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Resumen: El objetivo de la presente investigación fue obtener evidencias de validez y confi abilidad 
de la escala de locus de control fi nanciero, además de analizar diferencias en variables estructurales. 
Participaron en el estudio 300 universitarios, 110 hombres y 190 mujeres, entre 18 y 59 años de edad 
con una media de 21.74 (DE = 6.7) de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El locus de 
control se evaluó con ítems que refl ejan que obtener dinero es contingente con sus acciones. Los 
resultados muestran las propiedades psicométrica de un instrumento que incorpora tres factores 
referentes al locus de control: interno, afectivo y externo. Además los hallazgos sugieren que los 
universitarios tienen un alto locus de control fi nanciero interno y afi liativo, diferenciado por sexo, 
tipo de carrera y nivel de efi ciencia laboral. La discusión analiza la utilidad de los resultados dentro 
de la sociocultura mexicana, es decir, que lograr tener dinero es atribuido a causas afectivas, fuentes 
externas, así como por la decisión propia de tener dinero, lo que tiene implicaciones al momento 
de buscar nuevos ingresos y las contingencias para tenerlo.
Palabras clave: psicología económica, locus de control, fi nanzas personales, jóvenes, evaluación 
psicológica

Abstract: The  objective of the present research was to obtain evidences of validity and reliability 
of the scale of locus of fi nancial control, obtaining diff erences in structural variables. The study 
involved 300 university students, 110 men and 190 women, between 18 and 59 years old (M = 
21.74; SD = 6.7) from the Metropolitan Zone of Mexico City. The locus of control was assessed 
with items that refl ect that obtaining money is contingent on its actions. The results show the 
psychometric properties of an instrument that incorporates three factors related to the locus of 
control: internal, aff ective and external. Additionally, the fi ndings suggest that university students 
have a higher level of internal and affi  liative fi nancial locus of control, diff erentiated by sex, type 
of career and level of work effi  ciency. The discussion analyzes the utility of the results within 
the Mexican socioculture, that having money is attributed to aff ective causes, external sources, 
as well as the decision to own money, which has implications when seeking new income and the 
contingencies to have it.

Key Words: economics psychology, locus of control, personal fi nance, youths, psychological 
assessment
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Introducción

Las personas cada día se esfuerzan en ejer-
cer cierto grado de control sobre los hechos que 
consideran valiosos en su vida, consiguiendo así 
realizar acciones personales, familiares, sociales 
y fi nancieras. Estas acciones recobran importan-
cia dependiendo de las atribuciones de éxito o 
fracaso que le asignan los individuos en su vida 
cotidiana. Para entender estas atribuciones, la teo-
ría del aprendizaje social de Rotter (1966, 1975, 
1990) describe que entre la situación y los refor-
zadores ambientales median factores cognitivos, 
se basa en el supuesto de que los factores cog-
noscitivos ayudan a determinar la manera en que 
las personas reaccionarán a los reforzadores de 
su ambiente y son las expectativas personales las 
que fi nalmente determinan el comportamiento.

El comportamiento de un individuo puede 
ser debido al entorno en el que vive o a la capa-
cidad del individuo para modifi car su situación, 
este rasgo de personalidad es nombrado locus de 
control, que describe dos formas de control del 
comportamiento a través del reforzamiento inter-
no o externo y al grado en que un individuo con-
sidera que los reforzamientos son contingentes 
con su conducta (Díaz-Loving & Andrade, 1984). 
Para Bandura (1994), el control, hace referencia a 
la posibilidad de dominar un acontecimiento se-
gún se localice el control dentro o fuera de uno 
mismo. De esta forma las personas han aprendi-
do que la recompensa o el éxito dependen de sus 
acciones y del control que tienen sobre su vida, 
estas personas tiene un locus de control interno. 
Mientras que otras personas consideran que los 
eventos  en su vida son determinados por factores 
fuera de su control como la suerte, el destino o las 
situaciones, estas personas se se dice que tienen 
un locus de control externo (Cázares & Berridi, 
2000; Perry & Morris, 2005; Rotter, 1975, 1990; 
Rotter & Mulry, 1965).  

Diversos estudios (Diaz-Guerrero, 1994; 
García & Reyes, 2000; Laborín, Vera, Durazo, 
& Parra, 2008; Triandis & Suh, 2002) han seña-
lado que los países con culturas individualistas 
tienen un locus de control interno, mientras que 
en países con una cultura colectivistas el locus 
de control se externaliza. En primera instancia se 
consideró al locus de control como un constructo 
unidimensional, caracterizado por un continuo de 
dos polos, mientras más externa es una persona, 
menos interna será y a la inversa (Rotter,1975, 

1990), sin embargo, una serie de estudios realiza-
dos en México (Correa, Bedolla, & Reyes, 2006; 
Díaz-Loving et al., 1984; García et al., 2000; La 
Rosa, Díaz-Loving, & Andrade, 1986; Vera & 
Cervantes, 2000) han demostrado que el cons-
tructo de locus de control es multidimensional, 
encontrando entre 3 y 5 dimensiones (p.e. 1. lo-
cus de control interno, 2. locus de control externo/ 
aleatorio, 3. locus de control afectivo/ afi liativo, 
4. locus de control social/ familiar y 5. locus de 
control personal). Al parecer el mexicano además 
de contar con los factores típicos de internalidad 
y externalidad incorpora una dimensión clara-
mente afectiva en su control, ya que integra las 
cualidades de su cultura, al ser obediente afi liati-
vo, afectuoso y cortés con los demás, adicionan-
do un estilo de automodifi cación para adaptarse a 
su entorno (Díaz-Guerrero, 1994). Al considerar 
las características que tienen los mexicanos (Pa-
lacios & Martínez, 2017) y su importancia para 
esta cultura, parece relevante que para la presente 
investigación se integré la dimensión afectiva / 
afi liativa (García et al., 2000; La Rosa et al.,1986 
Vera & Cervantes, 2000) dentro del locus de con-
trol fi nanciero, como una forma de atribuirse a sí 
mismo las razones por las cuales se tienen buenas 
relaciones interpersonales y que facilita la obten-
ción de metas (ingresos), gracias a las relaciones 
afectivas que establece la persona. 

Por otra parte, el locus de control se ha 
aplicado a distintas situaciones como el escolar 
(Camacho, Moreno, & Hernández, 1994; 
Gonzalez, Corral, & Maytorena, 2002), el 
ambiental (Bustos, Flores, & Andrade, 2004), el 
político (Bedolla & Mena, 2004), las relaciones de 
pareja (Montero, Rivera, Reyes, & Díaz-Loving, 
2008), las conductas de riesgo (Riccio-Howe, 
1991), el cuidado de la salud  (Leong, Molassiotis 
& Marsh, 2004; Stenström & Adersson, 2000) 
y la económia (Plunkett & Buehner, 2007), sin 
embargo, en México no se cuenta con evidencia 
que señale la aplicación del locus de control 
en las fi nanzas de las personas. Las fi nanzas 
personales son un tema relativamente reciente 
dentro de la psicología (Cruz, 2001; Quintanilla, 
1998) y el presente estudio lo aborda desde la 
perspectiva de los jóvenes, considerando que las 
conductas individuales se basan en la historia de 
sus reforzamientos (Kimble, Hirt, Díaz-Loving, 
Hosh, Lucker, & Zárate, 2002) y en las propias 
habilidades para controlar o modifi car hechos 
importantes en la vida (Palacios, 2011).
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La investigación sobre la psicología eco-
nómica se ha centrado en defi nir sus conceptos 
(Alejo, Rojas, & Pérez-Acosta, 2008), enten-
der la cognición social (Crusius Van Horen & 
Mussweiler, 2012), el pensamiento económico 
(Amar, Abello, Denegri, & Llanos, 2007), las 
actitudes hacia el endeudamiento (Boddinton & 
Kemp, 1999; Denegri, Cabezas, Del Valle, Gon-
zález, & Sepúlveda, 2012), la motivación fi nan-
ciera (Rowley, Lown, & Piercy, 2012), el com-
portamiento del consumidor (Samuel-Lajeunesse 
& Gil, 2014), las estrategias para gestionar dine-
ro (Palacios, 2014), los rasgos de personalidad 
(Palacios, Bustos, & Soler, 2015) y en algunos 
modelos (Rodríguez, 2006) se incluyen factores 
económicos, sociales y personales que inciden en 
el comportamiento de compra. 

En cuanto a los factores personales, se desta-
ca que los estudios basados en teorías del apren-
dizaje social han servido para explicar distintos 
comportamientos (Dijkstra & De Vries, 2000; 
Palacios, 2010, 2015; Palacios & Parrao, 2010; 
Wilson-Barlow, Hollins, & Clopton, 2014). 
Desde esta perspectiva el comportamiento está 
determinado en gran medida por los eventos de 
la experiencia del individuo y de su consecuen-
te interacción con su ambiente social (Ardila, 
2011; Galindo & Ardila, 2012; Lipina & Co-
lombo, 2009). Particularmente la investigación 
basada en estas teorías (Bandura, 2001; Rotter, 
1966) consideran que el comportamiento de las 
personas se vincula con las expectativas de refor-
zamiento, la acción sobre el problema (autoefi -
cacia) y el control sobre los refuerzos (locus de 
control interno – externo).

Dentro de los estudios sobre locus de con-
trol en la economía y las fi nanzas se encuentran 
aproximaciones en investigaciones como las de 
Furnham (1986) quien elabora una escala de lo-
cus de control de la conducta económica. Linds-
trom & Rosvall (2013) relacionaron un mayor 
estrés económico con la falta de locus de control 
interno. Por su parte Lachman y Weaver (1998), 
asocian el locus de control interno con una alta 
sensación de bienestar, además de señalar que el 
locus de control interno es benéfi co para todos 
los niveles socioeconómicos. Los autores expli-
can que a pesar de las adversidades propias de la 
situación de pobreza, hay personas que logran un 
alto nivel de motivación al logro, así como una 
sensación de control y esto redunda en su calidad 
de vida. Por otro lado, Haider y Naeem (2013), 

identifi caron diferencias en el locus de control de 
estudiantes pakistaníes, quienes señalan que las 
mujeres mostraron un control externo, mientras 
que los hombres un control interno. En lo que 
respecta a hallazgos relacionados a universita-
rios, Baguma y Chireshe (2012) identifi caron en 
estudiantes universitarios, que un locus de con-
trol económico interno es infl uido por la edad, 
mientras que el ser mujer y tener un locus de con-
trol económico interno predecía negativamente la 
creencia del poder de los otros para infl uenciar 
los propios resultados económicos.

Como se puede observar, las teorías del 
aprendizaje social han permitido entender distin-
tos comportamientos a través de diversas inves-
tigaciones (Bandura, 2002; Gwaltney, Shiff man, 
Norman, Paty, Kassel, Gnys, Hickcox, & Balan-
bis, 2001; Palacios, 2011; Palacios & Bustos, 
2012a, b; Palacios & Bustos 2013; Palacios & 
Ramírez, 2016; Stuart, Borland, & McMurray, 
1994). Estos estudios se han centrando en estu-
diar el efecto que tiene la autoefi cacia sobre las 
acciones que realizan los individuos y en menor 
medida han estudiado el control que las perso-
nas poseen sobre las situaciones y las conductas 
necesarias para cambiar su situación de pobreza 
o bien lograr mantener mejores fi nanzas persona-
les. Por otra parte, en los últimos años un sector 
de la población que se interesa por conocer sus 
prácticas fi nancieras son los estudiantes universi-
tarios, específi camente por el aumento creciente 
del endeudamiento considerando el riesgo que 
ello implica para su vida fi nanciera y laboral 
(Denegri et al., 2012). Por tal motivo, los obje-
tivos de la presente investigación fueron obtener 
evidencias de validez y confi abilidad de la escala 
de locus de control fi nanciero, además de obte-
ner diferencias en variables demográfi cas como, 
sexo, tipo de universidad, tipo de carrera y ocu-
pación, así como en variables fi nancieras (uso de 
tarjeta de crédito y nivel de efi ciencia en el traba-
jo y/o académica), en una muestra de universita-
rios mexicanos.

Materiales y Métodos

Participantes

Se seleccionó una muestra no probabílisti-
ca de manera intencional de 300 universitarios, 
110 hombres y 190 mujeres, con un rango de 
edad entre 18 y 59 años con una media de 21.74 
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(DE = 6.7), de diferentes lugares de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México. El 50.3% 
eran de a una Universidad pública y 49.7% de 
una privada. El 54.7% pertenecían a las áreas 
biológicas, sociales y de la salud y el 45.3% res-
tante eran de las áreas económicas y administra-
tivas. Respecto a su ocupación se encontró que el 
71% únicamente estudiaba, el 26.3% estudiaba y 
trabajaba, y sólo el 2.7% únicamente estaba tra-
bajando al haber terminado sus estudios. Además 
se les preguntó sobre el uso de tarjetas de crédito, 
el 22.3% señaló que tenía tarjeta de crédito y el 
74% mencionó no contar con ella.

Instrumento

Se defi nió al locus de control fi nanciero 
como el grado en que un individuo considera que 
sus fi nanzas personales son contingentes con sus 
acciones, es decir, la conducta de obtener dinero 
puede ser controlada de manera interna, puede 
ser debida a causas afectivas o bien puede ser de-
terminada por factores externos. 

Para evaluar este constructo se redactaron 
9 aseveraciones con cinco opciones de respues-
ta cerrada tipo Likert que van de completamente 
de acuerdo (1) a completamente en desacuerdo 
(5). Se escribieron las afi rmaciones del locus de 
control fi nanciero considerando los tres principa-
les factores encontrados en México: Locus fi nan-
ciero de control interno (p.e. Yo decido cuando 
tener dinero), locus fi nanciero de control externo 
(p.e. Tener dinero depende del destino) y locus 
fi nanciero afectivo (p.e. Conseguir dinero de-
pende de cómo le caiga a la gente). Los ítems se 
redactaron considerando que su contenido fuera 
congruente con la aproximación de aprendiza-
je social (Bandura, 2005; Rotter, 1975; Rotter, 
Chance & Phares, 1972) y que pudieran refl ejar 
las contingencias por las cuales las personas con-
sideran que pueden tener dinero, para así obtener 
su validez de contenido. 

Adicionalmente el instrumento incluía da-
tos sociodemográfi cos referentes al ser hombre 
o mujer, la edad, el tipo de universidad a la que 
pertenecen (pública o privada), la carrera que es-
tudian, su actividad principal (estudiar, trabajar 
o ambas), la percepción de su efi ciencia (laboral 
y/o académica) y una pregunta sobre el manejo 
del crédito (tener o no tarjera de crédito).  

Procedimiento

Se aplicó el instrumento a los universitarios 
de manera grupal, utilizando a los grupos natura-
les de clase para tal fi n. Se les pidió que respon-
dieran a un cuestionario elaborado para conocer 
algunas actividades relacionadas con las fi nanzas 
que realizan los universitarios. se les solicitó que 
respondieran de forma sincera, explicándoles que 
sus respuestas se utilizarían para fi nes de inves-
tigación. 

Consiedraciones éticas

A todos los participantes se les aclaró que su 
participación era voluntaria y que la información 
era anónima, se les garantizó la confi dencialidad 
de los datos proporcionados y se resolvieron las 
dudas que tuvieran. Se utilizó el consentimiento 
informado de los participantes y de las autorida-
des. El protocolo de investigación fue estableci-
do de acuerdo al Reglamento de la Ley General 
de Salud, en su apartado sobre investigación 
en seres humanos (Secretaría de Salud, 2011). 

Resultados

Para evaluar las características psicométri-
cas del instrumento de control fi nanciero pro-
puesto para este estudio, se revisó la correlación 
ítem-total de los reactivos dentro de su respectiva 
dimensión. Se encontraron relaciones de bajas a 
moderadas de cada ítem dentro de su respectiva 
dimensión (interno, afectivo y externo) del control 
fi nanciero. Para obtener la validez de contenido, 
además de incluir la correlación item total, se con-
sideró la claridad conceptual de cada dimensión. 

Para estudiar la validez de constructo del ins-
trumento empleado, se realizó un análisis facto-
rial exploratorio de ejes principales con rotación 
ortogonal y forzado a tres factores, para obtener 
la agrupación de los ítems como se ha propuesto 
en estudios previos (Correa et al., 2006; Díaz- 
Loving et al., 1984; García et al., 2000; La Rosa 
et al., 1986; Vera & Cervantes, 2000). Se evaluó 
la adecuación de las matrices de correlaciones 
utilizando el índice de adecuación de la muestra 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obteniendo un 
valor de 0.718 considerado como aceptable. El 
Índice de Esfericidad de Bartlett's fue signifi cati-
vo (X2 = 702.882; gl = 36; p < .001) indicando la 
pertinencia de llevar a cabo el análisis factorial. 
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Se consideró que el valor propio fuera superior a 
1.0 (ver tabla 1). La solución factorial obtenida 
explica el 49.10% de la varianza total. El análi-
sis de consistencia interna (coefi ciente Alpha de 
Cronbach) para el total del instrumento mostró 
un índice de 0.62 (IC 95% = .55 - .68). 

Posteriormente, se realizaron correlaciones 
Rho de Spearman entre las interescalas del instru-
mento, para conocer el grado de asociación entre 
cada una de ellas. En la tabla 2, se observa que 
el control fi nanciero interno se relaciona negati-
va y signifi cativamente con el control fi nanciero 
externo, no así con el control fi nanciero afectivo 
que no muestra relación. El control fi nanciero 
afectivo se relaciona positiva y signifi cativamen-
te con el control fi nanciero externo.

La tabla 3 muestra la estadística descriptiva 
de las subescalas, en donde se observa que la ma-
yor puntuación es para el control fi nanciero inter-
no, seguido del control fi nanciero afectivo y por 
último, la puntuación promedio más baja la tiene 
el control fi nanciero externo. En la misma tabla 
se aprecian los niveles de confi abilidad, en donde 

se destaca que el control fi nanciero afectivo y el 
control fi nanciero externo tienen una confi abili-
dad aceptable, no así para el control fi nanciero 
interno que su nivel de fi abilidad se encuentra por 
debajo de lo permitido.

Se examinó la distribución normal del pun-
taje de cada factor del locus de control fi nanciero,  
encontrandose que esta no fue estadísticamente 
normal de acuerdo a la prueba de Kolmogorov- 
Smirnov (K-S). El locus de control interno mos-
tró una asímetría = - .813, una curtosis =.622 
y un valor de K-S (gl = 300) = .138, p = .000. 
El locus de control afectivo tuvo una asímetría 
= .663, una curtosis = .049 y un valor de K-S 
(gl = 300) = .111, p = .000. El locus de control 
externo presentó una  asímetría = 1.09, una cur-
tosis = 1.50 y un valor de  K-S (gl = 300) = .139, 
p = .000. La existencia de la ausencia de normali-
dad en las distribuciones, es capital para asegurar 
la máxima discriminación interna de los sujetos 
con respecto al continuo subyacente del control 
fi nanciero y para asegurar su continuidad métrica 
con los datos empíricos obtenidos.

Tabla 1.
Análisis factorial de la escala de locus de control fi nanciero

Ítems
Control 
afectivo

Control 
externo

Control 
interno

Conseguir dinero depende de lo agradable que soy .888
Ser agradable con los demás me permitirá conseguir dinero .655
Tener dinero depende de cómo le caiga a la gente .572
Conseguir dinero depende del azar o la suerte .947
Tener dinero depende del destino .657
Tener dinero es responsabilidad del gobierno .344
Tener dinero depende de mí .852
Yo decido cuando tener dinero .343
Tener dinero depende del esfuerzo de las personas .283
Varianza explicada 20.20% 18.21% 10.68%

Tabla 2. 
Correlaciones interescala del locus de control fi nanciero

Interno Afectivo Externo
Locus de Control Financiero Interno -- .079 -.118*

Locus de Control Financiero Afectivo -- .464**

Locus de Control Financiero Externo --
* p< .05 **p< .01 ***p< .001

    Tabla 3.
    Estadística descriptiva y confi abilidad de las subescalas

Escala Media Desviación
Estándar α Número de

Ítems
Locus de Control Financiero Interno 3.99 0.7 .471 3
Locus de Control Financiero Afectivo 2.18 0.9 .767 3
Locus de Control Financiero Externo 1.88 0.8 .732 3

Perfi l comparativo del control fi nanciero en jóvenes universitarios



206

La tabla 4 muestra las comparaciones a través 
de la prueba U de Mann-Whitney del locus de con-
trol fi nanciero y las variables demográfi cas (sexo, 
tipo de carrera y universidad). Se encontraron 
diferencias estadisticamente signifi cativas entre 
hombres y mujeres, los primeros puntúan más alto 
únicamente en el locus fi nanciero afectivo com-
parado con las mujeres; es decir, que los hombres 
para obtener dinero utilizan las relaciones con las 
otras personas para conseguirlo. Los estudiantes 
de la universidad privada y los que son de las áreas 
económico-administrativas tienen un mayor locus 
fi nanciero interno, es decir, este tipo de universita-
rios, decide el momento de obtener dinero y con-
sideran que tener dinero depende de las acciones 
que ellos realicen para conseguirlo, comparado 
con los universitarios de la universidad pública o 
con un universitario que estudia en las áreas bioló-
gicas y sociales. Para el caso del locus fi nanciero 
afectivo y externo, los universitarios obtuvieron 
puntuaciones de manera similar.

Adicionalmente, al llevar a cabo un análisis 
de varianza no paramétrico (Kruskal - Wallis), en-

tre el tipo de control fi nanciero y la ocupación, se 
encontraron diferencias estadísticamente signifi -
cativas, en donde los universitarios que estudian 
y trabajan, tienen un mayor locus fi nanciero in-
terno comparado con los que sólo estudian y los 
que sólo trabajan tienen un mayor locus fi nanciero 
afectivo comparado con los que estudian y traba-
jan (ver tabla 5).

Al obtener las diferencias en las variables fi -
nancieras (uso de tarjeta de crédito) y  laborales 
(clasifi cación de efi ciencia en las cosas que reali-
zan) se encontró que no existen diferencias estadís-
ticamente signifi cativas entre los universitarios que 
usan tarjeta de crédito y los que no usan, respecto 
a su control fi nanciero, ya sea interno, afectivo o 
externo. Para conocer las diferencias en el nivel de 
efi ciencia en actividades en el trabajo y/o acadé-
micas se formaron dos grupos (alta y baja efi cien-
cia laboral y/o académica) a partir de la mediana. 
Se observa que quienes manifi estan tener mayor 
efi ciencia en las actividades que realizan poseen 
un mayor control fi nanciero interno, a diferencia 
de los de baja efi ciencia. De manera contraria el 

                            Tabla 4. 
                            Diferencias en el locus de control fi nanciero

Hombres   Mujeres   U de Mann- 
Whitney 

M DE M DE
                         Locus fi nanciero interno 4.08 0.71 3.94 0.73  9.21
                         Locus fi nanciero afectivo 2.36 0.91 2.00 0.91  7.95***
                         Locus fi nanciero externo 1.96 0.89 1.84 0.77  9.81

Universidad Pública Universidad Privada

M DE M DE
                         Locus fi nanciero interno 3.86 0.73 4.12 0.70 13.74**
                         Locus fi nanciero afectivo 2.13 0.93 2.13 0.92    11.27
                         Locus fi nanciero externo 1.90 0.86 1.86 0.77    11.11

                     Biológicas y 
                     sociales

Económico 
administrativas

M DE M DE
                         Locus fi nanciero interno 3.87 0.74 4.13 0.69   13.59**
                         Locus fi nanciero afectivo 2.10 0.92 2.17 0.93   11.63
                         Locus fi nanciero externo 1.87 0.83 1.90 0.80   11.45

                        ** p< .01 *** p< .001 

13.74**

 Tabla 5. 
 Diferencias en el control fi nanciero por ocupación

Estudio Trabajo  Estudio y 
trabajo

Kruskal  - Wallis
 (X2)

M DE M DE M DE
Locus fi nanciero interno 3.90 0.73 4.12 0.35 4.22 0.69 13.31**
Locus fi nanciero afectivo 2.15 0.91 2.95 1.36 2.00 0.89    5.12
Locus fi nanciero externo 1.91 0.81 2.41 1.49 1.76 0.72    2.61

*p<.05 **p<.01 gl = 2

13.31**
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control fi nanciero externo mostró diferencias sig-
nifi cativas a favor de quienes consideran tener 
bajos niveles de efi ciencia en las actividades que 
realizan, comparado con los de alto nivel de efi -
ciencia (ver tabla 6), en otras palabras, quién es 
más efi ciente posee un locus fi nanciero interno y 
quién es menos efi ciente cuenta con un locus fi -
nanciero externo.

Para obtener la validez referida a un criterío 
se realizó una regresió n logí stica para estimar la 
proporció n del locus de control fi nanciero en el 
nivel de efi ciencia (alto o bajo) en las actividades 
(laboral y/o académico) que realizan los jóvenes. 
Los resultados obtenidos mostraron que el control 
fi nanciero interno se estimó  1.6 veces en mayor 
proporción para los jóvenes de alta efi ciencia 
respecto a los de baja efi ciencia (OR = 1.6, IC 95% 
= 0.9 - 2.8, p < .05); con un porcentaje correcto 
de clasifi cació n del 92.3% y una pseudo R2 de 
Negelkerke = 0.10. Considerando el porcentaje 
de varianza obtenida, el modelo sugiere como 
una posible explicación que quienes se consideran 
altamente efi cientes en las actividades que realizan 
tienen mayor probabilidad de generar dinero por 
sí mismos.

Discusión

La evaluación del control que tengan las 
personas sobre el dinero fue medido por medio 
de factores que describen un conjunto de accio-
nes para obtenerlo. La medición del constructo 
de locus de control en este estudio mostró que 
es posible medirlo a través de tres factores que 
se presentan de forma consistente en México. 
Derivado del análisis factorial exploratorio se pue-

de observar que el primer factor obtenido, adju-
dica el logro del dinero a causas afectivas (locus 
de control fi nanciero afectivo); el segundo factor 
alude a causas externas como la suerte (locus de 
control fi nanciero externo); el último factor señala 
que tener dinero es atribuido a la decisión propia 
(locus de control fi nanciero interno). La estructura 
de estos tres factores es similar a lo encontrado en 
otros estudios (Correa et al., 2006; Díaz- Loving et 
al., 1984; García et al., 2000; La Rosa et al.,1986; 
Vera et al., 2000) quienes encuentran dimensiones 
referentes a las causas por las que las personas ad-
judican la responsabilidad de su conducta.

Es relevante señalar que respecto al análisis 
factorial, este mostró la estructura reportada pre-
viamente en México (Correa et al., 2006; Díaz- 
Loving et al., 1984; García et al., 2000; La Rosa et 
al., 1986; Vera et al., 2000), sin embargo, el tercer 
ítem del locus de control fi nanciero interno tiene 
un peso estructural bajo, a pesar de lo anterior, se 
decidió conservarlo considerando su pertinencia 
teórica. Este hallazgo indica la pertinencia de re-
visar el signifi cado del ítem, así como la inclusión 
de nuevos ítems que refl ejen con mayor precisión 
el constructo.

Considerando que el factor de control fi nan-
ciero interno tiene difi cultades en su peso factorial, 
parece conveniente refl exionar sobre algunos in-
convenientes que se presentaron en el instrumento 
y que se tendrán que solventar para futuros estudios. 

1) Incluir un mayor número de reactivos para 
explorar con mayor profundidad las diferentes di-
mensiones del locus de control como se ha encon-
trado en estudios previos en México (García et al., 
2000; La Rosa et  al., 1986;  Vera  & Cervantes, 
2000). 

 Tabla 6. 
 Diferencias en el locus de control fi nanciero y variables fi nancieras

Sí usan tarjeta de 
crédito

No usan tarjeta de 
crédito

U de Mann- 
Whitney

M DE M DE
Locus fi nanciero interno 4.00 0.73 4.00 0.73 7.55
Locus fi nanciero afectivo 2.20 0.96 2.13 0.92 7.77

Locus fi nanciero externo 1.90 0.91 1.89 0.78 7.15

Alta efi ciencia laboral 
y/o académica

Baja efi ciencia laboral 
y/o académica

M DE M DE
Locus fi nanciero interno 4.03 0.71 3.59 0.82 4.36**
Locus fi nanciero afectivo 2.11 0.92 2.37 0.98      2.79
Locus fi nanciero externo 1.84 0.76 2.43 1.15      2.33*

* p< .05 **p< .01 ***p< .001
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2) Considerar reagrupar los reactivos de 
diferente manera, por ejemplo considerar úni-
camente dos dimensiones del locus de control 
(interno y externo). Aunque no se reporta en el 
estudio, se puso a prueba un nuevo análisis fac-
torial bajo esta última idea, el resultado mostró 
claridad en la estructura del locus de control fi -
nanciero afectivo y para el locus de control fi -
nanciero interno, no así para el locus de control 
fi nanciero externo, que se mezclo con el locus 
de control afectivo, lo que parece indicar que en 
una estructura factorial de sólo dos factores, se 
estaría obteniendo un locus de control externo 
orientado al locus fi nanciero afi liativo, más que 
uno orientado a la externalidad exclusiva, como 
se mostró en las correlaciones realizadas (ver ta-
bla 2). Con la obtención de ésta evidencia, desde 
nuestra perspectiva, la alternativa a seguir en un 
futuro es incrementar dimensionalidad al cons-
tructo de locus de control fi nanciero encaminado 
a incorporar una cuarta dimensión del locus de 
control fi nanciero pero de tipo social, de manera 
que la falta de consistencia del ítem “tener dine-
ro depende del esfuerzo de las personas” podría 
entenderse que la palabra “personas” se refi ere 
a “otras personas”, lo que llevaría a que “tener 
dinero depende del esfuerzo de las (otras) perso-
nas” como amigos o familiares, por lo que en un 
futuro podría redactarse como un ítem de locus 
externo y no de locus interno o aún mejor como 
un ítem de locus fi nanciero de control social. Es-
tas consideraciones deberán de atenderse para 
trabajos futuros. 

En cuanto al análisis de consistencia inter-
na, la escala obtuvo un Alpha de Cronbach de .62 
para el total del instrumento, que es considerado 
un nivel bajo de confi abilidad, por lo que se de-
berán revisar los reactivos de cada factor con la 
fi nalidad de mejorar su contenido, aumentar su 
fi abilidad e incorporar una mayor variedad de 
comportamientos vinculados con las contingen-
cias internas, externas o afectivas (un mínimo de 
cinco ítems por factor) para conseguir dinero en-
tre las personas. Se requiere aumentar los niveles 
de confi abilidad de cada factor, específi camente 
en el factor del control interno, sobre todo si se 
pretende vincular la escala obtenida con varia-
bles de la psicología económica o bien con varia-
bles psicosociales.

La escala presentada en este estudio pue-
de ser una herramienta inicial para caracterizar 
la forma en la que los universitarios en México 

consideran el modo más viable de obtener dine-
ro. Esta medición permite tener una comprensión 
más detallada de la obtención del dinero en este 
segmento poblacional. Desde esta perspectiva la 
investigación realizada en este estudio  extiende 
la validez de constructo del locus de control in-
terno, externo y afectivo, pero ahora aplicada a la 
forma de obtener dinero. 

Los niveles de correlación interescalas, 
mostraron que el control fi nanciero de tipo afec-
tivo y el control fi nanciero externo, se encuen-
tran vinculados, es decir, para los universitarios 
que se encuentran en situaciones en las que con-
seguir dinero depende de cómo le caigan a la 
gente (control afectivo), es cuestión del destino 
o la suerte para conseguirlo (control externo), o  
el hecho de agradar a las personas es una forma 
externa para obtener dinero. La correlación ne-
gativa del control interno, con el control externo 
parece indicar que cuando las personas utilizan 
su propio esfuerzo para tener dinero (control in-
terno), consideran que obtener dinero por medio 
de la suerte o el destino no es contingente con sus 
acciones, por lo que disminuye esperar obtenerlo 
por este medio. Lo obtenido respecto a la relación 
entre el locus de control externo y el locus afi lia-
tivo, parece encontrar apoyo en las características 
de la cultura mexicana (Díaz-Loving & Andrade, 
1984), en las que se describe la manipulación del 
ambiente mediante las capacidades afi liativas y 
comunicativas del sujeto. Este control afi liativo 
exige un tipo de enfrentamiento compatible con 
el estilo automodifi cador del mexicano (Díaz-
Guerrero, 1994). Además, Kimble et al. (2002), 
mencionan que manipular el ambiente mediante 
otros, equivale a controlar nuestro destino, es de-
cir a un control afectivo. 

Adicionalmente, al realizar el análisis de 
medias de cada subescala, los universitarios ob-
tuvieron la mayor puntuación en el locus de con-
trol fi nanciero interno (3.99), seguido del con-
trol afectivo (2.18) y por último el locus externo 
(1.88).  Los resultados obtenidos tanto para las 
correlaciones interescala como para el análisis de 
medias, parecen indicar que a pesar de tener la 
media más alta en el control fi nanciero interno, 
las contingencias de aprendizaje para obtener di-
nero de los universitarios mexicanos (al menos 
en esta muestra), presenta una tendencia externa 
y socio-afectiva. Dichos resultados (mayor pun-
tuación del control fi nanciero interno) apoya lo 
señalado por Perry y Morris, 2005, respecto a te-

Ciencias Psicológicas 2017; 11 (2): 201 - 212                                                                                                                                Palacios y Soler 



209  

ner mejor conducta fi nanciera en quienes tienen 
locus de control interno, y parece contradecir las 
conclusiones de algunos autores (Díaz- Guerrero, 
1994; García et al., 2000; Laborín et al., 2008; 
Triandis et al., 2002) al señalar que los países 
con culturas colectivistas tienen un locus de con-
trol externo. Lo anterior parece indicar que, la 
sociedad juvenil mexicana representada en esta 
muestra por estudiantes universitarios, cuando se 
encuentran bajo determinadas situaciones para 
conseguir dinero, perciben que las contigencias 
internas controlan de mejor manera su forma de 
obtener dinero.

El perfi l comparativo del locus de control 
fi nanciero en los universitarios indica que el con-
trol fi nanciero afectivo es más alto en los hom-
bres universitarios, es decir, los hombres consi-
deran que para tener dinero es necesario utilizar 
sus habilidades afi liativas y comunicativas con 
las demás personas con la fi nalidad de ganar di-
nero. Lo anterior concuerda con los resultados 
arrojados por Haider et al. (2013), así como con 
lo señalado por Denegri et al. (2012) quienes 
mencionan que el género es uno de los predicto-
res signifi cativos que permiten discriminar entre 
aquellos que usan tarjetas de crédito y que se en-
cuentran más endeudados, en comparación con 
aquellos que tienen menos tarjetas de crédito y 
están menos endeudados.

Las diferencias del control fi nanciero in-
terno a favor de la universidad privada y de las 
áreas económico- administrativas, se traduce en 
que los universitarios de estas áreas de conoci-
miento han recibido una formación bajo la cual 
perciben que son capaces de controlar las con-
tingencias que elicitan obtener dinero por cuenta 
propia, además de tener la capacidad de decidir el 
momento adecuado para ganar dinero, así como 
de atribuir su éxito fi nanciero a sus esfuerzos y 
capacidades, todo ello es contrario a lo que reali-
zan los universitarios de escuelas públicas al te-
ner una formación vinculada con áreas sociales y 
de la salud; lo anterior corrobora su importancia 
y su estudio posterior con el uso de instrumentos 
de crédito que se le otorguen a los universitarios, 
ya sea de áreas administrativas o económicas 
o bien de áreas sociales y de la salud, en estos 
últimos se deberá centrar la atención ya que las 
políticas universitarias lo podrían usar a favor de 
generar mejores niveles económicos o bien como 
lo señalan Denigri et al. (2012) aumentar progre-
sivamente sus patrones diferenciales de endeuda-

miento con la edad, en quienes puede coexistir 
fuentes formales de endeudamiento (comercios 
y tarjetas de crédito) e informales como son los 
amigos y la familia.

En la transición de ser estudiante o ser es-
tudiante y trabajar al mismo tiempo, a ser única-
mente trabajador ya graduado, existe una trans-
formación en los valores, expectativas personales 
o contingencias en la forma de conseguir dinero, 
es decir, los universitarios que estudian y traba-
jan, tienen un control fi nanciero interno al atribuir 
que tener dinero depende del esfuerzo de ellos 
mismos y que se ve reforzado al realizar dos acti-
vidades (estudiar y trabajar) al mismo tiempo. En 
el caso de los universitarios que ya sólo trabajan 
han desplazado la utilidad exclusiva de un con-
trol interno a un control fi nanciero afectivo, es 
decir, atribuyen su éxito fi nanciero a la relaciones 
sociales que establecen con quién se relaciona el 
individuo, en contextos o situaciónes particulares 
(Díaz-Guerrero, 1994; Laborín et al., 2008; Pala-
cios, 2011; Vera & Cervantes, 2000) como pue-
de ser en este caso el laboral. Lo anterior se en-
cuentra parcialmente apoyado en lo que señalan 
estudios realizados en poblaciones universitarias 
(Amar et al., 2007; Boddinton & Kemp, 1999; 
Denegri et al., 2012; Palacios, 2014; Rodríguez, 
2006) quienes muestran la infl uencia potencial 
que tienen las expectativas de futuro laboral. Esto 
implica que para los estudiantes universitarios 
el endeudamiento actual puede ser considerado 
como una situación transitoria que les permite 
sustentar su actual estilo de vida, pero que sería 
superado una vez que aumenten sus ingresos al 
egresar de la universidad. 

Al obtener las diferencias en las variables 
fi nancieras (uso de tarjeta de crédito y clasifi ca-
ción de efi ciencia en las cosas que realizan), se 
encontró que no existen diferencias entre los uni-
versitarios que usan tarjeta de crédito respecto a 
su control fi nanciero, ya sea interno, afectivo o 
externo. Mientras que para el nivel de efi ciencia 
en las actividades que realizan poseen un mayor 
control fi nanciero interno, es decir, consideran 
que obtener dinero depende de ellos mismos. Lo 
anterior abre dos posibilidades, la primera señala 
que en esta muestra la obtención de dinero depen-
de exclusivamente de su efi ciencia para lograrlo 
y la segunda, que usar una tarjeta de crédito no 
depende en exclusiva de acciones contingentes 
para lograr más dinero. La última posibilidad re-
quiere de mayor investigación en esta área para 
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tener claridad del uso y comprensión que le dan 
los universitarios a las tarjetas de crédito.  

Los resultados encontrados tienen implica-
ciones para la personalidad de los mexicanos, 
debido a que la aplicación y desarrollo del locus 
de control, está infl uido por factores sociocultu-
rales (Correa et al., 2006; Díaz-Guerrero, 1994; 
Díaz- Loving et al., 1984; García et al., 2000; La 
Rosa et al., 1986; Palacios et al., 2011; Vera et 
al., 2000), que elicítan la forma en que se perci-
be que los reforzadores son contingentes con la 
conducta. En este sentido, en un futuro se podrá 
indagar el efecto que tienen los factores socio-
culturales en el locus de control fi nanciero. La 
investigación previa realizada en México (Correa 
et al., 2006; Díaz- Guerrero, 1994; Díaz- Loving 
& Andrade, 1984; La Rosa et al., 1986; Rotter, 
1975, 1990; Vera et al., 2000) ha mostrado dife-
rencias en las contingencias de reforzamiento, ya 
sean producidas por la propia conducta (control 
interno) o bien por contingencias de reforzamien-
to determinadas por la suerte o los otros (control 
externo) así como por contingencias de reforza-
miento afectivas (control afectivo).

Es importante señalar una serie de limita-
ciones del estudio, una de ellas posiblemente la 
más importante se encuentra en el instrumento, 
particularmente por los bajos niveles de confi abi-
lidad en el factor interno, por lo que en próximos 
estudios será necesario incrementar el número 
de ítems a fi n de mejorar la consistencia interna 
del mismo, con la fi nalidad de obtener resultados 
más certeros y fi ables. Otra limitación tiene que 
ver con el tamaño de la muestra, por lo que para 
futuros estudios se tendrá que ampliar la misma, 
así como replicar el estudio en diversas muestras 
con la fi nalidad de corroborar la estructura teóri-
ca del instrumento de locus de control fi nancie-
ro, su fi abilidad y su vinculación con la conducta 
económica. Así mismo, al tratarse de un estudio 
preliminar, las conclusiones tendrían que tomarse 
con mayor cautela considerando que los resulta-
dos todavía no son defi nitivos, por lo que su apli-
cación tendrá un menor alcance.

Debido a las difi cultades psicométricas en-
contradas en el instrumento, se abren nuevas pre-
guntas de investigación, por ejemplo, ¿es conve-
niente construir una nueva escala que mida locus 
de control fi nanciero? o ¿podría adaptarse otra 
ya existente que cuente con buenas propiedades 
psicométricas? Tres respuestas se pueden encon-
trar a estas interrogantes. La primera, es seguir 

utilizando la escala presentada en este estudio 
sin modifi caciones, lo que consideramos no es lo 
más conveniente. Segundo, revisar los resultados 
obtenidos en el presente estudio y ajustar lo ne-
cesario a fi n de mejorar el instrumento   y tercero, 
optar por realizar la adaptación de otra escala ya 
existente que cuente con adecuadas propiedades 
psicométricas para medir el locus de control fi -
nanciero en la cultura mexicana. 

A modo de conclusión se puede señalar que 
lo encontrado en el presente estudio indica que 
los jóvenes difi eren en el valor del reforzador, de-
pendiendo de las situaciones bajo las cuales ellos 
perciben como contingente obtener dinero o no 
hacerlo. Pero estas situaciones se ven diferencia-
das por aspectos socio-demográfi cos, como son 
ser hombre, ser estudiante de una universidad 
privada, estudiar carreras de tipo económico- ad-
minsitrativas y ser efi cientes en las actividades 
que realizan, son aspectos distinguibles del locus 
de control con el que cuenten, es decir, un locus 
de control interno y afectivo, con lo cual, los jó-
venes realizan la conducta de obtener dinero en 
función de su propia decisión para obtenerlo.
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