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I N T R O D U e e ION 

El desarrollo econ6mico y social de nuestro pais demanda de la 

Universidad, profesionales contables con una formaci6n inte- -
; f , ·r,~ . . ,.- . ¡t-,. 

gral que los capacite para cumplir las exigencias en el campo v 

\ 

práctico, jugando el papel principal para esta meta el docente ~ 

universitario. Para la realizaci6n de su tarea requiere de u-

na serie de actitudes, condiciones y capacidades, además de co 

nocimientos cientificos y aplicaci6n de técnicas para conducir 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al elaborar el presente trabajo no se pretende hacerlo dentro 

de los limites de la más pura concepci5n pedag5gica, ya que el 

grupo de trabajo no se considera experto en dicho campo, pero 

si, podemos afirmar que los esfuerzos se orientaron a estudiar 
• 

y analizar los textos de excelentes pedagogos, para poner a 

disposici6n de los docentes universitarios lo que se considera 

~ue puede ser de mucha utilidad para su mejor desenvolvimiento 

e n la funci6n docente. 

Este trabajo se titula Instrumentos Didácticos aplicables a la 

contabilidad Básica e Intermedia en la docencia Universitaria, 

de donde se desprenden los siguientes cuestionamientos: ¿Qué 

son los Instrumentos Didácticos? Son el conjunto de medios o 
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herramienas de técnicas de enseñanza, que se deben emplear pa 

ra una eficaz transmisi6n de conocimientos, y lograr en el edu 

cando interés y estímulo por el estudio. ¿Qué se entiende por 

Contabilidad B~sica e Intermedia? Es el estudio de las conta 

bilidades I, II Y III para el ~rea B~sica y de. la contabilidad 

IV para el ~reaIntermedia. Ambas son requisitos para cursar 

la contabilidad superior. 

De acuerdo a la pedagogía moderna, los métodos no deben ser rí 

gidos en su aplicación, pues existen variables tales como obj~ 

tivos propuestos, peculiaridades de la:materia, característi

cas psico16gicas del profesor y del grupo de alumnos, que de

jan siempre al docente como la variable más importante para -

conjugarse con las otras y obtener la función deseada, de ahí 

que se considere que es el profesor el que en última instancia 

deber~ organizar su propio método, apoyándose en el conocimien 

to que tenga de ellos mismos, y las técnicas modernas del pro

ceso enseñanza-aprendizaje. 

El alcance del trabajo se considera como un instrumento que 

reúne las herramientas utilizadas para el diseño del programa, 

aplicando todos los métodos posibles al proceso de enseñanza

aprendizaje; con esto, no se debe esperar haber desarrollado 

todo el pensurn curricular, sino ejemplificar mediante el an~-
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lisis, revisi6n y reestructuraci6n de los programas actuales 

de las asignaturas de Contabilidad I, II, III Y IV. 

Es importante hacer· notar que el objeto principal propuesto en 

el trabajo, consiste en proporcionar a la carrera de Contadu

ria PUblica una guia de . trabajo que sirva de base para que los 

profesores preparen, metodo16gicamente sus programas de estu

d i o, contribuyendo a resolver problemas derivados por la falta 

de conocimientos técnicos, didácticos y pedag6gicos, que limi

tan el proceso de enseñanza-apr~ndizaje, porque la aplicaci6n 

de métodos inadecuados ·de enseñanza incide en la defíciencia 

de los programas de estudio. 

La hip6tesis señalada se demuestra .en el desarrollo de la te

mática del .trabajo realizado. 

Es necesario aclarar, corno algunos Educadores Modernos consid~ 

ran, que existe resistencia a las innovaciones producidas por 

cambios masivos, (resistencia a las modernas técnicas educati

vas, concebidas para afrontar los cambios que afectan a las ca 

racteristicas de las poblaciones escalonizadas) . 
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El autor G. Barbary 1/ aclara que "siempre es muy fácil culpar 

a la gente y sobre todo a los enseñantes, de la inadaptaci6n 

de la enseñanza a las exigencias del mundo moderno, con seña-

lar la inadecuaci6n de los métodos, a las caracterfsticas de 

la juventud act~al, con afirmar la resistencia de los maestros, 

a todas las formas de cambio e insistir sobre el carácter pri-

vativo de las partes claves de la función docente, pero el pro 

plerna no radica sólo en conocer las deficiencias y si están ar 

gumentadas debidamente, sino que 10 más importante es buscar -

las soluciones concretas y mostrarlas a los docentes para que 

ellos las pongan en práctica". 

La resistencia a los cambios se asocia al malestar que podrfa 

experimentar el cuerpo docente, el cual se expresa a través de 

distintos tipos de justificación: 

- Se cuestiqna el carácter obligatorio, de las reformas. 

- La innovación hace que descienda el nivel de enseñanza. 

- La utilización de una tecnologfa muy cOmpleja los llevarfa 

a desarrollar la funci6n de técnico. 

Para evitar estas situaciones, los señores Maurice Debesse y 

1/ Debesse y Mialaret. La funci6n docente, tratado de Cien
cias pedagógicas. OIKOS-TAU, S.A.- Ediciones Vilasar de 
Mar- Barcelona-España- 1980. 
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Gastón Mialaret, 2/ mencionan en .su libro "La Funci6n Docente", 

las variadas soluciones para vencer la resistencia a los cam

bios. Una de ellas es en cuanto a que el propio docente debe 

cuestionar su imagen que proyecta hacia sus alumnos, y tratar 

de darse una respuesta sincera. Esto provocaría un sentimien

to de incomodidad, lo cu~l podría interpretarse · como un peque

ño comienzo para el cambio. 

Este trabajo est~ estructurado en cinco capítulos, que se des

cribir~n en forma breve: 

El Capítulo 1 - "Antecedentes del proceso enseñanza-aprendiza

je", contiene lo relacionado con el ejercicio de la docencia, 

la incidencia en el aprendizaje cuando el docente tiene cono

cimientos pedag6gicos y su papel en la did~ctica tradicional y 

en la ' did~ctica ~oderna. 

El Capítulo 11, se desarrollaron algunas definiciones de los 

métodos de enseñanza y evaluación; definici6n y guías de algu 

nas actividades de los métodos de enseñanza y una fase para 

la elaboraci6n del planeamiento de ciclo, de unidad y de cla

se o diario. 

2/ Ibidem, 
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El CapItulo 111, revela el diagn6stico de los actuales progra

mas de estudio que se utilizan para impartir las c~tedras de 

Contabilidad 1, 11, 111, IV, V Y VI, el diagn6stico de la fun

ci6n docente y el diagn6stico de la existencia de planeamiento 

en la tarea docente. 

En el CapItulo IV, se propone un modelo de programas para las 

contabilidades b~sicas e intermedias, estructur~ndolos de tal 

forma que sean identificados los objetivos terminales que se -

persiguen para fijar los conocimientos en el alumno, los obje

ti vos especIficos tales como : objetivos cognoci ti vos, ps·icomo 

tores y afectivos, asI como los contenidos program<'1ticos, los 

cuales se compararon con los de algunos paIses latinoamerica

nos y con los programas de las Universidades privadas en El 

Salvador. 

En el Capitulo V se plasman las conclusiones, las cuales se de 

rivaron de las encuentas pasadas .a los docente, alumnos y aut~ 

ridades de la Facultad de Ciencias Econ6micas y de la investi

gaci6n bibliogr~fica. 



CAP I TUL O I 

ANTECEDENTES DEL . PROCESO 

ENSENANZA APRENDIZAJE 

1 
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A- Antecedentes 

Algunos Investigadores de las ciencias de la educaci6n opi 

nan que en el mundo representado por el quehacer educativo, se 

detectan áreas, las cuales han sido habitualmente descuidadas, 

en las que es diffcil identificar orfgenes que podrían guíar 

las acciones del presente. Especfficamente una de las áreas 

descuidadas concierne a la formación de profesores en la educa 

ción superior. 

En los niveles de pre-primaria hasta la enseñanza secun

daria, se contó apr6ximadamente hasta 1979 con sistemas de ni 

velación docente que prepararon al personal de maestros. Lo 

contrario se experimenta en el ciclo superio·r (Universidades 

e Instituciones de orden semejante); el personal que se dedi

ca a la docencia, es por lo regular seleccionado de entre los 

egresados de la propia institución a la que van a dar su ser

vicio, sin tomar en cuenta -ni exigir cúmulo de informaci6n y 

grado de conocimiento requerido para desempeñar con eficien

cia las funciones magisteriales. Considerándose que un buen 

profesor, además de sus conocimientos y habilidades inheren

tes a su especialidad profesional, debe comunicarse con los 

alumnos y transmitirles la información educativa con fluidez, 

precisión y claridad, empleando recursos educativos y tecno16 

gicos, que estén de acuerdo al contexto pedagógico vigente. 
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Los interesados en investigar el tema han observado que el pro 

blema de ausencia de métodos pedag6gicos en la educaci6n 

superior no se da 6nicarnente en la carrera de Contaduría de la 

Universidad de El Salvador, ni a nivel de nuestro País, sino -

que es un mal que aqueja también a los países Latinoarnerica-

nos. Para el caso se cita a México, nación en proceso de desa 

rrollo, que presenta fallas tan determinantes para la forma-

ci6n de buenos profesionales -pero que después de investigacio-

nes exhaustivas han llegado .a proporcionar soluciones a través 

del Programa Nacional de formaci6n de profesores, la ANUlES 

(ASOCIACION DE UNIVERSIDADES -E INSTITUCIONES DE ENSE~ANZA SU-• 

PERIOR) ha contribuido a mejorar la calidad de los profesores 

universitarios en particular y del gremio docente en general, 

ofreciendo una alternativa a~tualizada para el trabajo en las 

aulas. Seg6n A-HUGUET-1981. 

En 10 que atañe a la Factultad de Ciencias Econ6micas de 

la Universidad de El Salvador existe un antecedente muy va1io 

so de mencionar, el cual deja al descubierto que a principios 

del año 1970, en la Ciudad Universitaria, particularmente en 

dicha facultad, sa1i6 a luz un documento sobre metodología de 

la enseñanza y eva1uaci6n del aprendizaje, preparado por los 

Licenciados: Hern~ndez Recinos, Morales Colocho, Abarca G6mez 

y Br. Dada. Seg6n investigaciones bibliográficas y entrevis

tas, surgi6 de la necesidad de reformar el plan de estudios 
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de 1970 como consecuencia de las experiencias vividas por los 

conflictos y dificultades que se originaron en la época de 

las áreas comunes, debido a la preponderancia a ciertas asig

naturas impartidas por especialistas sin formaci6n pedag6gica 

alguna, que olvidaban el significado de la docencia en la for 

maci6n de los hombres (según comisi6n de reforma 1970) por lo 

que se cons.ider6 de suma importancia realizar un documento el 

cual cumpliera con las exigencias que demandaban un cambio de 

metodología. Este incluy6 procedimientos pedag6gicos para 

ser aplicados en el proceso enseñanza-apre ndizaje, y un mode 

lo de programaci6n de una cátedra, lográndose así dar fin a 

los problemas arriba señalados. El trabajo investigativo se 

puso en J!larcha el .mismo _.año., bajo .1a administraci6n del Lic. 

Carlos Abarca G6mez, Decano de la Facultad de Ciencias Econ6-

micas en esa fecha, proporcionándole material e instrumental 

para las exposiciones de clases como: frane16graños, rotafo

lios, audiovisuales, laboratorios de fotografía, calculadoras 

manuales, etc., capacitaci6n pedag6gica al personal docente, 

(el 75% de ellos fueron contratados a tiempo completo) para 

que pudieran preparar con eficiencia cada unidad expuesta, a

demás se emple6 el sistema de evaluaci6n por unidad de apren

dizaje. Lamentablemente este proceso fue interrumpido con la 

primera intervenci6n, ocurrida al campus universitario el 19 

de Julio de 1972, lo que motiv6 la deserci6n de docentes, 

quienes fueron absorbidos por la Universidad Centroamericana 
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"JOSE SIMEON CAElAS", volviendo la Universidad de El Salvador 

a una acci6n regresiva porque a la reapertura en 1973, los do 

centes no se incorporaron a las aulas universitarias, lo que 

oblig6 a la nueva administración "CAPUES", al no contar con 

el número exacto de profesores, a manejar polfticas totalme~ 

te diferentes a las anteriores, nombrando personal docente en 

su mayoría a medio tiempo e improvisando docentes que no dis~ 

ponfan de conocimientos pedag6gicos requeridos; pero esta si

tuaci6n se agrav6 .cuando por razones financieras el medio 

tiempo se convierte en cuarto de tiempo para un número regu

lar de docentes del Departamento de Contadurfa Pública; pro

ducto de .los contfnuos cierres al Alma Mater, que no le han -

permitido estabilizar sus polfticas en beneficio de la comu

nidad Univesitaria. Las graves deficiencias que han existi

do en el ejercicio ' de la docencia durante el proceso enseñan 

za-aprendizajeen los años 1970 y 1980, no se pueden atri- -

buir directamente al docente, porque han sido originadas por 

varias causas, entre las cuales se pueden mencionar: las in

·terrupciones al proceso de ·estudio, ocasionadas por cierres 

del campus universitario, asf como también la existencia de 

problemas financieros por el recorte al presupuesto de la U

niversidad de El Salvador. 

Con este breve comentario de lo acontecido a la Univer

sidad de El Salvador y particularmente a la Facultad de Cien 

cias Econ6micas; para concluir en la carrera de Contadurfa 
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PUblica que es en esencia la que en este trabajo hay especial 

interés de estudio e investigaci6n, se pasa a investigar en 

el literal siguiente lo relativo al ejercicio de la docencia, 

visto a través de los orígenes y .en especial de los métodos 

m~s recientes de la enseñanza-aprendizaje. 

B- Ejercicio de la Docencia 

Los orígenes de la funci6n docente arrancan desde la 

época antigua. 

Los profesores en Egipto, Roma, en la civilizaci6n grie 

ga, Esparta, etc. desarrollaban esta función, la que era e

jercida anteriormente por las familias, pero que luego fue -

confiada a ellos como poseedores de un cierto saber, encarga 

dos de la enseñanza a través' de la cual transmitían los ele

mentos y los valores de una determinada cultura. A partir 

de la Edad Media la funci6n ,docente se · organiza _por el naci

miento de las universidades, dando a la función docente un 

impulso de progreso de la enseñanza. Durante la época con

temporánea, los educadores se fortalecen, constituyendo una 

verdadera clase social. y el ejercicio de esta funci6n cobra 

plena expansi6n. 

A fines del siglo XIX aparece un poderoso movimiento -

que se opone a la enseñanza didáctica reglamentada y unifor-
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me, para dar paso a la aplicaci6n de métodos educativos acti

vos, pr6ximos a la vida del alumno y sus necesidades, que ase 

gurarán el éxito social delos j6venes. A mediados del siglo 

XX se ha venido criticando con frecuencia el papel del ense

ñante que transmite conocimientos y se han propuesto otros pa 

peles, conforme ha ido evolucionando la sociedad. Los auto

res M. Debesse y G. Mialaret en su libro "La Funci6n Docente", 

que es un tratado de ciencias pedag6gicas, hacen menci6n que 

la UNESCO ha reunido en varias ocasiones a expertos en el te

ma de la formaci6n de enseñantes, los cuales han enunciado: 

"En nuestra época los enseñantes ya no son meros propaga 

dores de conocimientos. Otras fuentes de informaci6n y los 

medios de comunicaci6n se han convertido en sus rivales, en 

una auténtica carrera y están destinados a atraer la atenci6n 

de los alumnos. En ·esta situaci6n, la principal tarea del en 

señante es ahora la de ayudar .a los j6venes a arreglárselas 

con todas esas fuentes de informaci6n desordenadas y a darles 

un orden determinado. Han .de ser capaces de poder apreciar y 

distinguir lo que ·es 6til para el desarrollo del individuo y 

de la sociedad, y no limitarse a comunicar s6lo lo que es a

propiado en un determinado momento, sino también aquello que 

puede ser interesante en el futuro". 

y prosiguen diciendo: "Además de sus deberes pasados ahora -

tiene la responsabilidad de un guía personal y casi de unos 
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"padres" al tener que enseñar a los j6venes el modo de tomar -

decisiones para adaptarse a una civilizaci6n en rápida y cons

tante evoluci6n. En tanto que al especialista que ha de en- -

frentarse a una situación compleja, se le pide que imparta una 

enseñanza personalizada, con esos amplios medios de informa- -

ci6n, y sólo él puede saber si se considera a sí mismo como un 

técnico o como un guía moral pedag6gico" . 

. 1- Misión del Profesor Universitario 

El profesor universitario que se dedica a la docencia pa

ora transmitir .10s - cOnocimientos ya dominados por él, debe sa

ber enseñar y llevar a las aulas las conquistas más modernas 

que ha logrado en el campo particular de su magisterio, debe 

estar inmerso y consciente de la problem&tica existente en el 

&rea educativa Universitaria, debe estar despojado de egoísmo 

. para poder transmitir a sus discipulos todos sus conocimien- -

tos; como ser pensante puede introducir innovaciones en el &

rea educativa; como ser _inmerso _en la sociedad puede contri

buir a dar profesionales capaces y como ser reflexivo, puede 

ser capaz de detectar si est& logrando el objetivo en sus alum 

nos. 

Debe conocer, dominar y emplear los diversos métodos de 

enseñanza. Enseñar no es cosa f&cil, exige conocimientos am

plios y perspicacia sutil, actitudes definidas y una persona

lidad que se caracterice por su estabilidad, firmeza y dina- _ 
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mismo. La labor docente universitaria es mucha más compleja 

que cualquier otra actividad profesional. 

En verdad si ha de ser ejecutada con perfección es entre 

todas las actividades humanas una de las más difíciles. 2/ 

La mayoría de los autores de tratados pedagógicos y di

dácticos consideran a la función del profesor en cualquier ni 

velo sistema educativo, como de importancia capital, por ser 

el factor más decisivo en el ejercicio de la enseñanza, por

que los planes de estudio, programas, organización y material, 

por muy importantes que sean si no son vivificados por la per 

sonalidad dinámica del profesor de poco o nada valdrían. El 

profesor es por lo tanto la clave para la solución de todos -

los problemas educativos; su selección y formación son dignos 

del mayor ' ,cuidado y atención. 

2- Función' del Docente en la Didáctica Tradicional y en 

la Didáctica Moderna. 

En la didáctica tradicional, el profesor desempeñaba el 

papel de protagonista, déspota arbitrario, a quien le import~ 

ba poco los .'problemas y dificultades que afligían a sus alum

nos, ni aún por las consecuencias resultantes. De la actitud 

tomada hacía sus alumnos, estos jugaban el papel de elementos 

pasivos que sólo escuchaban, repetían y obedecían en forma ca 
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si servil, sin tener la oportunidad de reconstruir reflexiva

mente los conocimientos transmitidos por el profesor. Predo

minaba la rutina de los ejercicios y las lecciones repetidas 

de memoria. 

Los profesores no s e preocupaban porque sus alumnos 

aprendieran, solamente los vigilaban para que estudiaran co

mo pudieran; los alumnos no tenían una guía sobre c6mo estu

diar y aprender. 

En cambio en la Didáctica Moderna, los profesores actl1an 

como un elemento que estimula, orienta y constata el aprendi-

zaje de los alumnos, adaptando la enseñanza a su capacidad 

real y a sus limitaciones. Se esmeran en aclarar las dudas, 

resolver vacilaciones y dificultades, ayudándolos a que desa

rrollen los hábitos de estudio y reflexi6n. Por parte de sus 

alumnos hay una respuesta 16gica, se vuelven activos, empren

dedores e investigadores por la forma como inducen los docen

tes en su aprendizaje. 

En vista que el ejercicio de la docencia es un factor de 

cisivo para crear en el estudiante un espíritu investigador, 

desenvolver su inteligencia y formarle estructuras mentales 

definidas para que tenga un criterio s61ido, se considera de 

mucha importancia citar cuatro condiciones básicas que deben 

concurrir en el profesor aut€ntico : 
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a. Genuina vocaci6n para la enseñanza. 

b. Aptitudes específicas para el magisterio. 

c. Preparaci6n especializada en la materia que va a en

señar. 

d. Habilitaci6n profesional en las técnicas de labor do 

c e nte. 

a. Genuina vocaci6n para la enseñanza. 

El profesor que realmente posee vocaci6n, es estudioso, 

investigador; se actualiza de los avances relacionados al pro 

ceso enseñanza-aprendizaje, se entusiasma del progreso que 

tiene la ciencia, tansmite cuidadosamente a sus alumnos sus 

conocimientos y frutos de su experiencia. Un profesor con es 

tas cualidades tuvo una acertada elecci6n profesional, pero 

si descubre que la práctica de la docencia no le da una satis 

facci6n personal, será un desajustado que comunicará a sus a

lumnos el mismo desajuste porque nunca abrirá un libro, por -

su aversi6n a los estudios y lecturas que se refieran al pro

greso, conformándose a conocer los estrechos horizontes de su 

cátedra. 

b. Aptitudes específicas para el magisterio. 

Estos son a ,tributos personales que e xpresan capacidad na 

tural o potencial en un docente. Todo profesor en cualquier 
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nivel que se destaque consciente de su misión educativa puede 

y debe cultivar aptitudes especificas para dar valor a su per 

sonalidad docente y hacer su labor más eficaz y provechosa. 

Para ejercer la docencia son imprescindibles las siguie~ 

tes aptitudes: 

1) Normalidad fisica y buena presentación. 

2) Salud y equilibrio mental. 

3) Emisión de voz, visión y audición en buenas condicio 

nes funcionales. 

4) Lenguaje fuido, claro y simple. 

5) Confianza en si mismo, presencia de ánimo, dominio 

de las emociones. 

6) Naturalidad. 

7) Imaginación, iniciativa, don de mando. 

8) Habilidad ' para establecer buenas relaciones con los 

alumnos. 

9) Conciencia profesional de los deberes y responsabi-

lidades que plantea el magisterio. 

10) Dominio de la materia. 

c. Preparación especializada en las materias que se va 
a enseñar. 

La condición esencial e indispensable para desarrollar 
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con eficacia la tarea docente es poseer un conocimiento am-

p1io y sistemático de la materia o del respectivo campo de es 

tudio. 

Es evidente que el docente debe dominar con cierta per-

fección y total seguridad los principios y datos esenciales 

de las asignaturas que pretende enseñar. 

d. Habilidad profesional en las técnicas de la labor do 
cente. 

Es la experiencia te6rica "y práctica en las disciplinas 

que componen el cuadro de: la pedagogia moderna. 

No es suficiente que el docente universitario posea el 

conocimiento teórico de las materias que enseña. Para que de 

sempeñe adecuadamente las funciones, debe saber como la ha de 

enseñar, "quién recibirá la enseñanza, y cuales serán _los obje 

tivos de la misma. 

Se hace notar que estas cuatro condiciones no siempre es 

tán presentes, porque hay individuos que manifiestan una au-

téntica vocación para ejercer la docencia pero carecen de ap-

titudes especificas que tal menester reclama. Otros demues-

tran vocación y además reúnen las aptitudes especificas pero 

no tienen oportunidad de coronar sus dotes con la habi1ita- -
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ción profesional, la que ser~ provechosa cuando se apoye en 

una vocación auténtica y aptitudes específicas adecuadas. 

3- Incidencia de la labor docente en el aprendizaje 

cuando existen conocimientos pedagógicos. 

a Optima orientación de la materia. 

Es de mucha importancia que el profesor de enseñanza su

perior conozca m~s que lo estrictamente exigido en los progra 

mas oficiales de la asignat~ra . tanto en extensipn cqmo ~n pro 

fundidad. Su mismo cargo lo obliga a conocer todos ¡os secre 

tos de su especialización, a ser su exponente autorizado, a -

conocer todas las sutilezas y a estar informado de la biblio

grafia m~s reciente para una 6ptima orientaci6n, debe reducir 

la materia al alcance de la comprensi6n de sus jóvenes discí

pulos y hacerla funcional en .relación con las necesidades vi

tales de los mismos. 

b. Mayor atenci6n a la materia impartida. 

Cuando el profesor desempeña su labor con una motiva

ci6n inicial, concentra . la atenci6n de los alumnos y despier 

ta en ellos el interés, el deseo y el gusto por los asuntos 

relacionados con la materia que le imparte. Procura mante-
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ner esa motivaci6n durante el desarrollo del ciclo, sirviénd~ 

se de incentivos oportunos y apropiados, pues es allí donde ra 

dica la condici6n esencial de un aprendizaje eficaz. 

c. Interés por la clase impartida. 

Motivar es despertar el interés y la atenci6n de los a

lumnos por los valores contenidos en la clase, excitando en -

ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la sa 

tisfacci6n de cumplir las tareas que exige, Ese interés, ese 

gusto, actuarán en el espíritu de los alumnos como justifica

ci6n de todo su esfuerzo y trabajo para aprender. 
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A- Clasificación y definici6n de los 

métodos de enseñanza. 

18 

Para aprovechar al máximo la existencia de métodos moder

nos de enseñanza en el proceso enseñanza-aprendizaje, es nece

sario que el docente conozca las distintas técnicas modernas -

sobre metodología didáctica. La ap1icaci6n de estas técnicas 

requerirá la participaci6n activa de los docentes y educandos, 

para superiores esfuerzos que conduzcan a la consecuci6n de -

los objetivos y metas trazadas. 

De acuerdo a la opini6n de Mattos 1/ "El método por sí s~ 

lo no constituye la garantía de una enseñanza eficaz; para ser 

lo, necesita ser vitalizado y dinamizado por la personalidad 

del docente, con sus conocimientos técnicos, habilidades, entu 

siasmo y dedicación", Parte de aquí la necesidad de entrela

zar éstos factores para aplicarlos en forma racional a la mate 

ria prima, constituída por los educandos y que necesita ser -

transformada por medio de las más sofisticadas formas de educa 

ci6n. 

La importancia del método radica en que estimula la diná

mica mental del alumno, hace interesante la materia, permite 

planificar sus horas de estudio, organiza su vida, facilita el 

aprendizaje, le permite analizar y criticar. Adquiere con-

fianza en su profesor, quien le puede amablemente facilitar la 
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localización de la bibliografía necesaria , ya que auxiliado 

por un buen método de investigación , sabrá aprender lo que e s 

necesario para participar activamente e n las discusiones, ex 

oresar sus propias concl u siones y aprovecha r la tecno logfa de 

equipos modernos . 

Al profesor le permite plani ficar su materia , obtener la 

colaboraci6n y r espeto de su s alumno s y, asf , se l e facilita 

e l desarro llo de su programa . 

Corno el ob jetivo de este literal es definir y clasificar 

alguno s de éstos métodos y técnicas , a continuaci6n se presen

tan algunas definiciones a l respecto : 

La palabra Método es tá for¡;¡ada por las raíces griegas " me 

thodo" de meta y " Hodos " de vía o sea modo razonado de obrar o 

hablar , procedimiento, t ,écnica, teoría , tratamiento , sistema, 

enseñanza, ordenación. Marcha racional del espfritu para ll e 

gar al conocimiento de la verdad . 

Metodología, proviene del griego "methodo " que significa meta 

y " logos " que significa tratados, estu d i o de los métodos de -

enseñanza. '!:./ 

El método de enseñanza se refleja en todos los actos que 

r ea liza el docente y se rela ciona con su estilo didáctico o es 
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tilo personal para realizar la tarea docente. 

El método se manifiesta en el planeamiento ordenado de 

las decisiones que tome el docente de acuerdo a los objetivos 

propuestos, contenidos y selecci6n de determinadas actividades 

y técnicas. Se manifestará también en la base de la conduc- -

ci6n del aprendizaje, en el tipo de comunicación que establez

ca con sus alumnos, en la forma de agruparlos, de emplear los 

recursos auxiliares y de conducir las actividades. Se reflej~ 

rá en la evaluación, en los instrumentos que emplee, en la for 

roa de corregir .~ en el valor y uso que dé a los resultados de 

la evaluaci6n. 

En síntesis, el método es la manera personal de enseñar 

que cada docente tiene. Se puede decir que no hay método espe 

cífico sino que cada docente las adec~a en funci6n de sus cono 

cimientos científicos, psico16gicos, didácticos y de su propia 

experiencia. 

En la elaboraci6n .del .método serán muy importantes las ac 

titudes que el docente tenga hacia la enseñanza, hacía los 

alumnos y frente a sí mismo. El método se irá perfeccionando 

continuamente, sobre la base -de .los resultados de la práctica 

docente y del perfeccionamiento constante. 

Se define el método como: "la organizaci6n racional y 
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bien ca l culada de los recur sos disponibles y de los proced i -

miento s más adecuados para alcanzar l os ob j et i vo s de la mane ra 

má s segura , económi c a 'i eficiente " l/ o Es to quiere decir qu e 

no a dmite la i mprovisación , l a s acciones casua l es n i e l desor -

den ; dicho d e otra maner a , e s practicar e l us o de los med i o s 'i 

procedimientos de manera inteligente pa ra obtene r los resulta -

do s propuestos . 

Luis .l>. l ves d e ~lattos (b r a sil e ño) d ice : ! / 

En t odo mé t o do son c ue s tiones fundamentale s : 

¿Qué objetivos o resultados se pretende conse guir? 

¿Qué material vamos a utilizar? 

¿De qué me dios o r ecursos podremo s dispo n e r? 

¿Qué procedimientos son l os más adecuados para aplicar en 

las circunstancias dadas? 

¿Cuál es el o rden o la s e cue ncia más racio nal y eficiente 

en que debemos escalonar los recursos y procedimientos 

para alcan za r e l obj e tivo con segurid ad , economía y e l e -

vado rendimiento? 

¿Cuánto tiempo tenemos y qué ritmo d e b e mo s imprimir a 

nue s t ro t r abajo para lle ga r a los ob jetivos previsto s 

dentro del tiempo d e seado? 

Respondi endo a es tas seis pregunt as fundame nta l e s podemos 
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obtener todos los elementos que constituyen un buen método. 

El notable educador José Huerta Ibarra clasifica los méto 

dos por sus fines de la siguiente manera: ~ 

METO DOS 

De Investigación: Se propone descubrir teorías 

que expliquen la realidad, las leyes que rigen 

los fen6menos y los principios y generalizaci~ 

nes operativas que permitan controlar la reali 

dad. 

De Organizaci6n: Se proponen lograr lo 6ptimo 

en el aprovechamiento de objetivos y hechos co 

nocidos mediante su articulaci6n y estructura

ci6n. 

De Enseñanza: _ Se propone lograr los fines edu 

ca ti vos a través de procesos de comunicaci6n. 

Podemos c¡asificar loa métodos según el conjunto de orien 

taciones generales dadas para llevar a cabo las operaciones de 

un fenómeno. Para los efectos de este trabajo se tratarán los 

métodos de enseñanza. 

1- Principios Fundamentales del Método Didáctico. 
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Luis Alves de Mattos dirige su enfoque a los principios 

fundame ntales del Método Didáctico así : ~I 

a. Principio de Finalidad 

Todo método didáctico apunta a realizar objetivos educat~ 

vos , concebidos nítidamente y siempre enfocados en la concien

cia del profesor y de los discípulos; el método sólo tiene va

lidez en función de l os objetivos q u e los alumnos deben alcan-

zar. 

De acuerdo a este principio, se deduce que el autor da 

por sentado y como un hecho los objetivos, en nuestra opinión 

los objetivos deben formularse en base a necesidades educacio

nales estructurados mediante el "deber ser" y no el "ser" que 

debe ser producto del estudio de la realidad social, económi

ca, política y cultural del país. Sólo así pueden formularse 

objetivos hacía un perfil profesional acorde a un país en de

sarrollo. 

b. Principio de la ordenación 

Todo método didáctico supone la disposición ordenada de -

los datos de la materia, de los medios auxiliares y de los pr~ 

cedimientos, en progresión bien calculada para llevar el apre~ 

dizaje de los alumnos al resultado deseado con seguridad y 
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efectividad. 

c. Principio de la Adecuaci6n 

Todo método didáctico procura adecuar los datos de la ma

teria a la capacidad y a las limitaciones reales de los alum

nos a quienes se aplica. 

Aunque el autor no le menciona, este principio tambien se 

refiere a que el método didáctico debe adecuarse a los recur

sos materiales o herramientas de que dispone el docente. 

d. Principio de la Economía 

Todo' método didáctico procura cumplir sus objetivos de la 

manera más rápida, fácil y econ6mica, evitando desperdicios de 

tiempo, materiales y esfuerzo, sin sacrificar la calidad. 

e. Principio de Orientaci6n 

Todo método didáctico procura dar a los alumnos una orien 

taci6n segura, concreta y definida, para que aprendan todo a

quello que deben aprender y consoliden las actitudes y los há

bitos que son fundamentales para aprender más y mejor. 



25 

2- Elementos Básicos del Método Didáctico. 

Los elementos básicos son: 

a . Lenguaje didáctico 

b. Medios auxiliares y material didáctico 

c. Acci6n didáctica activa 

El Lenguaje Didáctico es el medio de comunicaci6n de que 

se vale e l profesor para guiar a los alumnos en s u aprendiza

je, que debe comprender la terminología técnica necesaria, de

sechando lo sup~rfluo . 

Los Medios Auxi liares y Material Didáctico, son el instru 

mental de trabajo que profesores y alumnos necesitan emplear -

para ilustrar, demostrar, aplicar y registrar lo que se ha es 

tudiado. 

La Acción didáctica activa, es el estudio mediante tare

as, ejercicios, debates, demostraciones y otros trabajos reali 

zados en clase. 

El método didáctico es diferente del método 16gico o cien 

tífico empleado en la filosofía y en las ciencias, pues el di

dáctico orienta y regula la marcha fundamental del aprendizaje 

de los alumnos, en cambio el método 16gico establece las l eyes 

del pensamiento y del raciocinio para descubrir la verdad o 
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confirmarla mediante conclusiones ciertas y verdaderas. Es 

propio de inteligencias maduras y desarrolladas, como las de 

hombres de ciencias, investigadores, filósofos y pensadores. 

El método didáctico conduce al aprendizaje: 

De lo más fácil a lo más difícil. 

De lo más fácil a lo mas complejo. 

De lo más próximo e inmediato a lo más remoto y mediato. 

De la observación y la experimentación a la reflexión y 

la formación de teorías. 

El método lógico o científico conduce al aprendizaje par

tiendo: 

De lo general a lo particular. 

De lo particular a lo general. 

De lo particular a lo particular. 

Descomponiendo un todo en sus parLa ;;. 

Integrando un todo a partir de sus 2artes. 

Identificando las contradicciones dominantes en una tota

lidad y las transformaciones observadas . en la evolución o 

desarrollo de la totalidad. 

Ambos métodos se complementan. El didáctico prepara la _ 

mente de los alumnos para emplear, cada vez más los procedi- _ 
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mientos del método lógico o científico más necesario. El di

dáctico, al inicio del proceso educativo, va cediendo gradual-

mente su lugar al método lógico o científico a medida que los 

alumnos se van capacitando para usarlo, pero aún en la enseñan 

za superior subsiste la necesidad de utilizar el método didác-

tico • 

.lIoy, se dirige la atenc.ión Q. las actividades conocidas p~ 

ra el desarrollo práctico de los métodos, los cuales desempe

ñan un papel importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

B- Guías para desarrollar algunas de las 

diferentes actividades de enseñanza. 

Actividad: Ocupación, tarea, labor, profesión, función. 

Definición de actividad: quiere decir interés y funciona 

lidad frente al aprendizaje. Implica la participación espont~ 

nea del estudiante en estrecha colaboración con el docente, 

quien selecciona y organiza las actividades. 

1- Objetivos De Las Actividades. 

El educando alcanza los objetivos por medio de las activi 

dades que realiza y que provocan experiencias de aprendizaje. 
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En la selección y organizaci6n de actividades se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

a. Deben dar oportunidad para que el alumno practique 

la conducta implícita en el objetivo. 

b. Propiciar oportunidad para que el alumno entre en -

relación con el contenido o situaci6n a la que los 

objetivos hacen referencia. 

c. Deben proporcionar satisfacci6n a los alumnos. 

d. Se deben seleccionar distintas actividades para que 

entren en contacto con la realidad, determinando la 

necesidad de aplicación de la teoría y lograr un mis 

mo objetivo, lo cual favorece la asimilaci6n cons- -

ciente y fijaci6n del aprendizaje. 

e. Una misma actividad puede provocar distintas expe

riencia de aprendizaje y permitir el logro de dife

rentes objetivos. 

El docente seleccionará las actividades más adecuadas pa

ra lograr los distintos objetivos, los organizará de modo de 

facilitar el proceso de aprendizaje, la continuidad e integra

ción de las experiencias de aprendizaje. 
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2- Selecci6n y organización de los recursos auxiliares 

para llevar a cabo las actividades. 

Son todos los elementos empleados por el docente para fa-

cilitar el aprendizaje de los alumnos: fotos, láminas, libros, 

diapositivas, etc. 

Para cada actividad se deberán seleccionar los recursos 

necesarios que contr·ibuyan · a lograr un mej0r- aprendizaje. 

Para la selecci6n de recursos se puede tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

"Deben ser pertinentes respecto de los objetivos que se 

pretenden lograr". 

"Deben estar disponibles en el momento en que se les nece 

site". 

"Deben . ser .adecuados a las características de .. los alum-

nos 11 • 

"Deben seleccionar los recursos que permitan obtener los 

mejores resultados al más bajo costo y que impliquen la 

mínima pérdida de tiempo y puedan ser utilizados en dis-

tintas oportunidades", criterios expresados por enten-

didos en las ciencias econ6micas. 

La Pedagogía Moderna, da al alumno mayor oportunidad de 

, , 
IJ 

'" CE l 1 
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participar en su propio aprendizaje, es decir, que la partici-

paci6n del docente ha sido relegada por una mayor actividad 

del alumno. Se deben distinguir y estimular aquellas activida 

des que lo mantengan activo. 

Se hace necesario pues, aplicar métodos de una ensenanza 

activa, que nos permitan dirigir mejor los objetivos hacia una 

renovaci6n educativa. Laparticipaci6n activa de los educan-

dos nos permite conocerlos más, seguir su desarrollo y enta- -

blar una comunicaci6n estrecha y personal. En cambio las cla-

ses pasivas obligan al alumno a oir pacientemente horas segui-

das, con prohibici6n en conversar o mirar hacia otros lados. 

Esta norma los vuelve rebeldes o desinteresados. 

Hay actividades que se refieren a la práctica docente y 

actividades que se refieren a los alumnos. 

Dentro de las- actividades de --los • ..alumno.s, _podriamos men-
, 

cionar de ellas las más comunes, ya que los trabajos prácticos 

o de aplicaci6n admiten variadas modalidades, según la materia 

que se estudia; por ejemplo, análisis, traducciones, composi-

ciones, resúmenes, informes, conversaciones, confecci6n de cua 

dros, tablas, mapas, gráficos, modelos, trabajos de ampliaci6n 

o reducci6n, organizaci6n de preguntas, lista de problemas, re 

colecci6n de material bibliográfico, realizaci6n de proyectos, 

etc. 
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Gertrude M. Whip1e, educadora norteamericana, nos propoE 

ciona un listado de actividades de los alumnos: 2/ 

Trabajos con recursos visuales. 

Visitas y excursiones. 

Estudio de problemas. 

Apreciaci6n de literatura. 

Ilustraci6n y construcci6n. 

Presentaci6n de informes. 

Pruebas y exámenes. 

Realizando actividades prácticas es como los alumnos a

prenden, asimilan mejor las ideas y adquieren. las habilidades 

necesarias que les facilitan el camino para aprender mejor. 

Nadie aprende a conducir ün coche si no practica y nadie 

aprenderá a nadar escuchando clases te6ricas sobre nataci6n y 

por esa raz6n es que la práctica es indispensable para lograr 

el aprendizaje. Nadie aprende Contabilidad si no practica o 

se enfrenta a situaciones reales. 

La didáctica moderna aconseja destinar del 60 al 70% en 

". trabajos prácticos . para -obtener mejores rendimientos de . apren

dizaje. 

Como éste trabajo trata de orientar la labor del docente 
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universitario, se deja lo anterior, a manera de ejemplo o ilu~ 

tración de la importancia que tienen las actividades realiza

das por los alumnos. A continuaci6n se presentan sugerencias 

para desarrollar las actividades que puede realizar el docente 

universitario para lograr los objetivos que se propone y que -

son efectivas para "la motivaci6n de los alumnos. 

Mesa Redonda 

Un grupo seleccionado de personas teniendo la mediaci6n -

de un moderador discute bajo la observaci6n de un auditorio so 

bre un tema determinado, el cual puede ser "Los inventarios y 

su forina de valuaci6n". Es un tema importante. 

Se desarrolla como una conversaci6n y el ambiente puede 

ser formal o informal y ni el moderador ni los miembros del 

grupo deben extenderse demasiado en sus intervenciones. 

Objetivos: que el auditorio saque provecho de la discu

si6n entre el grupo selecto. Por ser estos seleccionados en

tre los mejores, debe ser de mejor calidad. 

La mesa redonda es una discusi6n informal como una conver 

saci6n y se usa cuando: 

1- El grupo es demasiado grande y no pueden intervenir 
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todos. 

2- Cuando el grupo tienen interés en el tema y desea sa

ber más al respecto. 

3- Cuando se juzga que hayo puede crearse suficiente he 

terogeneidad de intereses y de opiniones para que la discusi6n 

sea valiosa. 

4- Cuando la heterogeneidad de un grupo hace aconsejable 

presentar diferentes puntos de vista o hechos en relaci6n con 

el tema. 

5- Cuando existen condiciones que hacen difícil o imposi

ble que el grupo como un todo discuta racionalmente un tema con 

trovertido. Puede haber miembros en el grupo que sean más cap~ 

ces de llevar la discusi6n a un nivel más racional cuando for

man ~arte de-nna mesa redonda. 

6- Cuando se desea ayudar a un grupo que se enfrenta a un 

tema muy controvertido y que nadie quiere defender o atacar, se 

rá la mesa redonda quien compartirá la responsabilidad. 

c6mo se desarrolla: 

Se desarrolla en un ambiente informal. 
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La discusi6n no debe ser monopolizada por uno o dos miem-

bros. 

Debe prepararse una agenda con anterioridad a la reuni6n, 

con notas importantes y cortas de los puntos que se tratarán. 

No debe haber discusi6n preliminar sobre el tema. 

La discusi6n no debe ser menos de 30 minutos . 

. _ _ ___ Pued.en utilizarse para realizarla: 

Un micr6fono 

Una plataforma 

Varias mesas y sillas 

y como participantes: 

De tres a seis personas forman ya una mesa redonda, de 

los c~ales uno será el presidente y otro el moderador. 

Funciones de los partici2antes 

El Presidente tiene las funciones de: 

1- Planear la reuni6n 

2- Abrir la reuni6n y dar la bienvenida al grupo. 



3- Presentar al moderador. 

4- Cerrar la reuni6n. 

5- Reemplazar, en caso necesario, al moderador. 

Funciones del lotoderador 
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- Reunirse con los integrantes de la mesa redonda antes 

de la reuni6n y coordinar el programa, dividir el pro

blema en - sectores, asigna~ responsabilidades individua 

les; preparar un esbozo de la discusi6n. 

,""oDi-sponer que los asientos ~stén GoloGados de la mejo+" 

forma. 

- No sentar juntos a integrantes de un tema similar. 

- Ubicar a las personas más calladas en el medio de la -

mesa. 

- Presentar al grupo a los integrantes de la mesa. 

- Presentar el tema al grupo, estableciendo las reglas -

del juego. 

- Abrir la discusi6n con una pregunta. 
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- Lograr que los integrantes lleguen a una discusi6n in-

formal. 

- Dar por finalizado un punto y pasar a otro, hacer pre-

guntas aclaratorias, resumir, llevar la discusi6n nue-

vamente al tema central. 

- Hacer preguntas que exijan una respuesta reflexiva. 

- Decidir la participaci6n del público. 

- Permitir que las participaciones sean libres y espontá-

neas. 

- Las preguntas deben hacerse a la mesa y no a un indivi 

duo en especial. 

- y clausurar la reuni6n. 

Los integrantes dela mesa redonda deben: 

- Preparar el material. 

- Ser prudentes, reflexivos y racionales. 

- Escuchar con atenci6n los comentarios. 

- Expresar sus puntos de vista con energía y claridad. 

- Hablar s610 del t6pico que se está tratando. 

BIBLIOTECA CENTRAl.-
a.IV •• DIDAO DE EL .ALVAu.a 
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- Mantener la discusi6n en tono informal. 

Entrevista Colectiva o Coloquio. 

Se forma un grupo selecto para entrevistar a un experto 

ante la vista y atenci6n de un auditorio interesado en un terna 

que previamente se ha establecido. 

El objetivo es -obtener del experto las experiencias por 

él vividas y los enfoques y opiniones sobre el terna que él tie 

ne para las posibles soluciones. También contestar varias pre 

-guntas, pues · si quienes interrogan forman parte del auditorio, 

cada uno de ellos sabrá qué preguntas tiene que hacer al exper 

too 

Este proceso se usa cuando se desea obtener informaci6n, 

conocimientos, opiniones, relatos de experiencias, aspectos de 

un .viaje, .etc. 

El hecho de ser varias las interrogantes, produce mayor 

interés en el auditorio por la variedad de las intervenciones, 

enfoques y puntos de vista. Los que preguntan comparten entre 

sí la responsabilidad y tienen más tiempo para ir elaborando -

sus preguntas sobre la marcha del diálogo. 

Los interrogadores representan un n e xo entre el grupo que 
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los designa y el experto. 

Se hace una reunión previa entre los que intervendrán y -

el experto , distribuyéndose el papel de cada uno. El experto 

puede ilustrar a aquellos, acerca de los aspectos destacados -

del tema, sobre los cuales ellos pueden confeccionar sus pre

guntas, cada interventor dispondrá de una guía de preguntas, -

uno de los miembros de la comisi6n de preguntas puede actuar 

como coordinador de la misma, o puede ser el mismo profesor. 

El coordinador hace la presentación del experto y de los 

otros miembros de la comisión interrogadora, encuadra el tema 

y explica el procedimiento a seguir: el interrogatorio se in~ 

cia sobre la base de la guía de las preguntas confeccionadas y 

en el orden que se haya preestablecido. El desarrollo de la 

entrevista debe ser fluído y atrayente para los espectadores. 

Puede preverse con e l experto una pregunta fuerte de cierta au 

dacia que cause expectativa en el auditorio. Los interrogado

res deben mantenerse en un nivel de respetuosidad, cordialidad 

y fineza para con el experto. 

Al dar fin a la entrevista se realiza un resumen final, 

que _puede estar a cargo del coordinador o del organi~ador ~e -

la reunión . Todos los presentes deben ver y oír sin dificul

tad el desarrollo de l a entrevista. Los protagonistas pueden 
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estar ubicados en un escenario o tarima o en un mismo nivel ro 

deado ·por el auditorio. Las ideas vertidas por el experto pu~ 

den ser usadas como motivo para desarrollar un foro en el cual 

se discutan dichas ideas. Esta técnica es particularmente 

útil en las aulas universitarias porque permite entrenar a los 

alumnos en una tarea interesante y provechosa. 

Plática - Foro 

Es un método de aprendizaje que consiste en una plática -

organizada dada por una persona calificada, seguida inmediata

mente de un período durante el cual hay participación activa -

del auditorio, en discusión libre y abierta. Esta combinación 

de la plática y del foro como recurso de aprendizaje es, gene

ralmente, superior a la plática sola. Por ej.: e l docente pu~ 

de desarrollar "Los principios de Contabilidad", por ser un te 

ma que presenta inquietudes en cuanto a su aplicación en la In 

formación Financiera. 

El orador, sabiendo que su plática será seguida de un fo

ro, tiene que estar preparado para apoyar su exposición. Esto 

significa una preparación más cuidadosa de la plática. 

Se organiza para tratar o debatir un tema o problema de-

terminado. El Foro nos recuerda las grandes asambleas romanas 

y en la actualidad es muy usada en el derecho forense, cuando 

observamos el desarrollo de un juicio jurídico. Puede utili-
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zarse después de una conferencia, clase magistral, mesa redon

da, simposio, panel, Role-Playing y otras técnicas grupales. 

El coordinador o moderador juega un papel muy importante, 

porque debe controlar ' la participaci6n espontánea , imprevisi

ble, heterogénea de un público a veces numeroso y desconocido; 

especialmente, porque, en el Foro, la totalidad del grupo pue

ge expresar libremente sus opiniones e ideas, permite obtener 

las opiniones de un grupo más o menos numeroso acerca de un te 

ma, problema o actividad, llegar a ciertas conclusiones gener~ 

les y es_table.cer diversos enfoques. qu,e puedan darse sobre un -

tema. 

Es conveniente que el tema sea dado a conocer con antici

paci6n a los participantes para que puedan informarse y re-

flexionar sobre dicho tema. El tiempo para cada expositor no 

debe ser mayor de tres minutos, los expositores no debe~ apar

tar.se del tema ~y exponer con .la mayor_.objetividad _posible y e

vitar toda referencia personal. 

La asistencia debe limitarse a un cupo posible de audi- -

ci6n, pueden usarse micr6fonos m6viles y si es posible con am

plificadores, para. que todos puedan oír. En un sa16n ,de clase 

bastará con solicitar a los participantes hablar en voz alta y 

con mucha claridad; es aconsejable que el grupo sea homogéneo 
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en cuanto a intereses, edad, instrucci6n, etc. 

Esto, aún cuando pueda restarle realce al debate, favore

cerá la intercomunicaci6n y la mutua comprensión. 

También es aconsejable que los grupos posean ya experien

cia en otras técnicas como la mesa redonda, el simposio o el -

panel. 

El éxito del foro depende muchas veces de la selecci6n 

,del .coordinado!'., ,.,pues s.u desempeño influirá ' en forma decisiva. 

Las principales características del moderador deben ser: 

poseer buena voz y - correeta -dicei6n; hábil y rápido en sus ac

tuaciones, . prudente en sus expresiones, cordial y seguro de sí 

mismo, estimulando la participaci6n que modera, y es oportu

no controlador _solamente empleando la palabra- oportuna y sus 

gestos y actitudes justas y para solucionar una situaci6n ine~ 

perada, sin provocar resentimientos o intimidaci6n y con inge

nio y sentido del humor. 

El moderador inicia el foro explicando con precisi6n cual 

es' el · tema o problema que se debatirá y estableciendo el proc~ 

dimiento o normas que se han de seguir y las formalidades a -

que deben ajustarse los participantes. Formula una pregunta 
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concreta, estimulante e invita al auditorio a exponer sus opi

niones; distribuye el uso de la palabra por orden de pedido 

(comunmente) levantar la mano, limita y calcula el tiempo de -

la exposición, el moderador no intervendrá con sus opiniones 

en el debate. Da por finalizada la reunión y hace un resumen 

de las opiniones expuestas, extrae las posibles conclusiones, 

señala las coincidencias y discrepancias y agradece con amabi

lidad la participación de los asistentes. 

La práctica de ésta actividad en las aulas universitarias 

tien.e_la ... ventaja de que los alumno,s puedan extraer enseñanzas _ 

valiosas, para sus futuras. experiencias docentes. Es importa~ 

te que el docente se despoje de su autoridad para que los jóv~ 

nes alumnos tengan la plena libertad de expresar sus opiniones 

y que sepan que lo dicho en el Foro no tendrá ninguna relaci6n 

de su nivel como estudiantes. En un pr6ximo futuro procurará 

lograr ,la . mayor _confianza ._posible .para que cuando a ellos les 

toque, sus alumnos tímidos, también, participen, y explicarles 

que siendo el Foro una actividad de aprendizaje, tienen el 16-

gico derecho de equivocarse. 

El Debate Dirigido 

Es un intercambio informal de ideas e informaci6n, condu

cido por un guía e interrogador, el tema debe presentar face

tas discutibles o enfoques diversos o interpretaciones distin-
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tas para que haya opiniones encontradas y se desarrolle un de

bate. Entre más intenso sea y más participen los integrantes 

del grupo, se obtendrán mejores resultados. 

Objetivo: lograr que se produzcan diversas opiniones o -

diversos enfoques para sacar las mejores conclusiones. 

Es una actividad muy semejante al desarrollo de una clase 

en la cual se haga participar activamente a los alumnos median 

te preguntas y sugerencias estimulantes; en efecto, el debate 

dirigido consiste en un intercambio informal de ideas e infor"

mación sob:e un tema, realizado por un grupo bajo la conduc- -

ci6n dinámica de una persona (profesor) que hace de guía e in

terrogador. Por ej.: puede seleccionar el tema de los "Acti

vos intangibles y su clasificaci6n", pues la mayoría de estu

diantes desconocen su forma de amortizarlos. 

Esta actividad es " de fácil "y provechosa --aplicaci6n- en -las 

aulas universitarias. El debate dirigido tiene característi

cas especiales: 

- Para que haya debate y no meras respuestas formales, el 

tema debe ser cuestionable, posible de diversos enfoques o in

terpretaciones; no debe discutirse sobre v e rdades de hecho. 

- El Director debe hacer un plan de preguntas q J;\e lleva-
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rá escritas. 

- Los participantes deben conocer con suficiente anticip~ 

ci6n el tema para informarse y poder intervenir con conocimien 

too 

Esta es una técnica de aprendizaje por medio de la parti

cipaci6n activa de los alumnos, mediante el intercambio de i

deas; pero !'lo es una evaluaci6n de conocimientos anteriores. 

Es aconsejable que el número de miembros no sea mayor de 

" 12 .. _En ,grupos mayores _es preferible hacer sub-"grupo.s dirigi

dos por sub-directores que pueden ser seleccionados dentro de 

los mismos alumnos. El profesor podría supervisar alternati

vamente los diferentes grupos. 

Como en otras técnicas, el director desempeña un papel im 

portante en esta actividad, pues de la habilidad en elaborar -

las preguntas' 'depende' 'll1uchas 'Veces" 'qu'e 'un ' 'tema '··en apari€ncra 

inapropiada o indiferente puede resultar cuestionable. El Di

, rector ., da inicio ,al debate haciendo una breve introducci6n so-

bre el tema. Establece las normas y procedimientos y luego h~ 

ce la primer pregunta e invita de esta manera a participar ac-

_ '"'~ ,,"tivamente. _ &e. cuida "d.e guia-r el debate sin ejercer presiones 

y de no participar en él. Si el debate se desvía del tema cen 

tral, tratará de reencausarlo nuevamente hacia el objetivo cen 

tral, alentará a los tímidos; y, al hacer el resumen final , 
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procurará que las preguntas no sean de respuestas vacilantes 

de sí o no; sino, que debe lograrse una opini6n concreta. 

El Debate Dirigido no debe ser mayor de 45 a 60 minutos . 

Phillips 6-6 

Un grupo se divide en sub-grupos de seis personas para 

discutir durante seis minutos un tema y llegar a una conclu- -

si6n. De los informes de todos los sub-grupos se extrae luego 

la conclusi6n general. Su nombre deriva de su creador J. Do

nald Phillips del Michigan State College. 

El Phillips 6-6 se sintetiza en: 

a) Permitir y promover la ·.participaci6n activa de todos 

los miembros de un grupo, por grande que este sea. 

b) Obtener las opiniones --de todos -los miembros- de -·un ·gr~

po en forma breve. 

c) Llegar a la toma de decisiones , obtener informaci6n o 

puntos de vista de gran número de personas acerca de un probl~ 

ma. 

Esta actividad se u sa cuando se desea desarrollar la cap~ 

cidad de síntesis y d e concentraci6n de los alumnos y además _ 
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sirve para superar las inhibiciones para hablar ante otros. 

Por ej .: el docente puede preparar preguntas acerca de la con

ceptualización y c l asificación de los principios de contabili 

dad. 

Su principal objetivo consiste en lograr la part1cipación 

activa de los a l umnos donde hay grupos muy numerosos . J. Do

nald Phillips,. expresó: . "En vez de una discusión controlada -

poruna .minoría que ofrece contribuciones voluntarias mientras 

el tiempo lo permite". El Philiips 6 - 6 proporciona tiempo pa

.ra _q.ue todos participen, provee el blanco para la disc.usi6n .. - __ 

por medio de una pregunta espec ífica cuidadosamente preparada 

y permite una síntesis del pensamiento de cada pequeño grupo -

para que sea defendida en beneficio de todos . Y es por esta 

razón, que un grupo grande se divida en sub-grupos de seis a

lumnos, para que durante seis minutos discutan un tema y lle

guen a una conclusi6n.. De -los informes de todos los sub-gru

pos se extrae la conclusión' general. En las 'aulas· ·universita

rias es muy útil para cualquier circunstancia y especialmente 

para la interpretaci6n de conceptos; para evaluar otra técnica 

grupal como _la clase magistral, una conferencia, la mesa redo~ 

da, l a entrevista, etc., o bien puede servir para obtener ráp~ 

damente opiniones "-elabor-adas -- por sub-grupos, acuerdos parcia

l es, decisiones de procedimientos, sugere ncias, tareas de re

paso, etc . Esta práctica puede desarrollarse con grupos meno 
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res de seis cuando el docente o los alumnos conside ran oportu

no la realización de un "Phillips 6-6", el profesor formula u

na pregunta, forma grupos de seis, explica cómo en seis minu

tos deberán tener sus conclusio nes, toma el tiempo e invita a 

cada sub-grupo a nombrar un coordinador o secretario, quien le 

erá las conclusiones al grupo grande; el director (docente) o 

un alumno, anota en la pizarra una síntesis de los informes le 

_ ídos por los secre.tarios. .De tal modo, todo el grupo toma co

nocimiento de los diversos puntos de vista que se han obteni-

do, extrae conclusiones y hace un resumen final. Es aconseja

bl.e _qlLe ,l.a p.regun.ta que se discuta _sea escrita en la pizarra y: _~. 

que esté a la vista de todos los alumnos. 

Torbellino de Ideas. 

Se trata de un grupo reducido. Los elementos de este gr~ 

po exponen libremente sobre un problema a fin de generar id eas 

nuevas y originales· y ·buscar soluciones novedosas , ·que c-impac-ten 

en los grupos interesados. 

Su objetivo consiste en estimular, ejercitar y desarro

llar la imaginación creadora, origen de novedosas soluciones y 

generadora de descubrimientos importantes. 

Se deriva del inglés "Brainstorming" que significa "tor

me nta c e r e bral" y e n espafiol a é sta técnica se le denomina 

"torbellino de ideas", "discusión cr eado ra", "pr omoción de 
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ideas tl
• 

Es muy usada para desarrollar y ejercitar la imaginaci6n 

creadora de los alumnos, estimula el ingenio y promueve la bú~ 

queda de soluciones distintas a las tradicionales. Ayuda a s~ 

perar el conformismo, la rutina, la indiferencia y permite ha-

llar nuevas posibilidades en cualquier campo. Enseña que los 

problemas pueden tener varias soluciones. Rara este tipo de ac-

tividad es necesario que el docente d i sponga de un tiempo ma -

yor al de la hora clase y desarrollar por ejemplo el tema "el 

costo de las pivisas , su contabilizaci6n y su incidencia e n -

los Inventarios". Es un t ema de mucha expectaci6n. 

El supuesto básico es el de dejar a los alumnos expresar 

con absoluta libertad y en un clima informal, lo que se les o

curra, hasta que aparezca una idea brillante que justifique to 

do lo demás . 

El grupo debe conocer con anticipaci6n e l problema o tema 

sobre el cual se va a trabajar, con el fin de informarse y pe~ 

sar sobre el mismo. 

Es aconsejable que -se desarrolle en un lugar tranquilo, 

sin interf e r encias ni expectadores, sin apuros de horarios, 

etc . El Director, en todo caso un maestro, precisa el proble-

Eiíf,U'JTECA CL::NT;¡Al 
''''''V~R.'Q''O Ii>¡¡ ¡Lo 1i .. L.V ..... 
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ma que va a tratarse, explica el procedimiento y las normas mí 

nimas que han de seguirse dentro del clima informal básico, de 

signa un secretario para registrar las ideas que se expongan . 

Las ideas deben ser espontáneas y no deben ser criticadas, los 

miembros del grupo deben centrar su atención en el problema y 

no en las personas. El Director s610 interviene para distri

buir la palabra y estimular la participaci6n de los alumnos tí 

midas. 

Terminando el plazo previsto para la creación de ideas, -

-se pasa .a considerar ahor.a con sentido c rítico y en un plano 

de realidad, la viabilidad de las propuestas más valiosas. 

El Director d e l grupo hace un resumen y junto con los 

miembros extrae conclusiones: 

- El t o rbellino de ideas requie re participantes maduros, 

con bastante experiencia de trabajo en grupos y que no tengan -

temor de expresar sus ideas; por esta razón esta experiencia 

es muy útil en las aulas universitarias. Las reglas básicas 

para esta actividad son: 

a) La crítica debe dejarse de lado. 

b) Es aceptable la libre asociación de ideas. 

c) Para encontra r las me jores soluciones, se necesita la 

mayor cantidad posible de idea s. 
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El Estud io de Casos. 

Esta actividad se int roduce en el estudio de un Íen6meno 

r e al, en el cual se agrupan los Íactores determinantes e n di

cho fenómeno, tal es como hechos, causas, eÍecto s, estadísticas, 

opiniones y per sonas , para ser tomados e n cuenta y encontrar -

la solución al problema. 

Desarrolla la capacidad crítica y a nalítica y da al al~ 

no l a oportunidad de t omar d ec i s ione s para actua r de acuerdo a 

las mejores alternativas. 

Es de mucha utilidad en el nivel universitario y es espe

cialmente útil en la formación profesional de cualquier tipo y 

permite ejercitarse en el e studio de situaciones ejemplificat~ 

vas de!' las que se darán en el campo profesional. Un "Cas o" es 

la d e scripción detallada y exhaust i va de una situación rea l, 

de -la ficci6n o del acontecer histórico.; -- Tiene como_ aracte- =· 

rística especial el hecho de que cada uno de los miembros pue

de aportar una solución diferente, de acuerdo con s us conoci

mientos, experiencias y mo tivaciones; es decir, que no hay una 

única soluci6n. El docente por ejemplo para e l egir el estudio 

de un caso puede distribuir e ntre los alumnos un problema que 

contenga e l registro contable desde la constituci6n, d e sarro 

llo y liquidaci6n de la "Sociedad Colectiva- X". 
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La técnica del e studio d e casos fue conc e bida por l a Es 

cuela de Administración de la Universidad de Harvard, y su di

fusión fuera de ésta es poste rior a la Segunda Guerra Mundial , 

como consecuencia de los planes de formación de dirige ntes de 

empr e sas, lleva dos a cabo en Europa, por e l Plan Marsha ll. 

Para desarrollarlo, el conductor selecciona un caso para 

ser estudiado por el grupo; debe conocerlo y dominarlo en to

dos sus detalles. 

Para la elecc i6n del caso debe tenerse en cuenta : 

al Los objetivos que se desean alcanzar. 

bl El nivel de los participantes en la e xperiencia. 

cl El tiempo de que se dispone. 

El caso s erá o bien escr i t o por el profesor para ser l e í

do a~grupo o, bien multicopiado para ser distribuido .. a cada ~ 

uno de los miembros. Es aconsejable preparar un cue stionario 

para facilitar e l análisis. Una vez distribuido el caso a los 

miembros, el director explica los objetivos y el mecanismo que 

se va a utilizar. 

El grupo estudia e l caso dando sus puntos de v is t a, ínter 

cambiando ideas y opiniones , analizando y discutiendo libreme n 

te los diversos aspectos. El profesor únicamente debe orien-
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tar a los miembros indicando algunos puntos importantes . 

Una vez agotada la discusión del caso, el conductor efec

túa una recapitulaci6n final, presentando los problemas plant~ 

ados y las soluciones propuestas, el grupo finalmente tratará 

de ponerse de acuerdo con respecto a las mejores conclusiones 

sobre el caso estudiado. 

(Role - Playing) Desempeño de Roles 

El juego de roles consiste en la creación de situaciones 

que se asemejan a los de la vida real en los cuales e l alumno 

se s upone participará posteriormente. 

El método muestra determinadas formas de comportamiento y 

puntos de vista de aquellas personas revestidas de ciertas res 

ponsabi lid a des y formas de decidir o analizar probl emas . 

Consiste en representar una situación típica (un caso con 

creto) con el objeto de que se tome real , visible y vívido , de 

modo que se comprenda mejor la actuación de quien o quienes de 

ben intervenir en ella en la vida real. El t e ma que se puede 

vi~ficar son " los Inventarios, su recepción y embarques", de~ 

de el punto de vista de registros , y los procedimientos que se 

llevan a cabo. Como p e r s onaj e s pue d e n inte r v enir u n suminis

trante , e l bodeguero, aux iliar de bodega o un comprador y un 
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auxiliar de Kardex, que son las personas que intervienen direc 

tamente en el manejo de los Inventarios. 

Este objetivo se logra no sólo en quienes representa los 

roles, sino en todo el grupo que actúa como observador. Se u-

sa cuando se desea que se comprenda lo más intimamente posible 

una conducta o situación; y en especial para motivar a los a

lumnos. 

La representación es libre y espontánea. Es muy útil en 

las aulas universitarias. Es aconsejable que esta técnica sea 

utilizada en grupos que posean cierta habilidad y madurez; los 

papeles impopulares, despectivos o inferiorizantes, debe asig

narse a los alumnos seguros de si mismo y apreciados por todos 

para que no se vean o sientan afectados por el rol. Para el -

desarrollo, los intérpretes dan inicio a la escena con la ma

yor naturalidad posible, toman posesión de su personaje con e~ 

pontaneidad, pero sin perder de vista la objetividad indispen

sable para reproducir la situación tal como se ha definido. 

El desarrollo de la acción no debe ser interrumpida y el grupo 

mantendrá una atmósfera propicia, siguiendo la acción con inte 

rés. 

El profesor corta la acción cuando considera que se ha lo 

grado suficiente información. I nmed iatamente se procede al co 

mentario y discusión, dir i gido por e l profesor (que como ya se 
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expuso , debe ser un maestro, o en caso particular un estudian

te de calificaciones excelentes). 

En primer lugar los "actores" dan sus impresiones, expli

can su desempeño, describen su estado de ánimo, dicen qué sin

tieron al interpretar su rol; de ésta manera se da la oportun~ 

dad para justificar su desempeño, evitando críticas. En segu~ 

do. lug.ar_ todo el grupo expone -sus _impre.siones y s.e extraen las 

conclusiones sobre el problema en discusi6n. Esta segunda eta 

pa es la más importante del Role-Playing. Si el profesor sabe 

crear un clima favo.:¡;able _de trabajo en grupo, esta actividad -

le dará resultados muy provechosos. 

La Clase Magistra l 

Es una de las actividades más antiguas utilizadas para e~ 

señar. Maestros como S6crates y Plat6n hicieron uso de éste -

recurso. Es muy usada para trasladar - informaci6na los alum

nos y ampliar en ellos diversos puntos de vista sobre un tema. 

Para s I desarrollo de ésta actividad se requieren ciertas cua

lidades de orador, voz fuerte, claridad en la exposici6n, exhi 

bicionista, estilo teatral, declamador, sentido del humor, etc .. 

En la actualidad es muy criticada ésta actividad por aqu~ 

llos que consideran que los métodos activos, donde el estudian 

te tiene mayor participaci6n, son más efectivos en e l proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, por pertenecer éste a los métodos p~ 

sivos de enseñanza , donde sólo el profesor es el que expone y 

el alumno se convierte en receptor de lo que dice el maestro. 

Tiene la ventaja de que los alumnos pueden lograr a comprender 

conceptos. Independientemente de las críticas de que es obje-

to esta actividad y de las desventajas que posea; ésta prácti

ca da muy buenos resultados cuando la clase magistral es lo s~ 

fic'ientemente clara y corta para que permita a los alumnos en

trar en un proceso de preguntas y discusiones, apoyados por el 

profesor, quién tendrá a su vez la oportunidad de ampliar los 

conceptos vertidos en su exposición, dando respuestas a todas 

las cuestiones que se suscitan; y, cuando ésto $e logre, la 

clase magistral estará dando resultados provechosos. El prof~ 

sor que imparte una clase magistral debe en primer lugar deter 

minar ' cuáles son los objetivos, preparar el ,material, evitar 

que se convierta en una simple repetición de un libro, para 

que no sea aburrida. 

Debe procurarse evitar el exceso de detalles y que la cl~ 

se no sea demasiado densa de contenidos; además, los conteni

dos no deben ser demasiado abstractos. El profesor debe orga

nizar e l material que impartirá , haciendo apuntes, ordenando y 

clasificando los puntos a impartir, de tal manera que los alum 

nos noten que la clase ha sido cuidadosamente preparada y no 

improvisada. 
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Si se usan ayudas visuales deben prepararse con mucha a

tenci6n. Falta imp e rdonable de un profesor será el usar carp~ 

tas y diapositivas que no puedan ser leídas por los alumnos. 

El profesor debe procurar mantener el interés y la aten

ci6n de sus alumnos. Se valdrá de anécdotas y ejemplos ilus

trativos o dibujará figuras en la pizarra, que permitan a los 

alumnos seguir la pista de la exposici6n. 

En todo caso e s prudente que el profesor pregunte al aud~ 

torta si e?cuchan con claridad y si logran ver bien las carpe

tas, diapositivas, etc. 

Es importante indicar que durante el desarrollo de la cla 

se magistral, el profesor debe procurar no hablar demasiado rá 

pido. 

Por considerarlo oportuno, a continuaci6n 'se exponen alg~ 

nas recomendaciones planteadas para el desarrollo de una clase 

magistral, e laboradas en 1970, por un grupo de profesionales y 

que dieron a conocer en un documento sobre metodología de la -

ense ñanza y evaluaci6n del aprendizaje: 

1) Muéstr e se e ntusiasta, enérgico y alerta, trate de pr~ 

ducir una i mpresi6n agradable, aún cuando se sie nta _ 

nervio s o, cambie d e lugar con fr e cu e ncia, h a ga gestos 
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moderados y varíe el tono de la voz. 

2) Hable y anuncie con claridad y con suficiente poten-

cia de voz , como para ser escuchado en todos los ámbi 

tos de la sala. Recuerde que hay una tendencia entre 

el auditorio a llenar la sala de atrás hacía adelan-

te. Si eso ocurre, pídales cortésmente que se cam- -

bien para adelante. 

3) r1anténgase de pie o sentado según le parezca mejor, 

_pero . no .se esconda detrás del escritorio o de un pa-

pelo Dé la cara al auditorio . 

. 4) Recuerde que .usted conoce su tema mejor que los alum-

nos. Esto le infundirá confianza. Recuerde también 

que usted tiene el control de la situación y puede h~ 

cer lo que l e plazca y se le aceptará, pero será cri• 
ticado si tiene actuaciones equivocadas . 

5) ·.Observe el comportamiento de su auditorio. Si se peE. 

cata de falta de interés, es probable que usted no se 

da a entender, esfuércese al máximo por transmitir, 

despertar entusiasmo y hacer participar al mayor núme . 

ro posible de asistentes. 

6) Adquiera el hábito de dirigir su mi r ada alre d edor de 
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la sala, pasándola sobre varios individuos diferen

tes, no mire por encima de las cabezas o por la vent~ 

na, no dirija todas sus observaciones a una sola per

sona, sino que a todos los oyentes. Nunca exponga d~ 

rigiéndose a un s610 concurrente o a un grupo determi 

nado de la sala en especial . 

. 7) Trate de mantener -a su auditorio atento y receptivo. 

Si alguien se queda somnoliento o manifiestamente ap~ 

tico, deje caer un libro, haga chocar una silla con

tra la mesa, levante la voz, etc. Hágale una pregun

ta, o mejor aún, comience a hablar a su costado, pero 

sin mirarlo o aludirlo directamente. 

8) Use elementos auxiliares visuales en general; esto es 

muy importante. 

9) Intercale períodos de interrogaciones a lo largo de -

su charla; no reserve el período de preguntas para el 

final. Nada hay como las preguntas para hacer entrar 

en confianza al orador y a sus oyentes. El orador 

descubre entonces exactamente qué es lo que desea sa

ber el alumno. No desatienda a una persona que le ha 

ce preguntas y no se extienda demsiado sobre el pun

to. 
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Si nadie hace preguntas, puede usted estar seguro de habérles 

dicho todo lo que deseaban saber, o bien puede llegar a la con 

clusi6n de que se desempeñ6 tan mal que nadie se atreve a pre

guntar, de manera que formule una pregunta y hágalos hablar. 

Panel 

Un equ~po de expertos discute un tema en forma de qiálogo 

o conversaci6n ante e~ grupo. 

Como en el caso de ,la Mesa · Redonda y el Simposio, en el -

Panel, se reunen varias personas, para exponer sus ideas sobre 

un determinado tema ante un auditorio. La diferencia, empero, 

consiste en que en el Panel dichos expertos no "exponen", no 

"hacen uso de la palabra", no actúan como "oradores", sino que 

dialogan, conversan, debaten entre sí el tema propuesto, desde 

su particular punto de vista y especializaci6n, pues cada uno 

es experto en una parte del tema general. 

En el '·Panel, la conversaci6n es básicamente informal, pe

ro con todo, debe seguir un desarrollo cohe rente, razonado, o~ 

jetivo, sin desce nder a discusiones ajenas o alejadas del te-

ma, ·ni caer en" apreciaciones d emas iado personales. Los inte-

grantes d e l Panel (de 4 a 6 personas) tratan de desarrollar a 

través d e la conversaci6n todos los aspectos posibles del te-
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ma, para que el auditorio obtenga as! una visión relativamente 

completa acerca del mismo. Las preguntas que formule el docen 

te a los expertos pueden estar orientadas por ejemplo al análi 

sis de estados Financieros; c6mo se interpretan? qué pruebas o 

relaciones se hacen en los estados antes citados? 

Un coordinador o mederador cumple su función de presentar 

a los miembros del Panel ante el auditorio, ordenar la conver

sación, intercalar algunas preguntas aclaratorias, controlar 

el -tiempo, etc. 

Una vez finalizado el Panel -cuya duraci6n puede ser a

próximadamente una hora, según los casos- la conversaci6n o de 

bate del tema puede pasar al auditorio, sin que sea requisito 

la presencia de los miembros del Panel. El coordinador puede 

seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad grupal, 

que se habrá convertido entonces en un "Foro". 

La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son ca

racterísticas de esta técnica de grupo, rasgos por cierto bien 

aceptados generalmente por todos los auditorios. 

Cómo se realiza 

Preparación: 

De acuerdo con el t ema elegido, el organizador selecciona 
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a los componentes o miembros del Panel, preocupándose que sean 

personas capacitadas, que puedan aportar ideas más o menos ori 

ginales y diversas, que enfoquen los distintos aspectos y que 

posean facilidad de palabra, juicio critico y capacidad para 

el análisis tanto como para la sintesis. Aún seria deseable, 

por lo menos en alguno, un cierto sentido del humor para reani 

mar una conversaci6n que tienda a tornarse en algunos momentos 

un poco fatigosa. 

Es conveniente una reuni6n previa del coordinador con to

dos los miembros que . i¡;¡A:erv.endrán en el Panel, para·, cambiar 

ideas y estableger un plan aproximado del desarrollo de la se

si6n, compenetrarse del tema, ordenar los sub-temas y aspectos 

particulares, fijar tiempo de duraci6n, etc. 

Asi, pues, aunque el Panel debe aparecer luego como una 

conversaci6n espontánea e improvisada, requiere para su éxito 

ciertos preparativos previos cuidadosamente estudiados. Ejem

plos de esta técnica suelen verse en la televisión. 

Desarrollo 

1. El coordinador o mederador inicia la sesi6n, presenta 

a los miembros del Panel, y formula la primera pregun 

ta acerca del tema que se va a tratar. 
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2. Cualquiera de los miembros del Panel inicia la conver 

saci6n (puede estar previsto quién lo hará), y se en

tabla el diálogo que se desarrollará apr6ximadamente 

según el plan fl e xible también previsto. 

3. El coordinador interviene para efectuar nuevas pregun 

tas sobre el tema, orientar el diálogo hacia aspectos 

no tocados, centrar la conversación en el tema cuando 

se desvía demasiado de él, superar una eventual situa 

ci6n de tensi6n que pudiera producirse, etc . Habrá 

de estimular el diálogo si éste decae, pero sin inter 

venir con sus propias opiniones. 

4. Unos 5 minutos antes de la terminaci6n del diálogo, 

el coordinador invita a los miembros a que hagan un 

resumen, brevemente, de sus ideas. 

5. Finalmente el propio coordinador, basándose en notas 

que habrá tomado, destacará las conclusiones más im

portantes. 

6. Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordina

dor puede invitar al auditorio a cambiar ideas sobre 

lo expuesto, de manera informal, al estilo de un Fo

ro. En esta etapa no es indispensable la presencia 
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de los miembros del Panel, pero si estos lo desean, 

pueden contestar preguntas del auditorio, en cuyo ca-

so el coordinador actuará como "canalizador" de di- -

chas preguntas derivándolas al miembro que correspon-

da. 

Sugerencias Prácticas: 

Los miembros del Panel y el coordinador deben estar ubica 

dos de manera que puedan verse entre sí para dialogar y a la -

vez ser vistos por el auditorio. La ubicación semicircular 

suele ser la más conveniente, ya sea detrás de una mesa o sin 
. 

ella, pero con asientos cómodos. 

Puede designarse un secretario para tomar nota de las 

ideas más importantes, las cuales pueden ser distribuidas lue-

go entre los interesados. 

También es recomendable la utilización de una grabadora. 

Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los 

miembros del Panel, pues una conversación de este tipo debe 

mantener despierto el interés de un auditorio que permanece en 

pasividad expectante. 

Aparte del conocimiento y autoridad sobre el tema, se re-
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quiere en los interlocutores ciertas dotes de amenidad, facil~ 

dad de palabra, claridad de exposición, serenidad, ingenio y 

alguna salida de buen humor. 

Posibles Aplicaciones en la Escuela 

El Panel puede ser utilizado en la escuela para tratar 

múltiples temas, ya sea del programa de estudios o de interés 

general de los estudiantes. Las mencionadas características 

de informalidad, espontaneidad y dinamismo, desarrolladas con

venientemente por interlocutores hábiles, amenos y bien infor

mados, atraerán sin duda la atenci6n de un auditorio juvenil 

bien predispuesto. Para que ésto suceda, empero, es convenien 

te que el auditorio del Panel esté hasta cierto punto familia

rizado con las técnicas grupales, posea alguna experiencia de 

trabajo de grupos, y haya adquirido las aptitudes necesarias 

para valorar el sentido de la actividad, para saber escuchar, 

y para identificarse con sus actitudes en la tarea que se- está 

desarrollando. La estructura formal y a veces rígida del am

biente escolar aconseja tales precauciones para evitar un cho

que a una actividad de grupo que se caracteriza precisamente 

por los rasgos opuesto. El Panel tendrá mayores posibilidades 

de éxito si se realiza después de haber practicado, por ejem

plo, la Mesa Redonda o el Simposio; técnicas, por cierto, más 

estructuradas y formales. Por otra parte, conviene experimen

tarlo con estudiantes realmente interesados en el tema que se 

desarrolle y con auditorios no demasiado numerosos. 
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Ciertos temas m~s bien relacionados con situaciones pers~ 

nales o famil'iares, o de la comunidad, m~s que con las mate- -

rias de estudio, parecen adecuados para ser tratados mediante 

el Panel, tanto en el nivel primario como en el nivel secunda

rio; e jemplos, aquellos relacionados con actividades deporti

vas o artísticas, reuniones sociales, elecci6n de vacaciones, 

vestimenta propia , de la edad, el arreglo personal, relaciones 

entre padres e hijos, informaci6n sexual, cooperaci6n con la 

comunidad, servicios públicos, etc. 

Simposio 

1- Definici6n: 

Un Simposio es una serie de pl~ticas vertidas de dos 

a cinco expertos, bajo la direcci6n de un presidente. 

Los expertos-de preferencia- tendrán la misma profe

si6n (c.p.a.) 

2- Apl icaci6n: 

Acá,se puede desarrollar un tema muy controversial, y 

es con r especto al "principio del costo de adquisi- -

ci6n", si es acertado el criterio de capitalizar los 

intereses por financiamiento para la compra de mate 

ria prima. 



Este método educativo puede utilizarse cuando se desee 

llevar a cabo uno o más de los casos siguientes: 

a- Presentar varios puntos de vista objetivos, dándole 

al tema en consideraci6n un tratamiento imparcial y 

justo. 

b- Presentar un análisis de los distintos aspectos de 

controversia en relaci6n al tema. 

66 

c- Dirigir al auditorio hacia lecturas o investigaciones 

subsecuentes. 

d- Proporcionar informaci6n de un modo directo y formal. 

e- Proporcionar incentivos para la participaci6n del au

ditorio sobre un tema particular, utilizando la técn~ 

ca del foro después de que los oradores han terminado. 

f- Estimular el pensamiento en un grupo que tenga un so

lo interés. 

g- Ayudar a la gente a esclarecer parte de un problema y 

de ser posible, a ver la relaci6n de la parte con el 

todo. 

h- Identificar un problema. 

i- Analizar un proble ma. 
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3- Necesidades Materiales: 

1. El auditorio debe estar sentado cómodamente. 

2. El auditorio no debe colocarse frente a luces des 

lumbrantes. 

3. El auditorio debe estar en condiciones de ver al 

presidente y a cada uno de los oradores del simpa 

sio. El presidente y los oradores deben poder 

ver a todo el auditorio. 

4. Seleccione un salón o auditorio adecuado al tama

ño del grupo y a las características de la reu

ni6n. 

5. Disponga de una plataforma o escenario con arre

glos especiales para que el presidente y los ora

dores puedan sentarse. 

6. Asegdrese de contar con un sistema de sonido, si 

es necesario. 

7. Utilice ayudas de aprendizaje en caso necesario: 

mapas, murales, láminas y gráficas, películas, 

diapositivas y pizarr6n o caballetes con hojas de 

papel; en caso de utilizar lo anterior, debe to

marse muy en c onside ración el lugar de su coloca

ci6n y, si dichos implementos son adecuados al ca 

so particular. 
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8. La temperatura de la sala debe ser agradable. 

9. Responsabilícese a una persona del mantenimiento 

de la temperatura y la ventilación adecuada. 

10. Debe haber suficiente luz en la tribuna para que 

los oradores puedan leer sus notas. 

NOTA: 

Una película apropiada para la plática, pero que s610 

mencionada casualmente por el orador, puede causar detri

mento al programa. Debe hacerse todos los esfuerzos para 

no usar ni permitir el uso de dispositivos que distraigan. 

Los mapas y otros materiales distraen la plática si se 

los deja frente al auditorio después de haber sido utili

zados. Estos deben utilizarse y quitarse. 

Si sé utiliza proyector, debe disponerse de un contac 

to que deberá prepararse antes de la reuni6n para saber 

si servirá cuando las luces de la sala se apaguen. 

Personal Participante: 

¿Qué es un Presidente? 

- El presidente es el oficial que preside la sesi6n. De 

be elegirse por su habilidad para plantear y llevar a 

delante los detalles de la reunión. 

- Debe tener buena voz y sentido del humor. 

- Los oradores del Simposio deben estar bien informados 

acerca del tema que van a presentar. Deben ceñirse a 

él y presentarlo de un modo lógico, darse cuenta de la 

peculiaridad del auditorio y dirigirse a él en forma -

correcta. 

- El auditorio está compuesto habitualmente por indivi-
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duo s interesados en el tema que se a discutir. Sus in 

tereses y niveles intelectuales varían considerablemen 

te, pero su presencia en la reunión indica interés de 

su parte. 

Es esencial adaptar el programa a las necesidades e in 

tereses del auditorio. 

El Presidente tiene los deberes siguientes: 

a- Planea la reunión y hace los arreglos necesarios. 

b- Da principio a la reunión exactamente a la hora fijada. 

c- Da la bienvenida al grupo . 

. d." Presenta a los _oradores del Simposio. 

e- Presenta el tema que va a discutirse. 

f- Dirige la reuni6n. 

g- Cierra la reuni6n. 

Cada uno de los oradores del Simposio: 

a- Presentan al auditorio una exposici6n preparada cuida

dosamente, sobre un punto de vista del Lema general 

que se va a discutir. 

b- Presentan el discurso en forma 16gica, con o sin notas, 

pero no leen ningün papel. 

c- Deben ceñirse al tiempo establecido. Veinte minutos -

por orador es el promedio de tiempo recomendable en un 

Simposio de car~cter did~ctico. 
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El auditorio: 

al Lee el material disponible relacionado con el tema an

tes de la reuni6n. 

bl Observa los preceptos comunes de cortesía hacia los o

radores. 

cl Normalme nte el auditorio tiene formada su opini6n, en 

un sentido o en otro, antes de asistir a · la reuni6n. 

dl Se prepara para discusiones ulteriores, como miembro 

de la comunidad, para posibles acciones futuras. 

¿Cuáles son las ventajas del Simposio? 

al Presenta nuevo material e informaci6n. 

bl Ofrece oportunidad para escuchar, lo cual para mucha 

gente, resulta más fácil que leer. 

cl Presenta varios aspectos de un problema. 

dl Estimula la atenci6n auditiva activa. 

el Presenta discursos cortos y concisos. 

fl Conserva atento al auditorio. 

Limitaciones del Simposio: 

al El auditorio no tiene muchas oportunidades para parti

cipar. 
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bl El tiempo insufiente impide a menudo el desarrollo com 

pleto del tema. 

cl Esta actividad puede determinar una situaci6n de apre~ 

dizaje pasivo. 

dl Es diffcil determinar los e f e ctos sobre los que escu

chan. 

el Los oradores pueden utilizar la persuasi6n en lugar de 

presentar una declaraci6n objetiva y justa del proble

ma. 

Seminario 

Un grupo reducido investiga o estudia intensivamente un 

tema en sesiones planificadas recurriendo a fuentes originales 

de informaci6n. 

El Seminario tiene por objeto la investigaci6n- o estudio 

intensivo de un tema en reuniones de trabajo debidamente pla

nificadas. Puede decirse que constituye un verdadero grupo de 

aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la informa

ci6n ya elaborada, sino que la indagan por sus propios medios 

en un clima de colaboraci6n recfproca. Por ejemplo: el profe 

sor puede enviar a los alumnos a indagar a . través de visitas 

a empresas, o de investigaci6n bibliográfica ace rca de cuales 

son los registros contables de las transacciones que efectúa 
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una sociedad cooperativa, sus libros legales y si están exen

tas de impuestos fiscales. 

El grupo del Seminario está integrado por no menos de 5 -

ni más de 12 miembros. Los grupos grandes, por ejemplo, u~a 

clase, que deseen trabajar en forma de Seminario, se subdivi

den en grupos pequeños para realizar la tarea. 

El Seminario posee ciertas características, tales como 

las siguientes: 

al Los miembros tienen intereses .comunes en cuanto al te

ma, y un nivel semejante de información acerca del mis 

mo. 

bl El tema o materia del Seminario exige la investigaci6n 

o búsqueda específica en diversas fuentes. Un tema ya 

elaborado y expuesto en un libro no justificaría el 

trabajo de Seminario. 

cl El desarrollo de las tareas, así como los temas y sub

temas por tratarse, son planificados por todos los 

miembros en la primera sesi6n del grupo. 

dl Los resultados o conclusiones son responsabilidad de 

todo el grupo del Seminario. El director es un miem

bro más que coordina la labor pero no resuelve de por 

si. 
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el Todo Seminario concluye con una sesi6,1 de resumen y e

valuación del trabajo realizado. 

fl El Seminario puede trabajar durante varios días hasta 

dar término a su labor. Las sesiones suelen durar dos 

o tres horas. 

Preparación: 

Tratándose del ambiente educacional, los Seminarios serán 

organizados y supervisados por profesores, los cuales actuarán 

generalmente como asesores. Podría darse el caso de que la i

niciativa partiera de los propios alumnos, lo cual sería muy 

auspicioso, y que ellos se manejaran con bastante autonomía, 

requiriendo una limitada ayuda de los profesores en calidad de 

asesoramiento. En cualquiera de los casos habrá un organiza

dor encargado de reunir a los grupos, seleccionar los temas o 

áreas de interés en que se desea trabajar, preparar un temario 

provisorio ( Agenda Previa l, ubicar elementos y fuentes de 

consulta, disponer locales y elementos de trabajo, horarios, 

etc. 

Desarrollo: 

l. En la primera sesión estarán presentes todos los parti 

cipantes que luego se dividirán en sub-grupos del Sem~ 

nario. El organizador, después de las palabras inicia 

les, formulará a título de sugerencia la agenda previa 
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que ha preparado, la cual será discutida por todo el 

grupo. Modificada o no dicha agenda por el acuerdo 

del grupo, queda convertida en agenda definitiva sobre 

la cual han de trabajar los distintos sub-grupos. 

2. El grupo grande, se subdivide en grupos del seminario, 

de 5 a 12 miembros, a voluntad de los mismos. Estos 

pequeños grupos se instalan en los locales previstos, 

preferentemente tranquilos y con los elementos de tra

bajo necesarios. 

3. Cada grupo designa su director para coordinar las ta

reas, y un secretario que tornará nota de las ~onclusio 

nes parciales y finales. 

4. La tarea espec ífica del Seminario consistirá en inda

gar, buscar informaci6n, consultar fuentes . bibliográfi 

cas y documentales, recurrir a expertos y asesores, 

discutir en colaboraci6n, analizar a fondo datos e in

formaciones, relacionar aportes, confrontar puntos de 

vista, hasta llegar a formular las conclusiones del 

grupo sobre el terna. Todo ello siguiendo el plan de 

trabajo formulado en la agenda aprobada por el grupo 

general. 

5. Al concluir las reuniones del Seminario debe haberse 

logrado en mayor o menor medida el objetivo buscado. 
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El grupo redactará las conclusiones de los estudios e

fectuados, las cuales serán registradas por el secreta 

rio para ser presentadas ante el grupo grande. 

6. Terminada la labor de los sub-grupos, todos ellos se -

reunen nuevamente con la coordinación del organizador, 

para dar a conocer sus conclusiones. Estas se debaten 

hasta lograr un acuerdo y resumen general de las con

clusiones del Seminario. 

7. Finalmente se llevará a cabo la evaluación de la tarea 

realizada, mediante las técnicas que el grupo conside

re más apropiadas (planillas, opiniones orales o escri 

tas, formularios, etc.). 

Sugerencias Prácticas: 

Los distintos grupos del Seminario pueden trabajar so

bre los aspectos diversos de un tema. En tal caso los 

miembros se agrupan según sus preferencias. 

En el caso de que se cuente con asesores, éstos pres

tan su colaboración a los distintos grupos. 

Es muy conveniente que los grupos del Seminario tengan 

a la mano los elementos de información y consulta nece 

sarios, para la indagación del tema. El organizador 

proveerá la bibliografía posible, variada y en canti-
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dad suficiente y asequible en el momento que se la re

quiera. 

Posibles Aplicaciones: 

La técnica del Seminario aplicada en el medio escolar de

sarrolla en los alumnos la capacidad de investigar fuera de 

las "lecciones" orales o textuales, tomando sobre sí la respo!!. 

sabilidad de un aprendizaje relativamente aut6nomo. La consul 

ta de obras generales, enciclopedias, textos originales de au

tores famosos, así como la consulta personal a asesores capaci 

tados, abren un amplio panorama en el mundo cultural y cientí

fico de los alumnos, que "aprenden así a buscar por sí mismo 

las soluciones y respuestas a sus inquietudes intelectuales. 

Por otra parte, el Seminario desarrolla sus aptitudes para el 

trabajo de colaboración, de equipo, tan necesario para superar 

las actitudes competitivas e individualistas del ambiente. 

En cualquier asignatura de la Universidad podrá planearse 

el trabajo en Seminario, eligiendo los temas del programa que 

más se presten para ello. El profesor será quien toma las pre 

visiones del caso en su función de organizador: elección de te 

mas, agenda previa, acopio de bibliografía, elección de aseso

res (él mismo puede serlo), disposici6n de locales, equipo, 

etc. El espíritu con que se realice esta tarea ha de ser per

misivo y exento de autoritarismo. En todo lo posible debe dar 
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se a los estudiantes libertad para decidir por sí la tarea por 

realizar. El profesor ha de colocarse en el rol de colabora

dor, asesor, facilitador, al cual recurren los miembros del Se 

minario cuando les es preciso. 

El aprendizaje que se logra en esta forma es de calidad 

muy superior al que pueden dar los libros de texto, y está en 

el pol:o opuesto de:!: que proporcionan los "resúmenes". 

Evidentemente, los objetivos son muy distintos en cada ca 

so. 

El Seminario es una técnica de grupo muy utilizada a ni

vel universitario. 

La Conferencia 

Se usa cuando se desea proporcionar informaci6n sobre un 

terna a un auditorio o grupo de alumnos interesados en ese te

rna. 

Para el desarrollo de una conferencia es recomendable ha

cer uso de: sala grande y bien ventilada, sillas c6modas, grá

ficos, pizarr6n, tiza, proyector, pantalla, mesas y suficiente 

ilurninaci6n. 

El tema,para ser d e sarrollado en una confere ncia, d e be 
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ser un problema sumamente importante y se hace necesario que 

el grupo esté interesado en resolverlo, para lo cual solicita

rá que le recomienden una soluci6n. 

El coordinador puede dar inicio, haciendo la presentación 

del experto, indicando la finalidad de la conferencia y esta

bleciendo los objetivos que se desean alcanzar; anuncia el pr~ 

.blema que será discutido y . establece el procedimiento a seguir. 

Quien desarrolla una confere ncia debe procurar: hacer pre 

guntas que permitan la participaci6n de todos o de casi todos, 

que expresen sus opiniones, juicios u observaciones; debe con

trolar la discusión, evitando controversias personales, no pe~ 

mitir que .una s61a persona monopolice la conversaci6n; mante

ner centrada la discusi6n sobre el objetivo central; analizar 

el progreso de la discusi6n y hacer resúmenes; valorizar las -

ideas, opiniones, sugestiones y experiencias; arribar a conclu 

siones o soluciones que se desprenden de la discusi6n. 

Esta actividad es muy útil en grupos numerosos y es util~ 

zada especialmente cuando se quiere motivar e interesar a los 

alumnos a desarrollar y encontrarle soluci6n a un problema. 

La Convención 

Esta técnica es utilizada cuando se quiere analizar un 
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problema, lograr una soluci6n, decidir un plan de acci6n, pro

mover la cooperaci6n dentro de la ,organizaci6n, por la que pu~ 

de aplicarse a cualquier unidad de las propuestas en el progra 

ma de contabilidad Básica e Intermedia. 

Para el desarrollo de esta actividad es aconsejable: 

a) Un sa16n adecuado al número de los integrantes del gr~ 

po, bien ventilado e ' iluminado y que permita al orador 

leer sus apuntes. 

b) Asientos c6modos y bien acondicionados. 

e) Una plataforma o tarima con micr6fono o equipo de soni 

do. 

d) Pizarra. 

e) Si se utilizan recursos auxiliares como mapas, murales, 

gráficas, caballete corr papel, retírelos una vez que -

hayan sido utilizados para no distraer la atenci6n del 

auditorio. 

El presidente o coordinador debe ser seleccionado por su 

habilidad para planificar, mostrar sentido del humor y tener -

buena voz. Da inicio a la convenci6n con la protocolaria bien 

venida a los oradores, presenta los temas a desarrollar y, al 

final a él le corresponde cerrar la convenci6n. 
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El presidente es auxiliado por un comité para la selec- -

ci6n de los temas, de los oradores, líderes de discusión y mo

deradores, etc. 

Los oradores deben ser informados con anticipación del t~ 

ma a desarrollar, acatar las indicaciones del presidente, dar

se cuenta de las peculiaridades del auditorio, desarrollar el 

tema . en un~ forma. ordenada .y 16gica y pronunciar cuidadosamen

te el discurso que ha preparado. 

-El audi te':E'io generalmente está compuesto por personas in

teresadas en el tema que se discute; deben ser informados co~ 

anticipaci6n sobre dicho tema, para prepararse para la discu

si6n posterior. En todo momento debe observase las reglas de 

cortesía respecto al orador. 

La Guía de Estudios 

Es un recurso didáctico que permite a los profesores ate~ 

der a los alumnos en forma colectiva e individual, desarrollan 

do en ellos formas conductuales que se nutren de lecturas, in

vestigaciones, trabajos de laboratorio, entrevistas, encuestas, 

etc. 

Tiene como principales objetivos desarrollar en los alum

nos actitudes hacia la investigaci6n y fomentar la participa-
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ción directa de los alumnos. 

Esta actividad puede ser utilizada para cualquier asigna

tura de contabilidad Básica e Intermedia y también puede ser

vir de proyecto d e programa de una materia. 

En una guía de estudios debe indicarse: el nombre de la -

cátedra~ el título de la guía, indicaciones generales e indi

ciones especiales, los objetivos los cont~nidos y la bibliogr~ 

fía a utilizar. 

Sirve especialmente para: 

al Elaborar fichas bibliográficas para aclaración d e con

ceptos previos. 

bl Discusiones personales o de grupo sobre afirmaciones -

propuestas. 

cl Justificación de puntos de vista. 

dl Aceptación o rechazo de puntos de vista. 

el Formulación de relaciones entre conceptos, problemas, 

temas, etc. 

fl Lectura de capítulos, selección de ideas, comentarios. 

gl Clasificación de ideas por su naturaleza. 

hl Entrevistas, comparación de opiniones, criterio perso

nal. 



82 

Cuando se tiene preparada la guía de estudios, se pasa a 

formar los grupos de trabajo, para lo cual es aconsejable se

guir las siguientes normas: 

1) El profesor convocará a las reuniones que sean necesa

rias, con todos los alumnos, para explicar el trabajo 

que se propone en la guía. 

2) Los alumnos se integran en grupos de trabajo. 

3) Los alumnos se reúnen bajo su propia responsabilidad 

para organizar la distribuci6n del trabajo. 

4) Los grupos, una vez distribuido el trabajo entre sus -

miembros, acuerdan las:reuniones que consideren necesa 

rias para analizar el curso y avance de las atribucio

nes individuales. 

5) El profesor asiste a algunas de las reuniones de los -

grupos para orientar el desarrollo del trabajo. 

6) El trabajo individual se integra al grupo para ser exa 

minado y aprobado. 

7) Se redacta un informe final. 

Luego se procede a una evaluaci6n final para lo cual -

se deberá: 

- Evaluar los requisitos del trabajo del grupo. 

- Evaluar los requisitos del trabajo individual. 

- Especificar la ponderaci6n. 
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Resolución de Problemas 

Es un recurso didáctico que permite a los profesores ate~ 

der a los alumnos de manera que el énfasis principal de la ac-

tividad recaiga en el uso del pensamiento para enfrentar difi-

cultades. 

Tiene como objetivo principal lograr que el estudiante de 

sarrolle su capacidad de razonar, cooperar y ayudar a otros a 

resolver problemas. Por ejemplo, la unidad VIII trata sobre 

las cuentas por cobrar en donde se puede aplicar esta técnica, 

de tal forma que los alumnos indaguen: las políticas que sigue 

cada empresa para recuperar las cuentas por cobrar, forma de 

establecer la antiguedad de los saldos vencidos, etc., esto 

llevará a que los alumnos visiten las instalaciones de cada em 

presa para pasar el cuestionario. 

Como primer paso -para el desarrollo de la actividad debe: 

al Localizar el origen del problema. 

bl Determinar los factores que originan el problema. 

cl Localizar el área donde se encuentra la dificultad. 

dl Determinar si la dificultad tiene carácter real. 

Como segundo paso, debe formularse la dificultad como pro 

blema, para lo cual: 

BIBLIOTECA CENTRAL 
",",,,r..S IDAD 011 E" m&LV6Dlla 
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al Determine la naturaleza del problema. 

bl Decida si se trata de un problema importante. 

cl Determine si para su resoluci6n deben considerarse o

tros problemas afines. 

dl Evaluar los recursos para atacar el problema. 

el Formule las hipótesis provisionales. 

Como tercer paso debe atacarse el problema mediante: 

al Recolecci6n de datos. 

Evaluar la experiencia propia y ajena. 

- Elabore la bibliografía y las fuentes de consulta. 

- Eval~e la necesidad de más informaci6n. 

bl Organizaci6n de datos. 

- Decida uno o más procedimientos para registrar el ma 

terial. 

Decida c6mo pueden organizarse los datos recopilados 

para un máximo aprovechamiento. 

cl Análisis de los datos: 

- Eval~e la importancia del material recolectado. 

- Asigne una ponderaci6n a cada uno de los diversos ti 

pos de informaci6n obtenida. 
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Corno cuarto paso extraiga las conclusiones ! 

- Determinar qué condiciones son satisíactorias a la -

luz de los datos disponibles. 

Decida cuáles conclusiones están mejor apoyadas por 

las pruebas. 

- Decida si la importancia de las pruebas parece con

cluyente o definitiva para una sola conclusi6n o gr~ 

pos de conclusiones. 

Como quinto paso haga efectiva la conclusi6n: 

Decida si las conclusiones sugieren nuevas acciones. 

Determine los tipos de acci6n que implica la conclu

si6n. 

- Decida qué debe hacerse para que la conclusi6n tenga 

efecto. 

Determine si otros problemas afines necesitan más es 

tudio. 

Para el desarrollo de esta actividad es aconsejable selec

cionar el problema de acuerdo a los siguientes criterios: 

1- Valores educativos definidos en relaci6n a las necesi

dades de los alumnos. 

2- Adaptado alas necesidades de la situación. 
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3- Considerar ':plenamente la disponibilidad de materiales. 

4- El problema deberá resolverse en un tiempo previsto 

(semana, mes, ciclo). 

La Técnica del Archipiélago 

El archipiélago es una técnica de gran contenido formati

vo que otorga al alumno plena participación en una tarea, diri 

giéndolo al frente de acción. 

Tiene como objetivo despertar en el alumno .l-a comprensi6n 

y el raciocinio deductivo, así, como también; despertar la a

tenci6n hacia los problemas y las posibles soluciones para re

solverlos. 

El uso de "la técnica del archipiélago" en el alumno crea 

entusiasmo, reflexi6n, bfisqueda, enorme motivaci6n e interés -

comfin y disciplina. 

Se aplica en cursos diurnos o nocturnos, con una partici

paci6n hasta de 50 alumnos. Esta técnica, segfin los expertos, 

tiene su empleo, además de las ciencias exactas, en otras mate 

rias de cursos secundarios y superiores; y, ellos han comproba 

do que es un verdadero éxito sin restricciones. Puede aplicar 

se para desarrollar cualquier tema de la contabilidad Básica e 

Intermedia por ejemplo en la unidad VII se trata el Efectivo . y 
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Bancos que contiene teoría y pr~ctica (elaboración de Arqueos 

y Conciliaciones Bancarias) el docente debe seleccionar las 

preguntas que les har~ a los grupos de estudiantes. 

Para el desarrollo de ésta técnica se utiliza: 

- una campanilla. 

- el diario de clase del profesor para llevar el control 

de puntos positivos y negativos. 

- pizarrón. 

- y el texto o tema a discutir. 

Las partes que intervienen en la técnica del archipiélago 

son: 

- El docente, y los alumnos. 

Actividades del docente 

La técnica del archipiélago est~ precedida por una o dos 

clases expositivas. El profesor debe indicar un texto para 

que se estudie. Es conveniente que sea del mismo libro donde 

el grupo realice el estudio; pero también el profesor puede pa 

sar a los alumnos una ficha de búsqueda, orient~ndolos sobre 

como llevar a cabo la investigación para resolverla. Debe ha

ber un intervalo de dos días a una semana entre la tarea pro-



88 

puesta y su ejecución. 

Actividades del alumno. 

Los alumnos deben asistir a las clases expositivas o de -

proyecciones y conocer la tarea que se les ha asignado, la 

cual deben intentar cumplirla. 

~. Hecho esto, parten hacia la reunión del grupo, en donde - . 

discuten sus dudas, exponen sus puntos' de vista, evalúan y son 

evaluados. Finalizada la reunión y listas las fichas de eva

-c. luación, el equipo -se ha" "'entrenado" para esperar el archipié

lago. 

Para su · desarrollo es aconsejable, pero no indispensable, 

la movilidad de los pupitres y la .técnica puede o no conside

rar que después del tema debatido haya una clase expositiva. 

En la sesión del archipiélago, el profesor informa a los 

grupos cuáles son los principios de la técnica. Recuerde que 

durante el tiempo que se ha reservado para las deliberaciones 

está permitido cualquer tópico de conversación, pero cuando se 

escuche el timbre, se deben cerrar las deliberaciones y la a

tención debe concentrarse en ' la clase. Con un buen toque de 

timbre el profesor puede establecer los lapsos para las conclu 

siones o el silencio para la acción. 
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Hecha esta observaci6n, el profesor compL'ueba las faltas 

y las no participaciones y las registra en su diario de clase, 

que contendrá la n6mina de los equipos y de sus integrantes -

(figura a) . 

Luego puede otorgar de 90 a 120 segundos de deliberaci6n 

para que el grupo rediscuta o lea el texto solicitado o parte 

_.' - _. de ·él '(ese 1;i,empo . dUl::a.nte -el .cual el grupo delibera es muy ú

til al profesor para considerar las preguntas que a continua

ci6n formulará, en caso que no las haya preparado con anterio~ 

ridad) . 

A continuaci6n y una vez cerrados los libros en todos los 

grupos, el profesor hará de cuatro a ocho preguntas objetivas 

(múltiple elecci6n o falso-verdadero) las cuales responderá 

por escrito el alumno designado como representante del grupo. 

Rodeado por alumnos de otros grupos, para mantenerlo le

jos de la influencia de los de su grupo, podrá responder a las 

preguntas marcándolas en el papel. 

Una vez hecha la última pregunta, el profesor avisa que -

los aLUmnos volverán a sus grupos de origen, dejando sus res

puestas en el equipo que los recibi6. El profesor aclara las 

respuestas correctas que serán anotadas simultáneamente por 
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los equipos en los cuales el alumno contest6. Asf, todos los 

equipos realizarán sus correcciones. 

Luego el profesor establece el valor de cada pregunta a-

certada y con error (por ejemplo: 50 puntos por la correcta y 

50 puntos por la equivocada) y pregunta a los equipos cuál es 

el resultado obtenido por el equipo que los visit6 por medio -

del representante. 

Para que el control sea eficaz debe haber en el diario de 

• 1-a -¿ráse del profesor un ' ciiladro- p ara anotar los puntos- ganados 

o perdidos (fig. a). 

1 
2 
3 
4 
5 

' 6 
7 

IN'Ye(JRAJ.Jlt'5 PQSIT IVOS NEGATIVOS 

, .. 
I! . • 10 , _, ..... .. o .0 ..G JO ,~D UD ,DO " l. 10 

11 ' 1 ) • . ., .. ~'. _ ID .o te IDO ID(, 00 h.O 100 11101 ID U' .-o JO .. '" 
10 10 al 

1 a ,. J ~ U '1 ...... ., , ..... 0.0 no I~O ,. IDO WI 10 JO ID 

o •• )1"1 JoQ le 10 JO " 

Al analizar este cuadro en unos cuantos grupos, se puede 

observar que por ejemplo el grupo "1" acert6 cuatro y equivoc6 

dos preguntas; en ese caso el equipo gana 100 puntos. El alum 

no del grupo "7" acert6 3 y equivoc6 3, su grupo no recibe pun 

tos; el del equipo "3" ,acert6 las 6 y recibe 300 puntos y asi 

sucesivamente. 

A continuaci6n el profesor puede abrir una nueva delibera 
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ci6n para el estudio de otro problema, o del texto ya comproba 

do. 

Concluida la deliberaci6n, el profesor solicita a los gru

pos que cierren sus libros y cuadernos y propone entonces el 

problema y le asigna su valor; por ejemplo: en la regi6n norte 

la palabra "maromba" significa: 

al las partes, 

bl un tipo de embarcaci6n, 

cl un canal flotante o 

dl un pequeño río. 

La respuesta correcta vale 400 puntos divididos entre los 

grupos que acierten. La respuesta equivocada vale 200 puntos 

negativos; también, divididos entre los que se equivocaron. Es 

interesante la perspectiva de la pérdida de puntos para que no 

se estimule el acierto accidental. El profesor debe aclarar 

que puede participar el grupo que lo desee, que las respuestas 

se escribir~n en un papel con el nombre del equipo; que el te

ma est~ en deliberaci6n y que tienen 60 segundos para respon

der. 

En ese momento cada grupo delibera sus ideas y usa o no u 

sa del derecho a responder. 
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Las discusiones acaloradas y el texto es revisado mental

mente por todos. 

Finalizada la deliberaci6n, el profesor recoge las res

puestas y luego de hacerlo presenta la soluci6n correcta. El 

resultado se anota en el diario de clase del profesor. Si a

ciertan 2 o más equipos dividen entre sí los puntos asignados 

a la pregunta. 

El profesor puede muy bien proponer una nueva delibera

ci6n, para lo cual una vez más se revisa el texo. 

Al aproximarse el final de la clase, el profesor presenta 

la clasificaci6n de los equipos, la cual puede ser alterada en 

la clase siguiente con otras técnicas u otro archipiélago. 

Los alumnos deben volver a sus lugares, deshaciendo los 

grupos, para la clase siguiente. No habrá desorden ni excesi

vo ruido; porque al suceder lo contrario, el grupo perderá Pu!! 

tos. Se ac·lara que las etapas descritas no son fijas, el pro

fesor puede adaptarlas de acuerdo a los objetivos que pretende 

alcanzar en su materia y conside rando las condiciones de su 

grupo de alumnos. 
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Evaluaci6n de los Resultados 

En el diario de clase, en la hoja correspondiente al mes 

correspondiente, después del nombre del último alumno de la 

lista de asistencia, se anotará el nombre de los grupos, sus -

integrantes, con espacio suficiente para controlar los puntos 

positivos o negativos que se hubieran obtenido (fig. al. 

La colocaci6n de los puntos en el diario de clase aparen

temente no tiene vinculaci6n con la nota. Al terminar el mes, 

el profesor pondrá en el pizarr6n la cuenta final para estable 

cer la nota que recibirá cada grupo y valiéndose de la ficha -

de evaluaci6n, la distribuirá entre los participantes. 

Tomando como ejemplo la figura "a": 

El saldo que se obtiene es el número de puntos deducidos 

del total entre positivos y negativos del período de evalua- -

ci6n. 

Puede observar se que el equipo "3-" Y el equipo "5" estu

vie ron en los primeros lugares. 

De el profesor dependerá darle la nota máxima que podrá 

ser4.0, si la prueba individual valiese 6.0, o la que él haya 

establecido al principio. A partir de éste y basándose en la 
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clasificación y diferencia de puntos, puede atribuir las otras 

notas, las cuales se multiplicarán por el número de participan -

tes y se entregarán para su autoevaluación. 

A continuación se- ilustrará en la tabla "b" el criterio 

establecido. 

Los grupos se han ordenado en forma descendente con rela-

ci6n al saldo. 

No. TOTAL DE 
GRUPO DE SALDO NOTA PUNTOS POR 

INTEGRANTES DISTRIBUIR 

3- 7 1020 4.0 28.0 

5 7 750 3.0 21.0 

6 6 600 3.0 18.0 

2 7 600 3.0 2l. O 

1 6 430 1.7 ll. O 

7 4 290 1.2 5.0 

4 6 70 0.3 3.0 

tabla b 

Queda a juicio del profesor, estimular la distribución, 

ya sea aumentando o disminuyendo un punto del total a distri-

buir. 

Esta técnica es la más usada en dinámica de grupo. 
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La Técnica del Autódromo 

Definici6n: 

El autódromo es una de las más volubles y excelentes téc

nicas pedagógicas de dinámica de grupo que tiene la gran cuali 

dad de provocar en el alumno el estudio y la motivación. 

Tiene como objetivo .desarrollar en el educando la impor

tancia y el sentido de claridad y precisión en las ideas. 

~ Presenta variabilidad de modelos y se aplica sin restric

~iones en cualquier materia, especificamente en las asignatu

ras de contabilidad Básica e Intermedia se puede aplicar en 

cualquier nivel y dentro de cualquier programa, por ejemplo: 

el profesor puede llevar a cabo cuestionar a los alumnos acer

ca del tema "La Empresa" de la unidad 11, de tal forma que e

llos se sientan estimulados. También es utilizado como proce

so de recapitulación y para comenzar asuntos nuevos, lo que 

exigiría del profesor una rápida preselección. 

Para entrar a la realización del autódromo es necesario 

que con anterioridad a la clase se deje una "sección de dudas" 

o debates, para que los alumnos lean, anoten las dudas y una 

clase antes de emplear esta técnica dispongan de una oportuni

dad para resolverlas. 
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Los recursos que utilizará el profesor para un mejor de

senvolvimiento de la técnica son: 

pizarr6n 

- tiza de color 

campanilla 

- cuestionario con preguntas objetivas 

libros referidos al tema en discusi6n 

- diario de clase 

Los alumnos y el docente son los únicos integrantes que -

participan en esta técnica, para lo cual tienen asignadas acti 

vidades, las cuales se describen a continuaci6n: 

Actividades Docentes 

El profesor debe preparar un cuestionario con preguntas 

objetivas, lo cual constituye el material necesario. Si em- -

plea preguntas de falso-verdadero, debe prepararlas de dos en 

dos para que haya la mínima posibilidad del acierto accidental; 

debe prepararse 20 preguntas dobles, las cuales abarquen los -

50 minutos de clase y considerar como pregunta correcta, sola

mente si contestan las dos acertadamente. 

Actividad Estudiantil 

Primeramente deben de ser informados con respecto al tema 
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a discutir y de igual manera como se hizo en la técnica del ar 

chipiélago, los alumnos se preparan, se evalúan a sí mismo y _ . 

con el grupo, en sus reuniones. 

La sesi6n del aut6dromo 

1) El docente comienza dibujando en el pizarr6n la "pis-· 

ta" del aut6dromo (figura c ). 

La escala de puntos positivos debe crecer en forma pro 

gresiva. A continuaci6n de cada dos o tres . casilleros, 

se dibuja una franja con tiza de otro color que indica 

rá el "castigo" previsto, para el grupo que de respue~ 

tas erradas en cualquiera de los casilleros. : 

2) Dibujada la "pista" del aut6dromo el profesor deberá -

pasar entre los grupos, designando con una letra dife

rente del alfabeto a cada uno de los alumnos del gru

po, repitiédose en todos los grupos variando las le

tras. Desde A hasta D. Se aclara que si el grupo con 

tiene menos número de integrantes, por ejemplo 4 ele

mentos, las letras serán de la A hasta la D, pero si -

contiene 5 elementos será hasta la D y de acá se parte 

para los grupos que contienen un número mayor de inte

grantes · a quienes se les asignará letras repetidas. Es 

to se hace con el fin de evitar perjudicar al grupo 

que contiene menos número de integrantes porque perde-
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ría oportunidad de participar con la letra designada a 

través del representante y que otros grupos más numero ' 

sos ni la contendrían y podrían contestarla, adjudicán 

dose un puntaje mayor. 

La figura "D" ilustra como se formarán los grupos. 

Figura e 
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3) El profesor debe leer pausadamente las dos primeras 

preguntas "falso-verdadero", que prepar6 o, proponer 

un caso. 
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4) El profesor, por medio de un aviso indica el inicio de 

las deliberaciones de los grupos, que tendrán una dura 

ci6n entre 15 o 30 segundos o más. Dependiendo de la 

naturaleza de .la ·pregunta -para el debate de las res- -

puestas, pueden los alumnos consultar sus libros en ca 

so que el docente lo autorice. 

Al final de los 30 segundos o más, se dará un toque de 

campanilla para que los alumnos den por terminadas las 

deliberaciones. 

5) El profesor posteriormente llama a cada una de las le

tras atribuidas a los alumnos, quienes se levantarán -

inmediatamente; así, un alumno de cada equipo, se que

da de pie. 

6) Una vez preguntado rápidamente y siguiendo el orden de 

los nombres de los grupos anotados en el pizarr6n, va 

registrando las respuestas para un mejor control. 

Por ejemplo: cerrada la deliberaci6n, responderán los 

alumnos de la letra "B". Inmediatamente los alumnos 

"B" en todos los grupos se ponen de pie. 
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Entonces el profesor lanza su pregunta y el alumno res 

ponde falso o verdadero, la respuesta se anota y luego " 

otros son cuestionados hasta completar la rueda. Lue

go el profesor anuncia la respuesta correcta, señalan

do 50 puntos para los grupos que "avanzarán hacia el ca 

sillero y mantenimiento a los que se equivocaron en ce 

ro puntos. 

7) El profesor puede leer una nueva pregunta y dar inicio 

a otra deliberaci6n. Llamará a otra letra y le hará u 

na pregunta. De aquí en adelante el proceso se repi

te, alternándose solamente las letras llamadas y el or 

den de los equipos que respondieron. Cada acierto re

presenta el avance de un casillero y cada error signi

fica un retroceso seg~n se anota en el pizarr6n (hasta 

100 puntos, Vuelve todo, después de los 230 vuelven 

tres y así a continuaci6n). Los equipos pueden reco

menzar tantas veces como preguntas se hagan. 

La Técnica de la Copa 

Definici6n: 

La técnica de la copa es una integraci6n grupal en donde 

se destaca el estudio del comportamiento. Es el recurso más -

seguro para el conocimiento de cada alumno como individuo in

merso en la sociedad. 
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Es aplicable a los ciclos diurnos y noc ~urnos, y sin nin

guna restricción se desarrolla en cualquier nivel y en cual- - . 

quier materia. El uso de esta técnica es de gran beneficio pa 

ra aquel alumno descuidado y haragán, que se integra en la di

námica de grupo, y que al lograr expresar su dotación afecti

va, comprende, sorprendido, que su colaboración es de gran im

portancia. 

Es conveniente recomendar a los docentes que si no tienen 

experiencia y dominio en e ste tipo de técnica, no d e ben apli-

carla sin antes ·no habel:'s e preocupado por adquirir experiencia, 

porque de lo contrario logran que se confunda al alumno. 

Los recursos que se utilizan en el desarrollo de la técni 

ca pueden ser: 

- papel y tijeras 

- pizarrón y tiza 

Intervienen como partes integrantes el docente y los a- -

lumnos, quienes tienen asignadas actividades que cada uno rea

lizará para el mejor desempeño de la técnica. 

Actividad Docente 

El docente sugiere a sus alumnos, como etapa preliminar, 

que, estudien individualme nte y luego en reuniones de grupo . 
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. 
Posteriormente pide a cada grupo que elabore un número determi 

nado de preguntas objetivas sobre la materia sujeta a estudio. 

Cada componente de grupo debe quedarse con una copia de -

las preguntas, recibiéndolas con una semana antes de realizar 

la técnica de la copa; debe cotejarlas, así como las respues-

tas y si es posible puede orientar al grupo de como elaborar -

nuevas respuestas. 

En suma, el profesor debe seleccionar las preguntas, pi-

. diendo al grupo ._que sustituya las eliminadas. 

Actividad Estudiantil 

El grupo debe preparar las preguntas solicitadas y entre-

gadas a su profesor respectivo para su aprobaci6n. Es necesa-

rio desarrollar en el alumno el hábito del orden y aseo en sus 

trabajos presentados, tratando que las preguntas -se entreguen 

sin errores de ortografía con letra legible en papel bond tama 

ño carta. 

La Sesi6n de la Copa 

Los pupitres deberán disponerse en forma individual, unos 

al lado de otros. Iniciada la clase, el profesor pregunta por 

la inasistencia y no participaciones de los alumnos. 
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1) En cada grupo existe un coordinador, a quien solicita 

que recorte varios pedazos de papel de 3 x 3 cm de a

cuerdo al número de integrantes que tenga el equipo y 

que anote en cada uno el número de orden según la lis

ta del alumno cuando éste participe de la clase. 

2) Al recibir los papeles el profesor, los pondrá sobre -

la mesa evitando confundir los números de alumnos de -

un grupo con los alumnos de otro grupo. 

3) Seguidamente sorteará a las parejas, e ligiendo un alum 

._no __ de un _equipo, con o-tra. alumno de otro equipo; pro.c~ 

diendo de igual manera en todos los g~upos, hasta lo

grar complementar que todos los alpmnos tengan su ad

versario. Si se diera el caso que sobrara un alumno, 

éste debe esperar cerca de 10 minutos para comenzar a 

jugar, pudiendo dedicarlos a recordar la materia. En

seguida que el director sortea a las parejas, debe ano 

tarlos en el pizarr6n, sin permitir que los alumnos de 

jen los lugares hasta que están formadas todas las pa

rejas. 

4) Al aviso, el profesor debe ordenar a los alumnos que -

se levanten del lugar que ocupan y se sienten al lado 

de su adversario que les toc6 en el sorteo. 

5) Para comenzar el juego, los alumnos deberán usar s610 
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la mitad de las preguntas y presentárselas al compañe-

ro y viceversa para ser respondidas. 

6) Al encontrarse en plena marcha la copa, el profesor de 

be establecer el tiempo máximo de las respuestas. 

7) Al terminar las respuestas el alumno, también esperará 

que su adversario las concluya y luego se intercambia-

rano las hGjas, coloéando las respuestas en el mismo lu 

gar. 

B) Es de mucha importancia, que el profesor previamente -

realice las correcciones a las preguntas para evitar -

discusiones entre ·las parej as. 

9) El alumno vencedor, se dirigirá al pizarr6n en comple

to silencio y dibujará un circulo alrededor de su núme 

ro y un triángulo al número que le corresponde al com-

panero derrotado~ Si hubiere empate dibujará alrede-

dor de los números de ambos un rectángulo, luego debe 

volver a,su lugar sin hacer el menor ruido posible pa-

ra no ser descalificado (figura b ). 
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10) Si se establecen juegos de 10 minutos, el tiempo depen 

derá de la dificultad de los problemas y todavía queda 

tiempo para realizar una segunda ronda. 

11) El profesor nuevamente sortea las parejas para comen

zar la segunda ronda sin permitir que los alumnos aban 

donen sus lugares antes de que suene la campanilla. 

Para esta segunda ronda se debe organizar pare·jas en

tre el vencedor de la primera ronda; y otro, que resul 

te sorteado, también puede formar pareja con el vence

dor de un equipo, de otro equipo perdedor con cualquier 

otro elegido o cuando resultaren empates. 

12) En esta segunda ronda es conveniente que el alumno que 

sobr6 en la. primera ronda se integre aunque sobre otro 

alumno. Al final ambas pagarán entre sí. 

13) Al finalizar la segunda ronda, el alumno procederá en 

la misma forma que en la primera, anotando en el piza

rr6n su número de orden en el cuadro correspondiente. 

Se recuerda que los alumnos que conversen o perturben 

la marcha corren el riesgo de ser eliminados del jue

go. 

14) Al terminar la segunda ronda se cierra la copa y se -

procede a evaluar los puntos. 

En la figura E, a la izquierda, se colocan las parejas 
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sorteadas, indicando con figuras geométricas los resu1 

tados; y a la derecha, se pondrá el registro final por . 

equipo de la actuaci6n de sus integrantes. 

El éxito de la copa depende en gran parte de la eva1ua 

ci6n acertada. 

Para la evaluaci6n de los resultados se aclara que una 

victoria hace dos puntos, un empate un punto y una derro 

ta ningún punto. 

Cada alumno podrá hacer hasta 4 puntos si juega en las 

2 rondas. 

Después de las dos ruedas se suma el total de puntos -

obtenidos por los equipos y se divide entre el número 

de integrantes, calculándose el promedio de puntos ob

tenidos por equipo. 

Este promedio servirá para conocer la colocaci6n del -

primero, segundo y de los demás lugares. Al final de 

la copa se anuncia los puntos a recibir. 

Se aclara que cuando hayan grupos que aciertan muchas pre 

guntas y que solamente logren empatar, se debe clasificar 

el grupo por el total de preguntas, contestadas correcta

mente, así logrará premio por una clasificaci6n por punt~ 

je. 

En el caso que un alumno perjudique al equipo por haber _ 
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fallado la mayoría de preguntas, en la ficha de evalua- -

ci6n que llevará el encargado del equipo le disminuirá 

porcentajes en algunos conceptos cuando al final de la co 

pa su grupo proceda a llenarla. A continuaci6n se prese~ 

ta un modelo de ficha para la autoevaluaci6n. 

Equipo 
Alumno 

Días de reuni6n 
de grupo 

1) Preparaci6n demostrada en la reuni6n 

2) Ficha de estudio 

3) Preparaci6n demostrada en la clase 

4) Actitudes 

Total 

La ficha puede escribirse en el pizarr6n para ser coteja-

do por cada alumno, pudiendo ser entregada al profesor la 

copia al final de mes, o de cada parcial. 

Los porcentajes que se aplicarán en la técnica de la copa 

dependerán del criterio del profesor, tanto para el juego 

como para la ficha de evaluaci6n. 

La nota resultante de la ficha será entregada al profesor 

para obtener el promedio del alumno por los trabajos en -

grupo. 
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• 

La Técnica del Cop6n 

Definición: 

La técnica del cop6n es una ampliación de la técnica de -

la copa. Su aplicación es más simple. Los alumnos se reúnen 

en círculos o "islas" para discutir o argumentar sobre la di-

versidad de temas. 

. 
Con el copón se libera de la clase expositiva e informati 

va y se inicia un estudio reflexivo y más formativo. 

El profesor tiene una importante participaci6n en el a-

prendizaje y con su actuaci6n conduce al alumno a descubrir, -

seleccionar y a organizarse intelectualmente. 

Es aplicable en cualquier área por su versatilidad. De-

manda por parte de los alumnos experiencia para su juego y por 

parte del profesor es más fácil de controlar su clase, por e-

jemplo: se puede desarrollar la unidad XI que se refiere a las 

Inversiones y su tratamiento contable, el cuál despertará inte 

rés en el alumno por conocer mas a fondo las inversiones. 

Los recursos que se utilizan son los mismos que - los de la 

copa. 



Los participantes siempre son el docente y el alumno, 

quienes realizan las siguientes actividades: 

Actividades Docentes 
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El profesor actúa de la misma manera que en la copa, cam

biando únicamente la copia de preguntas individuales por la co 

pia de preguntas por grupo y sus respuestas. 

Actividades Estudiantiles 

De igual manera que en la copa así será su participación. 

Sesión del Copón 

En . el copón no existe el duelo individual porque la compe 

tencia se realizará .entre grupos, y sus integrantes colabora

rán en resolver los problemas planteados por otros grupos. 

El profesor debe cerciorarse de las faltas y no particip~ 

ciones de los alumnos. Hecho esto, comienza a desarrollar las 

etapas del cop6n. 

1) El profesor . establece el sorteo para designar un adver 

sario a cada grupo registrando en el pizarrón la tabla 

de la competencia (fig. F ). 

2) El número de preguntas preparadas por cada grupo debe 

ser proporcional al número de rondas que el docente de 
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sea realizar. 

En un cop6n de una clase será suficiente dos o tres 

partidas. Si se lleva a cabo en tres partidas cada e

quipo presentará al adversario un tercio de sus pregu~ 

tas elaboradas. 

3) Una vez recibida la hoja de las preguntas, cada equipo 

tratará de resolverla, devolviendo las hojas a los e

quipos correspondientes para su correcci6n, luego com~ 

nican el resultado al profesor, que lo registra en el 

pizarr6n. 

Es conveniente que cad~ grupo nombre un fiscal que se 

encargará de verificar los errores posibles cometidos 

por su equipo. 

4) Cada rueda tiene un plazo determinado, al que cada e

quipo debe concretarse. Si un equipo no termina en el 

plazo establecido queda a criterio del docente darle -

pr6rroga. 

5) Realizadas las tres ruedas; se cierra el cop6n quedan

do al profesor atribuir los puntos . 

6) Durante el tiempo que se realiza la partida, el profe

sor bien puede autorizar que los grupos consulten sus 

apuntes, pero es mejor permitir que durante tres a cin 

co minutos haya debates y revisiones a los miembros de 
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cada grupo entre una rueda y otra 

Al finalizar las tres ruedas se estará preparando la 

evaluación de los resultados. 

Es de mucha importancia que el profesor tenga coheren

cia y equilibrio en la distribuci6n de los puntos. 

La evaluación de los resultados del copón es de la mis 

ma manera que la copa. 

Dando el empate 1 punto y a la victoria 2 puntos. A 

juicio del profesor puede establecerse una escala de conver

sión para el caso el equipo que hiciera 4 puntos, ya que gana

ría 600, etc. 

Si se diera el caso de grupos que aciertan las pregun

tas y empatan, deben clasificarse de la misma manera que en la 

copa. Esto es con el fin de evitar perjudicar a los grupos 

que aciertan bastante preguntas. 

Tabla General 

Equipo 

la. rueda Ganador Perdedor Lugar Resultado Final 

1er. 4 puntos = 600 

2do. 3 puntos = 500 
2da. rueda 3er. 2 puntos 300 = 

4to. 1 punto = 100 

Rueda final Sto. O puntos = O 
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La Técnica del Torneo 

Definici6n: 

Es una técnica que ofrece una mayor posibilidad de medios 

al profesor para evaluar intensamente al grado de homogeneidad 

intelectual de sus alumnos. 

Su objetivo principal es el de ofrecer una excelente opoE 

tunidad de creatividad en los alumnos. 

Se aplica de igual manera que el cop6n, porque se ajusta 

a cualquier materia en cualquier nivel debido al grado de ver

satilidad. 

Para el desarrollo de la técnica del torneo se utilizan -

algunos recursos materiales tales corno el tradicional pizarrón 

y tiza. 

Las partes que integran esta técnica para lograr su desa

rrollo son el docente y los alumnos; teniendo cada uno de e

llos actividades que cumplir antes de echar a andar el torneo. 

Actividades Docentes 

El profesor, corno en la técnica del archipiélago, indica 

un texto para que el alumno lo estudie, de preferencia que es

tudie el mismo texto que se está desarrollando en clase o pue

de pasarles una ficha bdsqueda, orientándolos sobre cómo deben 
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resolve rla, se puede llevar a cabo esta actividad aplicada por 

ejemplo: a la primera unidad que se refiere a la Introducción 

de la contabilidad, en donde el docente puede estructurar un -

problema con preguntas diversas. 

Debe dejárseles un intervalo de dos días a una semana, en 

tre la tarea propuesta y su ejecución. 

Además el profesor preparará varios problemas o pre guntas 

objetivas de tipo falso-verdadero o de elección múltiple. 

La .cantidad de preguntas variará según el número de vuel

tas que fueren necesarias. Esta técnica es un excelente medio 

para la revisión de la materia. El torneo puede presentarse -

solamente una vez por parcial. 

En cada rueda se preparan un máximo de tres preguntas. 

Actividades del Alumnado 

Una vez el alumno ha asistido a las clases expositivas o 

de proyecciones y enterado de la tarea que desarrollan, debe -

intentar cumplirla . 

Al estudiar el tex to indicado, resuelven la ficha y reca

pitulan mentalmente lo que han a prendido, con e sto es tán pre pa 



114 

rados para partir hacia la reuni6n de grupo en donde discuti

rán sus dudas y exponen sus puntos de vista, evalúan y son eva 

luados. Terminada la reuni6n de grupo y listas las fichas de 

evaluación, el equipo estará listo para comenzar la técnica 

del torneo. 

La Sesi6n del Torneo 

Primero el profesor debe comprobar las faltas y las no 

participaciones; y luego, debe preparar las tablas de los jue

gos, tomando como base el cop6n, para que luego los equipos 

jueguen con todos los equipos. Más adelante se descubrirá un 

cuadro que llevará el nombre de los equipos. 

Primera Etapa 

En la primera rueda, el profesor dictará los problemas y 

actuará como si fuera una prueba de grupo. La diferencia es

triba en que el éxito del grupo depende del resultado del equ~ 

po con el que esté jugando. 

Segunda Etapa 

Luego que se pasa a las preguntas (iguales en todos los -

grupos) y se establece un tiempo para las respuestas. Concluí 

do el plazo para contestar las preguntas, rápidamente hace del 

conocimiento de los alumnos los r esultados y los anota e n el _ 
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pizarrón. 

TABLA DEL TORNEO (Para seis equipos) 

la. Rueda 2da. Rueda 3a. Rueda 4a. Rueda Sa. Rueda 

A x C A x B B x e A x F A x D 

B x D e x F D x F B x E C x E 

E x F D x E A x E C x D B x F 

Tercera Etapa 

A los grupos empatados se les atribuirá un punto ganado y 

a los vencedores dos puntos ganados. 

Cuarta Etapa 

A continuación se inicia la segunda rueda y se procede ca 

mo en la primera rueda: el docente observará gran entusiasmo 

en los alumnos por querer dar un triunfo más a su equipo. En 

la tabla se colocan los nuevos resultados y se presenta la nue 

va clasificación. 

Se puede continuar la tercera rueda y así sucesivamente. 

Quinta Etapa 

Al terminar la ültima rueda se establecerá la clasifica

ción final, así como también la identificación del equipo cam

peón en las dos clasificacione s. 
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Evaluaci6n de cómo se analizar~n los resultados. 

Para que la evaluaci6n sea justa, se debe establecer dos 

clasificaciones: una, por los puntos ganados y otra, por el to 

tal de aciertos. 

El profesor debe aplicar, antes de iniciar el torneo, una 

tabla de conversiones de los puntos ganados en la competencia. 

Por ejemplo: 10 puntos ganados recibir~n 800; 9 puntos g~ 

nados equivaldr~n 700 y así sucesivamente. 

La técnica de la agitación de problemas y 

la búsqueda de soluciones. 

Definici6n: 

La técnica de la agitaci6n de los problemas:yla búsqueda 

de soluciones, constituye una verdadera demostración de creati 

vidad. Su aplicación tiene como objetivo comprobar que los a

lumnos pueden proponer con claridad y objetividad soluciones 

eficaces. 

Esta técnica se aplica a cualquier nivel y en cualquier -

materia, y su propósito es llevar un problema para ser discuti 

do por las alumnos. 
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Para llevarla a . cabo se utilizan como recursos materiales 

cartulina, tachuelas y pizarrón. En el proceso respectivo in

tervienen el alumno y el profesor. 

A continuación se expone las etapas en que se desarrolla 

la técnica: 

Al terminar el análisis de una unidad de estudio, cual- -

quiera de las que se proponen en el programa se escoge un pro

blema y se pone en debate, para que los alumnos presenten solu 

ciones. Casi siempre se exageran las características del pro

blema para interesar a los participantes. Los alumnos dispo

nen de cierto tiempo para discutir, a la vez que se les recuer 

da la necesidad de reflexión, sobre el tema propuesto. Cada

grupo tendrá un secretario a quien se le debe informar sobre -

las soluciones propuestas y éste las debe anotar en el piza- -

rrón. 

Cuando las soluciones se aplican de un día para otro, ca

da equipo preparará en cartulina las soluciones propuestas y 

el día señalado los fijará en el salón de clase. 

En la segunda etapa del desarrollo de la técnica, los a

lumnos discuten bajo la forma de panel las soluciones propues

tas, eliminando aquellas que resultan utópicas Y alejadas de -

la realidad. Al profesor le corresponde una vez definidas las 
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soluciones destacar y determinar a cada grupo la presentación 

de los relatos finales. Reunidos los relatos recibidos por ca 

da grupo se tendr~ una sorprendente obra de creatividad y re

flexión. 

- Las acti vi dades grupales detall adas anteri ormente 

han sido tomadas de diferentes autores, cuya- bi -

bliografía se anexa al final de este documento . -

Las actividades anteriores son sólo un ejemplo de la diver 

sidad de técnicas que un profesor puede realizar para lograr -

sus objetivos; pero lo importante no es sólo conocer las diver

sas actividades sino, saber distinguir cuando y en qué momento 

debe utilizarse o seleccionarse y ésto sólo depende del objeti

vo que el prof-e-sor quiere lograr. 

Identificados los métodos de enseñanza y las diferentes ac 

tividades que pueden realizar alumnos y docentes para sü desa

rrollo, a continuación s e tratar~ el planeamiento educativo y 

su importancia en la tarea del docente. 

c- El planeamiento educativo y su 

importancia en la tarea del docente. 
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1. Definición del planeamiento educativo. 

Según Susana Avolio de Cols, Planeamiento Educativo es el 

proceso por el cual sobre la base del análisis de la situaci6n 

y la previsión de necesidades en materia de educaci6n, se for

mulan objetivos coherentes con la filosofía y política racio

nal y se es·tablecen los medios y secuencia de acciones indis

pensables para lograrlos y los instrumentos y recursos que és

tas acciones implican. 

El planeamiento consiste en la previsi6n inteligente y 

bien calculada de todas las etapas del trabajo escolar y la 

programaci6n racional de todas las actividades, de modo que la 

enseñanza resulte segura, econ6mica y eficiente. 

2. Diferentes niveles de .planeamiento. 

Según Susana Avolio de Cols en .su obra "Planeamiento del 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje", existen diferentes niveles 

de planeamiento como son: ~/ 

Planeamiento de la educaci6n del país 

Planeamiento del sistema educativo 

Planeamiento del currículo 

Planeamiento del currículo en el nivel 

nacional 

Planeamiento del currículo institucional 

Responsable 

M. de Educaci6n 

M. de Educaci6n 

M. de Educaci6n 

M. de Educaci6n 

Universidad 



Planearniento de las áreas o sectores del 

currículo 

Planearniento del proceso de enseñanza 

-aprendizaje 

Planeamiento de materia 

Planearniento de uñidad didáctica 

Planearniento de clase diaria 
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Técnicos de la U. 

profesor y alumno 

profesor y alumno 

profesor y alumno 

profesor y alumno 

El señor Luis A. ~1attos en su obra "Compendio de Didácti

ca General", define tres tipos de planeamiento: 2/ 

Plan de curso 

plan de unidad didáctica 

Plan de clase o lecci6n 

Responsable 

profesor y alumno 

profesor y alumno 

profesor y alumno 

Como éste trabajo está orientado hacia la funci6n docente, 

se tratará de explicar en que consiste cada uno de los niveles 

cuya responsabilidad corresponde al docente: 

a. Planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Son todas aquellas actividades que el docente planifica, 

selecciona y organiza para alcanzar los objetivos previstos. 

Para la efectividad es recomendable que el docente parti-
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cipe también en la elaboración del planeamiento educativo na

cional o regional. 

El planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaj e debe 

ser integrado a los otros niveles de planeamiento. Para eso -

es bueno tener presentes los objetivos que persigue la Institu 

ción, qué o cuales objetivos ya se han logrado, qué otros do

centes están tratando de lograr los mismos objetivos, qué pri~ 

cipios de aprendizaje pueden ser aplicados, qué actividades 

son más apropiadas para lograr los objetivos. 

b. Planeamiento de materia o curso 

Este trabajo consiste en seleccionar, organizar y distri

buir en el tiempo (anual, semestral, trimestral) los conteni

dos a desarrollar, las actividades a realizar, las técnicas de 

enseñanza a utilizar y las técnicas de evaluación que se han 

de emplear para lograr los objetivos. 

Para facilidad se elabora un cronograma de actividades 

que permita comparar el tiempo estimado con e l tiempo realmen

te utilizado. En este tipo de planeamiento se debe enfatizar 

en la selección de los contenidos, los cuales deben ser estruc 

turados de tal forma que tengan una secuencia lógica para el -

desarrollo de la materia, porque esto facilitará e l aprendiza

j e del a lumno. 
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c. P1aneamiento de unidad didáctica. 

Contiene sus propios objetivos y al igual que en el pla-

neamiento de materia se deben seleccionar, organizar y distri-

buir en tiempo, los contenidos, las actividades, las técnicas 

de enseñanza y de eva1uaci6n que se emplearán para lograr de-

terminados objetivos. 

Se enfatiza en las actividades que el docente y el alumno 

deberán realizar para lograr los objetivos propuestos y en las 

técnicas de enseñanza y de evaluación que se aplicarán en cada 

situaci6n concreta. En este nivel se hacen aclaraciones más -

amplias sobre cada uno de los contenidos. 

d. P1aneamiento de clase diaria o lección. 

En este plan se determinan los objetivos específicos y se 

prevé el desarrollo del contenido de cada lección y las activ~ 

dades correspondientes en el desarrollo de cada unidad didácti 

ca. Es el de mayor importancia en el planeamiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Características del planeamiento. 

Todos los niveles de planeamiento se concretan en la ela-

boraci6n de planes, los que deben reunir ciertas característi-

cas para ser verdaderos orientadores de la acción docente. 

BIBLlOTEC CENTRAL 
IlliIlyr¡;III.,C"D Di: EL a&LVA" •• 
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a. Unidad 

Porque debe existir una integraci6n de las distintas act~ 

vidades, contenidos, técnicas de enseñanza y técnicas de eva

luaci6n que han sido seleccionadas para lograr los objetivos. 

b. Continuidad 

Los planes deben proveer continuidad para posibilitar al 

alumno que logre progresivamente estructuras mentales cada vez 

más significativas y complejas. Para esto es necesario que 

los objetivos de un curso anterior y los contenidos puedan or

denarse en una forma l6gica. 

c. Flexibilidad 

Un plan debe ser flexible de tal manera que permita real~ 

zar ajustes para mejorar la tarea del docente. Estos ajustes 

deben realizarse sin quebrantar la unidad -~ continuidad. 

d . . Realidad y Objetividad 

Para que los planes sean reales debe primero realizarse 

un diagn6stico de la situaci6n de tal manera que los objetivo~ 

los contenidos, las actividades, las técnicas de enseñanza y 

evaluaci6n, debe n elaborarse tomando corno base la realidad 

existente, detectada en el diagn6stico y por lo tanto deben a-
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decuarse a las características de la materia, de los alumnos, 

de la comunidad, del tiempo, del lugar y de los recursos. 

e. Precisión y claridad. 

Un plan de estudio debe ser claro y preciso, con indica

ciones exactas y concretas para la labor que se va a efectuar. 

4. Fases del planeamiento. 

El "Diccionario Abreviado de Sinónimos", de Fernando Co

rripio, define fase y etapa como período, parte, ciclo, espa-

cio. Un grupo de investi"gadores elaboró "Documentos sobre Me-

todología de la Enseñanza y Evaluaci6n del Aprendizaje" en 

1970 10/. 

a- Primer esquema 

1) El profesor selecciona los contenidos programáti

cos que pueden incluirse dentro de una unidad. 

2) Los lleva a la consideración de los estudiantes 

para seleccionar objetivo, materia, actividades, 

recursos bibliográficos, humanos, etc. 

3) Bosquejo de la unidad. 

b- Segundo esquema 

1) Selección de objetivos generales. 
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2) Se1e cci6n d e divisione s de la unidad. 

3) Desarrollo de las divisiones de 1a , unidad. 

Los autores del documento citan como fuente de consulta a 

Cañizares, Ana Echegoy é'n d e Suárez G6mez, Ca1ixto. La unidad 

de trabajo y el programa cultural S. A. Habana, <::;uba. ,s / f pgs. 

2/7 / 48. 

Susana Avo1io de Cols en su obra "Planeamiento del Proce

so de Enseñanza-Aprendizaje", en su 7a. edici6n 1983, estable

ce como fases del p1aneamiento el diagnóstico y la programa- -

ci6n 11/. 

Entendiendo por diagn6stico al análisis d e los e lementos 

que componen ' la situación de aprendizaje; y la programaci6n 

consiste en la selecci6n, organización y distribuc'i6n en el 

tiempo de los elementos que integran las situaciones del apren 

dizaje. 

c- Características de las fases del planeamiento 

Incluy e en la fase del diagn6stico de la situaci6n los si 

guientes aspe ctos: 

1) Situaci6n d e los alumnos: 

a) Aspecto físico 



126 

b) Aspecto socioemocional 

c) Aspecto .intelectual 

d) Persoñalidad 

e) Características socioeconómicas 

f) Prerrequisitos de la materia 

2) Características de la comunidad 

3) Características de la escuela 

ch- Programación. 

En la fase de la programación~incluye a los siguien

tes aspectos: 

1) Determinación de los objetivos de aprendizaje. 

2) De terminación de la estructura de aprendizaje. 

3) Se lección y organización de contenidos. 

4 ) Selecci6n de técnicas de enseñanza. 

5) Selección y organización de actividades. 

6) Selección y organización de los r ecursos auxilia-

res. 

7) Selección y organización de los instrumentos de e 

valuación. 

8) Dis tribución del tiempo . 

Al ana li zar los planteamientos d e l os d ife r e ntes autores 



127 

podemos determinar que es más comple to y más apegado a 

·los 1l1timos hallazgos científicos de . la educación. Lo es 

tabiecido por Susana Avolio de Cols. 

5. Importanciadelplaneamiento en la tarea del docente. 

La planificación evita las improvisaciones y por eso el -

plane amiento es una de las actividades fundamentales que todo 

docente debe realizar como parte de su tarea. 

Para evitar las improvisaciones, el docente debe planifi

car los objetivos, los contenidos a desarrollar para lograr e

sos objetivos, las técni~as que utilizará para el desarrollo 

de cada contenido, los medios o instrumentos que utilizará pa

ra cada uno de lo s contenido, la forma en que evaluará la a si~ 

natura y la forma en que evaluará los objetivos; además deberá 

planificar el tiempo a utilizar para el desarrollo de los con

tenidos. 

El docente que planifica ahorra tiempo, esfuerzo y dine

ro, solamente el docente que desea caer en la rutina y en las 

improvisaciones no planifica. 

El planeamiento entonces deberá ser la primera etapa o

bligatoria de todo docente, como se puede ver e n el siguiente 

esque ma: 
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FASES DEL PLANEAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DIAGNOSTICO 

PROGRAMACION , 

ELABORACION DE 
PLANES 

Situación de los alumnos 

Características de la comunidad 

Características de la escuela 

Determinación de objetivos de aprendizaje 

Determinación de la estructura del apren-

dizaje. 

Selección y organización de contenidos. 

Selección y técnicas de enseñanza. 

Selección y organización de actividades. 

Selección y organización de medios o re-

cursos auxiliares. 

Selección y organización de instrumentos 

de evaluación. 

Anual, de unidad didáctica y diario. 

Tomado de: Susana Avolio de Cols. Pág. 32 del libro citado. 
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Hasta aquí se ana1iz6 lo que significa .el planeamiento e

ducativo y el efecto positivo de su empleo en el proceso ense

ñanza-aprendizaje. En el siguiente literal se describirán al

gunos recursos de los más importantes en la funci6n docente. 

ch- Recursos para la funci6n docente. 

El tema a tratar tiene relaci6n con el capítulo 1, en do~ 

de se destaca el ejercicio de la docencia, resaltando· las ca

racterísticas y habilidades de un buen docente, p e ro para que 

se desarrollen con eficiencia en la práctica de las eontabili

dades, deben existir los recursos necesarios para un buen de

sempeño de la docencia. 

En la formaci6n de buenos profesionales, es necesario que 

el profesor universitario cuente con recursos importantes · y v~ 

tales para el ejercicio de la docencia, lo cual redundará en 

beneficio del educando, porque al final de su carrera estará -

convencido de que la orientaci6n firme que le propcrcionaron 

los profesores, debe conducirlo a través de la investigaci6n 

científica,lograr buenos análisis, toma de decisiones correc

tas y soluciones viables a un problema determinado. 

Los recursos antes mencionados se detallan a continuaci6n: 

1- Recursos de planeaci6n. 

2- Re cursos pedag6gicos. 
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3- Recursos financieros: 

a Adecuada asignaci6n de salarios 

b Dotaci6n de equipo e instrumentos auxiliares. 

c Bibliográficos~ 

4- Recursos de tiempo. 

1- Recursos de planeaci6n. 

Este recurso es de vital i mportancia para una eficaz fun

ci6n ·del docente porque su utilizaci6n en las áreas contables 

no permite que surja la improvisaci6n y la rutina, cuando el -

docente efectúa el planeamiento del proceso enseñanza-aprendi

zaje desde el planeamiento anual de materia, planeamiento de -

unidad didáctica hasta el planeamiento de clase o diario. 

Para el docente se vuelve una herramienta efectiva, por

que en la elaboración del planeamiento anual o de materia de

terminará en términos generales como orientará el aprendizaje 

de los alumnos durante el ciclo. Acá tomará las grandes moda

lidades que adoptará la enseñanza porque no se puede prever al 

comienzo del año cuales serán en detalle las actividades que 

se realizarán, para el logro de los distintos objetivos que se 

espera alcanzar en las materias a impartir. 

En el planeamiento de unidades de las materias contables, 
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el docente seguirá una secuencia ordenada y continua. En su 

elaboración tendrá que determinar los objetivos, seleccionar 

y organizar contenidos, actividades, técnicas y recursos que 

mejor se adapten a la materia que se impartirá y a -las_ capaci

dades individuales de sus alumnos. Fijará los objetivos espe

cíficos a cada tema y enunciará en forma detallada los elemen

tos que integrarán una situación concreta de aprendizaje; po

drá descubrir si los métodos y técnicos de enseñanza que sele~ 

cionó en forma general en el planeamiento anual o de materia 

no tengan aplicabilidad universal, haciendo uso de otras técni 

cas y @étodos de enseñanza en donde será efectiva su aplica- -

ción. 

El docente también debe auxiliarse del planeamiento de 

clase o diario, debido a que en el contenido de la materia ha

brán temas que se desarrollarán con casos prácticos y otros -

que no lo requerirán por ser de contenido teórico. Debe pre

ver y seleccionar aquellas actividades, técnicas, métodos y 

recursos que mejor se adapten a la clase que expondrá. 

El docente, al final del ciclo, deberá revisar los obje

tivos propuestos con los objetivos logrados; si no logra el ob 

j etivo de aprendizaje en los alumnos, deberá efectuar un ajus

te de acuerdo al nivel de enseñanza y a l as capacidades inte

lectuales de sus educandos. 
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2- Recursos Pedag6gicos. 

Reza un postulado general 12/ "Que no puede haber una bu~ 

na -Universidad sin buenos estudiantes". Para que se dé este -

postulado el profesor que se encuentra al frente de las aulas 

debe tener un conocimiento integral sobre los diversos métodos, 

técnicas y actividades; conocimientos científicos, psico16gi

cos, didácticos y de su propia experiencia, agregando a esto -

la existencia y aptitudes del docente en el desempeño de la en 

señanza. 

Este recurso es imprescindible que ro conozca el profesor, 

porque dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se incluye 

al planeamiento educativo, y su conocimiento o desconocimiento 

influirá en la preparaci6n académica del alumno. 

La tarea del docente debe consistir en descubrir su pro

pio método, partiendo como se mencion6 anteriormente, de la me 

todología ya conocida, tratando de lograr que exista enlace en 

tre la teoría y la práctica, e ntre el principio y la aplica

ci6n, mediante el estudio de situaciones concretas; tener cri

terio para sustituir donde amerite, la clase de repetici6n por 

inducci6n investigativa, que tiene carácter participativo por 

la dinámica de grupo, siendo una ventaja para el profesor, por 

que la formaci6n de grupos de alumnos en clase l e ayuda a uni

formar e l grado de intelectua lidad en cada grupo. 
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Muchos profesores universitarios lamentan que los estu

diantes no se interesan en investigar por cuenta propia deter

minados temas , sino que se atienen al materia l proporcionado 

por el docente, y que la mayoría de estudiantes solamente inte 

resa aprobar los exámenes . Esto ha sido producto de la misma 

pasividad en ·que se ha mantenido al estudiante universitario, 

porque no se le ha enseñado el método científico para realizar 

investigaciones, que constituyan un avance en el conocimiento. 

De esta manera el alumno puede resultar perjudicado en su pos

terior desenvolvimiento profesional porque no será capaz de 

transferir conocimientos de la teoría a la práctica, y no po

drá asimismo, tomar decisiones sobre una. base incompleta de h~ 

chos sobre los que deben tener certeza antes de ejecutarlos. 

También existen "lamentaciones" de parte de los alumnos 

como lo describe la autora Ruth Beard en su texto "Pedagogía y 

Didáctica de la Enseñanza Universitaria", en el cual r efleja 

que una de las críticas más importantes que hacen los alumnos 

es respecto a que en algunas materias les proporcionan una pr~ 

paración insuficiente para responder a las demandas que se les 

harán en sus futuras profesiones, quejándose a la vez que han 

observado que unos métodos de enseñanza son pobres como conse

cuencia de una falta de conocimiento acerca de cómo deben a- -

prender los estudiantes, sosteniendo que además existen marca 

das discrepancias entre intención y realización de la enseñan-
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za, las que ocurren por la falta d e e xpe riencia por parte de 

una importante proporci6n de profesores y de -materias que no 

se adecúan a las necesidades de los alumnos. 

Esta reflexi6n no la hacen todos los estudiantes universi 

tarios porque dentro de la casi totalidad de los mismos, se en 

cuentran alumnos con capacidad de análisis acerca de lo que 

les enseñan, y otros que simplemente los aceptan. 

Es necesario tener en cuenta que la ensenanza es a menudo 

pobre y que los estudiantes han s ido planificados a veces de -

manera antag6nica al desa~rollo de la comprensi6n. 13/ 

3- Recursos Financieros 

a. Escala salarial adecuada 

La docencia, para promover su desarrollo y progreso en be 

neficio del grueso estudiantil, debe gozar de apoyo, el cual 

será proporcionado por la Universidad, es decir que e l doc e nte 

para que se sienta dispuesto a ejercer una buena docencia tie

ne que recibir estimulos econ6micos adecuados. La existencia 

de bajos salarios ha sido la causa de improvisaci6n de profes~ 

res, que han lle gado a las aulas sin conocimientos de metodolo 

gia de la enseñanza, porque se han dedicado a ate nder pre f e ren 

t e mente otros campo s d e actividad e s que l e s han sido lucra ti-
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vos para la subsistencia. 

La estrechez económica en que se mantiene a los docentes 

limitará la profesionalización de la docencia y la especializ~. 

ción, motivo poderoso, para que la Universidad prescinda de 

buenos maestros. La profesionalización y especialización de 

la docencia se logra a través de la dedicación en tiempo para 

la lectura sobre metodología de la enseñanza, y para el ejerc~ 

cio de la misma. 

De otra manera, el desarrollo de la cátedra será infecun

do y no aportará ningún beneficio al estudiante. 

b. Dotación de equipo e instrumentos auxiliares 

En vista del avance logrado en el campo educativo, el pr~ 

fesor universitario debe utilizar medios que estén acordes a 

la época de grandes transformaciones en todos los ordenes de 

la vida. 

La modificación en los métodos educativos ha incrementado 

la eficacia de los sistemas de enseñanza, por lo que se ha re

querido de medios con los cuales se puedan afrontar con la ma

yor probabilidad de éxito en el futuro las necesidades de reno 

vación. 
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La Universidad, debe contar con tecnología cibe rnética, 

de tal forma que el educando tenga oportunidad de hacer sus ~ 

prácticas en equipos electr6nicos como las máquinas calculado

ras, las cuales pueden proporcionarles un conocimiento gene ral 

ace rca del manejo tanto para los cálculos aritméticos, como p~ 

ra adquirir la habi"lidad en sumar. Por otro lado, las máqui

nas computadoras desempeñan un papel importante en la educa

ci6n porque representan una de las posibles soluciones al pro

blema de hacer llegar en forma eficiente la educación a las 

grandes mayorías; pero su labor no consiste en sustituir al ma 

estro del salón de clases que transmite conocimientos a cin

cuenta o más alumnos. En ningún momento se ~rata de prescin

dir del profesor sino de ocuparlo en actividades más producti

vas de orientación, y ampliación de conocimientos de sus alum

nos. 

Las computadoras ofrecen una ayuda incalculable porque a! 

macenan gran cantidad de información, modificándola con rapi

dez y sin complicaciones. Pueden ser utilizadas como fuente 

d e cons ulta : y aún más, como medio de consulta múltiple, porque 

tiene capacidad para atender a gran número de orientadores al 

mismo tiempo. 

En algunos paí s es europeos se almacenan cursos de instru~ 

ci6n programada en la memoria de las computadoras, para emple

arlos e n la e n seña nza de ha bilidades específicas, volviendo la 
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relación con el alumno rígida po rque el alumno e stá frente a 

la pantalla obteniendo informaci6n que le inducirá a mantener

se atento. 

Las computadoras, en el proceso de la enseñanza, no repr~ 

. sentan la única soluci6n posible al problema de hacer llegar 

en forma eficiente la educaci6n a las grandes mayorías; además 

de poder dar una soluci6n en términos de enseñanza, están capa 

citadas para orientar y apoyar el proceso de la el ecci6n voca

cional del e studiante po rque lo ayudarían a tomar una d e cisi6n, 

proporcionándole un repertorio educativo en el área que inda

gue, si posee la suficiente habilidad para una determínada ocu 

paci6n. Este proceso le ayudaría a lograr el éxito probable -

de su elección. Tomado del libro Técnicas Modernas en la Edu

caci6n. García González, Enrique - Editorial Trillas, México 

1981 - Pág. 92/100. 

Dejando el campo de la cibernética, se considera necesa

rio mencionar los instrumentos auxiliares con que debe contar 

el docente, los que en alguna medida pueden resolver e l probl~ 

ma de los grandes grupos de estudiantes universitarios. El em 

pleo de algunos recursos modernos tales como el magnavoz para 

profesores y alumnos, la disposición de las aulas en forma se

micircular, harán que los alumnos puedan escuchar y prestar a

tenci6n; el cinemat6grafo , el proy ector de placas fijas, rota

folios, franelógrafos, diapositivas son de mucho aux ilio en _ 
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las exposiciones de clases; también el. uso de betamax en clase 

sería un recurso fabuloso para el docente, porque le estaría -

mostrando a sus alumnos, por ejemplo, cómo se encuentra estruc 

turada organizativamente una institución financiera, sea ésta 

autónoma o de gobierno, así como también la empresa privada, -

que realizan operaciones complejas y de gran magnitud. 

La pizarra y la tiza son los instrumentos auxiliares tra

dicionales que no podrán sustituirse, porque son necesarios p~ 

ra el desarrollo de problemas cuando a un alumno se designa 

que pase a resolverlos. 

c. Bibliográficos. 

Con relación al recurso bibliográfico, es muy importante 

que las bibliotecas estén integradas al proceso de enseñanza, 

es decir que las bibliotecas no deben establecerse sólo para -

que el alumno acuda a ella en busca de información, debe confe 

rírsele un papel activo para que dote a profesores, investiga

dores y alumnos de un acervo de información. 14/ 

Una biblioteca activa debe estar a la vanguardia debido a 

las . exigencias de sus lectores por la búsqueda de bibliografía 

actualizada y disponer de un adecuado mane jo de la información, 

que se oriente hacia la satisfacción de ciertas necesidades 
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tanto de tipo técnico, social o humanístico. 

Este recurso utilizado tanto por docentes, como por alum

nos tiene un doble propósito: lograr transmitir información -

cuando se enseña y asimilar la informaci6n cuando se aprende. 

Cuando un estudiante concurre al aula de clase o asiste a 

la biblioteca de su facultad, lo hace impulsado por el deseo 

de adquirir nueva informaci6n que le ayude a incrementar paul~ 

tivamente sus hapilidades. 

El desarrollo de una materia significa un refuerzo bibli

gráfico porque en su contenido habrán aspectos sobresalientes 

del área de conocimiento, por lo que el profesor recomendará 

como indispensable para el estudio de la materia. El·profesor 

no debe limitar las posibilidades de conocimiento al recomen

dar un texto único. Debe recomendar varios textos para que el 

alumno tenga suficientes elementos de juicio que lo haga cono

cedor y analizador de las distihtas escuelas y teorías que ex

plican un mismo hecho. 

El tema que se trata es de mucha importancia , por lo que 

se traen a colaci6n, dos limitaciones principales para la org~ 

nizaci6n y selección de la bibliografía: 15/ 

1) La inexistencia en plaza de los libros recome ndados y 
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2) La imposibilida d del estudiante de c omprar todos los 

libros recomendados. 

La primera de las limitaciones se puede salvar mediante 

la previsión del profesor, importando los libros a tiempo y 

los que se encuentran en la localidad adquirirlos antes de que 

se agoten. En la .Universidad o en cada Facultad debe existir 

servicios .e speciales para la impoitaci6n de libros a precios 

cómodos y en tiempo oportuno. 

La segunda limitación se puede salvar volviendo la biblio 

teca funcional, es decir que para que cada alumno tenga dere

cho a la consulta de libros, el estudiante puede retirar el l~ 

bro en las últimas horas de la tarde para devolverlo en la ma

ñana del día siguiente; as í el libro no permanece f u era de la 

biblioteca por mucho tiempo en horas hábiles y prestan el ser-

vicio en la noche a los alumnos gue lo necesitan. Es indispe~ 

sable que los profesores universitarios tengan un concepto cl~ 

ro sobre la función que desempeñan las bibliografías, que tie~ 

den a que el estudiante se informe debidamente en las fuentes 

bibliográficas y que a través de la función de la cátedra se -

proporcione las técnicas de investigación necesarias para am

pliar la intensidad y el volúmen de conocimientos, obligándolo 

a investigar, cobrando así la cátedra, un carácter más activo 

y funcional. {toi7lado del libro "Principales Problemas de la _ 
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pág. 64-65 Y 66). 

4- Recursos de tiempo 
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El docente, para desarrollar plenamente la materia en el 

ciclo, debe asignar el tiempo adecuado a cada fase del desarro 

110 de la unidad. Si se dispone de este valioso recurso, to

dos los elementos planificados se distribuirán en e l tiempo 

que se asigne para cada uno de los distintos temas. La reali

zaci6n de ellos le estará permitiendo alcanzar los objetivos 

propuestos. 

La autora Susana Avolio de Cols, en su libro "Planeamien

to d e l Proceso de Enseñanza - Aprendizaje", recomienda que es n~ 

cesario hacer una distribuci6n realista en el tiempo; deducie~ 

do del tiempo acordado para la materia un 20%, para que exista 

un margen que posibilite una enseñanza de refuerzo. Por ejem: 

plo, si se disponen 100 horas de clase, se distribuirán para 

e l aprendizaje de los distintos temas, 80 horas, y las 20 ho

ras restantes se destinarán para actividades no previstas, po~ 

que durante el desarrollo de un tema o materia , se puede tener 

la necesidad de ru~pliar o aplicar una técnica para fijar mejor 

los objetivos de aprendizaje en los alumnos. 

Es importante recordar, en honor a l tiempo, que cuando se 
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seleccionen las actividades y técnicas de enseñanza para desa

rrolLrr determinado tema, deben escogerse aquellas que tengan u 

na función específica y definida para que no representen una -

pérdida de tiempo, ya .que pueden provocar en el alumno aprend~ 

zajes aislados y sin sentido. 

Como el alumno realizará tareas de estudio e investiga

ción fuera .del horario de clase ,. también es necesario que el 

docente dedique un número suficiente de horas de clase para 

consultas, discusión , interpretación de la información, tiempo 

que tendrá que prever al estar e laborando su cronograma en el 

plan anual o de materia, plan de unidad qidáctica y el plan 

diario o de c l ase . 

~. Guías para la evaluación. 

La evaluación ha sido utilizada por los docentes como "la 

vara de medir", como una medida de p resión, como una medida de 

castigo o premio según las diferentes concepciones que se han 

tenido en diferentes épocas sobre la relación maestro-alumno. 

El premio y castigo han sido entonces dos motivaciones que han 

tenido los alumnos para estudiar con el objeto de pasar e l exa 

men y evitar ser castigado o lograr ser premiado y obtener un 

título, pero en la actualidad la relación maestro-alumno ha -

cambiado y ahora lo más importante es el alumno y no e l profe 

sor, y es por ésta razón que se exige que los alumnos desarro -
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11en su capacidad de raciocinio, discutan entre sí y con su -

profesor, exterioricen sus propias conélusiones; y e l profesor 

sea ' únicamente un guía, un orientador de sus alumnos, etc. 

Por esta misma raz6n, los conceptos deevaluaci6n han cam 

biado. Roy la evaluación es la pauta que el docente obtiene 

de cómo esté logrando los objetivos que se había propuesto al 

iniciar el curso. ~!ediante la . evaluaci6n hecha a los alumnos 

él puede detectar si el método utilizado para la enseñanza es 

el adecuado, si las técnicas han sido bien aprovechadas por 

los alumnos, si , los al~~nos han aprendido lo que realmente de-

bían aprender, etc. Si esto no lo está logrando, el docente 

debe revisar sus métodos, sus técnicas y tomar decisiones que 

seguramente consistirán en retroalimentar lo enseñado para ase 

gurarse que los alumnos estén cumpliendo con los objetivos pro 

puestos, examinará además si su propia forma de evaluación es 

acertada o no porque muchas veces e l resultado de la evalua- -

ción no es clara, porque las preguntas han sido mal elaboradas, 

etc. 

Para lograr el propósito anterior, el docente debe tener 

especia l cuidado en hacer entender y comprender a los alumnos 

que los exámenes que se realizarán servirán precisamente para 

corregir los posibl es defectos de la enseñanza, para que e llos 

(los alumnos) alcancen esos objetivos. De esta manera, los a

lumnos come n zarán a sentir d eseo por reali zar un exámen y poco 
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a poco se irá perdiendo el temor y las aulas seguirán siendo 

alegres . 

Para una buena evaluación , es necesario entonces que el -

docente conozca la metodo l ogfa de evaluación que le permita ob 

tener resultados objetivos. 

Como una colaboración a l os docente universitarios , en es 

ta parte de l trabajo se tratará de promover a lgunas sugeren

cias prácticas para l a formu l ación de r eactivos-ftemes o pre

guntas que permitan con facilidad elaborar una evaluación so

bre los objetivos formulados~ Tendrá que indicarse en primer 

lugar que la evaluación del aprendizaje no se puede limitar a 

la simpre as ignación de cantidades, en términos de califica

ción, al final de un perfodo de clases. 

La evaluación es un proceso sistemático que tiene su pun

to de partida en los objetivos de l programa educativo, y se e~ 

tenderá por evaluación al proceso contfnuo para determinar has 

ta qué punto los alumnos a l canzan l os objetivos de la educa

ción. 

l. Funciones de l a evaluación 

a. Conocer que los objetivos fueron cumplidos. 

Pensar en los logros de lo s objetivos previamente 

seleccionados es una hipótesis que será válida a l 
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compararla con los resultados obtenidos. Median

te la evaluación se tendrá información precisa; 

de lo contrario, la validez de los esfuerzos rea

lizados no pasarían de ser simples conjeturas. 

b. Analizar las causas que motivaron la no consecu

ción de los objetivos. 

Estas pueden ser: 

- Los objetivos específicos no fueron elaborados 

en función de las posiblidades de aprendizaje. 

- La falta de motivación. 

Uso inadecuado de técnicas de enseñanza. 

- Mala distribución d e l tiempo. 

- Items o preguntas d e evaluación mal e laboradas. 

c. Tornar decisiones: 

Una vez detectada la causa que motivó el no cum

plimiento de los objetivos deberían adoptarse me

didas correctivas. 

ch. Aprovechar la experiencia y no incurrir en los 

mismos errores. Esto es importante porque el do

cente que mediante evaluación detecte que el méto 

do utilizado no e s el más a d e c uado, d e berá t ornar 

l a s p rovide ncia s pa ra inte n t ar un nu e vo método. 
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d. Diagnóstico: 

Al evaluar , el docente determinará tanto los pun -

tos fuertes como los débiles del alumno . El alum 

no también reconoce sus logros. Este· c000cimien

to es la base para orientar a los alunno s . 

e. Pronosticar: 

Por la eva.luación se pueden hacer pronósticos res

pecto a l as posibilidades educativas de l os a lum

nos . 

f. Orientar: 

La evaluación es un medio de autoevaluación del -

docente y puede orientar a l os estudiantes para 

que estos aprendan a conocerse así mismo y a auto 

evaluar su progreso . 

Cuando los objetivos han sido bien elaborados, y se -

han definido sobre la base de los diferentes niveles del 

aprendizaje, la evaluación se facilita porque se puede e 

laborar pruebas asignando reactivos o preguntas para cada 

uno de los objetivos de c ada nivel. 

2. Tipos de pruebas 

a. La Prueba Diagnóstica: es la q ue explora aquello s 

aprendizajes que el alumno debiera posee r como an -
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tecedente para el curso. Esto permite deslindar 

el punto de part'ida en las experiencias educati

vas según lo que el alumno posee o no, los requi

sitos y los aprendizajes del curso mismo. 

b. La prueba Formativa: explora los aprendizajes s~ 

ministrados por las experiencias, de modo que de

berá contemplar justamente los conocimientos y a

prendizajes que se esperaban lograr con dichas ex 

periencias. 

c. La Prueba Sumaria: explora el aprendizaje deriv~ 

do de todo un curso, de modo que de~e contener u

na muestra representativa y equilibrada de todos 

los contenidos (objetivos) que el curso supone. 

Sea cual fuere la prueba, una vez determinados los conte

nidos que con ella se explorarán, conviene hacer una represen

taci6n esquemática de su distribuci6n, para no incurrir en e-: 

rrores surgidos del subjetivismo o la simpatía que el docente 

puede tener por 'determinados temas. 

dable es el siguiente: 

El procedimiento recomen-

Elabore y enumere la lista de los temas desarrollados, a

signe un peso relativo a cada tema , establezca el número de re 

activos (preguntas) que debe aplicar a cada tema, haciendo una 
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simpl e regla de tres, identifique el número de ob j etivos elab~ 

rados para cada unidad , sepáre l os por nivel, e labore el número 

de preguntas que permita medir el objetivo en cada uno de los 

niveles . 

Ejempl o: . 

PESO HEHO- DISCRI CONCEP- PRI N- APLICA 
OBJETI . , REAC- - CION DE - RELA- RIZA- 111 NA- - TUALI ZA CI - TOTAL 

VOS . TIVO . TIVOS CION . CION . CION . 
-

PIOS . PRINCI-
PIOS . 

1 20 10 3 2 2 2 1 = 10 

2 40 20 4 5 4 3 4 ~ 20 

3 10 5 3 2 O O O = 5 . 

4 30 15 3 4 3 3 2 = 15 

100 50 

100 50 

20 x = 1000 / 100 

10 REACTIVOS 

3 . Principios generales para l a construcci6n de pruebas . 

El docente no debe perder de vista l a finalidad prin-

cipal de la prueba , que es l a de elaborar un instruc-

tivo vá l ido para evaluar e l aprovechamiento de los a -

lUMnos. 
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Los siguientes principios relativos a las prue bas pro

porcionan un marco de referencia. 

a. En los procedimientos de construcción de pruebas -

es preciso tomar e n cuenta para qué va a s ervir la 

prueba. Si lo que inte r e sa e s determinar si un a-

lumno está listo para comenzar una nueva unidad de 

trabajo o para iniciar un nuevo curso, la prueba -

puede ceñirse a un área limitada de conocimientos 

o de habilidades. 

Otro tipo de prueba que se refiere al mínimo esen

cial es la prueba de dominio, la cual se adminis

tra al finalizar una unidad o un curso, para deter 

minar el punto hasta el cual los alumnos han hecho 

suyos los conocimientos o las habilidades que se -

consideran como fundamentales para el futuro apre~ 

dizaje. Al igual que en la preliminar, esta prue

ba es limitada en cuanto a sus alcances y con un -

nivel-relativamente -bajo de dificultad. 

Cuando los resultados de la prueba van a usarse p~ 

ra evaluar el avance de los alumnos en pos de obje 

tivos educacionales, lo que interesa es construir 

una pru e ba de aprovechamiento general. Una prueba 

así pe rmite colocar a los alumnos en un cierto or

den según sus aprovechami e ntos e ide n t i f icar l a s 
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áreas generales en que no estén bien. 

En este caso lo que se quiere es una prueba que 

mida de una manera representativa los objetivos y 

el contenido del curso, que sea suficientemente -

difícil como para una clasificación digna de con

fianza de los alumnos que los estimule y contrib~ 

ya a mejorar tanto la enseñanza como el aprendiz~. 

je. 

b. Los tipos de elementos de prue ba que se usan de

ben determinarse mediante los productos del apre~ 

dizaje específicos por medir. 

Al construir una prueba de aula, la preocupación 

principal es que los elementos de la prueba prov~ 

quen la manifestación de los comportamientos par

ticulares indicados en los productos específicos 

del aprendizaje, -pertinentes para cada uno de los 

objetivos de los cursos. 

Proceder así es necesario si es que vamos a ac e p

tar las respuestas de los alumnos a los elementos 

de la prueba como evidencia de que se han logrado 

los productos específicos del a p rendi z aje y, con

siguientemente, se han alca nzado los objetivos del 

curso. 
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c. Los elementos de la prueba deben basarse en una -

muestra representativa del contenido del curso y 

de los productos específicos del aprendizaje por 

medirse. Una prueba , no importa lo extensa que -

sea, siempre constituye un ejemplo limitado de los 

muchos posibles elementos que podrían incluirse . 

Hay tipos de contenido de curso que es más fácil 

amoldar para que se conviertan en preguntas de 

prueba que miden e l conocimiento de hec hos especí 

ficos y de habilidad , q ue elaborados sobre la com 

prensi6n, . la capacídad de razonar y las habilida

des de l pensamiento. 

ch. Los elementos de prueba deben tener el nivel apr~ 

piado de dificultad . Al medir e l punto hasta el 

cua l los alumnos alcanzan los objetivos del curso, 

no hay una norma de índole absoluta mediante la -

cual se pueda determinar su avance . El aprovecha

miento de un .alumno puede considerarse, como mucho 

o como poco, s610 cuando se le compare con el apro

vechamiento de otros alumnos. 

Una manera fácil de aproximarse a un nivel es me

diante el es fuerzo por construir pruebas que es

tén al nive l de dificultad de l 50 %. Esto e s, ele 

mentas que s e an tan difícil e s que s 610 apr6ximada 

mente e l 50 % de los al umnos h a brá n de conte star-
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les correctamente. 

Excepto por unos cuantos elemen~os al principio -

de la pr.ueba, para propósitos de motivación, ni u 

no sólo de los e l ementos de prueba debe s·er tan fá 

cil que cualquieFa los conteste correctamente, y 

ni un solo elemento debe ser tan difícil que todos 

lo pasen de largo y no lo contesten. 

d. Los elementos de la prueba deben construirse de tal 

manera que los factores extrínsecos no eviten que 

responda el alumno. 

Una manera de eliminar factores extrínsecos para 

el propósito de la medición es asegurarse que to

dos los alumnos cuenten con las habilidades y ca

pacidades que se necesiten para emitir la respues

ta correcta. 

e. .Los elementos de prueba deben construirse de tal -

manera que el alumno obtenga la respuesta correcta 

únic amente cuando haya alcanzado el producto de a

prendizaje que se persigue. 

f. La prueba debe construirse de manera que contribu

ya a plasmar mejores procedimientos de enseñanza-~ 

prendi za je. La finalidad de toda prueba debe ser 

la de mejorar e l aprendizaje de l os alumnos. En

consecue ncia, cua l quier pru eba que se construya de 
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be evaluarse en términos del punto hasta el cua l 

contribuya directa o indirectamente a ese fin . 

Una prueba debe de contribuir a que mejoren las 

relaciones entre alumno y profesor siempre que Jos 

educandos consideren dicha prueba corno una medida 

equitativa y útil de su aprovechamiento . 
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A- Concepto de programa de estudio. 

Lo común en nuestras universidades es la ausencia de pro

gramas de estudio, la intuici6n eimprovisaci6n en lo didácti

co y la arbitrariedad en la evaluaci6n. Resultado: la "ense

ñanza suele ser algo divorciado d e l aprendizaje ~/ . 

"Programa es una guía didáctica que "organiza la asignatu

ra de acuerdo a las necesidades e intere s e s de los educandos, 

e n las distintas fases de su desarrollo. Son instrumentos de 

trabajo flexibles y dinámicos que, además de ser una guía para 

la obtenciÓn de conocimientos y un estímulo para el desarrollo 

de la inteligencia, orientan a profesores y alumnos hacia la -

formaci6n de actitudes y desenvolvimiento de destre zas". 

Es el contenido científico, organi zado en forma 16gica con 

una secuencia gradual, destinado a un nivel educativo determi

nado" . 

"El término programa se refiere al orde namiento del mate

rial didáctico. De acuerdo al campo de conocimientos que se -

desea e nseñar, se seleccionará el tipo de programa que más con 

venienteme nte logre los objetivos que se esperan obte ner". 

De lo anterior se concluye, que se debe entender por pro-
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grama de estudio una guía que el docente elabora para desarro

llar su asignatura de una manera que permita al estudiante lo

grar el objetivo del aprendizaje (cambio de conducta) y este 

objetivo se logra cuando el profesor elabora un programa que -

.le facilite desarrollar los contenidos programáticos de acuer

do a una secuencia lógica, partiendo de lo 'fácil a lo más difí 

cil, d~ lo general a lo particular. 

Para la elaboración del programa, el docente debe en pri

mer lugar, realizar un diagnóstico de la situación actual, pa-

ra detect,ar laB ·necesidades -eduG'ativas, luego en - base a este _ . 

diagnóstico definir los objetivos que desea alcanzar siguiendo 

el proceso que se menciona en la pág. (20), determinar los ob

jetivos que desea alcanzar;. luego, seleccionar los contenidos, 

ordenarlos en una forma lógica de tal manera que al finalizar 

una asignatura se hayan logrado los objetivos propuestos. 

Un programa, por lo tanto, debe establecer el método en -

que el docente evaluará, cómo se están cumpliendo los objeti

vos r 'debe establecer también el' tiempo en que se desarrollarán 

los contenidos (una cronogramación), los materiales y la biblio 

grafía que deberá consultarse, los medios o técnicas que el pr~ 

fesor utilizará para desarrollar los distintos contenidos; ade 

más, el profesor establecerá el tipo de actividades más adecua 

das que deberán desarrollar los alumnos para el logro de los -

objetivos. 
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B- Cqracterísticas de un programa 

Un programa no es un hecho consumado. Es una labor que -

el docente prepara con anterioridad. Y se elabora para que sir

va de guía para d e sarrollar una asignatura; pero con el trans

curso del tiempo,. el docente puede o necesita modificarlo y pa 

ra esto es necesario -que los programas posean cierta caracte

rísticas especiales. 

1- Fl exibilidad. 

Los programas deben proporcionar un marco general para la 

acci6n docente, servir de guía para la condu~ci6n de la ense-

ñanza. Deben permitir al docente realizar ajustes para mejo-

rar su tarea y tomando como base las evaluaciones realizadas, 

e introducir modificaciones. Para que el docente -pueda intro

ducir cambios es necesario que los programas sean flexibles, 

proporcionando distintas posibilidades, permitiendo la creati

vidad del docente y de los alumnos. Además, no debe ser rígi

do en cuanto al tiempo. 

2- Continuidad. 

Los programas de estudio deben asegurar la continuidad de 

la experie ncia individual del alumno. Cada expe riencia debe 

ser un e slab6n qu e se integre co n lo a prendido a nteriormente y 

con lo que se apre nderá después. Los prog ramas deben posibili 

tar que el alumno logre, en forma p rogresiva, e structuras men-
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tales cada vez m~s significativas y complejas. 

Al momento de elaborar el programa, el docente debe tener 

especial cuidado en revisar los objetivos logrados en un curso 

anterior; para entrelazarlos con los objetivos presentes y los 

del curso posterior. 

3- Adaptación. 

-Los programas de estudio deben adaptarse a las caracterí~ 

ticas de la materia, de los alumnos y a la realidad. Para es

ta adaptabilidad es importante que el docente elabore un diag

n6stico, lo cual puede complementar con un pre-test pasado a -

los alumnos en su primer: día de clase, captando de esta manera 

la verdadera realidad o el nivel de conocimiento que tienen los 

alumnos, lo cual le permitir~ a su vez introducir modificacio

nes al programa elaborado con anterioridad. 

4- Dosificación. -

Un programa de estudio debe establecer contenidos dosifi

cados, es decir ordenados y desarrollados por partes teniendo 

especial cuidado de iniciarlos enseñando por lo m~s fácil has

ta llegar a lo más difícil, para facilitarle al estudiante una 

mejor comprensión y evitar sobrecargarle la mente. Por lo tan 

to, el docente debe ase gurarse de enseñar por partes. 
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5- G10babi1idad. 

El programa, no obstante que se elabora para una asignat~ 

ra especifica, debe ser integrado de la naturaleza, el hombre 

y la sociedad, mediante la relaci6n de los contenidos con to

das aque llas disciplinas o ciencias que inciden en la problemá 

tica en que se desenvuelve el ser humano. 

6- Vitalidad. 

Los contenidos establecidos en un programa d e ben dar res-

puestas a los problemas de la vida real. Por eso es que los -

programas se elaboran sobre la base de un diagn6stico de la re 
. 

alidad. -

Un programa de asignatura debe contener por lo mismo: ge-

neralidades, descripci6n, objetivos, contenidos, metodologia, 

evaluaci6n, bibliograffa y cronograma de actividades. 

Para la facilidad de interpretaci6n se ofrece a continua-

ci6n un esquema de un programa de estudios. 

1- Generalidades 

Nombre de la asignatura 

Año y ciclo académico 

Prerrequisito 

Profesor 
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11- Descripción General del Curso 

Es la síntesis sobre -los contenidos vigentes y la es

tructuración de una asignatura . Esta descripción o

rienta la formulación de los objetivos del programa. 

111- Objetivos Generales 

Son los que determinan los conocimientos que se dese

an alcanzar, las destrezas a d esarrollar y las actitu 

des a formar. 

1V- Contenidos (expresados en unidades) 

Cada unidad debe tener: 

a) título 

b) objetivos específicos 

c) contenidos 

Los objetivos específicos deberán expresar la conduc-

ta final observable y medible que se espera de los es - -

tudiantes al final de cada unidad de estudio; además, 

las condiciones bajo las cuales se ha de dar esa con-

ducta y fijar los niveles o criterios de eficiencias. 

V- Metodología 

a) Actividades del docente 

b) Actividades de los alumnos 

c) Ma teriales didácticos que se emplearán 

V1- Procedimiento de Evaluación 

Debe contener l os lineamientos ge nerales sobre las ac 

tividades de evaluación para orientar el trabajo del 
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profesor, así como para que los estudiantes conozcan 

los puntos a seguir en dicho proceso-o 

VII- Bibliografía 

Esta debe ser un español, adecuada a la asignatura y 

al nivel de los estudiantes y de fácil adquisici6n. 

VIII- Cronogramaci6n de Actividades 

C- Investigación de campo 

1- Proceso Estadístico 

a. Encuesta a Estudiantes 

1l Criterios 

Para la realización de la investigaci6n de campo- se 

consideraron los siguientes criterios: 

al Se obtuvo el número de estudiantes matriculados p~ 

ra la carrera de contaduría pública en el ciclo 1 

84/85, es de 804, dato proporcionado por el Depar

tamento de Contaduría Pública. 

bl Fueron segregados 506 estudiantes que no habían 

cursado las materias sujetas a investigaci6n. 

cl Las materias que se impartían en el ciclo impar 

fueron: 

Contabilidad V, Auditoría 11, Organizaci6n Conta

ble 11 y Derecho Tributario, en donde se encontra-
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ban 298 estudiantes que eran candidatos califica

bles, constituyendo de esta manera la poblaci6n de 

terminada. 

2) Establecimiento de la muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra se escoge un 

parámetro a estimar, en este caso se ha tomado la pr~ 

porci6n de estudiantes de Contaduría Pública que ha

biendo cursado las Contabilidades 1, 11, 111 Y IV "c~ 

lifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje con una 

nota de 6. O o más". 

3) Poblaci6n. 

La constituyen todos los estudiantes de Contaduría Pú 

blica que han cursado las Contabilidades 1, 11, 111 Y 

IV matriculados en el ciclo 1 84/85; conformando una 

poblaci6n de 298 estudiantes sujetos a la investiga

ción (N= 298). 

4) Error máximo a~~isible. 

Es el mayor error que se está dispuesto a aceptar, en 

este caso se toma e= 0.0473 = 4.73% de error a lo su-

mo. 

5) Nivel de confianza del intervalo. 

Este Nivel de Confianza permite establ ecer el valor 

del coeficiente de confianza: se adoptó un nivel de 



166 

confianza de19s%, 10 cual define un coeficiente de 

confianza z= 1 . 96. 

Por no existir estudios anteriores sobre este terna y 

tratando de obtener un tamaño de muestra que brinde -

seguridad, se adoptaron los valores P = q = 0.5 para 

obtener el mayor tamaño de muestra. 

Después de establecida la precisión con la que se ha-

ría l a es.timación , se pasó a sustituir estos va l ores 

en la fórmula: 

n = 
2 z pqN 

e 2 {N-1)+ 

N= 298 

e= 0.0473 

z= 1. 96 

p= 0 . 5 

q= 0.5 

2 z pq 

n= 

La cual es apl icable a poblaciones 

finitas. 

(1.96) 2 (O.S) (O.S) 298 

(O.047 3) 2 (297)+(1.96) 2 (O.S) (O.s) 

n= 176 

Si se quiere estimar el porcentaje de estudiantes que 

califican con 6 ó más, medir el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la escuela de Contaduría Pública y se 

d e sea hacerlo con un error no mayor de 0.0473 ósea -

de 4.73 % Y una confianza del 95 %, habrá q ue tornar una 

muestra del tamaño n=176. 
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6) Constituci6n de la Nuestra. 

Fueron aleatoriamente escogidas las secciones donde se 

pasaría el cuestionario, teniendo cuidado que un estu

diante lo contestara solamente una vez, habiendo · que~a 

do formada la muestra así: 

Total 

176 

100% 

Nivel IV 

44 

22% 

Nivel VI 

56 

22% 

Nivel VIII Nivel X 

48 28 

22 % 22 % 

Es importante dejar constancia que para la realizaci6n 

de la encuesta se cont6 con la colaboraci6n de los do

centes a quienes les agradecemos el habernos permitido 

pasar los cuestionarios a los estudiantes durante la -

clase; los estudiantes colaboraron llenando los cues

tionarios. 

7) Resultado de la encuesta. 

Después de corrida la encuesta, se procedi6 a selecci~ 

nar aquellas preguntas que daban opini6n sobre el pro

ceso de enseñanza aprendizaje para poder calificarlo, 

habiendo obtenido el resultado que se presenta a conti 

nuaci6n: 
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Calificaciones adjudicadas por los estudiantes de Con 

taduría Pública al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Calificaciones No. de Estudiantes % 

O a menos de 2 16 9.1 

2 a menos de 4 52 29.5 

4 a menos de 6 69 39.2 

6 a menos de 8 32 18.2 

8 a menos de 10 7 4.0 

Total 176 100. 

8) Comentarios 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los estudian

tes calificaron el proceso de enseñanza aprendizaje -

de la escuela de Contaduría Pública con una nota pro

medio de 4.57, lo que significa que la mayoría de es

tudiantes no aprueban dicho proceso. 

De los mismos resultados se obtuvo una moda de 4.63, 

10 que significa que esta fue la nota que más se rep~ 

ti6. 

La media y la moda, se e ncuentran en el mismo rango -

de 4 a 6 y esto se da porque la distribuci6n de fre-
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cuencias es casi simétrica. 

b. Encuesta a docentes de Contaduría Pública. 

Para la realización de la encuesta a los docentes 

se obtuvo en el departamento de Contaduría. Pública 

un listado de todos los docentes activos en el ci

clo 1 84/85. Este listado arrojó un total de 24 -

docentes, que constituyen la población total. 

Constitución de la muestra: 

Por tratarse de una población reducida, se optó por -

encuestar al total de docentes. 

Limitaciones al desarrollo de la encuesta: 

De los 24 docentes encuestados, únicamente 13 docen

tes contestaron y devolvieron los cuestionarios. 

c. Encuesta a las autoridades de la Facultad de Cien

cias Económicas. 

Para la realización de la encuesta a las autorida

des de la Facultad de Ciencias Económicas se obtu

vo el listado de las personas que fungían como au-
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toridades en el ciclo I 84 / 85. Se determin6 que -

las autoridades sumaban un total de 13 personas, -

que constituyen la poblaci6n total. 

Constituci6n de la muestra: 

Por tratarse de una poblaci6n reducida, se opt6 

por encuestar al total de las autoridades. 

Limitaciones al desarrollo de la encuesta: 

De las 13 personas e ncuestadas únicamente 9 contes 

taron y devolvieron los cuestionarios. 

Comentarios obtenidos según las encuestas respondidas 

por el sector docente y autoridades. 

Ambas partes son congruentes en afirmar que la estre

chéz econ6mica en que se mantienen a los docentes por la 

falta de un presupuesto adecuado y los continuos cierres 

a la Universidad de El Salvador, han afectado el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

ch. Contenido programática de la contabilidad básica 

e inte rmedia. 
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Los programas de estudio que se encuentran vigentes 

en la carrera de Contaduría Pública de la Universidad de 

El Salvador fueron ,elaborados en el ano de 1973 y desde ~ 

sa fecha no han sido objeto de un nuevo análisis para su 

actualización. 

En esta parte del trabajo, se pretende hacer un dia

nóstico de los programas actuales que se encuentran vige~ 

tes en relación con los conceptos y características que -

deben contener un programa de una asignatura y determinar 

la calidad de estos. 

Para la facilidad de interpretación se establecerá un 

parangón entre lo que debe contener un programa según los 

educadores modernos y lo que contienen los programas de -

Contabilidad 1, 11, 111, I V, V Y VI que estuvieron vigen

tes en e l ciclo 11 84/85 Y que fueron obtenidos de la Uni 

versidad de El Salvador. 

Las comparaciones de lo dicho anteriormente puede ver 

se en cuadro anexo . 
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COMPARACION DE UN MODELO DE PROGRAMA DE ESTUDIO CON LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO VIGENTES EN LA UNIVERSIDAD 

DE EL SALVADOR PARA LA CONTABI LIDAD BASICA E INTERMEDIA EN EL CICLO II - AÑO B4/85 

QUE DEBE CONTENER PROGRAMAS VIGENTES EN LA UNIVERSIDAD PARA LAS CONTABILIDADES Observaci ones UN PROGRAMA DE ESTUDIO' I Ir IIr IV V VI 

I Generalidades 
Universidad Cumpl e Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple 1) Para l a I se indican. 
Facul tad Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple pero no están adecua-
Depto . (ejecutor. Cumple Cumpl e Cumple Cumple No Cumpl e No Cumple dos a los contenidos 
Jefe del Depto . No Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumple No Cumpl e No Cumpl e que se especifican. 
Coordinador de asigo No Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumple No Cumpl e No Cumple Asignatura Cumple Cumpl e Cump l e Cumple Cumple Cumpl e 

Pa ra 1 a r. Il y Il I s e Profesor No Cumpl e No Cumpl e No Cumple No Cumple No Cumpl e No Cumple 2) Instructor No Cuinp 1 e No Cumpl e No Cump l e No Cumpl e No Cumpl e No Cumpl e indican pero no están Año No Cumpl e No Cumple No Cumpl e No Cump l e No Cump l e No Cumple bien planteados. Ciclo académico No Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpl e Pre-requisito No Cumpl e No Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumpl e No Cump l e Ubicación y No. Aula No Cumpl e No Cumpl e No Cumple No Cumple No Cumpl e No Cumple 3) pa ra 1 a I. Il Y I Ir • Hora ri o No Cumple No Cumpl e No Cumpl e No Cumple No Cumpl e No Cumple se indica que la eva-
11 1) Descri pe i ón del curso No Cumple Cumple Cumpl e No Cumpl e No Cumpl e No Cumpl e 

luación se debe hacer 
s/el reglamento de la III 2) Obj etivos Generales No Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Universidad. 

IV Contenidos 
Expresado en unidades Cumple Cumpl e Cumple Cumple Cumpl e No Cumple 4) Para la contabilidad 1 Título de l a unidad Cumpl e Cump l e Cumple Cumple Cumple No Cumple se asigna tiempo pero Objetivos específicos Gnic~mente para el de -por unidad No Cumple No Cumpl e No Cumpl e No Cumple No Cumpl e No Cumple sarrollo de la unidad. Contenidos Cumple "Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

V Metodo logía 
Actividad de l docente Cumple Cumpl e Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumple Actividad del alumno Cumple Cumple Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumpl e Materiales a utilizar No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpl e No Cumple VI 3) Procedimiento evaluac. No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpl e No Cumpl e VII Bibliografía Cumpl e Cumpl e Cumple Cumpl e No Cumple Cumple VIII 4) Cronogramaci 6n No Cumpl e No Cumple No Cumpl e No Cumple No Cumpl e No Cumple 

-Aceptación 40 % 44 % 44 % 32 % 16 % 12 % --
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El cuadro anteríor muestra claramente que los programas -

vigentes en 1a . carrera de Contaduría Pública de la Universidad 

de El Salvador, siguen sin actualizarse, por lo que su nula vi 

gencia educativa es evidente. 

La eficiencia de un programa de estudio, es el reflejo de 

los conocimientos que tiene un docente sobre la aplicación de 

métodos de enseñanza. La importancia de elaborar un buen pro-

grama de estudios radica en que éste es un guía que el docente 

elabora para desarrollar su asignatura de una manera que permi-

ta al estudiante lograr el objetivo del aprendizaje, y un pro-

grama mal elaborado será una guía que conducirá al no cumpli-

miento de los objetivos deseados, y esto trae como consecuen-

cia una enseñanza que no está en relaci6n con el aprendizaje ac 

tualizado, por no decir moderno. 

Evaluando los programas vigentes de la Universidad en la -

carrera de Contaduría Pública con lo que debe de contener un mo 

delo de programa de estudios y tomando los 25 literales que ti~ 

ne el modelo como un 100 % relacionándolo con el número de lite-

rales que cumple con los r equerimientos en cada uno de los pro-

gramas analizados, observamos que el mayor porcentaje de acept~ 

ción de estos programas lo obtienen las asignaturas de Contabi-

lidad 1 - y 111 con un 44 % ejemplo: 

Para la Contab~lidad 1: 25 100% de donde 

10 (cumple) x=100 x 10 40% 

25 
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Para complementar el análisis anterior, se compararán los 

. resultados obtenidos en alguna de las preguntas contenidas en 

las encuestas pasadas a los docentes ya los alumnos y que tie 

nen relación con los programas de estudio. De la tabulaci6n 

obtenid~ se analizará las sigui e ntes preguntas: 

¿Elabora usted prog~amas de estudio? 

El 62 % de los docentes contestó que sí e laboran sus pro-

gramas de estudio. No obstante se constat6 que los prograQas 

que se encontraban vigentes en el cilo 11 84 / 85, s on los mis-

mos que se elaboraron en el año 1973. 

Probablemente esta diferencia se deba a que el docente 

considera que elabora los programas de estud:i-o al obtener y p~ 
, 

ner en práctica los que la Universidad elabor6, sin dar él su 

propia contribucion. 

¿Proporciona a los · estudiantes el programa de estudios? 

El 100% de los docentes afirman proporcionar a los alum-

nos programas de estudio. A esta afirmaci6n se opone la de 

los alumnos, quienes en un 66 % afirman que no r e ciben dichos 

programas. 

Esta contradicción p roba blemente surja, po rque los profe-
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sores consideren que ·el anotar en cada clase e n la pizarra la 

unidad que se estudiará o informarles verbalmente el programa, 

significa que en esa forma están proporcionando el programa y 

por otro lado, que los alumnos consideren que deben .recibirlos 

impresos· o lo extravían. A este respecto, los integrantes de 

este trabajo afirman por su propia experiencia que a lo largo 

de la vida universitaria en muy pocas ocas"ió-nes· recibieron los 

programas de estudio; y cüando . se recibieron, se referían úni-

camente a los contenidos. 

¿Define usted los objetivos de su asignatura en los pro-

gramas de estudio? 

El 93 % de los docentes manifestaron que definen los objeti 

vo s de su asignatura y la mayoría indic6 que establecían objet~ 

vos conductuales y operacionales; pero el 62 % de los alumnos 

los contradicen. Probablemente esta situaci6n se dá porque los 

docentes se refieren a sus propios objetivos como es el de lo

grar cubrir todos los contenidos y dejan pasar por alto el he

cho que los objetivos s e d e finen en funci6n d e l aprendizaje; o 

que docentes y alumnos, no tengan una idea clara de la forma en 

que se definen los objetivos del aprendizaje. 

¿Se prqporciona a los e studiantes el sistema de e valua
¿> 

ci6n? 

ElIDO % de los docen tes contes t a ron que sí y fueron apoya 
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dos por un 78% -de los alumnos, sin embargo en el cuadro compa-

rativo de los programas aparece que no se cumple éste requisi-

to, y esto se debe a que en el programa se hable de un sistema 

de evaluaci6n de acuerdo a la metodología de enseñanza moderna 

y probablemente docentes y alumnos se refieren únicamente al -

sistema de evaluaci6n reglament·ado por la Unive.csidad. 

¿Incluye en los programas de estudio el cronograma de ac-

tividades? 

, 
El 78% de los docent es afirmaron que incluyen un cronogra-

ma de actividades en el programa de e studio. En cuanto a los -

alumnos, solamente siete de la muestra total manifestaron que 

en los programas de estudio se incluye un cronograma. La com-

paraci6n anterior demuestra claramente que no se incluye un cro 

no grama en los programas de estudio y para reafirmar . esta situa 

ci6n puede observarse e l cuadro comparativo, e l cual muestra 

que ninguno de los programas vigentes incluye una cronograma-

ci6n. 

¿Proporciona a los estudiantes el resultado de su evalua-

ci6n antes de los cinco días después de haber efectuado 

la prueba? 

El ) 24% de l os docentes contest6 que proporcionan el resul--
tado de las evaluaciones antes de los cinco días d espués de rea 

lizada la prueba. La r espues ta de l os alumnos a es ta misma pre 
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gunta" es totalmente opuesta , pues el 100% dijo que no recibían 

los r esultados en este lapso. 

A lo anterior se agrega la experiencia del grupo de trab~ 

jo, la cual indica que nunca se recibían en ese período de tiem 

po los resultados de las pruebas. 

, 
La comparación realizada con el modelo de programa y los -

programas vigentes en la carrera de Contaduría Pública de la u-

niversidad de El Salvador, complementada con los resultados de 

la investigación de campo y realizadas por medio de las encues-

tas que se pasaron a los docentes y alumnos, y que se han rela-

cionado anteriormente, confirman la hipótesis planteada que in-

dica que la aplicación d e métodos inadecuados de enseñanza-a-

"prendizaje incide en la deficiencia de los programas de estu- -

dio. 

D- Diagnóstico 

1- De la función docente 

a. Punto de vista sector estudiantil. 

En el diagnóstico se pretende conocer a través de los re-

sultados de la tabulación de la encuesta: corno el estudiante -ha respondido sobre la l abor d esarrollada por el docente univer 

sitario. 
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Por medio de la ·tabulaci6n de la encuesta corrida a una -

muestra de 176 estudiantes de los niveles IV, VI, VIII Y X en 

la carrera de Contaduría Pública, se determin6 lo siguiente: 

1) . El 55% de la muestra total considera que los profeso

res no son buenos docentes, y al analizar las respuestas por 

niveles, se observ6 que en e l nivel IV y VI el 59% y 73 % res

pectivamente consideran que los.profesores que han impartido -

las cátedras contables no son buenos profesores (algunos no in 

tentan superarse). 

2) El 77% de la muestra total de estudiantes consideran 

que el profesor universitario en la carrera de Contaduría Pú

blica, necesi ta mayores conocimientos pedag6gicos. Los nive

les en donde se detect6 los mayores porcentajes son: 

nivel IV 74 % 

nivel VIII 83% 

nivel VI 86% 

3) El 61% de la muestra total de estudiantes manifesta

ron que no les motiva recibir clase con profesores corno los que 

tienen actualmente. 

Los niveles con mayor porcentaje de la no motivaci6n se -

muestran así: 
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Nivel IV - 76 % 

Nivel VI - 80% 

Nivel VIII - 46% 

4) . El 51% de estudiantes encuestados manifestaron que los 

profesores que han impartido las cátedras de contabilidad 1, 11, 

111 Y IV no han dominado la materia, pudiendo detectar mayorde~ 

contento en 10~ niveles IV y VI, con 63 % y 62% respectivamente. 

5) El 53% de estudiantes respondieron que los profesores 

no son claros al explicar los temas o guiones de clase. En los 

niveles IV ~ VI se nota un porcentaje de 54 % y 70% respectiva-

mente en los que afirman que sus profesores no se explican con 

claridad (repetimos, se quedan donde quedaron sin intentar sup~ 

rarse) . 

6) Cuando se les preguntó a los estudiantes encuestados y 

entrevistados si les gustaría ser profesores, la respuesta fue 

afirmativa, dando un elevado porcentaje del 74 % de la mue stra -

total, observándose que hay una mayor inclinación por la voca-

ci6n docente entre los estudiantes en el nivel VI con 82% y en 

el nivel X con un 75 %. 

De ~stos porcentajes, s e desprende un análisis general que 

abarcará las respuestas dadas por los estudiantes, las cuales 

se consideran que tienen un carácter pedagógico. 

\ 

6iOLlO TECA CENTí'¿~L \\ 
~1iI1"1l¡¡1I\D"\l el!: ~ .. II fiLVAD!1l1!1 , 
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En cada uno de los resultados, según como han respondido 

los estudiantes, se analizan ciertas fallas en el ejercicio de 

la docencia, entre las cuales se pueden citar: la falta de va 

caci6n para la enseñanza, falta de habilitación profesional en 

las técnicas de la labor docente, falta de preparación especia 

lizada en las materias que se van a impartir, y ausencia de a

tributos personales o aptitudes específicas 'para realizar el -

desempeño del.magisterio." En el desarrollo de las asignaturas 

contables posiblemente existieron fallas en algunas de las co~ 

diciones básicas antes señaladas, que impidieron una inciden

cia positiva en el objetivo del aprendizaje en los alumnos, ci~ 

cunstancias que contribuyen a desmotivarlos, existiendo el de

sinterés por la materia que se les impartió. Estas quejas dan 

pauta a la Facultad de Ciencias Económicas para que demandebue 

nos profesores con el único prop6sito que al encontrarse al" 

frente de las aulas de clase, puedan transmitir conocimientos 

avanzados de las técnicas contables, valiéndose de la metodolo

gía moderna para el proceso e'nseñanza-aprendizaje. 

Para ello debe ser necesario que la facultad provea los me 

dios que faciliten la formación del docente. 

De esta manera, el alumno debe sentir gran admiración por 

el esfue~o, dedicación y preparación del educador, ya que la 

mayoría de estudiantes sienten inclinación por ejercer la dacen 

cia. 
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b. Punto de vista del sector docente. 

En la tabulación de respuesta por el docente, se tratará 

de conocer l 'a forma del desarrollo de su clase y sus obstácu-

los para el desempeño. 

De la tabulación de las encuestas respondidas por 13 do-

centes de una población de 24,· se determinó lo siguiente: 

1) 10 docentes de la carrera de Contaduría Pública mani-

festaron que no han recibido adiestramiento de metodología del 

proceso enseñanza-aprendizaje por parte de la Universidad de -

El Salvador. 

2) 6 docentes de Contaduría Pública e~p~esaron que no se 

actualizan por cuenta propia en conocimiento técnicos y didác-

ticos. 

3) 13 profesores .universitarios en la carrera de Contadu-

ría Pública no utilizan, para sus exposiciones de clas.e, equipo 

especializado que les proporcione facilidad en al transmisión -

de conocimientos a los alumnos. 

4) 5 profesores están insatisfechos con el servicio que ---presta la facultad en la reproducción de separatas y guiones de 

clase y 8 r espondie ron que no reciben material bibliográfico. 



5) 4 docentes de Contaduría Pública expresaron que no 

son auxiliados por un instructor ~ara impartir las clases a 

los alumnos. 
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6) 9 docentes .respondieron q~~ imparten su materia a más 

de 40 alumnos. 

7) 8 docentes encuestados de la facultad de Ciencias Eco 

n6micas en la carrera de Contaduría pública, no están satisfe

chos con los honorarios que perciben por el ejercicio de la do 

cencia. 

8) 6 docentes encuestados de la facultad de Ciencias Ec~ 

n6micas en la carrera de Contaduría Pública, expresan que tra- . 

ba3an corno docentes impartiendo clases en otras universidades. 

9) 13 profesores que ' imparten clases en la carrera de 

Contaduría Pública manifestaron enfáticamente' que les propor

ciona satisfacción personal el ejercer la docencia. 

De estos resultados se origina un análisis sobre cada una 

de las respuestas dadas por los docentes a los cuales se les -

dará una interpretación razonada y apegada a la realidad .• 

Una de las deficiencias más d e.tArminantes para ejercer la 
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dar oportunidad a todo el personal docente de la carrera de -

Contaduría Pública para que se capacite con adiestramientos di

dácticos a través de cursos, seminarios y otros medios por los 

q~e puede aumentar el cúmulo de conocimientos de metodología -

de la enseñanza, para facilitar la transmisión de técnicas con 

tables a los alumnos. Por otro lado, debido a la falta de ca

pacitación por parte de ~a facultad de Ciencias Económicas a -

los docentes, es obligación de todo profesional contable actua 

lizarse por cuenta propia, tanto en conocimientos técnicos di

dácticos como en las nuevas técnicas contables. Otra de las -

deficiencias que obstaculiza el buen desarrollo de la función 

docente es la falta de dotación de equipo especializado, falta 

de material bibliográfico y buen servicio para la reproducción 

de separatas que no ha proporcionado la facultad de Ciencias ~ 

conómicas, motivo por el cual los docentes no utilizan instru

mentos auxiliares que estén acordes a las modificaciones en 

los métodos educativos; ni proporcionan a sus alumnos materia

les bibliográfico actualizado. 

Debido a las grandes masas de estudiantes que ingresen a 

la facultad de Ciencias Económicas, deseosas de adquirir estu

dios superiores, ésta los acoge a sabiendas de la limitación 

de espac~o que existe, agrupando en cada salón de clases a más 

de 50 alumnos, es más efectivo el aprendizaje cuando se mane-
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jan grupos de 35 ó 30' alumnos, número que puede atender con e 

fectividad un docente. Por regla general, siempre los docen-

tes tienen que atender en la actualidad a grupos numerosos de 

alumnos, lo que hace imposible que él solo pueda manejarlos,. -

por lo que la facultad está en la obligación de auxiliarlos - . 
con instructores. Así, podrán distribuirse las diversas acti

vidades encaminadas a fijar objetivos de apr'éndizaje en' el a-

lur.mo. Pero lo que más aqueja a 'los docentes es la insatisfa:::. 

ción por los honorarios percibidos, los que consideran no es -

tán de acuerdo al costo de la vida. La existencia de bajos s~ 

larios ha sido la causa principal de que muchos buenos profes2, 

res adquieran compromisos con entidades gubernamentales o pri-

vadas u otras universidades. La contratación d e personal a 

cuarto de tiempo y ésta situación , no es beneficiosa para la -

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salva-

dor, porque debido a que el docente dedica más tiempo en impa~ 

tir las clases en otras universidades, llega a improvisar alas 

aulas de la Universidad de El Salvador, o por lo regular, siem 

pre llega tarde por haber atendido las primeras horas de clase 

en las universidades privadas, encontrándose fatigado y sin á-

nimo para exponer el terna diario. Algunos docentes, por cum-

plir con el horario q ue estrictamente le imponen las universi-

dañes privadas, obliga a los estudiantes a que acepten recibir 

clase sábados y domingos, cambiando de esa manera los horarios 

ya establecidos por la Universidad de El Salvador a convenien-

cia de ellos. 
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Otra situaci6n que se origina de los bajos salarios ofre-

cidos a los profesores universitarios es la improvisaci6n de -

profesores que no tienen noci6n d e conocimientos de metodolo

gía de la enseñanza y que vuelven difícil la transmisi6n de co 

nocimientos de ·la materia a impartir. 

La estrechez econ6mica en que se mantienen los docentes, 

limita laprofesionalizaci6n y especializaci6n de la docencia, 

motivo por el cual la Universidad de El Salvador no cuenta den 

tro de su personal docente con buenos maestros, aunque los 13 

docentes encuestados manifestaron que tienen vocaci6n y les 

produce satisfacci6n personal ejercer la funci6n de enseñante. 

c. Punto de vista de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Econ6micas. 

De las respuestas obtenidas se tratará de conocer en que 

medida ellos están conscientes que el docente tiene limitacio-

nes tanto de carácter pedag6gico, como financieros y materia-

les. 

De la poblaci6n de autoridades de la Facultad de Ciencias 

Econ6micas (cuyos miembros son 13 en total), se 10gr6 respues-

tas solamente de 9 docentes, que fungen como autoridades de és --ta, los cuales respondieron a la encuesta de la siguiente mane 

ra: 
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1) 7 autoridades docentes opinaron acerca de cuales son 

los criterios utilizados para la s e lecci6n de docentes en las 

asignaturas a impartir. 

2) . 3 autoridades doc entes manifestaron que la Universi

dad; no proporciona adie stramiento a todo el personal docente, 

siendo seleccionados y beneficiados algunos 'de ellos. 

3) 8 autoridades docentes respondieron que no se les pr~ 

porciona a los doce ntes material didáctico actualizado . . 

4) 6 autoridades docentes. fueron de la opini6n que la fa 

cultad no ofrece el material de apoyo necesario para que el do 

cente desarrolle su clase. 

5) 5 autoridades docentes de la facultad d e Ciencias Eco 

n6micas opin6 acerca de la falta de asignaci6n de instructores 

para las asignaturas de contabilidad 1, 11, 111, IV Y cuatro 

expresaron que a los instructore s no se les asigna salario. 

6) 5 autoridades doce ntes consideran que los honorarios 

de los docentes de Contadurfa Pública son bajos; en cambio, cua 

t~o consideran que el docente está bien remunerado. 

7) 4 autoridades doc entes respondie ron en forma positi-
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va que se preocupan por proporcionar a los docentes universita 

rios, honorarios que estén de acuerdo al costo de la vida. 

8) 9 autoridades docentes también afirmaron que las limi 

tacione~ presupuestarias impuestas a la Universidad de El Sal-

vador, han afectado la función de sarrollada por el docente. 
, 

Con estas ponderaciones &e analizará detenidamente cada u 

na de las respuestas v e rtidas por las autoridades de la facul-

tad de Ciencias Econ6micas, tratando de dárseles una explica-

ci6n que sea real, dejando a la vez un comentario objetivo. La 

Facultad de Ciencias Econ6micas, para la selecci6n de docentes 

utiliza diversos criterios a saber: 

Que tenga experiencia docente. 

Que conozca y domine la materia a impartir. 

Que sea acreedor de reconocida experiencia profesional y 

- Que posea- título académico. 

Notándose que dentro de los criterios no se exige quete~ 

.ga una profesionalizaci6n de la docencia, que se requiere de 

la formaci6n, preparación y capacitaci6n de la sistematizaci6n 

del proceso enseñanza-aprendizaje, para desempeñar con eficien 

cia las funciones magisteriales. 

El criterio tomado por las autoridades, de seleccionar a 
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los profesores universitarios con experiencia docente, no se -

debe confurdir que se refiere a la formaci6n de éste , sino más 

bien, a la práctica que han adquirido en el transcurso del e 

jercicio de la tarea de enseñanza ; estos han sido por lo regu

lar sel eccionados de entre los grupos de egresados de las dis

tintas escuelas de la Facultad de Ciencias Econ6mi~as a la que 

van a servir, careciendo de conocimientos 'de metodología de la 

enseñanza. ~ebido a , esta deficiencia, la Facultad debe preoc~ 

parse por brindar adiestramiento para la formaci6n docente, a

sí como también, técnicas didácticas a todo e l personal que se 

, encuentra frente a , las al) .. las, , y._evitar que se deje una buena 

parte de profesores sin la oportunidad de adquirir adiestra- -

miento, para que puedan desempeñar el verdadero quehacer de la 

docencia. 

Otra de las formas de c6mo la facultad puede extender el 

adiestramiento a todos los docentes, es a través de reproduc

ción del material que imparten en ,los seminarios, cursos, etc; 

y distribuirlos entre e l profesorado para que se actualicen 

por su -propia cuenta, de manera que cuando transmitan los tono 

cimientos a los educandos, lo hagan a través de la aplicaci6n 

de metodología para dirigir el aprendizaje, teniendo como pro

pósito, centrar la ' enseñanza en torno al a lumno. Pero para 

que se ~0gre este propósito, también la facultad debe dar el 

material de apoyo consistente en, reproducciones de separatas , 
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stenci1s, bibliografía., para sustentar los temas a impartir en 

clases. Si no se ofrece esta clase de materiales, el ·profesor 

se ve imposibilitado para distribuir entre los alumnos amplia

ciones o casos práct·icos del tema, restándole tiempo para des~ 

rr~llar otros temas, porque a falta de éste apoyo, el profesor 

tiene que hacer uso del pizarrón para resolverlos; también se 

puede mencionar que otra de las imposibilidades con que cuenta 

eL docente,. es _ ~a falta .de . asignación de instructores, pudién

dose observar que en la tabulación, un buen porcentaje de auto 

ridades de la Facultad de Ciencias Económicas opinaron acerca 

de la· necesidad de instructores para las asignaturas de Conta

bilidad 1, 11, 111 Y IV. La instructoría es importante que se 

asigne para todas las cátedras porque apoya al profesor en el 

desarrollo del programa de estudios, proporciona asesoría y a

tiende consultas a los estudiantes, ayudando en las tareas ex

aulas, en actividades grupales, y auxilia al profesor en las e 

valuaciones de los alumnos. Como puede verse, son funciones -

compartidas con el docente para lograr los objetivos del apre~ 

dizaje, y por ello, el instructor dedicará parte de su tiempo 

para la diversidad de actividades que tendrá que preparar. 

En la actualidad, los instructores que auxilian a los do

centes en las materias arriba. 'mencionadas, ofrecen sus servi

cios ad-~0norem. Esta situación vuelve cómodo al instructor -

en el sentido que, al no sentirse remunerado, no crea la obli-
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gaci6n de orientar Y ' ayudar al alumno, dedicando tiempo para 

consultas y desarrollo de los casos prácticos. Esta actitud -

tomada por el instructor merma la fijaci6n de conocimientos 

porque en una hora de clase impartida por el catedrático .puede 

s~r que hayan surgido dudas en el educando, quien desea que se 

le aclaren, por 10 ' que sabiendo cuál sería el pape~ que juega 

el instructor, es necesario que se le brinde' un estímulo econ6 

·mico. 

Por otro lado, también a las autoridades de la Facultad 

de Ciencias. Econ6micas, les preocupa que los honorarios de los 

profesores no se ajusten al costo de la vida, siendo un probl~ 

ma que ha tenido su origen desde la primera intervenci6n ocu

rrida en el año de 1972, fecha desde donde se comenz6 a tener 

limitaciones de carácter econ6mico. Además, incide la fuga de 

buenos profesores hacia la Universidad Centroamericana José Si 

me6n Cañas que contrat6 a la mayoría de docentes, ofreciéndo

les mejores honorarios. 

Mientras' la Universidad de El Salvador carezca de los me

dios financieros para solucionar los problemas antes menciona

dos, toda buena intenci6n que tengan las autoridades, estará -

frenada por las limitaciones econ6micas en que se encuentra la 

casa ma~r de estudios, por los presupuestos que últimamente 

se le han asignado para cubrir todas las necesidades tanto lo

gísticas, de infraestructura y financieras. Están conscientes 
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las a u toridades , q ue l a situaci6n actual ha afectado e l progr~ 

so de la Universidad de El Salvador e impedido e l desarrol lo -

d e la formac i6n docente por q ue el profesor no siente mayo r es 

tfmulo s i no l e ofrecen l o necesario para que puedan dedicarse 

a la profesionali zaci 6 n de l a docenc ia. 

2- De los métodos de enseñanza q ue se aplican en la actua 

lidad. 

A través de las encuestas de los alumnos y docentes , se -

puede apreciarqué~étodos se aplican en la actualidad, para en 

señar los conocimientos contables a los alumnos, en forma com

prensible y asimilable, lo que tie nde a fijar los objetivos de 

aprendi zaje en el educando (por supuesto con algunas deficien

cias) . 

Se analizar~n las tabulaciones de ambas encuestas de a

cuerdo a las preguntas relacionadas con la metodologfa aplica

da actualmente y la forma de como han sido contestadas por am

bos sectores. 

1) Según la muestra pasada a docentes y alumnos encuesta 

dos de la carrera d e Contaduría Pública, manifestaron que la -

enseñanza la proporcionan y reciben por medio de las siguien

tes actividades: 
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ALUl1NJS % Lffi/ffi DXENTES % WGAR 

Clase expositiva 74% Clases magistrales 100% 

Grupo de traba jo en 
clase. 73% 1ero. Trabajos ex- aulas 100% lera. 

Trabajo de investigaci6n 48% 200 . Discusi6n de clases 93'1; 200. 

I.a1:i:>ratorios prácticos 34% 3er. Lalx>ratorios práct::!:. 
=s 85% 

Discusi6n de clase 30% 4to. Trabajos dé investi 
gaci6n 85% 3er. 

EXposici6n y preguntas 28% Sto •. Casos prácti=s 77% 4to . 

Visitas a enpresas 5% 6to. EXposici6n y pre-
guntas 62% Sto . 

Casos simulados 47% 6to . 

Visitas a empresas 7% Bvo. 

Agregarrlo que el 85% de docentes indicaron orientar al al= a que 

practiquen lo teor izado, y que aderás el 100% incluyen la misma bibliogra-

fía que utilizan en clase . 

2) Con respecto a qué medios u til iza el docente para im-

partir s us conocimientos , de los estudiantes se obtuvo el si-

guiente resultado : 

ALUMNOS % DOCENTE % 

pizarra 86 Pizarra 85 

Guiones .o ~esúrnenes 35 Separatas 77 

Dictado 30 Diagramas ilustra 
t i vo s 70 



Separatas 

Retroproyector 

15 

o 

Frane16grafas, cines O 

Diagramas ilustrativos 6 

Diapositivos y carpetas O 

Grabaciones , televisión O 

y Betamax O 
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Guiones de clases 54 

Dictado 23 

3) De la muestra seleccionada de docentes y alumnos de 

la Escuela de Contaduría Pública con respecto a la forma de có

mo distribuyen el material de estudio a sus alumnos, se obtuvo 

el siguiente resultado: 

ALUMNO % DOCENTE % 

El material de apoyo lo El material de apoyo 

reciben después de la lo entregan antes de 

clase 32 la clase 77 

Antes de la clase 31 Al momento de la clase 39 

Al momento de la clase 17 Al fina l de la clase 31 

4) Los sectores encuestados en la carrera de Contaduría 

Públ ica con respecto al tiempo que se toman para impartir y re 

cibir l a clase respondieron de la siguiente manera: 

ALU/1NOS % DOCENTES % 

Reciben clases por un Imparten clases por un 

tiempo tiempo 

Mayor de 50 minutos 19 Hayor de 50 minutos 54 
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5) La muestra del sector estudiantil encuestado de la 

carrera de Contaduría Pública manifest6 que el 53% de estudian

tes no reciben orientaci6n en la realizaci6n de sus trabajos 

prácticos por parte del docente, dicha deficiencia se acentu6 

e~ los nive les IV y VI, respondiendo además el 78 % de estudian 

tes que los instructores no ' les s atisface n en las c~nsultas 

que les proporcionan y un 81 % 0'pin6 que no ' desarrollan traba-

. jos en .cIases _con el . instructor. _ En cambio, el sector docente 

en un 93 % opin6 que para todo trabajo que requiere de orie nta

ci6n para e l desarrollo de los tra bajos prácticos, etc. propor 

cionan la guía necesaria. 

6) El 45 % de la muestra de e studiante s encuestados indi 

có que los profesores no les permiten expresar sus propias ex

periencias du'rante la clase, observándose que en los niveles 

IV, VI Y VIII con frecuencia se evita la participación del a

lumno, a esto ·se antepone el sector de los docentes, quienes -

expresaron en un 100 % que permiten al alumno vertir sus expe

riencias durante la exposici6n de la clase. 

7) Según la muestra de estudiantes encuestados, un 77 % 

manifestaron no practicar la evaluación en e l profesor. 

8)~ El 89 % de la mi s ma muestra indic6 que estudian a 

tiempo parcial porque traba jan en empr e sas públicas, privadas 
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etc. y un 82 % dijeron ser responsables de un grupo familiar. 

Al analizar los porcentajes en las respuestas de los a

lumnos y docentes, se llega al siguiente análisis: 

El docente universitario en la actualidad, para lograr -

los objetivos de aprendizaje en el alumno, aplica como parte 

de sus conocimientos metodo16gicos de la enseñanza algunas ac

tividades 6 técnicas, las cuales pone en juego para que el a

lumno se interese por su asignatura, observándose que utiliza 

en un buen porcentaje de tiempo la clase magistral, auxiliada 

esta por trabajo de investigaci6n, laboratorios prácticos y 

las discusiones de clase con el fin de lograr que el alumno 

practique lo que se le ha teorizado. 

Según los educadores modernos, no es conveniente que se 

desarrolle al 100% el proceso fatigoso de la clase expositiva, 

sino se utiliza la dinámica de grupo y método, a fin de moti

var su clase impartida logrando orientar un estudio reflexivo 

y más formativo, porque provocan en el alumno bastantes resul

tados positivos, siempre y cuando se les de la guía necesaria 

para que no tengan obstáculos en la realizaci6n de su investi

gaci6n, proporcionándole a la vez la misma bibliografía que el 

docente utiliza para impartir su clase. 
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En cuanto a la manera de hacer lleg . ..: r los conocimientos 

a sus alumnos, se observa que se ha 01 vieJ o " lo la susti tuci6n de 

los medios tradicionales por medios sofi s ' ' cados que reclamen 

las nuevas técnicas modernas de enseñanza } ya que la aplica- -

ci6n de estos es beneficiosa en el sentid~ " e mantener atento 

al alUmno en la exposici6n de la clase, e " ; ' ".ndo qu~ caiga en 

el aburrimiento o falta de interés. 

En lo que se refiere al material de e:; . :": ;.0 que se le 

proporciona al estudiante, s e observó, que existen diferencias 

. entre una y otra respuesta de docentes y alumnos. Opinando los 

primeros que entregan el mater~al de estudio antes de la clase; 

en cambio los segundos externaron que el material -de, apoyo se 

le distribuyen después de la clase impartida. 

Al distribuir el material antes de la clase siguiente hay 

un beneficio porque el alumno cuenta con tiempo para leer y a

nalizar su lectura, volviendo al momento de la clase activa y 

dinámica la discusi6n; si lo distribuyen al final de la clase 

expuesta, el alumno toma desinterés en la lectura contenida en 

el material de apoyo, preparándolo hasta el día del exámen par 

cial, con una ligera leída. De esta manera, la asimilaci6n es 

forzada porque no . analiza ni interpreta la re~aci6n con el tex 

to resumen o guía de estudio. 

También, deben intervenir otras variables muy importan-
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tes, para lograr el objetivo de aprendizaje en los estudiantes, 

tales como: el tiempo de exposición de una clase, por ejemplo, 

algunos se quejaron de recibir clases por un tiempo menor a 50 

minutos, mientras que los docentes manifestaron dar clases por 

un tiempo mayor a 50 minutos, considerándose que ambas situa

ciones son perjudiciales para la capacidad de asimilación del 

alumno, porque en e l primer caso se le transmiten conocimientos 

mutilados por escaséz de tiempo, no logrando desarrollar el te 

ma diario. Al darse esta situación con mucha frecuencia afec

ta el programa de la materia en el ciclo. En el segundo caso, 

también es perjudicial por la sobrecarga mental en el alumno, -

imposibilitándole una asimilación total del contenido del tema 

expuesto por encontrarse fatigado al final de la clase. Es con 

veniente que lo s docentes se ciñan al horario que les establece 

la Facultad de Ciencias Económicas para evitar impartir clases 

antes o después de los 50 minutos (con el fin de que haya un a

provechamiento mayor en el alumno y que el profesor logre cum

plir su programa sin forzar el ti~~po previamente establecido -

para desarrollar la materia en el ciclo). 

Con respecto, a la orientaci6n que reciben los alumnos -

por parte de docentes e instructores, relacionada a sus traba

jos prácticos, aquellos, no están satisfechos de la guía ni -

de las consultas que les proporcionan los docentes e instructo 

res, limitándos e a veces a dar todo lo que saben, quedándose _ 
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sin aclarar algunos detalles que son parte importante de un 

problema o de un trabajo pr¿ctico. Esta situación no es una 

práctica sana, porque el alumno notable, regular ó malo, algu

nas veces es el reflejo del profesor. De la orientación que -

este les ' proporcione dependerá en gran medida que fije los co

nocimientos adquiridos. 

También el alumno refiere que no se les dá oportunidad -

de expresar sus propias experiencias durante la clase; en cam

bio los educadores Universitarios manifestaron que les permi

._,ten expresar sus experiencias. ' 

Esta práctica de permitir que el alumno lleve experien

cias a la clase, es beneficiosa siempre y cuando se refiera al 

tema expuesto, es decir que no se salga del tema en cuestión. ' 

De esta manera se vuelve más dinámica la clase, porque motiva 

a otros estudiantes a lanzar otras experiencias que han tenido 

en el ejercicio de la contabilidad, y se lograría el objetivo 

de interesar al alumno en el tema o clase impartida. 

Toda la metodología de enseñanza que aplique el docente 

hacia sus alumnos, crear¿ un mayor conocimiento y dominio de -

los- temas, , porque a la vez se les- impulsar¿ a la investigación 

bibliogr~~ica, la que contribuir¿ a fijar dichos conocimientos. 

El alumno con un juicio maduro estaría en capacidad de evaluar 

concienzudamente al profesor . En la actualidad no se d¿ esta 
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práctica con mucha frecuencia, sino, que transcurre cierto pe

riodo (de 1 a 2 años), para evaluar al profesor. Lo ideal es 

que al final de cada ciclo se pase una encuesta al alumno, y -

este deje constancia de la evaluación de cada profesor que le 

impartió clase en dicho ciclo. 

Esta evaluación le ayudaria al profesor para conocer los 

aspectos negativos durante el desarrollo del curso y mejorar

los. 

También es necesario dejar plasmado que la falla de los 

alumnos en cuanto al aprendizaje no depende solamente del pro

fesor, sino también del alumno mismo, debido a que dedicantiem 

po parcial al estudio porque además trabajan. Esto indica que 

el nivel económico del estudiante es una seria limitación, y ~ 

ún más, cuando se desenvuelve en campos que no tienen relación 

con lo que estudia, agregándose que, la mayoria de alumnos ti~ 

ne responsabilidades de grupos familiares. Aunadas estas si

tuaciones a las del nivel económico del estudiante y su desen

volvimiento en campos que no tienen relación con la carrera de 

Contaduria Pública y la responsabilidad de grupos familiares, 

influyen directamente en su formación y en la fijación del a

prendizaje, porque muchas veces por atender exigenciasde sutr~ 

bajo o problemas familiares, se ausentan de las clases por días 

o semanas perdiendo la secuencia de temas muy importantes que 

vienen aconstituir vacios en sus conocimientos. 



200 

Todo el ,panorama antes expuesto, (acerca del aprovecha

miento del alumno) depende en gran medida de la forma sistemá-

tic a y metodo16gica de la transmisión de los conocimientos así 

como también de las condiciones particulares que estos se en-

cuentren liberados de presiones econ6micas y familiares; situ~ 

ci6n ideal como para que .exista un aprovechamiento 'máximo de' -

los conocimientos para un ~prendizaje eficaz. 

E- Area de ubicaci6n de las asignaturas 

de contabilidad 1, 11, 111 Y IV 

La Contabilidad, como ra~a del área técnica, sirve de he 

rramienta para conformar los datos estadísticos de que se va-

len los criterios econ6micos; además, es importante para elfis 

co o el , estado. 

A la contabilidad le corresponde un importantísimo papel 

en el desarrollo de las naciones, ya que es una · técnica que e~ 

tá en marcha dentro de las ciencias econ6micas, a quién presta 

un significativo apoyo, sustentándola de datos estadísticos 

que recoge por medio de sus registros contables. La informa

ci6n contable es utilizada por banqueros, analistas financie-

ros, administradores y otros más, que se sirven de los estados 

financie~s para interpretar las relaciones y tendencias signi - -
ficativas dentro del campo de la administraci6n, finanzas, ne-

BIBLIOTECA CENT'R~l \ 
arnVrLlilaUJAD 0\1.~ ... U A.LVQDmi.1 ¡ 
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goc ios en g eneral, y de la economía, valiéndose de los índices 

financieros y otros medios estadísticos. 

En nuestra era de rápidos c ambios económicos, l a contabi 

lidad juega un papel preponderante. Integra al proceso conta-

ble, el fenómero de la inflaci6n y devaluaci6n monetaria, f e n6 

menos muy complejos que afectan a las empresas comerciales, i~ 

dustiiales etc., por lo que para que se cumplan los objetivos 

básicos de la contabilidad, de proporcionar informaci6n confi~ 

ble y fehaciente acerca de la posici6n financiera de toda em

presa, los estados financieros, deben reflejar los efectos de 

las variaciones en el nivel general de precios, para poder a

plicar mecanismos correctores de estos fen6menos, que contra

rresten el impacto inflaccionario y devaluativo en la toma de 

decisiones. 

Su ubicaci6n en el Pensum de materias de la carrera de -

Contaduría Pública se encuentra para la asignatura de Contabi

lidad 1 en el ciclo 111 y para cursarla no se cumple ningún r~ 

quisito; la Contabilidad 11, se imparte en el ciclo IV, tenie~ 

do como requisito indispensable haber cursado y aprobado la -

Contabilidad 1; la Contabilidad 111, se encue ntra ubicada en e l 

ciclo V, e s decir, en el inicio del terce r año de la carrera. 

Su requisito para cursarla es haber aprobado la Contabilidad _ 

11; la Contabilidad IV se encuentra ubicada en el ciclo VI, o 
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sea al finalizar el tercer año de la carrera de Contaduría Pü

blica, exigiendo para su estudio, el requisito de haber aproba 

do la Contabilidad 111. 

El cursar en forma continuada las contabilidades desde 

la 1 en el ciclo 111 hasta la VI en el ciclo VIII, 'proporciona 

al estudiante una secuencia 16.gica de la, estructura de los Es

tádos 'Financieros y el contenido' ce ellos, vist'os en forma in

dividual en cada materia impartida en los distintos ciclos del 

pensum. Al final de la carrera, el Cuasi Profesional adquiere 

un criterio más amplio y un ' juicio maduro, que aplicará poste

riormente al campo práctico, en la interpretación de resulta

dos, para tomar decisiones en cuanto a las políticas de la em

presa, sean estas políticas de producción, promoción, distribu 

ci6n, exportaci6n, importaci6n, precios, costos, ventas, pres

taciones sociales, control interno, sueldos, gastos ampliación 

de servicios, etc. 

F- Existencia del planeamiento 

en la tarea docente. 

A través de los resultados de las encuestas pasadas alas 

docentes y autoridades, se tratará de conocer e interpretar, 

la form~~ de c6mo han planificado en la actualidad el proceso 

de enseñanza-aprendizaje durante el ciclo lectivo, presentándo 

se a continuaci6n la siguiente tabulaci6n: 
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1) 13 docentes de la carrera de Contaduría Pública, ex

ternaron conocer cuáles son los objetivos que persi

gue la Universidad de El Salvador. 

2) 13 docentes manifestaron que los alumnos no reciben 

orientaci6n vocacional antes de iniciar a estudiar la 

profesión de contaduría Pública. 

3) 5 docentes encuestados en la carrera de Contaduría Pú 

blica indicaron que antes de desarrollar su asignatu

ra hacen pre-test o evaluaci6n preliminar a los alum

nos que iniciarán su nuevo curso lectivo. 

4) 2 de las autoridades encuestadas en la carrera de Con 

taduría Pública, manifestaron actualizar el diseño cu 

rricul¡;¡.r en el área d'e Contaduría Pública. 

5) 10 docentes opinaron que revisan los objetivos alcan

zados en un curso anteriormente impartido. 

6) Con respecto a la forma de cómo realizan los docentes 

el planeamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, ma 

nifestaron lo siguiente: 

a) Por ciclo 

,b) Por unidad 

c) Por clase diaria 

7 

6 

3 
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7) 8 docentes encuestados de Contaduría Pública, coordi

nan la misma materia que impartirán en el ciclo acer

ca del contenido de su asignaci6n. 

8) 4 docentes encuestados de la misma escuela aceptan 

desviarse del programa de estudio. 

9) 2 de los docentes externaron que al final del curso 

hacen ~el post~test; -para poder observar si se han lo

grado los objetivos de aprendizaje . 

. . ..l.0)_ Solamente 1 d.e los .docentes encuestados de Contaduría 

Pública manifest6 cruzar los resultados del post-test 

con el pre-test. 

De los resultados antes descritos, se origina un análisis 

sobre cada respuesta de los docentes de la carrera de Contadu

ría Pública, a las cuales se les dará interpretaci6n objetiva 

y apegada a la realidad. 

Los objetivos que ha perseguido la Universidad de El Sal

vador y hasta la actualidad han consistido: 

1) Err la · conservaci6n y acrecentamiento de la cultura, 

~ara beneficio de la sociedad, lográndose, por medio 
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de la formación de profesionales con conocimientos de 

orden científico, humanístico y técnico; por medio de 

la formación de institutos de investigación, que tie

nen como propósito hacer ciencia; y por medio de la 

formación de profesores que deben tener a su cargo la 

transmisión de las ciencias y la formación del estu

diante. 

2) En la formación integral del Universitario, considera 

do como un ente portador y transmisor de las técnicas 

necesarias y conocimientos complementarios para la a

plicación de la ciencia en los distintos campos prác

ticos, previamente de haberse dotado de los métodos -

propios de la investigación, tanto en el campo cient~ 

fico como en el campo técnico; es decir, que la Uni

versidad pretende un profesional con una expresión de 

la cultura moderna y que no sea un especialista que -

se aisle de la problemática social del país. 

3) Y en la proyección social hacia la comunidad, propor

cionándo elementos que contribuyen al bienestar y a -

la divulgación científica y cultural, no solo median

te la cátedra y la investigación, sino mediante la re 

laci6n con los graduados y la conexión con las fuer

zas productivas. 
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·Estos o·bje.tivos· descritos son ampliamente conocidos por 

el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Econ6micas, quie

nes se han preocupado por apegarse a ellos, aún con las limita 

ciones que actualmente padece nuestra Universidad de El Salva

dor, pero no así por la mayoría de estudiantes, quienes deben 

conocer también los objetivos ins·titucionales. 

Es imprescindible que un docente conozca los objetivos -

que persigue la instituci6n para la cual trabaja, pues los ob

jetivos del aprendizaje d eben estar en funci6n de los primeros, 

para obtener un mejor resultado en la práctica. 

La Facultad de Ciencias Econ6micas, debe aplicar como un 

procedimiento inicial para lograr su objetivo de proporcionar 

a la sociedad profesionales con una formaci6n integral, orien

taci6n vocacional a los alumnos de nuevo ingreso, antes de ini 

ciar sus estudios profesionales. En la actualidad los estu

diantes cuando ingresan a la Facultad, ya han decidido escoger 

su carrera, por lo que no es ésta la llamada a dar orientaci6n 

vocacional a .los estudiantes, para que se decidan a emprender 

una carrera. Esta acci6n le corresponde a la Universidad de 

El Salvador; sin embargo, a partir del año de 1984, la Facul

tad de Ciencias Econ6micas opt6 por , ofrecer unas charlas de 0-

rientacién Vocacional a los alumnos con el fin de darles a co

nocer: el papel que le corresponde en el concierto social al _ 
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profesional de las ciencias econ6micas, el perfil de profesio

nal que espera cada escuela, el grado de participaci6n que de

be tener para ayudar a resolver los problemas d e l conglomerado 

social y cuál debe ser su área ocupacional. 

El alumno orientado puede tener como alternativa: o de

cide continuar la carrera que había escogido, o la abandona pa 

ra efectuar el cambio a otra carrera. 

Una vez el alumno decida escoger la carrera de Contaduría 

Pública, en los primeros días iniciales de clase, es importante 

que el docente realice un pre-test o evaluaci6n preliminar, pues 

mediante los resultados, se puede conocer el nivel de conoci- -

mientos básicos que el alumno necesita para estar apto a reci

bir las de la nueva asignatura, o nueva enseñanza, ya que la U 

niversidad necesita que los aspirantes lleven una mejor prepar~ 

ci6n, tanto en el terreno de las materias básicas, como en las 

técnicas. Actualmente existe el problema que con frecuencia la 

masa estudiantil de la carrera de Contaduría Pública no domina 

bien las materias básicas, ni los requisitos para las siguien

tes materias, por falta de investigaci6n bibliográfica y de cam 

po, resultando una enseñanza débil. Quizás el caso más delica

do de mencionar es con respecto a los alumnos de primer ingre~ 

so, los que son portadores de una desorganizaci6n y confusión 

en cuanto a la enseñanza superior, pues al penetrar en el aula 

se encuentran con otro tipo de docencia que algunas veces es ri 
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ca en saber técnico-científico, pero pobre en cuanto a organi-

zaci6n didáctica. El alumno, al encontrarse con informaci6n 

más amplia sobre las distintas materias que estudia, refleja 

vacíos de la enseñanza secundaria que no los prepar6 profunda-

mente e intensivamente de acuerdo a los requerimientos Univer

sitarios; encontrándose además que los educandos presentan fa

llas como: falta de disciplina de estudio, falta de ' hábitos de 

lectura, desinterés por allegarse a la biblioteca escolar, des 

conexi6n con la realidad, desubicaci6n e ignorancia de los pr~ 

blemas nacionales y otros que, se escapan de la extensa lista 

de deficiencias en el alumno de primer ingreso a la Facultad -

Ciencias Econ6micas. 

Para el docente, una vez determinados los resultados del 

pre-test e identificados los alumnos, conociendo los desnive-

les pronunciados dentro del grupo de alumnos, puede encontrar 

obstáculos para imprimir la celeridad que ha calculado para ter , -

minar su programa, ya que los alumnos que resulten deficientes, 

detendrán el normal desarrollo programado, con el supuesto de 

que alcanzaron los objetivos del prerrequisito. Esto, va en -

perjuicio de los alumnos que avanzaron los objetivos y que e~ 

tán aptos para proseguir con los objetivos de la nueva materia. 

De esta situaci6n el docente se puede encontrar ante 4-

alternativas: 
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al Detenerse para reforzar las deficiencias de los alum-

nos de bajo nivel, en perjuicio de los de alto o nor-

mal nivel de conocimiento; esta medida no es recomen-

dable que la aplique el docente, pues hay desaprove-

'chamiento en los de alto o normal nivel. 

bl Continuar en la ·fo.rma y tiempo programada.;' lo que pr~ 

ducirá atraso de los alumnos deficientes que no 10- -

grefi alCanzar '10'13 objetivos de aprendizaje presente, 

ni los pasados. Tampoco es recomendable. 

cl Toma~ medidas .remediales, tales como formar _grupos de . 

trabajo, ubicando a los alumnos más capaces como Je-

fes de dichos grupos, quienes dirigirán las investiga 

ciones bibliográficos y de campo, así como la formula 

ci6n de los trabajos exaula. 

dl Dejar una carga extra y dosificada a los alumnos des-

fasados para que gradualmente vayan alcanzando el ni-

vel deseado. 

Si la facultad exige cierto grado de preparaci6n a los a 

lumnos, también ésta debe interesarse en presentarles un dise-

ño curricular actualizado en el área de Contaduría Pública, p~ 

ro desde el año de 1973 que se efectu6 la segunda reforma a ., 
los planes y programas de estudio, no se ha realizado ningún _ 

cambio en dichos planes y programas. El período de 11 años de 
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desactua1ización que ha transcurrido en dicha Facultad y sobre 

todo en la carrera de Contaduría Pública ha venido a estancar 

la enseñanza local, mientras que la Universidad ha tenido una 

evolución en vista de la incorporación de innovaciones tecnol~ 

gicas, por lo que el plan curricular vigente no contempla la -

moderna ensenanza. 

Si no existe un diseño curricular actualizado en el área 

de Contaduría Pública, es saludable que el docente planifique 

el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el ciclo, para e

llo, será necesario que haya revisado los objetivos que alcan

zó en el curso anteriormente impartido, de tal forma, que los 

ajustes que efectúe sean provechosos para los alumnos, así co

mo también, la coordinación oportuna en las materias a impar

tir, para unificar contenidos programáticos de la asignatura y 

los criterios para explicarlos, así como para no despertar du

das y confusiones en los alumnos, si notan diferencias de con

tenido entre una y otra asignatura. Hoy en día en la carrera 

de Contaduría Pública, se han creado coordinaciones en e1-

área contable con el fin de supervisar el tiempo de desa

rrollo de los contenidos programáticos, criterios que se deben 

aplicar para el desarrollo de los temas a impartir, etc., lo 

que servirá para la elaboración del planeamiento de materia o 

curso. En la tabulación analizada se observ6 que es mínimo el 

porcentaje de profesores universitarios de la carrera de Conta 

duría Pública que efectúan el planeamiento del ciclo, notable 
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fallá que debe ser corregida, ya que es de mucha importancia -

que el docente planifique, seleccione y organice las activida-

des, contenidos programáticos, etc, para alcanzar los objeti-

vos previstos . 

Durante el desarrollo del planeamiento de la materia, el 

docente debe permitir desviarse del programa de estudio, aun

que haya sido cuidadoso para elaborarlo. Para ello, debe exi~ 

tir el .. planeamiento de clase diaria o lecci6n, que prevenga si 

tuaciones imprevistas que obliguen a desviarse, motivo por el 

cual los programas no deben ser rígidos, aplicando el docente -

su experiencia para considerar cuando puede desviarse ·del pro-

grama. 

Es lamentable que la tabulaci6n revele un bajo porcenta-

je de docentes que no elaboran el planeamiento de clase diaria, 

comprobándose que los programas vigentes en la Escuela de Con-

taduría Pública no permiten que haya flexibilidad para poder -

introducir algún tema de importancia para los educandos. Para 

complementar este interesante proceso del planeamiento de ense 

ñanza-aprendizaje y conocer los resultados de su aplicaci6n, -

el docente, ·debe al final de ciclo, evaluar a los alumnos, vo! 

viéndoles a ·pasar el pre-test, (que se vuelve post-test) para 

determLijar el logro de los obje t ivos durante el desarrollo de -
la asignatura, observando a la vez, el cambio de conducta que 
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experiment6 el alumno, con respecto a la asimilaci6n lograda y 

fijaci6n del aprendizaje. Posteriormente se comparan ambos 

test, de donde se deben obtener los ajustes necesarios de los 

objetivos de aprendizaje para e l siguiente planeamiento, que 

se debe elaborar para la nueva asignatura a impartir . 

Esta práctica no se lleva a cabo en la carrera de Conta

duría Pública, perdiéndose de esa manera el valioso aporte que 

ofrecen las evaluaciones de habilidad y conocimientos pasados 

a los alumnos, que de alguna manera han afectado el no haber -

dirigido la enseñanza por senderos más eficaces: 
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Citas Textuales del Capítulo tII 

!I Gago Huguet, Antonio 

Modelos de Sistematizaci6n del Proceso de Enseñanza - A

prendizaje. 

Editorial Trillas - México - 1977 

Sa. reimpresi6n 

Pág. 16 

1981 

~ García González, Enrique 

Técnicas Modernas en la Educaci6no 

Editorial Trillas - México 1971 

4a. reimpresi6n 1981 

Pág. 33. 
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En los capítulos precedentes, se ha expuesto sobre los -

recursos para la función docente, definición de los métodos de 

enseñanza, definición y guías de algunas actividades de los mé 

todos de enseñanza, el p1aneamiento educativo, las formas de e 

valuación, los programas de estudio y sus características, el 

diagnóstico de la función docente y el planeamiento en la ta

rea del docente. 

Conjugando toda esta gama de conocimientos se procede a 

estructurar los modelos de programas, para las contabilidades 

básicas e intermedia, como resultado de la planeación ordenada 

de los objetivos generales y específicos, de los contenidos 

más adecuados, considerados particularmente para la contabili

dad básica e intermedia, lo que comprende un detalle de las ac 

tividades del docente y el alumno, de los materiales a utili

zar, del empleo de los procedimientos de evaluación y de la bi 

bliografía contable para el desarrollo de los contenidos. 

La parte medular de estos programas son los contenidos , 

que han sido seleccionados, dosificados y organizados de tal -

forma que de lograrse los objetivos planteados probablemente -

el estudiante de Contaduría, en el nivel básico e intermedio, 

estaría apto para asimilar los conocimientos que le darán los 

programas de contabilidad superior, obteniendo de esta manera 

un dominio en el campo contable que le permitirá el éxito en _ 
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su carrera o profesi6n. 

Para la formu1aci6n de los contenidos programáticos se ha 

tomado en cuenta lo siguiente: 

- Consultas con expertos contables. 

- Consultas con docentes de estas asignaturas. 

- Los programas de estudio de algunas universidades priv~ 

das del país. 

- Los programas de estudio vigente en la Escuela de Conta 

duría Pública de la Universidad de El Salvador. 

- Los programas de estudio de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 
• 

- Los programas de estudio de la Universidad Aut6noma de 

México. 

- Programas de estudio de la Universidad de Brasil y Arge~ 

tina. 

La experiencia personal de cada uno de los integrantes 

de este trabajo como estudiantes, como docentes y en el 

propio Campo del trabajo contable. 

Es importante destacar que los objetivos generales y espe

cíficos, los contenidos, las actividades del docente y del al~ 

no, los materiales a utilizar y los procedimientos de evalua- -

ci6n que se presentan en este trabajo son únicamente el resulta 

do de la investigaci6n y criterio de los sustentantes, y no ne

cesariamente significa que sea lo mejor. 
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El docente, como ' responsable del proceso de enseñanza-a

prendizaje, podrá ' hacer uso de uno o todos de estos instrumen

tos didácticos según las circunstancias, así como de su propio 

programa .de estudios. 

En los programas propuestos, no se ha considera'do el tiem 

po en que debe desarrollarse cada uno de .10s contenidos o uni

dades, ,para dejar al criterio del docente, la estimaci6n del 

tiempo de acuerdo a la programaci6n que las circunstancias ame 

riten. 

Es importante señalar que en los contenidos de los progra 

mas analíticos que se presentan en este documento, no se inc1u 

yen los "principios de ·Contabi1idad generalmente aceptados", 

para dejar a criterio del usuario del programa, al docente, o 

al coordinador del desarrollo de los programas por parte del 

departamento de Contaduría Pública de la Universidad de El Sal 

vador, los principios que considere oportuno enseñar o aplicar 

en cada una de las diferentes unidades de estudio. También se 

deja constancia que hay diversidad de principios de Contabili

dad, que no obstante que se dice que son de aceptaci6n general, 

en la realidad no hay un concenso sobre estos principios y en 

efecto, existen principios de Contabilidad generalmente acept~ 

dos del InStituto Mexicano de Contadores PúbliCOS, de la Acco

unting Principal Board de los Estados Unidos de Norte America 
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(A.P.B), del Colegio de Profesionales en Contaduría Pública de 

El Salvador (aunque no un análisis completo) y , existen además 

las normas internacionales de Contabilidad (N.I.C.), etc . Es 

decir, que parece ser, que cada país aplica diferentes princi

pios según el medio .o circunstancia en que se desenvuelve. 

Por otra parte, en las diferentes convenciones realizadas 

por profesionales contables, . y especialmente en la 13ava. reu

nión celebrada en la República de Panamá, se analizó, discutió 

y acord6 que estos principios deben llamarse "Normas de Conta

bilidad Generalmente .-Aceptadas"; sustentando este Acuerdo en 

que.la Contabilidad no es una Ciencia y que por lo tanto no 

puede tener principios. 

Los programas de . estudio elaborados por los integrantes 

del grupo del presente trabajo, han sido estructurados aplica~ 

do la metodología de .la enseñanza moderna, obteniendo como re

sultado la confecci6n de un programa de estudio para la Conta

bilidad, Básica e Intermedia, si bien pueden elaborarse mejo

res programas, el que se presenta tiene un grado de aceptación 

y eficiencia. Este programa ha sido diseñado, utilizando el 

método didáctico que según sus reglas conduce la enseñanza de 

lo más fácil a lo más difícil, entre otros, y no debe pensarse 

que está ~ivorciado del método científico, por el hecho que e~ 

te último afirma que el aprendizaje va de lo general a lo par-
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t " ular etc pue-s el docente puede emplear todos estos méto-~c , . , 

dos sin dejar de enseñar de lo más fácil a lo más difícil, 

por ejemplo : 

Al observar la unidad III del programa propuesto se en- -

cuentra el Balance General, si se toma en cuenta que el alumno 

está empezando a conocer la Contabilidad, se diría que no se 

está partiendo de lo más fácil a lo más difícil, puesto que el 

Balance General es un documento que emerge de una serie de op~ 

raciones que deben ser previamente explicadas, o sea que esta-

mas partiendo de lo general a lo particular, pero eso no quie

re decir que no se está siguiendo el método didáctico, ya que 

el Balance General que aparece en la unidad III, es para que 

se desarrolle, partiendo de su forma más sencilla, o sea la e-

cuaci6n patrimonial sobre la cual se irá edificando en el desa 

rrollo de las clases, un Balance más complejo. Con esto se de 

muestra la explicaci6n del método didáctico. 

Un ejemplo de como se puede ir de lo particular a lo par-

ticular aplicado a la contabilidad, son los efectos del cargo 

y el abono en las cuentas de la ecuaci6n patrimonial, es decir 

que los saldos de las cuentas de Activo con los cargos aumen-

tan y con los abonos disminuyen, y que por el contrario las 

cuentas de Pasivo o Capital con los cargos disminuyen y con 

los abonos aumentan. Puede observarse que se están relacionan 
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do las particularidades de como se afectan los saldos en los 

rubros de la ecuaci6n patrimonial. El estilo didáctico que el 

docente posea y aplique, debe manejarse sin olvidar entrelazar 

la regla que indica el método didáctico que es enseñar "de lo 

más fáci-l a lo más difícil". 
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I Datos generales de la asigntatura 

C6digo: 

Nombre: Contabilidad básica e intermedia 

Unidades valorativas: 

Horas: 

222 

Requisitos: Los estipulados en el pensum de la carrera de 

Contaduría Pública. 

Fecha de aprobaci6n: 

II Presentaci6n 

- La contabilidad es un medio de informaci6n para la admi

nistraci6n y el desarrollo del sistema econ6mico, la 

cuál es de carácter general sobre la entidad econ6mica 

presentándola a través de los estados financieros, para 

que otras entidades, accionistas, inversionistas poten

ciales, gubernamentales, etc., confíen la informaci6n -

presentada, por lo que es importante que el profesional 

contable tenga capacidad y habilitaci6n profesional pa

ra poder satisfacer la exigencia universal y constante 

que tienen las personas y entidades de informaci6n fi

nanciera idónea. 

III Objetivos 

Los objetivos generales de la asignatura de Contabili

dad Básica e Intermedia van dirigidas a: 
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- Lograr que el alumno tenga un conocimiento integral -

del origen, evoluci6n e importancia de la contabilidad 

y el papel que desempeñará el contador público en la 

soluci6n de los problemas que demandan los negocios. 

- Al finalizar las veinte unidades desarrolladas en el 

programa propuesto, el alumno podrá explicar cada uno 

de los contenidos programáticos a fin de haber logra

do fijar el aprendizaje, formando así estructuras men 

tales bien definidas en estas áreas. 

IV Programas sintéticos (anexo pág.225) 

V Metodología 

La metodología utilizada será te6rico-práctico, en donde 

se presenta las diversas actividades o técnicas de ense

ñanza, así como también las actividades que ha de reali

zar el docente y alumno, los recursos auxiliares para de

sarrollar las actividades, y la bibliografía recomendada 

en cada tema desarrollado, con el fin de que el alumno - re 

fuerce el aprendizaje en estas asignaturas. 

VI Evaluaci6n del rendimiento 

La evaluaci6n se realizará en base a los objetivos que se 

han diseñado en las unidades de estudio es decir que se e 

valuará al alumno en lo cognocitivo, psicomotor y efecti-



224 

vo y de acuerdo a la modalidad de evaluaci6n que el docen 

te considere conveniente utili·zar según el anexo del pro

grama. 

La distribuci6n porcentual se hará en la siguiente forma: 

al Prueba diagn6stica = 

bl Prueba formativa = 

-exámenes parciales = 

-laboratorios = 

-casos prácticos = 

-trabajos de investigaci6n= 

- etc. 

cl Prueba sumaria 

VII Estructuraci6n de unidades 
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UNIDAD I - INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Que el alumno al finalizar esta 
unidad, tenga un conocimiento 
integral del origen evoluci6n 

CONTENIpOS 

- concepto de contabilidad 

- importancia de la contabili
dad. 

- prinCipales disposiciones le 
gales. 

e importancia de la contabili
dad y del papel que le corres
ponde al Contador Público en la -
soluci6n de los problemas que 
demanda el mundo de los nego-

contabilidad a base de efec
tivo y acumulaci6n. 

- Breve reseña hist6rica. cios . 

ESPECIFICOS 

1- Cognoscitivos: 
Explicar en que medida la 

contabilidad contribuye a pro
porcionar información financie 
ra a 10s interesados; quienes , 
cuando y como están obligados a 

. llevar contabilidad formal. 
2- Afectivo: 

Desmostrar interés en la ca
rrera que ha escogido como pro
fesi6n y que sepa ubica~ fin _ 
áre a ocupa cional dentro de los 
límites que le impone la ética . 

- su origen 

- su desarrollo o evolución 

- importancia en el mundo mo 
derno. 

- El perfil del Licenciado en 
Contaduría Pública. 
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ACTIVIDAD ACTIVIDAI MATERIA- PROCEDI - BIBLIOG~ 
DEL DEL LES A MIENTO DE FIA-

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~VALUACION 

A 13* C D E 

1 1 1 1 2 

2 2 2 2 3 

3 3 3 3 4 

4 4 4 5 

5 5 7 

6 9 

7 10 

8 14 

9 19 

10 23 

.JOTA: La descripci6n de las col mnas A, B, C, D Y E, se anexa al fina l d este ca, ítulo. 

* Algunos autores lo desctiben como experiencia de apren¿izaje. 



UNIDAD 11 - LA EMPRESA 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiante s tendrán un conoci
~iento amplio sobre lo que re 
presenta la empresa . 

ESPECIFICOS 

1- Cogn6scitivos: 

Distinguir los diferentes t~ 
pos de empresa y aplicar los 
principios de contabilidad rel~ 
cionados con la empresa . 

2- Afect ivos: 

Demostrar interés por obte
rer mayor informaci6n "bibliogr~ 
~ica sobre la empresa. 

CONTENI DOS 

- concepto de empresa 

- diferentes tipos de empresa: 

Lucrativas 

No lucrativas 

~ 
comerciales 

industriales 

de servicio 

de benefice!} 
cia. 

municipales 

gubernamenta
les. 

sociales 

NOTA: El detalle de las column s A, B, C, D y E , 
se anexa al final de est capitulo. 
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ACTIVIDAD ACTIVIDAD MATERIA- PROCEDI- ,, " 
DEL DEL LES A ~IENTO DE uIBLIOGRA 

DOCENTE ALUMNO UTILI ZAR iEVALUACIO~ FIA 

A BCD E 

1 1 1 2 1 

2 2 2 3 2 

4 3 3 4 3 

5 
4 5 4 

5 5 

6 7 

7 B 

8 14 

9 15 

10 16 

lB 

19 

20 

~--------------------~----------------------~----~'-
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UNIDAD 11 - LA EMPRESA 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

~l finalizar esta unidad, los 
estudiantes tendr~n un conoci 
~iento amplio sobre lo que re
~resenta la empresa . 

ESPECIFICOS 

1 - Cogn6scitivos : 

Distinguir l os diferentes ti 
pos de empresa y aplicar los 
principios de contabilidad rel~ 
pionados con la empresa. 

2- Afectivos: 

Demostrar interés por obte
rer mayor información .bibliogr~ 
~ica sobre la empre sa. 

CONTENIDOS 

- concepto de empresa 

- diferentes tipos de empresa: 

Lucrativas 

No lucrativas 

~ 
comerciales 

industriales 

de servicio 

de beneficen 
cia. 

municipales 

gubernamenta
les. 

socia l es 

rOTA: El detalle de las column s A, B, C, D Y E , 
se anexa al final de est ' capítulo. 
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ACTIVIDAD ACTIVIDAD MATERIA- PROCEDI- jBIBLIOGRA 
DEL DEL LES A ~IENTO DE FIA-

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR EVALUACIO~ 
A BCD E 

1 1 1 2 1 

2 2 2 3 2 

4 3 3 4 3 

5 4 5 4 

5 5 

6 7 

7 8 

8 14 

9 15 

10 16 

18 

19 

20 



UNIDAD 111 - EL BALANCE GENERAL 

OBJETIVOS 

[rERI-1INAL 

~l finalizar esta unidad, l os 

CONTEIUDOS 

- definición del Balance Gene
ral. 

es tud iantes serán capaces de e~ - su estructura . 

;i!~~~i~!c~~~:~c~eG~~~I~~ ,Yp~~1 - forma de presentación: 
vo y Capital. vertical - forma de reporte 
ESPECIF ICOS horizontal - forma de cuenta 

1- Cognoscitivos : - Definición del activo 
Ordenará por el grado 
tancia las diferentes 
del Balance General . 

de impor- -
cuentas 

clasificación del activo cir 

2- Ps icomotór : 
Que los es tudiantes sean capa
ces de elaborar e l Balance Gen~ 
r a lo 

3- Afectivo : 
Tener conciencia de la importa~ 
cia de la clasificación de las 
cuentas del Balance General. 

culante: 

- disponible 
- exigibl e 
- realizable 

Fijo: 

- tangible [ 
depreciable 

no depreciable 

{

amortizable 
- intangible 

no amortizable 

Diferidos: 

Otros Ac 'tivos 

cuáles son? en 

qué consisten? 

- definición y concepto de 
cuentas del activo 

-

ACTIVIDAD iACTIVIDAD MATERIA 
DEL DEL LES A 

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR 

A B C 

2 1 1 

3 2 2 

4 3 3 

5 4 4 

6 5 5 

7 6 

8 7 

12 8 

9 

10 
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PROCEDI- ~IBLIOGRA 
MIENTO DE FIA -

EVALUACIO 

D E 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

8 5 

12 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

22 
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UNIDAD 111 - EL BALANC8 GENERAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

definici6n del pasivo 
- clasificaci6n del pasivo 

- circulante- corto pla zo 
- Contingente 

Diferido 

fijo - l argo p l azo 

- la s cuentas de l pasivo 
- definici6n de l capital de una 

empresa individual 
- diferentes enfoques del capi 

tal 
- clas ificaci6n del cap i tal 

Capital líquido 

Utilidad o pérdida d e l ejerci 
cio -

cue nta persona l del propieta
rio 

- cuentas de resu l tado - su c l a
sificaci6n 

- catálogo de cuentas 
- manual de aplicaci6n de cuen-

tas . 

~OTA : El deta lle de las column, s A, B, C, D y E, 
se a nexa al fina l de est , capítulo . 
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ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
DEL DEL 

DOCENTE AL UMNO 

~!A'l'ERIA- PROCEDI - ¡' IBLIOGRA 
LES A ~lIEN'rO DE P. -

U'rILIZAR EVALUACIO I PIA 

A B C D E 



UNIDAD IV- LA ECUACION PATRIMONIAL 

I OBJETIVOS CONTENIDOS 

I 

II;:;;N~ , 
Al finalizar es ta unidad , los 

- fórmula aritmética d e l Balan
ce General 

estudiantes serán capaces de e~ - el Debe - s u concepto 
plicar la ecuaci6n patrimonial. - e l Haber - s u concepto 

FSPECIFIC:OS 

1- Cognosc itivos: 

Distinguir lo que es un saldo 
deudor y un s aldo acreedor . 

2 - PsicomotoJ~ : 

!Establecer los saldos de una 
¡Cue nta. 

3- Afect i vo: 

Solicitar mayor información 
~l profesor sobre la ecuación 
lPatr imonial. 

- e l saldo - su concepto 
- sa ldo deudor 
- saldo acreedor 
- e l saldo rojo 
- concepto de cargo o débito 
- conc e pto de abono o crédito 
- naturale za del saldo de las 

cuentas de activo 
- naturaleza del saldo de las 

cuentas de pasivo 
- naturaleza del saldo de las 

cuentas de capital 
- como se originan los cargos ) 

los abonos ,. 

- efectos de l os cargos y l os a 
bonos en las cuentas del t~ ac _~ 
vo . 

- efectos d e los cargos y l os a 
bonos e n las cuentas del pasi 
vo. 

- e fectos de los cargos y 
bonos en las cuentas de 
'tal. 

-

los ,~ 
capl.-

- efectos de l os cargos y los 
abonos en la e cuaci6n patri 
monial. 

r O'fA : El detalle de las column ' s A, B, C, D y E 
se a n exa al final de eSb' capítulo. 

CTIVIDAD IICTIVIDAD 
DEL DEL 

DOCENTE ALUMNO 
A B 

2 1 

3 2 

4 3 

6 6 

7 

¡"1ATERIA -LES A 

UTILIZAR 
C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PROCEDI 
'IIEN'fO DE 

EVALUACIO~ 

D 

3 

4 

5 

6 

8 
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BIBLIOGRi'. -FIA 

E 

1 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

18 

19 

20 



UNID AD V- LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 

OBJET IVOS 

IrEHI'II NAL 

l~ l fi nalizar es t a un idad , los 
~s tudiantes podra n explicar los 

j_bro s principal es de Co ntabi1i 
lad y aux il i ares que es tá n oblI 
G~dos a llevar los cOlnerciantei 
18 acuerdo a las leyes vig e ntes. 

~S PECIFICOS ; 

~ - Cognoscitivos ; 

~staran en condiciones de d ef i
lir la func i6n q ue le correspo~ 
e a cada uno de los libro s de 
ontabilidad . 

~ - Psicomo·tor; 

teg istrar en los libros conta
~l~s las difere nLes transaccio 
res de una empresa come rcial . 

13- l\.fectivo : 

jl'omará n conciencia de la im por
¡Lanc i a d e los libros ele Contab!:. 
li daCl . 

CON'fENIDOS 

- libros principales 

- li bros aux iliares 

- aspectos l egales 

- registros contables de las 
tran sacc iones en las empre 
sas come rc j.ales : 

- siste ma global 
- siste ma pormenorizado-ana -

litico 
- s istema inventario perpetuc 

- corre cci6n de error es 

NO TA : El d e talle de las columnils A , n , C, D y E 
se anexa a l fi nal de est· capitulo. 
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ACTIVIDI\D-iACI'IVIDI\D ~1A1'ERIl\.-
DEL DEL LES l\. 

DOCENT E I\LU ~I NO U'rILIZA R 

PROCEDI - h 
1 lEN 'ro DE p IBLIOGR~ 
~VI\Lci I\CION FIA 

II B e D E 

1 1. 1 2 1 

2 3 2 3 2 

3 5 3 4 3 

7 7 Ij 5 4 

9 5 7 5 

10 6 8 7 

7 12 8 

8 9 

9 1 0 

10 11 

l-'~ 

1 5 

18 

20 



r UNIDAD VI - LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

\ TERMINAL 
\ Al final.iz a r es t a unida d, los 
I e studia nte s seran c a paces d e 

- el Ba l a nc e de Comprobaci6n 

I 
e xplicar los di fe r e nt e s Esta -

1 d o s Fina ncieros . 

\1 ~~p~~~~~~~: Uvos: 

Inte rpre tar la informac i6n I q u e cont i e n e cada uno d e los 
Estado s Financ i ero s . 

2- Psicomotor : 

Elaborar los di f erentes E~ 
tados Financie ro s . 

3- Afectivo : 

I Demostr ar i nte r és por obte 
ner mayor i nfonna c ió n b1b110 -
grA fica s ob r e l os J iferen tes 
Estados Fi n an c ie ro s . 

I 
I , 

- el Bala nce Gene ral 

- Esta do de Resultados 

- Pres e ntaci6n de Estados Finan 
cie ros . 

- concept o y fo r ma de la hoja 
de trabajo . 

I NO'l'A : El detalle de las co1unnas A, B, C, O Y E , 
s e an e xa a l fina l de e _te capitulo . 

\ 

( 

"'CrIVIDAD ~C'l'IVIDAD 
DEL DEL 

DOC EN'rE AL U/VlNO 

A 13 

1 7 

7 J. 

2 6 

4 3 

11 5 

12 

13 

2] 2 

MA'rERIA- PROCEDI - lIBr lOGRA 
LES A ~IIENTO DE " 

UTI LIZAR EV ALUACIO FIA 

e D E 

1 5 1 

2 2 2 

3 4 3 

4 9 4 

5 3 5 

6 8 8 

7 9 

8 10 

9 11 

10 15 

18 

19 

2 1 



UNID1\D VII - EFEC'l'lVO y BANCOS 

OBJETIVOS 

'l'P. RM I N AL 

Al fi nal izar esta unidad , los 
estud i antes serAn capaces de 
expl icar la valua ción del e 
fectivo e n c aja y bancos . 

ESPEC IFICOS 

1 - Cognoscit ivo : 

Distinguir los diferentes ti
pos de efec tivo y establecer 
~l contro l interno de l efect! 
vo . 

1

2- Ps icomotor; 

Elaborar arqueos de caja y 
I concil iaciones bancarias . 

1\ 3- Afe c tivo : 

Toma r conc iencia de la impor-

1

, tancia de sal vaguardar el e 
fec tivo de la empresa . 

I 

I 

CON'l'ENIDOS 

- qué es e fectivo 

- control interno del efectivo 

- Ingreso s y Egresos de Caja 

ajuste por faltante 
ajuste por sobrante 

- arqueo de caja 

- caj a chica 

- depósitos en los bancos 

- la cuenta corriente 

- la cuenta de ahorro 

- depósitos de plazo fijo 

- conciliación bancaria 

- ajuste por diferencia de la 
conciliación bancaria . 

- ajuste por cheques devueltos 

- cuentas de pasivo y capital 
relacionadas. 

I NOTA : El detall e d e las columj as A, B, C, D y E , 
se anexa a l fi nal de esle capitulo. 
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ACTIVIDA9ACTIVIDAD HATERlA- PROCEDI - ~BIBLIOGRA 
DEL DEL LE S A ~lIENTO DE -

DOCENTE I ALm1NO UTILIZAR EVALUAClO FlA. 

A ~ B C D I E -- ---- - - '- _ ._ .. f-------. 
4 7 1 1 1 

12 1 2 8 2 
I 

14 2 3 5 3 

13 3 4 2 4 

7 4 6 4 5 

2 5 7 3 7 

I 
8 9 I 

9 10 . , 

10 I 
1 2 

I 19 
I 
I 

I 22, 
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UNIDAD VII - EFE CTIVO Y BANCOS 

-------_. _ _ ._._._. _._._------- - ------,. __ ._------------._------~---- -.------~._----- :-::-==-=-=--,--------, 
ACTI~IDA9ACTIVIDAD BATERIA- PROCE DI- ~BIBI IOGRA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
DEL DEL LES A ~lIENTO DE " -

DOCENTE I ALU~1NO U1'ILIZAR EVALU ACIO . FIA . 

1 __________________ 1 _____ ___________ ----"8----I--_-º ____ . _ _ ~__ O _l--__ E _ _ _ _ 

\ 'l'ERMINAL 

Al fi nalizar esta un idad , lo s 
estudiante s ser An c apaces de 
explic ar la valua ción del e 
fect ivo en c aja y bancos . 

ESPECIFICOS 

1- Cogno scitivo : 

Distinguir l os di fere ntes ti
pos de efec tivo y es tablece r 
el control intern o de l efecti 
va . 

1

12
- Ps icomotor; 

Elaborar arqueos de caja y 
I conciliaciones bancar ias . 

'\ 3- Afectivo : 

Tomar conc ienc ia de la impor-

" 

tancia de salvaguardar e l e 
fecti vo de la empresa . 

I 

I 

- qué es efectivo 

- control interno del e f e ctivo 

- Ingresos y Egresos de Caja 

ajus t e por faltant e 
a j us te por sobrante 

- arqueo de caja 

- caja chica 

- depós ito s en los bancos 

- la cue nta corriente 

- la cuenta de ahorro 

- depósitos de plazo fijo 

- conciliación bancaria 

- ajuste por diferenc ia de la 
conciliación bancaria. 

- ajuste por cheques devueltos 

- cue ntas de pasivo y capital 
relacj.onadas . 

I I NOTA: 

I 

El detall e de las colum~las A, B, C, D y E, 
se anexa al f ina l de eS1e capi t ulo. 

4 7 1 1 1 

12 1 2 8 2 

14 2 3 5 3 

13 3 4 2 4 

7 4 6 4 5 

2 5 7 3 7 

I 8 9 

9 10 

10 I 1 2 

I 19 , 
I 

I 2 2. 



UNIDAD VIII - CUENTnS POR COBRnR 

OBJE'rIVOS 

TERNINnL 

Al finalizar esta unidad , los 
estudiantes estarán en capac! 
dad de explicar lo que r epre 
sentan las cuentas por cobrar . 

ESPECIFICOS 

1 - Cognoscitivos : 

Distinguir y valuar l os di 
ferentes tipos de " Cuentas por 
Cobrar " . 

2 - Psicomotor : 

Calcular la cuenta de esti
maci6n para cuentas i ncobra
bles aplicando los diferentes 
método s . 

) - Ponderarán los diferentes 
métodos para la estimación de 
las cuentas incobrables . 

CON'l'ENIDOS 

- definj.cJ6n 
- cue ntas comercial es por co 

brar . 
- c lientes 
- documentos por cobrar - le -

tras o pagarés por cobrar. 
- otras cuentas por cobrar 
- valoracJ6n de cuentas comer-

cJales por cobrar. 
- valoracJ6n de documentos por 

cobra r . 
- determina cJ6n del costo 
- reconocJmJento de l a deuda 
- descuentos por pago al conta 

do. 
- d e volucJones y abonos 
- estJmaci6n ajuste por cuen-

t as incobrabl es 
- método por antiguedad de sal 

dos . 
- método de porcentaje estima 

do sobre las ventas. 
- método de porcentaje estima 

do sobre saldo de la cuenta 
por cobrar . 

- método de cancelaci6n direc
ta . 

- cobro de cuentas ya cancela
da s. 

- v entas a plazo. 
- generaci6n de efectivo de 

cue ntas por cobrar . 
facturaci6 n de cuentas por 
cobrar. 

l\C'l'IVIDl\D 
DEL 

DOCEN'fE 

A -
2 

3 

4 

6 

7 

') 

12 

234 

ACTIVIDAD MA'rERIA PROCEDI 
BIBLIOG~ DEL LES A !I 8N'l'O DE 

ALUMNO ~'l'ILI ZAR ¡;:VALUACION FIA 

B C D E 

1 1 2 1 

2 2 3 2 

3 3 4 3 

5 4 5 4 

8 5 8 5 

6 9 7 

7 10 9 

8 11 

9 12 

10 19 

21 
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UNTr>AD VIII - ~UENTAS POR COBRAR 

¡- ACTIVI DAD l\C'l'IVIDAD ~1ATE¡nA PRO CED I 
BIBLIOGRA ! DEL DEL LES A ' lI ENTO DE -; OBJETI VOS CONTENIDOS DOCEN'l'E ALU~INO UTILIZAR EVALU AC ION PIA 

I 
A B C D E 

a signac ión de cuentas por 
c obra r . 

I 
I - documentos por cobrar 

I e val uación de l os documen 
tos cobrar. -

I por 
, 
I desc u e nto de los documen -
I tos por cobrar . 
I , 

- cuen·tas de resultado I 

I 
relac ionadas . 

, 
I 
I 

I 
¡ 
, 
I 

I 
I 
I , 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

-~ .. _. 
NOTA : El detall e de las colum ras /l. , B C, D E , Y , 

t 
se anexa al fina l de es le capítulo . 

I 
I 

I , 
, 

, 
I 



: 

I 

1.!~iJ ')/\1) IX - IlIIVENTl\ 11 ros 

OBJE'rIVOS 

'rERMINAL 

Al finalizar esta unidad , l os 
estudiantes s e r An capaces de 
explicar 10 qu e represe ntan 
los inventarios en la e mpresa 
y su forma de evaluac ión . 

ESPECIFICOS 

, l - Cog no scitivos : 

CON'l'ENIDOS 

inve ntario po r el sis ,t ema pe
riódico o c o mparativo. 

- inventario por el sistema peE 
pétuo . 

- determin ación del cos to de l 
inve n ta.rio . 

- co sto corno base d e evaluación 
- provisión por obsolescencia 
- mercaderías e n trAnsito 
- mercadería e n consignac ión 
- mercaderfas segr egada s 

distinguir el inv entario p e E _ mercaderías e n depósito 
pétuo del periódico , y apli - , t ' de l a toma de ' 

I 
i 

ca.r lo s diferentes métodos de - 1mpor-anc1a 1n-
v entar ios 

I 

evaluación para los inven ta - _ diferentes mé todos d e valua-
rios . ción. 
2- Psicomotor : 

elaborar cuadros o tar jetas I de entrada s y salidas de merca 
I derias , uplj.canc1o los c1iferen
\ tes métodos de valuac ión, de -
I terminando el costo de ventas 
I y el inven'tarj_o final . 

3- ponderarAn los diferentes 
: DL6todos de valuación de i nven
, r i o s . 

I ~OTA : El ueta ll e de las caluro 

I 
na s 1\ , B , e, u y E , se anexa 
a l final de este caítulo . 

I 

j 

método 
método 
mé todo 

UEPS 
PEPS 
del costo prolned i o 

costo [Unitaria simple 
promed io un1tar10 ponderado l mov1l 

mé todo de % de la utilidad 
bruta . 
mé todo del costo d e l a últi 
Ina fac tura o precio de mer
cado . 

- efecto de l os métodos e n la -=u 
til ida d neta . 

- disposiciones lega l es 
- cue ntas de pasivo y resulta-

dos relacionadas. 

23 6 

IAC'l'IVIDl\D AC'l'IVIDAD ~1A'l'ERI .A PROCEDI - ,,-
DEL DEL LES A !'lIENTO DE uIB~IOG I~ 

DOCEN'l'E ALUMNO UTI LIZAR ~VALUACION lo lA 

A B C D E 

2 1 , J. 2 1 

4 2 2 3 2 

6 3 3 4 3 

7 4 4 8 4 

9 5 5 9 5 

10 8 6 1 0 7 

11 7 11 8 

1 3 8 12 9 

9 10 

10 11 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 
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UNIDAD X - ACTI VOS FIJOS 

! hC1'IVIDAD "'C'I'IVIDAD ~1l\1'ERIA- PROCEDI - RA 
r r' DEi.. f " i:lEL LES A ~lIEN 'ro DE BIB~IOG :..; 

1 ___________ ° _B_J_E_T_I_V_°_S ______________ -i ____________ C_O_N_T_E_N_I_D_O_S----_________ I --D-O-C~E-N-T-E-I--AL--U~~~IN-O--_1_-U-T-I-L~1~" Z_A_R __ I"E-.. V-A-L-" ~U~A-C-I-O-N-I---I-.~I~A--~I 
I 

11 B C J) E 

de f in ición del activo fijo , 'l'ER~lINl\L 

I Al finaliz ar e sta unidad , lo s 
estudiantes s erán capac e s de 
explicür las c aracteris ticas . 
pr.Lllcipales de los act~vo s f ~ 
jos , y lo gue r epresentan pa 
ra la emp r esa . 

ESPECIFICOS 

1 - Co gnosci tivos : 

d i stinguir l os d iferentes " 
t ipos de ac tivos f i j os y C O fll

p r~nder los d i fe r entes mé t odos 
I de depreciación . 

I 2- psicomotor: 

c alc ular y r e g is trar las d e 
preciaciones de lo s a ctivo s f~ 
JOS aplicand o los diferente s 
méto dos de depreciac i ó n. 

3- Af e c tivo : 

po ndera r l a c o nveniencia 
pa r a la empre sa de cada uno 
de los mé todos de dep r ecia 
ción. 

NOTA : El de t a l le de l as col um
nas A, B, e, o y E, se a nexa 

I al final de es t e capi tulo . 
I 

, 

-
- c argo de lo s costos en los 

ac tivos fijos en l as opera-
ciones : 

deprec iacj.6n 

r nombre comeroial 
marca de fábrica 

ago t amiento derechos de a utor 
paten"t es 

t 61 crédito mercantil amo r '~ zac~ n . 
( . té ibl) costos de organ~-

1.n ang es . 
zac~ón. . 

bienes arrendado s 
me jo ras a los bie 
nes arrendados. -

- activos depreciables y no de 
pr e cj.ables . 

- acU.vos no sujetos a amorti-
zaci6n . 

- activos sUjetos a l agotarnj.ento 
- principales métodos de depr~ 

ciaci6n : 
de linea r ec ta 
d e saldos decrecientes 
de suma de los digitos 
d e unidade s de producciÓn " 
e n su vida útil . 

- regi s tro de la depreciaci6n : 
venta de activo fijo 
a dguisició n de acti.vo fijo 
c a mbios d e activos fi jos 

- di spos j.cione s legal e s 
- cue nta s d e pasivo 

r e l a cionadas . 
y capital 

-

2 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 

4 3 3 3 3 

6 5 4 5 4 

7 5 8 5 

10 6 7 

12 7 8 

8 9 

9 11 

10 12 

11 14 

15 

17 

18 

19 

21 



UNIDAD XI - INVERSIONES 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estar~n en condi
ciones de explicar las inver
siones en el activo y lo que 
estas representan para la em
presa. 

ESPECIFICO 

1- Cognoscitivos: 

distinguir las caracteri~ 
ticas de las acciones de car~c 
ter temporal y permanente. 

2- Psicomotor: 

registrar las transaccio 
nes con bonos, acciones y cé~ 
dulas hipótecarias como inve~ 
sión. 

3- Afectivo: 

demostrar inter~s por 
obtener una acción, un bono y 
una cédula hipotecaria. 

CONTENIDOS 

- inversiones temporales 

- inversiones permanentes 

- criterio de ubicación para 
la clasificación dentro del 
Balance. 

- registro de las acciones y 
los bonos como inversión. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capitulo. 

238 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD MATERIA - PROCEDI- BIBLIOGRA 
DEL DEL LES A ~IENTO DE -

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~VALUACION FIA 
A B C D E 

2 1 1 2 2 

4 2 2 3 3 

6 3 3 4 4 

7 5 4 5 5 

5 8 7 

6 12 19 

7 

8 

9 

10 



UNIDAD XI - INVERSIONES 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en condi
ciones de explicar las inver
siones en el activo y lo que 
estas representan para la em
presa. 

ESPECIFICO 

1- Cognoscitivos: 

distinguir las caracterí~ 
ticas de las acciones de carác 
ter temporal y permanente. 

2- Psicomotor: 

registrar las transaccio 
nes con bonos, acciones y cé~ 
dulas hip6tecarias como inveE 
si6n. 

3- Afectivo: 

demostrar inter~s por 
obtener una acción, un bono y 
una cédula hipotecaria . 

CONTENIDOS 

- inversiones temporales 

- inversiones permanentes 

- criterio de ubicación para 
la clasificación dentro del 
Balance. 

- registro de las acciones y 
los bonos como inversión. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capítulo. 

238 

~CTIVIDAD~CTIVIDAD MATERIA- PROCEDI- ~IBLIOGRA 
DEL DEL LES A ~IENTO DE FIA-

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~VALUACION 
A B C D E 

2 1 1 2 2 

4 2 2 3 3 

6 3 3 4 4 

7 5 4 5 5 

5 8 7 

6 12 19 

7 

8 

9 

10 



UNIDAD XII - DI~ERIDOS O PAGOS ANTICIPADOS 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en condi
ciones de explicar la natural e 
za de los cargos diferidos. 

ESPECIFICO 

1- Cognoscitivos: 

distinguir las transaccio
nes que originan los "cargos 
diferidos" 

2- Psicomotor: 

elaborar y registrar 
partidas de diario. 

3- Afectivo: 

demostrar interés por obte
ner mas informaci6n bibliográ
fica. 

CONTENIDOS 

- seguros pagados por anticipa 
dos. -

- intereses pagados por adelan 
tado. -

- alquileres pagados por anti
cipado. 

- suscripciones (revistas, pe
rH5dicos) 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capitulo. 

ACTIVIDAD ~CTIVIDAD MATERIA-
DEL DEL LES A 

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR 

A B 

2 1 

4 2 

6 3 

7 5 

12 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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PROCEDI- b" 
~IENTO DE ~IBLIOG~ 
~VALUACION FIA 

D E 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

8 5 

7 

11 

19 



UNIDAD XIII - OTROS ACTIVOS 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
alumnos sabrán explicar este 
rubro del Balance. 

ESPECIFICO 

1- Cognoscitivos: 

identificar las cuentas que 
puedan clasificarse como "o
tros activos". 

CONTENIDOS 

- inversiones 

- costos de organizaci6n. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capftulo. 

~CTIVIDAD~CTIVIDAD MATERIA- PROCEDI-
DEL DEL LES A iMIENTO DE 

DOCENTE ALUMNO PTILI ZAR EVALUACIOl 
A BCD 

15 1 1 3 

6 2 5 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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IBLIOGRA 
FIA 

E 

7 

11 

19 



UNIDAD XIV - LA HOJA DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en capaci
dad de explica+" la "hoja de tr~ 
bajo" y el tratamiento contab.l 
del impuesto sobre la renta y 
vialidad . 

ESPECIFICaS: 

1- Cognoscitivos: 

comprender la secuencia que 
implica la elaboraci6n de una 
hoja de trabajo, asi como in
terpretar su resultado y ade
más} sabrá comprender la aplic~ 
ci6n contable del impuesto so
bre la renta y vialidad. 

2- Psicomotor: 

elaborar una hoja de traba 
jo y una declaraci6n de impue~ 
to sobre la renta y vialidad, y 
cerrar ' la contabilidad . 

3- se interesará por leer la 
Ley de impuesto sobre la ren
ta. 

CONTENIDOS 

- el Balance de comprobaci6n 

- asientos de ajuste 

- Balance ajustado 

- asiento de pérdidas y gana~ 
cias. 

- tratamiento contable del im 
puesto sobre la renta y de 
vialidad. 

- Balance previo 

- cierre de libros y reapert~ 
ras. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capitulo. 

241 

ACTIVIDAD~CTIVIDAD MATERIA- PROCEDI- ~IBLIOGRA 
DEL DEL LES A 11IENTO DE FIA -

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~VALUACION 

l\ R C n ~ 

16 1 1 12 1 

6 3 3 9 2 

2 2 4 8 3 

7 5 5 2 4 

6 3 5 

7 4 7 

8 8 

9 9 

11 10 

2 11 

10 12 

19 



UNIDAD XIV - LA HOJA DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en capaci
dad de explica+" la "hoja de tr~ 
bajo" y el tratamiento contabf 
del impuesto sobre la renta y 
vialidad. 

ESPECIFICOS: 

1- Cognoscitivos: 

comprender la secuericia qUe 
implica la elaboraci6n de una 
hoja de trabajo, asi como in
terpretar su resultado y ade
más, sabrá comprender la aplic~ 
ci6n contable del impuesto so
bre la renta y vialidad. 

2- Psicomotor: 

elaborar una hoja de traba 
jo y una declaraci6n de impue~ 
to sobre la renta y vialidad, y 
cerrar ' la contabilidad. 

3- se interesará por leer la 
Ley de impuesto sobre la ren
ta. 

CONTENIDOS 

- el Balance de comprobaci6n 

- asientos de ajuste 

- Balance ajustado 

- asiento de pérdidas y gana~ 
cias. 

- tratamiento contable del im 
puesto sobre la renta y de
vialidad. 

- Balance previo 

- cierre de libros y reapert~ 
ras. 

NOTA: El detalle de las colurn as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capitulo. 
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ACTIVIDAD~CTIVIDAD MATERIA - PROCEDI- BIBLIOGRA 
DEL DEL LES A ~IENTO DE FIA -

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~VALUACION 

A B r n F. 

16 1 1 12 1 

6 3 3 9 2 

2 2 4 8 3 

7 5 5 2 4 

6 3 5 

7 4 7 

8 8 

9 9 

11 10 

2 11 

10 12 

19 



UNIDAD XV - SOCIEDADES 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estar~n en capaci
dad de explicar lo que es una 
sociedad mercantil. 

CONTENIDOS 

- concepto de sociedad mercan 
tilo -

- clasificaci6n de las socie-
dades. 

ESPECIFICaS: - características diferencia-

1- Cognoscitivos: 

estar~n en capacidad de élIi~ 
tinguir los diferentes tipos 
de sociedades y establecer lás 
características de cada una de 
ellas. 
2- Afectivo: 

demostrar interés por leer 
el c6digo de comercio, acerca 
de la formaci6n de las socie
dades. 

les en cuanto a: 

constituci6h 
nombres 
clase de socios. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capítulo. 
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ACTIVIDAD ACTIV lDAD MATERI~ PROCEDI- BIBLIOGRA 
DEL DEL , LES A ¡MIENTO DE 

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR EVALUACIO~ FIA 

A B C D E 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 4 

3 3 3 5 

4 4 6 

5 5 13 

6 14 

7 19 

B 

9 

10 

11 



UNIDAD XV - SOCIEDADES 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estar~n en capaci
dad de explicar 10 que es una 
sociedad mercantil. 

-

-

CONTENIDOS 

concepto de sociedad mercan -tilo 

clasificaci6n de las socie-
dades. 

- características diferencia-ESPECIFICaS: 

1- Cognoscitivos: 

estar~n en capacidad de di~ 
tinguir los diferentes tipos 
de sociedades y establecer las 
características de cada una de 
ellas. 
2- Afectivo: 

demostrar interés por leer 
el c6digo de comercio, acerca 
de la formaci6n de las socie
dades. 

les en cuanto a: 

constituci6h 
nombres 
clase de socios. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capítulo. 

242 

ACTIVIuAD ACTIVIDAD MATERIA PROCEDI- BIBLIOGRA 
DEL DEL , LES A MIENTO DE FIA 

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR EVALUACIO~ 
A B C D E 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 4 

3 3 3 5 

4 4 6 

5 5 13 

6 14 

7 19 

8 

9 

10 

11 



UNIDAD XV - SOCIEDADES 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en capaci
dad de explicar lo que es una 
sociedad mercantil. 

-

-

CONTENIDOS 

concepto de sociedad mercan -ti!. 

clasificaci6n de las socie-
dades. 

ESPECIFICOS: 
- características diferencia-

1- Cognoscitivos: 

estarán en capacidad de di~ 
tinguir los diferentes tipos , 
de sociedades y establecer las 
características de cada una de 
ellas. 

2- Afectivo: 

demostrar interés por leer 
el c6digo de comercio, acerca 
de la formaci6n de las socie
dades. 

les en cuanto a: 

constituci6h 
nombres 
clase de socios. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capítulo. 

242 

MATERIA PROCEDI-
LES A- MIENTO DE BIBLIOG~ 

UTILIZAR EVALUACIO~ FIA 

ACTIVIDAD AcTIV.lDAL 
DEL DEL -

DOCENTE ALUMNO 

A B C D E 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 4 

3 3 3 5 

4 4 6 

5 5 13 

6 14 

7 19 

8 

9 

10 

11 



UNIDAD XVI - CONTABILIDAD PARA LA SOCIEDAD COLECTIVA 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en capaci 
dad de comprender la sociedad 
colectiva desde su formación, 
desarrollo y liquidaci6n. 

ESPECIFICOS: 

1- Cognoscitivos: 

comprender como se forma o 
modifica el capital de las s~ 
ciedades colectivas y como se 
liquida. 

2- Psicomotor: 

registrar las operaciones 
de apertura, desarrollo y li
quidación de una sociedad co
lectiva. 

3- Afectivo: 

obtener mayor información 
de las sociedades colectivas, 
estudiando el código de come~ 
cio. 

CONTENIDOS 

- formación del capital 

- apertura de la contabilidad 

- aumento de capital por in-
greso de nuevos socios. 

- disminución del capital por 
retiro de los socios. 

- compra de participaciones en
tre socios. 

- cuentas especiales de los so 
cios. -

- distribución de utilidades y 
pérdidas. 

- disolución y liquidación de 
la sociedad. 

- aspectos legales. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D Y E, 
se anexa al final de es e capitulo. 

ACTIV.1UAD 
DEL 

DOCENTE 

A 

2 

3 

4 

6 

_7 

12 

13 

15 

,~ _. V .1IJAIJ 
DEL 

ALUMNO 

B 

1 

2 

3 

5 
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LA- PROCEDI- ~IBLIOG~ LES A f,!IENTO DE 
UTILIZAR !EVALUACION FIA 

C D E 

1 2 4 

2 3 5 

3 4 6 

4 5 8 

5 8 14 

6 12 17 

7 19 

8 

9 

10 

11 



UNIDAD XVI - CONTABILIDAD PARA LA SOCIEDAD COLECTIVA 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en capaci 
dad de comprender la sociedad 
colectiva desde su formaci6n, 
desarrollo y liquidaci6n. 

ESPECIFICOS: 

CONTENIDOS 

- formaci6n del capital 

- apertura de la contabilidad 

- aumento de capital por in-
greso de nuevos socios. 

- disminuci6n del capital por 
retiro de los socios. 

1- Cognoscitivos: - compra de participaciones en-
tre socios. 

- cuentas especiales de los so 
cios. -

comprender como se forma o 
modifica el capital de las s~ 
ciedades colectivas y como se 
liquida. - distribuci6n de utilidades y 
2- Psicomotor: 

registrar las operaciones 
de apertura, desarrollo y li
quidaci6n de una sociedad co
lectiva. 

3- Afectivo: 

obtener mayor informaci6n 
de las sociedades colectivas, 
estudiando el c 6digo de comer 
cio. 

pérdidas. 

- disolucH6n y liquidaci6n 
la sociedad. 

- aspectos legales. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se ane xa al final de es e capitulo. 

de 
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~~ ,VL.l.lJAIJ ¡t'L'l'.l. V .l.UAU " lrHl:.rl.l.A-

DE DEL LES A 
DOCENTE ALUMNO UTILIZAR 

;Dr n' 

MIENTO DE oIBLIOG~ 
~VALUACION FIA 

A B C D E 

2 1 1 2 4 

3 2 2 3 5 

4 3 3 4 6 

6 5 4 5 8 

,7 5 8 14 

12 6 12 17 

13 7 19 

15 8 

9 

10 

11 



UNIDAD XVII - CONTABILIDAD PARA LA SOCIEDAD ANONIMA 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estar&n en capaci
dad de explicar todos aquellos 
aspectos contables concernien
tes a la Contabilidad de una 
sociedad anónima. 

ESPECIFICOS 

1- Cognoscitivos: 

definir lo que 
fondos, reservas, 
super&vit. 

2- Psicomotor: 

son acciones 
dividendos y 

registrar las operaciones de 
apertura, desarrollo, reparto 

CONTENIDOS 

- formación del capital 
- suscripción y pago de accio-

nes. 
0- acciones 

concepto 

clasificación: ordinarias,siIT 
expresión nomj 

nal, desertores, de 
trabajo, preferente~ 
de voto limitado, con 
dividendos construc~~ 
vos, amortizables, de 
goce, de tesorería. 

- apertura de l Oa Contabilidad 
capital autorizado 
acciones no emitidas 
capital pagado 

presentación de las acciones 
en el Balance. 

- Contabilidad de operaciones 

de dividendos, aplicación de r~ -
servas Y fondos, aplicación de 
pérdidas y liquidación de las 
sociedades anónimas, aplicando 
las leyes vigentes en El Salva 
dor, relativos a las socieda
des anónimas. 

con acciones. 
venta de acciones con prima 
o con descuento. 
acciones readquiridas 
cáculo de valor en libros 
de acciones 

3- Afectivos: 

obtener la mayor informa
ción mediante la investigación 
sobre las sociedades anónimas. 

comunes o preferidas 
recisión de suscripciones 
por morosidad. 
registros especiales: 

de accionistas 
de acciones 

244 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD MATERIA PROCED!. !BIBLIOGRA 
DEL DEL LES A ~IENTO DE _ 

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~VALUACIO~ FIA 

A BCD E 

1 1 

2 

4 

7 

12 

13 

15 

16 

2 

3 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 1 

3 3 

4 4 

5 5 

8 6 

12 8 

9 

13 

14 

17 

19 

21 

22 



UNIDAD XVII - CONTABILIDAD PARA LA SOCIEDAD ANONIMA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

TERMINAL - formación del capital 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estar~n en capaci
dad de explicar todos aquellos 
aspectos contables concernien
tes a la Contabilidad de una 
sociedad anónima. 

- suscripción y pago de accio-
nes. 

'- acciones 

ESPECIFICOS 

1- Cognoscitivos: 

definir lo que 
fondos, reservas, 
super~vit. 

son acciones 
dividendos y 

concepto 

clasificación: ordinarias,sirr 
expresión nomi 

nal, desertores, de -
trabajo, preferente~ 
de voto limitado, con 
dividendos constructi 
vos, amortizables, de 
goce, de tesorería. 

2- Psicomotor: 

registrar las operaciones de 
apertura, desarrollo, reparto 

- apertura de l 'a Contabilidad 
capital autorizado 
acciones no emitidas 
capital pagado 

presentación de las acciones 
en el Balance. 

- Contabilidad de operaciones 

de dividendos, aplicación de rJ -
servas y fondos, aplicación de 
p~rdidas y liquidación de las 
sociedades anónimas, aplicando 
las leyes vigentes en El Salva 
dor, relativos a las socieda
des anónimas. 

3- Afectivos: 

obtener la mayor informa
ción mediante la investigación 
sobre las sociedades anónimas. 

con acciones. 
venta de acciones con prima 
o con descuento. 
acciones re adquiridas 
cáculo de valor en libros 
de acciones 

comunes o preferidas 
recisión de suscripciones 
por morosidad. 
registros especiales: 

de accionistas 
de acciones 
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ACTIVIDAD ACTIVIDAD MATERIA PROCED!. \BIBLIOGRA 
DEL DEL LES A ~IENTO DE F lA -

DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~VALUACIOt 

A BCD 

1 1 1 2 

2 

4 

7 

12 

13 

15 

16 

2 

3 

5 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

4 

5 

8 

12 

E 

1 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

13 

14 

17 

19 

21 

22 
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UNIDAD XVII - CONTABILIDAD PARA LA SOCIEDAD ANONIMA 

ACTIVIDAD ACTIVIDAC MATERIA PROCEDI 
BIBLIOG~ 

", DEL DEL LES A MIENTO DE 
OBJETIVOS CONTENIDOS DOCENTE ALUMNO UTILIZAR EVALUACIOfi FIA 

A B C D E 

- superávit ganado 
aplicaci6n de utilidades 
fondos 
fondos para deudas pendie~ 
tes. 
fondos para deudas con ti n 
gentes. 
fondos para redenci6n de 
acciones. 
fondos para amortizaci6n 
de bonos 
fondos para el pago de in 
tereses de bonos. 

- reservas de capital 
su concepto 
reserva legal 
reserva estatutuaria 
reservas administrativas ' 
optativas. 

"- dividendos 
su concepto 

.- por su naturaleza 
Clasi- por la calidad del 
fica- '1 título. 
ci6n: l por la forma de su " 

" ". cancelaci6n. 

procedencia de los dividen-
dos: 
registros contables 

aC~i9 dividendos pagados con 
nes. 
"" 



UNIDAD XVII - Continuaci6n. 246 

P.CTIVIDAD ~CTIVIDAD MATERIA PROCEDI- I3IBLIGRA-DEL DEL LES A ~IENTO DE 
OBJETIVOS CONTENIDOS DOCENTE ALUMNO UTILIZAR ~ALUACION FIA 

A B C D E 

registros de la Sociedad Anó -nima. 
registros de los inversionis -taso 
dividendos de acciones pref~ 
rentes. 

superávit acunuJ.ativa 
de capital no acumulativa 

"d ' anac~ones 

revaluaciones 
aportaciones adi-

su cionales. 
clasificacion utilidades en ven 

,ta de capital. -
primas en venta 
de acciones. ' , 

- disolución de sociedad an6ni-
ma. 

- fusión de la sociedad an6nima 
- quiebra de la soci edad an6ni-

ma. 

- liquidaci6n de la sociedad a-
nónima. 

- aspectos legales. 

NOTA: El detalle de las colum' as A, B, C, D, y E, 
se anexa al final de est e capitulo. 



UNIDAD XVII - Continuación. 246 

",CTIVIDAD o.CTIVIDAD MATERIA PROCEDI-
~IBLIGRA--DEL DEL LES A 'lIENTO DE 

OBJETIVOS CONTENIDOS DOCENTE ALUMNO UTILIZAR E:VALUACION FIA 

A B C D E 

registros de la Sociedad An6 
nima. 
registros de los inversionis 
taso 

-dividendos de acciones pref~ 
rentes. 

superávit acunulativa 

de capital no aClUllUlativa 

-donaciones 
revaluaciones 
aportaciones adi-

su cionales. 
clasificacion utilidades en ven 

te!. de capital. -

primas en venta 
de acciones. ' , 

- disoluci6n de sociedad anóni-
ma. 

- fusi6n de la sociedad anónima 
- quiebra de la sociedad anóni-

ma. 

- liquidaci6n de la sociedad a-
n6nima. 

- aspectos legales. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C , D, y E, 
se anexa al final de es e capitulo. 



UNIDAD XVIII - CONTABILIDAD DE LAS SOCIEDADES MIXTAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

TERMINAL - clasificaci6n 
Al finalizar esta unidad, los . - formaci6n de capital 
estudiantes estarán en capaci-
dad de explicar todos aquellos - apertura de la Contabilidad 
aspectos contables concernien- _ liquidaci6n de la sociedad 
tes a la Contabilidad de una mixta. 
sociedad mixta. 

ESPECIFICOS 

1- Cognoscitivos: 

comprender como se forma, 
modifica o liquida el capital 
de las sociedad mixtas. 

2- psicomotor: 

registrar 
de apertura, 
quidaci6n de 
tao 

3- Afectivo: 

las operaciones 
desarrollo y li
una sociedad mix 

demostrar interés por obt~ 
ner mayor informaci6n sobre 
las sociedades mixtas, estu
diando el c6digo de comercio y 
consultando con otros expertos 

- aspectos legales. 

NOTA: El detalle de las columpas A, B, C, D Y E, 
se anexa al final de eSFe capitulo. 

P.CTIVIDAD 
. DEL 

DOCENTE 

A 

2 

6 

7 
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ACTIVIDAD MATERIA 
DEL LES A 

ALUMNO UTILIZAR 

PROCEDI-
~IENTO DE ~IBLIOGRA 
EVALUACIO! FIA 

B C D E 

1 1 2 3 

2 2 3 6 

5 3 4 14 

4 5 19 

5 12 

6 

7 

8 

9 

10 



UNIDAD XVIII - CONTABILIDAD DE LAS SOCIEDADES MIXTAS 

OBJETIVOS 

TERMINAL 
Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes estarán en capaci
dad de explicar todos aquellos 
aspectos contables concernien
tes a la Contabilidad de una 
sociedad mixta. 

ESPECIFICOS 

1- Cognoscitivos: 

comprender como se forma, 
modifica o liquida el capital 
de las sociedad mixtas. 

2- Psicomotor: 

registrar 
de apertura, 
quidaci6n de 
tao 

3- Afectivo: 

las operaciones 
desarrollo y li
una sociedad mix 

demostrar interés por obte 
ner mayor informaci6n sobre -
las sociedades mixtas, estu
diando el c6digo de comercio y 
consultando con otros expertos 

CONTENIDOS 

- clasificaci6n 

- formaci6n de capital 

- apertura de la Contabilidad 

- liquidaci6n de la sociedad 
mixta. 

- aspectos legales. 

NOTA: El detalle de las colum~as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es~e capftulo. 

1\CTIVIDAD 
DEL 

DOCENTE 

A 

2 

6 

7 

247 

ACTIVIDAD MATERIA 
DEL LES A 

ALUMNO UTILIZAR 

PROCEDI-
~IENTO DE ¡HBLIOGRA 
EVALUACIO~ FIA 

B C D E 

1 1 2 3 

2 2 3 6 

5 3 4 14 

4 5 19 

5 12 

6 

7 

8 

9 

10 



UNIDAD XIX - CONTABILIDAD PARA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes serán capaces de 
explicar todos aquellos aspe~ 
tos contables concernientes a 
la Contabilidad de una socie
dad cooperativa. 

ESPECIFICOS 

1- Cognocitivos: 

explicar los principios fu~ 
damentales del cooperativismo 
y diferenciar los distintos t~ 
pos de cooperativas. 

2- Psicomotor: 

registrar las operaciones 
de apertura, desarrollo de ope 
raciones, reparto de dividen-
dos y liquidación de las coop~ 
rativas. 

3- Afectivo: 

demostrar interés por obte 
ner mayor información sobre -
cooperativismo. Solicitándola 
al INSAFOCOOP. 

CONTENIDOS 

- principios fundamentales del 
cooperativismo. 

- clasificación de las coopera 
tivas. -

- apertura de la Contabilidad 
- distribución de dividendos 
- disolución de sociedades coo 

perativas. 
- formación del capital 
- liquidación de sociedades 

cooperativas. 
- aspectos "legales. 

NOTA: El detalle de las colum as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e cap1tulo. 

• 
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ACTIVIDAD ACTIVIDAD MATERI~ PROCEDI- BIBLIOGRA 
DEL DEL LES A MIENTO DE -:..: 

DOCENTE ALUMNO UTILI ZAR EVALUACIm FIA 

A B C D E 

1 1 1 3 6 

2 2 2 4 8 

4 3 3 5 13 

15 4 8 14 

5 19 

6 

7 

8 

9 

10 



UNIDAD XIX - CONTABILIDAD PARA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

OBJETIVOS 

TERMINAL 

Al finalizar esta unidad, los 
estudiantes serán capaces de 
explicar todos aquellos aspe~ 
tos contables concernientes a 
la Contabilidad de una socie
dad cooperativa. 

ESPECIFICOS 

1- Cognocitivos: 

explicar los principios fu~ 
damentales del cooperativismo 
y diferenciar los distintos t~ 
pos de cooperativas. 

2- Psicomotor: 

registrar las operaciones 
de apertura, desarrollo de op~ 
raciones, reparto de dividen
dos y liquidación de las coop~ 
rativas. 

3- Afectivo: 

demostrar interés por obte 
ner mayor información sobre -
cooperativismo. Solicitándola 
al INSAFOCOOP. 

CONTENIDOS 

- principios fundamentales del 
cooperativismo. 

- clasificación de las coopera 
tivas. -

- apertura de la Contabilidad 
- distribución de dividendos 
- disolución de sociedades coo 

perativas. 
- formación del capital 
- liquidaci6n de sociedades 

cooperativas. 
- aspectos -legales. 

NOTA: El detalle de las co1um as A, B, C, D y E, 
se anexa al final de es e capftu10. 

ACTIVIDAD 
DEL 

DOCENTE 

A 

1 

2 

4 

15 

• 
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ACTIVIDAJ: MATERIA PROCEDI-
BIBLIOG~ DEL LES A - MIENTO DE 

ALUMNO UTILIZAR EVALUACIm FIA 

B C D E 

1 1 3 6 

2 2 4 8 

3 3 5 13 

4 8 14 

5 19 

6 

7 

8 

9 

10 



UNIDAD XX - BONOS Y OBLIGACIONES 

OBJETIVOS 

TERHINAL 

Al finalizar esta unidad, l os 
estudiantes estarán en capaci
dad de conocer como se obtie
nen créditos colectivos a tra
vés de los bonos, explicando a 
demás que es un bono y que es
una obligación . 

ESPECIFICaS 

1- Cognoscitivos: 

comprender qué es lo que 
contienen, como se amortizan , 
se redimen, se pagan los inte 
reses y quienes están autori~ 
zados para emitirlos. 

2- Psicomotor: 

registrar las transacciones 
relativas a bonos y obligacio
nes. 

3- Afectivo : 

el estudiante deberá mostral 
interés para obtener un bono 
con el objeto de analizar su 
contenido. 

CONTENIDOS 

- concepto 
- emisión de bonos 
- diferencia básica entre bo-

nos y acciones. 
- ubicación de los bonos en el 

Balance General. 
- clasificaci6n de los bonos 
- forma de suscripción de los 

bonos. 
- garantia para los bonos 
- forma de amortización de los 

bonos y forma -de contabiliza 
ción de los bonos (se amortI 
zan por medio de anualida
des) . 

- pago y contabilidad de los 
intereses de los bonos. 

- redención de bonos 
- quienes están autorizados 

para emitir bonos. 
- primas y descuentos de la 

colocación de bonos . 
- aspectos legales 
- recapitulación y análisis de 

las normas fundamentales de 
Contabilidad. 

NOTA: Los detalles de las col~mnas A, B, C, D y E, 
se anexan a este capitu o. 
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. ACTIVIDAD ACTIVIDA[ 
DEL DEL 

DOCENTE ALUMNO 

MATERIA PROCEDI-
LES A- MIENTO DE BIBLIOG~ 

UTILIZAR EVALUACIm FIA 

A B C D E 

1 1 1 3 2 

2 2 2 4 3 

4 3 3 5 6 

7 5 4 8 13 

5 9 19 

6 12 22 

7 

8 

9 

10 

11 



CODIGO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

A 

A C T I VID A D DEL D O C E N T E 

NOl1BRE 

La mesa redonda. 

La entrevista colectiva. 

Plática-foro. 

El debate dirigido. 

Phillips 6-6 

Torbellino de ideas. 

Resoluci6n de casos. 

Clase magistral. 

Clase magistral y discusi6n. 

Clase magistral y preguntas. 

Guía de estudios. 

Resoluci6n de problemas. 

El aut6dromo. 

La copa. 

El torneo . 
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PAGINA 

3 2 

37 

39 

42 

45 

47 

50 

54 

54 

54 

80 

83 

95 

100 

112 

r_.~ ¡OTECA CEtJTR¡\L l. IV', '~",g .. g Di! ¡¡; ~ I1UU.YA13l11rJ 

., 

.. 



B 

A C T I VID A D E S DEL A L U M N O 

CODIGO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

NOMBRE 

Investigaci6n bibliográfica. 

Lectura controlada. 

Lista de preguntas y respuestas. 

Visitas a empresas. 

Laboratorios ex-aula. 

Control de lectura. 

Lectura independiente. 

Ejercicio de campo. 

251 

Con respecto a las actividades del alumno, el profesor de 

berá explicar cada una de ellas, en que consisten y como debe

rán aplicarse. 
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e 

~~TERIALES y MEDIOS A U7ILIZAR 

CODIGO NOMBRE 

1 Pizarra. 

2 Tiza. 

3 Separatas. 

4 Guiones de clase. 

5 Películas. 

6 Rotafolio. 

7 Franel6grafo . 

8 Proyector de Diapositivas. 

9 Proyector de vistas opacas. 

10 Betarnax. 

11 Proyector de acetatos . 

, 



CODIGO 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

D 

PIDCEDIMIENID DE E.VALUACION 

NOMBRE 

Prueba Dia gn6stica. 

Control de Lectura. 

253 

Evaluaci6n de la Investigaci6n Bibligráfica. 

Evaluaci6n de las Preguntas y Respuestas. 

Evaluaci6n de la Participaci6n d e los Alumnos. 

Evaluaciones Orales 

Evaluaci6n de los Casos Prácticos. 

Evaluaci6n de los Laboratorios Ex -aula. 

Prueba Sumaria . 

Evaluaci6n del Estudio de Casos. 

Evaluaci6n de las Visitas a Empresas. 

Prueba Formativa. 



E 

Bibliografía consultada para los contenidos program~ticos 

de los programas propuestos. 

01- Elementos de Contabilidad - Howard S. Noble 

5a. Edición - ¡'°1. N. Jackson Inc. México D. F. 

254 

02- Principios Fundamentales de Contabilidad - William W Pyle 

y John Arch Vlhite - 7a. Edici6n - Editorial - Fernando 

Rodríguez Díaz, México, D. F. 1977. 

03- Contabilidad Intermedia I - Teoría y Problemas Resueltos; 

Joel J. Lerner - James A. Cashin, Saúl Feldman (serie de 

compendios shaun) Talleres Gr~ficos de Carbajal, S. A. 

Apartado 46 - Cali, Colombia 1978. 

04- Fundamentos de Contabilidad - David Hirnmelblau B.A.,B.B.A. 

e.p.A. - 2a. Edici6n - tomo I - traducido al español por 

Enrique Martínez C.P.T. - Uni6n Tipográfico Editorial His

panoamericana, México 1945. 

05- Curso de Contabilidad. 

Harry A. Finney y Herbert E. Miller - 3a. Edici6n - tomo 

I, Unión Tipogr~fico Editorial Hispanoamericana - México -

1978. 

06- Contabilidad de Sociedades - Manuel Resa - 4a. Edici6n -

Undecima reimpresi6n - Ediciones Contables y Administrati 

vas S. A. México - 1977. 
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07- Curso de Contabilidad Intermedia I - Harry A. Finney y 

Herbert E. Miller - 3a . Edici6n - tomo 3. 

Uni6n Tipogrli.fico Editorial Hispanoamericana ~1éxio - 1978. 
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1967. 
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Editorial Banca y Comercio S. A. l1éxico - 1968. 
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16- Principios de la Administraci6n Científica - Frederick W. 
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Osear J. Holzmann - Ph. D. traductor. 

19- Diccionario para contadores - Eric L. Kohler - unión 

tipogr~fica - Editorial - Hispanoamericana S. A. de C.V.

México. 

20- Principios de Contabilidad - Instituto Mexicano de Conta

dores. 

21- Manual del Contador - tomo 1 - W. A. Paton - Editorial 

UTEHA - México - 1982. 

22- Manual del Contador - tomo 11 - W. A.Paton - Editorial 

UTEHA - México - 1982. 

23- Manual del Contador Público - Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos - Universal Nacional de México - 1969. 
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A- Conclusiones 

Después de haber realizado las investigaciones, bibliográ 

ficas y de campo, y de hacer un diagnóstico de la situación ac 

tual; pasamos a concretar lo dicho anteriormente, con conclu

siones de carácter general; aclarando que, por referirse el 

presente trabajo al área de Contaduría Pública y específicarne~ 

te a las contabilidades básicas e intermedias, las conclusio

nes presentadas se refieren al proceso de enseñanza-aprendiza

je, docentes, y, estudiantes de la Escuela de Contaduría Públi 

qa de la Universidad de El Salvador. Sin embargo, para la fa

cilidad de análisis e interpretaci6n, se han agrupado las con

clusiones afines: a la Universidad de El Salvador, a la Facul 

tad de . Ciencias Econ6micas, al Departamento de Contaduría y, a 

los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública: 

1- Relacionadas con la Universidad de El Salvador: 

a- La metodología de la enseñanza-aprendizaje es un proceso 

cambiante que avanza constantemente. Pero este avance 

no ha sido posible en la Instituci6n. 

b- El diseño curricular no es actualizado. 

c- No se tienen programas de capacitaci6n pedag6gico para 

todo el personal docente. 

ch- Los honorarios pagados al docente no están acordes al 

costo de la vida actual. 
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d- Los presupuestos asignados no son suficientes para aten

der las nece sidades de las diferentes facultades, espe

cialmente para la capacitación docente. 

e- Como resultado de la investigaci6n bibliográfica de los 

últimos avances en materia didáctica, se encontr6 que -

existen diferentes métodos modernos para la enseñanza-a

prendizaje, mediante los cuales se puede aplicar una se

rie de técnicas grupales para hacer dinámica la clase, 

técnicas que puede usar el docente, y técnicas que puede 

poner en práctica el alumno; técnicas de evaluación; có

mo planificar un programa de estudios por ciclo, por uni 

dad o por clase diaria; medios o ayudas audiovisuales 

que se pueden utilizar; técnicas de redacci6n de objeti

vos para el aprendizaje; funciones que debe realizar el 

docente universitario; etc. 

f- La situaci6n polltica del pals, origin6 los cierres a la 

Institución, y éstos cierres han afectado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2- Relacionadas con la Facultad de Ciencias Económicas: 

a- Los programas de estudio no han sido objeto de modifica

ción desde el año de 1973, por lo que están desactualiza 

dos. 

b- No se proporciona orientaci6n vocacional a los alumnos. 
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c- En la biblioteca no se encuentra bibliografía relaciona

da con la metodología del proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je. 

d- Al iniciar el desarrollo de los contenidos programáticos 

de contabilidad, no se proporcionan cursos de nivelaci6n 

a los estudiantes. 

3- Relacionadas con el Departamento de Contaduría: 

a-al inicio de esta investigaci6n, se observ6 que no era -

supervisado el desarrollo de los programas de estudio. 

b - No se toma como criterio básico para la selecci6n del do 

cente los conocimientos pedag6gicos del profesor. 

e-No se coordina con el personal docente la reproducci6n

de separatas y guiones de clase. 

eh - No se tiene como norma que los alumnos evalúen a los do

centes al final de cada ciclo. 

4- Relacionadas con el personal docente de la Escuela de Canta 

duría Pública: 

a- Metodo16gicas: 

1) La mayoría de los docentes no tienen los suficientes 

conocimientos pedag6gicos. 

2) La falta de metodología aplicada a la enseñanza en 
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las contabilidades I, II, III Y IV, no proporcionan la 

base suficiente a los estudiantes para una mejor com

prensi6n de los contenidos de la asignatura pr6xima -

superior. 

b- Planeamiento: 

1) La mayoría no realiza pre-test o evaluaci6n prelimi

nar al inicio del ciclo para establecer los conoci- -

mientos que el alumno tiene sobre la materia. 

2) Muchos de ellos, no planifican el proceso de enseñan

za-aprendizaje; por ciclo, por unidad, ni por clase 

diaria. 

3) La mayoría de docentes no realiza post-test para eva

luar si alcanzaron los objetivos previstos. 

c- De los programas de estudio: 

1) No todos los alumnos reciben los programas de estudio. 

2) La mayoría de docentes no tienen criterios definidos 

para elaborar un programa de estudio. 

3) No se definen los Objetivos a alcanzar en cada unidad. 

4) No todos los docentes que imparten una misma asignatu 

ra coordinan los contenidos a desarrollar. 

5) La mayoría de docentes imparten sus clases a través 

de la clase magistral. 



262 

6) La mayoría de ellos no hacen uso de ayudas audiovisua 

les modernas, utilizadas para transmitir y ampliar -

los conocimientos a los alumnos. 

7) La generalidad de docentes no tienen procedimientos 

definidos para la evaluaci6n de los alumnos y s610 se 

rigen por la forma reglamentada por la Facultad de 

Ciencias Econ6micas. 

8) Los resultados de las evaluaciones no son proporcion~ 

das a los alumnos antes de que transcurran cinco días 

después de haber efectuado la prueba. 

9) La casi totalidad de docentes no se autoevalüan cons

tantemente. 

10) No existe uniformidad en los contenidos de los progra 

mas de estudio. 

5- Relacionadas con el estudiante: 

a- La mayoría de ellos, son personas que tienen a su cargo 

grupo familiar y trabajan a tiempo completo, lo que inci 

de en su proceso de aprendizaje. 

b- La . totalidad de estudiantes manifest6 que les gustaría e 

jercer la docencia. 

c- La mayoría de estudiantes de la carrera de Contaduría no 

son poseedores de un espíritu investigativo. 
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d- La mayoría de educandos no muestra responsabilidad hacia 

sus estudios. 
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Sugerencias para construir pruebas. 

La forma de evaluar, qué tipo de contenidos se evaluarán, 

cuántas preguntas se plantearán, el grado de dificultad que 

tendrán; sigue siendo una decisi6n del maestro. Sin embargo, 

Norman Grolund, en su libro "Medici6n y Evaluaci6n en la Ense

ñanza", editado en Pax-México, mex. I-D-F 1981, indica en pri

mer término algunas de las diferentes tipos de prueba y además 

proporciona orientaci6n sobre la forma de preparar cada una de 

ellas. Siendo este trabajo una guía para el docente universi

tario, se consider6 oportuno hacer un resumen de estas sugeren 

cias prácticas: 

a. Preguntas de contestaci6n corta 

1) Formúlese el elemento de manera que la respuesta reque 

rida sea a la vez breve y definida. La respuesta debe 

ser una palabra, una frase, un número o un símbolo. 

Eso se puede explicar fácilmente al alumno mediante 

las instrucciones al principio de la prueba y gracias 

al planteamiento apropiado de la pregunta. 

2) No se tomen aseveraciones directamente de los libros -

del texto para usarlas como base de elementos de con

testaci6n corta. Estos elementos de prueba tienden a 

desconcertar a los alumnos para su propio desarrollo _ 

de asociaciones verbales, por lo poco comprendidas, tal 

como se definen en el lenguaje de los libros de texto. 
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3) Una pregunta directa es generalmente más conveniente -

que una aseveración incompleta. Hay dos ventajas en -

esta forma de pregunta. La primera, es más natural p~ 

ra los alumnos, puesto que es éste el método usual pa

ra formular preguntas en las diarias discusiones de 

clase. La segunda, la pregunta directa usualmente pr~ 

porciona una mayor estructura de la situación y evita 

gran parte de la ambiguedad que se introduce en los e

lementos basados en aseveraciones completas. 

Ejemplo: John Glenn, hizo su primer vuelo orbital en -

torno de la tierra en 1962. 

Mejor: ¿En qué año hizo John Glenn su primer vuelo or 

bital en torno a la tierra? 1962 

4) Cuando la respuesta se ha de expresar en unidades num~ 

ricas, indique el tipo de contestación que se desea. 

Para los problemas de cálculo usualmente es preferible 

indicar las unidades en que ha de expresarse la res

puesta. Así se aclarará el problema al alumno y se 

simplificará el trabajo de calificar. 

Cuando el resultado de los problemas no es una expre

si6n entera, también es usualmente conveniente indicar 

el grado de precisión que se espera en las respuestas. 

Por ejemplo, al especificar que las respuestas deben 
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"expresarse hasta con dos cifras decimales" o bien "re 

dondearse hasta el más pr6ximo décimo de uno por cien

to", se aclara al alumno hasta qué punto deben llevar 

sus cálculos. 

5) Los espacios libres para las respuestas deben ser igu~ 

les en longitud y agruparse en una columna a la dere

cha de las preguntas. Si se mantienen de la misma lon 

gitud los espacios vacíos para las respuestas, la lon

gitud del espacio en blanco no suministra indicio algu 

no de la respuesta. 

6) Cuando se usen elementos de prueba para completar, no 

recurra a demasiados espacios libres. Si se mutila de 

masiado una aseveraci6n, se pierde el significado de -

la misma y usualmente le es preciso al alumno recurrir 

a la adivinaci6n de lo que el maestro pudiera haber te 

nido en mente. 

Ejemplo: 

Deficiente: los animales de 

y 

man 

que nacen 

a sus crías se lla-

Hejor: Los animales de sangre caliente que nacen vivos 

y amamantan a sus crías se llaman (mamiferos). 
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7) Evite hacer uso de los verbos "ser" y "estar" al final 

de la pregunta. 

Ejemplo: 

Deficiente: El río más caudaloso de El Salvador es 

Hejor: El río más caudaloso de El Salvador se llama 

Obsérve que en la forma deficiente la pregunta da lu-

gar a diferentes tipos de respuestas: sucio, peligroso, 

útil. 

b. Preguntas de respuestas alternativa 

La tarea principal en la construcci6n de elementos de res 

puesta al terna ti va, como son las del tipo de "cierto - fa! 

so", es la de formular aseveraciones que estén libres de 

toda ambiguedad y de indicios que no vengan al caso. Es 

ésta una tarea extremadamente difícil, y la única guía 

que puede darse es de índole negativa, esto es, se puede 

proporcionar una lista de las cosas que hay que evitar al 

formular las afirmaciones: 

1) Evite aseveraciones de índole muy general, si es que 

van a juzgarse como "ciertos o falsos". 

La mayoría de las generaÍizaciones (muy amplias) son 

falsas a menos que se restrijan un tanto, pero enton-

ces el uso de elementos de restricci6n suministra pis-

I BIBLIOTECA CENTRAL \ 
~"IV[ifl.lnAQ DI: 11 ... ALVAUDf1 
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tas para la respue s ta. 

Ejemplo: 

Deficiente: (e) (f) El pres i dente d e los Estados Uni

dos es e l ecto par a e l puesto 

Deficien t e : (e) (f) El presidente de los Estados Uni

dos es usualmente e lecto para ese puesto. 

En el ejemplo anterior, la primera versi6n es por lo -

general cierta, pero es preciso marcarla como falsa 

por cuanto hay excepciones , como s uce d e cua ndo el vice 

presidente toma el cargo en caso de muerte d e l presi

dente. 

En la segunda versi6n, el elemento de restricci6n "u

sualmente" hace que sea cierta la aseveraci6n pero su

ministra una pista definida llamada de terminador espe

cífico. ' Los determinadores específicos son palabras -

tales como "usualmente" "en ocasiones" o "a veces" "g~ 

neralmente" "a menudo", que muy probablemente aparezca 

e n aseveraciones ciertas, así como términos absolutos 

corno II s iempre", "nunca", "todo", tlninguno" y "únicarnen 

te", que más probablemente aparezcan en aseveraciones 

falsas. Aunque puede anunciarse la influencia que e

jercen dichas pistas. Al balancear su uso en las afir 

maciones cierto - falso, la soluci6n más sencilla es 

al parecer evitar el uso de generalizaciones muy am-



27 1 

plias que sean obviamente falsas, que sea preciso cali 

ficar mediante determinadores específicos . 

2) Evítese afirmaciones triviales . Al intentar obtener a 

severaciones que sean inequívocamente ciertas o falsas 

en ocasiones, e inadvertidamente, se torna l a vista a 

aseveraciones específicas de hechos que encajan marav~ 

llosamente en este criterio pero que tienen poca sign~ 

ficación desde e l punto de vista del aprendizaj e . 

3) Evítese el uso de aseveraciones negativas y en espe

cial de dobles negativos. Es un hecho que l as pala- -

bras de índole negativo como "no" o "ninguno", tienden 

a ser pasadas por alto (yeso pasa especialme nte en 

los alumnos). 

4) Evítense oraciones larga, complejas. Las oraciones 

largas o comple jas .tiende n a medir el factor extrínse

co de la comprensi6n de la lectura y, por lo tanto, d~ 

be evitarse e n pruebas que se hagan para medir aprove

chamiento. 

5) Evítese incluir do s ideas de una conversaci6n, a menos 

que se estén midiendo relaciones de causa a efecto. 

6) Si se usan opiniones, atribuyánse a la fuente respecti 

va a menos que sea precisamente la capacidad de identi 

ficar las fuentes de las opiniones lo que se quiera me 

dir. 
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7) Las aseveraciones ciertas y las afirmaciones falsas, 

deben ser apr6xi madamente iguales en longitud. 

8) El númer o de aseveraciones ciertas y de a~irmaciones -

falsas debe ser apr6ximadamente e l mismo . Recuérdese 

que l os alumnos tienen una tendencia consi stente a mar 

car "cierto " cuando tienen dudas sobre una respuesta . 

c. Preguntas de ejercicios de casamiento 

El e j e rcicio de casamie nto es de u tilidad limitada en las 

aulas y cada vez que se us e será necesario realizar un es 

fuerzo especial para remove r de él indicios que nada ten

gan que ver con el contenido y ordenarlo de manera que el 

alumno pueda responde r rápidamente y sin confusiones. 

1) Usese solame nte material homogéneo en un s610 ejerci

cio de casamiento. Esta es una de las reglas más im

portantes para la construcci6n de pruebas de éste ti-

po. Por ejemplo, si en una columna hay inventores, en 

la otra d eben de colocarse inventos. 

2) Inclúyase un número desigual de respuestas y premisas 

e indíquese al alumno que las respues tas pueden usarse 

una vez, varias veces o ninguna. Hacerlo así es hacer 

que todas las respuestas sean elegibles para solucio

narlas para cada una de las premisas y disminuya la p~ 

s ibilidad de una adivinaci6n exitosa . 
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3) Procúrese que la lista de elementos por casar, sea br~ 

ve y póngase ~as respuestas más cortas en e l lado de -

la derecha. Una lista breve de elementos es venta j osa 

tanto para el naestro como para el alumno. Para el ma 

estro es más fácil mantener la homogeneidad en una lis 

ta breve. 

4) Ordénese la lista de respuestas según un orden lógico , 

colóquese las pa~abras según orden alfabético y los n~ 

meros en secue ncia. Hacerlo así, equivale a contri- -

buir a la facilidad con la cual puede el alumno barrer 

con la mirada la lista de respuestas al buscar las con 

testaciones correctas. También evitará que el alumno 

descubra posibl es indicios por causa de la ordenación 

de las respuestas . 

5) Indíquese en las instrucciones la base para casar res

puestas con premisas. Aunque la base para casar es 

más bien obvia en la mayoría de los ejercicios de casa 

miento, hay ventajas en expresar claramente la base 

que se tiene pensada. 

6) Colóquense todos los elementos de un ejercicio de casa 

miento en l a misma página . Al hacerlo así se evita la 

perturbación que pueden causar 30 o más alumnos, al ma 

nipular de un l ado para otro las hojas que forman la _ 

prueba. 
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3) Procúrese que la lista de e lementos por casar, sea br~ 

ve y póngase \as resp uestas más cortas en e l lado de -

la derecha . Una lista breve de elementos es ventajosa 

tanto para el naestro como para el al umno. Para el ma 

estro es más fácil mantener la homoge n e idad en una lis 

ta breve. 

4) Ordénese la lista d e respuestas según un orden lógico, 

colóquese las palabras según orden alfabético y los n~ 

meros en secuencia. Hacerlo así, equivale a contri- -

buir a la facilidad con la cual puede el alumno barrer 

con la mirada la lista de respuestas al buscar las con 

testaciones correctas. También evitará que el alumno 

descubra posibles indicios por causa de la ordenaci6n 

de las respuestas. 

5) Indíquese en las instrucciones la base para casar res

puestas con premisas. Aunque la base para casar es 

más bien obvia en l a mayoría de los ejercic ios de casa 

miento, hay ventajas en expresar claramente la base 

que se tiene pensada. 

6) Co16quense todos los e l ementos de un ejercicio de casa 

miento en l a misma página . Al hacerlo así se evita la 

perturbación que pueden causar 30 o más alumnos, al ma 

nipular de un lado para otro las hojas que forman la _ 

prueba. 
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ch. Preguntas de selección múltiple 

La aplicabilidad general y las cualidades superiores de -

los elementos de selección múltiple, cristalizan con ma

yor plenitud cuando se tiene cuidado en su construcción. 

1) El vástago del elemento debe por sí mismo tener signi-

ficado y presentar un problema definido. Sucede con -

frecuencia que los vástagos de los elementos de prueba 

en forma de selección múltiple son aseveraciones incom 

pletas que tienen poco sentido, hasta el momento en 

que se leen todas las alternativas. 

Ejemplos: 

Deficiente: Sudamérica : 

Es una tierra árida, plana. 

Importa café de los Estados Unidos de Nor

teamerica. 

Tiene más habitantes que los Estados Uni

dos. 

Fue colonizada por los españoles. 

Mejor: La mayor parte de Sudamérica fue colonizada 

por individuos que provenían de: 

A Inglaterra 

B Francia 

e Holanda 

D España 
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2) El vástago del elemento debe incluir tanto como sea p~ 

sible, del contenido y estar exento de material que no 

sea pertinente. 

3) Use un vástago de elemento expresado en forma negativa 

únicamente cuando los productos del aprendizaje así lo 

requieran. La mayoría de los problemas puede y debe 

expresarse en términos positivos. 

4) Todas las alternativas deben ser gramaticalmente con

gruentes con el vástago del elemento. 

5) ' El elemento debe contener únicamente una respuesta co

rrecta o una que sea evidente y claramente la mejor. 

Incluir más de una contestación correcta en un elemen

to de pruebas, para luego pedir a los alumnos que se

leccionen todas las alternativas correctas es procedi

miento que tiene dos fallas o desventajas principales. 

6) Todos los perturbadores o· elementos de distracci6n de

ben ser comprensibles. 

El propósito de un perturbador es distraer al mal estu 

diante, alejándolo de la contestación correcta. Para 

el alumno que no ha logrado el producto del aprendiza

je que se pone en la prueba, los perturbadores deben _ 

ser por lo menos tan atrayentes como lo es la respues

ta correcta y de preferencia. 



276 

Un factor que contribuye a la plausibilidad de los pe~ 

turbadores en su homogeneidad. Si todas las alternati 

vas son homogéneas con respecto al conocimiento que se 

mide, es mucho mayor la posibilidad de que los pertur

badores funcionen como se pretende que lo hagan. 

Ejemplo: 

Deficiente: ¿Quién descubri6 el polo norte? 

A Cristobal Co16n 

B Fernando Magallanes 

C Roberto Pecru 

D Marco Polo. 

Hejor: ¿Quién descubri6 el polo norte? 

A Ronald Amendsen 

B Richard Byrd 

C Roberto Pearty 

D Robert Scott 

Probablemente parezca hOmogénea la primera versi6n a 

los ojos de alumnos del nivel de primaria, por cuanto 

que las cuatro selecciones posibles son los nombres de 

exploradores bien conocidos. Los alumnos de grados su 

periores, eliminarían las alternativas A, B Y D como -

contestaciones posibles porque sabrían que dichos indi 

viduos no fueron exploradores polares. 
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En ambos casos podrían ellos obtener rápidamente la 

contestación correcta mediante la simple eliminación. 

La segunda versión incluye solamente los nombres de ex 

ploradores polares, que por añadidura, realizaron sus 

exploraciones polares apróximadamente en la misma épo

ca. Esta homogeneidad hace que cada una de las alter

nativas sea mucho más plausible y menos eficaz la sim

ple eliminación. Por supuesto que también acrecienta 

la dificultad. 

7) Deben evitarse las asociaciones verbales entre el vás

tago y la respuesta correcta. A menudo sucede que una 

palabra en la contestación correcta suministre una pi~ 

ta no pertinente, tan sólo porque se ve o suena como u 

na palabra en el vástago del elemento. Las asociacio

nes verbales de ese tipo jamás deben permitir, al alum 

no que carece del necesario aprovechamiento en la mate 

ria, escoger la respuesta correcta. 

8) La longitud relativa de las alternativas no debe sumi

nistrar indicio alguno para la contestación. Puesto

que la respuesta correcta usualmente necesita ser pre

cisada tiende a ser más larga que los perturbadores a 

menos que se realice un esfuerzo especial para contro

lar la longitud que se desee. 
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9) La contestación correcta debe aparecer en cada una d e 

las posiciones de alternativa un número apróximadamen

te igual de veces, pero sin orden aparente. Hay maes

tros que parecen tener la tendencia a colocar la res

puesta correcta a la mitad de la lista de alternati

vas. Como consecuencia de ello, es obvio que la con

testaci6n correcta aparece muchas menos veces en las -

posiciones primer y última que en las posiciones in ter 

medias. 

10) Usénse lo menos posible las alternativas esenciales c~ 

mo "ninguna de las anteriores" o "todas las anterio- .

res". La frase "ninguna de las anteriores" o bien "to 

das las anteriores", se añade a veces como última al

ternativaen elementos de . selección múltiple. 

11) No se usen elementos de selección múltiple, ahí donde 

otros tipos de elementos de prueba puedan servir igua~ 

mente bien para un cierto propósito, hay que inclinar

se en favor de elementos .de selección múltiple, en vir 

tud de sus muchas cualidades superiores. 

12) La pregunta debe adaptarse al medio. No es lo mismo -

hacer una pregunta a estudiantes de un cant6n que a es 

tudiantes de la ciudad. 

d. Preguntas de ejercicio interpretativo 

El ejercicio interpretativo, consiste en una serie de e-
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l e me ntos obj e tivos basados en un conjunto común de datos. 

1) Seleccione material de introducci6n que esté en armo

nía con los objetivos del curso. 

2) Selecci6nese material de introducci6n que sea apropia

do para la experiencia escolar y el nivel de lectura -

de los alumnos. 

3) Selecci6nese material de introducci6n que sea nuevo pa 

ra los escolares. Para medir productos del aprendiza

je preciso es que el contenido del material de intro

ducci6n contenga alguna novedad. 

4) Seleccione material de introducción que sea breve, pe

ro que tenga un significado. 

5) Revise el material de introducci6n para cerciorarse de 

que tiene claridad, concisi6n y el mayor valor inter

pretativo posible. 

6) Construya elementos de prueba que requieran el análi

sis y la interpretaci6n del material de introducci6n. 

7) Procure que el número de elementos de prueba sea apr6-

ximadamente proporcional a la longitud del material de 

introducci6n. No es eficaz hacer que los educandos a

nalicen una selecci6n larga, compleja de material y 

contesten tan s610 una o dos preguntas en relaci6n con 

ella. 
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e. Pruebas con preguntas de ensayo 

Para lograr el mejoramiento de la pregunta de ensayo, co

mo medida de productos complejos del aprendizaje, se re

quiere prestar atención a un problema fundamental: c6mo -

calificar las contestaciones de manera que se logre una 

medida confiable del aprovechamiento. 

Sugerencias prácticas: 

1) Restrinja el uso de las preguntas de ensayo a aquellos 

productos del aprendizaje que no pueden medirse satis

factoriamente, mediante elementos objetivos. Los pro

blemas para calificar y la inadecuación de las mues- -

tras, suministran amplia justificaci6n para no usar 

preguntas de ensayo de ese tipo. Cuando los elementos 

objetivos son inadecuados para medir los productos del 

aprendizaje, puede defenderse el uso de las preguntas 

de ensayo a pesar de sus limitaciones. Algunos de los 

productos complejos del aprendizaje, como son los que 

corresponden a la organizaci6n, integración y expre

si6n de las ideas, habrán de descuidarse a menos que -

se usen preguntas de ensayo. 

2) Formular preguntas que provoquen el comportamiento es

pecífico en los productos del aprendizaje. Al igual _ 

que con los elementos objetivos, las preguntas de ensa 

yo deben medir el aprovechamiento de metas de la ins-
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trucci6n claramente definidas. 

La construcci6n de preguntas de ensayo, de acuerdo con 

productos particulares del aprendizaje, es mucho más 

fácil con preguntas de respuesta restringida que con -

preguntas de respuesta extensiva. Los límites fijados 

al alcance del t6pico y el tipo de respuesta que se e~ 

pera hacer que sea posible relacionar una pregunta di

rectamente con uno o más de los productos específicos. 

Ejemplo: 

Escríbase un ensayo de dos páginas en que se defienda 

la importancia de conservar nuestros recursos natura

les .. (La respuesta se evaluará en términos de su org~ 

nizaci6n, de su alcance y de la pertinencia de los ar

gumentos que presente). 

3) ~lantearse cada pregunta de manera que quede claramen

te indicada la tarea del alumno. Frecuentemente no 

llega al alumno el prop6sito específico que el maestro 

tenía en mente, al formular una pregunta por culpa de 

la redacci6n vaga y ambigua. Uno de los resultados es 

que los educandos interpreten la pregunta cada quien a 

su manera y que por ello el maestro reciba un almodro

te de contestaciones. Estos resultados pueden ser per 

judiciales si se les usa como una medida del avance de 

los alumnos hacia las metas de la instrucci6n. 
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Una manera de clasificar la índole de la pregunta es 

hacerla tan específica como sea posible. Para la pre 

gunta de respuesta restringidas esto significa limi-

tar y estructurar la pregunta hasta el punto en que -

quede claramente definida la respuesta deseada. 

Ejemplo: 

Deficiente: ¿A qué se debe la migración de los pája-

ros? 

Mejor: Dé tres hipótesis específicas que pudieran ex-

plicar por qué los pájaros emigran durante el 

otoño. 

La versión mejorada pre-senta a los alumnos una tarea 

definida a realizar. Obsérvese también que se puede 

relacionar éste elemento con un producto específico -

del aprendizaje como es "la capacidad de formular hi-

p6tesis específicas". 

4) Indique un tiempo límite para cada pregunta. La mayo 

ría de las preguntas de ensayo premian la rapidez pa-

ra escribir. Al construir la pregunta de ensayo el -

maestro debe estimar el tiempo en que un alumno tarda 

ría en dar Una respuesta satisfactoria. 

5) Evftese el uso de las preguntas opcionales, muchos do 

centes acostumbran dar a los alumnos más preguntas de 
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las que cabe esperar que contesten y permitirles que -

escojan un número dado de ellas. 

Esta práctica dificulta la evoluci6n del aprovechamien 

too 

f. Prueba con ejercicio de batería 

Esta prueba es muy útil y práctica, porque con ella se e-

vita la monotonía en las preguntas. Consiste en realizar 

pruebas a los alumnos, seleccionando para ello diferentes 

tipos de preguntas de acuerdo a lo ejemplificado anterio~ 

mente. A éste exárnen se le llama ejercicio de batería, -

por contener preguntas de contestaci6n corta, de respues-

ta ~~ternativa, o cierto falso, de ejercicios de casa- -

miento, de selecci6n múltiple, de ejercicio interpretati-

vo y de preguntas de ensayo. 

El contener preguntas de los diferentes modelos, da mayor 

confianza a la prueba. 
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CUESTIONARIOS CUADROS Y ANALISIS 
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Cuestionario para docentes universitarios 

de Contabilidad Básica e Intermedia 

Por favor no escriba su nombre. 

1. Qué asignaturas imparte actualmente? 
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SI NO 

2. Le entrega la Universidad el progr~ 

ma de estudios a desarrollar? 

3. Es profesor de la Universidad: 

al a tiempo completo 

bl a medio tiempo 

el a cuarto de tiempo 

4 . Le proporciona material bibliográfico 

Universidad de El Salvador? 

la 

5. Le proporciona facilidades para reproducir 

sus separatas y guiones de clase? 

6. Qué actividades de las que posteriormente 

se indican, realiza usted? 

al es docente en otra universidad 

bl es empleado en el Gobierno 

7. Imparte otras asignaturas? 

8 . Tiene más de 40 alumnos en su clase? 



9. Imparte clase por un tiempo mayor de 50 

minutos? 

10. Sus alumnos reciben orientación vocacional 

antes de iniciar esta profesión? 

11. Conoce los objetivos que persigue la Uni 

versidad de El Salvador? 

12. Le proporciona satisfacción personal el 

ejercer la docencia? 

13. Son satisfactorios los honorarios perci

bidos por el ' ejercicio de la docencia en 

esta Universidad? 

14. Para el desarrollo de su asignatura es 

auxiliado por instructor? 

15. Se actualiza en conocimientos técnicos 

relacionados con su profesión? 

16. Elabora usted programas de estudio? 

17. Define usted los objetivos de su asig

natura en los programas de estudio? 

18. Proporciona á los estudiantes: 

al el programa de estudio 

bl los objetivos de la asignatura 

cl el sistema de evaluación 
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19. Qué clase de objetivos establece ? 

al objetivos operacionales 

bl objetivos conductuales 

20. Hace que el estudiante practique lo que 

usted ha teorizado? 

21. Se orienta el alumno en el trabajo prác 

tico? 

22. Se realizan trabajos prácticos de inves 

rigación? 

23. Revisa frecuentemente su programa de 

estudio? 

24. Coordina con profesores que imparten la 

misma -materia el contenido de su asig

natura en caso de más de un grupo? 

25. Revisa los objetivos alcanzados en un 

curso anterior? 

26. Realiza el planeamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

27. Incluye en los programas de estudio el 

cronograma de actividades? 

Did13.cticas: 

28 Cómo realiza el planeamiento? 
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al por ciclo 

bl por unidad 

el por clase diaria 

29. Para lograr sus objetivos hace uso de: 

al clases magistrale s 

bl discusiones de clase 

el laboratorios prácticos 

chl casos simulados 

dl casos prácticos 

el visitas a empresas 

fl exposici6n y preguntas 

30. Se permite al alumno e xpresar sus expe

riencias? 

31. Se forman grupos de trabajo? 

32. Se hacen discusiones entre los grupos? 

33. Medios que utiliza: 

al retroproyector 

bl frane16gra:Los 

el cines 

chl diapositivas 

dl carpetas 

el pizarra 

fl diagramas ilustrativos 
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g) gravaciones 

h) separatas 

i) guiones de clase 

j) televisi6n 

k) dictado 

1) betamax 

34. Utiliza equipo especializado de labo

ratorio? 

35. Proporciona material de estudio a sus 

estudiantes? 

36. El material de estudio es distribuido: 

a) antes de dar clase 

b) al momento de dar la clase 

cl al final de la clase 

37. La bibliograffa que utiliza para impartir 

sus clases, es la misma que recomienda a 

sus alumnos? 

38. Se desvfa usted del programa de estudio? 

39. En los programas de estudio, establece 

el sistema de evaluaci6n que se utilizará? 

40. Antes de desarrollar su asignatura hace 

pre-test o evaluaci6n preliminar? 
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41. Alfinal del curso hace post-test? 

42. Compara los resultados del post-test con 

los del pre-test? 

43. La evaluación la realiza en forma siste

mática? 

44. Se auto evalúa usted? 

al al final de cada unidad 

bl al final de cada asignatura 

450. Propor,ciona a los estudiantes el resul

tado de su evaluación antes de los cin

co días después de haber efectuado di

cha evaluación? 

De capacitación docente: 

46. Ha recibido estudios relacionados con la 

docencia? 

al en seminarios 

b) en cursos 

47. Los estudios recibidos relacionados con 

la docencia son: 

a) de nivel primario 

b) de nivel secundario 
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c) de nivel bachillerato 

ch) de nivel superior 

48. Ha recibido adiestramiento pedag6gico 

por parte de la Universidad? 

49. Se actualiza por cuenta propia en cono

cimientos técnicos pedag6gicos? 
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TABULACION DE CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE CON 

TADURIA PUBLICA . 

SI % NO % TOTAL 

Generales 2 10 7 7 3 23 13 

3 a 2 1 6 11 84 13 

b 2 1 6 11 84 13 

c 8 62 5 38 13 

4 6 4 7 7 53 13 

5 5 39 8 61 1 3 

6 a 13 1 00 - - 13 

b 6 47 7 53 13 

7 8 62 5 38 1 3 

8 9 7 0 4 30 1 3 

9 7 54 6 46 13 

1 0 - - 13 100 13 

11 1 3 1 00 - - 13 

12 13 1 00 - - 13 

13 5 39 8 61 13 

14 9 7 0 4 30 13 

15 13 1 00 - - 13 

Peda g6gicas 16 8 62 5 38 13 

1 7 12 93 1 7 13 

18 a 13 1 00 - - 13 

b 12 93 1 7 13 
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c 13 100 - - 13 

19 a 8 62 5 38 13 

b 7 54 6 46 13 

20 11 85 2 15 13 

21 12 93 1 7 13 

22 11 85 2 15 13 

23 11 85 2 15 13 

24 8 62 5 38 13 

25 10 77 3 33 13 

26 10 77 3 33 13 

27 9 70 4 30 13 

Didácticas 28 a 7 54 6 44 13 

b 6 47 7 43 13 

c 3 23 10 77 13 

29 a 13 100 - - 13 

b 12 93 1 7 13 

c 11 85 2 15 13 

ch 6 47 7 53 13 

d 10 77 3 23 13 

e 1 7 12 93 13 

f 8 62 5 38 13 

30 13 100 - - 13 

31 12 93 1 7 13 

32 8 62 5 38 13 

33 a - - - - -
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b - - - - -

e - - - - -

eh - - - - -

d - - - - -

e 11 85 2 15 13 

f 9 70 4 30 13 

g 2 15 11 85 13 

h 10 77 3 23 13 

i 7 54 6 46 13 

j - - 13 100 13 

k 3 23 10 77 13 

1 - - 13 100 13 

34 - - 13 100 13 

35 11 85 2 15 13 

36 a 10 77 3 23 13 

b 5 39 8 61 13 

e 4 31 9 69 13 

37 13 100 - - 13 

38 4 31 9 69 13 

De Evaluaci6n 39 12 93 1 7 13 

40 5 39 8 61 13 

41 2 15 11 85 13 

42 1 7 12 93 13 

43 8 62 5 38 13 

44 a 4 31 9 69 13 
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b 8 62 5 38 13 

45 7 54 6 46 13 

De Capacitaci6n 

Docente 46 a 6 47 7 53 13 

b 7 53 6 47 13 

c 5 39 8 61 13 

47 a 3 23 10 77 13 

b 4 31 9 69 13 

c 1 7 12 93 13 

ch 8 62 5 38 13 

48 3 23 10 77 13 

49 7 53 6 47 13 

NOTA: Se interrumpe la correlación en la numeraci6n con el ob 

jeto de presentar las preguntas cerradas en un s6lo blo 

que. 
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An~lisis de las Encuestas Pasadas a los Docentes Universitarios 

Departamento de Contaduría Pública 

No. 2 ¿Le entrega la Universidad el programa de estudios a 

desarrollar? 

Un 77% de los docentes afirman que la Universidad les entre 

ga los programas de estudio, esto confirma el hecho de que la 

mayoría de profesores no elaboran sus propios programas y reci 

ben de la Universidad programas que fueron hechos en 1973 o -

sea hace 12 años, esto ha traído como consecuencia la desac

tualizaci6n de estos programas con omisiones o adiciones signi 

ficativas por falta de un criterio unificado en la elaboraci6n 

de los mismos. Por otro lado tenemos un 23% de profesores que 

afirman no recibir los programas de la Universidad, esto puede 

significar: 

1) Que los obtienen por medio de fotocopias. 

2) Que los elaboran ellos mismos. 

3) Que trabajan sin programa. 

4) Que los obtienen de otras universidades. 

Todos los aspectos enumerados anteriormente son negativos. 

Un programa debe ser elaborado por el docente quien fija

r~ los objetivos generales y específicos que desea alcanzar, a 
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su vez este programa es revisado por la Universidad quien los 

analiza para darle su aprobación. 

No. 3 ¿Es profesor de la Universidad a tiempo completo, a 

medio tiempo o a cuarto de tiempo? 

En el sector docente se encuentran 22 catedráticos de los -

cuales sólo contestaron 13 siendo aquí donde se obtuvo menos -

colaboración en contestar los cuestionarios. 

De los 13 docentes entrevistados: 

2 trabajan a tiempo completo 

2 trabajan a medio tiempo 

9 trabajan a cuarto tiempo 

Esta situación no favorece la calidad de la enseñanza, ya -

que lo ideal es que todos los . docentes deben estar a tiempo 

completo; el que permanezcan las 8 horas dentro del campus y 

las aulas universitarias desarrollando las actividades de pla

neamiento, investigación bibliográfica, clases magistrales, la 

boratorios prácticos y atendiendo consultas de los estudiantes 

en sus respectivos cubículos. Todo esto enmarcado con una pro 

gramaci6n racional y ordenada de las 8 horas disponibles. 

Cuando el profesor trabaja a tiempo completo se desarrolla 

en su subconsciente un sentimiento profundo de afecto hacia la 

Universidad y sus alumnos, la relación profesor-alumno y profe 
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sor-autoridad universitaria se estrecha y arr oja dividendos e n 

la enseñanza. 

A esto hay que agregar que el docente que trabaja a tiempo 

comple to está en contacto con la realidad de la Universidad y 

todo lo que la rodea. 

Cuando un profesor está a medio tiempo o a cuarto de tiempo 

pierde el contacto con esa realidad o no le interesa, su rela-

ción con el alumno es mínima, el acercamiento con las autor ida 

des es apenas perceptible, asiste a las sesiones sin interés, 

deja a otros los problemas, establece relación de trabajo con 

otras universidades a las que sirve como un autómata, sin nin-

guna sensibilidad afectiva que general la entrega total al ce~ 

tro de estudios a que pertenece, talvez asoma en su predi lec-

ción la universidad que mejor le paga, además el hecho de tras 

ladarse de una universidad a otra para atender diferentes cáte 

dras le merma su condición física y mental, le hace llegar ta~ 

de y cansado a la siguiente clase, su conducta se ve afectada 

por los diferentes estratos sociales de sus alumnos, falta a 

clase cuando chocan los horarios en las distintas universida-

des. 

No. 4 ¿Le proporciona material bibligráfico la Universi

dad? 

Poner a disposición d e l docente e l material b;bl' áf' 
L ~ogr ~co-
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necesario es una de las necesidades p~ioritarias e n todo cen

tro de estudios , sin embargo el 47 % de los catedráticos contes 

t6 que no recibían este material de la Universidad . Grave de 

ficiencia q u e hay que subsanar. 

No. 5 ¿Le proporcionan faci lidades para r eproducir sus sepa 

ratas y guiones de clase? 

El 62 % está de acuerdo e n que r e cibe facilidades p ara la r~ 

producci6n de sus separatas, pero hay un 38% que está insatis

fecho con e l servicio q ue presta la Univers idad en reproducir 

las separatas y guiones de clase. 

Lo anterior señala la falta en este aspecto que se d eberá 

corregir para satisfacci6n de los docentes y bene ficio en e l 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

No. 6 al ¿Es docente en otra universidad? 

El 47 % d e los docente s encuestados trabajan con las mismas 

funciones en otras universidades, lo que permite que se pue da 

dar el caso de tener una clase en la Universidad de El Salva

dor inmediatamente ape nas 10 minutos entre una y otra clase lo cpe 

trae como consecuencia que llega tarde y fatigado y cuando su

cede que da primero la clase en la Universidad e inmediatamen

te en otra unive rsidad trae los mismos resultados regativos. 
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No. 6 b) ¿Es enpleado en el Gobierno? 

Tres de los 13 docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

son empleados de gobierno y 5 de la empresa privada, los cinco 

restantes s610 trabajan en la Universidad. Además se puede a

gregar que 6 docentes tienen su despacho de Contaduría Públi

ca. 

No. 7 ¿Imparte otras asignaturas? 

De los 13 docentes entrevistados result6 que 8 imparten más 

de una materia. Aunque un profesor debe ser integral en el c~ 

nocimiento de su profesi6n y puede desenvolverse en cualquier 

asignatura de su campo, no se puede negar que la especializa

ci6n en una sola materia es más efectivo para el proceso uni

versitario. 

No. 8 ¿Tiene más de 40 alumnos en su clase? 

Según los educadores modernos 40 alumnos es un buen número 

para comenzar un curso, ya que por diversas razones hay fugas 

en los ciclos apr6ximadamente de 5 a 10 alumnos, lo que deja

ría al final 30 6 35 alumnos que es lo que un docente puede a

tender con efectividad, ya que entre menos sea el número de a

lumnos le queda más tiempo para atender consultas, termina más 

luego de calificar, maneja con mayor facilidad el grupo, etc. 
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No. 9 ¿Imparte clases por un tiempo de 50 minutos? 

El tiempo de 50 minutos para la hora clase es adecuada para 

obtener la atenci6n en la clase ~ngistral, extender demasiado 

el tiempo después de esos 50 minutos es abusar de la resisten-

cia física y mental del alumno,quien a esas alturas estará de-

seoso de tomarse un breve descanso o receso para distraerse un 

poco y estar dispuesto a recibir la siguiente horalo bien tie-

ne que trasladarse a otra aula, sin embargo en algunas situa-

ciones que se presentan en . la exposici6n de clases en que el -

punto culminante del terna desarrollado esté por conocerse y el 

tiempo se ha consumido, es aceptable extenderse un poco más del 

tiempo de la hora de clase, en estos casos es posible que el a 

lumno se haya olvidado del tiempo y sienta satisfactd~io que 

el profesor se alargue, pero estas situaciones no deben repe-

tirse con mucha frecuencia. 

En la encuesta pasada a los docentes el 54% afirma conti-

nuar dando la clase después de los 50 minutos. 

No. 10 ¿Sus alumnos reciben orientaci6n vocacional antes de 

iniciar esta profesi6n? 

Cuando los alumnos ingresan a la .Facultad de .Ciencias Econ6 

micas para . estudiar Contaduría Pública con orientaci6n o sin -

orientaci6n vocacional,ya han escogido su carrera o sea que no 

BIBLIOTECA CENTRI\L 
m\\tIVEC81DAD DII.!EL 8f).L.V&IiIIJlI 
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es la Facultad de Ciencias EconÓ'licas la llamada ·a dar ori entación a los 

estudiantes para escoger s us carreras. Esta acción le corres

ponde a la Universidad, más sin embargo la Escuela de Contadu

ría Púb l ica como parte integrante de la Facu l tad de Ciencias E 

con6micas puede orientar al alumno en el sentido de darle a co 

nocer e l papel que l e corresponde en el concierto social al 

profesional de Contaduría Pública , en qué grado o medida inter 

vendrá él para ayudar a r eso l ver los problemas de l cong l omera

do social, cuál será su área ocupacional y cuál el perfil de -

su profesi6n. En esta pregunta e l 100 % de profesores encuesta 

dos contestaron que no hay orientaci6n profesional en la Escue 

la de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Econ6mi- -

caso 

No. 11 ¿Conoce los objetivos que persiguen la Universidad -

de El Salvador? 

Es obligaci6n de todo profesional conocer los objetivos que 

persigue la Universidad. El 100 % d e los docentes de Contadu

ría Pública afirmaron conocer estos objetivos. 

No. 12. ¿Le proporciona satisfacci6n personal el ejercer la 

docencia? 

El mejor atributo que puede tener un docente es sentirse fe 

liz ejerciendo la docencia o sea como el pez en el agua ya que 
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esta condición hace que se esfuerce para encontra r los mejore s 

métodos de enseñanza , es un resorte que impulsa a desempeñar -

la acción que le es placentera y goza al contemplar el progre

so de sus alw~nos , está atento a detecta r fallas en su desen 

volvimiento o s e a que se autoevalúa constantemente lo que le -

permite actualizarse y d e sarrollar nuevas técnicas en la ense 

ñanza originada de cada experiencia . 

A esto naturalmente deben ir los conocimientos inherentes 

a su profesión. 

Todos l os docentes de la Escuela de Contaduría Públ ica ex 

presaron que la docencia l es p roporciona satisfacción personal. 

No. 13 ¿Son satisfactorios los honorarios percibidos por e l 

ejercicio de la docencia en esta Univ e rsidad? 

Un 61 % de los docentes no están satisfechos con los honora

rios que perciben. Esta situación incide en el r endimiento 

del maestro en varios aspectos tales como su presentación, es 

tado anímico, su salud física, la capacitación por su cuenta, 

etc. 

No. 14 ¿Para el desarrollo de su asignatura es auxiliado -

por instructores? 

El 70% de los docentes es auxiliado por un instructor. Es 
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No . 15 ¿S e ac t ua ~ iz a e ~ conoc~nie~~o s téc ni c~s ~~13ci c'~ ad~ s 

con su profesión? 

El 10 0 % de los doc e ntes de la carrera d e Contaciurfa ?Gbl~c a 

se actualizan en s us conocimi entos de acuerdo a la encu es t e p a 

sada , 

Debido al cons tante desarrollo de las empresas industr i 21es , 

comercial e s que demandan nueva s técni cas de registro que l e s -

permi tan conocer en forma más rápida los r e su i tados de sus 

transacciones a la vez que re f lejan lo má s cerca de la real i

dad su situación económica y financiera, surgen constantemente 

nuevos procedimientos ya establecidos y que conllevan el prop~ 

sito de mejorarlas para ganar tiempo , agilidad e incluso dine 

ro es de abso lu ta necesidad que el docente se actualice, que -

e sté al tanto del surgimiento de nueva s obras que e nriquezcan 

sus conocimientos porque qui e n no se actualiza se estanca y si 

se estanca estará transmitiendo a sus alumnos conocimientos 

que talvez ya no tengan vigencia, 
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Preguntas pedagógica s 

No . 16 ¿Elabora usted programa s de estudio? 

El 62 % de los docentes contestó que elaboran sus programas 

de e studio . De a cuerdo al criterio de q ue es el profesor el -

que debe e l aborar sus propios programas;los cuales deben ser e 

valuados por la Un i versidad/e l porcenta j e e n mención denota u

na fa l la e n este aspecto. 

No. 17 ¿Define usted los obj e tivos de su asignatura en los 

programas de e studio? 

Un 93% de los docentes entrevistados contestó que define los 

objetivos de su asignatura. 

No. 18 Proporciona a los estudiantes : 

al El programa de estudio 

El 100 % contestó que sí 

bl Los objetivos de la asignatura 

El 93 % contestó que sí 

cl El sistema de evaluación 

El 100% contestó que sí 

Los tres literales anteriores son parte de lo que debe 

contener un programa de estudios. Según las respuestas de los 

docentes en el cuestionario todos cumplen estos requisitos. 



No. 19 ¿Qué cla se de obj eti vo s es t ablece? 

Obj et i vo s operaciona l ~s = 62 % q ue si 

Obj e tivos c o n ductuale s = 5 4% que si 

3 06 

No. 20 ¿Hace q ue el e s tudi a n t e practique lo que uste d ha 

teorizado? 

El 8 5 % conte stó que sí . 

No. 21 ¿Se orienta al alumno en el trabajo práctico? 

El 93% contestó que sí. 

No. 22 ¿Se realizan trabajos prácticos de inve stigación? 

El 85% contest6 que si. 

No. 23 ¿Revisa frecuentemente su programa de estudios? 

La revisión constante es importante para el docente para a

justar desviaciones probables. El 85% de la Escuela de Conta

duría lo hace. 

No . 24 ¿Coordina con profesores que imparten la misma mate

ria e l contenido de s u asignatura en caso de más de 

un grupo? 

s6lo el 62% dice que lo hace, esta es indudablemente una fa 
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lla que debe corregirse porque se debe n un ifi ca r los criterios 

para no despertar dudas e n los a l umnos s i ellos nota n l as d ife 

rencias e n los contenidos de una asignatura. 

No . 25 ¿Revisa los obj etivo s alcanzado s e n un curso ante

rior? 

Sólo e l 77 % de los docentes r evisa si se alcanzaron l o s ob

jetivos e n e l curso anterior lo cual e s una falla que d ebe co

rregirse. 

Es importante conocer si se lograron alcanzar los objetivos 

del curso anterior para así poner en marcha el siguiente pro

grama seguro de que se encontrarán dificultades ya que los co~ 

tenidos van sobrepuestos y desempeñan algo así como las funcio 

nes de las aulas para conducir el conocimiento. 

No. 26 ¿Relaiza e l planeamiento del proceso de enseñanza? 

s610 e l 77 % de los profesores planifica el desarro llo de su 

acción educadora; notable falla que debe ser corregida. 

No. 27 ¿Incluye e n los programas de estudio e l cronograma -

de actividades? 

s610 el 70 % de los docentes incluye un cronograma en sus 

programas de estudio. 
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Un cronograma es la medida del tiempo en que se espera al

canzar los objetivo s generales y específicos, o en que se esp~ 

ra ejecutar las acciones previamente planificadas , r eviste gran 

importancia porque es el t e rmómetro que le va marcando su acti 

vidad y que deberá ser consultado frecuent emente para ver si -

no hemos atrasado nue stros programas . 

Didácticas 

No . 28 ¿Cómo realiza e l planeamiento? 

al por ciclo 

54 % 

b l por unidad 

4 7 % 

c l por clase diaria 

23% 

El p l aneami ento debe hacerse por c i c l o en forma que éste de 

be comprender l os p l a nes de u n i dad y por c lase par a q u e sea in 

tegra l pero l os resultados obtenidos r evel an q ue: 

al sólo e l 54 % p l anifica el cic l o 

b l só l o e l 4 7 % p l anif ica por u n i d a d 

c l s610 e l 23% planifica por c l ase 



No. 29 Para lograr sus objetivos hace uso de: 

a) clases magistrales 

100% 

b) discusiones . de clase 

93 % 

c) laboratorios pr~cticos 

85% 

ch) casos simulados 

47 % 

d) casos pr~cticos 

77 % 

e) visitas a empresas 

7% 

f) exposición y preguntas 

62% 

No. 30 ¿Se permite al alumno expresar sus experiencias? 

3 09 

Muy pocos son los que creen que al alumno no se le debe per 

mitir sus propias experiencias, a este respecto los docentes -

de Contaduría Pública según sus respuestas el 100% est~ de a

cuerdo en que a los alumnos se les debe permitir expresar sus 

propias experiencias. 

No. 31 ¿Se forman grupos de trabajo? 
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El 93% de los profesores forman grupo de trabajos según el 

cuestionario. 

La formaci6n de grupos de trabajo es una práctica generali-

zada en los centros de estudio, que da buenos resultados para 

la ejecución de trabajos entre varios alumnos quienes; tienen 

la oportunidad de trabajar en equipo y se afanan en aportar lo 

mejor de cada uno, resultando trabajos excelentes de este acti 

vidad que es fruto del esfuerzo investigativo de cada compone~ 

te del grupo. 

No. 32 ¿Se hacen discusiones entre los grupos? 

La esencia en la actividad de los grupos de trabajo es la -

discusi6n, mediante ésta se ponen de relieve los distintos cri 

terios o conocimientos del grupo que son planteados, discuti-

dos, analizados y puestos a prueba o sometidos a la crítica por 

parte de los participantes quienes extraen las conclusiones más 

valederas para la solución de los problemas planteados. El pro 

fesor en este caso desempeña el papel de moderador y orienta- -

doro 

s610 el 62% de los profesores promueven las discusiones -

entre grupo. 
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No. 33 Medios que utiliza: 

a) retroproyector 0% 

b) franelógrafo 0% 

c) cines 0% 

ch) diapositivas 0% 

d) carpetas 0% 

e) pizarra 85% 

f) separatas 77% 

g) guiones de clase 54% 

h) televisor 0% 

i) dictado 23% 

j) betamax 0% 

No. 34 ¿Utiliza equ ipo especializado de l aboratorio? 

Ningfin profesor utiliza equipo especializado de la

boratorio. 

No. 35 ¿Proporciona material de estudio a sus estudiantes? 

El 85% de los docentes propo.rciona material de estudio se

gfin las encuestas. 

La provisión de material de estudio a los alumnos es impor 

tante para que éste pueda ordenar su actitud del estudio, ap~ 

yándose en este material que debe ser de fácil cCIIT¡:lrensión y alto 

contenido. 

• 
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No. 36 El material de estudio es distribuido: 

al antes de la clase 77% 

bl al momento de dar la clase 39% 

cl al final de la clase 31% 

El material de estudio debe ser distribuid6 antes de la 

clase por razones obvias. En la c arrera de Contaduría Pública 

el 77 % lo hace antes de la clase, el resto lo hace al momento 

de la clase o después de la clase. 

No. 37 ¿Recomienda la misma bibliografía que utiliza en 

clase? 

Esta práctica es muy beneficiosa para los alumnos pues fa 

ci1ita la búsqueda de la bibliografía que el profesor está ut~ 

lizando, esto motiva al alumno a darle preferencia a esa biblio 

grafía, ya que si confía en su maestro confiará en los libros 

que él usa, esto no quiere decir que el alumno no buscará otros 

libros para complementar sus estudios. 

En nuestra carrera de Contaduría el 100 % de los profeso

res recomiendan los mismos libros que utilizan de guía en sus 

clases. 

No. 38 ¿Se desvía usted del programa de estudio? 
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Aún c uando se h a y a p l anificado c uidado s amente el d e sarro-

1 10 d e un programa d e estudio s, pue de s uced e r q ue a l ma e stro s e 

le haya e sca pada a l gún de t alle que lo obl igue a d e sviarse de -

su programa en determi nad a c ircunstancia . 

Debido a es t o y mucha s otra s s ituacio nes i mp revistas que 

se pueden presentar , los p r ogramas no tienen que ser rígidos y 

será el docente qui e n d e cid a de a c uerdo a s u exper i e ncia cuan -

do se pue de desviar del programa . 

En la e ncu e s t a p a sada a l o s do c e n te s de la carrera de Co n 

t aduría , el 31 % ace pta d e s v i a rs e d e los programas por lo tan t o 

el 69 % no lo hace ,o s e a que siguen un método de programa e s - -

trictamente rígido. 

De evaluación 

No. 39 ¿En los pro gramas de e studio , estable ce el sistemade 

evaluación que se utili zará? 

Sin discusión alguna los programas d e ben establecer clar~ 

me nte el sistema de evaluación que se util i zará en el desarro -

110 de una asignatura , de esta ma n e ra el estudiante se ubicará en 

un plan de e studios conveniente al sistema de evaluación , que 

r e dundará en la obte nción de mejore s notas además los conflic , -

tos por inconformidad de pa rte de los alumnos por la cali f ica

ción que ha impuesto e l docente se reducen al mínimo, también 
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hay que agregar qu e a l profe so r se le fccilita calificar , por

que las regla s de evaluaci6n y a e stán definidas de antemano , y 

en caso de u n conflicto profesor - al umno con respecto a las no 

ta s , e n q ue le toque a la s autoridades universi taria s interve 

nir, a ésto s l e s será má s fá ci l emitir una o pini6n o dar u n f~ 

110 si se apoyan e n e l s istema de evalua ci6n cons i gnaao e n el 

p rogra ma . El 93 % de los docentes r espond e n q ue i ncluye n e n sus 

programa s e l si stema d e eva l uaci6n . 

No. 40 ¿Antes de aesar r ollar su as ignatura hace pre-test o 

evalua ci6n prelimi nar? 

La práctica de ha c e r un pre - test o evaluaci6n p r e limi nar 

es importantísimo, pue s mediante los resultados del mismo , po 

demos conocer el nivel de conocimientos básicos que el a l uITillo 

n e ces i ta para estar apto a recibir los conocimie nto s de la nue 

va asignatura . Para el docente, el contar en su curso con d e s 

niveles muy pronunciados dentro del grupo de alumnos , encontr~ 

rá obstáculos para imp rimir c e l e ridad que ha calculado parate~ 

mi nar un p r ograma , pues los alumnos que r e sultaron defic ientes 

se ' convertirán en un lastre que detendrá el normal desarrollo 

programado con e l supuesto de que alcanzaron los objetivos del 

prerrequisito , e sto natura lme nte va e n perjuicio de l o s a l um

nos que alcanzaron los objetivos y e s tán listo para p roseguir 

con los objetivos de la nueva ma teria. Ante e sta situaci6n e l 

do c e nte s e e ncue ntra con m s sigu ien te s al terna tivas . 
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a ) Deten e rs e para r e forza r las de fic~2ncia s d e l o s alum 

nos de bajo nivel e n d e tr imento ce l o s de al t o o nor

mal n ive l (no r ecomendable ) . 

b ) Cont i n uar e n la forma y ti empo p r cgramado, lo que pr~ 

duc i rá e l r ezago de l o s allli~no s ceficientes q ue no al 

canzarán l os objeti vos d e apr endi=a j e present e s n i l o s 

p a s ados (no r ecome ndabl e ). 

c) Tomar med i da s r emediab l e s tales cc~o formar g r upo s d e 

t r abajo, coloc~~do a l os a l umno s ~~ s c apace s como j e 

fe s d e d ichos grupos ; q uiene s dir ~girán l as invest ig~ 

ciones bibliográficas y c e campo a sí c o mo la f o r mula

ción de los traba jos ex- aula. 

d) Otra medida s ería d e jar una carga extra y do s i fic ada a 

los alumnos desfa sados para que ~dualmente vaya al

canzando el nivel deseado . 

En la encuesta p a sada a l os docentes de la Carrera de 

Contaduría Pública, el r e sultado fué de que s610 el -

39% hacen un pre-te st al comenzar el ciclo. 

No. 41 ¿Al final del curs o hace post-test? 

El post-test es una herramienta que n o s sirve p a ra medir 

los logros alcanzado s en el d esarrollo de l a asignatura, permi 
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te obser var el cambio de conducta d e l alumno al compara r el 

pre-te st o post-test. 

El r e sultado de la encue sta con respecto a es ta pregunta 

fu e de que só l o el 15 % de los docentes hace n e l post-test. 

No. 42 ¿Compara los resultados del post-test con el pre

test? 

La comparación d e es tas actividades, da la me dida del cam 

bio de conducta del alumno con respecto al aprendizaje o sea -

la asimilaci6n lograda. 

S610 el 7% de los docentes de Contaduría Pública compara 

el post-test con el pre-test. 

No. 43 ¿La evaluaci6n la realiza en forma sistemática? 

La sistematizaci6n de toda actividad del hombre proporciona 

a éste mejores resultados, la evaluaci6n en la e ducaci6n no es 

capa a esta afirmaci6n axiomática por lo que es necesario que 

el docente realice sus evaluaciones en forma sistemática. 

El 62 % de los docentes contest6 que sus evaluaciones las 

hacían en forma sistemática. 
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No. 44 ¿Se autoevalúa usted? 

La autoevaluación se deriva de la ética del profesional, de 

su propia responsabilidad y del amor por su profesión. 

La autoevaluaci6n es un cristal a través del cual el do

cente puede descubrir sus propias deficiencias, esta autoeva

luaci6n para que sea efectiva debe ser constante, pues,despues 

de corregir las deficiencias detectadas/siempre resultan otras 

al grado que se estará corrigiendo permanentemente. El docen

te que no se auto evalúa siempre estará en mundo diferente a la 

realidad, sus deficiencias se tornarán cr6nicas al no ser tra

tadas con oportunidad, al final éste se irá rezagando al resto 

de sus colegas pues una autoevaluaci6n hecha sin prejuicios 

por un docente en el que descubra fallas de conocimiento en un 

determinado tema, actúa como un resorte en su voluntad de in

vestigaci6n. 

Los mejores indicadores para la autoevaluaci6n son las ac 

titudes de los alumnos en clase y fuera de ella, los resulta

dos de las evaluaciones. 

Los docentes de Contadurfa según la encuesta se autoeva

lúan de la siguiente manera: 

El 31% lo hace al final de cada unidad. 



318 

El 62% lo hace al final de cada asignatura. 

No. 45 ¿Proporciona a los estudiantes e l r e sultado de su e

valuación antes de los 5 días después de haber efec 

tuado dicha eva luación? 

El 54% de los educadores contestó que dan el resultado de -

l as evaluaciones ante s de lo s 5 días después de las pruebas. 

No. 46 ¿Ha recibido estudio relacionado con la docencia? 

a) El 47 % ha recibido seminarios. 

b) El 53% ha recibido cursos. 

Los porcentaj e s arriba señalados nos dicen que no hay ca

pacitaci6n adecuada en el cuerpo de docentes, pues s6lo el 39 % 

ha recibido estudios completos relacionados con la docencia, 

el 47 % ha recibido seminarios y el 53% s6lo ha recibido cursos. 

No. 47 ¿Los estudios relacionados con la docencia son: 

a) 23 % nivel primario 

b) 31% nivel secundario 

c) 7% nivel bachillerato 

d) 62 % nivel superi or. 



No. 48 ¿Ha recibido adi es tramie nto pedagógico por parte 

de la Universidad? 
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Sólo el 23% de los docentes aceptaron que reciben adiestra

mie nto pedagógico de la Universidad el 77% restante no lo r ec i 

be. 

Se puede .apreciar esta deficie ncia por parte de la Univer 

sidad en e ste aspecto. 

Capacitar al docente, es obligación de la Universidad pa

ra que ésta pueda transmitir sus conocimientos, haciendo uso -

de los métodos modernos de enseñanza pues de nada sirve que 

tenga un enorme cúmulo de conocimie ntos técnicos sobre la mate 

ria , si no los sabe transmitir a sus alumnos. 

No. 49 ¿Se actualiza por cuenta propia en conocimientos téc 

nicos pedag6gicos? 

Actualizarse en las nuevas técnicas de la contaduría públi

ca y todo lo concerniente a la Contabilidad, es obligaci6n de 

todo profesional contable así mismo si éste profesional se de

dica a la docencia/deberá estar al día en todo lo concerniente 

a novedosos métodos de enseñanza. 

Un 53 % contestó que se actualiza por cue nta propia en cono

cimientos técnicos pedagógicos e inexplicableme nte un 47 % no lo 

hace . 



Cuestionario para Autoridades de la Facul tad de Economía. 

No escriba su nombre . 
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SI NO 

1- Proporciona la Universidad de El Sal vador , 

el material de apoyo nec e sario para que e l 

docente desarrolle s u clase . 

2- Entrega a los docentes los programas de 

estudio a 

3- Ejerce la Universidad, supervisión a los 

docentes en el desarrollo de los programas 

Si su respuesta es SI , indique como l a 

realiza : 

4- Proporciona l a Universidad , materi a l b i

bliográfico para la preparaci6n de clases . 

5 - Asigna la Universidad instructores para las 

asignaturas de Contabilidad básica o inter

media . 

6- Se les i ndica a los docentes los objeti 

vos que persigu e l a Universidad . 

7- Revisa l a Universidad los programas de es 

tudio elaborados por los docentes . 

8- Las condiciones ambientales de las aulas 

universitarias de la Facultad de Ciencias 

Económicas son aceptables. 



Cuestionario para Autoridades de la Facul tad de Economía . 

No escriba su nombre . 
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SI NO 

1- Proporciona la Universidad de El Salvador , 

el material de apoyo n e c e sario para que e l 

docente desarrolle su clase . 

2- Entrega a los docentes los programas de 

estudio . 

3- Ejerce la Universidad, supervisión a los 

docentes en el desarrollo de los programas 

Si su respuesta es SI , indique como la 

r ealiza: 

4- Proporciona l a Universidad , material bi

bliográfico para la preparación de clases. 

5 - Asigna la Universidad instructores para las 

asignaturas de Contabilidad básica o inter

media . 

6- Se les indica a los docentes los objeti

vos que persigue la Universidad. 

7- Revisa la Universidad los programas de e s 

tudio elaborados por lo s docentes. 

8 - Las condiciones ambientales de las aulas 

universitarias de l a Facultad de Ciencias 

Económicas son aceptables. 



9- Se proporciona orientación vocac ional a lo s 

estudiantes que ingresan a la Unive rsidad . 

10 - Proporci o~2 la Unive rsidad adiestramie n t o 

nedaaóaico a lcs oocentes de la Facultad 
1 " _ 

de Ciencias Económicas . 

11 - Se controla la asistencia del docente . 

12 - Proporciona a los doce ntes materia l peda -

gógico actuali zado . 

13 - Que criterios utili za para la selección 

de docentes e n las a signaturas : _____ _ 

14 - Ac tua li za la Universidad su diseño curricu 

lar e n el área de Contaduría Públi c a . 

15- Considera que los honorarios a los doce n -

tes de Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas , son más b aj os que 

l os ofrecidos en otras Universidades. 

1 6- Se preocupa la Universida d por proporcio-

nar a l os docentes honorarios que estén 

d e acuerdo al costo de la vida. 

17 - Considera que los actuales programas de 

estudio de Contabilidad básica e intermedia 

están lo grando l os ob j eti vos deseados 

por la facultad. 
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18- Considera que los cierres a la Universidad 

han afectado e l proceso de enseñanza-apren

dizaje. 

19- Considera que las limitaciones presupues

tarias de la universidad afectan la fu n

ción desarrollada por el docente. 

GRACIAS. 

322 
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TABULACION DEL CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES UNIVERSITARIA 

SI % NO % TOTAL 

1 3 33 6 67 9 

2 9 100 - - 9 

3 4 44 5 56 9 

4 6 66 3 34 9 

5 4 45 5 55 9 

6 3 34 6 66 9 

7 3 34 6 66 9 

8 9 100 - - 9 

9 3 34 6 66 9 

10 6 66 3 34 9 

11 8 90 1 1 0 9 

12 1 10 8 90 9 

14 2 23 7 77 9 

15 5 56 4 44 9 

16 5 56 4 44 9 

17 1 10 8 90 9 

18 9 100 - - 9 

19 9 100 - - 9 

NOTA: Se interrumpe la corre1atividad en la numeraci6n con e l 

objeto de presentar las preguntas cerradas en un solo 

b l oque. 



TABULACION y ANALISIS DEL CUESTIONARIO A LAS AUTORIDADES 

UNIVERSITARIAS 
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1- Proporciona la Universidad de El Salvador, el material de 

apoyo necesario para que el docente desarrolle su clase? 

El 67% de docentes manifestó que no se les brinda e l apoyo 

material para impartir sus clases, por parte de la Univer

sidad y un 33% dijeron que se l es proporciona e l material 

de apoyo. 

Este material de apoyo consiste en reproducciones de sepa

ratas, bibliografía para s ustentar los temas a impartir en 

clases. Si la Universidad no proporciona esta clase de ma 

teriales, el profesor se ve imposibilitado para distribuir 

entre los alumnos ampliaciones ó casos prácticos del tema 

visto, lo cual le resta tiempo para desarrollar otros te

mas, porque a falta de este apoyo, el profesor tiene que -

hacer uso únicament e del pizarr6n. 

2- ¿Entrega a los docentes los programas de estudio? 

El 100 % de las autoridades entrevistadas manifestó e ntre

gar l os programas de estudio a sus docentes. 

3- ¿Ejerce la Universidad, supervis ión a los docentes en e l 

desarrollo de los programas? 
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El 56 % de las autoridades manifestó que no ejerce supervi 

sión a los docentes para el desarrollo de los programas y 

solo un 44 % manifestó que se ejerce una supervisión . 

Si bien es cierto que el docente conoce sus responsabilid~ 

des, se considera prudente que la Unive rsidad supervise c~ 

mo los docentes están desarrollando los programas de estu

dio, ya que una desviación puede desvirtuar los objetivos 

institucionales. 

4- ¿Proporciona la Universidad material bibliográfico para la 

preparación de clases? 

El 66 % de las personas entrevistadas manifestó que la Uni

versidad proporciona material bibliográfico a sus docentes. 

Es un hecho que un buen docente debe mantenerse actualiza

do de los últimos hallazgos científicos sobre la materia -

que imparte, sin embargo , se considera una buena medida el 

que la Universidad colabore con sus docentes proporcionán

doles material bibliográfico recién recibido como producto 

de los intercambios con otras universidades del mundo. 

5- ¿Asigna la Universidad instructores para las asignaturas 

de Contabilidad 1, 11, 111, Y IV? 

El 55 % de las personas entrevistadas manifestó que no se -

proporciona instructoría para estas asignaturas. 
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La Instructoría es sumamente importante en las Universida

des porque proporciona asesoría o consulta a los estudian

tes, lo cual, compartido con el docente es un basti6n muy 

importante para lograr los objetivos del aprendizaje; ade

más de ayudar a los alumnos, apoya al docente en el desa

rrollo del programa de estudio, en las tareas ex-aula, en 

las actividades grupales y en la evaluaci6n de los alumnos 

6- ¿Se indica a los docentes los objetivos que persigue la U

niversidad? 

El 66% de las personas entrevistadas contest6 que se les -

indican los objetivos . 

Los objetivos institucionales deben ser del conocimiento -

de los docentes, así como de los estudiantes y para la so

ciedad en general. 

Se considera como algo imprescindible el que un docente co 

nozca los objetivos que persigue la instituci6n para la 

cual trabaja, ya que los objetivos del aprendizaje deben -

estar en funci6n de los objetivos institucionales y siendo 

los docentes los principales responsables de alcanzarlos -

es más que justificable que los conozcan. 

7- ¿Revisa la Universidad los programas de estudio elaborados 

por los docentes? 
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El 66 % de las personas e ntrevi s tadas manif e stó que la Uni

versidad no revisa los programas d e es tudio q ue e laboran -

los docentes y sólo· un 34 % indicó que sí. 

Los programas de estudio deben ser elaborados por los do

cente s, pero es de suma importancia que los mismos sean re 

visados por la Universidad, para asegurarse que los progra 

mas están de acuerdo con los fines que persigue la Unive r

sidad y sus objetivos. 

8- ¿Las condiciones ambientales de las aulas Universitarias -

de la Facultad de Ciencias Eco n6micas son aceptables, 

A esta pregunta, todas las personas entrevistadas manifes

taron que las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son 

aceptables. Esto significa que a juicio de las autoridades, las 

condiciones ambientales de las aulas cumplen con los requ~ 

sitos mínimos para que se desarrollen las clases. 

9- ¿Se proporciona orientaci6n vocacional a los estudiantes 

que ingresan a la Universidad? 

El 66% de las personas entrevistadas manifest6 que no se -

proporciona orientaci6n vocacional. 

Aunque la orientación vocacional debe iniciarse en la es

cuela primaria, la Unive rsidad debe orientar a lo s alumnos 

al momento de su ingreso, mostrando los diferentes perfi-
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les de las carreras para despertar en el alumno el inte

rés 6 el desarrollo de sus habilidades. Una orientaci6n 

vocacional que incluya los aspectos psico16gicos, es de -

mucho provecho para los alumnos, para los padres de fami

lia y para la misma Universidad, porque evita que los a

lumnos estén solicitando cambio de carrera, evita 6 dismi 

nuye la deserci6n estudiantil y por lo tanto, evita la 

frustaci6n de los alumnos al no poder continuar sus estu

dios; la falta de orientaci6n vocacional es un factor de

terminante en la deserci6n estudiantil. 

10- ¿Proporciona la Universidad adiestramiento pedag6gico a -

los docentes de la Facultad de Ciencias Econ6micas? 

De los docentes encuestados, el 66 % manifest6 recibir a

diestramiento pedag6gico y un 34% dijo no recibir tal a

diestramiento. 

Se puede visualizar que no toda la poblaci6n de profeso

res del ciclo 1, año 84/85, tienen conocimientos de meto

dología del proceso enseñanza-aprendizaje, porque han ha

bido limitaciones dadas por la Universidad en los cursos 

de capacitaci6n que ha ofrecido,no han dado oportunidad a 

todos los profesores,quedando un 34% sin oportunidad de -

adquirirlos; no obstante,existe el esfuerzo de transmitir 

la enseñanza en forma empírica, a~n desconociendo la meto 
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dología didáctica. 

11- ¿Controlan la asistencia del docente? 

El 90% de las autoridades contest6 que es controlada la a 

sistencia puntual de éstos y un 10 % manifest6 que no se 

da esta práctica. 

Aunque no es un problema de orden didáctico, si es de or

den administrativo, pero si no se controla la asistencia, 

se vuelve de un carácter didáctico, generado por docentes 

que asisten irregularmente a impartir sus clases. 

Esta práctica, desde cualquier punto de vista es nocivo -

porque impide el progreso de conocimientos en el alumno, 

no descartando que existe entre algunos sectores estudian 

tiles, la simpatía por esta clase de situaciones, sintie~ 

do comodidad por la falta de asistencia de los profesores, 

lo cual da corno resultado una tolerancia recíproca entre 

el profesor y el alumno. 

12- ¿Proporciona a los docentes material pedag6gico actualiza

do? 

El 90% de docentes respondi6 que la Universidad no les 

proporciona material pedag6gico actualizado. 

Debido a que la Universidad no puede extender el adiestra 
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miento a todos los docentes , porque ésta llega en forma -

sel ectiva, al menos debe proporcionar material didáctico 

de innovaci6n, para q ue se actualicen por su propia cuen

ta, de manera que cuando transmitan los conocimientos a -

sus alumnos, sea a través de la aplicaci6n de metodologia 

para dirigir el aprendizaje. 

El prop6sito de la moderna enseñanza es centrarla en tor

no al alumno. 

14- ¿Actualiza la Universidad su diseño curricular en el área 

de Contaduria Pública? 

El 23% de las autoridades entrevistadas respondi6 que es 

actualizado el diseño curricular en el área de Contaduria 

Pública y un 77 % respondi6 que no. 

La respuesta del 77% ha sido contestada con apego a la 

realidad, puesto que desde 1973 que se efectu6 la 2a. re

forma a los planes y programas de estudio , no se ha reali 

zado ningún cambio en dichos planes y programas que hayan 

beneficiado la educaci6n de los alumnos. El periodo d e -

11 años que ha transcurrido desde entonces, en la Facul

tad de Ciencias Econ6micas y sobre todo en la carrera de Contaduria 

Pública, ha venido a estancar la enseñanza , la cual ha te 

nido una evoluci6n universal, en vista de las innovacio

nes tecno16gicas, cabe comentar que e l plan curricular vi 
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gente no incluye la moderna enseñanza. 

15- ¿Considera que los honorarios de los docentes de Contadu

ría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas son bajos? 

El 56% de l as autoridades considera que los honorarios p~ 

gados a los docentes de Contaduría Pública son bajos. En 

cambio, el 44% parece estar de acuerdo con lo que les pa

gan. 

El problema de la retribuci6n a los docentes en la Univer 

s idad, se ha originado desde la primera intervenci6n ocu

rrida en el año de 1972, fecha desde la cual se comenz6 a 

tener limitaciones de carácter econ6mico, además de la d~ 

serci6n de docentes hacia la Universidad Centroamericana 

José Sime6n Cañas, la que aprovechándose de la situaci6n 

ca6tica de la Universidad de El Salvador, contrata la ma

yoría de docentes, ofreciéndoles honorarios aceptables, -

como lo hacen hasta la fecha. 

Esta limitaci6n de carácter económico ha sido la causa de 

que no exista un cuerpo distinguido de docentes e invest~ 

gadores que dediquen sus esfuerzos a la profesionaliza- -

ción de la docencia universitaria, porque ellos han prefe 

rido dedicarse a otras actividades que les satisfagan sus 

necesidades. 
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16- ¿Se preocupa la Universidad de proporcionar honorarios a 

los docentes en concordancia al nivel del costo de la vi

da? 

La respuesta de las autoridades en forma positiva fué del 

56 % y un 44 % manifestó que la Universidad no se preocupa 

de proporcionar honorarios que estén de acuerdo al costo 

de la vida. 

Esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior, y 

se considera necesario recalcar que toda buena intenci6n 

que tengan las autoridades universitarias para ajustar 

los salarios al costo de la viclá., es fr enado por la limi ta- -

ción económica en que se mantiene la máxima casa de estu

dio. 

18- ¿Considera que los actuales programas de estudio de las -

Contabilidades 1, 11, 111, IV están logrando los objeti

vos deseados por la Facultad? 

El 10 % se manifestó positivamente, y el 90% expresó que -

no se están logrando. 

La respuesta del 90% de autoridades de la Facultad de Ci~ 

cias EcomlilÍcas en cuanto a que los · programas de esttrlio vigente de 

las Contabilidades 1, 11, 111 Y IV, no están logrando los 

objetivos deseados por la Facultad, es preocupante, por -



333 

el hecho que están conscientes que los programas de estas 

materias no han tenido modificaciones durante 11 años, es 

decir, que lo s actuales programas de las Contabilidades -

en estudio, han sido estructuradas con deficiencias, (no 

se ha considerado la importancia del contenido de las ma

terias). Un programa, para que cumpla su cometido debe -

diseñarse de tal manera que logre el objetivo principal -

de fijar el aprendizaje. 

19- ¿Considera que los cierres de la Universidad han afectado 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

El 100% de las autoridades de la Facultad respondieron -

que los continuos cierres del campus universitario han a

fectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al recordar la primera intervenci6n ocurrida en el Alma 

Mater en el año de 1972, es importante hacer notar que en 

el año de 1970 se había aprobado el nuevo plan y los pro

gramas de estudio, lo que fue el resultado del minucioso 

estudio r ealizado por los Lic. Abarca G6mez, Recinos, Co

locho y Br. Dada y puesto en marcha posteriormente, tales 

docume ntos para esa época contenían además las reformas a 

los planes y metodología de enseñanza. 

Luego, para el año de 1973, apareci6 un nuevo plan de es 

tudio y programas de Contaduría Pública que sustituy6 al 
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del año de 1970. Nuevamente se vieron afectados en su de 

sarro110 por un nuevo · cierre de 6 meses en el año de 1976, 

seguido por el cierre del año de 1980; desde entonces, no 

se ha efectuado una revisi6n a los programas y planes de 

estudio, los cuales han quedado en desuso por el avance -

técno16gico y por la moderna enseñanza logrados en otras 

partes del mundo. 

20- ¿Considera que las limitaciones presupuestarias a la Uni

versidad afectan la funci6n desarrollada por el docente? 

El 100% de las autoridades respondi6 que las limitaciones 

presupuestarias a la Universidad han afectado la funci6n 

desarrollada por el docente. 

Los fondos asignados a la Universidad han sido insuficien 

tes para cubrirla 'mayoría de los gastos en que esta incu

rre (como son los honorarios pagados a los docentes, ad

quisici6n . de equipo, la construcci6n de algunos edificios 

para albergar a la mayoría de estudiantes), han afectado 

el progreso de la Universidad, impidiendo el desarrollo -

de la docencia profesional. 

En la situaci6n que se encuentra la Universidad con res

pecto a la estrechez econ6mica y falta de libertad, el -

profesor universitario no siente mayor estímulo en ser un 

representativo de la docencia, porque la Universidad no 
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puede ofrecerles lo necesario como para que ellos puedan 

dedicarse a la profesionalización de la docencia. 

Tabulación preguntas abiertas 

3- Ejerce la Unicersidad supervisión a los docentes en el de 

sarrollo de los programas. 

Si su respuesta es sí, indique como la realiza: 

A través de la observación del avance los programas 1 

A través de los coordinadores de asignatura 4 

13- ¿Qué criterios utiliza para la selección de docentes 
I 

en las asignaturas? 

Experiencia docente 

Dominio sobre la materia 

Capacidad profesional 

Poseer título académico 

Concurso de plazas 

Disciplina 

No existe reglamento 

No contestar9n 

An&lisis a preguntas abiertas 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

3- El 56% respondió afirmativamente y un 44% respondió que 
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la Universidad no ejerce supervisión a los docentes en 

el desarrollo de los programas. 

Se observa que las autoridades de la Facultad en la Ca

*rera de Contaduría Pública, no tienen un procedimiento 

adecuado para ejercer la supervisón total de los progra 

mas en el desarrollo de clases. Si existiese supervi

sión de este tipo, el docente no improvisaría en lo di

dáctico, ni utilizaría métodos arbitrarios de evalua- -

ción; si hubiera supervisión y ésta fuera frecuente, se 

podría llegar a detectar si realmente se cumple lo que 

se ha programado, teniendo en cuenta que puede haber u

na flexibilidad en el desarrollo de cada tema por parte 

del docente, pero que esto no implica alejarse del con

tenido sintético del programa. 

En la actualidad existe una supervisión de los progra

mas que realiza a través de coordinadores de asignatura, 

quienes tienen a su cargo revisar, supervisar y lograr 

que el desarrollo del contenido programático se cumpla 

con el propósito de que corresponda a lo planeado y que 

se ajuste a la verdad objetiva, es decir, el apego a la 

verdad universal y debidamente comprobada, nutriéndo- -

se con las nuevas conquistas del saber. 
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13- ¿Qué criterios utiliza para la selección de docentes en 

las asignaturas? 

Se encontró una diversidad de opiniones en cuanto a los 

criterios que se siguen para seleccionar a los docentes 

en las asignaturas a impartir, pudiéndose observar que 

la mayoría de autoridades utilizan corno criterios para 

seleccionar a los docentes los siguientes: 

Que tengan experiencia como docentes, que exista en e

llos un dominio sobre la materia a impartir, que sean -

de reconocida capacidad profesional y que además posean 

título académico; pero se observó en las respuestas que 

ninguna autoridad tuvo como criterio exigir que el do-· 

cente tenga una profesionalización de la docencia, es -

decir, que requiera de la formaci6n, preparación y cap~ 

citación de la sistematizaci6n del proceso enseñanza-a

prendizaje para desempeñar con eficiencia las funciones 

magisteriales. 

El criterio tomado por las autoridades de seleccionar 

a los profesores Universitarios que posean experiencia 

en la función de la docencia, más bien se refiere a la 

práctica que han adquirido en el transcurso del ejerci 

cio de la tarea docente, ya que éstos han sido por lo 

regular seleccionados de entre los grupos de egresados 

de las distintas escuelas de la Facultad de Ciencias 

Económicas a: las que van a servir. 
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Cuestionario para estudiantes de Contabilidad Básica e Interme 

ida. Por favor no escriba su nombre. 

1- Cuántas materias ha cursado? 

2- Le satisface sus aspiraciones la carrera de 

Contaduría Pública: 

al Por su independencia? 

bl Por los ingresos económicos? 

cl Por ser el campo más ade cuado para .el 

desarrollo de sus habilidades? 

3- Estudia a tiempo completo? 

4- Estudia a tiempo parcial, porque trabaja? 

5- Si su respuesta es sí, trabaja en la pro-

fesi6n contable? 

6- Recibe del profesor los programas de es

tudio? 

7- En el programa d e estudio se incluye un cro 

nograma del desarrollo de la materia? 

8- Recibe los resultados de sus evaluaciones 

5 días después de efectuada la prueba? 

9- Recibe indicaci6n sobre la forma en que se

rá evaluada en su asignatura? 

SI NO 



10- Ha recibido orientaci6n vocacional antes de 

iniciar esta carrera? 

11- Le indica su profesor los objetivos que 

espera alcanzar? 

12- Le permite el profesor ·expresar sus propias 

experiencias? 

13- Forman grupos de trabajo en su clase? 

14- Hace exámen al iniciar el curso (pre-testl 

para evaluar los conocimientos que tiene 

sobre la materia? 

15- Al final del curso, le repiten el pre-test 

mediante el cual evalúan sus conocimientos 

adquiridos? 

16- Es evaluado constantemente por su profesor? 

17- Le hacen controles de lectura: 

al Por cada clase? 

bl Por cada contenido? 

cl Por cada asignatura? 

18- Le proporciona orientaci6n bibliográfica 

su profesor? 

19- Le proporciona material de estudio por medio 

de separatas? 
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20- El material de estudio lo recibe: 

al Antes de la clase? 

bl Al momento de la clase? 

cl Después de la clase? 

21- Recibe clase por tiempo mayor a 50 minutos? 

22- Observa que su profesor improvisa la clase? 

23- Realiza trabajos prácticos de investigación? 

24- Le parece que el profesor domina la materia 

que imparte? 

25- El profesor explica con claridad? 

26- Considera que e l profesor es un buen docente? ____ __ 

27- Considera que el profesor necesita mayores 

conocimientos pedagógicos? 

28- La enseñanza que usted recibe es a través de: 

al Clases expositivas? 

bl Discusiones de clase? 

cl Laboratorios prácticos? 

chl Casos simulados? 

dl Visitas a empresas? 

el Exposición y preguntas? 

29- Le motiva recibir clase con profesores como 

el que tiene actualmente? 

340 
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30- Es empleado de empresa Pública Privada 

31- Es Ud. responsable de un grupo familiar? 

32- Recibe. clase en grupos nayores de 40 alumnos? __ _ 

33- Escuha que el profesor se lamenta por sus 

honorarios? 

34- Le gustaría ser profesor? 

35- Acostumbra el profesor entregar a sus alum-

nos guiones o r e súmenes? 

36- Cua:ndo el profesor imparte clase hace uso de: 

I 
a) Retroproyeetor 

b) Frane16graf.as 

e) Cines 

eh) Diapositivas? 

d) carpetas 

e) Pizarra 

f) Diagramas ilustrativos 

g) Separatas 

h) Dictados 

i) Betamax 

37- Lo orienta su profesor en los trabajos prá~ 

tieos? 

38- Evalúan los alumnos al profesor? 



39- Observa que el profesor de la asignatura im

partida se desvía frecuentemente del progr~ 

ma? 

40- Cuestiona al profesor en temas que no co

rresponden a la clase programada? 

41- Observa que el profesor, aborda temas par

ticulares a la clase programada? 

42- Con qué frecuencia se le efectúa las eva

luaciones? 

43- Le hacen evaluaciones verbales? 

44- Le hacen evaluaciones escritas? 

45- Recibe clase por tiempo menor a 50 minutos? 

46- La biblioteca contiene suficiente bibliogr~ 

fía referente a la profesi6n? 

47- Considera Ud. que la Contabilidad 1 le di6 

suficiente fundamentos para cursar la Con

tabilidad 11? 

48- Considera que la Contabilidad 11 le di6 su

ficiente fundamento para cursar la Contabi

lidad 111? 
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49- Considera que la Contabilidad III le di6 su

ficiente fundamentos para cursar la Contabi

lidad IV? 

50- El instructor asignado a las Contabilidad 

I, II, III Y IV le han proporcionado ayuda 

en cuanto a consultas formuladas por Ud? 

51- Le dedica tiempo al instructor al desarro 

110 de laboratorio? 

52- Considera que el instructor le responde sa 

tisfactoriamente las consultas? 

53- Desarrolla trabajos de clase con el instruc 

tor? 

G R A C I A S. 
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Preg .' NlVe -. 1 IV 44 

No. Si % No % 

2 a 27 59 19 41 

b 10 22 36 78 

e 27 59 19 41 

3 1 2 45 98 

4 42 91 4 9 

5 36 78 10 22 

6 10 22 36 78 

7 9 19 37 81 

8 7 15 39 85 

9 38 83 8 17 

10 8 17 38 83 

11 16 35 30 65 

12 20 43 26 57 

13 32 69 14 31 

14 3 6 43 94 

15 3 6 43 94 

TAB UL AC ION DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTAS CERRADAS 

1 ve -N" 1 VI 56 Nivel VIII 48 - Nivel X 28 -
Si % No % Si % No. % Si % No. 

35 62 21 38 27 56 21 44 19 68 9 

11 20 45 80 11 23 37 77 4 14 24 

37 66 19 34 25 52 13 48 17 61 11 

3 5 53 ,95 6 12 42 88 5 18 23 

51 91 5 9 40 83 8 17 24 86 4 

30 54 26 46 23 48 25 52 20 71 8 

13 23 43 77 17 35 31 65 20 71 8 

5 9 51 89 7 15 41 85 10 38 18 

3 35 53 95 6 12 42 88 8 28 20 

46 82 10 18 32 67 16 33 22 78 6 

5 9 51 89 3 6 45 94 5 18 23 

9 16 47 84 28 58 20 42 14 50 14 

31 55 25 45 27 56 21 44 18 64 10 

34 60 22 40 36 75 12 25 26 93 12 

4 7 52 93 4 8 44 92 7 25 21 

4 7 52 93 3 6 43 94 2 7 26 
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Total -176 
% Si % No % 

32 108 61 68 39 

86 36 20 140 80 
39 106 60 70 40 
82 15 9 161 91 
14 157 89 19 11 
29 109 62 67 38 
29 60 34 116 66 
62 331 18 145 82 
72 24 14 152 86 
22 138 78 38 22 
82 21 12 155 88 
50 67 38 109 62 
36 96 55 80 45 
7 128 73 48 27 

75 18 10 158 
93 

90 
12 7 164 93 



P reg .. N" 1 IV 44 , ve -
No . Si % No % 

2 a 27 59 19 41 

b 10 22 36 78 

e 27 59 19 41 

3 1 2 45 98 

4 42 91 4 9 

5 36 78 10 22 

6 10 22 36 78 

7 9 19 37 81 

8 7 15 39 85 

9 38 83 8 17 

10 8 17 38 83 

11 16 35 30 65 

12 20 43 26 57 

13 32 69 14 31 

14 3 6 43 94 

15 3 6 43 94 

TABULAC ION DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTAS CERRADAS 

Ni vel VI 56 - Nivel VIII 48 - Ni ve l X 28 . 

Si % No % Si % No. % Si % No. 

35 62 21 38 27 56 21 44 19 68 9 

11 20 45 80 11 23 37 77 4 14 24 

37 66 19 34 25 52 13 48 17 61 11 

3 5 53 95 6 12 42 88 5 18 23 

51 91 5 9 40 83 8 17 24 86 4 

30 54 26 46 23 48 25 52 20 71 8 

13 23 43 77 17 35 31 65 20 71 8 

5 9 51 89 7 15 41 85 10 38 18 

3 35 53 95 6 12 42 88 8 28 20 

46 82 10 18 32 67 16 33 22 78 6 

5 9 51 89 3 6 45 94 5 18 23 

9 16 47 84 28 58 20 42 14 50 14 

31 55 25 45 27 56 21 44 18 64 10 

34 60 22 40 36 75 12 25 26 93 12 

4 7 52 93 4 8 44 92 7 25 21 

4 7 52 93 3 6 43 94 2 7 26 
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To tal 176 -
% Si % No % 

32 108 61 68 39 

86 36 20 140 80 

39 106 60 70 40 

82 15 9 161 91 

14 157 89 19 11 

29 109 62 67 38 

29 60 34 116 66 

62 331 18 145 82 

72 24 14 152 86 

22 138 78 38 22 

82 21 12 155 88 

50 67 38 109 62 

36 96 55 80 45 

7 128 73 48 27 

75 18 10 158 90 

93 12 7 164 93 
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Preg. lve -W 1 IV 44 Ni vel VI 56 - Nivel VIII 48 - Ni ve 1 X 28 Total 176 

No. Si % No % Si % No % Si % No. % Si % No. % Si % No O' 
70 

16 18 39 28 61 32 57 21\ 1\3 20 1\1 28 59 19 68 9 32 85 51 87 1\9 

17 16 35 30 65 28 50 28 50 23 48 25 52 17 61 11 39 84 48 92 52 

a 3 6 43 94 10 18 46 82 4 8 44 92 3 11 25 89 20 11 156 89 

b 27 59 19 41 28 50 28 50 25 52 23 48 14 50 14 50 94 53 82 47 

e 19 41 27 59 21 37 35 63 15 31 33 69 12 43 16 57 67 38 109 62 

18 35 76 11 24 34 61 22 39 38 78 10 21 21 75 7 25 128 73 48 27 

19 23 50 23 50 34 61 22 39 31 65 17 35 12 42 16 58 100 57 76 43 

20 a 9 19 37 81 24 43 32 57 14 29 34 71 8 28 20 72 55 31 121 69 

b 9 19 37 81 6 11 50 89 9 19 39 81 6 21 22 79 30 17 146 83 

e 18 39 28 61 13 23 43 77 17 35 31 65 9 32 19 68 57 32 119 68 

21 7 15 39 85 3 5 53 95 16 33 32 67 8 28 20 72 34 19 142 81 

22 22 48 24 52 28 50 28 50 23 . 48 25 52 14 50 14 50 87 49 89 51 

23 27 59 19 41 16 28 40 72 21 44 27 56 20 71 8 29 84 48 92 52 

24 17 37 29 63 21 38 35 62 27 56 21 44 21 75 7 25 86 49 90 51 
25 21 46 25 54 17 30 39 70 29 60 19 40 16 57 12 43 83 47 93 53 
26 19 41 27 59 15 27 41 73 27 56 21 44 18 64 10 36 79 45 97 55 

J 
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Preg o' l ve -N" 1 IV 44 Ni ve l VI 56 - - - -Ni ve l VIII 48 Ni ve 1 X 28 Tota l 176 
No o Si % No % Si % No % Si % No o % Si % No o % Si % No % 

27 34 74 12 26 48 85 8 14 40 83 8 17 14 50 14 50 136 77 40 23 

• 28 a 37 80 9 20 34 61 22 39 34 71 14 29 25 89 3 11 130 74 46 26 

b 5 11 41 89 27 48 29 52 9 19 39 81 11 39 17 61 52 30 124 70 

e 14 30 32 70 25 45 31 55 9 19 39 81 12 43 16 57 60 34 116 66 
eh 4 9 42 91 6 11 50 89 4 8 44 92 5 18 23 82 19 11 157 89 
d 46 - 5 9 51 91 4 8. 44 92 - - 28 - 9 5 167 95 

- -

e 8 17 38 83 16 29 40 71 15 31 33 69 10 36 18 64 49 28 127 72 
29 11 24 35 76 11 20 45 80 26 54 22 46 21 75 7 25 69 39 107 61 
31 41 89 5 11 49 88 7 12 33 59 15 31 22 79 6 21 145 82 . 31 18 
32 32 70 14 30 32 57 24 43 39 . 81 9 19 11 39 17 61 114 65 62 35 
33 2 4 44 96 5 9 51 91 15 33 32 67 7 25 21 75 30 17 146 , 83 
34 31 67 15 33 46 82 10 18 32 57 16 33 21 75 7 25 130 74 46 26 
35 10 22 35 78 12 21 44 79 30 63 18 37 10 36 18 64 62 35 114 65 
36 a 46 - 1 2 55 98 - - 48 - - - 28 - - - - 1 176 99 
36 b 46 - - - 56 1 2 47 98 - - 28 - - - 1 - 1 175 99 

- 46 - 1 2 55 98 - - 48 - - - 28 e - - - 1 176 99 
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p req. ' N" 1 IV 44 lve - Ni vel VI-56 Ni vel VIII-48 Ni vel X-28 Tota l 176 -
No . Si % No % Si % No % Si % No. % Si % No. ' % Si % No % 

eh - - 46 - 2 4 54 96 1 2 47 98 - - 28 - 3 2 173 98 

d 4 9 42 91 1 2 55 98 2 4 46 96 - - 28 - 6 3 170 97 

e 36 78 10 22 50 89 6 11 41 85 7 15 24 86 4 14 151 86 25 14 

f 2 4 44 96 9 16 47 84 3 6 45 94 2 7 26 93 15 9 161 91 

9 9 20 37 80 16 29 40 71 - - 48 - 1 4 27 96 26 15 150 85 

h 7 37 29 63 9 16 47 84 14 29 34 71 13 46 15 54 53 30 123 70 

i 2 4 44 96 15 27 41 73 - - 48 - 1 4 27 96 18 10 158 90 

37 18 39 28 61 13 23 43 77 33 69 15 31 19 68 9 32 83 47 93 53 

38 16 35 30 65 12 21 44 79 11 23 37 77 2 7 26 93 41 23 135 77 

39 11 24 35 76 16 29 40 71 25 52 23 48 10 36 18 64 62 35 114 65 

40 7 15 39 85 14 25 42 75 21 44 27 56 8 29 20 71 50 28 126 72 

41 8 17 38 83 17 30 39 70 21 44 27 56 9 32 19 68 55 31 121 69 

43 5 11 41 89 18 32 38 68 14 29 34 71 4 14 24 86 41 23 135 77 

-.44 44 96 2 4 53 95 3 5 48 100 - - 26 23 2 7 171 97 5 3 

45 25 54 21 46 29 52 27 48 27 56 21 44 15 54 13 46 96 55 80 45 

46 6 13 40 87 9 ,16 47 84 16 33 ' 32 67 7 25 ' 21 75 38 22 138 78 



Preq . lve IV 44 - Nivel VI 56 - Nivel VIII 48 - Nivel X-28 

No. Si % No % Si % No % Si % No. % Si % No. 

47 21 46 25 54 27 48 29 52 27 56 31 44 19 68 9 

48 18 39 28 61 19 34 37 66 23 48 25 52 14 50 14 

49 18 39 28 61 14 25 42 75 24 50 24 50 12 43 16 

50 8 17 38 83 4 7 52 93 18 38 30 62 7 25 21 

51 6 13 40 87 5 9 51 91 20 42 28 58 10 36 18 

52 7 15 39 85 4 7 52 93 20 42 28 58 8 29 20 

53 5 11 41 89 - - 56 - 21 44 27 56 7 25 21 

NOTA : Se interrumpe la correl atividad en l a numeración, con el objeto de presentar l as 

preguntas abiertas en un sólo bloque. 
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Total 176 -
% Si % No % 

32 96 55 82 45 

50 74 42 102 58 

57 68 39 108 61 

75 37 21 139 79 

64 41 23 135 77 

71 39 20 137 78 

75 33 19 143 81 



TABULACION DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTAS ABIERTAS 

No . 30 ) 

Es empleado de empresa 

Pública 

Privada 

No trabaja 

No. 42) Con qu é frecuencia se 

l e efectúan l as eval uaciones 

Cada ocho d í as 

Cada 15 días 

Cada 3 semanas 

Cada mes 

Cada mes y medio 

Cada 2 meses 

Cada 3 meses 

Cada parcial 

Al fina l de c ic l o 

Al fina l de l a c l ase 

Al final del Conteni do 

Al final de l a unidad 

No contestaron 

44 

IV 

1 9 

25 

-

35 

9 

MUESTRA 

56 48 

N 1 V E L 

VI VIII 

15 15 

23 2 7 

18 6 

11 

8 

6 

1 

34 16 

2 

2 

11 l3 

349 

TOTAL 

28 17 6 

X 

16 65 

12 87 

- 24 

11 

8 

6 

1 

22 1 07 

2 

2 

6 39 
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Las encuestas se realizaron cuando los alumnos recibían -

su clase. - Se les explic6 el objetivo de la encuesta, la serie 

dad en sus respuestas y su colaboraci6n~ 

Corno resultado, se obtuvieron los siguientes datos: 

No. 2) ¿Satisface sus aspiraciones la carrera de Contadu 

ría Pública? 

A esta pregunta respondieron de la manera siguiente: 

En el nivel IV, -cuya muestra fue de 44 estudiantes, repre 

sentado por el 59 % de los estud-iantes, dijo que le satisfacía 

es ta carrera por su independencia. 

En el nivel VI y con una muestra de 56 estudiantes , repr~ 

sentado por el 62% se inclinaron a responder por su independe~ 

cia. 

En e l nivel VIII, el resultado fue: el 56% de una mues

tra de 48 alumnos, se inclinan por su independencia. 

En el nivel X, el resultado fue: e l 68%, de una muestra 

de 28 estudiantes que respondieron por su independencia. 

Esto indica que el 61% de la muestra total que es de 176 

estudiantes estudian la carrera de Contaduría Pública por la _ 

independencia que representa para el profesional contable. 
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Nos. 3, 4 Y 5, se obtuvo el siguiente resultado: 

Que s610 el 9% de los estudiantes estudia a tiempo compl~ 

to, 10 que indica que el 91% estudia a tiempo parcial porque -

trabaja; a esto se agrega que el 62 % de los estudiantes de Con 

taduría Pública trabaja en la profesi6n contable. 

No. 6) ¿Recibe del profesor los programas de estudio? 

Los resultados para esta pregunta fueron de que el 66% de 

una muestra de 176 estudiantes manifestaron no recibir del pro 

fesor los programas de estudio. 

No. 7) ¿En el programa de estudio se incluye un cronogr~ 

ma del desarrollo de la materia? 

Del 18% de la muestra de estudiantes que habían indicado 

recibir los programas de estudio, un 82% manifest6 que en di

chos .programas no se les incluían cronogramas del desarrollo -

de la materia. 

No. 8) ¿Recibe los resultados de sus evaluaciones 5 días 

después de efectuada la prueba? 

El 86% de estudiantes entrevistados, de una muestra de 

176, manifest6 no recibir los resultados de sus evaluaciones _ 

dentro de los cinco días después de efectuada la prueba. 
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No. 9) El 78 % de la muestra de estudiantes encuestados -

manifest6 recibir del profesor, indicaci6n sobre la forma 

en que sería evaluado. 

No . 10) El 88 % de los estudiantes entrevistados, que con

forman la muestra de 176, manifestó no recibir orienta- -

ci6n vocacional por parte de la Universidad antes de iniciar -

su carrera. 

No . 11) El 62% de la muestra de estudiantes de Contaduría 

Pública manifest6 no recibir indicación por parte de los 

profesores de los objetivos que se desean alcanzar en sus mate 

rias o curso . 

No . 12) El 45 % de la muestra de estudiantes de Contaduría 

Públ ica, indic6 que los profesores no les permiten expre

sar sus propias experiencias durante el desarrollo de la clase. 

Observándose que en el nivel X donde el 64 % de la muestra 

de 28 estudiantes opin6 que los profesores les permiten mayor 

libertad de expresar sus propias experiencias. 

No. 13) El 73 % de la muestra total de estudiantes entre

vistados dijo formar grupos de trabajo en la clase, mientras _ 

que un 27% manifest6 que no. 
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No. 14) El 90% de la muestra de estudiantes indicó no re

cibir evaluación inicial (pres-test). 

Esto indica que los docentes no evalúan los conocimientos 

de los estudiantes antes de iniciar su curso para reorientar -

sus programas de estudio y sus objetivos. 

No. 15) El 93% de la muestra de estudiantes manifestó no 

recibir o hacer exámen (post-test) para evaluar los cono

cimientos adquiridos; lo anterior indica que los docentes no e 

valúan los objetivos alcanzados por medio de pre-test y pos

test, y se concretan a efectuar los exámenes ordinarios. 

No. 16) El 49% de la muestra total de estudiantes de Con

taduría Pública indicó no ser evaluado constantemente por 

el profesor, y un 51% manifestó ser evaluado con frecuencia. 

En el mayor nivel (nivel x), el 68% de la muestra parcial 

de 28 estudiantes de este nivel indicó que son evaluados cons

tantemente por el profesor. Lo anterior indica que los estu

diantes de los últimos niveles consideran ser evaluados cons

tantemente, en cambio en los niveles inferiores los estudian

tes estiman que son evaluados únicaQente por medio de pruebas 

parciales. 
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No. 17) En esta pregunta el 52% de la muestra total, con

testó que no les hacen controles de lectura, encontrándo

se los extremos entre el nivel X y el nivel IV. En este últi

mo, el 65% de la muestra, compuesta de 44 alumnos, manifestó 

no hacer controles de lecturas; e n el nivel X, el 39% de una -

muestra de 28 alumnos dijo que no hacían controles de lectura. 

Esto indica que en los niveles superiores se hacen más 

controles de lectura que en los niveles inferiores. 

No. 17a) Unicamente el 11% de la muestra total dijo que 

sí; el 89% que no. Se destaca que en el 6% de la muestra 

de 44 estudiantes del nivel IV se obtuvo una respuesta positi

va ; en el nivel VI , el 18 % de la muestra de 56 estudiantes de 

ese nive l dijo que sí o sea que los profesores no acostumbran 

hacer controles de lectura por clase. 

No. 17b) ¿Le hacen controles de lectura por cada conteni

do? 

A esta pregunta el 53% de la muestra total manifestó que 

sí, mostrándose una tendencia similar en todos los niveles. 

No. 17c) ¿Le hacen controles de lecturas por cada asign~ 

tura? 

A esta pregunta, el 38% de la muestra total dijo que sí , y 
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el 62% dijo que no. Los extremos en la respuesta a esta pre

gunta se encuentran entre los niveles IV con una muestra de 44 

estudiantes y VIII con una muestra de 48 de los mismos, siendo 

el 14 % y el 31% respe ctivamente. Se pone de relieve que los -

controles de lectura por cada contenido superan a los contro

les de lectura por cada clase y por cada asignatura. 

No. 18) ¿Le proporcionan orientaci6n bibliográfica? 

El 73% de la muestra de los estudiantes dijo que les pro

porcionaban orientaci6n bibliográfica, notándose una tendencia 

similar en todos los niveles. 

No. 19) . ¿Le proporcionan material de estudio por medio de 

separatas? 

El 57% del total de la muestra afirmaron que les propor

cionan material por medio de separatas y en el nivel X, cuya 

muestra de estudiantes es de 28, se observ6 el menor porcenta

je o sea que en los nivles inferiores hacen mayor uso de las -

separatas. 

No. 20a) ¿El material de estudio lo recibe antes de cada 

clase? 

s6lo el 31% de la muestra total respondi6 afirmativamen

te. En el sexto nivel, con una muestra parcial de 56 estudian 
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tes, se detect6 un porcentaje del 43 % de afirmaciones. 

No. 20b) ¿El material de estudio lo recibe al momento de 

la clase? 

Sólo el 17 % de la muestra seleccionada e n la Escue la de -

Contaduría Pública dijo que · recibe el material al momento de 

la clase, coincidiendo en esto todos los niveles. 

No. 20c) ¿El material de estudio lo recibe después de la 

clase? 

El 32 % de la muestra total dijo que recibían el material 

después de la clase; en el nivel IV se observ6 un porcentaje -

del 39 %, lo que significa que .en los niveles inferiores es don 

de el material es entregado después de la clase. 

No. · 21) ¿Recibe clase por tiempo mayor de 50 minutos? 

Solamente el 19 % contestó que sí, concordando en esto to 

dos los niveles. 

No. 22) ¿Observa que su profesor improvisa la clase? 

El 49% de la muestra total. de los estudiantes de Contadu-

ría Pública afirmaron haber observado que los profesores impro 

visaban la clase. En este punto coinciden todos los nivel e s . 
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No. 23) ¿Realiza trabajos prácticos de investigaci6n? 

Como resultado, se ob5uvo que el 48 % de la muestra total 

de estudiantes de Contaduría Pública dijo que sí; destacándose 

en é sta pregunta un porcentaje de 71% en el nivel superior o -

sea el x. 

No. 24) ¿Le parece que el profesor domina la materia? 

El 49 % de la muestra dijo que el profesor dominaba la ma

teria y el 51% dijo que no la dominaba. Hay una tendencia mar 

cada en el nivel VIII donde la mayoría de estudiantes indic6 -

haber observado que los profesores dominan la materia. Esta o 

pini6n representa el 75% de la muestra de ese nivel. 

No. 25) ¿El profesor explica con claridad? 

Solamente el 47% de la muestra total de estudiantes mani

fest6 que su profesor es claro para explicar. Se nota que en 

los niveles inferiores, o sea el IV y el VI, hay un porcentaje 

del 54% y 70% respectivamente que afirma que sus profesores se 

explican con claridad. 

No. 26) ¿Considera que el profesor es un buen docente? 

El 45% de la muestra total de estudiantes de Contaduría -

pública dijo que su profesor es un buen docente, el 55 % consi-
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dera que no son bueno s docentes. En los niveles IV, con una -

muestra de 44 alumnos y VI con una muestra de 56 alumnos , r ." 

59 % Y 73% respectivamente se quejan que el profesor no es un 

buen docente. 

No. 27) ¿Considera que el profesor necesita mayores cono-

cimientos pedag6gicos? 

El 77 % de la muestra total dijo que los profesores necesi 

tan mayores conocimientos pedag6gicos. El Nivel VI cuya mues-

tra es de 56 alumnos alcanz6 un mayor porcentaje de . 86%. 

No. 28a) ¿Las enseñanzas que usted recibe es a través de 

clase expositiva? 

El 74 % de la muestra ·total afirm6 que las clases que reci 

ben es expositiva, destacándose esta afirmaci6n en el nivel X 

con una muestra parcial de 28 estudiantes, adjudicando un por-

centaje del 89%. 

No. 28b) ¿La enseñanza que usted recibe es a través de 

discusiones de clase? 

Unicamente el 30 % de la muestra total dijo que sí. 

No. 28c) ¿La enseñanza que usted recibe es a través de la 

boratorios prácticos? 

Un 34% de la muestra total diJ"o que rec<bían labo t " 
~ ra orl.O 
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práctico, coincidiendo en esta cuesti6n todos los niveles. 

No. 28ch) ¿La enseñanza que usted recibe es a través de -

casos simulados? 

Solamente el 11 % de la muestra total dijo que sí. No hay 

diferencia significativa entre los distintos niveles. 

No. 28d) ¿La enseñanza que usted recibe es a través de vi 

sitas a empresas? 

Unicamente el 5% de la muestra de 176 estudiantes de la -

Carrera de Contaduría Pública dijo que sí. 

No. 2Be) ¿La enseñanza que recibe es a través de exposi

ci6n y preguntas? 

En esta pregunta el 28% d'e la muestra total dijo que sí. 

Es notorio que en el nivel IV cuya muestra es de 44 alumnos, -

s610 el 17 % dijo que reciben sus clases a través de exposici6n 

y preguntas. 

Se puede afirmar, después de analizar todos los literales 

de la pregunta No. 30, que la clase expositiva es la más usada 

por los profesores de Contaduría Pública de la Universidad de 

El Salvador. 
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No. 29) ¿Le motiva recibir clase con profesores como el 

que tiene actualmente? 

Solamente el 39% de la muestra total contestó que sí, ob

servándose que la mayoría de estudiantes del nivel superior (X) 

con una muestra de 28 alumnos manifestó sentirse motivados de 

recibir clase con profesor de ese momento; el porcentaje de es 

te nivel fue del 75 %. 

No. 31) ¿Es usted responsable de un grupo familiar? 

Un 82% del total de la muestra de estudiantes de esta ca

rrera manifestó ser responsable de un grupo familiar. 

Esto indica que la mayoría de estudiantes, además de aten 

der sus estudios, tiene también que atender un hogar. 

No. 32) ¿Recibe clase en grupos mayores de 40 alumnos? 

El 65% del total de la muestra seleccionada en la Carrera 

de Contaduría Pública afirmó que sí. Se observa en los nive-

les inferiores que se recibe clases en grupos mayores de 40 a

lumnos; en cambio en el nivel X únicamente el 39% dijo que sí. 

Lo que indica que en este nivel (X) no se reciben clases en -

grupos mayores de 40 alumnos. 

No. 33) ¿Escucha que el profesor se lamenta por sus hono

rarios? 
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Unicamente el 17% de la muestra total de los estudiantes 

manifest6 escuchar de los profesores lamentaciones por sus ba

jos honorarios. 

No. 34) ¿Le gustaria ser profesor? 

El 74 % de la muestra total contest6 que le gustaria ser 

profesor, encontrándose los mayores porcentajes en las mues- -

tras parciales de los niveles VI y X, los cuales fu e ron del 82% 

y 75% respectivamente. 

Lo anterior indica que hay una vocaci6n docente entre los 

estudiantes de esta profesi6n. 

No. 35) ¿Acostumbra el profesor entregar a sus alumnos -

guiones o resúmenes? 

Unicamente el 35 % de la muestra total de estudiantes indi 

c6 que reciben guiones de clases y un 65% manifest6 que no. 

En los niveles inferiores, especialmente en el nivel VI, 

solamente el 21% de la muestra parcial de 56 estudiantes mani

fest6 que el profesor les entregaba guiones de clase. 

No . 36) Cuando el profesor imparte clases, hace uso de: 

El 86% de los estudiantes seleccionados de una muestra to 

tal de 176, manifestaron que sus profesores para impartir sus 
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clases hacen uso de la pizarra como medio principal, encontrá~ 

dose en segundo lugar el "dictado", con un porcentaje del 30%. 

Lo anterior significa que los profesores de esta facultad 

u san como medios auxiliares para dar sus clases: la pizarra, 

el dictado y las separatas y que no hacen uso de retroproyect~ 

res, franografas, cines, diapositivas, carpetas, diagramas i

lustrativas, grabaciones, televisión y betamax, los cuales son 

los medios utilizados en la enseñanza moderna. 

No. 37) ¿Lo orienta su profesor en los trabajos prácticos? 

El 53 % de alumnos encuestados de la muestra total de 176 

estudiantes expresó no recibir orientación en la realización -

de sus trabajos prácticos. 

No. 38) ¿Evalúan los alumnos al profesor? 

Según la muestra total encuestada en la Carrera de Conta

duría Pública, un 77 % manifestó no evaluar al profesor, mani

festando con más preponderancia los niveles superiores, espe

cialmente en el nivel X con una muestra parcial de 28 alumnos, 

donde un 93% de la muestra de ese nivel, indicó que no evalúan 

al profesor. 

Esto indica que en la Carrera de Contaduría Pública no se 

ha implementado la evaluación al profesor. 
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No. 39) ¿Observa que el profesor de la asignatura impart~ 

da s e d esvía f recuenteme nte d e l programa? 

El 35 % de la muestra tota l, contest6 que con frecuencia -

los profesores se desvían de los temas contenidos e n e l progra 

ma. Esta tendencia s e observó con un mayor po r centaj e e n niv~ 

les superiores, concretamente en el nivel VIII, con una mues

tra parcial de 48 alumnos y un porcentaje del 52 %. 

No. 40) ¿Cuestiona al profesor acerca de temas que no co

rrespondan a la clase programada? 

De la muestra total, manifestó un 28 % que hacen preguntas 

fuera de la clase programada al profesor. Se observ6 más espe 

cificamente en el nivel VIII, con un porcentaje del 44 %. 

No. 41) ¿Observa que el profesor aborda temas particula

res ajenos a la clase progra mada? 

El 31 % del total de la muestra encuestada en la Carrera -

d e Contaduría Pública, contest6 que el profesor aborda temas -

particulares ajenos a la clase programada. No se observó di fe 

rencias significativas entre los distintos niveles. 

No . 43) ¿Le hacen evaluaciones verbales? 

Un 77 % del total de estudiantes encuestados dijo que no _ 



364 

les hacen evaluaciones verbales y no hay diferencias entre to

dos los niveles. 

No. 44) ¿Le hacen evaluaciones escritas? 

A esta pregunta respondi6 en forma afirmativa el 97% de -

los estudiantes, sin notarse diferencia entre los cuatro nive

les. 

Esto indica claramente q ue los profesores de la Escuela -

de Contaduría Pública evalúan casi totalmente en forma escrita. 

No. 45) ¿Recibe clase por tiempo menor a 50 minutos? 

Un 55 % de la muestra total dijo que recibían clase por me 

nor tiempo a los 50 minutos. 

Esta pregunta está relacionada con la No. 23, en la cual 

un 19% de la muestra total dijo que recibían clase por un tiem 

po mayor, lo cual se puede ver claramente que existen profeso

res que se retiran antes de la hora clase y un número menor se 

sacrifica unos minutos más. 

No. 46) ¿La biblioteca contiene suficiente bibliografía _ 

- referente a la profesi6n? 

Un 78 % dijo que no. Esta afirmaci6n se acentúa en los _ 

niveles inferiores. 
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No. 47) ¿Considera que la Contabilidad 1 le di6 suficien

te fundamento para cursar la Contabilidad II? 

El 55 % de la muestra total dijo que sí, observándose que 

en el nivel X se da el mayor porcentaje. 

No. 48) ¿Considera que la Contabilidad 11 le di6 suficien

tes fundamentos para cursar la Contabilidad III? 

Un 58 % de la muestra total opin6 no haber recibido lo su

ficientes fundamentos, siendo en los niveles inferiores donde 

se acentu6 la diferencia. 

No. 49) ¿Considera que la ',Contabilidad 111 le dió suficien 

tes fundamentos para cursar la IV? 

Un 61 % de la muestra total dijo que no, observándose dif~ 

rencias significativas entre el nivel inferior y el superior. 

No. 50) ¿El instructor asignado a las Contabilidades 1, 

11, 111 Y IV le ha proporcionado ayuda en cuanto 

a consultas formuladas por usted? 

El 79% de la muestra total de estudiantes entrevistados -

de la Carrera de Contaduría Pública considera que el instruc

tor asignado para estas asignaturas no les proporcion6 ayuda _ 

sobre sus consultas. 
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Se obse rva que en los niveles inferiores predo~ina esta a 

firmación. 

No. 51) ¿Le dedica ti empo el instructor al desarrollo de 

laboratorio? 

Solamente un 23 % de la muestra total contestó positivame~ 

te a esta pregunta y un 77 % del total manifestó que no les de

dican tiempo los instructores. 

No. 53) ¿Considera que el instructor le responde satisfac 

toriamente las consultas? 

Un 78% de la muestra total de estudiantes estima que los 

instructores no los satisfacen en sus consultas, acentuándose 

esta afirmación en los estudiantes del nivel inferior, con un 

porcentaje del 85 %. 

No. 53) ¿Desarrolla trabajos de clase con el instructor? 

Un 81% de los estudiantes entrevistados indicaron que no 

desarrollan trabajos de clase con el instructor, acentuándose 

esta afirmación entre los estudiantes del nivel inferior, con 

una muestra total de 44 alumnos y un porcentaje del 89%. 



367 

Bibliografía Complementaria 

l. Pardina, Felipe 

2. Baena Paz , Guillermina 

3. Corripio, Fernando 

4. García Pelayo, Ram6n y 

Gross, 1982. 

5. Comisi6n de Reforma, 

1970. 

Metodología y Técnicas de Inve~ 

tigaci6n en Ci encias Sociales

Introducci6n - El emental Edito

res siglo XXI - 26a. edici6n . 

Instrumentos de Investigaci6n 

Manual para Elaborar Trabajos 

de Investigaci6n y Tesis Profe

sional-Editores ~1exicanos Uni

dos S. A. 

Diccionario Abreviado de Sin6ni 

mos - Editorial Bruguera, S. A. 

Barcelona - España. 

Diccionario Pequeño Larousse I

lustrado. 
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