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Resumen: 

Este artículo explora la relevancia de la educación financiera como herramienta fundamen-

tal para mitigar las desigualdades, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

n.º 10 de la Agenda 2030 de la ONU. Utiliza principalmente información de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA). Los resultados indican que una adecuada competencia 

financiera desde la juventud facilita la ruptura del ciclo de desigualdad socioeconómica. El 

estudio analiza cómo factores como el estatus socioeconómico, género, inmigración, ri-

queza y capital cultural o social influyen en los niveles de educación financiera y, en 
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consecuencia, en el bienestar económico. Se destaca la necesidad de políticas educativas a 

largo plazo que aborden estas desigualdades, aunque se reconocen las limitaciones de las 

evaluaciones PISA, circunscritas a variables específicas y sin abordar otros factores o gru-

pos vulnerables. 

Palabras clave: PISA, competencia financiera, desigualdad, brecha, Objetivos de Desarro-

llo Sostenible, revisión sistemática de literatura. 

Códigos JEL: I24; D14; I28. 

Abstract 

This article explores the relevance of financial education as a fundamental tool for mitigat-

ing inequalities, in line with the United Nations 2030 Agenda's Sustainable Development 

Goal No. 10. It primarily utilizes data from the Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) and its Programme for International Student Assessment 

(PISA). The results indicate that adequate financial literacy from a young age helps break 

the cycle of socioeconomic inequality. The study analyzes how factors such as socioeco-

nomic status, gender, immigration, wealth, and cultural or social capital influence levels of 

financial education and, consequently, economic well-being. It highlights the need for long-

term educational policies to address these inequalities, although it acknowledges the limi-

tations of PISA assessments, which are confined to specific variables and do not address 

other factors or vulnerable groups. 

Keywords: PISA, financial literacy, inequality, gap, Sustainable Development Goals, sys-

tematic literature review. 

JEL Codes: I24; D14; I28. 

1. INTRODUCCIÓN  

La competencia financiera resulta de especial significación para la pobla-

ción joven, al permitirles desenvolverse en un mundo con sistemas financieros 

cada vez más complejos, con un nivel de conocimiento más elevado y una mayor 

confianza en sus decisiones. Empodera a las personas al dotarles de los conoci-

mientos y habilidades necesarios para que puedan tomar decisiones financieras 

informadas, contribuyendo así al crecimiento y la estabilidad económica de la 

sociedad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, tales como la eliminación de la pobreza (ODS 1) y la reducción de 

las desigualdades (ODS 10). 

La educación financiera constituye un importante factor explicativo en la 

desigual distribución de la riqueza (Schleicher, 2018). Además, las diferencias 

en competencia financiera desde edades tempranas pueden amplificar las de-

sigualdades económicas en la adultez (Lusardi, 2019), por lo que se requiere la 

adopción de medidas políticas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos 
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(Lusardi, 2015, p. 651), desde las generaciones jóvenes, que aborden problemas 

derivados de su escasez (Xu & Zia, 2012, p. 40). La creciente toma de decisiones 

financieras y la variedad de productos financieros, junto con los bajos niveles de 

competencia financiera, especialmente entre la población más vulnerable, sub-

rayan la prioridad de formular políticas de alfabetización financiera (Lusardi, 

2019, p. 4), especialmente para cumplir con los ODS hacia 2030. 

Antes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA), la OCDE ya había indagado en la importancia de la educación financiera 

para la sociedad. Esta conclusión está refrendada por los resultados de las prue-

bas PISA (OCDE, 2014, 2017a, 2020, 2024) y los estudios sobre ellas, de manera 

que resulta patente la necesidad global de acabar con los bajos resultados en 

esta competencia en el mundo. 

Uno de los ODS a abordar en la Agenda 2030 de la ONU se relaciona con 

la reducción de las desigualdades dentro y entre los países. Las desigualdades 

representan una amenaza a largo plazo para el desarrollo social y económico 

global, afectando a las personas en términos de “ingresos, sexo, edad, discapaci-

dad, orientación sexual, raza, clase, etnia, religión, así como la desigualdad de 

oportunidades” (Moran, s. f.). Este objetivo busca lograr una mayor inclusión so-

cial y económica para aquellos que sufren cualquier tipo de desigualdad, facili-

tando el acceso a recursos y servicios financieros en igualdad de condiciones 

(Grohmann & Menkhoff, 2017, p. 399). 

Las desigualdades, como demuestra Lusardi (2019, p. 7), influyen en el ac-

ceso de las personas a los recursos financieros, independientemente del nivel 

de desarrollo del país y la disponibilidad de estos recursos, afectando sus deci-

siones financieras y su nivel socioeconómico a lo largo de su vida. Además, im-

pactan en el acceso a la educación y, por ende, en la representación de las 

personas más desfavorecidas en los resultados de las pruebas PISA (OCDE, 

2023c, p. 147). 

Esta revisión sistemática de la literatura tiene como propósito explorar la 

conexión entre la evaluación de la competencia financiera en el Programa PISA 

y la reducción de las desigualdades conforme al décimo Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El objetivo principal es examinar la rela-

ción entre la competencia financiera evaluada a través de las pruebas PISA y el 

ODS 10 de la Agenda 2030 de la OCDE, que se centra en la disminución de la 

desigualdad. Los objetivos específicos incluyen evaluar las investigaciones exis-

tentes sobre esta relación, identificar los factores de desigualdad que pueden 
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ser mejorados mediante la educación financiera y sugerir nuevas líneas de in-

vestigación. 

2. MARCO TEÓRICO  

Las pruebas PISA de la OCDE han desempeñado un papel crucial en la eva-

luación de los sistemas educativos a nivel mundial desde el inicio del Programa 

en 1997 y la primera prueba en 2000, convirtiéndose en un referente clave para 

analizar el rendimiento educativo de los estudiantes en diversas áreas (Schlei-

cher, 2018, p. 20). El Programa PISA evalúa conocimientos y habilidades esen-

ciales para la vida social y económica de los estudiantes de 15 años, con un 

enfoque en competencias como lectura, matemáticas y ciencias, añadiendo la 

competencia financiera en 2012 y el pensamiento creativo en 2022 (OCDE, 

2023d, p. 40). 

Hasta finales de la década de 1990, los estudios sobre competencia finan-

ciera carecían de una metodología comparativa internacional. Andreas Schlei-

cher, coordinador del Programa PISA, destacó que esta iniciativa nació para 

mejorar la calidad de la educación global, evaluando no solo los conocimientos 

adquiridos en clase, sino también la capacidad de aplicar estos conocimientos 

en situaciones novedosas (Schleicher, 2018, p.17).  

La identificación de cuestiones clave de la competencia financiera, (las 

“Tres Grandes” preguntas de Lusardi y Mitchell -ver anexo I-), y el alumnado ob-

jetivo de las pruebas PISA es seleccionado según criterios que garantizan la 

comparación internacional, considerando edad y tiempo de escolarización for-

mal (OCDE, 2020, p. 151). Sin embargo, las pruebas han recibido críticas por in-

cluir preguntas no cubiertas en las escuelas y por la posible 

infrarrepresentación de estudiantes en desventaja socioeconómica o con bajo 

rendimiento (Schleicher, 2018, p. 19; Sellar et al., 2017, p. 53; OCDE, 2023c, p. 

147). A pesar de estas críticas, Schleicher argumenta que la verdadera prueba 

en la vida es resolver problemas imprevistos, no solo recordar lo aprendido en 

la escuela. 

La competencia financiera, introducida en PISA en 2012, es definida como 

el conocimiento y la comprensión de conceptos y riesgos financieros, así como 

las habilidades y actitudes para aplicar dicho conocimiento y comprensión en la 

toma de decisiones eficaces en diversos contextos financieros, mejorando el 

bienestar financiero de los individuos y la sociedad (OCDE, 2023a, p. 112). Esta 

competencia es crucial debido al impacto de decisiones financieras mal informa-

das (Lusardi & Mitchell, 2013, p. 22), y los desafíos actuales que enfrentan las 
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jóvenes generaciones, como el acceso al dinero, la asunción de riesgos financie-

ros personales y la financiación de la educación superior (OCDE, 2019, pp. 8-

13). Además, han surgido nuevos riesgos como el uso de criptoactivos y el ase-

soramiento financiero en redes sociales (OCDE, 2024, p. 33). 

Las pruebas PISA de competencia financiera incluyen 43 ítems en formato 

electrónico que permiten a los estudiantes explorar diferentes situaciones y to-

mar decisiones financieras sin necesidad de cálculos numéricos (OCDE, 2019). 

Estas pruebas abarcan las tres dimensiones reflejadas en la tabla 1: contenido, 

procesos y contexto, asegurando la validez de la evaluación mediante la ponde-

ración adecuada de los ítems (OCDE, 2013b, p. 146). Evaluar al alumnado me-

diante pruebas que consideran perspectivas de contenido, procesos y contexto, 

además de factores no cognitivos, ofrece resultados que van más allá del grado 

de conocimientos financieros, revelando su capacidad para racionalizar, gestio-

nar y aplicar estos conocimientos en el mundo real, y que se representan como 

cinco niveles de logro (ver Anexo II). 

Tabla 1 

Perspectivas utilizadas en PISA para la evaluación financiera 

Perspectivas Categorías de contenido 

Contenido:  
Áreas de conoci-
miento y com-
prensión 
esenciales para 
la competencia 
financiera 

- Dinero y transacciones: conocimiento de las distintas formas y fi-
nes del dinero y de la gestión de transacciones monetarias. 
- Planificación y gestión de finanzas: comprensión de la manera de 
mejorar riqueza y salud financiera supervisando, gestionando y planifi-
cando ingresos y gastos. 
- Riesgos y recompensas: identificación de maneras de equilibrar y 
cubrir riesgos y comprensión del potencial de ganancias o pérdidas en 
distintos contextos financieros. 
- Panorama financiero: comprensión de las consecuencias de los 
cambios en condiciones económicas y políticas públicas. 

Procesos:  
estrategias y en-
foques mentales 
utilizados para 
manejar el mate-
rial 

- Identificar información financiera: comprensión o reconocimiento 
de la relevancia de fuentes de información financiera. 
- Analizar información y situaciones financieras: reconocimiento de 
las relaciones y de las implicaciones subyacentes en contextos financie-
ros.   
- Evaluar aspectos económicos: identificación o creación de argu-
mentos financieras a partir de conocimientos financieros aplicados en 
situaciones particulares. 
- Aplicar conocimiento y comprensión financiera: Actuación efectiva 
en un entorno financiero mediante la comprensión de conceptos y pro-
ductos financieros y poniéndolos en práctica en diferentes situaciones 
financieras. 
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Perspectivas Categorías de contenido 

Contexto: situa-
ciones donde se 
aplican el conoci-
miento, las habi-
lidades y la 
comprensión   

- Educación y trabajo: aspectos financieros relacionados con la etapa 
escolar actual o futura, y con las opciones laborales. 
- Hogar y familia: costes derivados de mantener un hogar familiar, 
compartido o individual. 
- Individual: decisiones financieras para el disfrute personal y que 
conllevan riesgos y responsabilidades. 
- Sociedad: situaciones en las que la salud financiera afecta o se ve 
afectada por la comunidad local, nacional o por actividades internacio-
nales. 

Factores no 
cognitivos: in-
formación sobre 
actitudes y com-
portamiento 

- Acceso a información y educación: a través de fuentes informales 
(familia, amistades, etc.), por educación formal o a través de los me-
dios o de sectores financieros. 
- Acceso y uso de dinero y de productos financieros: experiencias 
personales en el uso de los productos financieros disponibles.  
- Actitudes financieras: preferencias personales que pueden deter-
minar el comportamiento financiero e impactar cómo se usa el conoci-
miento financiero. 
- Comportamiento financiero: cómo se comportan los estudiantes 
en la práctica a la hora de tomar decisiones financieras. 

Nota: elaboración propia a partir del marco analítico y de evaluación de competencia financiera 
PISA 2021. Estructura conceptual con aspectos cognitivos y no cognitivos para la formulación 

de las preguntas de los cuestionarios de evaluación de la competencia financiera en las pruebas 
PISA. Fuente: (OCDE, 2019, pp. 21-34). 

 

Desde 1940, los estudios de educación financiera demuestran diferencias 

en los niveles de competencia según factores de desigualdad, como el nivel so-

cioeconómico y el sexo (Muñoz-Céspedes et al., 2022; Schleicher, 2018). En el 

siglo XXI, organizaciones como el Global Financial Literacy Excellence Center 

(GFLEC) han ampliado el análisis a otros factores de desigualdad, bajo la direc-

ción de Annamaria Lusardi, especializada en medición de competencia finan-

ciera y diseño de políticas y programas educativos. GFLEC analiza la resiliencia 

financiera y las vulnerabilidades de la población mediante encuestas como el 

National Financial Capability Study, que considera variables como edad, género, 

raza o etnia, nivel educativo, estado civil, hijos dependientes, ingresos domésti-

cos y situación laboral (Hasler et al., 2018, p. 7). También se centra en subgrupos 

vulnerables identificados en estudios más amplios, como mujeres negras o his-

panas, personas cercanas a la jubilación y mujeres según su estado civil (Bucher-

Koenen et al., 2021; Clark et al., 2021; Mitchell & Lusardi, 2020). Estos análisis 

son cruciales para formular políticas de educación financiera eficaces y 
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diagnósticos precisos que aborden las causas de la desigualdad (Muñoz-Céspe-

des et al., 2022, p. 133). 

Los informes sobre competencia financiera de PISA (OCDE, 2014, 2017a, 

2020, 2024) incluyen una lectura de las diferencias en los resultados obtenidos 

por los participantes en relación con sus niveles socioeconómicos, género, edu-

cación y ocupación de los padres, inmigración o idioma hablado en casa, de ma-

nera que arrojan conclusiones sobre la necesidad de fortalecer dicha 

competencia entre los grupos de población desaventajados. Las conclusiones de 

PISA normalmente se centran en cuestiones como la educación financiera en la 

escuela o en las familias, el nivel socioeconómico, la inmigración o la brecha de 

género como principales factores que pueden suponer una desventaja con in-

fluencia en la competencia financiera (OCDE, 2020, p. 141). 

Para comprender la influencia de PISA en las políticas educativas interna-

cionales, es útil revisar los mecanismos de difusión de políticas gubernamenta-

les descritos por el investigador Lluís Parcerisa, destacando el papel de los 

organismos internacionales (Parcerisa et al., 2020, p. 184). Estos mecanismos 

incluyen la competitividad, el aprendizaje y la emulación. La competitividad im-

plica que los países basen sus decisiones en el comportamiento de sus competi-

dores, con organizaciones internacionales publicando rankings de países para 

facilitar estas decisiones. El aprendizaje se refiere a la adopción de políticas ba-

sadas en el éxito observado en otros países, promovido por organizaciones in-

ternacionales comprometidas con la resolución de problemas transnacionales. 

La emulación ocurre cuando se adoptan políticas externas por motivos simbóli-

cos o normativos, como conformidad, reputación o legitimidad, con las organi-

zaciones internacionales creando modelos de políticas a emular (Parcerisa et al., 

2020, p. 185). 

El Programa PISA ha incentivado la reformulación de políticas educativas 

internacionales desde su inicio, constituyendo un programa de evaluación inter-

nacional con criterios e indicadores que permiten una comparación transpa-

rente y efectiva entre territorios. Para Andreas Schleicher, los resultados de las 

pruebas PISA justifican el coste de las reformas educativas y resaltan el coste 

político de la inacción al evidenciar áreas insatisfactorias en políticas y prácticas 

educativas (Schleicher, 2018, p. 20). PISA utiliza la competitividad para influir 

en las políticas educativas, “escandalizando a los países por comparación” (Par-

cerisa et al., 2020, p. 185). Sellar et al. (2107) destacan que PISA fomenta el com-

promiso de los países mediante una carrera educativa global para mejorar el 

rendimiento estudiantil en un entorno competitivo y económicamente 
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interdependiente. Schleicher reconoce que el informe PISA ha tenido un im-

pacto significativo en el panorama educativo internacional, generando debates 

intensos, especialmente cuando los resultados han sido inferiores a las expecta-

tivas de los países (Schleicher, 2018, p. 21). 

En cuanto a los mecanismos de aprendizaje y emulación, la OCDE utiliza 

los datos de PISA para difundir recomendaciones y modelos de políticas a través 

de publicaciones como PISA in Focus, Education Indicators in Focus (EDIF) y ví-

deos de la serie Strong Performers and Successful Reformers in Education. Es-

tas fuentes proporcionan evidencias a los responsables políticos sobre prácticas 

exitosas, que probablemente serán adoptadas en otros territorios mediante di-

námicas de lecciones aprendidas o emulación (Parcerisa et al., 2020, pp. 185-

188). 

En paralelo al programa PISA, la OCDE ha desarrollado otra iniciativa des-

tacada en la educación financiera a nivel internacional. A partir de la década de 

2000, este organismo impulsó la creación de la International Network on Finan-

cial Education (INFE) en 2008, una red que promueve la cooperación interna-

cional en esta materia. Con representantes de 130 países, la INFE estableció en 

2012 principios de alto nivel sobre estrategias nacionales de educación finan-

ciera, respaldados por el G20 en la cumbre de Los Cabos (OCDE/INFE, 2012). 

Posteriormente, la INFE elaboró un marco competencial básico de educación fi-

nanciera para la juventud, adaptando marcos educativos nacionales a una ter-

minología consensuada internacionalmente y alineándolos con las áreas de 

contenido del marco de evaluación de PISA (OCDE/INFE, 2015). Este marco, di-

rigido a jóvenes de 15 a 18 años, no pretende diseñar currículos, sino orientar 

las competencias de resultado para guiar a decisores políticos, docentes, pro-

veedores de educación financiera y padres interesados en la educación finan-

ciera de sus hijos e hijas (OCDE/INFE, 2015). 

Este nuevo marco competencial armonizado ofrecía una metodología glo-

bal para describir la competencia financiera, respondiendo a cuestiones como 

lograr una definición única como competencia clave; contemplar la naturaleza y 

regulación de los servicios financieros; la mayor transferencia de riesgos a los 

individuos, o la movilidad de la población. Intentar armonizar los distintos mar-

cos nacionales supuso un esfuerzo de síntesis para lograr definir competencias 

de alto nivel en torno a resultados clave (Lusardi & Mitchell, 2013, p. 13). Los 

frutos en la evolución de las estrategias educativas en materia de educación fi-

nanciera fueron analizados y publicados por INFE en 2015 en su Manual de po-

líticas OCDE/INFE: Estrategias nacionales para educación financiera (OCDE, 
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2015), donde se da cuenta del interés de los distintos gobiernos por potenciar 

dichas competencias a través de la formulación de estrategias de ámbito nacio-

nal, especialmente a raíz de la crisis financiera iniciada en 2008. Este interés 

pasó de unos pocos casos en 2009 a las 59 economías contabilizadas a fecha de 

publicación que habían implementado estrategias nacionales guiándose por los 

citados principios del INFE. 

En la sociedad actual, poseer una competencia financiera adecuada es cru-

cial para competir en igualdad de oportunidades en los mercados presentes y 

futuros (Lusardi, 2019, p. 6). Entender conceptos como tipos de interés, ahorro 

e inflación facilita la toma de decisiones informadas y ayuda a la estabilidad fi-

nanciera personal mediante el control de presupuestos y gastos, evitando deu-

das innecesarias y permitiendo planificar el futuro con instrumentos de ahorro 

e inversión. A pesar de ello, los estudios muestran bajos niveles de conocimien-

tos financieros en la población. De hecho, la educación financiera en las escuelas 

podría no estar cumpliendo con los objetivos esperados, y se recomienda una 

revisión a través del desarrollo de un currículo más práctico, la capacitación del 

profesorado y considerar su inclusión como asignatura obligatoria, incluso para 

el alumnado de ciencias (Jerrim et al., 2022). 

La creciente desigualdad de riqueza se ve agravada por el uso de pagos mó-

viles y servicios financieros alternativos combinados con una baja competencia 

financiera. La falta de comprensión financiera afecta no solo a las decisiones in-

dividuales, sino a la sociedad en su conjunto, y debería considerarse un derecho 

fundamental accesible a todas las personas, no solo a quienes tienen asesora-

miento financiero privilegiado. 

3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS  

En lo que respecta a los aspectos metodológicos de esta revisión sistemá-

tica, se ha utilizado un enfoque que permita la identificación, la selección, la va-

loración, así como la síntesis de estudios que lleven a la consecución de los 

objetivos propuestos, tanto en términos generales como los específicos (Page et 

al., 2021, p. 1). Para ello, se han seleccionado las siguientes palabras clave para 

la formulación de la frase de búsqueda bibliográfica, en línea con el objeto de la 

investigación, en español: PISA AND “competencia financiera” AND (desigual* 

OR dispar* OR inequi*); como en inglés: PISA AND “financial literacy” AND 

(inequal* OR disparit* OR inequit*). 

Las principales fuentes localizadas han sido, por un lado, institucionales: 

OCDE, GFLEC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) español; 



 

 

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN 

 

 

- 105 - 

 

y, por otro, bases de datos relacionadas con el ámbito de la economía o de la 

educación: Ebsco, Academic Search Ultimate, ERIC, Scopus y Dialnet, además 

de Google Scholar.   

Sobre las publicaciones encontradas se han aplicado los siguientes crite-

rios de inclusión: publicaciones entre 2012 y 2024; aportación de las publicacio-

nes con respecto a las palabras clave en los términos utilizados en el décimo 

ODS (UN General Assembly, 2015, p. 21); preferentemente, uso de fuentes de 

datos trasnacionales, sin ser un criterio excluyente; y la relevancia de las publi-

caciones, seleccionando aquellos artículos en revistas de primer o segundo 

cuartil indexadas en el Scimago Journal & Country Rank (SJR), y también aque-

llos artículos preferentemente con diez o más citaciones, sin ser excluyente si 

contribuyen a los objetivos y cumplen los demás criterios de inclusión (ver 

Anexo III). 

El proceso de búsqueda documental, reflejado en la figura 1, ha dado como 

resultado la selección de 29 publicaciones para su análisis (ver Anexo IV), que 

incluyen, por tipo de publicación, análisis de los resultados de las pruebas PISA 

y marcos metodológicos para las pruebas de competencia financiera, con espe-

cial interés en los factores de desigualdad. La OCDE, junto con otras organiza-

ciones institucionales como GFLEC e INEE, suministran la mitad de las 

publicaciones utilizadas, la otra mitad proviene de artículos académicos. Esta 

distribución es aleatoria y no responde a un criterio de selección específico. 
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Figura 1.  

Flujograma  

Identificación de estudios vía bases de datos y archivos 
 

 
Nota: elaboración propia a partir del diagrama de flujo para revisiones sistemáticas de PRISMA 

2020. Fuente: (Page et al., 2021) 

Por ámbito de estudio, se priorizaron estudios transnacionales, represen-

tando el 57% de las publicaciones analizadas, que proporcionan una visión glo-

bal sobre las variables de desigualdad en países participantes en las pruebas 

PISA o a través de fuentes como la Encuesta global de educación financiera de 

Standard & Poor's. También se incluyeron estudios centrados en España (14%) 

y otros territorios como China, Estonia, Finlandia, Israel, Italia, Latinoamérica y 

la Unión Europea, seleccionados por su relevancia académica y adecuación a los 

objetivos del estudio. 
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Por bases de datos utilizadas, la OCDE es la principal fuente de informa-

ción, contribuyendo con el 28% de las publicaciones. Otras bases de datos sig-

nificativas incluyen Scopus (25%), Google Scholar (18%), GFLEC e INEE (11% 

cada uno) y Ebsco (7%). Estos datos reflejan la importancia de la OCDE como 

proveedora principal de las publicaciones que analizan la relación de las pruebas 

PISA con la desigualdad. 

4. DISCUSIÓN 

4.1. FACTORES DE DESIGUALDAD EN COMPETENCIA FINANCIERA: 

ENFOQUE ESTRATIFICADO A PARTIR DEL PROGRAMA PISA 

A la hora de abordar la presentación de los análisis sobre la documentación 

seleccionada, es esencial un enfoque estratificado que comience evaluando los 

factores de desigualdad que influyen en la competencia financiera según la do-

cumentación del programa PISA de la OCDE, y posteriormente contrastar estos 

hallazgos con las ideas principales de los artículos académicos. Hasta la fecha, 

las pruebas de competencia financiera de PISA se han llevado a cabo en cuatro 

ocasiones: 2012, 2015, 2018 y 2022. 

La OCDE, mediante las bases de datos de los resultados de las pruebas 

PISA, facilita una variedad de criterios para estudios de investigación educativa, 

derivados del marco analítico y de evaluación que acompaña a las (OCDE, 2019; 

2023b). Estos criterios están reflejados en los detallados cuestionarios de con-

texto dirigidos al alumnado y a los centros escolares, disponibles en la web del 

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte español (Ministerio 

de Educación, Formación Profesional y Deporte, s.f.). 

Estos criterios permiten identificar y clasificar factores que podrían expli-

car las diferencias en los resultados de competencia financiera entre los estu-

diantes, incluyendo características individuales como la edad, el sexo, la 

repetición de cursos y la condición de inmigrante, así como variables del entorno 

familiar y escolar, tales como la lengua hablada en casa, el estatus socioeconó-

mico y la presencia de recursos educativos en el hogar, entre otros. 

4.2. EL ESTATUS SOCIOECONÓMICO EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA 
FINANCIERA 

A lo largo de los años, los informes PISA han evidenciado que el estatus 

socioeconómico es un determinante clave en las puntuaciones de competencia 

financiera entre los países y economías participantes. Desde la primera prueba 

en 2012, se ha establecido un vínculo claro entre el entorno socioeconómico y 
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las habilidades en competencia financiera, siendo este factor más significativo 

que otros como el género o la inmigración en explicar las variaciones en los re-

sultados (OCDE, 2014). 

Informes sucesivos (OCDE, 2017a; 2017b; 2020; 2023c; 2024) han reafir-

mado que estudiantes de entornos más favorecidos obtienen mejores puntua-

ciones y han documentado que la brecha socioeconómica en competencia 

financiera ha aumentado en la última década, especialmente en países euro-

peos. Este fenómeno se atribuye principalmente al declive en el desempeño de 

estudiantes desfavorecidos. 

Además de los informes PISA, los demás autores analizados en este estu-

dio que han utilizado los datos de PISA en sus investigaciones, según el Anexo 

V, (Chi et al., 2017; Mancebón & Pérez, 2014; Gómez-Ansón et al., 2023; Fer-

nández de Guevara et al., 2014; Riitsalu & Põder, 2016; Silinskas et al.; 2023, 

Verdú et al., 2014; Lusardi, 2015; Jacobs & Wolbers, 2018; Botazzi & Lusardi, 

2020; Salas-Velasco et al., 2021; Campbell, 2021) coinciden en que el estatus 

socioeconómico, medido por el índice de estatus socioeconómico utilizado por 

PISA (que incluye información sobre la educación de los padres, sus ocupaciones 

y las posesiones del hogar), influye significativamente en el desempeño en com-

petencia financiera (y otras competencias fundamentales). 

Por otro lado, los estudios que no han utilizado los datos de PISA como 

fuente para sus análisis, como los realizados por Cui et al. (2023); Lusardi 

(2019); Grohmann & Menkhoff (2017); Hizgilov & Silber (2020); Alivernini et al. 

(2016); Roa et al. (2023) y Batsaikhan & Demertzis (2018), también llegan a la 

misma conclusión sobre el impacto del nivel socioeconómico en la competencia 

financiera y otras competencias esenciales de los estudiantes. 

La lectura de estas publicaciones permite extraer y categorizar los facto-

res intervienen en el estatus socioeconómico del alumnado, que quedarían es-

tructurados en recursos de capital 1. económico, 2. humano, 3. cultural y 4. 

social:   

1. Capital económico: Existe una relación positiva entre la educación financiera 

y la proporción de activos financieros en los hogares, lo que indica que en los 

países con mejores puntuaciones en competencia financiera, los hogares suelen 

disponer de más activos financieros (Batsaikhan & Demertzis, 2018). Además, 

Jacobs & Wolbers (2018) asocian este factor con una mayor probabilidad de que 

los estudiantes sean de alto rendimiento. 
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– Empleo de los padres: Existe una fuerte correlación entre el estatus 

económico de la familia y la educación financiera de los estudiantes. 

Generalmente, aquellos con padres en empleos más cualificados ob-

tienen mejores resultados en competencia financiera, lo cual refleja 

la influencia del estatus socioeconómico en el acceso a recursos y 

oportunidades educativas (Verdú et al., 2014). El empleo de los pa-

dres puede afectar el desempeño de los estudiantes (Chi et al., 2017; 

Mancebón & Pérez, 2014). Hizgilov & Silber (2020) llegan a la misma 

conclusión al afirmar que los individuos empleados y autónomos 

muestran niveles más altos de conocimientos financieros en compa-

ración con los desempleados. 

– Ingresos/riqueza del hogar: Las familias con mayores recursos tien-

den a tener conversaciones más frecuentes sobre temas financieros 

con sus hijos, lo que contribuye a una mayor confianza financiera. Lu-

sardi (2015), en un estudio de ámbito internacional, encuentra una 

relación directa, afirmando que las diferencias en competencia finan-

ciera determinadas por la riqueza familiar pueden persistir hasta la 

edad adulta y en generaciones posteriores, creando un ciclo en el que 

la falta de conocimientos financieros y la menor riqueza se refuerzan 

mutuamente. Sin embargo, en un estudio realizado en Finlandia (Si-

linskas et al., 2023), la riqueza familiar se asocia con un mayor grado 

de confianza financiera, pero sin una correlación directa con la pun-

tuación de competencia financiera. 

Campbell (2021) establece una relación positiva entre la competencia finan-

ciera y aquellos países con mayor equidad retributiva o igualdad de ingresos. 

Por otro lado, existe una relación positiva entre el ingreso per cápita y la inclu-

sión financiera, lo que indica que los países más ricos tienden a tener niveles más 

altos de inclusión financiera (Grohmann & Menkhoff, 2017). Hizgilov & Silber 

(2020) también señalan una relación similar pero en sentido negativo, afir-

mando que las personas con bajos ingresos o trabajos peor remunerados tien-

den a tener menor competencia financiera en comparación con aquellas de 

ingresos más altos. 

2. Capital humano: aquel alumnado cuyos padres tienen niveles educativos su-

periores obtienen mejores calificaciones en las materias troncales de PISA y 

también en la competencia financiera (Verdú et al., 2014).  

– Educación de los padres: un nivel más alto de educación de los pa-

dres se relaciona con resultados más altos en competencia financiera 
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entre los estudiantes (Mancebón & Pérez, 2014; Silinskas et al., 

2023). 

3. Capital cultural: Los estudiantes que tienen acceso a recursos culturales en 

su hogar, como libros y obras de arte, suelen alcanzar mejores resultados en 

competencia financiera. La presencia de libros y materiales educativos está re-

lacionada con un entorno de aprendizaje más enriquecido, lo que facilita una 

mejor comprensión de los temas financieros (Verdú et al., 2014). Por otro lado, 

Alivernini et al. (2016) indican de manera más general que los estudiantes de 

regiones geográficas menos desarrolladas o de entornos socioeconómicos y cul-

turales desfavorecidos tienen una mayor probabilidad de tener un rendimiento 

académico inicial bajo en matemáticas. 

– Número de libros en el hogar: Según Mancebón y Pérez (2014), esta 

variable se emplea como un indicador del nivel cultural y está rela-

cionada con la educación financiera. Por su parte, Fernández de Gue-

vara et al. (2014) sostienen que un mayor número de libros en el 

hogar indica un entorno más próspero y culturalmente enriquecido, 

lo cual está vinculado a una mayor competencia financiera. 

– Capital cultural de la escuela: Según Verdú et al. (2014), cuando una 

escuela ofrece actividades como talleres de música o teatro, iniciati-

vas de voluntariado o competiciones de matemáticas, sus estudian-

tes tienden a obtener mejores puntuaciones en competencia 

financiera. Esto se compara con los alumnos de las pruebas PISA que 

asisten a escuelas sin este tipo de iniciativas culturales. 

4. Capital social: Según Verdú et al. (2014), la red de contactos del alumnado, 

incluidas las relaciones con sus padres y compañeros, desempeña un papel cru-

cial en su competencia financiera. Una educación en el hogar donde se discuten 

frecuentemente temas financieros mejora la capacidad del estudiante para en-

tender y gestionar la información financiera. La motivación y los resultados aca-

démicos del alumnado, como también afirman Cui et al. (2023), se ven 

positivamente influenciados por la relación con sus padres y las expectativas 

que estos tienen sobre la importancia de los estudios. 

– Diálogo sobre dinero: Los estudiantes que tratan temas relaciona-

dos con el dinero regularmente sobre temas financieros con sus pa-

dres, madres o amigos tienden a tener una mejor competencia 

financiera. Esto sugiere que las discusiones frecuentes sobre dinero 

y la toma de decisiones financieras en un contexto familiar o entre 

pares pueden mejorar la capacidad de los jóvenes para manejar 
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asuntos financieros (Fernández de Guevara et al., 2014). Lusardi 

(2019) llega a una conclusión similar, señalando que la presencia de 

padres y madres con conocimientos financieros, especialmente ma-

dres que trabajan en el sector financiero, puede influir positivamente 

en la educación financiera de sus hijos, con un impacto particular-

mente significativo en las hijas. 

– Capital social de la escuela: Verdú et al. (2014) afirman que un en-

torno escolar positivo, caracterizado por buenas relaciones entre es-

tudiantes y docentes, así como la participación activa de los padres 

en la educación de sus hijos a través del seguimiento y la comunica-

ción con el profesorado, impacta positivamente en la competencia fi-

nanciera del alumnado y fomenta una "cultura de éxito" en la escuela. 

Por otro lado, Cui et al. (2023) también encuentran que el nivel so-

cioeconómico de la escuela, junto con el apoyo, el compañerismo y la 

relación entre docentes y estudiantes, está directamente relacio-

nado con las expectativas educativas y la motivación del alumnado. 

4.3. EL GÉNERO EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA FINANCIERA  

En lo que respecta a otra de las variables analizadas relacionadas con la 

desigualdad, el género, los informes PISA han revelado variaciones moderadas 

entre ambos sexos, con algunas excepciones nacionales significativas. El in-

forme inicial de 2014 (OCDE, 2014) destacó que las diferencias entre géneros 

eran mínimas a nivel global, aunque más marcadas en países como Italia. Este 

fenómeno contrasta con las brechas de género observadas en la población 

adulta, atribuidas a diferencias socioeconómicas intergeneracionales. 

En las pruebas de 2015 y 2018 (OCDE, 2017a; OCDE, 2020), se observa-

ron diferencias de género, pero no de manera consistente a través de todos los 

países, indicando que, en la mayoría de los países, los resultados de competencia 

financiera eran similares para ambos sexos. Sin embargo, en 2022 (OCDE, 

2024), los resultados mostraron una ligera superioridad de los estudiantes va-

rones en la mayoría de los países de la OCDE, aunque el informe no considera 

esta diferencia de 5 puntos como significativa en los tipos de tareas que hom-

bres y mujeres pueden realizar. 

Los informes de PISA destacan que el impacto a largo plazo de la brecha de 

género que pueda existir en la educación a los 15 años incluye limitaciones en el 

acceso a educación superior y a empleos bien remunerados, y subrayan que las 

diferencias observadas no se deben a capacidades intrínsecas, sino a factores 
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sociales y culturales como el compromiso con la escuela y la ansiedad frente a 

materias como matemáticas. 

Estudios adicionales (Campbell, 2021) defienden que las puntuaciones 

más altas en PISA se asocian generalmente con países donde hay mayor igual-

dad de género, mayor igualdad de ingresos y recursos humanos más desarrolla-

dos. Otros han resaltado que las niñas obtienen peores resultados en 

competencia financiera en algunos países (Salas-Velasco et al., 2021), mientras 

que Lusardi (2015), en su estudio sobre Italia, apunta a las disparidades regio-

nales, al rol de las madres en la educación financiera, o al contexto social y cul-

tural como factores que contribuyen a la brecha de género en ese país. 

Otro estudio de ámbito latinoamericano, realizado por Roa et al. (2023), 

llega a conclusiones similares a las de investigaciones previas, destacando la re-

lación entre factores socioeconómicos, inclusión financiera, alfabetización y 

disparidades de género en la vulnerabilidad financiera. Este estudio subraya la 

necesidad de políticas específicas para mejorar el bienestar financiero de las 

mujeres en estas regiones. 

Como se anticipa en los informes PISA, en estudios de ámbito más limitado, 

como los nacionales, es más probable encontrar correlaciones significativas en-

tre género y competencia financiera. Esto se evidencia en investigaciones reali-

zadas por autores como Riitsalu y Põder (2016) en Estonia, Mancebón y Pérez 

(2014) y Gómez-Anson et al. (2023) en España, Botazzi y Lusardi (2020) y Ali-

vernini et al. (2016) en Italia, y Hizgilov y Silber (2020) en Israel. Por otro lado, 

estudios en Shanghái, China, por Chi et al. (2017), y en Finlandia por Silinskas et 

al. (2023), no encuentran una brecha de género significativa. 

4.4. INMIGRACIÓN E IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR EN RELACIÓN CON 
LA COMPETENCIA FINANCIERA  

Los informes PISA han explorado sistemáticamente cómo el desempeño en 

competencia financiera varía entre el alumnado nativo y el inmigrante, distin-

guiendo entre inmigrantes de primera y segunda generación. Desde el estudio 

inicial de competencia financiera de PISA en 2014 (OCDE, 2014), se ha obser-

vado que el alumnado no inmigrante tiende a superar al inmigrante en educa-

ción financiera, aunque esta diferencia se atenúa considerablemente al ajustar 

por variables como el nivel socioeconómico, el idioma hablado en casa, y el ren-

dimiento en matemáticas y lectura. 

El informe de 2015 (OCDE, 2017a) confirmó que el alumnado inmigrante, 

en general, obtuvo puntuaciones más bajas que el no inmigrante, incluso bajo 
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condiciones socioeconómicas similares, destacando que las diferencias lingüís-

ticas pueden complicar la comprensión de conceptos y documentos financieros. 

El estudio de 2018 (OCDE, 2020) evidenció que los retos asociados con el origen 

inmigrante varían entre países y sistemas educativos, notando que el alumnado 

inmigrante que habla en casa el mismo idioma que el del centro de enseñanza 

tiende a tener mejores resultados. Por su parte, el informe más reciente de 2022 

(OCDE, 2024) subraya que desventajas como las barreras socioeconómicas y 

lingüísticas, además del desconocimiento del sistema educativo, continúan limi-

tando el rendimiento de los y las estudiantes inmigrantes.  

Además de los informes PISA, solo algunas de las publicaciones seleccio-

nadas en el estudio abordan directamente la inmigración como una variable de 

desigualdad que puede influir en la competencia financiera. Mancebón y Pérez 

(2014) sostienen que la condición de nativo o inmigrante del alumnado puede 

afectar sus competencias. Gómez-Ansón et al. (2023) diferencian entre estu-

diantes inmigrantes de primera y segunda generación, observando que ambos 

grupos muestran impactos distintos en los resultados educativos en compara-

ción con los estudiantes nativos. 

Por último, Salas-Velasco et al. (2021) señalan que el alumnado inmigrante 

de primera generación generalmente obtiene puntuaciones más bajas en cono-

cimientos financieros que los nativos, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa en algunos países como Australia, Francia y Nueva Zelanda. El 

alumnado inmigrante de segunda generación también presenta puntuaciones 

más bajas en ciertos países, como Bélgica, Estonia y la Federación de Rusia. 

4.5. OTROS FACTORES DE DESIGUALDAD 

Además de las variables de desigualdad más comunes, la literatura revi-

sada identifica otros factores menos estudiados, pero igualmente importantes 

en relación con la competencia financiera. Estos incluyen: 

1. Competencia Matemática: Según estudios de la OCDE (2014) y Mance-

bón & Pérez (2014), la confianza del estudiantado en sus habilidades 

matemáticas y su puntuación en esta materia están estrechamente vin-

culadas con la competencia financiera. Verdú et al. (2014) destacan que 

esta competencia forma parte del capital social del alumnado, relacio-

nándola con el diálogo familiar sobre matemáticas, evidenciando así la 

conexión directa entre el logro matemático y la competencia financiera. 

2. Ubicación Geográfica: La ubicación de la escuela influye significativa-

mente en la educación financiera, con estudiantes de ciudades más 
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pequeñas y áreas rurales mostrando un rendimiento inferior compa-

rado con sus pares de ciudades grandes (OCDE, 2024; Gómez-Anson et 

al., 2023). Hizgilov & Silber (2020) confirman que los residentes urbanos 

generalmente obtienen mejores resultados en educación financiera que 

aquellos en zonas rurales, apuntando a disparidades en el acceso a re-

cursos educativos de calidad. 

3. Educación Financiera en las Escuelas: La integración de la educación fi-

nanciera en los currículos escolares ha demostrado mejorar las puntua-

ciones de los estudiantes en competencia financiera, aunque varía de un 

país a otro (OCDE, 2014, 2017a, 2020, 2024). Fernández de Guevara et 

al. (2014) observan una correlación positiva entre la disponibilidad de 

educación financiera y la competencia financiera. No obstante, estudios 

como el de Cordero & Pedraja (2019) sugieren que más allá de la dura-

ción de la exposición a la educación financiera, la calidad y metodología 

de enseñanza son cruciales para su efectividad. 

4. Dominio Individual: Cui et al. (2023) destacan que estudiantes con altas 

expectativas educativas y motivación intrínseca son más propensos a 

superar adversidades y alcanzar objetivos académicos. Estas caracterís-

ticas se asocian con un mejor rendimiento académico y mayor resilien-

cia. 

Estos factores, aunque indirectos, son fundamentales para entender las 

complejidades de la educación financiera y cómo las diferencias en estas áreas 

pueden afectar la competencia financiera de los estudiantes. La investigación 

futura debe considerar estos elementos al diseñar políticas educativas que bus-

quen equilibrar las desigualdades y mejorar la educación financiera a nivel glo-

bal. 

5. CONCLUSIONES 

La década de los 2000 marcó un avance significativo en la comprensión 

global de la competencia financiera, impulsado por la OCDE y su Programa PISA, 

que rompió con las iniciativas aisladas previas para crear un marco de evalua-

ción consistente y comparable a nivel internacional. Los datos proporcionados 

por PISA, con cerca de 700,000 jóvenes evaluados en su última edición, han fa-

cilitado una extensa investigación sobre la competencia financiera, permitiendo 

a diversos actores educativos y financieros profundizar en este campo. 
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La OCDE ha enfocado sus esfuerzos en influir y mejorar las políticas edu-

cativas nacionales ofreciendo datos críticos y herramientas decisivas para la 

toma de decisiones. Reconociendo el impacto potencial de la educación finan-

ciera en la reducción de desigualdades, la organización ha subrayado la impor-

tancia de intervenir desde jóvenes edades, momento en el cual los individuos 

están más abiertos a desarrollar habilidades necesarias para navegar en un en-

torno económico complejo y tomar decisiones financieras informadas a lo largo 

de su vida. 

Los estudios analizados indican que una educación financiera adecuada 

puede romper los ciclos de desigualdad que suelen perpetuar condiciones so-

cioeconómicas bajas. Factores como la inmigración, la riqueza, y el capital cultu-

ral o social en los hogares, pueden ser compensados a través de esfuerzos en los 

centros educativos que promuevan entornos inclusivos y bien equipados, fo-

mentando así relaciones saludables entre estudiantes, docentes y familias. 

Sin embargo, los estudios también sugieren que la competencia financiera 

y su desarrollo influyen directamente en el crecimiento económico de los países, 

haciendo evidente la necesidad de políticas educativas a largo plazo que abor-

den específicamente los distintos factores de desigualdad para reducirlos efec-

tivamente, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 y su décimo 

Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

A pesar de estos avances, el estudio de las desigualdades a través de las 

pruebas PISA enfrenta limitaciones, ya que está restringido a las variables de 

contexto definidas en su marco de análisis, sin poder abarcar otros factores de 

desigualdad o conjuntos de población vulnerables específicos de ciertos territo-

rios. Esto plantea la necesidad de futuras líneas de investigación que exploren 

otros aspectos de desigualdad no contemplados por PISA, y que puedan influir 

en el diseño de políticas y estrategias educativas más efectivas y específicas 

para grupos tradicionalmente vulnerables económicamente, como el alumnado 

de etnia gitana, el alumnado trans o las minorías religiosas. 
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ANEXOS 

Anexo I. Preguntas de competencia financiera 

Tabla 2 

Las “Tres Grandes” preguntas de competencia financiera. 

1) Suponga que dispone de 100$ en una cuenta de ahorros y que el tipo de interés es del 
2% anual. Después de 5 años, ¿cuánto cree que tendría en la cuenta si dejase crecer su di-
nero? 

Más de 102$** 
Exactamente 102$ 
Menos de 102$ 
No lo sé 
No contesto 

2) Imagine que el tipo de interés en su cuenta corriente fuese del 1% anual y que la tasa 
de inflación fuese del 2% anual. Después de 1 año, ¿cuánto podría comprar con el dinero 
de la cuenta? 

Más que hoy 
Exactamente lo mismo 
Menos que hoy** 
No lo sé 
No contesto 

3) Por favor diga si esta afirmación es verdadera o falsa. “Comprar acciones de una sola 
empresa suele proporcionar una rentabilidad más segura que un fondo de inversión en ac-
ciones”. 

Verdadero 
Falso** 
No lo sé 
No contesto 

Nota: **respuestas correctas. Las preguntas fueron elaboradas bajo los principios de 
simplicidad, relevancia, brevedad y capacidad de diferenciación, y reflejan conceptos 

fundamentales de los procesos de toma de decisiones financieras. Fuente: (Lusardi & Mitchell, 
2011).  
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Anexo II. Resultados en competencia financiera 

Tabla 3 

Los cinco niveles de logro en competencia financiera en PISA 2018. 

Nivel 
Límite de 
puntuación 
más baja 

Qué puede hacer normalmente el alumnado 

5 625 

El alumnado puede aplicar su comprensión de una amplia gama de términos y 
conceptos financieros a contextos que quizá sólo sean relevantes para sus vidas 
a largo plazo. Puede analizar productos financieros complejos y tener en 
cuenta características de los documentos financieros que son significativas pero 
que no se mencionan o no son evidentes a primera vista, como los costes de 
transacción. Puede trabajar con un alto nivel de precisión y resolver problemas 
financieros no rutinarios, y pueden describir los resultados potenciales de las 
decisiones financieras, mostrando una comprensión del panorama financiero 
más amplio, como el impuesto sobre la renta. 

4 550 

Puede aplicar su comprensión de conceptos y elementos financieros menos ha-
bituales a contextos que les serán relevantes a medida que avancen hacia la 
edad adulta, como la gestión de cuentas bancarias y el interés compuesto en 
productos de ahorro. Sabe interpretar y evaluar una serie de documentos finan-
cieros detallados, como extractos bancarios, y explicar las funciones de produc-
tos financieros de uso menos frecuente. Es capaz de tomar decisiones 
financieras considerando consecuencias a largo plazo, por ejemplo, compren-
der el coste global que supone devolver un préstamo a lo largo de un periodo 
de tiempo más largo, y de resolver problemas cotidianos en contextos financie-
ros menos habituales.  

3 475 

Puede aplicar su comprensión de conceptos, términos y productos financieros 
de uso común a situaciones que les son relevantes. Empieza a considerar las 
consecuencias de las decisiones financieras y pueden hacer planes financieros 
sencillos en contextos familiares. Sabe interpretar de forma sencilla una serie 
de documentos financieros y aplicar una serie de operaciones numéricas bási-
cas, incluido el cálculo de porcentajes. Sabe elegir las operaciones numéricas 
necesarias para resolver problemas rutinarios en contextos relativamente habi-
tuales de conocimientos financieros, como el cálculo de presupuestos. 

2 400 

Empieza a aplicar sus conocimientos sobre productos financieros habituales y 
sobre términos y conceptos financieros de uso común. Puede utilizar la infor-
mación recibida para tomar decisiones financieras en contextos que les son in-
mediatamente relevantes. Pueden reconocer el valor de un presupuesto 
sencillo e interpretar características destacadas de documentos financieros coti-
dianos. Sabe aplicar operaciones numéricas sencillas y básicas, incluida la divi-
sión, para responder a cuestiones financieras. Demuestra que comprenden las 
relaciones entre distintos elementos financieros, como la cantidad utilizada y 
los costes incurridos. 
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Nivel 
Límite de 
puntuación 
más baja 

Qué puede hacer normalmente el alumnado 

1 326 

Puede identificar productos y términos financieros comunes e interpretar infor-
mación relativa a conceptos financieros básicos. Puede reconocer la diferencia 
entre necesidades y deseos y tomar decisiones sencillas sobre los gastos coti-
dianos. Sabe reconocer la finalidad de documentos financieros cotidianos, 
como una factura, y aplicar operaciones numéricas sencillas y básicas (suma, 
resta o multiplicación) en contextos financieros que probablemente hayan ex-
perimentado personalmente. 

Nota: información a partir de la tabla elaborada en el informe PISA de 2018 sobre competencia 
financiera que describe las capacidades del alumnado de cada nivel de competencia y de las 

características típicas de las tareas de cada nivel. Fuente: (OCDE, 2020, p. 54). 
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Anexo III. Listado de artículos en revistas académicas, cuartiles y citaciones 

Tabla 4 

Artículos del estudio, cuartil correspondiente a la revista indexada en SJR y citaciones en Google 
Scholar. 

Autores,  
fecha 

Título Cuartil 
SJR 

Citaciones  

Alivernini 
et al., 2016 

The last shall be the first: Competencies, equity and the 
power of resilience in the Italian school system 

Q1 62 

Botazzi & Lu-
sardi, 2020 

Stereotypes in Financial Literacy: Evidence from PISA Q1 137 

Chi et al., 
2017 

Associations among attitudes, perceived difficulty of learn-
ing science, gender, parents’ occupation and students’ sci-
entific competencies 2017 

Q1 65 

Cui et al., 
2023 

Exploring the factors relating to academic resilience among 
students with socioeconomic disadvantages: Factors from 
individual, school, and family domains 

Q1 6 

Hizgilov & Sil-
ber, 2020 

On Multidimensional Approaches to Financial Literacy 
Measurement 

Q1 32 

Lusardi, 2015 Financial Literacy Skills for the 21st Century: Evidence from 
PISA 

Q1 339 

Lusardi, 2019 Financial literacy and the need for financial education: Evi-
dence and implications 

Q1 1106 

Riitsalu & 
Põder, 2016 

A glimpse of the complexity of factors that influence finan-
cial literacy 

Q1 72 

Silinskas 
et al., 2023 

School and family environments promote adolescents' fi-
nancial confidence: Indirect paths to financial literacy skills 
in Finnish PISA 2018 

Q1 4 

Campbell, 
2021 

The moderating effect of gender equality and other factors 
on PISA and education policy 2021 

Q2 10 

Cordero & Pe-
draja, 2019 

The effect of financial education training on the financial lit-
eracy of Spanish students in PISA 

Q2 49 

Jacobs & Wol-
bers, 2018 

Inequality in top performance: an examination of cross-
country variation in excellence gaps across different levels 

Q2 22 

Roa et al., 
2023 

Are women more financially vulnerable than men? A tale of 
missed economic opportunities from Latin America 

Q2 0 

Salas-Velasco 
et al., 2021 

Teaching financial education in schools and students' finan-
cial literacy: A cross-country analysis with PISA data 

Q2 33 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de cuartiles en Scimago Journal & Country Rank, en 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php y de citaciones en Google Scholar, en https://scholar.google.com/.  
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Anexo IV. Documentos seleccionados 

Tabla 5 

Documentos seleccionados. 

Autores/as, fecha Título 

Alivernini et al., 
2016 

The last shall be the first: Competencies, equity and the power of resilience in the 
Italian school system 

Batsaikhan & Demer-
tzis, 2018 Financial literacy and inclusive growth in the European Union 

Botazzi & Lusardi, 
2020 Stereotypes in Financial Literacy: Evidence from PISA 

Campbell, 2021 The moderating effect of gender equality and other factors on PISA and education 
policy 2021 

Chi et al., 2017 Associations among attitudes, perceived difficulty of learning science, gender, par-
ents’ occupation and students’ scientific competencies 2017 

Cordero & Pedraja, 
2019 

The effect of financial education training on the financial literacy of Spanish stu-
dents in PISA 

Cui et al., 2023 Exploring the factors relating to academic resilience among students with socioeco-
nomic disadvantages: Factors from individual, school, and family domains 

Fernández de Gue-
vara et al., 2014 Esfuerzo y competencia financiera en España: un análisis con datos PISA 

Gómez-Anson et al., 
2023 

Educación financiera en la Educación Secundaria Obligatoria: impacto de la norma-
tiva, los programas de educación financiera y desigualdades territoriales 

Grohmann & Men-
khoff, 2017 Financial literacy promotes financial inclusion in both poor and rich 

Hizgilov & Silber, 
2020 On Multidimensional Approaches to Financial Literacy Measurement 

Jacobs & Wolbers, 
2018 

Inequality in top performance: an examination of cross-country variation in excel-
lence gaps across different levels 

Lusardi, 2015 Financial Literacy Skills for the 21st Century: Evidence from PISA 
Lusardi, 2019 Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications 
Mancebón & Pérez, 
2014 Alfabetización financiera, competencias matemáticas y tipo de centro 

OCDE, 2013a PISA 2012 Assessment and Analytical Framework 

OCDE, 2014 PISA 2012 Results: Students and Money (Volume VI): Financial Literacy Skills for 
the 21st Century 

OCDE, 2017a PISA 2015 Results (Volume IV): Students’ Financial Literacy 
OCDE, 2017b "What do 15-year-olds really know about money?" 
OCDE, 2019 PISA 2021 Financial Literacy Analytical and Assessment Framework. 
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Autores/as, fecha Título 

OCDE, 2020 PISA 2018 Results (Volume IV): Are Students Smart about Money? 
OCDE, 2023a PISA 2022 Assessment and Analytical Framework 
OCDE, 2023b PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education 
OCDE, 2024 PISA 2022 Results (Volume IV): How Financially Smart Are Students? 
Riitsalu & Põder, 
2016 A glimpse of the complexity of factors that influence financial literacy 

Roa et al., 2023 Are women more financially vulnerable than men? A tale of missed economic op-
portunities from Latin America 

Salas-Velasco et al., 
2021 

Teaching financial education in schools and students' financial literacy: A cross-
country analysis with PISA data 

Silinskas et al., 2023 School and family environments promote adolescents' financial confidence: Indi-
rect paths to financial literacy skills in Finnish PISA 2018 

Verdú et al., 2014 Capital Cultural y Social: sus efectos en el conocimiento financiero según PISA 
2012 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo V. Muestra utilizada y metodologías de investigación 

Tabla 1 

Artículos del estudio con detalle de la muestra y metodología utilizadas. 

Autores y  
fecha 

Referencia Muestra Metodología 

Alivernini 
et al., 2016 

The last shall be the first: Competen-
cies, equity and the power of resili-
ence in the Italian school system 

9960 estudiantes 
de 15 años 

Árboles de clasificación y 
regresión (CART) 

Batsaikhan & 
Demertzis, 
2018 

Financial literacy and inclusive 
growth in the European Union 

Encuesta global de 
educación finan-
ciera de Standard & 
Poor's 

Interpretación de los 
análisis estadísticos de 
S&P. 

Botazzi & Lu-
sardi, 2020 

Stereotypes in Financial Literacy: Evi-
dence from PISA PISA 2012 

Análisis de regresión 
múltiple utilizando he-
rramientas de PISA para 
la obtención de datos 

Campbell, 
2021 

The moderating effect of gender 
equality and other factors on PISA 
and education policy 2021 

Resultados de PISA 
2015 en 49 países. 

Análisis comparativo cua-
litativo y análisis de co-
rrelación 

Chi et al., 2017 

Associations among attitudes, per-
ceived difficulty of learning science, 
gender, parents’ occupation and stu-
dents’ scientific competencies 2017 

1.591 estudiantes 
de noveno grado 
de 29 escuelas se-
cundarias de 
Shanghai 

Análisis de regresión 
múltiple utilizando he-
rramientas de PISA para 
la obtención de datos 

Cordero & Pe-
draja, 2019 

The effect of financial education train-
ing on the financial literacy of Span-
ish students in PISA 

Estudiantes espa-
ñoles de PISA 2012 

Método de diferencias 
en diferencias (DiD) 

Cui et al., 2023 

Exploring the factors relating to aca-
demic resilience among students 
with socioeconomic disadvantages: 
Factors from individual, school, and 
family domains 

1.767 estudiantes 
de octavo grado  

Índice de ajuste compa-
rativo, índice de Tucker-
Lewis,  índice de ajuste 
incremental y  error cua-
drático medio de aproxi-
mación. 

Fernández de 
Guevara et al., 
2014 

Esfuerzo y competencia financiera en 
España: un análisis con datos PISA 

Estudiantes espa-
ñoles de PISA 2012 

Modelos logit y modelos 
lineales de regresión 
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Referencia Muestra Metodología 

Gómez-Anson 
et al., 2023 

Educación financiera en la Educación 
Secundaria Obligatoria: impacto de la 
normativa, los programas de educa-
ción financiera y desigualdades terri-
toriales 

16.097 estudiantes 
de entre 15 y 16 
años (6.736 estu-
diantes en PISA 
2015 y 9.361 en 
PISA 2018). 

Análisis bivariante apli-
cando el test U de 
MannWhitney y análisis 
de regresión 

Grohmann & 
Menkhoff, 
2017 

Financial literacy promotes financial 
inclusion in both poor and rich 

World Bank; S&P 
Global Financial 
Literacy Data 

Interpretación de resulta-
dos de diversos estudios. 

Hizgilov & Sil-
ber, 2020 

On Multidimensional Approaches 
to Financial Literacy Measurement 

Israel's Central Bu-
reau of Statistics) 

El enfoque difuso para la 
medición multidimen-
sional de la educación fi-
nanciera 
El método Alkire y Foster 

Jacobs & Wol-
bers, 2018 

Inequality in top performance: an ex-
amination of cross-country variation 
in excellence gaps across different 
levels 

PISA 2015 Modelos de regresión lo-
gística multinivel  

Lusardi, 2015 Financial Literacy Skills for the 21st 
Century: Evidence from PISA PISA 2012 

Interpretación de los 
análisis estadísticos de 
PISA 

Lusardi, 2019 
Financial literacy and the need for fi-
nancial education: Evidence and im-
plications 

Resultados de dis-
tintos cuestionarios 
(S&P, etc.) 

Interpretación de resulta-
dos de diversos estudios. 

Mancebón & 
Pérez, 2014 

Alfabetización financiera, competen-
cias matemáticas y tipo de centro 

Estudiantes espa-
ñoles de PISA 2012 

Análisis Propensity Score 
Matching (PSM) y análi-
sis de regresión 

OCDE, 2017b "What do 15-year-olds really know 
about money?" PISA 2015 

Interpretación de los re-
sultados del Informe de 
resultados PISA 2015 

Riitsalu & 
Põder, 2016 

A glimpse of the complexity of factors 
that influence financial literacy PISA 2012 Técnica de descomposi-

ción Blinder-Oaxaca 

Roa et al., 
2023 

Are women more financially vulnera-
ble than men? A tale of missed eco-
nomic opportunities from Latin 
America 

Encuestas de com-
petencia financiera 
en 8 países 

Modelo de regresión y 
técnica de descomposi-
ción Blinder-Oaxaca 

Salas-Velasco 
et al., 2021 

Teaching financial education in 
schools and students' financial liter-
acy: A cross-country analysis with PISA 
data 

PISA 2012 Modelo multinivel o mo-
delo lineal jerárquico 
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Silinskas et al., 
2023 

School and family environments pro-
mote adolescents' financial confi-
dence: Indirect paths to financial 
literacy skills in Finnish PISA 2018 

4.328 estudiantes 
finlandeses de 
PISA 2018 

Análisis Complex 

Verdú et al., 
2014 

Capital Cultural y Social: sus efectos 
en el conocimiento financiero según 
PISA 2012 

PISA 2012 Modelo multinivel o mo-
delo lineal jerárquico 

Nota: elaboración propia. 

 
 
 
 
  


