las clases a las que asisten los universitarios y los estudiantes de ciclos 
formativos de grado superior. 
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3. Determinación de la muestra 

La selección de la muestra de individuos encuestados responde a criterios de 
representatividad, intentando respetar la proporción existente a nivel poblacional. Se han 
tenido en cuenta los pesos específicos de las tres provincias aragonesas y la proporción de 
universitarios y estudiantes de ciclos formativos de grado superior. 

Para determinar el tamaño de la muestra representativa de la población a estudiar, se ha 
utilizado la siguiente formula, una de la más aceptadas en este tipo de estudios cuando el 
tamaño de la población es conocido:

 n = (k2∗N∗p∗q) / ((e2∗(N-1))+(k2∗p∗q))    (1) 

donde, 

n: es el tamaño de la muestra. 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: 
un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 
probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65  1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90%  95% 95,5% 99% 

(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos poner en la 
fórmula k=1,96) 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos 
si preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica del estudio. 
Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=0.5, que es la opción 
más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, q=1-p 

Nosotros hemos querido realizar el cálculo de tal manera que nuestro nivel de confianza 
sea, al menos, del 95% (k=1,96) y que tengamos un margen de error del 3%. Por otro lado, 
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al no conocer el valor de p, optamos por asignar el que maximiza el tamaño muestral 
(p=q=0.5). 

Como decíamos al principio, para calcular el tamaño de la muestra con esta metodología 
necesitamos conocer el tamaño de la población objeto de estudio. 

El objetivo del proyecto es evaluar la cultura económica de los jóvenes aragoneses y, en 
concreto, los jóvenes universitarios y de ciclos formativos de grado superior por su 
proximidad a la entrada en el mercado laboral. 

Del Instituto Aragonés de Estadística1 hemos obtenido los alumnos matriculados en el curso 
2009/2010, por provincias, para cada tipo de enseñanza. 

Cuadro 1 
Alumnos matriculados en el curso 2009/2010, por provincias, para cada tipo de enseñanza 

Universitarios 
Ciclos 

Formativos 
Superiores 

Totales 

Zaragoza 26.322 

2.990 

1.659 

5.307 

851 

593 

31.629 

3.841 

2.252 

Huesca 

Teruel 

Totales 30.971 6.751 37.722 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

Por tanto, la población total objeto de estudio son los 30.971 jóvenes que están cursando 
estudios de grado en las Universidades aragonesas y los 6.751 que cursan ciclos formativos 
superiores en los Centros de formación profesional de la Comunidad. En total tenemos un 
población de 37.722 jóvenes. 

Introduciendo en la fórmula (1) los parámetros de exigencia que nos hemos impuesto y la 
población total, obtenemos un tamaño muestral de 1.038 elementos. 

Para la realización de las encuestas, hemos tenido en cuenta los pesos específicos de cada 
una de las provincias y la proporción entre universitarios y estudiantes de ciclos superiores. 
Para ver dichas proporciones, transformamos la tabla anterior en su equivalente en términos 
porcentuales: 

1Ver:http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasTematicas/Esta 
disticasSociales/Educacion 
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Cuadro 2 
Porcentaje de alumnos matriculados en el curso 2009/2010, por provincias, para cada tipo de 
enseñanza 

Ciclos 
Universitarios Formativos Totales 

Superiores 
Zaragoza 70% 14% 84% 

Huesca 8% 2% 10% 

Teruel 4% 2% 6% 

Totales 82% 18% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando estos porcentajes, determinamos el número de encuestas a realizar en cada uno 
de los colectivos y en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma: 

Cuadro 3 
Número de encuestas a realizar en cada uno de los colectivos 

Ciclos 
Universitarios Formativos Totales 

Superiores 
Zaragoza 724 146 870 

Huesca 82 23 106 

Teruel 46 16 62 

Totales 852 186 1.038 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, para facilitar la comparabilidad entre los diferentes segmentos, asegurando 
una significatividad y un margen de error individuales similares a los de la muestra total, 
decidimos aumentar el número de encuestas a realizar a los estudiantes menos numerosos, 
los de Ciclos Formativos Superiores, disminuyendo ligeramente el número de encuestas 
previstas para los estudiantes universitarios. Pretendemos que la muestra independiente de 
ese colectivo tenga, al menos, un nivel de confianza del 90% con un error máximo del 5%. 
Esto implica realizar un mínimo de 243 encuestas a este tipo de estudiantes. 

Para mantener la significatividad de la muestra total, es decir las 1038 encuestas que 
garantizan el 95% de confianza y el 3% de error, el número mínimo de encuestas a realizar 
a los estudiantes universitarios sería de 795. Con esos datos aseguramos también un nivel 
de confianza del 95% con un margen de error del 3,5% en este colectivo individualmente. 
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4. Proceso de recogida de información y procesamiento de 
encuestas 

Los centros participantes que imparten ciclos formativos superiores han sido los siguientes: 

TERUEL: 

I.E.S. Pablo Serrano (Andorra) 

I.E.S. Segundo de Chomón 

HUESCA: 

I.E.S. Sierra de Guara 

ZARAGOZA: 

I.E.S. Luis Buñuel 

I.E.S. Mar de Aragón (Caspe) 

I.E.S. Corona de Aragón 

I.E.S. Pablo Serrano 

Los centros universitarios participantes han sido: 

TERUEL: 

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

HUESCA: 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Escuela Politécnica Superior 

ZARAGOZA: 

Facultad de Derecho 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Facultad de Filosofía y Letras 

Facultad de Veterinaria 

Facultad de Economía y Empresa 

Facultad de Medicina 

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 

Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina 

Facultad de Ciencias 

El número de encuestas válidas y procesadas ha ascendido a 1068, según la siguiente 
distribución: 
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Cuadro 4 
Número de encuestas realizadas en cada uno de los colectivos 

Ciclos 
Universitarios Formativos Totales 

Superiores 
Totales 822 246 1.068 

Con este número final de encuestas se garantizan los niveles de confianza y márgenes de 
error deseados tanto para la muestra total como para los colectivos diferenciados por el tipo 
de estudios. 

Finalmente, significar que la distribución por sexos ha sido la siguiente: 

Cuadro 5 
Número de encuestas realizadas por sexos 

Universitarios 
Ciclos 

Formativos 
Superiores 

Totales 

Mujeres 473 127 600 

Hombres 349 119 468 

Totales 822 246 1.068 

Para llevar a cabo el procesamiento de las encuestas, se ha generado un libro Excel con las 
respuestas codificadas en columnas, de manera que se facilita el posterior análisis 
estadístico y la generación de tablas dinámicas. 

5. Resultados por bloques: presentación y análisis 

A continuación, se describen los resultados obtenidos del análisis estadístico clasificados 
por los distintos bloques de preguntas que contiene la encuesta. Dentro de cada bloque se 
presentan los porcentajes de respuestas a cada pregunta realizada. No obstante, dada la 
disponibilidad de datos segmentados por sexo y tipo de estudios, la descripción de los 
resultados y las valoraciones pueden hacer referencia, en caso de ser destacables, a las 
diferencias observadas entre dichas submuestras. 

5.1 Bloque primero: Conocimiento del entorno 

5.1.1 Resultados individualizados 
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PREGUNTA 1: ¿Lees o escuchas las noticias relacionadas con la situación económica? 

Gráfico 1 
Resultados pregunta 1 para la muestra total  

56,74% 

3,84% 

39,42% Con frecuencia 

Nunca 

Rara Vez 

 
 

 

 

PREGUNTA 2: ¿Te resultan fáciles de comprender? 

Gráfico 2 
Resultados pregunta 2 para la muestra total  

53,09% 

46,91% Si 

No 

27 



PREGUNTA 3: ¿La crisis económica ha cambiado tus hábitos? 

Gráfico 3 
Resultados pregunta 3 para la muestra total  

39,14% 

60,86% 

Si 

No 

PREGUNTA 4: Señala (x) cómo crees que te puede afectar la crisis económica 

Gráfico 4 
Resultados pregunta 4 para la muestra total  

68,47%6,55% 

24,98% 

Dificultad para 
encontrar empleo 

Seguramente 
tendré que pedir un 
crédito 

Se incrementan los 
gastos familiares 
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PREGUNTA 5: ¿Crees que la existencia de déficit público afecta a tu vida cotidiana? 

Gráfico 5 
Resultados pregunta 5 para la muestra total  

55,81%
17,23% 

26,97% Si 

No 

NS/NC 

PREGUNTA 6: ¿Crees que en los próximos meses… 

6.1. ..subirá el tipo de interés? 

Gráfico 6 
Resultados pregunta 6.1 para la muestra total 

56,65% 

9,36% 

33,99% Si 

No 

NS/NC 
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6.2. …será más fácil pedir préstamos o créditos? 

Gráfico 7 
Resultados pregunta 6.2 para la muestra total 

5,81% 

74,44% 

19,76% 

Si 

No 

NS/NC 

5.1.2 Valoración general del primer bloque 

En este bloque pretendemos evaluar el conocimiento que tienen los encuestados de la 
situación económica actual así como de sus posibles consecuencias. 

El análisis de los resultados permite concluir que las noticias económicas interesan a la 
juventud aragonesa aunque la mayoría no las entiende. Si analizamos las respuestas de la 
primera y segunda preguntas individualmente se observa que el 56% de los encuestados 
dice leer/escuchar dichas noticias y el 53% reconoce entenderlas. Sin embargo, el análisis 
conjunto de las respuestas evidencia que tan solo el 36% de la población lee y entiende 
las noticias económica. 

No obstante, los jóvenes aragoneses son conscientes de que la crisis dificultará la 
búsqueda de empleo (68%) y la obtención y el encarecimiento del crédito (74% y 57%, 
respectivamente). 

Adicionalmente, se observa que el 39% de los encuestados ha cambiado sus hábitos por la 
crisis, mientras que el 56% cree que el déficit público afecta a su vida cotidiana. El análisis 
conjunto de las respuestas evidencia que tan solo el 26% de la población ha cambiado 
sus hábitos consecuentemente con su percepción de la situación económica. 

La conclusión más general que podemos extraer es que los jóvenes aragoneses se 
muestran especialmente sensibles con las circunstancias que les resultan más 
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próximas. Puesto que ven cercano su incorporación al mercado laboral tras la finalización 
de sus estudios, su principal preocupación respecto a la situación económica es la dificultad 
para encontrar empleo y financiación. A pesar de no entender especialmente las noticias 
económicas, son capaces de generar unas expectativas coherentes con la situación 
económica actual, aunque de momento sus hábitos no han cambiado 
sustancialmente. 

Los resultados más destacables del análisis por segmentos muestran que los hombres leen 
las noticias económicas con más frecuencia que las mujeres, y dicen entenderlas en mayor 
proporción también. La población universitaria es la que menos ha cambiado los hábitos por 
la crisis. 

5.2 Bloque segundo: Finanzas personales 

5.2.1 Resultados individualizados 

PREGUNTA 7: ¿Has trabajado alguna vez? 

Gráfico 8 
Resultados pregunta 7 para la muestra total  

63,39% 

36,61% Si 

No 
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PREGUNTA 8: Señala (x) cuales de los siguientes conceptos crees que se descuenta en 
una nómina 

Gráfico 9 
Resultados pregunta 8 para la muestra total  

50,63% 

4,28% 

34,23% 

7,13% 
3,73% 

Seguridad Social 

Seguro de vida 

Impuesto de la renta 

Impuesto de sociedades 

Horas extras 

 

 
 

 

 

     

       

     

PREGUNTA 9: Señala (x) lo que gastas mensualmente en estudios, ocio, transporte, etc. 

Gráfico 10 
Resultados pregunta 9 para la muestra total  

64,98% 

33,52% 

1,50% 

Menos de 400 
€/mes 

Entre 400 y 1000 
€/mes 

Más de 1000 €/mes 
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PREGUNTA 10: Señala (x) para que ahorras 

Gráfico 11 
Resultados pregunta 10 para la muestra total 

10,45% 

40,58% 

18,96% 

30,00% 

No ahorro 

Para viajes y ocio 

Para ropa y 
complementos 

Para el futuro 

PREGUNTA 11: Señala (x) cuánto dinero crees que necesitarías mensualmente para 
independizarte 

Gráfico 12 
Resultados pregunta 11 para la muestra total 

16,10% 

72,10% 

11,80% 

Menos de 1000 
€/mes 

Entre 1000 y 2000 
€/mes 

Más de 2000 €/mes 
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PREGUNTA 12: ¿Has realizado alguna vez una gestión en un banco o caja de ahorros? 

Gráfico 13 
Resultados pregunta 12 para la muestra total 

79,49% 

20,51% 

Si 

No 

PREGUNTA 13.1: ¿Tienes una tarjeta bancaria? 

Gráfico 14 
Resultados pregunta 13.1 para la muestra total  

89,98% 

10,02% 

Si 

No 
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13.2 ¿de qué tipo es? 

Gráfico 15 
Resultados pregunta 13.2 para la muestra total  

49,90% 

43,22% 

6,88% 

De crédito 

De débito 

No lo se 

PREGUNTA 14: ¿Has comprado algo por internet con tu tarjeta de crédito o débito? 

Gráfico 16 
Resultados pregunta 14 para la muestra total 

58,99% 

41,01% Si 

No 
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5.2.2 Valoración general 

Este apartado trata sobre la dinámica de ingresos y gastos cotidianos y los hábitos de 
consumo asociados. Hace referencia a la actividad de los jóvenes aragoneses como 
agentes económicos individuales. 

La mayoría de los jóvenes ha trabajado alguna vez, el 63%, sin embargo sólo el 32% 
de los encuestados conoce con exactitud los conceptos que se incluyen en una 
nómina. Concretamente, un 86,4% de los encuestados saben que se descuenta la 
cotización al sistema de Seguridad Social (marcar esta opción representa el 50,63% sobre el 
total de las respuestas recogidas). Solo un 58,42% de los individuos encuestados conoce la 
deducción correspondiente a IRPF (lo que representa un 34,23% del total de las respuestas 
procesadas). Esto puede ser debido a falta de interés o a que la mayoría de los trabajos que 
realiza la juventud no son de carácter continuo. 

Los jóvenes aragoneses no son ahorradores. Aunque tan solo el 10% reconoce 
abiertamente que no ahorra, la realidad es que solo el 30% dice ahorrar para el futuro. El 
resto dedica su “ahorro” a ocio y viajes y a ropa y complementos, lo que no puede 
considerarse estrictamente una forma de ahorro sino de hábitos de consumo diferidos 
generalmente en el corto plazo. 

Afinan en cuanto al nivel económico que necesitan para independizarse, ya que el 72% 
considera necesarios unos ingresos entre 1000 y 2000 €. Son conscientes, por tanto, que 
aunque el 65% gasta menos de 400 € en estudios, ocio, transporte…, los gastos para 
independizarse (vivienda, alimentación, luz, etc…) suponen un salto cuantitativo importante. 

Y como el resto de la sociedad, la juventud está altamente bancarizada. Sin embargo 
sorprende que aunque el 90% tiene una tarjeta bancaria, solo el 79% reconoce haber 
realizado alguna gestión en un banco o caja. 

También resulta llamativo que el 50% de las tarjetas sean de crédito, cuando lo habitual 
entre las tarjetas que comercializan las entidades para los jóvenes estudiantes es la 
modalidad de tarjeta de débito. El 7% reconoció no saber qué tipo de tarjeta tiene pero, a la 
vista de la oferta bancaria, puede que el porcentaje real sea mayor. Posiblemente este 
desconocimiento se deba a que los trámites para obtener la tarjeta los hayan realizado los 
padres, lo que concordaría con el mayor porcentaje de estudiantes que reconocen no haber 
hecho nunca una gestión en un banco o caja. 

Finalmente, el 59% dice haber realizado algún tipo de compra por internet. Este 
porcentaje parece escaso si tenemos en cuenta que el 90% tiene tarjeta y el masivo uso 
de internet que, para otras actividades, realizan los jóvenes en general. No obstante, los 
resultados de la adquisición de bienes o servicios a través de internet son coherentes con 
los mostrados por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. El porcentaje 
de los jóvenes aragoneses que han comprado a través de internet es superior al porcentaje 
general de población que realiza esta práctica (59% vs 42%), pero similar al porcentaje de 
comparadores sobre la población que ha accedido a internet en los últimos 3 meses (59% 
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vs. 55,7%). Esta última comparativa es más adecuada para nuestra muestra, dado que más 
del 96% de los jóvenes aragoneses entre 15 y 34 años ha usado internet en los últimos 
meses y cabe presumir que lo hacen habitualmente. No obstante, nuestro porcentaje es 
inferior al que exhiben otras medias europeas. 

El análisis complementario por segmentos muestra como resultado más destacable la 
existencia de dos patrones de comportamiento en función del tipo de estudio que realizan 
los jóvenes. Así, los jóvenes que estudian ciclos formativos trabajan en un porcentaje mayor 
que los universitarios, tienen mayor capacidad de ahorro, utilizan más tarjetas de débito que 
de crédito y compran menos por internet. El patrón de comportamiento de los universitarios 
es diferente. Trabajan en menor porcentaje y muestran un sesgo hacia el consumo diferido y 
las tarjetas de crédito y la compra por internet. Posiblemente este patrón tenga relación con 
el hecho de que los universitarios tienen, en mayor medida, que desplazarse y vivir fuera del 
domicilio paterno, lo que puede requerir una mayor disponibilidad de tiempo y flexibilidad en 
la gestión de la economía personal. 

5.3 Bloque tercero: Operativa financiera cotidiana 

5.3.1 Resultados individualizados 

Gráfico 17 
Resultados pregunta 15.1 para la muestra total  

92,32% 

7,68% 

Si 

No 

PREGUNTA 15: ¿Consideras importante comprender conceptos como….. 

15.1 ….Plan de pensiones? 
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15.2 ….Fondo de inversión? 

Gráfico 18
 
Resultados pregunta 15.2 para la muestra total  


90,17% 

9,83% 

Si 

No 

15.3 …Renta fija / renta variable? 

Gráfico 19 

Resultados pregunta 15.3 para la muestra total  


91,10% 

8,90% 

Si 

No 
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15.4 …Emisión de deuda? 

Gráfico 20
 
Resultados pregunta 15.4 para la muestra total  


80,90% 

19,10% 

Si 

No 

PREGUNTA 16: ¿Crees que tus amigos conocen los conceptos anteriores? 

Gráfico 21
 
Resultados pregunta 16 para la muestra total 


27,25% 

72,75% 

Si 

No 
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PREGUNTA 17: ¿Crees que alguien en tu familia conoce los conceptos anteriores? 

Gráfico 22 
Resultados pregunta 17 para la muestra total 

94,94% 

5,06% 

Si 

No 

PREGUNTA 18: Señala (x) la inversión que crees más arriesgada: 

Gráfico 23 
Resultados pregunta 18 para la muestra total 

86,14% 

9,40% 
4,46% 

Invertir en acciones 
de Bolsa 

Comprar bonos al 
5% 

Invertir en un 
depósito a un año 
al 1,5% 
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PREGUNTA 19: Indica si crees que es verdadera o falsa, o ns/nc, cada una de las 
siguientes afirmaciones: 

19.1 La inflación es un aumento continuo del tipo de interés 

Gráfico 24 
Resultados pregunta 19.1 para la muestra total  

35,58% 

31,46% 

32,96% VERDADERO 

FALSO 

NS/NC 

19.2 Si tienes un fondo de inversión puedes perder dinero 

Gráfico 25 
Resultados pregunta 19.2 para la muestra total  

38,11% 

34,46% 

27,43% VERDADERO 

FALSO 

NS/NC 
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19.3 El IPC es el Impuesto sobre Pagos a Cuenta 

Gráfico 26
 
Resultados pregunta 19.3 para la muestra total  


9,46% 

48,41% 

42,13% VERDADERO 

FALSO 

NS/NC 

19.4 El Euribor es el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo 

Gráfico 27
 
Resultados pregunta 19.4 para la muestra total  


70,60% 

5,81% 

23,60% 
VERDADERO 

FALSO 

NS/NC 
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19.5 La TAE es una comisión que impone el Banco de España 

Gráfico 28 
Resultados pregunta 19.5 para la muestra total  

20,69% 

26,78%
52,53% 

VERDADERO 

FALSO 

NS/NC 

PREGUNTA 20: Señala (x) los riesgos que percibes al pedir un crédito 

Gráfico 29 
Resultados pregunta 20 para la muestra total 

50,36% 

0,30%3,32% 

46,02% 

Pagar intereses altos 

Ninguno 

NS/NC 

No cumplir con el pago y 
perder mi patrimonio 

5.3.2 Valoración general 

En este bloque se recogen aspectos de la operativa financiera básica que, aunque quizá no 
es una operativa habitual de los jóvenes, la necesitarán conocer en el futuro próximo. 
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Probablemente, ninguno de los encuestados sea titular de un plan de pensiones o un fondo 
de inversión, o haya acudido alguna vez a una emisión de renta fija. Sin embargo 
mayoritariamente consideran importante conocer esos conceptos. 

El 73% considera que sus amigos no conocen lo que implican estos conceptos. En este 
sentido, y aunque no se ha incluido en el cuestionario una pregunta directa al respecto, cabe 
inferir que su conocimiento sobre estos temas es también muy limitado. Se constata que el 
64% no sabe lo que es la inflación, el 62% desconoce la característica principal de los 
fondos de inversión, el 52% desconoce lo que significa IPC, el 94% no sabe qué es el 
Euribor y el 73% desconoce lo que es la TAE. En cambio, si que son conscientes de que la 
inversión en Bolsa es una operación arriesgada (86%) y son capaces de identificar los 
riesgos que se asumen al formalizar un crédito (94%). 

El desconocimiento sobre los conceptos financieros incluidos en este apartado no parece 
preocuparles en exceso ya que el 95% cree que en su entorno familiar conoce estos 
conceptos, si bien no podemos constatar este hecho mediante nuestros resultados. 
Posiblemente los jóvenes aragoneses piensan que llegado el momento de enfrentarse a una 
operación de planes de pensiones, fondos de inversión, inversión en acciones o emisiones 
de deuda se adquiere la información o el conocimiento suficiente para llevarla a cabo. 
Concretamente, analizando conjuntamente las respuestas, más de un 68% de los 
encuestados creen que sus amigos no comprenden estos conceptos pero su entorno 
familiar si, mientras que solo un 26,5% opinan que tanto sus amigos como su entorno 
familiar son conocedores de estas operaciones y solo un 4,3% reconoce ignorancia en 
ambos entornos. 

En general, los resultados de este bloque de preguntas reflejan que los jóvenes 
aragoneses poseen un escaso conocimiento de los conceptos financieros básicos en 
la operativa cotidiana, aunque perciben pocas dificultades para adquirirlos, dado que 
si bien sus amigos (incluso ellos mismos) no los poseen, en su entorno familiar se conocen. 

Del análisis complementario por segmentos simplemente cabe señalar el mejor 
conocimiento de los hombres y del colectivo universitario de los conceptos de inflación e 
índice de precios de consumo (IPC). 
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5.4 Bloque cuarto: Economía empresarial / emprendedores / mundo laboral 

5.4.1 Resultados individualizados 

PREGUNTA 21: Señala (x) qué te gustaría hacer al terminar tus estudios 

Gráfico 30 
Resultados pregunta 21 para la muestra total 

47,88% 

27,34% 

24,78% 

Ser funcionario 

Trabajar como empleado 
en una empresa 

Montar mi propia 
empresa 

PREGUNTA 22: ¿Crees que se gana más dinero teniendo tu empresa que siendo 
funcionario? 

Gráfico 31 
Resultados pregunta 22 para la muestra total 

55,34% 

44,66% Si 

No 
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PREGUNTA 23: ¿Estarías dispuesto a ir a trabajar a otro país? 

Gráfico 32 
Resultados pregunta 23 para la muestra total 

75,75% 

24,25% 
Si 

No 

PREGUNTA 24: ¿Piensas que hay bastantes oportunidades para crear una empresa, que 
se puede hacer? 

Gráfico 33 
Resultados pregunta 24 para la muestra total 

17,32% 

82,68% 

Si 

No 
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PREGUNTA 25: Señala (x) donde te asesorarías para crear tu empresa (es posible varias 
respuestas) 

Gráfico 34 
Resultados pregunta 25 para la muestra total 

17,85% 

25,64% 
33,56% 

22,95% 

Internet 

Administraciones Públicas 

Asesor 

Familiares/Amigos/Profesores 

PREGUNTA 26: Señala (x) que es lo primero que harías para montar tu propia empresa 

Gráfico 35 
Resultados pregunta 26 para la muestra total 

7,02% 2,90% 

10,30% 

62,64% 

17,13% 

Buscar un local 

Pedir dinero a mi familia 

Ir a un banco o caja de 
ahorros 
Realizar un plan de 
negocio o de empresa 

Contratar un asesor 
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PREGUNTA 27: ¿Crees que existen ayudas públicas para crear una empresa? 

Gráfico 36 
Resultados pregunta 27 para la muestra total 

85,67% 

14,33% 

Si 

No 

PREGUNTA 28: Señala (x) qué tipo de formación consideras más útil para crear una 
empresa 

Gráfico 37 
Resultados pregunta 28 para la muestra total 

28,60% 

12,80%34,55% 

22,39% 

1,66% Diseño del plan de 
negocio 
Marketing 

Finanzas/Gestión 
Financiera 
Planificación estratégica 

Otros 
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PREGUNTA 29: Considerando una escala del 1 al 5, siendo 5 la máxima valoración, indica 
la importancia de los siguientes factores en el éxito de una empresa: 

Gráfico 38 
Resultados pregunta 29 para la muestra total 

12,33% 

25,75% 

30,73% 

31,19% 
Otros 

Ayudas públicas 

Oport. Financ. 

Formación 

PREGUNTA 30: Señala (x) la importancia que atribuyes a hacer un plan de negocio para 
crear tu empresa 

Gráfico 39 
Resultados pregunta 30 para la muestra total 

15,45% 2,06% 

14,89% 

67,60% 

No sé de qué se trata 

No lo considero importante 

Lo considero importante y 
lo haría como puedira 

Lo considero fundamental y 
pediría ayuda para hacerlo 
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5.4.2 Valoración general 

En este bloque se analizan dos cuestiones diferenciadas. En primer lugar la actitud ante el 
mundo laboral, las preferencias y su motivación. Y en segundo lugar, los conocimientos 
mínimos de cara a montar su propia empresa.  

La primera conclusión a la que podemos llegar es que la juventud aragonesa no tiene 
espíritu emprendedor. Tan solo al 25% de los jóvenes le gustaría montar su propia 
empresa, a pesar de que el 55% considera que se gana más dinero con tu propio negocio. 
La estabilidad del funcionario atrae al 48% de los encuestados e incluso los que se decantan 
por el trabajo por cuenta ajena, elegido por el 27%, superan a los emprendedores. 

La elección es coherente, ya que el 83% considera que no hay suficientes oportunidades 
para crear tu propia empresa. Y, aunque el 86% cree que existen ayudas públicas para la 
creación de empresas, parece que el riesgo implícito de la actividad empresarial no 
compensa la mayor expectativa de ganancia para la mayoría de los jóvenes aragoneses. 

En cualquier caso, es evidente que su mayor interés es trabajar, estando dispuestos a 
buscar su oportunidad en otro país si es necesario. El 76% estaría dispuesto a emigrar. 

Entrando en la segunda cuestión tratada, los jóvenes tienen clara la importancia de un plan 
de negocio para montar su empresa. Para el 68% de los encuestados es fundamental y 
pediría ayuda para hacerlo. Consecuentemente con eso, el 63% manifiesta que es lo 
primero que haría. Un vez decidido eso, no está tan claro dónde se asesorarían, en la 
administración pública (26%), en un asesor (34%) o recurriendo a familiares y amigos (23%). 
Nuevamente sorprende que la opción minoritaria sea la de Internet (18%). 

Acorde con las recomendaciones expuestas en los informes GEM, para la juventud 
aragonesa la formación es fundamental a la hora de crear su propia empresa. Y, en 
particular, los conocimientos en gestión financiera (35%), plan de negocio (29%) y 
planificación estratégica (22%). 

De hecho, la formación es el factor más determinante para el éxito empresarial para el 
50% de los encuestados, siguiéndole de cerca las oportunidades de financiación (43%). 
Ambos factores son considerados por la mayoría de los encuestados como los más 
importantes, con una valoración entre 4 y 5 para el 78% y 79%, respectivamente. También 
consideran importante la existencia de ayudas públicas pero, en general, se valoran como 
menos determinantes. Tan solo el 20% le otorga la máxima puntuación. 

El análisis complementario por segmentos muestra como resultado más destacable el hecho 
de que las mujeres, especialmente las universitarias, tengan mayor preferencia por la 
actividad funcionarial (56% frente al 41% de las mujeres estudiantes de ciclos formativos, el 
43% de los hombres universitarios y el 39% de los hombres en ciclos formativos) entre otras 
razones porque las mujeres, en general, consideran que no se gana más dinero teniendo 
una empresa propia (52% frente al 35% de los de los encuestados varones). El hecho de 
que los hombres exhiban una mayor vocación empresarial concuerda con su preferencia por 
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la formación respecto al diseño de un plan de negocio, mientras que las mujeres valoran 
más la formación sobre gestión financiera a la hora de crear empresa. 

También cabe mencionar la mayor disposición de los universitarios a desplazarse a trabajar 
a otro país (más de un 78% frente al 66% de los estudiantes de ciclos formativos). 

5.5 Bloque cinco: Importancia de la educación financiera 

5.5.1 Resultados individualizados 

PREGUNTA 31: ¿Consideras positiva la educación financiera? 

Gráfico 40 
Resultados pregunta 31 para la muestra total 

92,79% 

7,21% 

Si 

No 

PREGUNTA 32: Señala (x) qué temas de educación financiera estarías dispuesto a 
aprender: 

Gráfico 41 
Resultados pregunta 32 para la muestra total 

46,17% 

48,50% 

5,33% 

Inversión en ahorros 

Financiación de 
proyectos 

Ninguno 
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5.5.2 Valoración general 

Finalmente, preguntamos a los encuestados directamente sobre la importancia que le dan a 
la educación financiera. 

Aquí la respuesta es unánime: el 93% de los encuestados consideran positiva la formación 
en estos temas. Casi al 50% están interesados en formación sobre inversión de los ahorros 
y sobre financiación proyectos. No existe ningún resultado destacable en el análisis 
complementario por segmentos que aporte valor informativo añadido. 

6. Resultados globales y comparación con panel experto 

A los efectos de poder realizar valoraciones más concretas a cada uno de los bloques de 
preguntas y proporcionar una conclusión general, hemos seleccionado, a modo de panel de 
expertos, a un grupo de diez economistas pertenecientes al Colegio Oficial de Economistas 
de Aragón para que propusieran las respuestas que, en su opinión, serían las óptimas o las 
más adecuadas a cada pregunta, dependiendo si el contenido de la pregunta está más 
relacionado con conocimientos específicos de economía o con hábitos, actitudes o aspectos 
cualitativos. La valoración de cada bloque se realiza identificando el porcentaje de 
respuestas de los jóvenes aragoneses afines a la respuesta consensuada por los panelistas 
para cada pregunta o conjunto de preguntas relacionadas entre sí. 

Las respuestas que, dentro de cada bloque, se seleccionan como respuestas adecuadas y 
consensuadas de acuerdo con las opiniones reflejadas por los panelistas, se resumen a 
continuación: 

- (Bloque 1, preguntas 1 y 2) El grado óptimo de educación financiera implica leer o 
escuchar con frecuencia las noticias sobre la situación económica y que resulten fáciles de 
comprender. 
- (Bloque 1, pregunta 3) La evidencia empírica demuestra que las crisis económicas 
cambian los hábitos, especialmente los hábitos de consumo. 
- (Bloque 1, pregunta 4) La dificultad para encontrar empleo es una de las 
consecuencias más obvias en la situación económica actual. 
- (Bloque 1, pregunta 5) La existencia de déficit público afecta a la vida cotidiana por 
vías diferentes: posibles recortes en el gasto público, en las prestaciones sociales, en los 
servicios, disminución de la financiación a empresas y particulares por la generación de 
incertidumbre y desconfianza… 
- (Bloque 1, pregunta 6) Las expectativas de incrementos o los descensos puntuales 
de los tipos de interés son difíciles de valorar. En general, las situaciones de recesión 
económica se acompañan de tipos bajos de interés. No obstante, a efectos de valorar el 
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nivel de educación financiera, se puede considerar positiva la existencia de opinión al 
respecto. De hecho, parte de las encuestas se realizaron en los periodos en los que el 
Banco Central Europeo incrementó el tipo oficial de interés. Por otro lado, la dificultad de 
conseguir financiación es clara. 
- (Bloque 2, pregunta 7) Los panelistas ven positivo la realización de alguna actividad 
laboral por la influencia que tiene dicha actividad en la gestión económica personal. 
- (Bloque 2, pregunta 8) De las opciones incluidas en la pregunta, las respuestas 
correctas respecto al descuento en la nómina son las aportaciones al sistema de Seguridad 
Social y las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
- (Bloque 2, pregunta 9) Se considera adecuada la respuesta mayoritaria de un 
importe de gastos mensuales por debajo de los 400 euros. 
- (Bloque 2, pregunta 10) Los panelistas consideran valorable una prelación de las 
alternativas de gasto. Desde la perspectiva de la gestión de las finanzas personales, la 
capacidad para renunciar al consumo inmediato a favor tanto del ahorro como del consumo 
diferido, es positiva. 
- (Bloque 2, pregunta 11) Se considera adecuada la respuesta entre 1000 y 2000 
euros al mes dado que el salario medio nacional según la encuesta anual de estructura 
salarial del INE se establece en aproximadamente 1600 euros mensuales. 
- (Bloque 2, pregunta 12) Para valorar el nivel de educación financiera se considera 
positivo haber realizado alguna vez alguna gestión en bancos o cajas de ahorro. 
- (Bloque 2, pregunta 13) Se considera correcto tener una tarjeta bancaria sabiendo de 
qué tipo es. 
- (Bloque 2, pregunta 14) Se considera valorable el haber realizado alguna vez 
compras por internet, dado que representa la adaptación a la operativa electrónica de 
nuestros jóvenes, la utilización de las tecnologías de información y comunicación y el 
acercamiento de las tasas de uso de comercio electrónico a las disponibles en otros países 
europeos con un buen nivel de desarrollo económico y social (Reino Unido, Alemania, 
Suiza, Países Nórdicos, por ejemplo, según el estudio del Centre for Retail Research). 
- (Bloque 3, pregunta 15) Se considera positivo el interés por conocer los conceptos 
relacionados con las operaciones financieras más habituales. No obstante, este apartado no 
se considera a efectos de calificación.  
- (Bloque 3, preguntas 16 y 17) Indirectamente se pregunta por el conocimiento de los 
conceptos relacionados con las operaciones financieras más habituales en su entorno de 
amigos, que posiblemente incluirá su propio nivel de conocimiento sobre el tema y en su 
entorno familiar. La valoración positiva a efectos de educación financiera correspondería al 
máximo conocimiento en ambos entornos. A efectos de evaluación del bloque se consideran 
valorables tanto los porcentajes de conocimiento de los conceptos en ambos entornos como 
los de desconocimiento en el círculo de amigos pero conocimiento en el ámbito familiar, por 
el hecho de transmitir la necesidad de comprender el funcionamiento de las operaciones 
más habituales en algún momento determinado. 
- (Bloque 3, pregunta 18) La inversión en acciones es la opción más arriesgada. 
- (Bloque 3, pregunta 19) Las respuestas son falso, verdadero, falso, falso, falso. 
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- (Bloque 3, pregunta 20) Los riesgos que se perciben al pedir un crédito son el 
crecimiento de los tipos de interés, lo que supone un encarecimiento en el coste de la 
financiación y el riesgo de impago. 
- (Bloque 4, preguntas 20 y 21) Desde la perspectiva del espíritu emprendedor, que es 
el atributo sujeto a evaluación, se valora especialmente la respuesta de crear la propia 
empresa. 
- (Bloque 4, pregunta 22) Desde la perspectiva del espíritu emprendedor, se considera 
adecuada la respuesta de que se gana más dinero con la propia empresa que siendo 
funcionario. 
- (Bloque 4, pregunta 23) Los panelistas consideran positivo la disponibilidad para 
trabajar en otro país. 
- (Bloque 4, pregunta 24) Desde la perspectiva del espíritu emprendedor, se entiende 
como respuesta adecuada que hay bastantes oportunidades para crear empresa. 
- (Bloque 4, pregunta 25) Respecto a la elección de asesorías se entiende adecuado 
priorizar la búsqueda por parte del emprendedor a través de internet y en las 
administraciones públicas. 
- (Bloque 4, pregunta 26) Desde la perspectiva de la creación de una empresa, los 
panelistas consideran prioritario la realización de un plan de negocio. 
- (Bloque 4, pregunta 27) Existen ayudas públicas para crear empresa. 
- (Bloque 4, pregunta 28) Respecto a qué tipo de formación se considera más útil para 
crear empresa los panelistas consideran que no debe ser calificable debido a la diferente 
formación de los encuestados y dado que la pregunta es de múltiple elección. 
- (Bloque 4, pregunta 29) Respecto a la importancia de determinados factores en el 
éxito empresarial se considera adecuado, de acuerdo también con las sugerencias de los 
informes GEM, la máxima valoración a la formación y las posibilidades de encontrar 
financiación y la menor valoración a la existencia de ayudas públicas, por su menor 
compatibilidad con el espíritu emprendedor. 
- (Bloque 4, pregunta 30) La importancia que se atribuye a realizar un plan de negocio 
es máxima. 
- (Bloque 5, preguntas 31 y 32) Estas últimas cuestiones no se consideran a efectos 
de la calificación. 

Considerando estas referencias, seguidamente se resumen los principales resultados 
globales del estudio. 

Respecto al conocimiento del entorno, a pesar de no comprender las noticias económicas y 
de no haber cambiado sustancialmente sus hábitos, los jóvenes aragoneses son 
conscientes de la difícil situación económica actual y se muestran preocupados por la 
consecuencia que perciben como más inmediata, la dificultad para encontrar trabajo tras 
acabar su formación. En este sentido, entendemos que el bloque de conocimiento del 
entorno al menos pone de manifiesto una correcta valoración de las consecuencias de la 
coyuntura actual si bien no se puede inferir que realicen otras valoraciones más elaboradas 
o críticas. Haciendo una evaluación cuantitativa del bloque y comparando con las 
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respuestas que podrían ofrecer economistas cualificados al cuestionario, entendemos que 
procedería asignar una valoración global de Suficiente2. 

Respecto al bloque de finanzas personales, los resultados nos indican que los jóvenes 
aragoneses tienen buena capacidad para gestionar su economía personal. La mayoría han 
trabajado alguna vez, son conscientes de su volumen de gasto, de lo que necesitarían para 
independizarse y gestionan su consumo diferido o su ahorro. Disponen de tarjetas de crédito 
o débito y operan y se adaptan al uso de las nuevas tecnologías. Comparando con las 
respuestas sugeridas por el panel de expertos, los resultados indican una valoración 
cercana al Notable. 

En el bloque de la operativa financiera cotidiana es donde los encuestados reflejan un mayor 
nivel de desconocimiento de los conceptos económicos y financieros de las operaciones 
más habituales (compra de acciones, planes de pensiones, fondos de inversión, costes 
efectivos de las operaciones, inflación…), si bien entendemos que no perciben grandes 
barreras para adquirirlos. Considerando tanto su valoración del desconocimiento de su 
entorno más cercano como las respuestas ofrecidas a preguntas concretas de contenido 
evaluable, entendemos que el resultado de este apartado supone un conocimiento 
Insuficiente en esta materia. 

Es más, si seleccionamos las preguntas del cuestionario que en estos tres primeros bloques 
tienen contenido más directamente evaluable por conocimiento de la materia que por 
opinión personal (preguntas 4 y 5, el segundo apartado de la pregunta 6, pregunta 8, la 
pregunta 13 si explícitamente se desconoce el tipo de tarjeta que se posee, la pregunta 18, 
los cinco apartados de la pregunta 19 y la pregunta 20), el análisis de las respuestas revela 
un conocimiento Insuficiente de los conceptos económicos básicos y de las relaciones 
económicas fundamentales. Este desconocimiento se aumenta ligeramente si se excluyen 
de la muestra los jóvenes que están realizando estudios relacionados con la economía y la 
empresa (Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Administración y Finanzas). 

No obstante, los niveles de insuficiencia en educación financiera que se detectan no son 
especialmente graves. Las valoraciones globales se encuentran más cercanas a la 
suficiencia que a valoraciones excesivamente negativas y preocupantes. 

El análisis de las respuestas sobre economía empresarial/emprendedores/mundo-laboral 
nos indica que los jóvenes aragoneses no tienen espíritu emprendedor. De hecho, la 
comparación de sus respuestas con las correspondientes al panel de expertos indica que el 
espíritu emprendedor es Insuficiente. No obstante, cabe señalar nuevamente que la 
valoración global se acerca más a la suficiencia que a valoraciones extremas negativas. 

2 Así, por ejemplo, respecto de las preguntas 1 y 2 del primer bloque, el panel de expertos sugiere que el grado 
óptimo de educación financiera implica leer o escuchar con frecuencia las noticias sobre la situación económica y 
que resulten fáciles de comprender. Dado que el porcentaje conjunto de quienes leen y comprenden dicho tipo 
de noticias es de un 35,955%, sobre el 100% que representa el óptimo, el porcentaje de respuestas “adecuadas” 
se considera insuficiente. Sin embargo, son conscientes de la dificultad para encontrar empleo, para obtener 
financiación, la mayoría opina que el déficit público les afecta y tienen una opinión sobre la evolución de los tipos 
de interés. 
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Destaca como elemento positivo la disposición individual de los jóvenes para trabajar fuera 
de España, lo que implica una actitud positiva y proactiva en la búsqueda de empleo. A 
pesar del bajo espíritu emprendedor, los jóvenes tienen clara la importancia del plan de 
negocio a la hora de crear empresa y consideran la formación como un factor determinante 
para el éxito empresarial. 

De hecho, la práctica totalidad de los encuestados consideran positiva la educación 
financiera y se muestran dispuestos a aprender sobre temas relacionados con el ahorro y la 
financiación de proyectos. 

7. Conclusiones 

El objetivo de este estudio es evaluar la cultura económica de los jóvenes aragoneses en 
una doble vertiente: desde el punto de vista de la educación financiera, y desde el punto de 
vista del espíritu emprendedor. 

Para ello, se ha procedido a diseñar y analizar los resultados de una encuesta dirigida a 
jóvenes universitarios y de ciclos formativos de grado superior, por su proximidad a la 
entrada en el mercado laboral con una formación previa especializada para ejercer una 
profesión. Las preguntas se estructuran en los siguientes bloques, atendiendo a dos partes 
diferenciadas: dentro de la parte de Educación financiera nos encontramos con un bloque de 
cuestiones relacionadas con el conocimiento del entorno, otro de finanzas personales y otro 
de operativa financiera cotidiana; la segunda parte de la encuesta se organiza en un solo 
bloque que contiene cuestiones relacionadas con el espíritu emprendedor, la economía 
empresarial y el mundo laboral. 

El análisis de los resultados obtenidos nos permite establecer las siguientes conclusiones 
generales: 

- A pesar de no comprender las noticias económicas y de no haber cambiado 
sustancialmente sus hábitos, los jóvenes aragoneses son conscientes de la difícil 
situación económica actual y se muestran preocupados por la consecuencia que perciben 
como más inmediata, la dificultad para encontrar trabajo tras acabar su formación. 
- Los jóvenes aragoneses tienen buena capacidad para gestionar su economía 
personal. La mayoría han trabajado alguna vez. El bloque de finanzas personales es el que 
mejor valoración ha obtenido por parte de un panel de expertos. 
- Los encuestados reflejan un mayor nivel de desconocimiento de los conceptos 
relacionados con la operativa financiera cotidiana, si bien entendemos que no perciben 
grandes barreras para adquirirlos. No obstante, los niveles de insuficiencia en educación 
financiera que se detectan no son especialmente graves. Las valoraciones globales se 
encuentran más cercanas a la suficiencia que a valoraciones excesivamente negativas y 
preocupantes. 
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- El análisis de las respuestas sobre economía empresarial y espíritu emprendedor 
nos indica que los jóvenes aragoneses no tienen espíritu emprendedor. No obstante, 
cabe señalar nuevamente que la valoración global se aleja de valoraciones extremas 
negativas. Destaca como elemento positivo la disposición individual de los jóvenes para 
trabajar fuera de España, lo que implica una actitud positiva y proactiva en la búsqueda de 
empleo. A pesar del bajo espíritu emprendedor, los jóvenes tienen clara la importancia del 
plan de negocio a la hora de crear empresa y consideran la formación como el factor más 
determinante para el éxito empresarial. 
- La práctica totalidad de los encuestados consideran positiva la educación 
financiera y se muestran dispuestos a aprender sobre temas relacionados con el ahorro y la 
financiación de proyectos. 
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