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Introducción

La didáctica como aspecto elemental del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las distintas disciplinas y áreas del saber, siempre ha sido un asunto de 
suma importancia para quienes desde la docencia ejercen la labor del arte de 
enseñar, con la búsqueda no solo de forjar aspectos educativos y de cono-
cimiento en el sujeto educado, sino también con la necesidad de recrear un 
mejor individuo para la actual sociedad.

Al hablar de educación contable y  su profesionalización indiscutible-
mente se debe decir que su avance ha estado ligado al aspecto sistemático 
de las organizaciones y de la economía, dado el entendimiento de la práctica 
contable en el actual sistema-mundo, donde la contabilidad es vista todavía, 
en mayor proporción, como una herramienta de instrumentalización de la 
información. Por tal razón, el profesional de la contabilidad debe ser un sujeto 
formado para tal disposición. Sin embargo, el acto de educar en contabilidad 
va más allá de la mera técnica instrumental, esta puede llegar a estadios del 
conocimiento multidisciplinar donde el profesional contable tenga el conoci-
miento y el pensamiento crítico de reflexionar sobre su papel y aporte en el 
contexto predeterminado.

En ese sentido, todo texto que pretenda aportar al desarrollo formativo 
del contador público deberá ser exaltado en los términos máximos de aportes 
teóricos y/o prácticos que pueda realizar a esta área del saber. La educación 
contable en Colombia ha tomado mucha importancia en términos acadé-
micos durante los últimos diez años; evidencia sustentada en el crecimiento 
del número de investigadores en esta área, de los espacios nacionales de 
socialización y de diálogos plurales que tienen como fin disertar sobre los 
aspectos relacionados con la formación del contador público, pero, sobre 
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todo, las investigaciones de carácter científico publicadas, siendo el tema 
curricular y los aspectos didácticos los objetos de estudio y de análisis de 
mayor preponderancia.

Así pues, se destaca la importancia que académicos, docentes y 
estudiantes le han dado al estudio de los aspectos curriculares y análisis 
del proceso de formación del contador público, haciendo que cada vez más 
existan aportes sustanciales sobre la materia en Colombia. Ejemplo en parti-
cular de lo anteriormente expuesto es la presente obra académica, cuyos 
autores presentan a partir de aproximaciones teóricas y experiencias en las 
labores docentes en el programa de Contaduría Pública de la Universidad 
Católica Luis Amigó, las técnicas didácticas proyectadas y aplicadas en su 
arte de enseñar en contabilidad. Por consiguiente, el presente texto acadé-
mico tiene la intención de generar debate entre la comunidad contable. Así 
pues, a continuación, se explica y se narra la estructura del texto, lo que 
permitirá entender la dinámica y la organización de los capítulos dentro del 
presente libro.

En este sentido, el primer acápite se centra en la aproximación histórica 
y conceptual de la didáctica. Esto, con el objetivo de esbozar una breve intro-
ducción contextual desde su historicidad, partiendo, en primera medida, de la 
estructura socioeducativa establecida desde la pedagogía, haciendo alusión a 
su necesaria interpretación del mundo para desarrollar las técnicas y métodos 
pertinentes para la enseñanza de un saber. En consecuencia, ilustrará cómo 
la didáctica llega a ser ese elemento interactivo e integrador necesario para 
aprender y cambiar realidades a lo largo del tiempo desde un área del saber, 
para este caso, desde los aspectos contables.

Así entonces, luego de una contextualización conceptual de la didáctica, 
nos detenemos en el capítulo dos, el cual busca determinar las estrategias 
y técnicas didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
profesional de la contaduría pública. Esta información es importante porque 
representa la acción reveladora sobre el desarrollo de las estrategias y técnicas 
didácticas usadas propiamente en el acto educativo del futuro profesional 
contable. Lo cual permitió realizar una transición especifica hacia el proceso 
de enseñanza, tomando como base de desarrollo los elementos de estrategias 
metodológicas para la generación de conocimiento en el acto educativo.
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En igual medida, resalta la importancia de elementos como la motivación 
docente, lo cual, para el campo contable, es quizá una de las fuentes más 
importantes para el desarrollo de un profesional integral, ya que puede permitir 
visionar en el futuro profesional algo más allá de la técnica y puede, a partir de 
lo aprendido o abstraído, construir sus propios saberes. Por último, presenta 
una serie de estrategias que se pueden utilizar en el proceso educativo del 
programa de contaduría pública a partir de la generalidad de conceptos apli-
cados desde la ciencia de la educación. Sin duda alguna, esto abre una puerta 
a la revisión conceptual y de aplicación en el campo contable.

Por tanto, el segundo texto sirve para afianzar la importancia del capítulo 
tres, enfocado en revelar las técnicas didácticas utilizadas para la formación 
del contador público. Estas técnicas son recreadas y basadas en la formación 
del sujeto como actor socio-histórico de una sociedad determinada, donde 
no solo debe representar sus intereses individuales, sino también los de una 
colectividad, promulgando a partir de los centros de educación superior un 
espacio de diálogos de saberes y retroalimentación continua de conocimiento 
en las aulas de clase. Sin lugar a dudas, los efectos causados a partir de la 
globalización generan tensiones sobre el devenir formativo del profesional de 
la contaduría pública y de sus competencias idóneas para enfrentar dichos 
retos y desafíos de este mundo. Esta mirada de la educación contable nos 
proporciona una visión de replantear los métodos didácticos usados a nivel de 
los últimos cambios genéricos de la sociedad y de la profesión en sí.

De igual manera, en este espacio se revelan las herramientas y técnicas 
usadas a partir de la labor docente, principalmente por medio de estrategias 
como la TDA (técnicas didácticas en la enseñanza) del proyecto para el caso 
de formación en NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 
la simulación de casos en los aspectos tributarios y las TDA basada en los 
problemas y cambios de roles, para el caso de los procedimientos tributarios. 
Finalmente, el capítulo cuatro profundiza en otras técnicas didácticas a partir 
de la práctica pedagógica de la salida de campo, lo cual permitirá establecer 
profundizar en la importancia y en la utilización de nuevas herramientas y 
técnicas útiles en la formación del contador público.

En síntesis, esta obra, más allá de decantar elementos y técnicas 
aplicadas para el desarrollo funcional de la enseñanza de la contabilidad, 
vislumbra ser un aporte sustancial a la estructuración material de la didáctica; 
es decir, busca sistematizar y recrear en la comunidad académica y profe-
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soral aspectos nodales para la profundización de la enseñanza de la contabi-
lidad su aplicación en las distintas áreas del saber contable, y, sobre todo, 
cómo dichas técnicas didácticas aplicadas repercutirían en la fomentación 
de un sujeto contable capaz no solo de apropiarse del conocimiento técnico 
e instrumental, sino también de ser un interlocutor contable válido en sus 
realidades socio-históricas en el campo profesional, disciplinar y de territorio.

Sin lugar a dudas, las páginas plasmadas en este libro son una invitación 
a repensarnos desde los aspectos didácticos la enseñanza de la contabilidad, 
lo cual servirá como espacio de diálogos plurales y de retroalimentación 
académica para la potencialización de la formación contable en el país.

Mario Alberto Rodelo Sehuanes
Contador Público, investigador, estudiante de 
economía de la Universidad del Atlántico y de 

la Maestría (c) en Tributación de la Universidad 
Libre de Colombia.
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Dentro del desarrollo de la formación integral del hombre, la didáctica es un 
saber disciplinar de técnicas instrumentales del proceso de enseñanza en la 
praxis educativa. Su importancia metodológica y de aplicación en el campo 
de la educación se prestablece como un elemento necesario para potencia-
lizar conocimientos por medio de la praxis pedagógica.

Antes de hablar y entrar en profundidad en las aproximaciones teóri-
co-contextuales y su proceso de tenciones en el acto educativo, desde su 
historicidad, es necesario condensar unas primeras líneas que den luz a la 
importancia del proceso educativo como acto que genera transformación de 
la misma educación hacia la potencialización del ser.

En ese sentido, la biopraxis de los componentes de la educación junto 
con la acción pedagógica dentro del acto educativo, toman una relevancia 
en la configuración del proceso formativo del ser, funcionando como una 
relación intrínseca para el desarrollo educativo y, por ende, para el progreso 
de la sociedad. Es decir, es el margen para construir un nuevo horizonte 
que permita comprender a partir del componente educativo un contexto y 
transformarlo.

Así pues, la educación es una dinámica constante para el entendimiento 
de las relaciones de una sociedad prestablecida y de su campo de acción, 
particularizando su entendimiento. Zárate (2007) se refiere al proceso de 
aprender y conocer, y señala que la educación permite entender lo que 
sucede a nuestro alrededor de forma lógica y clara. Solo una persona educada 
tiene la capacidad de tomar decisiones prácticas y hacer los movimientos 
correctos en el momento adecuado (Rodelo & Castro, 2016; Sehuanes & 
González, 2021).

La educación no solo permite a las personas aprovechar al máximo su 
potencial y hacer algo productivo en el futuro próximo, sino que también 
desempeña un papel principal en la formación de un individuo para ser un 
mejor ciudadano responsable y un miembro activo de la sociedad. Una 
persona educada, con seguridad en sí misma y movimientos precisos, sabe 
cómo transformar el mundo. La educación proporciona la escalera para 
lograr el éxito en la vida y nos permite utilizar las habilidades y el calibre de 
una manera constructiva. Por lo tanto, es la principal responsabilidad de un 
individuo educarse y vivir.
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De acuerdo con ello, en el acto educativo, la pedagogía es de carácter 
preponderante en la formación integral, es por eso que sus componentes y 
acción metodológica de técnicas de formación preestablecidas bajo la rela-
ción enseñanza y aprendizaje, conllevada desde un tipo de pedagogía, deben 
ser precisas y oportunas para alcanzar las metas educativas. Bien menciona 
Ortiz (2014) que la pedagogía es el término general que se ocupa de lo que 
hacen los instructores para influir en el aprendizaje de los demás. Se desa-
rrolla a partir de una variedad de factores que incluyen teorías y evidencia 
de investigación, impulsores políticos, evidencia de la práctica, reflexión 
individual y grupal, experiencia y conocimientos del educador, expectativas 
y requisitos de la comunidad.

El concepto de pedagogía se considera un fenómeno complicado que 
comprende una variedad de prácticas sustentadas en los principios que se 
adquieren por medio de la formación y como resultado de la experiencia 
profesional y la comprensión personal. En otras palabras, la experiencia 
profesional de los individuos y los conocimientos personales se consideran 
factores esenciales que se tienen en cuenta para comprender el significado 
y la importancia de la pedagogía.

La figura 1 revela que ese conjunto de saberes, teorías y prácticas es lo 
que comúnmente compone un modelo pedagógico, que, desde su operacio-
nalidad y objetivo, el saber y la teoría pedagógica preestablecen de manera 
diferencial las técnicas de enseñanza que logren facilitar, a partir de cual-
quier teoría pedagógica, sus parámetros de aplicación en búsqueda de sus 
objetivos educativos.
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Figura 1. Aproximación conceptual de la pedagogía
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un arte en cuanto que
tiene que atender las
capacidades de una

persona en particular

El arte de vivir, a la dependencia
de un estilo de vida natural e

individual (Rousseau)

Nota: “Aproximación conceptual de la pedagogía”, por Gómez Duque, S.F., Mapa Conceptual de Pedagogía 3. 
Recuperado de: https://es.calameo.com/books/005885487829098728c9e

En el marco del proceso de enseñanza, la revaluación conceptual y prác-
tica en el acto educativo en la actual sociedad del conocimiento y de la infor-
mación depende mucho de la teoría pedagógica determinada. Lo que conlleva 
a vislumbrar ese conjunto de métodos y técnicas de enseñanza que propone 
cada teoría pedagógica, que bajo el sentido común se denomina “didáctica”.

El presente capítulo tiene como objetivo relacionar los elementos histó-
ricos que han configurado el concepto de didáctica bajo diferentes contextos. 
En particular, el documento demuestra el proceso integrador de la didáctica 
en el acto educativo como un elemento configurador de la formación integral 
del ser.
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1.1. Aproximación historicista de la 
didáctica

A continuación se ilustrará cómo la didáctica llega a ser ese elemento interac-
tivo e integrador necesario para aprender y cambiar realidades.

La didáctica como corpus teórico del sistema de aprendizaje surge a partir 
del desarrollo de las disciplinas. Desde la obra de Juan Amos Comenio, “la 
disciplina se constituye en el ámbito de organización de las reglas de método 
para hacer que la enseñanza sea eficaz, basada en el sensual-empirismo de 
Bacon y en el realismo pedagógico de Ratke” (como se cita en Davini, 1996, 
p. 45). Así mismo, la inclusión de la didáctica como disciplina en el campo de 
la educación corresponde a la tradición europea, básicamente Europa Central 
y mediterránea, donde el desarrollo mismo conllevó a la proclamación de un 
saber de transmisión de conocimiento, “el cual inicia con el nacimiento de 
la didáctica de la matemática y del lenguaje, acontecimiento que tiene lugar 
hacia finales de la década de los años sesenta del siglo anterior” (Zambrano, 
2005, como se cita en Zambrano, 2019, p. 81).

Así pues, entiéndase que la didáctica es “una disciplina que estudia 
los procesos de transmisión y adquisición de los conocimientos relativos al 
campo específico de esta disciplina o de las ciencias vecinas con las cuales 
ella interactúa” (Vergnaud, 1985, como se cita en Zambrano, 2019, p. 81). Esto 
es lo que da origen en un tiempo más adelante a la selectividad epistémica, 
lo que se conoce como didáctica específica, dado que hasta el momento la 
discusión proyectada dentro de la ciencia giraba en torno a desarrollar una 
didáctica amplia y generalizada.

De modo que, se puede vislumbrar cómo desde el siglo anterior la proyec-
ción de elementos garantes para la transmisión de un saber propiamente 
dicho de alguna área con su respectiva realidad y contexto, termina siendo 
uno de los pilares más importantes en la teoría del aprendizaje y en la actual 
sociedad, el baluarte de la relación intrínseca del acto educativo y la relación 
del saber-docente-estudiante.
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En este orden de ideas, la didáctica no solo es un proceso de prácticas 
adaptativas al proceso de enseñanza, sino que también es un espacio de 
diálogos de saberes que se sustenta a partir de una realidad objetiva; es decir, 
es un campo de investigación que explicaría, en lo sucesivo, los modos de 
aprendizaje, dado que esta debe buscar las mejores condiciones de aprendi-
zaje del ser, muy a pesar de que la didáctica se encuentre en el terreno de la 
enseñanza (Zambrano, 2006). Es por eso que a la didáctica se le debe consi-
derar como un campo multipluralista de forma lineal dentro de lo educativo, 
marcarla en un solo método delimitaría su objeto de acción.

El mismo desarrollo de las ciencias, pero sobre todo desde las ciencias 
humanas, coadyuvó a que la didáctica se consolide en un corpus epistémico 
en las ciencias de la educación, dada su interrelación sujeto-objeto y su grado 
de intercambio a partir de una disciplina o saber que debe ser transmitido. En 
ese sentido, la didáctica no surge necesariamente como un proceso técnico 
de la relación de enseñanza, sino que esta logra surgir a partir del desarrollo 
científico y moderno de la disciplina, sobrepasando varios estados de la 
ciencia, generando una línea histórica y marcando rutas hacia la adopción y 
aplicación del campo educativo; es decir, la consolidación de la relación con 
la forma de aprendizaje y de enseñanza óptima del saber.

Por último, Zambrano (2019) menciona que fue hacia 1980 cuando 
“se constituye el campo didáctico con la adopción de las dos teorías más 
importantes de la didáctica en el acto educativo: la trasposición didáctica y 
las situaciones didácticas” (p. 81). Consecuentemente, se reflexiona que las 
teorías más importantes de la didáctica se sitúan en las características de 
trasposición y situaciones en el acto educativo (ver figura 2).

Figura 2. Teorías más importantes de la didáctica a lo largo del tiempo

Transposición
didáctica

Situaciones
didácticas

Es el proceso de cambio o 
modi�cación del saber para 
adaptarlo al contexto común para 
un mejor acto de enseñanza. 

Es el proceso de transversalidad 
que se rige en un acto educativo 
donde el estudiante construye 
conocimiento por medio de una 
acción didáctica dada por el 
docente.
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Por lo tanto, la didáctica desde los ojos de la historia siempre busca 
cómo preestablecer una triangulación óptima entre el sujeto-saber-objeto 
(docente-saber-estudiante); es decir, la didáctica termina siendo un pre esta-
blecimiento dialéctico (Zambrano, 2019) y constructivo entre estos tres ejes 
del acto educativo (ver figura 3).

Figura 3. Ejes del proceso de enseñanza del acto educativo

EstudianteDocente

Saber

La figura precedente permite reconocer los aspectos fundantes del 
proceso de enseñanza que participan en la construcción del acto educativo en 
su doble extensión, como estructura y como proceso. En síntesis, la didáctica 
debe ser configurada como un elemento clave en la educación para imple-
mentar mecanismos de reflexión y de transformación, constituyéndose en un 
aspecto integrador entre la teoría y la práctica, buscando beneficiar la calidad 
educativa del alumno.

1.2. Aproximaciones conceptuales 
de la didáctica

Si bien es cierto que desde el punto de vista historicista la didáctica no solo 
toma un valor importante más allá de la técnica, a continuación se presentan 
algunas conceptualizaciones nodales que nos darán una amplitud gradual en 
la actualidad (ver tabla 1).
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Tabla 1. Aproximaciones teóricas de la didáctica

Aportes Autores

La didáctica es un campo de conocimiento y de aplicación en el cual se integran 
fundamentos teóricos y prácticas en un entorno organizacional educativo. En resumen, la 
didáctica es la ciencia del aprender.

Ortiz
(2014)

La didáctica se encarga de estudiar el génesis y la apropiación del saber mediante la 
formación y el aprendizaje educativo.

Zambrano
(2005)

La didáctica se reconoce como una teoría práctica desde la teoría de la educación. Camilloni
(1994)

Es una herramienta universal que permite formar a todos. También es conocida como el 
arte de enseñar y aprender.

 Amos
(2012)

La didáctica se refiere al conjunto de procedimientos y normas orientadas a coordinar el 
aprendizaje de forma eficiente y adecuada.

Imideo 
Nerici,
(1985)

La didáctica se configura como un elemento formativo que integra componentes 
tecnológicos para dirigir y guiar la acción de enseñar de una forma más exitosa. 

Gimeno
(1981)

Es un conglomerado de técnicas que permiten desarrollar aspectos de enseñanza; por 
ende es necesario recopilar con sentido práctico todas las conclusiones que se hallan en 
la ciencia de la educación.

Nereci
(2007)

Se establece como un campo de conocimiento de diversas investigaciones y de 
propuestas teóricas y prácticas que se enfocan particularmente a los métodos de 
enseñanza y aprendizaje.

Zabalza
(1990)

La didáctica es un área de la pedagogía que busca diseñar diferentes técnicas, 
herramientas y métodos que permitan una adquisición del conocimiento de manera 
progresiva en el estudiante. 

Villalpando
(1970)

Como se puede ver, existe una alta gama de conceptos y variables 
determinantes para la didáctica. Como lo dijimos anteriormente, la didacta no 
puede ser marcada en un solo sentido, actualmente es un campo del saber que 
busca su identidad (Camilloni, 1994) y es coadyuvada por las distintas disci-
plinas y ciencias tomando un valor residual en cada una de ellas y su campo 
de solución (ver figura 4). Así mismo, Medina y Salvador (2009) afirman que 
“la didáctica requiere para su avance del desarrollo y fundamentación, un 
proceso de interdisciplinaridad complementaria para ampliar elementos del 
saber” (p. 1).
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Figura 4. Constelación interdisciplinar de la didáctica

Didáctica

Organización educativa

Teoría/Historia
de la Educación

Orientación
Educativa

Psicología
de la Educación

Antropología Pedagógica y
Filosofía de la Educación

Sociología de la 
Educación

Educación
Comparada

Psicología
de la Instrucción

Neurociencia
de la Educación

Nota: ”Constelación interdisciplinar de la didáctica” por Medina, A., & Salvador, F. 2009. Didáctica General. 
Pearson.

En ese sentido, el significado más aproximado que se podría realizar a 
la didáctica a partir de proceso reflexivo se consagra en el figura 5, especi-
ficando que la característica interdisciplinariedad se vincula en este análisis 
de concepto con el objetivo reconocer que en el proceso de formación deben 
primar las estrategias de mejoramiento educativo.

Figura 5. Elementos significativos en el concepto de didáctica

Que busca potencializar una formación 
intelectual (conocimientos) oportuna y 

�el a su realidad y contexto para 
transformarlo.

Es un campo de la educación 
subordinado a la pedagogía.

Su objeto de estudio se preestablece en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Así pues, la valoración didáctica en “función de su objetivo dentro del 
acto educativo es la de potencializar el conocimiento desde la perspectiva 
del mejoramiento continuo de la práctica pedagógica” (Ortiz, 2014, p. 79). A 
partir de las especificidades se reconocen los componentes estructurales de 
la didáctica que en la educación o el campo de acción permiten que se desen-
vuelva, es decir, la didáctica se caracteriza por absorber saberes teóricos y 
conceptuales para su fin último (ver figura 6).
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Figura 6. Componentes estructurales de la didáctica

Objetivos
Educativos
Campo del 

Saber

Labor
Pedagógica

Aspectos
Sociales

Didáctica

Interdisciplinariedad

1.3. Aplicabilidad sistémica en el 
acto educativo

El baluarte de la educación se encuentra en la pedagogía, asunto de carácter 
progresivo para una sociedad, puesto que “la pedagogía estudia las leyes del 
proceso educativo, determina los fundamentos teóricos del contenido y de los 
métodos de la educación, de la instrucción y de la enseñanza” (Portuondo & 
Basulto, 2007, p. 1); es decir, es el proceso que logra configurar, a partir de 
su corpus, contenidos, lineamientos, técnicas y métodos usados en el acto 
educativo.

Dentro de las connotaciones de la pedagogía, más allá de su propio 
prestablecimiento educativo y científico en sí mismo, esta desarrolla un rela-
cionamiento directo con las metodologías de enseñanzas, con el objetivo de 
vincular particularmente propósito educativo-forma de enseñanza, pues sin 
este relacionamiento no existe más que un simple acto de transmisión de 
conocimiento. Así pues, la enseñanza mantiene una importancia relativa en la 
educación, tal y como lo afirma Gimeno (1995):
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La teoría de la enseñanza se concibe como una mera actividad práctica en la 
cual se proyectan múltiples consecuencias normativas procedentes de diversos 
campos científicos con una doble funcionalidad: Proporcionar un conocimiento 
científico de la enseñanza y servir de guía para intervenir en la acción 
científicamente. Tal intervención se podrá dar en un doble sentido, a su vez, 
facilitando el diseño de experiencias pedagógicas y permitiendo el análisis crítico 
de la práctica vigente para cambiarla. (p. 24)

Donde la articulación con métodos, formas y técnicas vinculadas direc-
tamente con la teoría del aprendizaje profundizan los aspectos educativos, es 
decir, “la enseñanza orienta el aprendizaje en orden a conseguir unas metas 
educativas determinadas” (Gimeno, 1995, p. 23). Por tanto, la figura 7 rela-
ciona la teoría del aprendizaje y de la enseñanza en el proceso de formación.

Figura 7. Relacionamiento de la teoría del aprendizaje y de la teoría de la enseñanza

CONDICIONES 
DEL SUJETO Y 

DEL MEDIO

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

CONDICIONES DEL 
SUJETO Y DEL 

MEDIO

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 
PRETENDIDOS 

(Objetivos)

ENSEÑANZA
Corrección 
de condiciones

TE
OR

ÍA
 D

E L
A

EN
SE

ÑA
NZ

A
TE

OR
ÍA

 D
EL

AP
RE

ND
IZ

AJ
E

Estimular y guiar

Nota: “Relacionamiento de la (teoría) del aprendizaje y de la teoría de la enseñanza” por Gimeno, J. 1995. La 
integración de la teoría del aprendizaje en la teoría y práctica de la enseñanza. En A. Pérez & J. Almaráz, (Comps), 

Lecturas de aprendizaje y enseñanza (pp. 54-70). Fondo de Cultura Económica.

En este sentido, el proceso de enseñanza “despierta nuevas técnicas, 
estrategias didácticas, métodos u ordenaciones particulares de elementos 
dinámicos, qué permiten guiar de una forma particular el proceso de aprendi-
zaje” (Gimeno, 1995, p. 28).
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Logrando así que la enseñanza se convierta en algo más que una simple 
práctica y logre consolidarse como “una práctica social, en una actividad 
intencional que responde a necesidades y determinaciones que están más allá 
de los deseos individuales de sus protagonistas” (Granata et al., 2000, p. 4).

En ese sentido, la acción didáctica toma importancia para la estimulación 
del aprendizaje, pero sobre todo proyecta en el proceso de enseñanza una 
serie de categorías que la componen y ayudan a un fin último. Es por ello que, 
la didáctica como acción de ser permite mejorar las técnicas y métodos de 
enseñanza (Granata et al., 2000).

Dentro de las categorías anteriormente mencionadas se encuentran: los 
objetivos, los contenidos y el proceso en sí mismo. Lo anterior es lo que 
Portuondo y Basulto (2007) catalogan como las categorías de la didáctica 
(ver figura 8).

Figura 8. Categorías de la didáctica

Objetivos

Contenidos

Proceso docente

Constituyen la categoría más importante y se de�ne como el modelo 
pedagógico del encargo social, es decir, la expresión, en lenguaje 

pedagógico, de las necesidades que la sociedad le plantea a la escuela.

Conforman la categoría didáctica que incluye la parte de la cultura de la 
humanidad que se debe ser asimilada, en el aprendizaje, por los estudiantes 

para alcanzar los objetivos educativos.

Es el que relaciona al proceso y los estudiantes durante la apropiación de 
los contenidos, implica los métodos y medios con los cuales se logran los 

objetivos educativos.

Estos mismos autores, Portuondo y Basulto (2007), también prestablecen 
las siguientes leyes de la didáctica: I. la ley de la relación entre el educador 
y el estudiante, II. la ley entre la instrucción y la educación, y, finalmente, 
III. la ley de objetivo, estructura, información y método para la enseñanza y 
aprendizaje.
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A raíz de ello surgen algunos principios elementales de la didáctica, este 
último sustentado en lo referenciado por Lothar Klinberg, pedagogo alemán, 
quien argumenta que los principios didácticos son postulados generales sobre 
la estructura del contenido. Entre estos principios Portuondo y Basulto (2007) 
destacan:

 » Principio del carácter científico: significa que el contenido docente debe 
encontrarse en completa correspondencia con lo más avanzado de la ciencia 
contemporánea.

 » Principio de la vinculación de la teoría con la práctica: la base de este 
principio es la idea de que el conocimiento no solo debe explicar el mundo, sino, 
señalar las vías de su transformación.

 » Principios de asequibilidad: este principio exige que la enseñanza sea 
comprensible y posible, de acuerdo con las características individuales de los 
estudiantes. (p. 8)

Por lo tanto, se logra ver que la didáctica como rama de la pedagogía 
es una respuesta de la educación al quehacer diario a una sociedad dada en 
un determinado tiempo. Por ende, la didáctica como parte de la educación y 
como campo de la pedagogía tiene como labor:

La formación dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición 
de conocimientos teóricos y prácticos, contribuye al proceso de enseñanza 
aprendizaje, a través del desarrollo de instrumentos teóricos-prácticos, que sirvan 
para la investigación, formación y desarrollo integral del estudiante. (Carvajal, 
2009, p. 4)

No obstante, Runge (2013) condensó el espacio de la didáctica en el campo 
de la pedagogía bajo la óptica general, química y metódica (ver figura 9).

Figura 9. La didáctica en el campo de la pedagogía
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DIDÁCTICA

PEDAGOGÍA

DIDÁCTICA
en sentido amplio

en sentido restringido

METÓDICA
métodos, caminos, 
formas del enseñar

INVESTIGACIÓN
(empírica) DE LA 

ENSEÑANZA

DIDÁCTICA GENERAL DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA METÓDICAS

CIENCIAS ESPECIALES / SABERES ESPECÍFICOS
Lenguaje, Física, Química, Artes, Filosofía, Religión, Música, etc.

Nota: “La didáctica en el campo de la pedagogía” por Runge, A. 2013. Didáctica: una introducción panorámica y 
comparada. Itinerario educativo, 62, 201-24.

Por su parte, Mallart (2001) presenta y profundiza en el tránsito y contras-
tación de la didáctica a partir del enfoque de la enseñanza y aprendizaje por 
medio de las preguntas evidenciadas en la tabla 2.

Tabla 2. Preguntas fundamentales y elementos en el ámbito de la didáctica

Enfoque de la
Didáctica tradicional

Enfoque de la
Didáctica moderna

Elementos del acto didáctico 
como acto de comunicación

- ¿A quién se enseña?
- ¿Quién enseña?
- ¿Por qué se enseña?
- ¿Qué se enseña?
- ¿Cómo se enseña?

- ¿ Quién aprende?
- ¿ Con quién aprende el alumno?
- ¿Para qué aprende el alumno?
- ¿ Qué aprende el alumno?
- ¿Cómo aprende el alumno?

- ¿Con qué material didáctico?
- ¿Desde qué condiciones?
- ¿En qué ambiente?

- ¿Qué, cómo y por qué evaluar?

- Alumno
- Maestro
- Objetivos
- Contenidos
- Metodología
- Recursos didácticos
- Prerrequisitos
- Vida del aula
- Evaluación formativa

Nota: Didáctica: concepto, objeto y finalidades. por Mallart, J. 2001. En F. Sepúlveda & N. Rajadell (Coords.), 
Didáctica general para Psicopedagogos (pp. 25-60). UNED.

A partir de todo lo embozado anteriormente, la acción didáctica también 
permite que a partir de su desglose particular se pueda realizar su fin dentro 
del acto educativo. Dentro de la didáctica existe una clasificación interna 
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sustentada en un campo de acción predeterminado o dependiente de ciertas 
variables que influyen en el proceso de formación, como lo puede ser el campo 
del saber a aplicar (ver figuras 10-11).

Figura 10. Clasificación de la didáctica-general

GeneralDidáctica

La parte fundamental y global 
es la didáctica general, ya que 

se ocupa de los principios 
generales y normas para dirigir 

el proceso de enseñanza-
aprendizaje hacia los objetivos 

educativos. Estudia los 
elementos comunes a la 
enseñanza en cualquier 

situación ofreciendo una visión 
de conjunto.

Figura 11. Clasificación de la didáctica-específica

Especí�caDidáctica

Trata de la aplicación de las 
normas didácticas generales al 

campo concreto de cada 
disciplina o materia de estudio. 

Hoy día se utiliza también la 
denominación de didácticas 
especí�cas, entendiendo que 

hay una para cada área distinta 
del saber.

Así pues, el saber didáctico juega un papel elemental en el sentido 
estricto de cualquier conocimiento científico, o bien sea por medio de aque-
llos conjuntos de técnicas y procedimientos instrumentales de la praxis 
pedagógica; pero, sobre todo, por su carácter reflexivo-comprensivo utilizado 
en el acto educativo por medio de la tri-acción, esto es, docente-saber-estu-
diante, permitiendo alcanzar una capacidad cognitiva relevante por medio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (figura 12).
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Figura 12. Mapa representativo del saber didáctico

Cultural-indagador

Proceso de
enseñanza-aprendizaje

DidácticaMetodología de
Enseñanza-aprendizaje

Tecnológico

Interacción
Socio-comunicativa

Artístico

Centro-Comunidad Aula

Nota: “Mapa representativo del saber didáctico” por Medina, A., & Salvador, M. (Coords.). 2009. Didáctica 
general. Pearson Educación.

En ese sentido, Medina y Salvador (2009) relacionan los requerimientos 
didácticos expresados hasta aquí, los cuales le darán sentido particular a la 
praxis pedagógica del aula-comunidad. Luego de haber embozado su desarrollo 
historicista-conceptual, de ver su interrelación educación-pedagogía y su objeto 
de estudio en el proceso de enseñanza, es necesario profundizar en la tri-acción 
(docente-saber- estudiante) esbozada en la figura 13.

Figura 13. Tri-acción del acto didáctico

Docente

Estudiante Saber



29

Capítulo 1. Aproximación histórica y conceptual del término didáctica 

No obstante, en la medida en que el acto didáctico es un proceso reflexivo 
y comprensivo, se desarrolla en doble vía. Así pues, la interacción estudian-
te-docente-saber es el eje principal del campo de acción de la didáctica como 
sistema de actuación dentro de la praxis educativa. Paralelamente, Ortiz (2014) 
determina que dentro de este proceso dialectico, de enseñanza-aprendizaje, se 
observa una relación configuracional entre objeto-objetivo-contenido-método 
que ayuda a la formación integral del ser (ver figura 14).

Figura 14. Proceso configuracional de la relación enseñanza-aprendizaje

Objetivo-contenido-método (rol
del estudiante) 

Contenido

Objetivo Método

Objeto

Objetivo-contenido-método (rol
del docente) 

Objetivo-contenido-método
(motivación)

Nota: Currículo y Didáctica. por Ortiz, A. 2014. Edición de la U.

En resumen, los contenidos precedentes permiten dar cuenta de los 
elementos característicos e históricos que han permitido evolucionar el 
concepto de didáctica y la necesidad de investigar exhaustivamente las 
temáticas que vinculan la didáctica en el proceso de enseñanza. En particular, 
se concluye que la didáctica se ha venido integrando en diversas disciplinas 
con el objetivo comprender los procesos de enseñanza y generar calidad en 
las técnicas de formación. Por tanto, la disciplina contable no es ajena ante 
la implementación de nuevas didácticas que permitan interiorizar y ejecutar 
la variedad de teorías, tradiciones y herramientas que le son suministradas al 
estudiante contemporáneo.
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De acuerdo con ello, el capítulo siguiente describe algunas estrategias y 
técnicas para el proceso de enseñanza en el aprendizaje contable, que a su 
vez son fundamentales en la formación desde un proceso social e interdisci-
plinario que absorbe diferentes fuentes del saber en búsqueda de precisar la 
mejor forma de transmitir el conocimiento y garantizar de manera óptima el 
proceso de aprendizaje y enseñanza del futuro profesional contable.



Capítulo 2. Estrategias y 
técnicas didácticas utiliza-
das en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del pro-
fesional contable
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Las estrategias y técnicas didácticas que se deben utilizar para lograr los 
objetivos de aprendizaje a lo largo del desarrollo de la formación del profe-
sional de la contaduría pública son múltiples y determinan el conjunto de 
acciones que se tendrán en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este capítulo busca identificar las estrategias y técnicas didácticas que 
deben ser utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
del programa de Contaduría Pública de la Universidad Católica Luis Amigó, 
resaltando la importancia que tiene la didáctica en el proceso de formación y 
teniendo en cuenta siempre los principios orientadores acerca del desarrollo 
y fortalecimiento de las competencias, el alcance de los aprendizajes multi-
disciplinarios relacionados con la profesión, en términos dinámicos, logrando 
de esta manera formar profesionales con capacidad de respuesta a las nece-
sidades de un mundo cambiante.

Partiendo de lo visto en el capítulo anterior, es importante recordar el 
significado de la palabra didáctica, ya que encierra la parte estructural del 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Según Díaz (2016, como se cita en López-Gutiérrez et al., 2017), la didác-
tica es el “arte de enseñar o instruir, es la disciplina pedagógica de carácter 
práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la ense-
ñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos 
en su aprendizaje” (p. 129).

Enseñar implica generar una disrupción positiva frente a la generación 
de conocimiento, significa realizar actividades enriquecedoras que impacten 
tanto a los alumnos como a los profesores. Representa, además, la utilización 
de estrategias que consideren las necesidades y particularidades de cada 
estudiante. Enseñar significa preparar para la vida teniendo en cuenta la rela-
ción del estudiante consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.

El arte de enseñar debe permitir que se establezca un enlace entre el 
docente y el estudiante, un canal de comunicación que logre involucrar las 
estrategias metodológicas y didácticas que se han de utilizar para que el 
receptor o estudiante comprenda, se apropie e interprete el mensaje que 
envía el emisor o docente. Así se aprecia en la figura 15.
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Figura 15. El proceso de enseñar

Emisor
(Docente) Receptor

(Estudiante)

Mensaje

Nota. Esta figura muestra la relación que se establece entre estudiante y docente a través de las diferentes 
estrategias didácticas.

2.1. Estrategias metodológicas

Enseñar debe considerar ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué se enseña? La respuesta 
a cada uno de estos interrogantes permite al docente contar con una guía, 
una carta de navegación, una estrategia que le ayuda a cumplir con los obje-
tivos propuestos.

Autores como Nisbet y Shucksmith (2017), consideran que las estrate-
gias metodológicas orientan al docente frente a las pautas, fundamentos y 
procedimientos para programar, implementar y evaluar el proceso de ense-
ñanza aprendizaje.

Son estrategias metodológicas de enseñanza las que realiza un maestro, 
por ejemplo, con actividades grupales, individuales o de seguimiento, al 
indagar acerca de los saberes previos de sus estudiantes en una temática 
en particular mediante cuestionarios. Este tipo de análisis permite poner de 
manifiesto la forma en la cual orientará el curso. En este mismo contexto 
se presenta una estrategia metodológica de aprendizaje para el estudiante a 
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partir de las respuestas que dará al cuestionario, toda vez que le permitirán 
reconocer o reafirmar su conocimiento o confirmar qué le hace falta profun-
dizar en el tema. En la figura 16 se pueden observar los componentes de la 
estrategia metodológica.

Figura 16. Componentes de la estrategia metodológica

RECURSOS

ACTIVIDADES
TÉCNICAS

DIDÁCTICAS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

2.2. Motivación, saberes previos, 
estilos de aprendizaje, habilidades 
cognitivas y metacognitivas

Antes de dar explicación de cada una de las estrategias didácticas, es preciso 
dedicar unas líneas a comprender por qué es importante la motivación dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que si no se cuenta con ese motor 
es más complejo llevar a cabo la activación de la relación entre estudiante y 
docente.
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La motivación debe estar acompañada de la necesidad del individuo por 
saber algo. Ese saber algo va de la mano del aprendizaje enlazado con su fina-
lidad. Se aprende cuando existe la necesidad de aplicar lo aprendido porque 
representa utilidad para quien lo aprende. Otros elementos que acompañan 
la motivación son la responsabilidad, la autonomía, el autoaprendizaje, el 
desafío y el deseo, que deben nacer libre y espontáneamente de quien busca 
la solución a los interrogantes que el conocimiento demanda.

Además de la motivación, también es necesario contar con los saberes 
previos que, según Ausubel (2009), padre del aprendizaje significativo, son 
requeridos para afianzar los nuevos conocimientos en contraposición del 
aprendizaje memorístico y repetitivo, el cual adolece de retención y perdu-
rabilidad si no tiene impacto cognitivo por medio de la experimentación y 
significación del mismo.

También se identifica con este pensamiento Doménech (2011) cuando 
dice que “las personas aprenden de modo significativo, cuando construyen 
sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos 
poseen” (p. 150).

Un último, pero no menos importante, aspecto a destacar, corresponde a 
los estilos de aprendizaje que deben ser tenidos en cuenta para desarrollar una 
estrategia metodológica. Los estilos de aprendizaje juegan un papel prepon-
derante a la hora de aprender, ya que involucran la forma en que se percibe, 
utiliza, interpreta y se representa la información. Este proceso se lleva a cabo 
por medio de los sentidos, el auditivo, el visual y el kinestésico —referido al 
tacto—, y su velocidad puede variar de un individuo a otro (Navarro, 2008).

Es por esta razón que el docente debe tener astucia para identificar los 
diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes y utilizar aquellas estra-
tegias que desarrollen habilidades cognitivas, es decir, las que le permiten 
al individuo prever consecuencias, evaluar situaciones y tomar decisiones 
a partir de experiencias pasadas. Estas habilidades tienen en cuenta el uso 
de la memoria, el desarrollo de la creatividad, la atención, la percepción, la 
abstracción, las cuales facilitan la aprehensión del conocimiento a partir de 
la recolección, análisis, comprensión, procesamiento y almacenamiento de 
la información para posteriormente utilizarla (Gento, 2012). También deben 
desarrollarse habilidades metacognitivas que permiten al estudiante realizar 
un autoanálisis de su desempeño, de su aprendizaje, de cuáles son sus 
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expectativas, sus dificultades, aciertos y desaciertos, cómo se percibe, qué 
lo impulsa en su proceso. Así lo expresa Tobón (2016): “la metacognición, 
es, sencillamente, mejorar de forma continua en nuestra actuación a partir 
de la reflexión. Si en la reflexión no se verifica el mejoramiento, eso no es 
metacognición” (p. 166).

2.3. Estrategias didácticas

Las estrategias didácticas están encaminadas a obtener un resultado de 
formación a partir de acciones planificadas. Deben fundamentarse en un 
método o camino que permita al docente conocer las técnicas didácticas 
apropiadas para aplicar en el aula de manera presencial o virtual.

Díaz (1998, como se cita en Flores et al., 2017) considera que las estra-
tegias didácticas son “procedimientos y recursos que utiliza el docente para 
promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un proce-
samiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 
13). En la figura 18 se hace referencia a las estrategias didácticas que se 
abordarán en este capítulo. La búsqueda de las estrategias metodológicas 
y didácticas más apropiadas para llevarlas al aula de clase es una labor que 
debe realizar el educador. Estas deben conducir al desarrollo de competen-
cias en sus educandos (Yagual, 2015), logrando de esta manera su mayor 
comprensión e interacción con el mundo y al mismo tiempo un aprendizaje 
significativo (ver figura 17).
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Figura 17. Estrategias didácticas
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Nota. Esta figura muestra las diferentes estrategias didácticas que pueden ser utilizadas en la formación del 
contador público.

2.3.1. Trabajo colaborativo

Para Maldonado (2007), el trabajo colaborativo representa aprender en 
conjunto, interrelacionarse, argumentar, razonar y discutir acerca de temas 
que implican dar solución a problemas que tienen cierto nivel de complejidad, 
logrando con ingenio, dedicación y determinación el cumplimiento de las 
metas propuestas.

El trabajo colaborativo permite a los estudiantes intercambiar ideas y 
experiencias con sus compañeros, desarrollar la creatividad, el pensamiento 
crítico, la capacidad de escucha, habilidades para trabajar en equipo, discutir, 
debatir, tomar decisiones, intercambiar puntos de vista, logrando el desarrollo 
personal y social.
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2.3.2. Método de casos o estudio de casos

El método de casos, conocido también como estudio de casos, surgió en 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en 1914, con el fin de 
enseñar leyes a los estudiantes mediante casos de la vida real. Este método se 
caracteriza por propiciar en el estudiante el aprendizaje a partir de la búsqueda 
de soluciones a situaciones concretas, experiencias que se presentan en la 
cotidianidad. En este sentido, es muy importante el conocimiento previo del 
estudiante porque le permite analizar la situación propuesta y tomar deci-
siones bien fundamentadas (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, 2001). Sus características se observan en la tabla 3.

Tabla 3. Características de la estrategia didáctica método de casos

Características Explicación

Promueve la participación de todos los estudiantes. Se desarrolla en un ambiente colaborativo.

El estudiante aplica sus conocimientos a una 
situación real.

El pre conocimiento es importante para procesar 
nueva información.

Desarrolla la capacidad de escucha del estudiante. Propicia la reflexión frente a las opiniones de 
otros.

El profesor hace las veces de moderador. Debe motivar a la sana discusión.

Desarrolla la capacidad para buscar la solución a 
problemas.

Invita a la formulación de soluciones creativas 
grupales.

2.3.3. Aprendizaje basado en proyectos

Inicialmente, Trujillo (2016) considera que “una estrategia didáctica permite a 
los estudiantes adquirir conocimientos y desarrollar competencias mediante 
la elaboración de un proyecto que dé respuesta a problemas de la vida real” 
(p. 24). Entre tanto, este tipo de aprendizaje representa una gran oportunidad 
para poner en práctica enfoques pedagógicos centrados en el estudiante 
(Tovar, 2005).

En este tipo de estrategia educativa los estudiantes presentan un proyecto 
y el docente asume el papel de facilitador. En el proyecto se integran una serie 
de conocimientos adquiridos con anterioridad, de tal forma que sirvan de base 
para la ejecución del mismo.
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Como estrategia permite retar a los estudiantes a convertirse en protago-
nistas de su propio aprendizaje; así mismo, los motiva en forma permanente a 
realizar un aprendizaje significativo, con el liderazgo entregado por el docente 
en el proceso. En relación con lo anterior, se indican ciertas características 
esenciales de la estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos, las 
cuales se pueden observar en la tabla 4.

Tabla 4. Características de la estrategia didáctica aprendizaje basado en proyectos

Permite al estudiante un acercamiento práctico al currículo de forma más integral y dinámica.

Fortalece la habilidad de trabajar en equipo. 

El docente deberá señalar en la fase inicial cuáles son los resultados que se esperan del proyecto, 
marcar una línea u horizonte en el tiempo, de tal forma que se le pueda realizar seguimiento al 
avance del proyecto.

La comunicación entre todos los actores del proyecto debe ser fundamental y debe ser formalizada, 
de tal forma que se tenga una trazabilidad de los aspectos más importantes del proyecto.

El aprendizaje basado en proyectos es el inicio del cambio en el aprendizaje 
tradicional. La transformación se presenta con el rompimiento del paradigma 
del docente como centro vivencial del proceso enseñanza-aprendizaje y se 
convierte en un facilitador permanente y activo del mismo, de igual forma, el 
estudiante es el protagonista.

De acuerdo con lo anterior, las funciones principales están orientadas, 
en principio, por el docente, cuyo papel trasciende más allá de la entrega 
de contenidos curriculares, es una labor que requiere búsqueda de mayores 
fuentes de información, contribuir con su liderazgo positivo a la conformación 
de equipos de trabajo, dirigir y controlar el grado de avance del proyecto, pero 
también se encarga de evaluar los resultados.

Se espera que el estudiante asuma su participación por medio de la 
recolección de información requerida para el proyecto, que comunique en 
forma permanente sus avances y haga registros y análisis de la información. 
De igual manera, el estudiante también debe aprender a trabajar en equipo y 
apoyar la toma de decisiones frente a la articulación del proyecto y su debida 
estructuración de acuerdo con los lineamientos entregados por el docente.

Siguiendo a Vergara (2015), “en el ABP el docente renuncia a ser la 
única fuente de conocimiento y pasa a ser un gestor del aprendizaje de sus 
alumnos” (p. 35). El docente se convierte en un orientador hacia el uso de 
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todas aquellas fuentes de conocimiento; el estudiante logra su aprendizaje a 
través del hacer en forma permanente. Finalmente, la figura 18 recopila los 
elementos principales de la cultura del aprendizaje basado en proyectos.

Figura 18. Aprendizaje basado en proyectos
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Nota: Creando una cultura de Aprendizaje Basado en Proyectos desde el primer día. por EDUforics. 2018. edufo-
rics.com/es/creando-una-cultura-aprendizaje-basado-proyectos-desde-primer-dia/

2.3.4. Aprendizaje-Servicio AP-S

Una definición de aprendizaje-servicio es la que expone Mendía (2013): 
“el aprendizaje-servicio es un modelo educativo en clave de solidaridad. 
Promueve los valores cívicos y una cultura emprendedora, favoreciendo una 
participación ciudadana responsable en la atención a las necesidades de la 
comunidad” (p. 79).

Este tipo de estrategia de aprendizaje permite a los participantes inter-
cambiar su conocimiento e interactuar con la comunidad, ya que se enfocan 
en cubrir necesidades reales, despertando su sentido de solidaridad (Rubio & 
Escofet, 2018).



41

Capítulo 2. Estrategias y técnicas didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza–aprendizaje del profesional contable

Este tipo de aprendizaje se desarrolla fuera del tiempo académico y se 
articula con el aprendizaje de los contenidos de tipo curricular, convirtién-
dose en una actividad evaluable. Consecuentemente, las características de 
este tipo de estrategia didáctica denominada “aprendizaje-servicio AP-S” se 
pueden observar en la tabla 5.

Tabla 5. Características del aprendizaje servicio

Forma el pensamiento crítico y reflexivo.

Los proyectos se planifican conjuntamente con el estudiante.

Participación activa del estudiante para detectar necesidades de la comunidad.

Fortalece el compromiso social porque se desarrollan competencias sociales.

Desarrolla destrezas laborales.

Se identifican las necesidades reales de un marco comunitario específico y se da paso a la elaboración 
de la propuesta de trabajo, de tal forma que se articule en debida forma lo pedagógico con la intención 
solidaria del servicio.

Se realizan clases magistrales con tutorías grupales.

Se obtiene satisfacción con el proyecto que se ha realizado.

Los estudiantes mejoran sus resultados académicos.

Este tipo de estrategia didáctica de aprendizaje logra obtener un impacto 
real y positivo en la sociedad o grupo específico con el cual se interactúa; 
además, permite relacionar los contenidos aprendidos en el aula con la vida 
real y cotidiana (ver figura 19).

Figura 19. Aprendizaje-servicio

1. Práctica
innovadora

2. Dirigido a
la mejora de 
la comunidad

5. Impacto formativo y 
transformador: participantes, 

escuela y comunidad

3. Método
activo y
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4. Trabajo
en red

Aprendizaje-Servicio

Nota: Aprender realizando una actividad social “Guía básica para el diseño de proyectos de Aprendizaje-Servicio”. 
por Paredes, D. M. 2012.  RES: Revista de Educación Social, (16).
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2.3.5. Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas debe generar contradicción, interés y 
motivación en el estudiante, para así encontrar la solución a situaciones 
problemáticas propias de su cotidianidad y de su entorno. La contradicción 
como tal impulsa a la búsqueda de soluciones, al análisis, a la reflexión, a la 
adquisición de nuevos conocimientos que permitirán la independencia mental 
y la respuesta a los interrogantes que se ha generado (Ortiz, 2014). Las carac-
terísticas del aprendizaje basado en problemas se aprecian en la tabla 6.

Tabla 6. Características del aprendizaje basado en problemas

Características  Contextualización 

Aprendizaje centrado en el estudiante. Se hace responsable de su aprendizaje.

Grupos pequeños de estudiantes. Permite afianzar el vínculo estudiante-tutor o 
facilitador.

El profesor es un facilitador o guía. El profesor plantea preguntas para que los 
estudiantes busquen soluciones.

El estudiante aprende a partir de la 
experiencia.

El mundo real con sus problemas se convierte en 
la escuela.

Los problemas se convierten en 
estímulos para el aprendizaje.

El problema representa un desafío. Integra en sí 
mismo información de otras disciplinas.

Los problemas son vehículos para 
desarrollo de habilidades.

Las situaciones o problemas planteados al 
estudiante deben ser lo más cercano a la realidad.

De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje basado en problemas puede 
considerarse como una lucha interna en el pensamiento del estudiante, 
donde los conocimientos que posee no son suficientes para dar respuesta a 
los nuevos interrogantes que se ha planteado, lo que lo obliga a desarrollar 
destrezas para la búsqueda de soluciones. Se convierte entonces en un sujeto 
activo, constructor de su propio conocimiento en la medida en que va desarro-
llando la lógica propia de cada situación a la cual se enfrenta. Adicionalmente, 
la figura 20 demuestra las ventajas del aprendizaje basado en problemas.
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Figura 20. Ventajas aprendizaje basado en problemas
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Nota: “Ventajas del aprendizaje basado en la resolución de problemas”. por Aulaplaneta. 2015. https://www.
aulaplaneta.com/2015/08/25/recursos-tic/ventajas-del-aprendizaje-basado-en-la-resolucion-de-problemas/

2.3.6. El aprendizaje basado en investigación

Esta estrategia didáctica surge como una necesidad que plantea Ernest 
Boyer, docente norteamericano, de hacer partícipes a los estudiantes en las 
actividades de investigación. Cuando un estudiante interviene en proyectos 
de investigación debe enfrentarse, en primer lugar, a conocer en dónde y 
cómo consultar las fuentes que le permitirán dar respuesta a los interrogantes 
que se generan en una investigación. En la figura 21 se destacan los aspectos 
principales del aprendizaje basado en la investigación.
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Figura 21. Aprendizaje basado en la investigación
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Nota: “Aprendizaje basado en investigación”. por Cuadros, A. 2011. https://es.slideshare.net/anacuadros/
aprendizaje-basado-en-investigacin

Esta es la primera habilidad que se desarrolla haciendo el enlace entre 
la academia y la investigación. Otras habilidades que se desarrollan son la 
capacidad de análisis y de síntesis, la creatividad, la solución de problemas, 
el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo, ya que el estudiantes se hace 
responsable de su propio aprendizaje. En la medida en que el estudiante pueda 
experimentar y realizar actividades cognitivas y metacognitivas, logrará un 
aprendizaje significativo (Peñaherrera et al., 2014).

2.3.7. Aprendizaje basado en desafíos

En este tipo de aprendizaje el estudiante deberá encontrar una solución a una 
problemática real y el docente asumirá el papel de director o administrador 
del proceso. En concreto, el estudiante desarrolla y fortalece una serie de 
competencias, tales como el manejo de nuevas tecnologías de información 
y la comunicación, el aprendizaje colaborativo, el análisis y el pensamiento 
crítico. Para Romero et al. (2018), “este modelo posibilita a los docentes la 
integración de las tecnologías en procesos de enseñanza y aprendizaje para 
obtener altos niveles de consecución de objetivos” (p. 62).
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En el aprendizaje basado en desafíos o retos los estudiantes fortalecen 
sus capacidades creativas y desarrollan mayores habilidades, ya que el reto 
implica para ellos buscar soluciones a situaciones concretas. Los resultados 
se recopilan en lo que se denomina el portafolio personal de desempeño o el 
e-portafolio (ver figura 22).

Figura 22. Aprendizaje basado en desafíos
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Nota: “Aprendizaje colaborativo basado en desafíos”. por Johnson, L., & Adams, S. 2011. https://profesorbaker.
wordpress.com/2019/10/13/duoc-uc-aprendizaje-colaborativo-basado-en-desafios-acbd/

Finalmente, Filgueira (2014) menciona que “el e-portafolio puede 
funcionar como cuaderno de apuntes, como elemento para seguir la evolución 
del alumno, como diario de aprendizaje o como medio de comunicación entre 
el educador y el alumno” (p. 130). El e-portafolio permite que el estudiante 
evidencie su proceso de aprendizaje, lo que ha comprendido y lo que no ha 
comprendido, y realice el proceso metacognitivo que le servirá para lograr un 
aprendizaje significativo.
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2.3.8. Aprendizaje basado en prácticas 
externas

Inicialmente, Londoño (2013) define este tipo de aprendizaje como “un 
conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y 
la experiencia” (p. 73). Estas se deben desarrollar en empresas que sean 
reconocidas como colaboradores para la formación en prácticas a través de 
convenios.

Por medio de estas prácticas el estudiante logra integrar y compartir los 
conocimientos adquiridos en la academia a través de diferentes períodos de 
formación, al mismo tiempo logra interactuar en un contexto laboral específico 
real donde desarrolla diferentes tipos de competencias, tanto técnicas como 
actitudinales, obteniendo así la oportunidad de asumir nuevos roles y un papel 
protagonista en donde se verá enfrentado a diario a resolver problemas y a 
tomar decisiones.

El aprendizaje basado en prácticas externas como estrategia de apren-
dizaje, permite integrar las competencias académicas y las competencias 
profesionales. Adicionalmente, los actores dentro de esta estrategia didác-
tica de aprendizaje son: el estudiante, el tutor, la universidad y el centro de 
práctica (empresa). Debe existir una gran articulación entre los diferentes 
actores y así lograr los objetivos establecidos. Para el estudiante, las prác-
ticas externas se convierten en un punto de partida para hacer realidad los 
componentes didácticos aprendidos a lo largo de toda su carrera y enfren-
tarlos de forma productiva a partir de la experiencia enriquecedora diaria del 
mundo empresarial real (Medina, 2013).

La responsabilidad del docente tutor se relaciona con la estimulación 
constante para que el estudiante cumpla gradualmente con el desarrollo de su 
perfil de competencias, tanto en el saber-hacer como en el ser. El estudiante 
inicia un proceso de adaptación algo complejo, donde la empresa logra, a 
través de procesos de inducción a la práctica profesional, que el aprendiz 
se vaya modelando de acuerdo con la cultura y el clima organizacional. La 
universidad asigna el tutor y se establecen las políticas para llevar a cabo el 
seguimiento y evaluación del proceso (ver tabla 7).
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Tabla 7. Comparativo de estrategias didácticas

Estrategias 
didácticas Aspecto conceptual Contribución

Trabajo 
colaborativo

Representa aprender en conjunto 
mediante procesos de interrelación.

Permite a los estudiantes intercambiar ideas 
y experiencias, desarrollar la creatividad, el 
pensamiento crítico, entre otros aspectos.

Método de 
casos o 
estudio de 
casos

Se caracteriza por propiciar en el 
estudiante el aprendizaje por medio 
de la búsqueda de soluciones a 
situaciones concretas.

Analizar la situación propuesta y tomar 
decisiones bien fundamentadas.

Aprendizaje 
basado en 
proyectos

Adquirir conocimientos y desarrollar 
competencias mediante la 
elaboración de un proyecto que dé 
respuesta a problemas de la vida real.

Permite retar a los estudiantes a convertirse 
en protagonistas de su propio aprendizaje; 
así mismo, los motiva en forma permanente a 
realizar un aprendizaje significativo.

Aprendizaje-
Servicio AP-S

Es una estrategia basada en la 
solidaridad que promueve los valores 
cívicos y una cultura emprendedora.

Los participantes podrán intercambiar su 
conocimiento e interactuar con la comunidad, ya 
que se enfocan en cubrir necesidades reales, 
despertando su sentido de solidaridad

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas

Aprendizaje centrado en el interés 
y motivación del estudiante para 
encontrar la solución a situaciones 
problémicas propias de su 
cotidianidad y de su entorno.

Adquisición de nuevos conocimientos que 
permitirán la independencia mental y la 
respuesta a los interrogantes que se ha 
generado.

El Aprendizaje 
Basado en 
Investigación

Surge para hacer partícipes a los 
estudiantes en las actividades de 
investigación.

El estudiante podrá experimentar y realizar 
actividades cognitivas y metacognitivas, logrará 
un aprendizaje significativo

Aprendizaje 
basado en 
desafíos

Se reconoce como un proceso 
para encontrar una solución a una 
problemática real, el docente asume 
el papel de director o administrador 
del proceso.

Desarrolla y fortalece una serie de 
competencias, tales como, manejo de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, 
aprendizaje colaborativo, y el análisis y el 
pensamiento crítico,

Aprendizaje 
basado en 
prácticas 
externas

Un conjunto de actividades orientadas 
a un aprendizaje basado en la acción 
y la experiencia.

Permite integrar las competencias académicas y 
las competencias profesionales



Técnicas didácticas aplicadas a la formación del contador público

48

2.4. Técnicas de aprendizaje

Para Gamboa et al. (2017), “las técnicas de aprendizaje son todas aquellas 
que permiten al docente y a los estudiantes lograr una mayor dinamización 
del proceso de enseñanza aprendizaje” (p. 159). Se pueden definir como los 
diferentes medios que facilitan la organización y el desarrollo de una actividad 
de acuerdo con los objetivos fijados. Las técnicas se clasifican así:

a. Las técnicas de carácter explicativo: mesa redonda, explicación 
oral.

b. La técnica de aprendizaje demostrativo: la simulación.
c. Las técnicas de trabajo de grupo: el debate, la técnica Philips 66, 

juego de roles, el foro.
d. Las técnicas e-learning: foros de discusiones virtuales, correos 

electrónicos, chat, classroom, videoconferencias.

Ahora bien, es importante dar cuenta de las definiciones y características 
de cada técnica de aprendizaje, las cuales se relacionan a continuación:

 » La técnica de aprendizaje denominada mesa redonda: es de 
tipo expositivo, desarrolla las capacidades comunicativas (Briz, 
2003) de los participantes; además de fortalecer las habilidades 
en la búsqueda de información, el trabajo en equipo y la toma de 
decisiones.

 » La técnica de aprendizaje de la explicación oral: es usada 
para expresar uno o varios temas determinados dirigidos a 
grupos de aprendizaje específicos (Zarzar, 2001). Quien realiza la 
explicación oral debe contar con un dominio técnico acerca de 
la temática a explicar, debe lograr impactar con una adecuada 
motivación, de tal forma que se logren los objetivos de aprendizaje 
inicialmente planteados.

 » La técnica de aprendizaje de la simulación: genera un ambiente 
de tipo interactivo (Ontoria, 2006). Es utilizado para lograr mayor 
profundización frente a los temas expuestos por el docente. Es 
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una técnica que permite mejorar la motivación, la participación 
activa del estudiante; además de llevar a la práctica lo aprendido 
en clase.

 » La técnica de aprendizaje del debate: incentiva la construcción 
de conocimientos a partir de la discusión de temas de interés 
particular, en donde los grupos conformados podrán argumentar 
sus ideas en un espacio que facilita la comunicación. Para tal 
fin, se deben desarrollar habilidades de lecto-escritura (Ferreiro 
& Gómez, 2002), análisis e interpretación, y así elaborar la guía 
del debate a seguir en forma estructurada durante un tiempo 
determinado. Al final se genera una serie de conclusiones que 
servirán de base para el aprendizaje.

 » La técnica de aprendizaje Philips 66: considerada como 
dinámica de grupo (Gómez et al., 1991), en la cual se pretende 
plantear un tema específico del cual se generan ideas o posibles 
soluciones a un problema en particular. Para tal fin, se subdividen 
en grupos, los cuales, en un tiempo limitado, permiten fomentar 
la creatividad, fortalecer la interacción grupal (Blanco, 2009), la 
capacidad generadora de ideas, para llegar a un acuerdo formal 
de aquellas propuestas que se orienten a lograr el objetivo 
establecido.

 » La técnica de juego de roles: consiste en realizar un tipo de 
representación acerca de una situación considerada real o 
una situación creada de forma que se puedan desarrollar las 
capacidades frente a la resolución de problemas. Esta técnica 
resulta importante porque permite a los estudiantes identificar 
las actuaciones de las partes en una situación en particular, 
mientras el docente se encarga de evaluar el desempeño de los 
participantes.

 » La técnica didáctica del foro: tiene como finalidad realizar una 
discusión grupal acerca de un tema previamente presentado en 
clase, donde se motiva a los estudiantes a interactuar y exponer 
sus ideas mientras el docente actúa como moderador, generando 
las conclusiones respectivas. En el foro debe tenerse en cuenta 
el respeto por las opiniones de los otros.
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 » Las técnicas e-learning: por medio de estas se contempla el 
uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
de forma que se pueda apoyar el aprendizaje y lograr elevar 
el nivel de apropiación de conocimiento del estudiante con 
herramientas tecnológicas. Así, para Rodríguez (2010), “el 
alumno es responsable de su proceso formativo, será el que elija 
su itinerario formativo y el que decida cuándo y dónde quiere 
formarse” (p. 12).

 » En la técnica del B-learning (blended-learning) o aprendizaje 
semipresencial o alternancia: se ponen a disposición de los 
estudiantes una serie de herramientas tecnológicas que les 
permiten compartir la información y lograr el conocimiento.

 » La técnica del aula invertida: para Medina (2017), “el 
estudiante revisa los contenidos teóricos apoyado con diferentes 
herramientas tecnológicas y luego sus dudas e inquietudes son 
trasladadas al aula de clase” (p. 27). Esta técnica se enfoca en la 
retroalimentación permanente del docente, brindando solución 
a las inquietudes del estudiante. El aula invertida se basa en 
un aprendizaje activo que permite de alguna forma derribar los 
paradigmas de la educación tradicional y pasa a convertir al 
estudiante en el centro de atención del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Para tener un paranoma de las técnicas de aprendizaje conviene revisar 
la tabla 8.
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Tabla 8. Comparativo de técnicas de aprendizaje

Clasificación de 
las técnicas Técnica aplicada Características

Técnicas de 
carácter explicativo

Mesa redonda • Expositivo.
• Potencializa capacidades y habilidades comunicativas.
• Trabajo en equipo. 

Explicación oral • Potencialización de las habilidades de presentación y 
explicación oral.

Técnica de 
aprendizaje 
demostrativo

Simulación • Interacción entre los participantes.
• Profundización del conocimiento.
• Mayor participación.

Técnicas de trabajo 
de grupo

Debate • Argumentación de las ideas.
• Construcción socio-contextual del lenguaje y el 
conocimiento.
• Mejora la comunicación.
• Mejora de las competencias lecto-escriturales. 

Philips 66 • Dinámica de grupo.
• Interacción grupal alrededor de un tema en específico.
• Capacidad generadora de ideas y propuestas.

Juego de roles • Aproximación y representación real de una situación 
planteada.
• Resolución. 

Foro • Discusión grupal sobre un tema en particular.
• Interacción entre estudiantes-profesor.

Técnicas e-learning E-learning • Uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.
• Apropiación del conocimiento por medio de 
herramientas tecnológicas. 

B-learning • Apropiación del conocimiento por medio del espacio 
físico e interactividad presencial y virtual. 

Aula invertida • Retroalimentación permanente docente-estudiante.
• Aprendizaje activo.
• El estudiante tiene el papel protagónico. 
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Tomando como referencia los argumentos y la información precedente, este 
capítulo se centrará en mencionar algunas técnicas didácticas utilizadas para 
la formación del contador público. Para ello, se consideró importante analizar, 
en primera medida, la relación entre la formación del profesional contable y las 
necesidades actuales en educación contable, sobre todo, los requerimientos 
en la enseñanza de las áreas de la contabilidad emergente —contabilidad 
social y ambiental—.

Posteriormente, fue necesario abordar la problemática actual relacionada 
con los métodos utilizados por los docentes formadores de contadores públicos, 
sus vacíos técnicos y conceptuales en áreas didácticas. Así entonces, se 
propone al final de este acápite una diversidad de técnicas didácticas activas 
como solución a la enseñanza de temáticas esenciales en la formación de 
este profesional. La figura 23 recopila algunas técnicas didácticas de manera 
general.

Figura 23. Técnica didáctica

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

Aprendizaje
basado en
problemas

Analizan y resuelven
una situación
problemática

relacionada con
su entorno físico

y social.

Método
de estudio

de casos

Analizan y
discuten situaciones

y experiencias
documentadas
de la vida real.

Aprendizaje
orientado a
proyectos

Planean,
implementan y

evalúan proyectos
donde resuelven

problemas o
proponen mejoras.

Aprendizaje
basado en 

investigación

Indagan a
profundidad en sus
disciplinas, basados

en el método cientí�co,
bajo la supervisión del

profesor. Conectan
la investigación con

el aprendizaje.

Aprendizaje - Servicio
Enlazan  los conocimientos

que adquieren en el aula
con las necesidades
comunitarias para

emprender esfuerzos
que impacten
positivamente
a la sociedad.

Nota: “Técnica didáctica” por Díaz Barriga, A. 2019. Evaluación de competencias en educación superior: 
experiencias en el contexto mexicano. RIEE. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa.
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3.1. La educación en las áreas 
contables

En primera instancia, es asignativo esbozar que existe una variedad de 
concepciones que se tienen frente a la educación, sus procesos y relaciones 
con el entorno; una de ellas presupone una visión del mundo y de la vida 
(León, 2007). Tal visión de la educación supone que el mundo requiere de 
personas capaces de plantearse las herramientas eficaces para transformar 
su entorno; ser un agente de cambio no solo para sí mismo, sino para la 
sociedad en general. La vida para tal individuo consiste en un proceso de 
mejoramiento continuo en la búsqueda de su felicidad, siendo un elemento de 
desarrollo permanente con enfoque individual y colectivo.

Una persona con una concepción de la mente tiene la necesidad de 
cultivar su propio pensamiento y criterio ante lo que sucede en su universo 
circundante, siempre en la búsqueda de la satisfacción propia y la colectiva, 
considerando los medios para el alcance de sus propósitos en función de su 
papel en la sociedad.

Pero, indiscutiblemente, la educación planteada como medio para satis-
facer necesidades humanas requiere de seres conscientes de su papel en 
un futuro, del desarrollo de habilidades y competencias deseadas para ser 
un sujeto productivo y agente activo del cambio social. Desde este punto de 
vista, son las profesiones en cada área del conocimiento las que le dan el 
estatus de potenciador a cada sujeto, transformándose en persona útil para 
el progreso desde lo personal, hacia lo colectivo. Y es la educación precisa-
mente la que incorpora los elementos necesarios para impulsar el desarrollo 
personal en función de su propia profesión, siendo las universidades las que 
enfrentan el gran reto de ampliar su capacidad de respuesta a las exigencias 
sociales (Companioni, 2015).

La universidad es el actor delegado por la sociedad para formar profesio-
nales con las características descritas anteriormente; es decir, con visión del 
mundo y de la vida, una concepción de la mente, del conocimiento y de una 
manera de pensar. En definitiva, una concepción de futuro y una forma de 
atender las necesidades humanas (León, 2007).
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Para cumplir con lo anterior, es necesario que quienes estén al frente 
de estos procesos de formación sean personas idóneas desde lo técnico y 
científico, y con amplia vocación para cumplir con la responsabilidad que la 
sociedad delega. Estas personas precisamente son los docentes, elemento 
fundamental para fortalecer una educación de calidad en procura de la 
construcción de una mejor sociedad (Kuri, 2007). En este sentido, la univer-
sidad enfocada en su función de formar de seres humanos, le brinda a los 
profesionales de todas las áreas de conocimiento la oportunidad de ser útil 
a la sociedad; en ese sentido, la contaduría no es la excepción, su objeto de 
estudio ha evolucionado para dar respuestas acordes a los momentos histó-
ricos de la sociedad. No obstante, esta disciplina aporta significativamente 
a la construcción de sistemas de comprensión de las dinámicas económicas 
mundiales. Por ello, Delgado (2010) expresa que:

A través de la adopción de estándares internacionales de contabilidad, auditoría y 
educación contable, entre otros, se ha avanzado en procesos de globalización, los 
cuales pretenden favorecer la libre circulación del capital financiero multinacional 
y, a la vez, al menos en teoría, permitir que las economías nacionales se inserten 
en la lógica mundial del capitalismo financiero. En ese sentido, el paso de una 
contabilidad de alcance nacional a una global ha ocupado los trabajos de los 
reguladores nacionales y en especial desde los acuerdos entre el International 
Accounting Standards Board, IASB, regulador mundial de la Contabilidad, y el 
estadounidense Financial Accounting Standards Board, FASB. (p. 23)

La contabilidad, al ser entendida como el lenguaje de los negocios, le 
concede al mundo financiero la posibilidad de descifrar la realidad econó-
mica predominante en la estructura económica actual. Sin los avances en 
elaboración de normas de general aceptación, sería imposible alcanzar un 
liberalismo sin barreras; sin el cumplimiento del principio de comparabilidad, 
los capitales circulantes no podrían trasladarse con facilidad en un mundo 
económico con normas propias de cada país.

Básicamente, las áreas que son afectadas por la ola de globalización son 
la contabilidad, auditoría y educación contable. La primera de ellas, como ya 
se advirtió, convierte normas de general aceptación en reglas y principios que 
promueven la libre movilidad de los capitales. Por medio de estados finan-
cieros preparados con bases sólidas, la contabilidad posibilita a los usuarios 
la toma de decisiones en entornos globalizados, y es la auditoría, por ejemplo, 
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la llamada a ofrecer confianza a la sociedad, y posibilita contextualizarla en 
los movimientos actuales de internacionalización y globalización (Montilla & 
Herrera, 2006).

Al igual que la contabilidad, la auditoría pretende convertirse en herra-
mienta útil para insertar a las organizaciones en el estado económico, social 
y cultural actual. La auditoría, como parte de la función administrativa del 
control, propende por brindar aseguramiento en los procesos internos de 
cada organización. Precisamente, tal aseguramiento brinda a la sociedad la 
confianza necesaria en las empresas que utilizan los recursos que son de su 
propiedad —sociales, ambientales, públicos—.

Otras de las áreas impactadas con el auge del comercio y la eliminación 
de barreras a todo nivel, es la educación contable enfocada en el desarrollo de 
competencias. Su propósito en el mundo actual es exigir de los profesionales 
contables una transformación total. Según Sánchez (2013), el profesional, 
en cualquier área del conocimiento, incluida la contabilidad, es formado en 
competencias específicas que le otorgan las facultades mínimas para aportar 
en su campo de acción, las empresas, las asesorías, los servicios contables, 
financieros, tributarios, entre otros.

Pero comprender y actuar en un mundo social exige de los profesionales 
contables un análisis crítico de su desempeño, de su participación de una 
sociedad carente de conocimiento, de desempeño profesional, pero, sobre 
todo, falto de confianza en un entorno empresarial que hoy por hoy apenas 
está siendo consciente del desarrollo sostenible de un mundo con recursos 
limitados (Castañeda, 2016).

Precisamente, uno de los pilares donde se debe enfocar la labor de la 
educación contable es entregar al profesional contable los elementos para 
entender el papel de la profesión en el análisis del desarrollo sostenible, del 
aporte empresarial a la labor social por encima de los esquemas financieros, 
evitando así trasladar la disciplina a un enfoque de resultados financieros 
parcializados, ausente de un compromiso social. Ante tal necesidad, los para-
digmas contables han evolucionado para comprender el compromiso de la 
disciplina ante los retos del mundo de hoy. Para ello se plantean desarrollos 
teóricos como las T3C (Soto et al., 2014).
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Avanzar hacia sistemas de biocontabilidad y sociocontabilidad implica 
que la profesión contable puede y debe aportar a la consolidación de una 
riqueza superior a la simple valoración bajo un enfoque económico. Estas 
dos nuevas áreas de conocimiento le contribuirán a la profesión contable una 
visión amplia acerca del verdadero compromiso que debe tener una profesión 
en el mundo que habita, con estas dos áreas se puede contribuir a establecer 
cuándo la riqueza medida en varias dimensiones se mantiene y se consolida 
en pro de garantizar la sustentabilidad para las generaciones posteriores.

3.2. Las técnicas didácticas en la 
enseñanza de las áreas contables

Como se evidenció anteriormente, la profesión contable adquiere compro-
misos altamente encomiables. Pero surge el interrogante de si la educación 
contable está en condiciones de alcanzar tal compromiso. ¿Cuál es la situa-
ción actual de la educación contable?, ¿cómo enfrentan este compromiso 
los docentes encargados de formar los profesionales que alcanzarán estos 
fines encomiables? Actualmente se han evidenciado problemas estructurales 
en los métodos utilizados por los docentes formadores de futuros contables. 
Los procedimientos utilizados se alejan del desarrollo de habilidades para 
la solución de situaciones prácticas en su desempeño. Por eso, Jiménez y 
Giraldo (2014) afirman “que la resolución de problemas como eje integral de 
la didáctica específica de la contabilidad ha sido un enfoque cuya lectura se 
presenta de forma errónea” (p. 12).

Según lo expresado anteriormente, la educación contable carece de 
métodos y herramientas efectivas en la formación del profesional contable. La 
falta de técnicas didácticas aplicadas a la realidad específica de la profesión 
ha evitado integrar al estudiante al mundo cambiante al cual se enfrentará. 
Los problemas presentes en la formación de un profesional integral parten de 
la ausencia de formación del docente contable, un profesional que se dedica 
a la docencia, mas no un docente con formación para educar. No reconocer 
los procesos meta cognitivos, aplicar solamente prácticas instrumentalistas 
y utilitarias que desarrollan un saber hacer son solamente algunas de las 
falencias propias de este tipo de profesional (ver figura 24).
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Figura 24. Escenario de técnica didáctica

Escenario
estructurado

Escenario
semiestructurado

Escenario
real

Aprendizaje basado en problemas

Método de estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en investigación

Aprendizaje - Servicio

Nota: “Escenario de técnica didáctica” por Díaz Barriga, A. 2019. Evaluación de competencias en educación 
superior: experiencias en el contexto mexicano. RIEE. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa.

Es a partir de este momento que surge la necesidad de proponer técnicas 
y métodos para la enseñanza de áreas específicas de la formación del profe-
sional contable. Desde la didáctica se busca entender casos de estudio 
que faciliten una reflexión académica en la enseñanza de temas propios y 
complejos del mundo académico contable. Desde la experiencia de los 
autores, se propondrán herramientas que han sido casos de éxito en la forma-
ción de áreas como la contabilidad internacional, los impuestos, sistemas de 
información contable, revisoría fiscal y auditoría.

3.3. La TDA del proyecto como 
respuesta a problemas en el acto de 
enseñanza-aprendizaje

La enseñanza implica reconocer e integrar elementos del medio con los 
procesos de aprendizaje en el aula. Unas de las metodologías que integra 
estos dos aspectos es la TDA, en ella los estudiantes realizan un proyecto 
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea. 
Además, es una herramienta que permite dimensionar el mundo que el estu-
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diante quiere explorar. No obstante, pretende buscar soluciones a casos de 
la vida cotidiana, en este caso, la profesional, que es la que estudiante debe 
comprender. Se destaca que esta técnica permite mejorar el compromiso, lo 
cual, evidentemente, aumentará la calidad de los resultados esperados.

El TDA es considerado por Allen et al. (2011) como una estrategia que 
permite la realización de un proyecto para el caso de formación en NIIF, en 
donde además se podrá realizar la simulación de casos en los aspectos tribu-
tarios, lo que refiere que el TDA estará basada en los problemas y cambio de 
roles, para el caso de los procedimientos tributarios (Yaqinuddin, 2013).

Entre los referentes teóricos más destacados se encuentra Svinicki y 
McKeachie (2010), quienes consideran que este proyecto de TDA permite 
abordar enfoques como el aprendizaje cooperativo (basado en equipos), el 
aprendizaje inductivo (descubrimiento), la asignación de preguntas abiertas, 
problemas multidisciplinarios y ejercicios de formulación de problemas, el 
uso rutinario de resolución de problemas en clase. Los ejercicios de lluvia de 
ideas y resolución de problemas pueden “agregar valor” en ámbitos educa-
tivos específicos.

Adicionalmente, el TDA desafía los modelos didácticos tradicionales 
de enseñanza en contabilidad, en particular la enseñanza instrumental, que 
es la aplicación más común de la teoría conductista en esta disciplina. De 
hecho, Capon y Kuhn (2004) argumentan que la conferencia en el aula ha sido 
tradicionalmente una de las más efectivas y eficientes formas de difundir la 
información contable. Sin embargo, este enfoque a menudo ha permitido a los 
estudiantes permanecer pasivos en el aula. Los estudiantes, al no saber cómo 
ser participantes activos en la lección, confían en métodos de aprendizaje 
como la transcripción, la memorización y la repetición en este paradigma.

Mergendoller et al. (2006) expresan que el proyecto de TDA se sustenta 
en tareas complejas basadas en preguntas o problemas desafiantes que invo-
lucran a los estudiantes en actividades de diseño, resolución de problemas 
y toma de decisiones, o investigación en diferentes tópicos contables, como 
las NIIF o aspectos tributaribles. No obstante, permite dar a los estudiantes 
la oportunidad de trabajar de manera relativamente autónoma durante largos 
períodos de tiempo, y culminar en productos o presentaciones realistas 
(Johnson & Hayes, 2016).
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En síntesis, el TDA es un enfoque educativo en el que los problemas 
complejos sirven como contexto y estímulo para el aprendizaje entre los 
estudiantes. Los estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas 
complejos y convincentes del “mundo real”, desarrollando habilidades en 
la recopilación, evaluación y duplicación de datos a medida que definen y 
proponen soluciones al problema contextual y multifacético. En muchas 
clases de TDA, los contables en formación también resumen y presentan 
estas soluciones al resto de los estudiantes, en lugar de dar una conferencia. 
Así mismo, se destaca que el instructor no es el único recurso para el proce-
samiento de contenido o información en el aula. Más bien, ahora facilitan 
el proceso de aprendizaje al monitorear el progreso de los alumnos y hacer 
preguntas para que avancen en el proceso de resolución de problemas, en 
este caso contable.

3.4. La enseñanza de las NIIF y la 
técnica didáctica del proyecto

Inicialmente, la Ley 1314 (2009) cambió por completo el panorama contable 
en el país, bajo la premisa de emitir normas de alta calidad, el país se embarcó 
en un proceso que no ha estado exento de constantes controversias. La 
estructura actual de las nuevas normas contables fue pensada fundamental-
mente en los países en desarrollo, lo que ha derivado en normas aplicadas 
según el tamaño de cada empresa (grupo 1, 2 y 3).

Lo anterior conlleva a que el profesional contable conozca los procesos 
propios de cada entidad, advirtiendo en detalle la normatividad aplicable para 
cada caso en particular. Precisamente, esta propuesta de técnica didáctica 
activa consiste en estructurar un proyecto a partir de las necesidades de 
las pequeñas empresas, en relación con la implementación de las NIIF. Se 
elige el tema, adicional a que representa un campo actual en la formación 
del contador, debido a que facilita la estructuración de un modelo de TDA. 
El proceso de implementación requiere de una serie de fases definidas que 
apuntan a aplicar el nuevo marco normativo, y por esa razón facilita la cone-
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xión entre el aula y el mundo contable actual (Ramírez, 2018). Utilizando la 
metodología propuesta por Rincón (2011), la presente propuesta se desarrolla 
bajo los siguientes aspectos:

3.4.1. Identificar la situación o problema

La transformación de los procesos de cada organización para dar cumpli-
miento a la normatividad establecida en la Ley 1314 (2009) y sus decretos 
reglamentarios, debe ser una necesidad de las empresas en Colombia, inde-
pendiente de su tamaño. La nueva normatividad obliga a que las empresas 
adapten su sistema de información, y sus procedimientos y normas contables 
para obtener los beneficios emanados de una implementación adecuada de 
las NIIF en Colombia. La calidad de la información, el reflejo de una situación 
financiera más cercana a la realidad y la capacidad para la toma de decisiones 
más ágil, son apenas algunos de los beneficios de esta implementación.

3.4.2. Describir el propósito del proyecto

Con este trabajo se pretende desarrollar las competencias profesionales 
adecuadas para la comprensión y desarrollo de proyectos de implementación 
de NIIF en pequeñas y medianas empresas. Durante cada una de las fases 
el estudiante se indagará acerca de los marcos normativos aplicables para 
cada empresa, las políticas contables necesarias para la presentación de 
la información financiera, y se elaborará el balance inicial de apertura para 
una empresa específica, para finalmente, terminar con la elaboración de los 
estados financieros bajo NIIF.



Técnicas didácticas aplicadas a la formación del contador público

62

3.4.3. Determinar los criterios de desempeño

Se define el criterio de desempeño con el estándar o la calidad de la ejecución 
de una competencia que es uniforme para todos. “Los criterios de desempeño 
son las normas o estándares de evaluación que identifican o determinan la 
calidad que debe reflejar el estudiante que ha logrado una competencia u 
objetivo de aprendizaje” (Tecnológico de Monterrey, 2014, p. 34).

El proyecto de TDA contiene, entre otros, los siguientes criterios de 
desempeño a nivel específico:

 » Identificar y aplicar la normatividad NIIF a una empresa específica 
de un sector empresarial.

 » Elaborar políticas contables a una empresa específica de un 
sector empresarial.

 » Preparar el estado de situación financiera de apertura ESFA a 
una empresa específica de un sector empresarial.

Los tres criterios de desempeño permiten medir si se alcanzan las compe-
tencias necesarias para enfrentar el proceso de implementación de NIIF. No 
obstante, es importante determinar las instrucciones básicas para desarrollar 
el proyecto mediante las guías para el diseño de su ejecución.

Posteriormente, se indica que por grupos de tres estudiantes se deberá 
definir la empresa objeto de la implementación. Al ser una TDA aplicable a los 
últimos semestres del pregrado de Contaduría, se facilita la consecución de 
la empresa gracias al trabajo de los estudiantes en este nivel. Luego de iden-
tificar la empresa, se procede a aplicar las instrucciones detalladas en cada 
fase del proyecto, las cuales, según Vásquez y Franco (2014), se detallan a 
continuación:

 » Conocimiento del modelo de negocio: en esta fase se 
identifican las condiciones en las que se desenvuelve el negocio, 
entre otros aspectos, el tipo de empresa, sus procesos más 
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importantes, normatividad aplicable, clientes y proveedores 
relevantes, composición del capital y políticas administrativas 
para el desarrollo de las operaciones de la empresa.

 » Identificación del marco aplicable: durante esta serie de 
actividades el estudiante solicita la información de las políticas 
contables de la empresa y comienza a realizar comparación con 
la estructura de las NIIF aplicables a la empresa específica. Se 
preparan las políticas contables bajo el nuevo marco normativo.

 » Alistamiento de la información: después de obtener 
información acerca de las NIIF aplicables para cada caso, los 
estudiantes, con la autorización de la empresa, analizan el 
balance de prueba a nivel de terceros a una fecha de corte. 
Luego de comparar la información, comienzan a aplicar el nuevo 
manual de políticas contables para las cifras contenidas en el 
balance de prueba. A partir de este procedimiento, se proceden 
a realizar los respectivos ajustes, valoraciones, reclasificaciones 
y eliminaciones en la información preparada bajo el Decreto 
2649 (1993) —Colgaap—, y se elabora finalmente el ESFA.

3.4.4. Establecer los criterios de evaluación

Se entiende como criterio de evaluación las normas requeridas que facilitan 
la emisión de un juicio valorativo sobre determinada actividad de aprendizaje. 
Se propone para la evaluación de esta TDA:

 » Identifica y aplica la normatividad NIIF a una empresa específica 
de un sector empresarial.

 » Elabora políticas contables a una empresa específica de un 
sector empresarial.

 » Prepara el estado de situación financiera de apertura ESFA a una 
empresa específica de un sector empresarial.
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3.4.5. Consideraciones finales para la 
preparación de la TDA

Para reafirmar las competencias adquiridas en el estudiante, y como proceso 
de retroalimentación de la actividad, se propone la socialización respectiva 
de las experiencias de cada grupo. En ella se debe enfatizar en el intercambio 
de percepciones, dificultades, aciertos y apreciaciones personales sobre el 
desarrollo del proceso.

El acompañamiento del proceso por parte del docente debe ser perma-
nente. No puede olvidarse que el docente es un orientador en este tipo de 
metodologías donde el estudiante es el protagonista de su propia formación, 
articulando grupos de trabajo y obteniendo conocimiento significativo a partir 
del trabajo colaborativo.

La información que se utilice en este trabajo puede llegar a considerarse 
de tipo confidencial, razón por lo cual el estudiante debe obtener los permisos 
necesarios para su uso.

No debe olvidarse el papel de la teoría en este proceso. Como se apreció, 
el trabajo de los estudiantes es práctico a partir de experiencias personales, 
configurando una fuente práctica de conocimiento altamente significativo 
para su desarrollo profesional. Pero las NIIF en su parte teórica deben servir 
como orientadoras de todo el proceso didáctico. En su contenido detallado, y, 
sobre todo, en su correcta interpretación, yace una verdadera posibilidad de 
éxito en esta actividad.

La experiencia profesional del docente en esta actividad es esencial para 
dirigir la actividad. Al obtener la experticia en procesos de implementación, 
es él quien lidera asertivamente el trabajo del estudiante, convirtiéndose más 
que en un docente, en un asesor que guía al estudiante al alcance de los 
objetivos.
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3.5. La enseñanza en impuestos 
orientada a la comprensión de una 
realidad cambiante

Una de las áreas que mayor estudio requiere para el contador público es la 
de impuestos. Los cambios normativos obligan a mantener una actualización 
permanente si se desea brindar la asesoría que las empresas y las personas 
requieren. Específicamente, las continuas reformas tributarias desencadenan 
esfuerzos importantes en la formación de este profesional, no solo a nivel 
de pregrado, sino en su vida profesional. Aspectos como la falta de compe-
titividad del país, la inseguridad jurídica en el diseño de la normatividad, la 
evasión y la falta de cultura tributaria, son algunas de las dificultades que 
enfrenta el sistema tributario colombiano. Ante este entorno, el contador 
público actual debe desarrollar competencias que le faciliten la comprensión 
de estas dinámicas, además de intervenir adecuadamente a través de la pres-
tación de servicio de alta calidad.

De parte del contador público, debe lograrse asesorar correctamente las 
empresas, reduciendo el riesgo de recibir sanciones por parte de los admi-
nistradores de los impuestos en Colombia, sea del orden nacional, depar-
tamental o municipal. La academia no debe ser ajena a esta problemática; 
por el contrario, los docentes a cargo de la preparación de los contadores 
públicos deben entender la actual coyuntura para responder con medios y 
metodologías acordes a las necesidades de formación actuales.

Precisamente, se propone como una de las TDA más acordes a las 
dinámicas actuales la simulación para la enseñanza de un tema esencial en 
la gestión tributaria de todas las empresas, el manejo de la retención en la 
fuente. La técnica utilizada consiste en situar a un educando en un contexto 
que reproduzca algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente 
situaciones o problemas similares a las que él deberá enfrentar (Perea & 
Zuleta, 1995).
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3.6. Etapas e instrucciones para la 
aplicación de la TDA en la enseñanza

Los estudiantes, distribuidos en grupos de tres personas, asumen como rol 
en este proceso la representación de una empresa simulada que el docente 
previamente escogió. Luego, entre cada una de ellas, se simulan operaciones 
recíprocas, es decir, compras, ventas, prestación de servicios. Para cada 
caso se debe elaborar factura o documento equivalente establecido por el 
artículo 617 estatuto tributario. Luego de su elaboración como vendedor o 
prestador de servicios, se entrega copia de dicho documento. Cada uno de los 
grupos procede a realizar la respectiva causación de los documentos, sean 
compras, ventas o gastos, considerando el régimen vigente en la aplicación 
de la retención en la fuente. Al final, se procede a elaborar un pago simulado 
junto a su comprobante de pago. Por último, se debe elaborar la respectiva 
declaración de retenciones en la fuente.

Durante todo el proceso el estudiante debe conocer la normatividad 
específica para la elaboración de documentos para fines contables y tribu-
tarios, identificar y aplicar la temática correspondiente para el manejo de la 
retención en la fuente en los conceptos más habituales (salarios, compras, 
servicios, honorarios, arrendamientos, IVA); pero, sobre todo, el estudiante 
debe conocer las dinámicas internas de los procesos contables, financieros y 
de tesorería en una organización.

Cabe aclarar que el manejo de la retención en la fuente, independiente 
de su concepto, es el eje clave para entender los procesos de causación 
en las empresas. Las variedades de casos relacionados con esta normati-
vidad obligan sobre todo a contadores recién egresados o estudiantes que 
apenas comienzan a laborar, a adentrarse en las dinámicas cambiantes de 
una normatividad empleada en la cotidianidad del personal contable. La TDA 
anteriormente descrita propone los siguientes indicadores:

 » Aplica la normatividad relacionada con la retención en la fuente.

 » Elabora correctamente los documentos soporte de las 
causaciones contables.
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 » Participa activamente en el proceso de aplicación de la norma 
relacionada con la retención en la fuente.

 » Elabora correctamente la declaración de retención en la fuente.

3.7. Apreciaciones para la aplicación 
de la TDA de simulación

Para comenzar con el desarrollo de esta actividad es necesario que el docente, 
mediante explicaciones magistrales, ilustre sobre la teoría relacionada con el 
Libro II del estatuto tributario, sobre todo en aspectos como definición de la 
retención, sujetos obligados, conceptos y tarifas.

Adicional al estudio de la normativa relacionada con la retención en la 
fuente, el estudiante puede evidenciar el estado de las competencias adqui-
ridas en el manejo contable de las operaciones como ventas, compras, causa-
ción de gastos, entre otros. Con este procedimiento se evidencian los saberes 
previos necesarios para enfrentar las actividades profesionales futuras.

Los documentos elaborados (facturas de venta, comprobante de egreso, 
recibos de caja, entre otros), aunque simulados, le bridan al estudiante la 
oportunidad de vivenciar la parte práctica de la profesión contable, básica-
mente en hechos económicos que generan los registros contables, o sea, 
aquellos que son la base de los procesos financieros que se finalizan con la 
elaboración de declaraciones tributarias y estados financieros.

El docente interesado en evaluar el desempeño a nivel de saber hacer, es 
decir, la integración y aporte a un grupo de trabajo, puede establecer criterios 
como la participación activa para la solución de problemas o la creatividad 
para evaluar alternativas o cursos de acción determinados.
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Es evidente el aporte de la actividad en el propósito de alcanzar apren-
dizaje significativo. Por tal razón, el docente debe explicar detalladamente el 
propósito de la actividad y aclarar que la dinámica de la TDA responde a las 
dinámicas laborales de escenarios que todo contador deberá conocer en su 
quehacer cotidiano.

3.8. El ABP en el estudio del 
procedimiento tributario

Los problemas afines a un área determinada del conocimiento representan 
un modelo de realidad que un estudiante debe entender, para posteriormente 
intervenir desde el desarrollo de sus propias capacidades. Presentar en el aula 
problemas con énfasis

en lo teórico y contextual que transformen al aula instrumentalista en un espacio 
para el desarrollo de ciencia escolar, debe entenderse como un objetivo de la 
formación en cualquier espacio educativo, y en el diseño de nuevos horizontes 
dentro de cualquier saber especifico. (García & Botero, 2014, p. 18)

Convertir el aula de clase en “laboratorios” para la experimentación de 
soluciones a situaciones presentes en la realidad propia de profesiones, 
debe ser uno de los propósitos en la formación de cualquier profesional que 
necesite reflexionar y actuar frente a los retos propuestos por el medio. Lo 
anterior, indiscutiblemente, enriquecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
concediéndole al docente los medios para ubicar al futuro profesional en su 
propio contexto de trabajo.

Para lograr la articulación entre el estudiante y su medio, el marco de 
las TDA ha propuesto como respuesta el aprendizaje basado en problemas, 
comprendida como una estrategia metodológica que espera estimular en los 
alumnos el deseo de saber, y se plantea como medio para adquirir conoci-
mientos y aplicarlos para solucionar un problema real o ficticio (Fernández & 
Aguado, 2017).
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La esencia misma de esta TDA se centra en el diseño de situaciones 
prácticas y estimulantes que inserten al estudiante en la comprensión de su 
medio, con el único propósito de comprenderlo y aplicar los conocimientos en 
la búsqueda de soluciones eficaces a problemas complejos.

¿Cómo lograr entonces el diseño adecuado de la TDA del proyecto y 
cumplir con el propósito de recrear situaciones que debe enfrentar un futuro 
contador público? Según Gómez (2016), se plantea el siguiente orden lógico 
para el desarrollo de esta estrategia.

» Planteamiento del problema, que lo hace el profesor, sacado del 
banco de problemas preparados por el comité curricular.

» Clarificación de términos, para dejar establecido que todos los 
estudiantes tengan una comprensión igual de los términos del 
problema.

» Análisis del problema. Se examina este para ver si se trata de un 
solo problema o si puede dividirse en varios sub problemas, para 
facilitar su solución

» Explicaciones tentativas. Aquí los participantes lanzan hipótesis 
explicativas del problema y las someten a discusión, a partir de la 
preparación teórica que tienen.

» Objetivos de aprendizaje adicional. Fase en la cual se determina 
qué temáticas es preciso consultar y profundizar para dar una mejor 
solución al problema.

» Autoestudio individual o tiempo de consultas a expertos o en 
biblioteca, para sustentar las hipótesis lanzadas.

» Discusión final y descarte de hipótesis o explicaciones tentativas, 
producto del cuarto salto. (p. 45)

Ahora bien, una propuesta para la realización del ABP: liquidación tribu-
taria de una herencia, en este caso es importante tener presente la variedad 
de casos potenciales para el trabajo en el área de procedimiento tributario 
se puede destacar la liquidación de una herencia. Este tema es seleccionado 
por contener particularidades propias según las normas fiscales y por inte-
grar otras áreas del derecho como el civil, específicamente, el sucesoral. Se 
seguirá a continuación el orden propuesto por Gómez (2016):

» Planteamiento del problema: se plantea la siguiente situación. Álvaro 
Sánchez acaba de fallecer y deja mil quinientos millones de pesos 
en bienes y doscientos cincuenta millones de pesos en deudas. 
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Tenía una esposa y tres hijos. Según las normas sobre el tema, 
¿cómo debe ser esta distribución a cada una de los integrantes de la 
familia?, ¿cuál es el impuesto que debe pagar cada uno?

» Clarificación de términos: en sesión con el docente se explicarán 
los conceptos más importantes para la comprensión del problema: 
herencia, ganancia ocasional, quién puede heredar, quiénes son 
herederos naturales, qué son legatarios.

» Análisis del problema: se revisa detalladamente el problema, y 
aunque se desprendan otros problemas jurídicos, se concluye 
continuar con el análisis propuesto originalmente.

» Explicaciones tentativas: Los estudiantes, en discusión dirigida por 
el docente, realizan lluvia de ideas para comprender el camino más 
acertado en la solución del problema.

» Objetivos de aprendizaje adicional: esta fase se determina según los 
resultados del ítem anterior.

» El autoestudio individual depende de las temáticas no conocidas 
por el estudiante, y, según el autodiagnóstico elaborado con la 
participación del docente, se definirán los temas a profundizar

» Discusión final y descarte de hipótesis o explicaciones tentativas: el 
análisis en esta discusión se centra en evaluar cuáles estudiantes se 
acercaron a la solución correcta. Para finalizar, el docente explica la 
solución definitiva, aclarando las razones por las cuales se descartan 
las demás hipótesis.

Seguir las fases del ABP para esta temática puede lograr las siguientes 
metas a nivel de objetivos de aprendizaje:

1. Mantener un grado de cohesión grupal, base para el alcance de 
los objetivos del trabajo colaborativo: al experimentar situaciones 
representadas en retos, el grupo de estudiantes mantiene la moti-
vación suficiente para encontrar cursos de acción diferentes a una 
misma problemática. La discusión, la disertación, la investigación, el 
contraste de hipótesis, son apenas algunos ejemplos de interacción 
en la construcción de una solución adecuada a la situación problema 
propuesta.

2. Comprender elementos presentes en el contexto profesional: 
reconocer el medio propio de cada profesional puede contribuir al 
mejoramiento integral de su formación. Si desde la academia se les 
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permite evidenciar ese conocimiento convirtiéndole en competen-
cias profesionales, se estaría cumpliendo con la articulación acade-
mia-empresa (Bautista, 2015).

3. Desarrollar competencias para intervenir en un ambiente profe-
sional: uno de los objetivos en la formación de una persona es el 
desarrollo de habilidades que le aporten herramientas para la inter-
pretación del mundo y su posterior transformación. Gracias a esta 
TDA, el futuro contador puede contribuir con sus conocimientos y 
habilidades a resolver situaciones que demandan análisis, trabajo 
grupal e interpretación de las normas legales, procesos de alta 
complejidad en la formación profesional.

3.9. Las habilidades comunicativas, 
una asignatura pendiente en la 
formación del contador público

Dentro de las múltiples competencias que debe adquirir el contador público 
en su etapa de formación, el desarrollo de habilidades comunicativas debe ser 
una de sus prioridades. Tales competencias son vistas como “un compendio 
de saberes, capacidades, habilidades o aptitudes que participa en la produc-
ción de la convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que 
la coexistencia humana requiere la mediación de una eficaz comunicación” 
(Bermúdez & González, 2011, p. 20).

Apuntar al mejoramiento de la convivencia es vital para insertarse eficaz-
mente en cualquier entorno, y es la comunicación la herramienta esencial 
que media en el relacionamiento de las personas. Una comunicación efectiva 
mejora la satisfacción del usuario, favorece la comprensión en todo el trans-
curso del proceso informativo y la adquisición del conocimiento (Hernández et 
al., 2014). Las teorías relacionadas con el desarrollo de habilidades comunica-
tivas han planteado, entre otras, las siguientes competencias comunicativas 
básicas:
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 » Escucha activa

 » Empatía

 » Validación emocional

 » Lenguaje no verbal

 » Resolución de conflictos y negociación

 » Lenguaje verbal

 » Leer y escribir

 » Respeto

 » Persuasión

 » Credibilidad

Según la anterior conceptualización, y considerando la situación parti-
cular del contador público, ¿cuál es su formación en estos aspectos? Según 
Bermúdez y González (2011), “las habilidades de comunicación capacitan al 
contador con el objetivo de recibir y luego transmitir la información, con el fin 
de juzgar de forma razonable y poder tomar decisiones oportunas y efectivas” 
(p. 121).

El mensaje que el contador debe recibir del entorno que le rodea demanda 
de él una capacidad especial para entender lo que precisamente ese contexto 
empresarial le muestra. El análisis de la información contable y financiera 
es el punto de partida para entender un mensaje provisto de una realidad 
económica que el mismo contador debe contribuir a entender. Este es el 
primer eslabón de la comunicación: un mensaje encriptado en un conjunto de 
códigos con significado propio (contabilidad).

El procesamiento de la información contenida en este código, demanda 
del profesional contable la preparación suficiente en el uso de herramientas 
complementarias, como lo son las TIC (Tecnologías de la información y la 
comunicación) y los sistemas de información integrados. Los análisis cuanti-
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tativos y cualitativos requieren la aplicación de competencias en manejo de 
softwares especializados, herramientas informáticas, internet y otras aplica-
ciones necesarias para procesar las dinámicas del entorno del contador.

El mensaje aportado por el contador en su labor es vital para la toma de 
decisiones de los usuarios. Por tal razón, se espera de este profesional una 
comunicación verbal y escrita acorde a la importancia de divulgar información 
afín a su papel de organizador de la información en la empresa. Para cumplir 
con este aspecto, el profesional contable debe adquirir las bases mínimas 
para construir informes cualitativos y cuantitativos que den cuenta de la 
situación financiera de la empresa. El manejo de herramientas que faciliten 
exposiciones en público, ortografía y redacción, son apenas algunas de las 
competencias mínimas a desarrollar en la etapa académica.

Adicionalmente, el profesional contable debe mantener una comunicación 
asertiva adecuada, entendiendo por esta la relacionada con “la capacidad 
de expresarse verbal y pre verbalmente en forma apropiada a la cultura y 
a las situaciones” (Pérez et al., 2017, p. 60). Tanto la cultura, la forma de 
relacionarse con el otro y, por supuesto, las circunstancias, condicionan los 
medios utilizados por el profesional contable para mantener una comunica-
ción adecuada.

3.10. El juego de roles para el desarrollo 
de las competencias comunicativas en 
el área de procedimiento tributario

Como pudo evidenciarse en el apartado anterior, cualquier profesional debe 
desarrollar habilidades para comunicar un mensaje, sobre todo el contador 
público cuando es el centro de información en las empresas, y que, con su 
asesoría, es el canal de comunicación entre el Estado y las personas (por 
ejemplo, en el caso de los aspectos tributarios contribuyente DIAN).
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Precisamente, para comenzar a optimizar estos canales de comunicación, 
se propone a continuación una TDA basada en los problemas resueltos en el 
apartado anterior, pero dinamizado desde la aplicación del juego de roles. 
Esta TDA se entiende como una actividad en la que los participantes en un 
proceso de simulación representan a actores de la realidad, constituyendo un 
conjunto de individuos que reaccionan por empatía con la otredad, es decir, 
se ponen en la situación del otro. Este proceso empático facilita la compren-
sión de aspectos como conflictos, necesidades, expectativas, intereses y 
motivaciones del otro en un ambiente recreado por simulación (Dosso, 2009).

En una técnica de este tipo, es necesario establecer elementos claros 
para recrear una situación problema que debe ser atendida en el proceso de 
aprendizaje. En el caso propuesto, las temáticas propias del procedimiento 
tributario brindan la oportunidad de extraer situaciones que enriquezcan a 
la formación del profesional contable. Cabe agregar que estas situaciones 
recreadas deben representar un conjunto de intereses en juego, es decir, para 
el caso en mención, de una persona que requiere asesoría y otra que, a partir 
del conocimiento, ofrece una solución a determinada consulta.

La propuesta de TDA consiste en convertir el ABP (Aprendizaje basado en 
problemas) expuesto anteriormente en un ambiente de simulación donde los 
estudiantes asumen diversos roles. En el ejemplo dado, en una familia acaba 
de fallecer uno de sus miembros, dejando una herencia que debe ser distri-
buida entre los integrantes. Distribuido en grupos, cada integrante adquiere 
un rol (viuda, los hijos, los abogados, el contador, el notario) y desde los 
conocimientos adquiridos en el ABP interviene en la situación propuesta, a 
modo de dialogo entre las partes. El papel del docente se centra en resolver 
inquietudes conceptuales antes de la simulación, y debe cerrar la actividad 
evaluando la participación de cada grupo.

El aporte de esta TDA al mejoramiento de la comunicación consiste en 
generar un espacio que, si bien es ficticio, le agrega las siguientes condi-
ciones favorables al proceso de enseñanza-aprendizaje:

 » Motivación: cuando el estudiante comprende la intencionalidad 
de una actividad de este tipo puede comprometerse con el 
alcance de los objetivos propuestos. El deseo de la búsqueda 
de soluciones prácticas le brinda al estudiante la posibilidad de 
comunicar eficazmente los resultados del proceso.
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 » Trabajo colaborativo: el aprendizaje se potencia cuando los 
estudiantes interactúan adecuadamente para buscar metas 
comunes. El trabajo entre ellos logra mejorar la cohesión de 
grupo aportando individualmente esfuerzos ordenados que se ven 
reflejados en los resultados alcanzados. Al encontrar el método 
más adecuado para comunicar una idea a través de un juego de 
roles, los estudiantes asumen el compromiso de defender sus 
ideas frente a una situación particular como la expuesta en esta 
TDA.

 » Conocimiento del entorno (norma tributaria): las normas 
tributarias presentan la particularidad de ser actualizadas 
casi permanentemente. Las múltiples reformas convierten el 
estudio de esta área del derecho en un asunto de actualización 
continua. Esta TDA presenta como bondad la articulación con 
una normatividad caracterizada por la incertidumbre en su 
permanencia en el tiempo.

3.11. Otras TDA a la formación del 
contador público

La lista de actividades propuesta en los apartados anteriores da cuenta de un 
número importante que desde la experiencia de los autores y de la didáctica 
misma, se puede brindar a la formación del contador público. En aras de la 
extensión del presente capítulo, se proponen algunas TDA resumidas para 
complementar las actividades que el docente puede implementar en sus 
propuestas de enseñanza-aprendizaje:

Nombre de la actividad: empresa didáctica

 » Técnica a aplicar: Simulación (figura 25)

 » Temática: operaciones y documentos contables.
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 » Propósito: permitir al estudiante conocer las actividades propias 
de un área contable de una empresa determinada.

 » Instrucciones: en grupos seleccionados por el docente, cada 
uno de los estudiantes elaborará las transacciones contables 
según los documentos que ellos mismos diligencien, es 
decir, facturas de venta, compras, notas débito y crédito, 
conciliaciones bancarias, cierres, entre otros. Adicionalmente, 
preparará estados financieros dependiendo del grado de avance 
en la formación.

 » Criterios de evaluación: elabora correctamente los 
documentos soporte de las transacciones contables. Contabiliza 
adecuadamente las operaciones de un ente económico.Prepara 
estados financieros según el marco financiero aplicable.

Figura 25. Técnica de simulación

Fase docente:
“aprende la técnica”

Fase investigativa:
“desarrolla la
competencia”

Fase de simulación:
“indaga la propuesta

y toma decisiones”

Fase de apropiación y diseño:
“aplica la competencia en
contextos reales, sociales,

educativos, empresariales, etc.”

Nombre de la actividad: Uso del software contable según perfiles de 
cargos

 » Técnica a aplicar: Juego de roles (figura 26)

 » Temática: uso de sistemas de información contable.

 » Propósito: identificar las funciones administrativas relacionadas 
con las operaciones financieras en una empresa (compras, 
facturación, contabilidad y tesorería).
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 » Instrucciones: el docente distribuye el curso según los equipos 
con los softwares disponibles. Cada grupo realiza operaciones 
simuladas entre sí (compras, ventas, causación de gastos). Cada 
documento elaborado o recibido por el grupo deberá ser causado 
según el área y cargo en la empresa: facturación, compras, 
contabilidad. Cada integrante del grupo deberá consultar el 
manual de funciones para cada cargo. Luego los documentos 
pasan al área de tesorería en el caso de los pagos. Por último, se 
elaboran estados financieros.

 » Criterios de evaluación: el estudiante participa activamente en 
equipo, entendiendo la importancia del trabajo colaborativo. Así 
mismo, contabiliza adecuadamente las operaciones de un ente 
económico. Finalmente, prepara estados financieros según el 
marco financiero aplicable.

Figura 26. Técnica juego de roles

Nota: “Roles y cargos para el trabajo cooperativo”. por Dibupuntes. [Imagen]. 2019. https://twitter.com/
dibupuntes/status/1148498372023791617/photo/1
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Nombre de la actividad: elaboración de la declaración de renta de 
persona naturales

 » Técnica a aplicar: Aprendizaje Basado en Problemas —ABP— 
(figura 27)

 » Temática: impuesto de renta de las personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad.

 » Propósito: elaborar correctamente la declaración de renta de 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

 » Instrucciones: gracias a la experiencia del docente en la 
elaboración de declaraciones de renta, este entregará a cada 
grupo un paquete de documentos soporte de las declaraciones 
tributarias (claro está, respetando la confidencialidad). Entre 
estos documentos se pueden citar: certificados de ingresos y 
retenciones, extractos bancarios, deudas, impuestos prediales, 
facturas de vehículos, documento en Excel descargado del 
Muisca, entre otros.

 » Criterios de evaluación: identifica la normatividad aplicable a la 
declaración de renta de personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad. Seguidamente, elabora correctamente declaración 
de renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Figura 27. Aprendizaje basado en problemas —ABP

Nota:“Aprendizaje Basado en Problemas” por Gonzalez, E. 2004. https://webdelmaestrocmf.com/portal/ernes-
to-gonzalez-aprendizaje-basado-en-problemas-abp-una-estrategia-de-ensenanza-aprendizaje/
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Consecuente con el capítulo anterior, es pertinente ahora analizar otras alter-
nativas de prácticas pedagógicas no tradicionales en educación contable, 
una de ellas es la salida de campo, la cual permite recrear nuevas técnicas 
didácticas para la formación del contador público.

A partir de ello, se reconoce que en la contabilidad, como en otros campos 
del conocimiento, la educación es un asunto de gran interés para múltiples 
actores que participan en la configuración de sistemas contables, incluyendo, 
entre otros, a docentes, estudiantes y empleadores de los futuros egresados. 
La investigación en educación contable cuenta con una amplia extensión 
nacional y, por supuesto, internacional, pues se ha reconocido la importancia 
del proceso educativo para la profesión, la disciplina y la sociedad en general.

Los temas que se abordan son igualmente de gran diversidad. No 
obstante, y a riesgo de ser demasiado sencilla, las preocupaciones de las 
investigaciones contables pueden clasificarse en dos vertientes. Una de ellas 
es qué se enseña y la otra es cómo se enseña. En trabajos dedicados a la 
revisión de literatura sobre educación contable, se han detectado algunos 
ejes temáticos importantes, por ejemplo, particularmente en el contexto 
colombiano, Patiño et al. (2016) exponen que las investigaciones han girado 
en torno a metodologías de enseñanza-aprendizaje, planes de estudio, ética, 
entre otros aspecto generales.

Haciendo énfasis en cómo se enseña, aparece una nueva distinción entre 
lo tradicional y lo no tradicional. A la línea que separa ambos enfoques, si 
se quieren llamar así, subyace la tarea de modernización de la docencia que 
plantean Cardona y Zapata (2005), la cual consiste en “remplazar la enseñanza 
frontal por metodologías de enseñanza que comprometan a los alumnos, en 
forma individual o en forma cooperativa o de grupo, con su propia forma-
ción” (p. 46). Las metodologías tradicionales de enseñanza, como las clases 
magistrales, han puesto la responsabilidad del proceso formativo sobre el 
docente; por el contrario, en un enfoque no tradicional, el rol del docente se 
acerca más al de un “facilitador” en el aprendizaje —como lo exponen los 
mismos autores— y la relación educador-educando pasa de ser vertical a ser 
horizontal1. De modo que, el estudiante se convierte en el sujeto activo de su 
educación.

1 Las contradicciones y potencialidades que se originan en la relación educador-educando los presenta Paulo Freire de manera 
extraordinaria en su obra Pedagogía del oprimido.
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Existen entonces prácticas pedagógicas distintas a las clases magis-
trales, por mencionar algunas, están la enseñanza a partir de juegos (gamifi-
cación), de la construcción y narración de historias (storytelling) y de la visita 
a lugares particulares (salidas de campo). Esta última resulta evidentemente 
fundamental para algunas profesiones, por ejemplo, arquitectura (Liu et al., 
2018). No obstante, su utilidad no está restringida por un campo disciplinar o 
profesional, ni siquiera por la educación superior universitaria en general, por 
lo que es posible considerar su aplicación en la educación contable.

Cabe resaltar que si bien la literatura sobre la salida de campo o field trip 
no es del todo novedosa, su implementación en la formación de contadores 
públicos es bastante limitada, aún más en contextos latinoamericanos. En 
consecuencia, se hace necesario, antes de cualquier exploración en la prác-
tica, identificar las contribuciones que hasta el momento se hayan hecho 
al respecto. Su estructura, presentación y divulgación será insumo para el 
diseño de asignaturas y, de manera más general, del currículo, en el que 
participan activamente docentes y académicos.

En este sentido, se consideró necesario realizar una revisión de litera-
tura preliminar sobre prácticas pedagógicas no tradicionales en educación 
contable, particularmente, la salida de campo. Por lo tanto, en los párrafos 
precedentes se explica a mayor profundidad esta práctica pedagógica, la 
cual, a su vez, es indispensable para el descubrimiento de nuevas técnicas 
didácticas en la formación del contador público.

4.1. Conceptualizando las salidas de 
campo

A pesar de lo diciente en su denominación, la salida de campo, como práctica 
pedagógica, cuenta con distintas definiciones entre los autores. Mohammad 
(2018) en su investigación sobre prácticas de enseñanza en estudiantes de 
contabilidad, define un viaje de campo académico (academic field trip) como 
un viaje organizado por la escuela y llevado a cabo con fines educativos, y 
en el que los estudiantes van a lugares donde los materiales de instrucción 
pueden observarse y estudiarse directamente en su entorno funcional. Así 
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mismo, el autor presenta cinco propósitos de esta práctica, a saber: i) proveer 
una experiencia de primera mano; ii) estimular el interés y la motivación de 
los estudiantes; iii) agregar relevancia al aprendizaje y las interrelaciones; iv) 
fortalecer habilidades de observación y percepción; y v) promover el desa-
rrollo personal y social (ver figura 28).

Figura 28. Objetivo de utilizar la salida de campo

Objetivos en utilizar la salida de campo como ambiente de aprendizaje

Rede�niciones, validaciones y reconstrucciones teóricas = transformaciones
sociales, políticas, cientí�cas y técnicas

Objetivos de la disciplina, en la salida de campo.

Participantes y
responsable de la salida. Salida pedagógica

“ambiente”

El mismo lugar

Alumnos cuali�cados.
Alumnos socialmente
comprometidos.
Aprendizajes
signi�cativos.
Contenidos: temáticos,
de procedimientos y
actitudes apropiados para
el desarrollo del futuro
profesional.  

Lugares diferentes

Lugares especí�cos
Local.

¿Cuáles son sus objetivos cuando utiliza la salida de campo como AMBIENTE (aula, patio, parque, estadio, sala, 
recorridos urbanos) de aprendizaje?

Programa mínimo para desarrollar (temas o unidades se seleccionan de acuerdo con su actualidad, funcionalidad, 
valor social y aspectos teóricos y prácticos). Razonamiento, aprendizaje, uso y análisis de la información. 
Contacto con la realidad del país.

No remite solo a la interacción en el
aula, participa en la formulación,

organización, previsión, actuación y
valoración crítica. 

Nota: “Objetivo de utilizar la salida de campo”. por Cely, A., Díaz, N., & Ocampo, D. 2008. Salidas de campo 
en la formación de emprendedores. Revista Escuela de Administración de Negocios, (64), 101-126. https://doi.

org/10.21158/01208160.n64.2008.667

Para Hamilton‐Ekeke (2007), el método del viaje de campo implica que 
el maestro lleve a los estudiantes fuera del aula para adquirir experiencia en 
el tema a aprender; contrario al enfoque tradicional, el cual se caracteriza por 
ser desarrollado en interiores y no al aire libre. De igual forma, Ajayi (2004, 
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como se cita en Adebayo, 2018) cataloga la salida de campo como un método 
de enseñanza, llevándolo al mismo nivel de las conferencias, demostraciones, 
discusiones en grupo, entre otros.

También es posible encontrar que la salida de campo se concibe como un 
instrumento pedagógico, acepción muy similar a la anterior, que, de acuerdo 
con el trabajo de Sánchez Ogallar (1996, como se cita en Cely et al., 2008) 
las salidas de campo se convierten en un método para desarrollar capaci-
dades en los estudiantes, aun cuando la concepción de esta práctica puede 
diferir dependiendo de la corriente teórica y metodológica que se adopte, por 
ejemplo, desde la óptica del materialismo histórico y dialéctico.

La práctica de la salida de campo se constituiría en un método que posibilitaría 
acceder al conocimiento a través de la vivencia en transformación; en otros 
términos, es una acción de observación de la realidad del otro, interpretada por la 
lente del sujeto en la relación con el otro sujeto. (Cely et al., 2008, p. 11)

En otra tipificación de las salidas de campo, Smith (2007) propone tres 
alternativas de acuerdo con su orientación. En primer lugar, aquellos orien-
tados en un problema involucran distintos temas, como son los stakeholders 
en donde existen conflictos de interés. También están aquellos enfocados 
en un solo tema que, no necesariamente, conlleva debates políticos (por 
ejemplo, cambios para la agricultura). El ultimo tipo son aquellos orientados 
en el estudio en profundidad de una empresa. Aunque el autor propone esta 
clasificación con base en su experiencia desde la enseñanza de la economía, 
las dinámicas de la disciplina y profesión contable propician la implementa-
ción de cualquiera de estos tipos de salidas contables.

Una mirada o, incluso, una ejecución desprevenida de la salida de campo 
la consideraría como una simple actividad dentro del programa de alguna 
asignatura, cuyos retos serían a penas de índole logístico. Sin embargo, debe 
advertirse que esta práctica requiere un diseño fundamentado en modelos 
pedagógicos si en verdad se pretende obtener resultados positivos en los 
estudiantes. Claramente, estos modelos estarán desarrollados por campos 
disciplinares como la pedagogía y la psicología, por lo que una primera 
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exigencia para implementar la salida de campo (y cualquier otra práctica 
pedagógica) en educación contable es explorar diferentes modelos pedagó-
gicos y familiarizarse con ellos (ver figura 29).

Figura 29. Criterios para escoger lugares en la salida de campo

Criterios para escoger el o los lugares que se visitan en la salida de campo
¿Cuál es su criterio para escoger los lugares que se visitan en la salida de campo?

Participantes - Docentes

CRITERIOS: Re�exiones obligatorias en la salida:

LUGARES ESPECÍFICOS

Lugar visitado Plan B.

¿Por qué la salida? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿Cuánto? ¿Con quién?

Tema de la asignatura, pertinencia con el programa académico,
experiencia propia, gustos personales, módulos o asignatura a

cargo, contactos propios, pertinencia con el programa o plan de
investigación, experimentación, retroalimentación, explicación 

de fenómenos

Orientado por las sensaciones que genera el lugar, situaciones o
institución y la estructura de observación.

CRITERIOS:

Espacio como recurso de aprendizaje diferente del obtenido a través de
experiencias transmitidas en forma oral y �gurada.

Aprendizaje no previsto en la estructura de observación, pero que el
observador está preparado para captar en forma adicional.

Aprendizaje a través de experiencias directas en
relación a: 

Temporada.

Permisos (Padres, Familia, Trabajo).

Valores e inconvenientes  económicos.

Diversidad

Limitaciones (programas de los estudiantes, género y edad).

Participantes número de grupos o personas.
Guías.
Experiencias y re�exiones personales.
Apoyo al programa o asignatura.
Puede ser intangible. No solo físico.
Realidad (sensibilización).
Tiempos.
Sostenibilidad de la salida el (mismo lugar)
Fuera de la ciudad, dentro de la ciudad.
Escenarios rurales, escenarios urbanos, equipamientos públicos y
privados.
Empresas. 

.

Nota: “Criterios para escoger lugares en la salida de campo”. por Cely, A., Díaz, N., & Ocampo, D. 2008. Salidas de 
campo en la formación de emprendedores. Revista Escuela de Administración de Negocios, (64), 101-126. https://

doi.org/10.21158/01208160.n64.2008.667

Un caso que ilustra lo anterior es la investigación de Chmielewski-Rai-
mondo et al. (2016), en la cual se realizaron dos viajes de campo en el 
contexto de la educación en negocios, uno a nivel de pregrado y otro a nivel 
de posgrado (demostrando también su aplicabilidad en la educación posgra-
dual). Los autores parten de la distinción entre el aprendizaje tradicional y el 
experiencial, inclinándose por este último, para optar por el Modelo de Apren-
dizaje Experiencial (MAE) de David Kolb (ver figura 30), el cual es un ciclo que 
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integra, como fases o etapas, dos modos de obtener el conocimiento y dos 
vías para transformarlo. La obtención del conocimiento, entonces, se hace a 
través de experiencias concretas (aprehensión) y a través de la conceptua-
lización abstracta (comprensión); por su parte, la transformación del conoci-
miento se da en la observación reflexiva (intención) y en la experimentación 
activa (extensión).

Figura 30. Modelo de Aprendizaje Experiencial del Kolb

Active
Experimentation

Doing

Abstract
Conceptualization

�inking

Concrete
Experience

Feeling
Re�ective

Observation

Watching

Nota: ”Modelo de Aprendizaje Experiencial del Kolb”. por Chmielewski, D., McKeown, W., & Brooks, A. 2016. 
The field as our classroom: applications in a business-related setting. Journal of Accounting Education, 34, 41-58.  

https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2015.11.002

Las cuatro fases del MAE fueron empleadas por Chmielewski-Raimondo 
et al. (2016) para diseñar ambas salidas de campo, tanto en su ejecución 
como en su evaluación. Así, por ejemplo, en el nivel de pregrado, la fase de 
“experiencia concreta” incluyó la visita e interacción con las instituciones 
anfitrionas; para la fase de “observación reflexiva” se pidió a los estudiantes 
tomar notas diarias de cada actividad y sus reflexiones de estas; la “concep-
tualización abstracta” estuvo dada por un examen desde casa que buscaba 
relacionar teorías de la regulación en contabilidad con las experiencias de la 
salida de campo; y, por último, en la “experimentación activa” los estudiantes 
tuvieron que realizar un reporte escrito, junto con una presentación al curso 
sobre los retos que afrontaba cierta empresa y cómo estaban siendo mane-
jados.

A pesar de las críticas que han recibido distintos modelos de Kolb 
(Chmielewski-Raimondo et al., 2016), la utilización del MAE como funda-
mento pedagógico en el diseño de salidas de campo se ha identificado en 
otras investigaciones. Una de ellas es llevada a cabo por Dellaportas y Hassall 
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(2013), quienes llevan a sus estudiantes de último año de contabilidad de 
una universidad australiana, y a dos prisiones ubicadas en Victoria, Australia, 
para brindarles nuevas experiencias y lecciones sobre los conflictos que 
enfrentan los contadores profesionales. En esta actividad los estudiantes 
realizaron entrevistas a presos con profesión contable que tuvieran algún tipo 
de antecedente penal relacionado con conductas fraudulentas, a partir de las 
preguntas diseñadas por los autores con base en las premisas del MAE de 
Kolb. Estos interrogantes debían apelar al instinto afectivo de los estudiantes, 
además de evaluar su nivel de reflexión, criterio y consciencia de la realidad 
profesional a la que se acercaban.

Por otro lado, Adebayo (2018) consigna un estudio comparativo entre las 
salidas de campo y las pedagogías tradicionales en Nigeria, en el cual hace 
uso del MAE en la construcción de una encuesta para profesores, que tiene 
como finalidad determinar si se logran mejores resultados al implementar 
las salidas de campo como alternativa pedagógica dentro de los planes de 
estudio de dos universidades.

Un desarrollo similar hizo Gomez-Lanier (2017), quien comparó los 
resultados de una salida de campo nacional y una internacional con el fin de 
determinar cuál es más efectiva a la hora de mejorar el aprendizaje de sus 
participantes. Su investigación llevó a que, a través de esta práctica, además 
de enfrentarse a lo hay fuera de las aulas, los estudiantes se enfrentaran 
también a contextos sociales y culturales ajenos. La encuesta que aplicó en 
este estudio fue asignada a los estudiantes, de igual manera, con base en el 
MAE de Kolb, y estuvo dirigida a evaluar y comparar las ventajas y desven-
tajas de implementar un viaje de campo en el mismo país (Estados Unidos) y 
uno en el exterior (China).

En definitiva, se resalta que dentro de los diferentes textos que emplean 
el Modelo de Aprendizaje Experiencial de Kolb como fundamento pedagógico, 
se hace hincapié en “la necesidad de un método basado en actividades que se 
centre en el estudiante, como el método de enseñanza experiencial” (Adebayo, 
2018, p. 59). Por lo tanto, es menester un cambio de enfoque pedagógico 
por parte de los docentes. Esta idea se comparte, además, por organismos 
profesionales, por ejemplo entidades como la Accounting Education Change 
Commission (AECC) (1990) y el Committee on Future Structure Content Scope 
of Accounting Education (1986) que han pedido un reenfoque de la educación 
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contable en habilidades intelectuales, de comunicación e interpersonales 
dentro de un marco de aprendizaje activo que enfatiza el autoaprendizaje 
(Dellaportas & Hassall, 2013).

4.2. La salida de campo antes, 
durante y después

Buena parte de los documentos revisados dedican apartados específicos para 
presentar cómo llevar a cabo una salida de campo. En este proceso se iden-
tifican tres momentos comunes a las distintas investigaciones, estos son: 
antes, durante y después. Aunque no es difícil distinguir uno del otro, en cada 
momento cambian los recursos, los responsables, las responsabilidades, 
entre otros aspectos. Por lo tanto, a continuación se exponen las principales 
sugerencias a las que han llegado estudios previos para el antes, durante y 
después de una salida de campo.

Podría denominarse fase de planeación a lo que ocurre antes de la salida 
de campo o excursión. Al respecto, algunos ubican el primer paso como la 
determinación y el contacto con el o los terceros, generalmente empresas, que 
se quiere visitar (Mammadova, 2017) o, incluso, más atrás, con la definición 
de los resultados de aprendizaje que se espera de la actividad (Berte & Jones, 
2013). También es común encontrar que los investigadores inicien planteando 
los interrogantes que desean responder con su estudio (Adebayo, 2018; 
Hamilton‐Ekeke, 2007), otros investigadores priorizan la elección del material 
de estudio previo a la salida de campo (Harsell & O‘Neill, 2010) o la reunión 
entre los participantes y el docente para planificar el recorrido (Gomez-Lanier, 
2017). No es necesario entrar en discusiones sobre cuál debería ser primero, 
pues todas resultan importantes en esta fase, en cierta medida son interde-
pendientes y recaen casi exclusivamente sobre el educador.

Puede ocurrir que a partir de la intención de conocer las operaciones 
de una organización en específico, se propongan objetivos de aprendizaje 
para ser alcanzados a través de una visita guiada que permita la aproxima-
ción de los estudiantes; como también puede ocurrir que los objetivos de 
aprendizaje planteados para un curso posibiliten la elección de cualquier 
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organización con algunas características mínimas. Dicha elección recae, en 
principio, en el educador; por ejemplo, Gribbin (2005) realizó una visita a The 
Boening Company con su curso de contabilidad de costos avanzada, gracias 
al contacto que mantenía con uno de sus estudiantes, el cual trabajaba en 
dicha compañía. Sin embargo, cabe resaltar que este paso no impide la 
participación de los estudiantes. Cualquiera que sea el caso, es fundamental 
que la organización que se contacte esté dispuesta a recibir la visita de los 
estudiantes, lo que incluye inexorablemente disponer de instalaciones y del 
tiempo de algunos de sus trabajadores.

Conviene también que, como lo sugiere Smith (2007), al momento de 
contactarse con las potenciales organizaciones a visitar, se les comparta 
cierta información crítica para conseguir la aprobación de la actividad. La 
información debería contener, por lo menos, la institución a la que pertenece 
la persona que está haciendo el contacto y su rol dentro de ella, los objetivos 
que se tienen con la salida de campo, las temáticas que se esperan abordar, 
el nombre de la clase y el número de estudiantes, cuánto podría durar la 
actividad, en dónde y cuándo.

Para continuar, en esta misma fase se sugiere la elaboración de una 
agenda escrita de la actividad lo más detallada y precisa posible, la cual 
debe ser entregada a los estudiantes con la suficiente antelación a la visita 
(Gribbin, 2005; Mohammad, 2018). Las observaciones por considerar en su 
elaboración incluyen, entre otras, las siguientes: ubicación geográfica de 
las organizaciones a visitar; medios de transporte disponibles y tiempos de 
desplazamiento entre los distintos puntos; tiempo estimado para las diferentes 
actividades en el lugar, por ejemplo, recepción, visita guiada por las instala-
ciones, charlas con el personal de la organización, sesiones de preguntas y 
respuestas; y espacios de descanso. Aquí destacan los trabajos de Harsell y 
O‘Neill (2010) y Hamilton‐Ekeke (2007)2 que dieron relativa importancia a la 
preparación de la agenda o itinerario que debían seguir los estudiantes para 
que la investigación se desarrollara de la mejor manera posible.

Superada la fase de planeación, durante el viaje de campo o fase de 
ejecución la presencia de los estudiantes es más evidente. Durante la salida 
de campo estos deben cumplir con diversas asignaciones, una de ellas es la 
participación activa en las visitas guiadas por las instalaciones o las sesiones 

2 El trabajo de Hamilton‐Ekeke (2007) se desarrolla en un escenario de educación secundaria, específicamente, un grupo de 
cuarenta estudiantes de tres distritos educativos ubicados en el delta del Níger, Nigeria.
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de preguntas que se tienen con el personal de las organizaciones anfitrionas. 
Estas interacciones permiten a los estudiantes observar la aplicación de 
conceptos vistos dentro del aula y, además, conocer las dinámicas de la 
profesión al interior de las organizaciones, por ejemplo, labores a desem-
peñar, salarios y políticas de promoción y asenso (Gribbin, 2005). Debido a 
lo enriquecedor de estos espacios, la participación puede incluirse como un 
criterio dentro la calificación de la salida de campo, como lo hacen Chmie-
lewski-Raimondo et al. (2016).

También se ha implementado el uso de un diario de reflexión que deben 
llevar los estudiantes, esta herramienta tiene como función el registro de las 
experiencias que puedan darse en el viaje y así facilitar la retroalimentación 
de la actividad una vez regresen al aula. Al igual que Chmielewski-Raimondo 
et al. (2016), Harsell y O‘Neill (2010) asignaron la tarea del diario a sus estu-
diantes, en este caso, con el fin de ser el principal referente en la escritura 
de un documento reflexivo sobre la experiencia de la salida de campo. Esta 
herramienta demuestra gran importancia, al punto de ser foco de interés en 
investigaciones en este campo; por ejemplo, Gomez-Lanier (2017) dedica 
parte de su estudio a analizar el papel que juega el diario de reflexión en 
un aprendizaje más profundo, tanto en viajes de estudio nacionales como 
internacionales.

Lo anterior no significa que los docentes queden rezagados, más bien, 
estos pasan al monitoreo de las actividades planeadas en la fase previa. Por 
un lado, algunos estudios son llevados a cabo con una permanente guía del 
docente durante todo el recorrido, coordinando cada actividad, incentivando 
a los estudiantes y fomentando la formulación de preguntas para conseguir 
el mayor beneficio posible del viaje (Hamilton‐Ekeke, 2007; Harsell & O‘Neill, 
2010; Mohammad, 2018). No obstante, otros trabajos favorecen un aprendi-
zaje más autónomo por parte de sus estudiantes, flexibilizando la ejecución 
de la actividad (Dellaportas & Hassall, 2013; Gomez-Lanier, 2017; Liu et al., 
2018) o, simplemente, llegando al punto en el que el docente no asiste al 
recorrido, trasladando la coordinación y control del itinerario del recorrido a 
los estudiantes.

La última fase de la salida de campo podría denominarse “fase de evalua-
ción”, en esta el docente asigna ciertas tareas a los estudiantes con el fin 
de recopilar, compartir y reflexionar acerca de los resultados (cualitativos y 
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cuantitativos) y las experiencias de la excursión. A continuación se presentan 
algunas de las asignaciones que deben cumplir los estudiantes en esta etapa, 
detectadas en los estudios abordados.

Para comenzar, el estudio de Berte y Jones (2013) diseñó una tarea 
escrita de aprendizaje reflexivo con el fin de vincular conceptos vistos en 
clase con la experiencia de la salida de campo. El informe resultante debía 
cubrir tres puntos: i) descripción de las organizaciones (historia e informa-
ción estratégica como la misión y la visión); ii) comparación entre las orga-
nizaciones a partir de cuatro criterios (estructura organizacional, procesos, 
cultura y clima); y iii) recomendaciones de mejora sobre aspectos conside-
rados como no efectivos. En una metodología no muy alejada, Mohammad 
(2018) define un plazo de dos semanas, contadas a partir de las visitas, para 
que los estudiantes respondan en un documento escrito uno de los cuatro 
interrogantes preparados por el docente, cuyo eje temático principal es la 
gestión estratégica de la organización.

Así mismo, esta vez en el campo de la economía, Smith (2007) asigna a 
sus estudiantes la preparación individual de un documento escrito enfocado 
en la recomendación de políticas, en el que prime el análisis de la problemá-
tica sobre su descripción. No obstante, ofrece como alternativa la creación 
de un sitio web sobre la problemática del caso de estudio, un proyecto grupal 
(cuatro o cinco estudiantes) que parte de la experiencia de la salida de campo.

Por su parte, Dellaportas y Hassall (2013), y Riordan (2010) prefirieron 
compartir con los estudiantes sus experiencias del viaje en una reunión 
posterior dentro del aula, una actividad que Berte y Jones (2013) integraron a 
la tarea del reporte escrito que tenían asignados los estudiantes.

4.3. Evaluando la salida de campo

En este punto es necesario hacer una distinción en cuanto al proceso de 
evaluación en esta práctica pedagógica3. En primer lugar, se tiene la evalua-
ción como fase de la salida de campo (la última etapa de las tres propuestas en 

3 La distinción es propia de los autores de este trabajo.
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este documento), en la cual se busca examinar si los objetivos de aprendizaje 
fueron alcanzados por los estudiantes; lo anterior se refleja en una calificación 
numérica para determinar si se aprobó o no la asignatura o curso.

En segundo lugar, está la evaluación de la salida de campo per se, cuyo 
objetivo es determinar su efectividad como práctica pedagógica, teniendo 
en cuenta las expectativas que sobre esta se tengan; por ejemplo, el mejo-
ramiento del aprendizaje reflexivo (Berte & Jones, 2013) o la vinculación de 
teoría y práctica (Gomez-Lanier, 2017). Sobre este punto, Smith (2007), con 
cierta gracia, habla de dos medidas de éxito: la primera es regresar con la 
misma cantidad de estudiantes con los que comenzó y, la segunda, es que 
sean los mismos estudiantes.

Con lo anterior claro, al momento de evaluar formalmente qué tan efec-
tiva resultó la excursión, los investigadores hicieron uso, principalmente, de 
dos instrumentos para la recolección de datos (cuantitativos y cualitativos), 
la encuesta y la entrevista. Con estas se recopilaron las opiniones de los estu-
diantes acerca de la actividad en general, sus experiencias más significativas 
y sus aprendizajes.

Respecto a las encuestas, el método que siguió su diseño, por lo general, 
fue una escala tipo Likert de cinco puntos (Berte & Jones, 2013; Chmielews-
ki-Raimondo et al., 2016; Gomez-Lanier, 2017). Para la determinación de 
confiabilidad de los resultados y su posterior interpretación, se emplearon 
ciertos métodos cuantitativos, por ejemplo, el cálculo del coeficiente alfa 
de Cronbach (Gomez-Lanier, 2017; Hamilton‐Ekeke, 2007), que es utilizado 
para evaluar la confiabilidad de una escala o test al arrojar un coeficiente de 
correlación entre las distintas variables, o, simplemente, el uso de estadística 
descriptiva, principalmente la media (Gomez-Lanier, 2017; Adebayo, 2018).

Todas las percepciones recolectadas de los estudiantes, tanto positivas 
como negativas, constituyeron una valiosa retroalimentación en cada investi-
gación. Por lo que se refiere a aquellas favorables, Mammadova (2017) señala 
que el análisis crítico y el nivel de consciencia adquirido del contexto laboral 
son dos elementos que destacaron sus estudiantes al evaluar las excursiones. 
No obstante, Smith (2007) hace un llamado especial a ir más allá y cuestionar 
estas opiniones tan optimistas.
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4.3.1. Sobre su efectividad

A pesar de la falta de interés de docentes e instituciones educativas en 
incluir las salidas de campo como una metodología pedagógica en los planes 
estudio, como lo mostró Adebayo (2018), dentro de los resultados obte-
nidos por los distintos autores abordados, sobresalen los comentarios y las 
opiniones de los participantes sobre las consecuencias positivas y la acep-
tación de esta práctica como un método de enseñanza alternativo al enfoque 
de enseñanza-aprendizaje tradicional. A continuación se exponen de manera 
más detallada los argumentos derivados de algunos estudios respecto de la 
idea anterior.

En primer lugar, están los aportes a la preparación de los estudiantes 
para enfrentarse al ambiente laboral, un asunto de suma importancia para 
varios autores (Berte & Jones, 2013; Chmielewski-Raimondo et al., 2016; 
Liu et al., 2018; Wright, 2010). Por ejemplo, el trabajo de Gribbin (2005), 
enmarcado en la problemática del desinterés y la limitada percepción que 
tienen los estudiantes sobre la profesión contable, concluyó que la dinámica 
de las salidas de campo contribuye a cambiar la manera en cómo ven la 
profesión y la disciplina, incentivando el interés de los estudiantes al confron-
tarlos con un entorno más realista del mundo profesional y enfatizando en las 
oportunidades laborales que ofrece este, especialmente en el campo de la 
contabilidad de costos.

Otro aspecto clave de esta dinámica pedagógica es su potencial para 
favorecer el desarrollo de la interdisciplinariedad. Se sostiene que haber inte-
grado estudiantes de diferentes disciplinas e, incluso, nacionalidades, en la 
excursión, configuró espacios multiculturales para la interacción étnica y de 
sistemas educativos disimiles, lo cual les permitió ampliar el panorama de 
conocimientos y entender el mundo laboral no como algo propio de cada área 
del conocimiento, sino como un sistema interrelacionado entre las distintas 
disciplinas que conforman contextos laborales complejos (Gomez-Lanier, 
2017; Liu et al., 2018; Mammadova, 2017).

Por otro lado, se encuentran argumentos de suma importancia que 
resultan de estudios que giran en torno a la contrastación de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje tradicionales y los métodos alternativos. Al respecto, 
Hamilton-Ekeke (2007) posicionó la salida de campo como un método (alter-
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nativo) con mejores resultados al concluir que los estudiantes que partici-
paron en la excursión obtuvieron un rendimiento muy superior en términos de 
apropiación de conceptos, en comparación con aquellos que solo recibieron 
clases magistrales sobre el tema. Otros trabajos ven en la salida de campo 
como un método que, en complemento a las clases, conduce a un aprendizaje 
de largo plazo (retención de los contenidos) (Dellaportas & Hassall, 2013; 
Harsell & O‘Neill, 2010) y a un aprendizaje reflexivo (Berte & Jones, 2013).

4.3.2. Algunos consejos prácticos

Algunos autores, a partir de su experiencia en este método de enseñan-
za-aprendizaje, precisaron algunos consejos para el desarrollo de las salidas 
de campo. Por ejemplo, dentro de las recomendaciones propuestas por Gribbin 
(2005) se encuentran: apoyarse en aquellos estudiantes que ya se encuen-
tran trabajando para contactar posibles organizaciones a visitar; realizar una 
agenda lo más detallada posible, considerando fechas apropiadas tanto para 
la empresa como para los estudiantes; proporcionar información previa de 
la compañía (desde sus operaciones hasta códigos de vestuario) a los estu-
diantes, la cual deben preparar previamente con el fin de propiciar una activa 
participación; buscar que la empresa resalte la aplicación de las herramientas 
contables y exponga el ambiente laboral de los contadores.

Por su parte, Liu et al. (2018) señalan que es muy importante escoger 
el lugar de excursión en donde se llevará a cabo la actividad, además de 
combinar metodologías que generen un ambiente divertido para que los estu-
diantes se alienten a desarrollar una mentalidad abierta a la hora de adquirir 
nueva información.

Otros consejos a tener en cuenta incluyen: incorporar en el programa del 
curso la actividad de salida de campo y dejarle en claro al estudiante, desde 
el primer día de clase, en qué consistirá (Smith, 2007); además de tener un 
plan de respaldo o contingencia en caso de que algún punto del itinerario no 
resulte como se esperaba (Wright, 2010).



Conclusiones

En el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, el papel del maestro se 
convierte en una trascendental actividad; pero, al mismo tiempo, la labor en 
la elección de las estrategias y las técnicas permite lograr los diferentes obje-
tivos, y, por ende, conserva igual relevancia en la difícil planeación académica.

Las estrategias determinan cuál será el camino a seguir, por lo que cual-
quiera que sea la elección del maestro dependerá de diferentes circunstan-
cias de modo, tiempo, lugar y grupo que se tenga bajo su responsabilidad, 
dadas las diferentes características, perfiles y niveles de competencias de 
los individuos que interactúan en el curso normal de cada asignatura que 
corresponda a un saber especifico de la carrera profesional.

A modo de discusión, se considera que es de vital importancia para el 
maestro contable que las estrategias y las técnicas elegidas se transformen 
en su foco didáctico principal. Para hacerlo debe partir de unos principios 
pedagógicos y de una didáctica con claras metodologías que acompañen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

No obstante, en el momento de hacer la elección de las estrategias y 
técnicas a aplicar, en cada sesión de clase, ya sea en un ambiente e-learning 
o b-learning, (presencial o presencial-distancia), mediados con las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, el maestro deberá conocer 
sus componentes o elementos teóricos; de tal forma que en la práctica se 
puedan conseguir los mejores resultados esperados, y, por ende, la formación 
contable se desarrollé de una manera más integra.

Ahora bien, es imperativo que el estudiante contable forme parte activa 
de este importante proceso, es decir, que se convierta en el actor principal; 
para lograrlo se debe propiciar un ambiente motivador que permita, de igual 
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forma a los maestros, desarrollar las competencias necesarias para que se 
mantenga y se supere el nivel del conocimiento entre los diferentes actores. 
En síntesis, se puede concluir que las estrategias de enseñanza son todos 
aquellos caminos didácticos utilizados por el maestro con relación al alcance 
de aprendizajes que se consideren significativos, y las estrategias de apren-
dizaje son todas aquellas acciones que utiliza el estudiante para mejorar su 
nivel de conocimientos de manera consciente y con un alto grado de inten-
cionalidad. Indudablemente, ambas permiten mejorar la calidad de la educa-
ción contable mediante diferentes procesos de interacción que potencializan 
múltiples habilidades en los futuros contadores y que, a su vez, contribuye en 
la construcción del conocimiento contable.

Desde otro enfoque, se concluye que los métodos de enseñanza-apren-
dizaje alternativos responden al llamado de diversas partes interesadas en la 
educación en general a propiciar escenarios que comprometan activamente 
al estudiante en su proceso formativo. Entre las alternativas se encuentra 
aprendizaje basado en problemas, juego de roles, simulación y la salida de 
campo. Sin embargo, la última técnica, “salida de campo”, contiene una 
versatilidad que permite llevarla a cabo desde los diferentes niveles educa-
tivos de contaduría pública. De igual manera, prolifera en diversos campos 
del conocimiento, en unos más que en otros, dependiendo de las exigencias e 
intereses de estos últimos en cuanto a lo disciplinar y profesional.

En el caso particular de la educación contable, su aplicación se ha dado 
principalmente en cursos de contabilidad de costos y gestión, haciendo énfasis 
en la dimensión estratégica de las organizaciones. A pesar de los resultados 
positivos señalados desde otras disciplinas, la literatura sobre salidas de 
campo es bastante limitada, advirtiendo dos problemáticas. La primera es 
que la educación de los futuros profesionales contables poco o nada ha alzado 
la vista hacia alternativas pedagógicas distintas a la clase magistral, negando 
la posibilidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina en cual-
quiera de sus muchas vertientes. La segunda es puede que algunos planes de 
estudio o asignaturas ya implementen la salida de campo; sin embargo, no se 
ha producido conocimiento al respecto. Esta última, a su vez, traería consigo 
problemáticas más estructurales; por ejemplo, restricciones institucionales 
a la investigación o el desinterés de docentes y académicos por esta vital 
actividad para la sociedad.



Técnicas didácticas aplicadas a la formación del contador público

96

En cuanto a sus bondades, la didáctica “salida de campo” desarrolla 
un vínculo directo que propicia entre el temario de clase y su aplicación en 
contextos específicos, es decir, entre la teoría contable y la práctica. De 
alguna manera, podría decirse que la salida de campo ayuda a dar vida a los 
conceptos que se brindan dentro del aula, además de favorecer la retención 
de contenidos y el aprendizaje reflexivo. Las visitas a las empresas motivan 
a los estudiantes al ver la aplicación de los conocimientos que han ido adqui-
riendo y, a la par, es provechoso a su capital social o relacional, pues muchos 
de los estudiantes encuentran oportunidades para iniciar sus prácticas profe-
sionales o proyectos investigativos.

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones realicen estudios 
de caso, e investigaciones de reflexión y de carácter empírico, con el objetivo 
de identificar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje que les permitan a 
los docentes formadores de contadores públicos proponer variadas técnicas 
didácticas activas como solución a la enseñanza de temáticas esenciales en 
la formación de este profesional.
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Este libro presenta aproximaciones teóricas y experiencias 
laborales de los docentes del programa de Contaduría 
Pública de la Universidad Católica Luis Amigó, respecto 
a las técnicas didácticas proyectadas y aplicadas en su 
arte de enseñar en contabilidad. El primer acápite esboza 
una breve introducción contextual de la didáctica a partir 
de su historicidad. Seguidamente, se determinan las 
estrategias y técnicas didácticas utilizadas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del profesional contable. El tercer 
apartado revela las técnicas didácticas utilizadas para la 
formación contable y, finalmente, el capítulo cuatro 
profundiza en otras técnicas didácticas a partir de 
la práctica pedagógica salida de campo. De 
esta manera, el presente texto académico 
tiene la intención de generar debate 
entre la comunidad contable.
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