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RECORRIDO 0. PRESENTACIÓN

Introducción
El Programa Habilidades financieras para la vida resulta del trabajo colaborativo entre el Banco Central de la 

República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación (MECCyT). 

Se encuadra en el Plan Estratégico Nacional 2016-2021: Argentina Enseña y Aprende que lleva adelante dicho 

Ministerio para todo el país cuyo objetivo es, entre otros, una educación de calidad centrada en los aprendiza-

jes que brinde a los/las niños/as, jóvenes y adultos/as de todo el país, saberes socialmente significativos y las 

capacidades para su desarrollo integral en condiciones de igualdad y respeto por la diversidad.

A su vez, Habilidades financieras para la vida forma parte de una coproducción de materiales didácticos entre 

el MECCyT y otros organismos e instituciones para la Secundaria Federal 2030 habiéndose desarrollado dos 

recursos hasta el momento: Financiación de un proyecto: el viaje de egresados, dirigido a estudiantes de 3ro y 4to 

año (en jurisdicciones de Educación Secundaria de 5 años de duración) o bien de 4to y 5° año (en jurisdicciones 

con Educación Secundaria de 6 años) y Evaluación de proyectos: decisiones al finalizar el Secundario para estudian-

tes del último año de este Nivel.

De forma más específica, el Programa adhiere al Marco Nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarro-

llo de capacidades del MECCyT y a la política de inclusión financiera y transparencia de la información, que lleva 

adelante el BCRA desde fines de 2016.



4 Habilidades financieras para la vida
Evaluación de proyectos: decisiones al finalizar el Secundario

El MECCyT y los Ministerios provinciales acordaron que “Las seis capacidades a desarrollar por los/as estudian-

tes durante su trayecto escolar obligatorio son: Resolución de problemas, Pensamiento crítico, Aprender a 

aprender, Trabajo con otros, Comunicación, Compromiso y responsabilidad”.
1

 Trabajar focalizando en capaci-

dades implica generar situaciones de enseñanza que ofrezcan a los/las estudiantes la posibilidad de “ponerlas 

en juego” así como herramientas de metacognición que contribuyan a “monitorear” su progreso. Una capaci-

dad refiere a un “conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse” que son relevantes para la vida cotidiana 

de los/las estudiantes en un ámbito familiar, social, laboral y académico.

Por su parte, el BCRA realiza acciones dirigidas a la inclusión
2

 y la transparencia de la información, entre las 

que se destacan un conjunto de regulaciones y normativas que facilitan a los/las jóvenes el acceso y manejo de 

algunos productos bancarios; favorecen las innovaciones en el sistema para volver más ágiles las transacciones 

financieras usando los adelantos tecnológicos y promueven la educación financiera y la difusión de los deberes 

y derechos de los/las usuarios/as de servicios financieros.

Seguramente, para muchos/as adultos/as, ingresar al aula los temas relacionados con el uso del dinero son 

“espinosos” y no resulta tarea sencilla. Sin embargo, es un tema importante en la vida de los/las adolescentes 

y jóvenes, pues a esa edad ya manejan dinero (la cantidad claramente depende del contexto familiar y so-

cioeconómico) aunque la mayoría no tiene independencia financiera y sólo, en algunos casos, desde hace poco 

tiempo tienen acceso a productos bancarios.

Asimismo, los/las adultos/as solemos pensar que la planificación financiera tiene que ver con disponer de dine-

ro para afrontar los imprevistos. En la “Encuesta de medición de capacidades financieras en Argentina: 2017” 

(BCRA-CAF, 2018),
3

 aplicada a una muestra de 1224 personas mayores de 18 años, ante la pregunta: “En el 

caso que usted pierda su fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir pres-

tado dinero?” 8 de cada 10 encuestados/as respondieron que no podrían cubrir sus gastos por más de 3 meses 

con recursos propios y un 26% ni siquiera una semana. ¿Y los/las jóvenes? Posiblemente vivan con intensidad el 

1. Ministerio de Educación y 
Deportes (2017). Marco para la 
integración de los aprendizajes: 
Hacia el desarrollo de capacida-
des. Buenos Aires, pág. 14.

2. Proceso que garantiza la facili-
dad de acceso, la disponibilidad 
y el uso de los recursos finan-
cieros formales de un sistema 
para todos los miembros de 
una economía. Todas las defini-
ciones acuerdan que tiene tres 
componentes: acceso (presta-
ción de servicios financieros que 
responda a las necesidades de 
los clientes excluidos, a un costo 
asequible); uso (grado de utili-
zación de productos y servicios 
financieros) y calidad (efectivi-
dad de los canales de atención y 
reclamo en la provisión de estos 
productos y servicios y a varia-
bles educativas, como el cono-
cimiento y el comportamiento 
financiero).

3. En http://www.bcra.gov.ar/
BCRAyVos/encuesta_caf.asp se 
pueden consultar los resultados.
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presente y tengan interés en la búsqueda de la gratificación inmediata que les ofrece el consumo. Sin embargo, 

sobre la base de encuestas
4

 realizadas por el BCRA en escuelas secundarias de tres zonas del país, se cuenta 

con evidencia acerca de la importancia que el ahorro tiene para esta población. Así, se pudo observar que el 

53% de los/las encuestados/as indicó haber ahorrado, pero sólo el 26% (en promedio) dijo poder sostener ese 

ahorro durante 3 meses.

Respecto del hábito de elaborar un presupuesto personal, el 19% respondió que sí lo hace, pero sólo el 15% lo 

cumple. Sin embargo, y muy relevante para el recurso que aquí se presenta, es considerar las expectativas de 

los/las encuestados/as expuestas en sus metas de ahorro.

4. 6.146 encuestas aplicadas 
a estudiantes de Nivel Medio 
de tres regiones diferentes del 
país: la provincia de Mendoza y 
las capitales de las provincias de 
Neuquén y Chaco (Resistencia). 
Las edades de los/las encuesta-
dos/as se ubicaron en el rango 
13-18 años.

No ahorro 

Chaco Neuquén Mendoza 

Hasta 3 meses 

Entre 3 meses y un año 32% 22,91% 23,21% 

13% 16,71% 21,49% 

43% 42,05% 36,68% 

23,00% 

24,00% 

15,00% 

45,01% 

22,64% 

18,60% 

21,60% 

28,20% 

12,90% 

Una vivienda 

Estudios Educativos (Cursos, Talleres, 

Carreras Universitarias, etc.) 

Viajes turísticos o de egresados 

Chaco Neuquén Mendoza 
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Como se observa en el gráfico anterior, una cuarta parte de los/las encuestados/as destinaría sus ahorros prin-

cipalmente a sus estudios y a sostener los gastos que ello implique, como por ejemplo mudarse a otra localidad 

y solventar un alquiler, adquirir materiales académicos, enfrentar el pago de una cuota, entre otros. Este dato 

es significativo si se lo ubica en el contexto de la toma de decisiones en torno a un proyecto de vida que para 

los/las estudiantes a los/las que va dirigido este recurso es muy cercano.

Por eso, el desafío queda abierto para acompañarlos/as a empezar a transitar esta experiencia educativa dife-

rente, inusual pero muy cercana y relevante en esta etapa de la vida de los/las jóvenes.

Las habilidades financieras en el aula 
Diversos acontecimientos y situaciones de singular relevancia en el orden económico y financiero a nivel inter-

nacional –como la crisis económica mundial que se inició en el año 2008, la volatilidad de los mercados, la alta 

complejidad de productos y servicios, la intervención de nuevas tecnologías en las transacciones de dinero–, 

así como la necesidad de ampliar los niveles de inclusión financiera en los países emergentes, son el marco 

histórico que impulsa la decisión de hacer ingresar la educación financiera al aula.

En las últimas décadas se ha observado, tanto en los países desarrollados como en los emergentes, una cre-

ciente preocupación por el nivel de las habilidades financieras de sus ciudadanos, especialmente de los y las 

jóvenes.

Inicialmente, esta preocupación estaba asociada al impacto de la reducción de los sistemas de bienestar públi-

cos y privados en determinadas economías, cambios demográficos, el envejecimiento de la población en mu-

chos países y la mayor sofisticación de los servicios financieros que cada vez se expanden con mayor facilidad. 

La focalización en los/las jóvenes guarda relación con la consideración de que, en este contexto, se enfrentan 

a decisiones financieras importantes para su futuro y, a la vez, en muchos casos, son consumidores –o po-

tencialmente podrían serlo– de productos y servicios financieros. Por ende, existen en la actualidad mayores 

posibilidades de que los/las jóvenes enfrenten decisiones y riesgos en el mercado financiero que en el pasado 

estaban reservados sólo para los adultos.
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Como resultado de este proceso, actualmente la alfabetización financiera es reconocida mundialmente como 

una habilidad vital esencial. En este marco, se considera a la educación financiera como un complemento de la 

protección de los usuarios de servicios financieros, la inclusión y la regulación financieras, como forma de me-

jorar el proceso de toma de decisiones individuales y el bienestar de las personas, y para apoyar la estabilidad 

y el desarrollo financiero (OCDE, 2017).

Desde esta perspectiva, la educación y el entrenamiento son las inversiones más importantes para el desa-

rrollo del capital humano (Becker, 1994), que a su vez está asociado a las capacidades que incrementan la 

productividad laboral.

El 2do Informe (2018) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
5

 reporta 15 países de América 

Latina que llevan adelante acciones de educación financiera donde el 97% de ellas son gratuitas, centradas un 

82% en enseñar el hábito del ahorro y el 73% en que los/las estudiantes aprendan a planificar, evaluar riesgos 

y gestionar recursos. Cabe señalar que el 32% de las acciones educativas desplegadas busca influir en los com-

portamientos financieros, para lo cual se fusionan contenidos con actividades de aplicación a la realidad de las 

audiencias a las que van dirigidas.

Es importante señalar que las habilidades financieras individuales imponen externalidades positivas al resto de 

la sociedad. Así, facilitar su desarrollo en toda la población implica nivelar el terreno de partida, sentando las 

bases de la equidad (Berniell et al., 2016). En tal sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) recomienda que la educación financiera comience en la escuela.

Una habilidad o competencia financiera, según la OCDE (2012), hace referencia al conocimiento y compren-

sión de los conceptos y riesgos financieros, y a las destrezas, la motivación y la confianza para aplicar dicho 

conocimiento y comprensión, con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos financieros, me-

jorar el bienestar financiero de los individuos y la sociedad, y permitir la participación en la vida económica. 

Es decir, que es un concepto que incluye aspectos intelectuales, emocionales y motrices. En este sentido, si 

un/a joven quiere ejercer su ciudadanía financiera, necesita tener niveles adecuados de comprensión lectora 

para, por ejemplo, firmar en forma responsable el contrato de compra de un celular o interpretar la oferta de 

un producto bancario publicitado; la capacidad de producción de textos para hacer un reclamo o una solicitud 

de trabajo; la capacidad para resolver problemas y ejercer el pensamiento crítico si quiere acceder a un crédito 

Las investigaciones demuestran 
que existe una relación entre la 
habilidad financiera y el contexto 
familiar, económico y educativo: las 
personas que son más competentes 
desde el punto de vista financiero 
proceden en gran parte de entor-
nos con un alto nivel educativo y 
de familias que poseen una amplia 
variedad de productos financieros 
(Lusardi et al., 2010). Para favore-
cer la igualdad de oportunidades 
es importante ofrecer una educa-
ción financiera a aquellos que de 
otro modo no tendrían acceso a 
ella. Los centros educativos están 
bien posicionados para promover 
las habilidades financieras entre 
todos los grupos demográficos y 
reducir las diferencias y desigual-
dades respecto a ellas (incluidas las 
intergeneracionales).

(OCDE, 2012: 9)

5. Informe regional: Iniciativas 
de educación financiera en 
América Latina (noviembre 
2018).
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para comprarse un bien o un producto o empezar a ahorrar utilizando un presupuesto o un plan. En el plano 

estrictamente financiero, la aversión al riesgo o la impaciencia son conceptos clave para entender y tomar 

decisiones netamente económicas, como cuánto consumir y cuánto ahorrar para un futuro incierto.

A su vez, el compromiso y la responsabilidad, en la educación financiera, tienen un carácter transversal impor-

tante ya que las finanzas personales, en la edad escolar, implican tomar decisiones que afectan el contexto 

familiar y de amigos. El desarrollo de las capacidades socioemocionales es también relevante para un impor-

tante hábito financiero como es el manejo del dinero en el tiempo (el ahorro, el autocontrol en el consumo, la 

planificación a largo plazo, etc.).

¿En qué consiste el recurso Evaluación de proyectos: 
decisiones al finalizar el Secundario? 
La Carta Orgánica que rige al BCRA (Ley N° 26.739) establece en el artículo 42 que este organismo puede pro-

mover la educación financiera y actividades sobre temas de interés relacionados con su finalidad. Asimismo, 

el artículo 4°, inciso h, indica que es función del BCRA proveer a la protección de los derechos de los usuarios 

de servicios financieros.

En este sentido, el BCRA ha avanzado en una serie de medidas relacionadas con la educación y la protección 

de los usuarios de servicios financieros entre las que cabe mencionar la creación del “Centro de atención al 

usuario de servicios financieros” y de sitios web destinados a la educación financiera y la transparencia de la in-

formación como “Educación financiera” y “Usuarios financieros”. Específicamente, para promover la inclusión 

del público joven, desde fines de 2016 desarrolló un conjunto de regulaciones y normativas que promueven el 

acceso y manejo de algunos productos bancarios. A la par, favorece innovaciones en el sistema para volver más 

ágiles y transparentes las transacciones financieras usando los adelantos tecnológicos.

El recurso Evaluación de proyectos: decisiones al finalizar el Secundario, busca articular un conjunto de saberes en 

torno a una situación significativa y de gran relevancia para los/las jóvenes como es la finalización de la Escuela 

Secundaria. Es un momento central de la vida en el que se toman decisiones relativas al futuro (continuar 



9

estudiando, trabajar o trabajar y estudiar) y que implica habilitar una doble mirada: hacia el interior, para reco-

nocer las propias capacidades considerando la identidad personal y hacia el exterior, para conocer y analizar 

los propios intereses considerando el contexto social.

Dado que se intenta ofrecer un recurso de conocimiento situado, queda abierto a las contextualizaciones 

pertinentes que se definirán en el marco de la Planificación Institucional del Aprendizaje (PIA),
6

 el ámbito so-

ciocultural de los/las estudiantes, los hábitos culturales de la zona de pertenencia de estos, la modalidad de 

la escuela, entre otros. Por la complejidad de los temas que se abordan en este recurso y su impacto en los 

proyectos personales de los/las jóvenes, se propone abordarlo mediante el trabajo colaborativo e interdisci-

plinario de docentes de los Espacios de Definición Institucional, Economía y áreas afines, Ciencias Sociales, 

Matemática, tutorías, entre otros. Puede también incluirse como un “Proyecto de Aprendizaje Integrado” con 

una aplicación de 6 semanas a un año.

La propuesta se estructura en torno a cinco Recorridos temáticos mediante situaciones didácticas que buscan 

despertar el interés, la conexión con el mundo real y el trabajo colaborativo en pequeños grupos de estudian-

tes. En todos los casos, se ofrecen actividades para que los y las jóvenes reflexionen sobre sus posibilidades y 

decisiones respecto de su futuro inmediato.

6. Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación (2016). 
Proyecto Institucional del Apren- 
dizaje. Documento borrador en 
elaboración.
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Los Recorridos, con sus respectivos contenidos, son los siguientes:

Recorrido 1 
Identidad y proyectos

Situación 1. El conocimiento de sí mismo/a

Situación 2. Explorar los propios intereses

Situación 3. Proyectarse hacia el futuro

Anexo de recursos

Recorrido 2 | Estudiar

Situación 1. ¿Qué y dónde estudiar? Búsqueda de 

información

Situación 2. Cuando los recursos propios no alcan-

zan: financiar la formación Superior

Situación 3. Habilidades

Anexo de recursos

Recorrido 3 | Búsqueda laboral

Situación 1. Distintas modalidades de trabajo

Situación 2. ¿Dónde buscar empleo?

Situación 3. La vida en una página | El CV y la carta 

de presentación

Situación 4. La entrevista laboral

Situación 5. La Cuenta Sueldo

Recorrido 0 | Presentación

Recorrido 4 | Emprendedores

Situación 1. ¿Qué habilidades necesitamos para 

emprender?

Situación 2. Ideas para emprender

Situación 3. El modelo de negocio

Situación 4. Recalculando, los números de un 

emprendimiento

Situación 5. Fuentes de financiamiento

Recorrido 5 
Independencia económica

Situación 1. Planificar

Situación 2. Ahorrar

Situación 3. Medios de pago

Anexo de recursos
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Cómo implementar el recurso
Como se señaló anteriormente, este proyecto convoca a conformar un equipo docente interdisciplinario que 

trabaje en forma colaborativa. Docentes de Espacios de Definición Institucional, Economía y áreas afines, de 

Matemática, Informática, Ciencias Sociales e, incluso, de Lengua pueden integrar este equipo. Se sugiere orga-

nizar encuentros periódicos de los/las docentes involucrados/as para que planifiquen, analicen, evalúen, creen 

y reflexionen sobre la práctica utilizando este recurso.

Algunas ideas para organizar los encuentros en los cuales se trabajará la propuesta:

• Adaptación de la propuesta a la planificación y cultura institucional, a las características, los intereses, 

los hábitos y los circuitos culturales de los/las estudiantes que participarán, disposición horaria, etc.

• Definición de un cronograma de trabajo tentativo. Pueden usar un esquema como el siguiente:

Recorrido 1 Recorrido 2 Recorrido 3 Recorrido 4 Recorrido 5

Responsable principal

Tiempo estimado de trabajo 

áulico

Fecha de integración

Actividades de socialización 

de los saberes

Cierre del proyecto

Comunicación de 

resultados de la experiencia

•  Registro de la evolución o del proceso de toma de decisiones. A los/las estudiantes les facilitará la 

autoreflexión sobre sus procesos decisorios, la metacognición, y objetivar estos recorridos internos 

para compartir la experiencia con los/las demás estudiantes. A ustedes, el registro les ofrecerá un re-

curso para que compartan conceptos, realicen observaciones y propongan ideas superadoras al equipo 

interdisciplinario.
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Compartiendo la experiencia
Nos gustaría conocer la forma en que esta propuesta se trabajó en el aula . Para ello, luego de finalizada 

la última actividad del Recorrido 5 les solicitamos que nos escriban contando la experiencia. Pueden 

comentarnos la cantidad de participantes, las dificultades que implicó su implementación en el ámbito 

de la escuela, el interés de los/las estudiantes por los temas financieros, el impacto de las actividades de 

los/las estudiantes en el contexto escolar, familiar o barrial, cómo funcionó el trabajo docente interdisci-

plinario: dificultades (y cómo las superaron), aprendizajes, limitaciones y esfuerzos por llevar adelante el 

proyecto, etc. Desde luego, el formato lo definen ustedes, la idea es compartir la experiencia.

Para consultas y para enviar sus comentarios pueden escribirnos a: bancocentraleduca@bcra.gob.ar

Recursos bibliográficos, digitales y audiovisuales
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