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1. Introducción

Antes que nada, es importante definir alfabetización financiera como una 
capacidad (Lusardi y Mitchell, 2014) para gestionar los recursos económi-
cos de manera eficiente (Lechuga et al., 2021; Garay, 2015), capaz de in-
crementar la competitividad (Scuahi, 2013) de las organizaciones a través 
de la obtención de rendimientos económicos (Fisanotti, 2017). También 
influye en diferentes ámbitos de la gestión empresarial, no necesariamente 
vinculadas a las finanzas, sino también a aspectos sociales (Garay, 2015) 
y ambientales (López, 2021). Cabe mencionar que, toda persona dentro 
de las organizaciones posee alfabetismo financiero; pero en un diferente 
nivel de racionalidad adquirido por medio de la educación formal o bien, 
a partir de la experiencia vivida en diferentes planos, elementos de los que 
depende la disposición para aplicarlo, adaptarse y adquirir una postura 
frente a las necesidades organizacionales.

No obstante, los diferentes niveles de racionalidad sobre el conoci-
miento financiero pueden ser matizados conforme a las características, 
alcance y necesidades de las organizaciones que van desde la sostenibilidad 
de los emprendimientos (Espino, et al., 2021); las estrategias de posicio-
namiento en el comercio internacional (Denigri, et al., 2013); las inversio-
nes financieras (Martínez et al., 2018); entre otras. Cada situación, amerita 
diferentes tipos de alfabetización financiera necesarios para enfrentarse 
al dinámico entorno empresarial y económico. Debido a lo anterior, en 
la medida en que un individuo esté provisto de alfabetización financiera 
podrá sortear con mayor eficiencia los retos que se presenten en las orga-
nizaciones y consolidar ventajas competitivas. 

A partir de ello, el alfabetismo financiero es un conocimiento de los 
individuos, mismo que también se gestiona, es comunicado, fortalecido 
y actualizado. El cual, está sujeto a las condiciones internas de las organi-
zaciones y puede ser proyectado en un entorno económico determinado. 
Basándose en lo anterior y en consideración al ámbito de aplicación y 
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los efectos que se ciernen sobre la competitividad de las organizaciones, 
puede ser visto como una competencia nuclear o una capacidad dinámica. 
Sin embargo, el enfoque teórico adoptado puede ser determinante en la 
dinámica de la gestión del conocimiento y los efectos de las estrategias 
empresariales en sus diferentes ámbitos de aplicación.

Por lo tanto, el objetivo del trabajo radica en rastrear relaciones entre 
alfabetismo financiero; competencia central y capacidad dinámica, para 
identificar ámbitos de aplicación, críticas y modelos teóricos que permitan 
explicar dichas relaciones y sus efectos en la competitividad de las empre-
sas. En consideración a lo anterior, los conceptos por analizar son alfabe-
tización financiera; competencia y competitividad identificados en la base 
de datos de Scopus. La principal limitante identificada radica en la estrecha 
relación de los constructos de capacidad y competencia, situación que se 
pretende esclarecer a lo largo del texto. Así mismo, otra situación a con-
siderar es el nivel de abstracción del concepto capacidad dinámica pues 
presenta dificultades para observarse y materializarse en el plano organi-
zacional debido a la complejidad y amplitud conceptual (Miranda, 2015). 

Por su parte, existe evidencia teórica de los efectos del alfabetismo fi-
nanciero en diferentes procesos organizacionales como lo es la gestión 
tributaria (Nohong et al., 2019); los procesos administrativos y la conta-
bilidad (Oğuz y Yilmaz E, 2021); la administración del riesgo (Villada et 
al., 2018); la innovación y el desarrollo tecnológico (Graña et al., 2021); 
la sostenibilidad de los emprendimientos (Cutimbo e Hilasaca, 2018) y el 
fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) (Hernán-
dez et al., 2008), entre otros aspectos. Por ello, la finalidad es explicar el 
alfabetismo financiero, desde las teorías de competencias y capacidades 
dinámicas en la competitividad empresarial.

En un primer momento, se realiza el desarrollo temático donde se 
plantea una discusión de los diferentes conceptos y sus componentes te-
máticos. Luego se plantea la argumentación donde se realiza una discu-
sión, basándose en un análisis contextual de la importancia del alfabetismo 
financiero. Posteriormente, en el aparato crítico se realizó una revisión 
de la literatura, a partir de las teorías y discusiones planteadas por otros 
autores. Es en este apartado que se ofrece un contraste de la teoría de las 
competencias y las capacidades dinámicas. 



Perspectivas teóricas y metodológicas de la competitividad en las organizaciones124

También se expone la metodología empleada, la cual se basa en la cons-
trucción de una red bibliométrica donde se identifican las relaciones entre 
los constructos alfabetismo financiero; competencia nuclear y capacidad 
dinámica. Luego, se identificaron frecuencias entre las palabras clave de 
las búsquedas realizadas en Scopus, con el propósito de plasmar un clús-
ter conceptual. Posteriormente, se elaboran gráficos de densidades entre 
constructos, esto permite identificar vínculos conceptuales relacionados 
entre sí.

Por último, se ofrecen reflexiones finales sobre la naturaleza del alfa-
betismo financiero a la luz de las diferentes posturas teóricas, las cuales 
pueden ser complementarias. Por su parte, en el plano de la estrategia or-
ganizacional, los efectos del alfabetismo financiero pueden materializarse 
a largo plazo, en la sostenibilidad de las ventajas competitivas en las orga-
nizaciones; por medio de la gestión de riesgos, la obtención de rendimien-
tos, entre otros. Se concluye que las competencias y las capacidades son 
determinantes de la alfabetización financiera y fortalecen las capacidades 
dinámicas financieras organizacionales. 

2. Perspectivas del alfabetismo financiero y la 
competitividad como consecuencia de las competencias 

nucleares y las capacidades dinámicas

¿Qué es lo que hace que dos compañías con actividades económicas igua-
les obtengan rendimientos diferentes? Para los años noventa Prahalad 
y Hamel (1990), daban respuesta a que la diferencia radica en las com-
petencias centrales, las cuales respaldan las ventajas competitivas de las 
organizaciones. De modo que, construir fortalezas financieras, vínculos 
tecnológicos y la producción de unidades; apropiarse del conocimiento 
colectivo entre muchos otros beneficios, en el plano de la unidad de nego-
cio, estarían determinadas por competencias. 

Por su parte, las bases de la capacidad dinámica tienen sus orígenes 
desde los planteamientos de Schumpeter, (1934) este autor parte de la 
“destrucción creativa” la cual define como la reconfiguración de las capa-
cidades operativas de la organización. Años más tarde Teece, (2007) señaló 
que la ventaja competitiva ante un entorno dinámico es producto de las 
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denominadas capacidades dinámicas; este autor junto con Pisano y Shuen 
son quienes abundaron sobre las características de estas capacidades.

Ambas teorías (competencias centrales y capacidades dinámicas) na-
cen de los supuestos de la administración estratégica, y representan una 
revolución a los planteamientos de la competitividad de Porter. Brindan 
una respuesta desde perspectivas diferentes en mercados semejantes, tur-
bulentos y cambiantes. En ambos enfoques teóricos, la competitividad y 
las ventajas competitivas emergen de la generación de valor a través de la 
diferenciación y la habilidad para sortear las oleadas de un entorno eco-
nómico dinámico, cuyo anclaje está en el conocimiento que se gesta en el 
interior de las organizaciones y su capacidad para fusionarse a los factores 
externos. 

Es importante añadir que, ambos enfoques teóricos están estrecha-
mente relacionados a la gestión del conocimiento (Acosta et al., 2016) y 
adquieren matices diferentes, conforme al sector, la experiencia individual, 
tamaño y organización que se estudie. La gestión del conocimiento se 
conforma de los procesos que contribuyen al logro de la competitividad 
de las organizaciones (Sadeghi et al. 2019) a partir de los conocimientos 
tácitos y explícitos (Zebal et al. 2019), los cuales están presentes en todas 
las organizaciones.

Para este momento, es posible que el lector comience a cuestionar por 
qué la representatividad del alfabetismo financiero, en este tema y es que, 
este conocimiento puede ser considerado una competencia central o una 
capacidad dinámica debido a su naturaleza difícil de imitar, que se incre-
menta basándose en las condiciones del entorno competitivo (Collen, 
2015) a través de la generación de valor (Bravo, 2019), gestión de riesgos 
(Nohong et al., 2019; Yang et al., 2018), la sustentabilidad (Martínez et 
al., 2018) y la obtención de rendimientos sostenidos; además, adopta ele-
mentos diferentes conforme a las necesidades de cada organización, entre 
otros.

Con frecuencia, es posible identificar textos que abordan el análisis de 
la alfabetización financiera como un determinante de la capacidad (Yakob 
et al., 2021) o una competencia (Rodríguez, 2022) en materia financiera. 
Ambos constructos tienen implicaciones diferentes en la gestión del cono-
cimiento y en el desarrollo de la estrategia competitiva en las organizacio-



Perspectivas teóricas y metodológicas de la competitividad en las organizaciones126

nes. Por ello y en consideración a dicho ámbito, en este apartado, se realiza 
una revisión conceptual, que permite involucrar al lector en el significado, 
importancia e interacción de los constructos de alfabetización financiera, 
competencia central y capacidad dinámica. 

3. Determinantes del alfabetismo financiero 

A partir de la composición conceptual del constructo alfabetismo finan-
ciero, se puede señalar que el alfabetismo es la acción que contribuye al 
desarrollo de la capacidad para la lectoescritura. Si bien es la premisa de 
este concepto, existen otros enfoques que modelan su complejidad. Por sí 
mismo, es un constructo cuya aplicación tiene efectos en la calidad de vida 
humana y el desarrollo económico. Para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) alfabetiza-
ción es: 

Es un conjunto de habilidades para la lectura, escritura y cálculo; es 
un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación 
y comunicación en un mundo cada vez más digital, mediado por 
textos, rico en información y de cambios rápidos. Alfabetización es 
un proceso de aprendizaje continuo y conocimiento de la lectura, 
escritura y el uso de los números a lo largo de la vida, forma parte 
de un conjunto más amplio de competencias, que incluyen las com-
petencias digitales, alfabetización mediática, educación para el desa-
rrollo sostenible y la ciudadanía mundial, así como las competencias 
para el trabajo. Las competencias de lecto escritura, por sí mismas, 
se están ampliando y evolucionando a medida que las personas se 
involucran cada vez más en la información y el aprendizaje median-
te tecnologías digitales.

A partir del concepto anterior, alfabetizar es una acción fundamental para 
la adquisición de competencias. El fin de la alfabetización, si bien es adqui-
rir conocimientos “básicos”, también incide en otros campos de estudio. 
Evoluciona conforme cambian las necesidades del entorno y cuando el 
desarrollo tecnológico trastoca diferentes campos de conocimiento tam-
bién es un elemento clave; no solo involucra el plano escolar, sino también 
el ámbito laboral. De modo que, no es un concepto estático. 
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Al hablar de finanzas, se comprende que se trata del uso del dinero, de 
acuerdo con García (2014), es el conjunto de actividades que, a través de 
la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero 
y otros recursos de valor. En el ámbito empresarial se relacionan con el 
dinero de los negocios, el ahorro, el pago de impuestos, los seguros, la 
gestión de riesgos la banca, las inversiones, la bolsa, el mercado, tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional. 

Alfabetización financiera es la acción de aprender y ejecutar conocimien-
tos básicos sobre finanzas (ahorro, inversión, gasto, interés, rendimiento, 
etc.), pero también, parte del reconocimiento de un entorno en constante 
cambio el cual se ha transformado en las últimas décadas gracias al desarro-
llo de tecnologías financieras; las nuevas necesidades en materia de infor-
mación y las nuevas regulaciones que nacen de estos cambios. Por lo tanto, 
adquiere características propias con base en el sector, nivel y tamaño de la 
organización. Como ejemplo, las necesidades de una empresa internacional 
en términos financieros varían a las de una pequeña empresa y la naturaleza 
de las inversiones personales difiere al campo de las organizaciones.

Ahora bien, en términos generales, el alfabetismo financiero incre-
menta la racionalidad sobre el uso de los recursos económicos. Entre los 
diferentes componentes conceptuales del alfabetismo se encuentran: ha-
bilidad, actitud y comportamiento. No obstante, también destacan dos en 
donde se les percibe como una capacidad y en otros como competencia. 
A continuación, se presentan algunos conceptos donde se define la alfa-
betización financiera y se hace referencia a los elementos que componen 
estos constructos. 

De acuerdo con Lusardi y Mitchell (2016) se entiende que la alfabetiza-
ción financiera es la capacidad de las personas de procesar la información 
económica y tomar decisiones informadas sobre planeación financiera, 
acumulación de la riqueza, deudas, pensiones, entre otros. Conciben la 
alfabetización financiera como la capacidad consciente de las personas 
para gestionar sus transacciones monetarias, hacer evaluaciones y tomar 
decisiones efectivas (Ergün, 2014) y otros le atribuyen el componente de 
la experiencia (Salman et al., 2020; Barboza et al., 2016).

Otra definición señala que la alfabetización financiera es el proceso me-
diante el cual las personas desarrollan la capacidad de utilizar de manera 
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efectiva varias habilidades financieras, incluida la gestión personal, de ma-
nera que, este conjunto de habilidades suponga un aprendizaje de por vida 
(Jason, 2021). Se trata de una capacidad cuya aplicación está arraigada a la 
práctica, capaz de brindar conocimiento y disciplina. Bajo esta perspectiva, 
se trata de los pilares sobre los que los individuos van a relacionarse con el 
dinero a lo largo de su vida. 

Por su parte, de acuerdo Mancebón y Ximénez (2012) “son las compe-
tencias matemáticas aquellas determinantes del alfabetismo financiero; y 
el tipo de escuela influye en las competencias financieras” (p. 137). En ese 
mismo orden de ideas, Pienkowska (2020) concluye que todo programa 
de alfabetización financiera debe centrarse en las personas que muestran 
menores niveles de competencia financiera, lo cual influirá en el ahorro. 
En síntesis, el grado de alfabetización financiera se verá reflejado en las 
competencias financieras. 

A partir de lo anterior se puede decir que, la alfabetización financiera 
es un constructo cuyas determinantes se vinculan estrechamente con las 
capacidades y las competencias. Debido a ello, a continuación, se presenta 
un acercamiento conceptual. Así como, se realiza una revisión de sus fun-
damentos teóricos, desde las teorías de las competencias nucleares y las 
capacidades dinámicas, ambas orientadas a la competitividad organizacio-
nal para esclarecer dichos conceptos e identificar semejanzas, diferencias, 
relaciones y reconocer sus interacciones.

3.1 Generalidades de las competencias centrales

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE, 2022) competencia es 
la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado. Una competencia central también se puede denominar com-
petencia transversal, habilidades blandas o nucleares, las clasificaciones de 
estas son variadas y pueden ser consideradas sinónimos. De acuerdo con 
Rodríguez (2022) existen cinco competencias relacionadas al alfabetismo 
financiero, mismas que se enuncian y comentan a continuación: 
• Competencias básicas: trasladadas al plano financiero son aquellos co-

nocimientos base para el ejercicio financiero, como lo es el lenguaje, el 
cálculo numérico y las habilidades para el empleo de tecnologías digita-
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les (Fintech). Es importante recordar que el concepto de alfabetización 
hace referencia a las habilidades de lectoescritura; el lenguaje financie-
ro y la interpretación de información financiera forman parte de ello, 
como también es el desarrollo de habilidades que van desde el uso de 
cajeros automáticos hasta el uso de carteras digitales, banca en línea, 
aplicaciones de inversiones, entre otras. 

• Competencias clave: es el conocimiento progresivo que se va adqui-
riendo y reforzando a lo largo de la trayectoria laboral. Por ejemplo, el 
campo de las inversiones, conforme a la experiencia en algunas instan-
cias, permite ir adquiriendo perfiles (conservador, moderado y agresi-
vo) muchas veces gracias a la complejidad de los instrumentos finan-
cieros que se adquieren. En particular la Organisation for Economic 
Cooperation and Development/ International Network on Financial 
Education OECD/INFE (2015) reconoce cinco competencias clave: 
ganancias, ahorro e inversiones, gasto, préstamo y protección. Estas 
cinco competencias pueden agruparse en los siguientes temas: dinero 
y transacciones, planificación y gestión, riesgo y oportunidad, y análisis 
del contexto financiero (Rodríguez, 2022). 

• Competencias técnicas: Para Oliveira et al. (2021) son conocimientos 
prácticos característicos del campo laboral. Este es el caso del cálculo 
de los impuestos, la contabilidad, la gestión y control de riesgos, la ac-
tualización normativa y legal, la negociación, el empleo de software con-
table-administrativo; y la gestión administrativa por mencionar algunos. 

• Competencias transversales: son aquellas relacionadas a las habilidades 
de comunicación y transmisión de los conocimientos. La alfabetiza-
ción financiera se adquiere a través de diferentes medios, toda vez que 
también se comunica entre colaboradores. En el plano organizacional 
esto también ocurre y adquiere propiedades únicas a partir del tipo de 
empresa en la cual se da esta transmisión de conocimiento, prácticas e 
información. 

Por su parte, estas competencias son aquellas capacidades particulares 
que contribuyen a mejorar el desempeño laboral, facilitar la movilidad, 
catapultar la carrera profesional y el éxito laboral (Cordero et al., 2020). 
Las competencias están presentes en diferentes elementos de la gestión 
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financiera de las organizaciones, van desde elementos básicos a otros más 
especializados y la comunicación de estos a otros, los cuales contribuyen a 
la diferenciación de productos, servicios y unidades de negocios. Estas se 
pueden identificar y determinar con claridad. 

3.2. Generalidades de las capacidades dinámicas 

De conformidad con la RAE (2022) una capacidad es la cualidad de ser 
capaz, así como la aptitud para ejercer personalmente un derecho o el 
cumplimiento de una obligación. Las capacidades dinámicas son una vi-
sión complementaria de la teoría de los recursos y capacidades, misma que 
nace de la teoría de la organización. Barney (1991) autor fundador de la 
teoría de los recursos y capacidades sostiene que la heterogeneidad de las 
empresas se atribuye a la permanencia de recursos y capacidades, lo cual 
permite el logro de una ventaja sostenida a largo plazo. No obstante, aun 
cuando esta se considera una teoría madura (Fong et al., 2017), la falta 
de consideración a las adversidades del entorno dio origen a otras teorías 
como la teoría de las capacidades dinámicas. 

De acuerdo con Teece (2007) las capacidades dinámicas están basadas 
en las ciencias del comportamiento, se modelan a través de la innova-
ción, la colaboración de empresas e instituciones. Tienen su origen en 
la observación del cambio tecnológico y la innovación, considerando las 
como parte de las variables del entorno de las organizaciones. Teece et al., 
(1997) se consideran pioneros en esta última teoría, definen la capacidad 
dinámica como aquella que integra, construye y configura las competen-
cias internas y externas para enfrentar un entorno cambiante. Siendo estas 
capacidades que reflejan las habilidades de la organización para alcanzar 
nuevas e innovadoras formas de ventajas competitivas (p. 516).

Se trata de un recurso intangible que es raro, difícil de imitar, donde 
se integran los elementos internos y externos de las organizaciones para 
alcanzar nuevas ventajas. Para Teece (2012) son el subconjunto de habili-
dades y competencias que permiten dar nuevas respuestas a los mercados 
inmersos en un entorno cambiante, turbulento y globalizado. Una capa-
cidad dinámica busca ampliar las capacidades ordinarias de las organiza-
ciones, las cuales están presentes en el personal, equipos, rutinas y en la 
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coordinación. Esta teoría tiene sus antecedentes en la teoría cognitiva de 
la organización (Zapata y Mirabal, 2018).

Para Teece y Leihi (2016) una capacidad dinámica integra, construye y 
configura los recursos y capacidades para dar respuesta a entornos cam-
biantes, consideran la gestión estratégica, la incertidumbre los factores de 
riesgo y la capacidad cognitiva de los tomadores de decisiones. Algunos 
autores como Helfat, (1997) afirman que la capacidad dinámica es un con-
junto de competencias que permiten a la organización desarrollar nuevos 
productos y procesos de respuesta ante un entorno cambiante. Es decir, 
impulsa la innovación. 

De acuerdo Brunet (2022) los modelos basados en recursos y capaci-
dades centran el análisis en el atractivo del sector donde la ventaja compe-
titiva es sostenible a lo largo del tiempo, está arraigada a la posición en los 
mercados de productos y servicios y supone el contraste de dos hipótesis 
nacidas en el sector industrial —mismo sector misma homogeneidad de 
estrategias y heterogeneidad de la estrategia, constante cambio y adapta-
ción—. Contrario a lo anterior, Prahalad y Hamel (1990) señalan que la 
ventaja competitiva sostenible es producto de las competencias desarrolla-
das. No obstante, a continuación, se detallan las dos hipótesis nacidas del 
sector de la industrial que explican la aseveración de Brunett (2022):

1) Los recursos que se manejan en las empresas de un mismo sector 
y las estrategias que llevan a cabo son homogéneas. Es decir, las em-
presas de un mismo sector emplean recursos semejantes o iguales 
y esta homogeneidad permite obtener resultados sostenibles. Sin 
embargo, se puede caer en debilitamiento de ventajas competitivas 
debido a que no se cuenta con elementos diferentes a otros produc-
tos y servicios de un mismo sector. 
2) En el caso de que exista heterogeneidad de recursos la estrate-
gia tendrá una corta duración puesto que los recursos son móviles. 
Cuando los recursos empresariales son variados y diferentes, estará 
la organización en mayor medida inmersa en el cambio por lo que 
puede llegar a considerarse una ventaja competitiva de corta dura-
ción, y deberá permanecer en constante cambio, adaptación y evo-
lución para mantener la competitividad de la organización. 



Perspectivas teóricas y metodológicas de la competitividad en las organizaciones132

De esta manera, la principal característica de las capacidades dinámicas 
está en adaptar y transformar las diferentes competencias organizaciona-
les a las necesidades de un entorno globalizado y en constante cambio. La 
diferencia en cuanto a las competencias radica en la capacidad de adapta-
ción que permite a las organizaciones consolidar las denominadas venta-
jas competitivas sostenibles, tomando en consideración que, si el entorno 
competitivo cambia, cambian también el valor de los recursos (Priem y 
Butler, 2001), siendo esta característica, aquella por la que nace la teoría de 
las capacidades dinámicas a partir de la teoría de los recursos y capacidades 
que planteaba un entorno estático.

Es decir, se basan en la innovación constante de los procesos adapta-
tivos de la organización que exigen ajustes para enfrentarse a un entorno 
dinámico, con mercados altamente competidos, debido a la globalización. 
Trastoca todas las áreas de la organización y no está necesariamente vin-
culada solo a los procesos de desarrollo tecnológico y de producción. Sino 
también, están inmersos también los procesos administrativos y de ges-
tión contable-financiera que influye en la obtención de rendimientos; las 
fuerzas competitivas y las demás funciones inseparables al resto de los 
procesos de las organizaciones.

Basándose en lo anterior se identifica que el alfabetismo financiero 
puede contribuir a la innovación no solo en el plano económico, también 
influye en los procesos de investigación y desarrollo organizacional, a tra-
vés de elementos tales como el costeo, la gestión tributaria eficiente, el em-
pleo de las ventajas que representan las Fintech, el desarrollo de software 
financiero; el dinamismo de los portales digitales y en línea para el pago de 
servicios, impuestos y proveedores que ha revolucionado la gestión de las 
finanzas; y cuyo uso ha incrementado de manera sustantiva en los últimos 
años.

3.3 Análisis sobre el alfabetismo financiero como 
competencia central o capacidad dinámica

Derivado de la revisión conceptual de los constructos alfabetismo finan-
ciero, competencias centrales y capacidades dinámicas se integran para 
que se puedan identificar vínculos entre estos constructos. El alfabetismo 
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financiero está relacionado a todo aquel conocimiento, comportamiento y 
actitud para el ejercicio de las finanzas que genera bienestar social y eco-
nómico. Toda persona apta para ejercer las finanzas es poseedora de un 
nivel de competencia y capacidad para llevar a cabo estas actividades. El 
desarrollo de ventajas competitivas está estrechamente relacionado a los 
niveles en cada uno de los procesos y etapas, en los cuales se encuentran 
presentes los conocimientos tácitos. 

Si bien el alfabetismo financiero de una persona está conformado por el 
nivel de competencias financieras (básicas, clave, técnicas y transversales), 
que poseen los individuos y ejercen en las organizaciones, estos niveles 
son influenciados por las características y la complejidad del conocimiento 
adquirido, a través de la educación formal o nivel educativo; y no se exclu-
yen las experiencias y conocimientos informales. Las competencias no son 
ajenas a las necesidades del entorno cambiante y dinámico. 

Ambas teorías (competencias centrales y capacidades dinámicas) emer-
gen de la teoría de los recursos y capacidades. Los recursos son elementos 
sustantivos en la determinación de la estrategia de la organización hacia 
la generación de ventajas competitivas sostenibles. Competencia y capa-
cidad forman parte de estos recursos y están relacionadas estrechamente 
a los individuos que trabajan en las organizaciones y a la gestión de sus 
conocimientos. Ambas son elementos sustantivos en la determinación y 
seguimiento de las estrategias en las empresas.

Por su parte, la capacidad dinámica son aquellas competencias que se 
proyectan tanto en el entorno interno como en el externo de las orga-
nizaciones, las cuales parten de la identificación de rutinas e influyen en 
procesos capaces de transformarse en ventajas competitivas por medio de 
la innovación. El elemento que le diferencia de la teoría de la competencia 
es la consideración de que el ambiente es estático, mientras que las capaci-
dades dinámicas consideran un entorno cambiante.

No obstante, algunos autores, establecen elementos que son contras-
tantes entre ambas teorías que parecen ser complementarias, diferenciados 
por los aspectos estáticos de la teoría de las competencias y dinámicos de 
las capacidades dinámicas. También sobre el alcance de la estrategia orga-
nizacional en el marco temporal (corto y largo plazo) y las particularidades 
que les permiten diferenciarse (identificación y materialidad). A continua-
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ción, se desarrolla el aparato crítico donde se revisaron los principales au-
tores relacionados a los constructos revisados en los apartados anteriores, 
bajo este enfoque se pretende esclarecer si el alfabetismo financiero es una 
capacidad dinámica o una competencia central. Se pretende identificar si 
se trata finalmente de conceptos relacionados, que dependen el uno del 
otro; o bien, constructos que tienen relaciones entre sí. 

4. Aparato crítico del alfabetismo financiero: Capacidad o 
competencia

Schumpeter (1934) fue pionero al afirmar que los procesos de negocio in-
capaces de innovar tienden a su desaparición, lo que finalmente da origen 
a nuevos negocios e innovaciones, a este proceso se le denominó “destruc-
ción creativa”. Treinta años más tarde, Gordon Moore expresó que cada 
dos años se duplica el número de transistores de un microprocesador, a 
ello se le denomina la Ley Moore Blanco (2022). Esta ha significado enor-
mes cambios en el desarrollo tecnológico, situación que ha transformado y 
creado nuevas formas de hacer negocios, aun cuando estos hechos repre-
sentan beneficios también diferentes industrias adolecen estos cambios.

Lo anterior ha modificado la gestión financiera de las empresas por 
medio de las Fintech; y la naturaleza del alfabetismo financiero debe ir 
progresivamente avanzando hacia la comprensión de las finanzas y la ad-
quisición de nuevas competencias en el ámbito tecnológico digital. Pues 
ello implica diferentes formas de gestionar los recursos económicos, de tal 
manera que parece que el futuro va unos cuantos pasos adelante. Para dar 
alcance a las nuevas demandas de información se requiere la actualización 
de conocimientos, disposición de directivos y personal en la adopción de 
nuevos comportamientos que permitan realizar las diferentes transaccio-
nes de una organización. 

Desde la última crisis en 2008 producto de la especulación del sector 
inmobiliario, se ha dado un incremento en el estudio del alfabetismo fi-
nanciero pues los altos niveles de endeudamiento fueron atribuidos al des-
conocimiento en la materia (Vargas y Díaz, 2016). Estudios realizados en 
las últimas décadas presentan las principales líneas sobre las que converge 
el alfabetismo financiero y la competitividad. La alfabetización financie-
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ra, en el ámbito conceptual, posee diferentes componentes, aquellos más 
aceptados son conocimientos, habilidades, comportamientos, actitudes 
y capacidades financieras (Cutimbo e Hilasaca, 2018; Graña et al. 2021; 
Oğuz y Yilmaz, 2022).

También hay estudios que consideran la relación del alfabetismo fi-
nanciero con los conceptos de capital intelectual, relacional, intelectual y 
estructural (Salman et al. 2020), pues la alfabetización financiera se trata 
de un atributo conformado por conocimientos, experiencias y compor-
tamientos. Por su parte, otros le definen como un determinante de las 
competencias (Mancebón y Ximénez, 2012; Sánchez y Marbán, 2021). De  
tal modo que, no sería posible abordar las capacidades dinámicas sin reco-
nocer cuáles son las competencias, cuál es su relación con la empresa y el 
sector económico. 

A partir de lo anterior y debido a la variedad de determinantes del al-
fabetismo financiero, producto de la revisión conceptual, se identifica que 
muchos son considerados competencias o bien, capacidades. En térmi-
nos conceptuales las capacidades parten de las competencias y, más aún, 
cuando adquieren el adjetivo dinámico, representan adecuaciones para las 
necesidades del entorno. Sin embargo, se identificaron algunos ámbitos en 
los cuales estos dos constructos tienen implicaciones diferentes, al menos 
en el alcance de la estrategia; las características de diferenciación; modelos 
de cuantificación y la percepción de las organizaciones.

Carrascal (2020) abona que los criterios a evaluar en las competencias 
nucleares radican en la contribución al valor de productos y servicios; el 
potencial de diferenciación del producto o servicio que ofrece una deter-
minada organización y el potencial para acceder a nuevos mercados. Este 
autor, retoma a Prahalad y señala que las competencias son la base de la 
competitividad. Desde esta perspectiva coinciden con las características 
que contribuyen a la identificación de una capacidad dinámica. 

Para Grant (2001) una capacidad para desempeñar una actividad ame-
rita coordinación. Tanto competencia como capacidad forman parte de 
los elementos internos de las organizaciones, para poder crear valor deben 
ser transmitidos, puesto que estos son parte de los conocimientos de los 
individuos que constituyen las organizaciones, los cuales son un recurso 
valioso, inimitable y difícil de ser sustituido. Las competencias transversa-
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les son aquellas que hacen posible la transmisión y comunicación de estos 
conocimientos (Campuzano et al., 2018). La capacidad dinámica posee 
como característica la creación de valor y esto es posible a través de com-
petencias transversales, las cuales permiten que la comunicación fluya, a 
través de las diferentes estructuras jerárquicas de la organización.

Las competencias son aquellas que permiten el desarrollo de las estra-
tegias a nivel organizacional, es decir, desde el ámbito interno. Para Fer-
nández (2010) estas reflejan la capacidad real de la empresa; por su parte 
las capacidades dinámicas proyectan estas competencias y extienden sus 
efectos al ámbito externo. Aunque hay otras posturas que sostienen que 
las competencias nucleares son capaces de provocar mercados de compe-
tencia imperfecta a largo plazo lo que contribuye al logro de una ventaja 
sostenida (Sáez de Viteri, 2000). 

Un elemento que puede resultar complementario es que la compe-
tencia no disminuye con el uso, por el contrario, es aquella que requiere 
ser protegida, siendo elemento base en la diversificación de los mercados 
(Prahalad y Hamel, 1990). Por su parte la capacidad dinámica, está más 
relacionada a la actualización de las competencias a largo plazo. Por lo 
tanto, el alcance para el cumplimiento de la estrategia entre competencia y 
capacidad dinámica varía pues mientras el alcance de una competencia es 
hacia el corto plazo la capacidad dinámica busca el sostenimiento a largo 
plazo, orientándose a la creación de ventajas competitivas sostenibles.

De acuerdo con Miranda (2015), una crítica de las capacidades dinámi-
cas es que se trata de conceptos abstractos cuya observación es difícil y 
esto origina debilidades en la medición de variables. Aún hoy en día es un 
constructo en desarrollo, capaz de integrar los diferentes conceptos desde 
el plano de las organizaciones y desde sus diferentes características. Por 
otra parte, Jianping (2009) coincide con que la competencia central es una 
capacidad integral, que involucra a diferentes elementos de la organización 
y una capacidad dinámica que permiten integrar cambios en el entorno 
externo. 

Ahora bien, desde el ámbito del alfabetismo financiero, tanto compe-
tencia como capacidad son elementos complementarios, dado que es di-
fícil de identificar cuáles son las diferentes capacidades dinámicas de las 
organizaciones, es posible identificar elementos comunes tal como lo es 
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las habilidades transversales, el impacto en la innovación de ambas a di-
ferentes niveles estratégicos; los elementos diferenciadores que aportan a 
unidades de negocio, productos o servicios; así como desde el ámbito de 
las competencias centrales, en materia financiera se identifican factores 
que pueden permitir la evaluación de los diferentes niveles de competen-
cias (básicas, clave, técnicas y transversales) en la conformación de capa-
cidades dinámicas. 

La innovación y el desarrollo tecnológico financiero ha transformado 
la gestión de las finanzas organizacionales, por lo que requiere alfabetiza-
ción financiera para el fortalecimiento de las competencias. Hay diferentes 
atributos del alfabetismo financiero que inciden en el desempeño organi-
zacional lo cual coincide con algunos modelos teóricos que abonan sobre 
los efectos de las capacidades dinámicas en el desarrollo de nuevos nego-
cios, la resiliencia ante situaciones adversas propias del entorno cambiante 
y dinámico, cuyo desenvolvimiento depende de las habilidades blandas. 

El propósito de las capacidades dinámicas es renovar las competencias, 
ambas adquieren un carácter inimitable y difícil de transmitir, por lo tanto, 
ambas constituyen eslabones hacia la sostenibilidad de las ventajas compe-
titivas (Acevedo y Albornoz, 2018). Es posible añadir otras características 
de las competencias y las capacidades dinámicas como lo son conocimien-
tos valiosos, raros, inimitables y no sustituibles (Barney, 1991) capaces de 
fortalecer las ventajas competitivas.

5. Metodología

Se realizó un análisis de redes bibliométricas con la finalidad de caracterizar 
las relaciones entre los constructos de alfabetización financiera, competiti-
vidad y capacidad. Para ello se realizaron consultas de la base de datos de 
Scopus de los constructos antes mencionados. Debido al creciente interés 
por el estudio de la alfabetización financiera se consideran investigaciones 
realizadas a partir del año 2008. La idea es contrastar los conceptos con 
los planteados en las investigaciones, así como identificar otros conceptos 
clave relacionados que permitan caracterizar esta investigación. 

La hipótesis por confirmar es que conforme sea la perspectiva de estu-
dio, sea capacidad o competencia, el alfabetismo financiero visibiliza dife-
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rentes efectos y alcances en la competitividad de las organizaciones. Los 
criterios identificados entre cada constructo serán analizados a través del 
alcance de la estrategia (largo, mediano o corto plazo); si los constructos 
hacen referencia a elementos internos o externos de las organizaciones; 
sostenibilidad en el entorno global o si tiene relación con el desempeño 
financiero/administrativo eficiente. 

Para comprobar la hipótesis, el análisis de redes bibliométricas permite 
cuantificar investigaciones relacionadas entre constructos, por medio de 
palabras clave. A partir de la búsqueda conceptual de alfabetización finan-
ciera, competencia central, así como capacidad dinámica; en la base de da-
tos de Scopus, se identificaron frecuencias e interacciones entre conceptos 
para realizar un análisis de redes bibliométricas. También se precisaron las 
relaciones conceptuales, entre estos y a partir de estos se precisa el énfasis 
en las competencias y las capacidades como determinantes de la alfabeti-
zación financiera, fundamentalmente en el ámbito organizacional. 

Para determinar las variables más representativas se identificó su fre-
cuencia y densidad de estudio en los últimos años. El procesamiento de la 
información se realizó por medio del software de Vosviewer, el cual compila 
dichos constructos y construye sus relaciones a partir de frecuencias. Así 
como también la densidad de investigaciones y los años en los cuales se 
han realizado. Estas relaciones permiten identificar si estos constructos 
guardan congruencia con elementos identificados en el análisis concep-
tual, a fin de corroborar alcance interno y externo en la competitividad de 
las organizaciones y corroborar si existen diferencias. 

6. Resultados 

Se realizó una consulta a través de Scopus y se obtuvieron 187 resultados. 
La base de datos de Scopus se seleccionó por la facilidad que brinda para 
compilar investigaciones con factor de impacto, delimitando constructos, 
años de las investigaciones y autores. De estos se existen investigaciones 
realizadas en los últimos treinta años, el auge de estos se ha dado a partir 
del año 2011, y ha tenido un crecimiento exponencial en el año 2022 (Fi-
gura 1). 
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Figura 1 
Años en los cuales se han publicado investigaciones relacionadas al alfabetismo financiero, competencia y 
capacidad del periodo de 1993 a 2023.

Nota: El Gráfico representa el volumen de investigaciones científicas realizadas en el pe-
riodo de 1992 a 2023, es posible observar en esta gráfica que en la última década se han 
incrementado las investigaciones sobre alfabetización financiera. Tomada: Scopus (2023). 
Fuente: Elaboración propia (2023).

Como se presenta en la Figura 2, el 57 % de las investigaciones provie-
nen de artículos de Journal; y en el 31 % de los casos provienen de actas 
de conferencia, el resto son revisiones (5 %); 3 % capítulos de libro y el 
porcentaje restante libros, cartas y notas. Se observa que la mayor parte de 
las investigaciones se llevó a cabo en el año 2022. Las áreas temáticas que 
rigen la publicación de estos artículos son muy variadas pues hay abordaje 
de este en el plano de la administración y las negociaciones en mayor me-
dida, pero también en la psicología y educación.
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Figura 2 
Tipo de documentos de las investigaciones científicas de alfabetización financiera, competencias y capaci-
dades.

Nota: El gráfico anterior muestra la proporción por tipo de documento de las investi-
gaciones que involucran conceptos de alfabetización financiera, competencias y capa-
cidades. Tomado: Scopus (2023). 
Fuente: Elaboración propia (2023).realizada por medio de Vosviewer.

Ahora bien, como se muestra en la Figura 3, se identificaron 644 pala-
bras clave, relacionadas con la alfabetización financiera. Por su parte, 42 
resultados vinculan directamente las capacidades financieras con la alfa-
betización financiera y 32 con las competencias. Un clúster bibliográfico 
(agrupación de palabras clave relacionadas entre sí) dentro del estudio de 
redes bibliométricas sirve para la identificación de que agrupan las referen-
cias compartidas, lo que constituye un mapa de ciencia (Sampieri y Trejo, 
2015). 

Las relaciones entre alfabetismo financiero y competencias mantienen 
vínculos con la educación para negocios, emprendimientos, la informa-
ción financiera, los portales Web, la demencia digital y también en las habi-
lidades para la enseñanza de la contabilidad, la sustentabilidad del negocio 
y la relación con la resiliencia en los emprendimientos. 
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Figura 3 
Principales relaciones en el clúster de alfabetización financiera y competencias.

Nota: Al analizar el clúster bibliométrico de alfabetización financiera y competencias se 
observan relaciones fuertes con la educación financiera, el conocimiento financiero, el 
emprendimiento. Tomado de información de Scopus procesada por medio de Vosviewer.
Fuente: Elaboración propia (2023).

Por su parte, en la Figura 4, la capacidad, se relaciona como capacidad 
financiera, la cual está vinculada a los conocimientos financieros; la inclu-
sión, y las conductas financieras, también y en menor medida se asemeja a 
una relación con los roles socioeconómicos; la motivación y la tolerancia 
al riesgo. Con base en la densidad de publicaciones, el alfabetismo finan-
ciero ha sido estudiado como una capacidad y, en menor medida, como 
competencia. 
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Figura 4
Principales relaciones en el clúster de alfabetización financiera y capacidad

Nota: En la ilustración se muestra el clúster de alfabetización y capacidad financieras, 
se observa relación entre comportamientos, capacidades financieras inclusión financiera 
actitud financiera. Tomado: Información tomada de Scopus procesado a través de Vos-
viewer.
Fuente: Elaboración propia (2023).

La Figura 5 muestra la densidad de los constructos de alfabetización fi-
nanciera, competencia y capacidad, el alfabetismo financiero se vincula a 
aspectos de la gestión de las organizaciones, como tal, emprendimientos, 
el empleo de tecnología financiera y funciones contables. Por su parte, la 
capacidad está más relacionada a temas más especializados a las finanzas 
como lo es la inclusión financiera, el comportamiento y el conocimiento 
financiero, así como a la gestión de riesgos. 

Basándose en ello se identifica que la competencia se relaciona a un 
ámbito organizacional atendiendo caracteres fundamentalmente internos 
y precisos mientras que la capacidad está vinculada al conjunto de deter-
minantes de la alfabetización financiera. Sin embargo, de un modo más 
general y no centrado necesariamente en el ámbito organizacional.  
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Figura 5
Densidades entre constructos obtenidos de Scopus

Nota: El estudio de densidades de investigaciones muestra aquellos campos mayor 
mente estudiados de acuerdo con el año en el cual se realizó. Cuanto más se acerque 
la tonalidad al color amarillo, más reciente es la investigación. En este caso, se observa 
con una tonalidad más amarilla el estudio de capacidad financiera y en menor medida 
competencia. Tomada información de Scopus procesada a través de Vosviewer.
Fuente: Elaboración propia (2023).

Basándose en lo anterior, es posible identificar que las investigaciones han 
girado en torno a las capacidades financieras, situación que coincide con 
la generación de nuevas teorías y enfoques que precisen las capacidades 
dinámicas. Esto da evidencia de estudios más o menos recientes en mate-
ria de competencias. Es difícil identificar cuál es la estrategia o el impacto 
de las organizaciones en el corto y largo plazo, pero se identifican algunas 
actividades que pueden hacer referencia a la sostenibilidad de negocios, 
una de ellas es el emprendimiento que se relaciona en mayor medida con 
las competencias.

Por otra parte, en cuanto a capacidades se encuentran relacionadas 
con otros conceptos como lo es conocimientos, habilidades y comporta-



Perspectivas teóricas y metodológicas de la competitividad en las organizaciones144

mientos, que por definición forman parte de las capacidades financieras; 
también se identificaron relaciones entre la competencia y la motivación 
elementos relacionados a factores tanto internos como externos de la or-
ganización. 

7. Reflexiones finales

En el estudio del alfabetismo financiero, capacidades y competencias tie-
nen un papel complementario, ambas constituyen ventajas competitivas 
en las organizaciones, gracias a sus características particulares difíciles de 
imitar y la diferenciación de productos y servicios en el mercado, que per-
miten adecuarse a las necesidades de un entorno dinámico y cambiante. 
De igual manera tienen efectos en la competitividad de las organizaciones 
a través del desarrollo de estrategias. 

Las competencias son más fáciles de identificar y delimitar, mientras 
que la naturaleza abstracta de las capacidades dinámicas dificulta su iden-
tificación en el ámbito organizacional y, particularmente, en el ámbito fi-
nanciero. Esto se vio reflejado en el análisis de redes bibliométricas, pues 
es fácil identificar el ámbito organizacional en el que se sustentan las com-
petencias mientras que las capacidades influyen en conceptos más genera-
les que no necesariamente están situados dentro del plano organizacional. 

Dado que la capacidad dinámica pretende transformar las competen-
cias nucleares, de modo que sus beneficios sean sólidos a largo plazo, es 
posible realizar un estudio de alfabetización financiera a partir de concep-
tos relacionados a las competencias financieras y en complemento a sus 
capacidades de respuesta ante el entorno cambiante. Ámbitos en donde 
existe evidencia teórica de que el alfabetismo financiero tiene implicacio-
nes, que permiten reducir riesgos e incertidumbre de un entorno cambian-
te y dinámico.

Se concluye que la alfabetización financiera en las organizaciones está 
determinada por las competencias financieras de los individuos que en 
ellas laboran y el éxito de la ventaja competitiva parece estar vinculada a 
la capacidad de sortear las dificultades internas de las organizaciones y su 
entorno. Es importante resaltar que las competencias se tratan de la apti-
tud para realizar y la capacidad podría identificarse como el conjunto de 
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características que permiten desempeñar el ejercicio financiero. No se po-
dría ser competente sin contar con capacidad, por lo cual, son constructos 
relacionados necesarios para el desarrollo de las actividades financieras. 
Ambos constructos son necesarios para lograr ventajas competitivas sos-
tenibles. 
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