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Resumen 

Introducción. Se presenta una revisión crítica en torno a la educación contable en Colombia y la 

importancia de la teoría contable en la formación de los Contador Público, dejando en evidencia la 

necesidad de articular a los integrantes de las comunidades académicas, a fin de fomentar un 

desarrollo disciplinar.  Metodología. El paradigma orientador fue el empírico-analítico, tipo de 

investigación exploratorio descriptivo, con la aplicación de encuestas. Discusión y Resultados. 

Fruto de los resultados de la investigación quedó al descubierto la errada interpretación que se tiene 

sobre teoría contable, las falencias del accionar docente y la apatía de los futuros Contadores 
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Públicos sobre este importante tema en la construcción de una disciplina contable sólida, además, 

se hace hincapié en la necesidad de intervención por parte del programa, para generar procesos de 

trasformación académica. Conclusiones. Se deben hacer exhaustivas revisiones sobre el curso 

teoría contable, y la forma como se articula con otros espacios académicos, situación que demanda 

la intervención de todos los integrantes de la comunidad universitaria.   

 

Palabras clave: comunidad universitaria, educación, imaginarios, teoría contable. 

 

INTRODUCCIÓN  

La educación contable en Colombia 

La formación de los profesionales Contadores Públicos en Colombia, a juicio de algunos expertos 

en el tema, atraviesa una profunda crisis, al punto, por ejemplo, según Ospina (1994), que los 

esfuerzos están dado en la obtención del título profesional, rezagando al aprendizaje y la formación 

de competencias como objetivo básico del proceso educativo. En esta línea, Franco et al (2002), 

consideran que la ausencia de reflexión y cuestionamientos en los programas académicos ha 

generado paquidermia en los profesionales ante situaciones dinámicas y contradictorias de nuestro 

actual contexto.   

En la misma línea, González (2008) & Ordoñez (s.f.), consideran que las deficiencias existentes en 

la educación contable de Colombia obedecen a la errada visión de algunos docentes y estudiantes 

sobre la contabilidad, considerándola como una técnica eminentemente práctica, reduciendo sus 

discusiones académicas a un subsistema, bajo métodos rígidos y determinados por la repetición y 

la reproducción sin ningún tipo de análisis. Para Martínez (2008), esta situación es el resultado de 

los modelos pedagógicos que privilegian los modelos tradicionales y técnicos de la contabilidad, 

logrando solamente el desarrollo de competencias simples.  

Aunado a lo anterior, Avellaneda y Avellaneda (s.f.), sostienen que, sin desconocer algunos 

esfuerzos de comunidades y grupos académicos que luchan por mejorar las condiciones de la 

disciplina contable, el desarrollo de la educación contable no ha superado crisis ontológicas y 

epistemológicas, igualmente, se adolece de actualización de los métodos de enseñanza, pues los 

métodos tradicionales en una sociedad moderna no encajan, ni son funcionales para la generación 

en formación, pues premian la instrumentalización y la mercantilización por encima de la 

construcción del conocimiento (Barone & Mella, 2003; Quirós, 2006).  

En tal sentido, siguiendo a Ospina (2009), la educación contable debe asumir varios procesos de 

transformación, los cuales deberán atender contextos específicos y particulares, además, de inyectar 

nuevas dinámicas en los actores del proceso educativo, para que se empoderen de su rol y generen 
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nuevos escenarios y dinámicas. Acorde a esta posición, López (2012), propone que además del 

incentivo por las competencias en la educación contable, se debe privilegiar el componente ético, 

como escenario estratégico en el repensar de la profesión.    

Importancia de la formación en Teoría Contable 

Tal y como se abordó en el acápite anterior, para el desarrollo científico de la Contabilidad, es 

indispensable la transformación de las prácticas en la educación contable, por lo que se deberán 

privilegiar espacios académicos que fomenten la disertación, el cuestionamiento, la investigación y 

el desarrollo científico. Sobre el particular, Ortiz (2010), expone que es indispensable para los 

profesionales de la Contabilidad el desarrollo de habilidades y competencias para la interpretación 

de los fenómenos sociales que germinen a través del tiempo.  

De ahí que, siguiendo a Franco (1997), se debe privilegiar espacios de formación en torno a la teoría 

contable, pues desde esos escenarios, la práctica contable puede ser evaluada y dirigida al 

desarrollo de nuevos procesos. En concordancia, Grajales & Cuevas (2010), exponen que la teoría 

contable juega un papel protagónico en la formación de los Contadores Públicos, pues fomentan la 

discusión científica de la disciplina, sin embargo, plantean la necesidad de repensar los cursos y su 

dinámica académica al interior de las universidades.  

 

Con relación a lo anterior, Gómez (2006), asiente la necesidad de provocar y repensar los espacios 

de formación en teoría contable, a fin de, según Dextre (2011), fomentar cultura investigativa, 

desarrollo humano y consolidación científica de la Contabilidad. En palabras de Pinto (2010, p.2) 

“requerimos evaluar, revisar, y ajustar nuestras concepciones de la contabilidad y de la Teoría 

Contable, así como las metodologías y enfoques con que las enseñamos o abordamos en el aula”.  

En tal sentido, el presente manuscrito presenta los resultados de un proceso de investigación 

realizado en la Universidad de la Amazonia, sobre las realidades, concepciones e imaginarios de los 

estudiantes del programa de Contaduría Pública respecto al curso Teoría Contable. Bajo este 

entendido, se presentan dos grandes resultados, la percepción de los estudiantes y los aspectos a 

mejorar, a fin de que el mencionado espacio académico cumpla con su rol protagónico como gestor 

de escenarios de reflexión y desarrollo disciplinar.  

 

METODOLOGÍA 

 

Localización  
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El presente estudio se realizó en la Universidad de la Amazonia, localizada en el Municipio de 

Florencia, Departamento del Caquetá, al sur occidente de la República Colombiana. 

  



Cooperativismo y Desarrollo / Volumen 25 / Número 111 / mayo 2017 
(Artículo sin editar) 

 
 
 

5 
 

Población y muestra 

La población objeto del estudio, fueron los estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de la Amazonia que estaban cursando entre el VI y el X semestre y aquellos que se 

encontraban desarrollando su opción de grado, a corte del II semestre académico del año 2015, pues 

son ellos quienes reciben o recibieron el curso denominado teoría contable, estipulado dentro del VI 

semestre del mencionado espacio académico. Así las cosas, el presente trabajo fue de corte 

longitudinal y centró su atención durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2015. 

El enfoque metodológico 

El enfoque de la presente investigación es empírico – analítico, en razón a que la realidad es 

estudiada a través de variables cuantificables que busca producir regularidades que permitan 

proposiciones (Gutiérrez, 2014). Es de corte exploratorio y descriptivo, porque aborda situaciones 

que ocurren en condiciones naturales, más que aquellas que se basan en asuntos experimentales 

(Beltrán et al, 2013), y que permiten indagar acerca de la realidad del estudiante de Contaduría 

Pública de la Universidad de la Amazonía.    

El método 

Teniendo en cuenta que más que el levantamiento de los datos, al identificar imaginarios, se hace 

necesario hablar de la producción de estos (Sánchez et al, 2016), en un diálogo con los diferentes 

actores involucrados, se realizó el siguiente método de trabajo: 

Caracterización de la población objeto del estudio y el contexto de estudio: para esta parte se 

empleó la técnica arqueo de archivo, donde se consultaron bases de datos de los estudiantes que 

habían visto el curso de teoría contable, durante el periodo de agosto a diciembre de 2015. De igual 

forma se consultaron los documentos internos, guías de trabajo del curso de formación, formas de 

evaluación y bibliografía empleada para la orientación del curso, en un periodo retrospectivo de dos 

años, periodo en el que los estudiantes objeto del estudio, recibieron este curso de formación. Esta 

información se colocó en plantillas de doble entrada resaltando el nombre del documento, la 

localización y el hallazgo. 

Identificación de la población y la muestra: los estudiantes que a la fecha de la investigación 

estaban cursando la asignatura de Teoría Contable y los estudiantes que ya la habían cursado -es 

decir que cumplían los requisitos para informantes clave-, sumaron un total de 610 individuos, de los 

cuales fue posible encuestar al 82,13%; lo que significa que se contó con un nivel de confianza del 

97% y un error estadístico de los datos solo del 2%.   

Definición de las variables de análisis: teniendo en cuenta los resultados de la caracterización y 

los hallazgos en la revisión de las fuentes secundarias, en especial los documentos internos del 
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programa de curso de Teoría Contable, se definieron como categorías para la pesquisa: las razones 

de la importancia del curso Teoría Contable, el imaginario alrededor de sus objetivos, los aspectos 

curriculares, los factores a mejorar y el posible interés en realizar un posgrado en el área y su 

desempeño profesional. 

Construcción y aplicación de los cuestionarios: teniendo en cuenta el conjunto de variables 

definidas, se elaboraron un conjunto de preguntas por cada uno de ellas, diseñando un cuestionario 

de 12 preguntas. Posteriormente, se consultaron los horarios de los respectivos estudiantes y se 

visitó cada aula de clase donde se aplicó de manera personalizada el cuestionario elaborado.  

Redacción de los hallazgos. La información elaborada se sistematizó en una base de datos, a 

través de cuyas correlaciones se fue dando forma a la producción de los datos y la redacción de los 

hallazgos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Percepción en torno al curso Teoría Contable 

 

A manera de contexto, se tiene que el programa de Contaduría Pública en la Universidad de la 

Amazonia funciona gracias a la Resolución 8451 del 23 de julio de 2012, la cual fue expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, renovando el registro calificado del programa por 7 años. Dentro 

del documento maestro, el plan de estudios establece 166 créditos académicos, distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 0. Áreas del plan de estudios del Programa de Contaduría Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web de la Universidad de la Amazonia 

Área Créditos % 

Contable y Financiera 77 46 

Cuantitativa 15 9 

Económico Administrativas 37 22 

Legal 20 12 

Humanística 6 4 

Electivas 8 5 

Investigativas 3 2 

TOTAL 166 100 
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Tal y como lo detalla la gráfica, cerca de la mitad de los créditos académicos se concentra en el área 

Contable y Financiera, escenario donde de los 21 espacios académicos agrupados, tan solo uno, 

ubicado en el VI semestre del plan de estudios, obedece a la formación en teoría contable, los demás 

están relacionados con Contabilidad para el Sector Público y Privado, Costos, Finanzas, Proyectos, 

Auditoria, Presupuesto, Revisoría Fiscal, entre otros.  

 

Sobre el particular, Cortés (2006) expone que la gran mayoría de los programas académicos de 

Contaduría Pública se le presta mayor atención al aspecto práctico e instrumental de la contabilidad 

que al desarrollo del pensamiento crítico. Esta situación no es ajena para el programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de la Amazonia, pues de los 52 espacios académicos establecidos en su 

plan de estudios, tan solo uno está destinado a la formación en teoría contable, es decir, solo el 2% 

de los cursos exigidos para obtener su título profesional.  

 

En tal sentido, con el propósito de develar las percepciones en torno al curso de teoría contable, se 

indagó sobre la importancia del curso, encontrando que el 94.8%, representando a 475 estudiantes, 

considera que es un espacio académico importante, tan solo el 5.2%, considera que no es relevante 

para su formación profesional como contadores públicos. Sin embargo, al indagar sobre las razones 

que le daban importancia al curso, el panorama generado fue:  

 

Tabla 1. Razones de importancia del curso Teoría Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. Cálculos Propios.  

El anterior escenario deja en evidencia que, aunque la mayoría de la población considera que el 

curso es importante por su acción critica, aún existen quienes la conciben como una obligación 

académica más, lo que, según Marulanda et al (2011), obedece a un paradigma de ejecución sin 

sentido, hacer por hacer, entregar por entregar. Por otro lado, al cuestionar sobre el objetivo del 

curso, los estudiantes respondieron:  

Razón Cant. % 

Porque es prerrequisito de otros cursos.  74 15.5 

Porque permite una nueva mirada a la 

disciplina contable. 

370 77.4 

Es un nuevo estilo de clase y desarrollo 

de temáticas.  

31 6.5 

TOTAL  475 100 
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Tabla 2. Objetivos del curso Teoría Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. Cálculos Propios.  

La realidad encontrada deja en evidencia nuevamente un desconocimiento por parte de los 

estudiantes respecto a la importancia y verdadero sentido del curso de teoría contable, pues aún 

persisten respuestas que giran en torno a lo instrumental de la contabilidad, situación que puede ser 

atribuida a que los estudiantes antes de tomar el curso de teoría contable han hecho un recorrido 

por 5 espacios académico con fines exclusivamente técnicos. Bajo estas circunstancias, conviene 

retomar lo planteado por Giraldo (2010, p. 231), quien afirma:  

 

“Al parecer, el estudiante no ha entendido la función de la investigación y la epistemología en el 

avance cognoscitivo de la contabilidad, y mucho menos de la historia y la crítica; su impaciencia 

causa el efecto “anteojeras de caballo”, lo cual impide tener miradas perpendiculares y circulares 

sobre las relaciones de la contabilidad y sus entornos” 

 

Sin embargo, seria improcedente descargar toda la responsabilidad en los estudiantes, pues estos 

no son los únicos integrantes de la comunidad académica, también se debe cuestionar el actuar 

docente y las políticas institucionales. Sobre el particular, Ríos (1998), cuestiona el rol trasmisor del 

docente, obligado al estudiante a convertirse en un receptor, situación que limita el avance 

académico y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bajo este entendido, conviene retomar lo 

planteado por González (2008, p.1):  

 

“Si verdaderamente se quiere un avance de trascendencia en la educación contable, este debe 

fundamentarse desde el desarrollo del pensamiento crítico a nivel del aula, tanto en 

profesores como en estudiantes. La educación contable en Colombia está cambiando, y debe 

seguir en esta lucha, se hace corriente que en las aulas y en los pasillos de las universidades, 

Objetivo Cant. % 

Cambiar la percepción de lo instrumental, hacia 

algo un poco más teórico. 

 

123 

 

24.6 

Desarrollar en estudiante habilidades para 

criticar, proponer y analizar situaciones de la 

disciplina contable.  

 

332 

 

66.3 

Consolidar lo instrumental de la disciplina 

contable 

46 9.2 

TOTAL  501 100 
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profesores y estudiantes desaprueben los programas curriculares rígidos, los métodos de 

enseñanza autoritarios basados en la repetición, la reproducción del saber sin ningún tipo de 

análisis” 

 

En línea con lo anterior, se indagó si al finalizar el curso de teoría contable habían generado una 

nueva percepción sobre la contabilidad, encontrándose que el 20.2%, es decir, 101 estudiantes, 

respondieron de forma negativa; el restante 79.8% respondió de forma positiva. Este escenario, 

especialmente para quienes respondieron de forma negativa, según Rojas (1996), limita el papel 

protagónico de la teoría contable en la transformación de la contabilidad como disciplina.  

 

Finalmente, la situación se hace más compleja al auscultar a los estudiantes sobre el efecto del curso 

en su perfil profesional, pues de los 501 encuestados, el 27.5% consideró que no tuvo ningún efecto 

sobre su trasegar académico. Este contexto genera validez los planteamientos de Rojas (2008, 

p.266), quien afirma que: 

 

“muchos de quienes estudian y han estudiado contabilidad llegan a la universidad cargados de 

intereses meramente económicos por aprender a contabilizar y por participar en el mundo 

empresarial. Simplemente iniciaron sus estudios con el deseo de lograr una cualificación personal 

en su saber que en principio desconocen, pero del cual, suponen, permite en poco tiempo lograr 

una especialización que los inserta en el mercado laboral” 

 

Aspectos curriculares y de mejora para el curso teoría contable en el programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de la Amazonia 

 

Ariza & Villasmil (2014), sustentan que la teoría contable se constituye en un medio para nutrir y 

promover el avance de la contabilidad como ciencia, razón que insta a las instituciones de educación 

superior a cualificar sus procesos formativos, promoviendo una visión crítica y reflexiva, a fin de 

atender positivamente las exigencias de la sociedad. Por su parte, Rueda et al (2013), consideran 

que los programas de Contaduría Pública en Colombia deben realizar una revisión exhaustiva de 

sus currículos, amén de contar con programas que impacten los procesos sociales. 

 

Por lo anterior, se indagó a los estudiantes acerca de su percepción respecto a la ubicación del curso 

teoría contable dentro de la malla curricular -  espacio académico contemplado en el VI semestre-, 

donde se encontró que de los 501 encuestados, el 63.7% considera que debería ubicarse en los 

primeros semestres, a fin de generar las dos visiones de la disciplina de manera paralela (técnica y 

científica); 28.1% considera que la posición dentro del trasegar académico es adecuada; finalmente, 
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el 8.2% considera que estaría mejor al final de carrera, cuando se haya hecho un recorrido 

académico más riguroso.  

 

Por otro lado, al indagar sobre los posibles aspectos de mejora del curso, el 22% de los encuestados 

respondió que, desde su juicio, no existen procesos para mejorar, empero, el restante 78% consideró 

que si existen elementos que se deben mejorar, dentro de los cuales se encontró:  

 

Tabla 3. Factores a mejorar en el curso Teoría Contable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. Cálculos Propios.  

Lo anterior, hace axiomático la necesidad de reconsiderar varios procesos en la forma, orientación, 

estrategias y evaluación utilizadas en el citado espacio académico, además, abre la ventana para 

pensar en reformar el currículo y privilegiar estos escenarios de formación. Sobre el particular, Muñoz 

et al (2013), consideran que los obstáculos en la enseñanza en los desarrollos disciplinares de la 

contabilidad pueden encontrarse en el apego a metodologías tradicionales, detrimento de la reflexión 

problematizadora y ausencia de articulación entre los procesos de formación. Bajo este panorama, 

es pertinente entonces reflexionar en torno a lo planteado por Ordoñez (s.f., p.10), “Es necesario 

repensar los cursos de teoría contable y no pretender en un semestre llenar de documentos 

interesantes al estudiante como si su cerebro fuera una tabula rasa”.  

Ahora bien, también se indagó a los encuestados sobre quienes habían reprobado el curso, 

encontrándose que el 17.36% se había inscrito por dos o más ocasiones a este (Gráfica 1). Las 

razones a las cuales atribuyeron la pérdida del curso fueron: metodología del docente, complejidad 

de las temáticas, estrategias de evaluación e inasistencia por desmotivación.  

 

  

Factor a mejorar Cant. % 

Personal Docente 73 19 

Estrategias y metodologías utilizadas 65 17 

Materiales y recursos académicos 77 20 

Formas de evaluación 84 22 

Mayores asesorías y horas de clase 92 23 

TOTAL  391 100 
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Gráfico 1. Relación porcentual de los estudiantes del curso de Teoría Contable que 

Aprobaron/Reprobaron 

 

 

 

Igualmente, se cuestionó acerca de la posibilidad de realizar un posgrado en temas relacionados 

con la teoría contable y la potencial vocación para desempeñar su vida profesional en el área, 

encontrándose lo siguiente:  

 

Tabla 4. Posgrado y desempeño profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. Cálculos Propios.  

Respecto a la tabla 4, se halló una contradicción en los imaginarios de los estudiantes, pues pese a 

que el 53.7% de los participantes afirma que le gustaría que su desarrollo profesional estuviese 

ligado a la teoría contable, tan solo el 36.9% la considera como una opción de formación posgradual. 

Estos resultados dan cuenta del porqué a la fecha no se ha desarrollado una formación electiva o de 

profundización – X semestre – en áreas relacionadas con la teoría contable, pues lo educandos 

siempre se han inclinado por tomar cursos electivos relacionados con procesos técnicos.  

 

Así las cosas, es indudable que la teoría contable está siendo vista como un curso aislado, que versa 

sobre procesos complejos, largas teorías y muy distante de su verdadero rol como escenarios para 

82,64

17,36

Aprobado Reprobado

 

Pregunta 

SI NO 

Cant % Cant % 

¿Le gustaría realizar un posgrado que le 

permitiera profundizar en teoría contable? 

185 36.9 316 63.1 

¿Le gustaría que su desarrollo profesional 

estuviese relacionado con teoría contable?  

269 53.7 232 46.3 
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la edificación de una disciplina con carácter científico. Es por ello que conviene retomar lo planteado 

por Gómez (2006, p. 149), quien concluye en su manuscrito que:  

 

“La teoría contable como tema de abordaje o materia de estudio es compleja. En un entorno como 

el nuestro tampoco es fácil abordarla, enseñarla, discutirla, pues persisten concepciones 

pragmáticas sobre la naturaleza de la contabilidad en el colectivo contable nacional y sobre todo 

en la misma comunidad universitaria. Requerimos evaluar, revisar y ajustar nuestras 

concepciones de la contabilidad y de la Teoría Contable, así como las metodologías y enfoques 

con que las enseñamos o abordamos en el aula. Hemos visto el inmenso camino que implica este 

tema y hemos visto la necesidad de articular la teoría contable con metodologías particulares 

para su enseñanza. Esto genera la necesidad de una Pedagogía de la teoría contable.” 

 

CONCLUSIONES 

 

La Universidad de la Amazonia y especialmente el programa de Contaduría Pública deben generar 

procesos de transformación en torno a la teoría contable, no solo como espacio académico, sino 

como practica transversal en el trasegar académico de los estudiantes, pues, esta está siendo vista 

como un curso dentro de la malla curricular, lejos de su papel protagónico en la edificación de una 

disciplina contable basada en la investigación, el desarrollo social y el rol gerencial del Contador 

Público.  

 

En tal sentido, se hace imperioso revisar las estrategias metodológicas, los medios y recursos 

educativo y las formas de evaluación, además de los contenidos curriculares, pues debe existir 

especial sinergia entre estos procesos a fin de fomentar verdaderos espacios de construcción y 

desarrollo académico, disciplinar e investigativo, pues si bien el estudiante debe generar nuevas 

dinámicas, es imposible desconocer el rol de los docentes y la institución en este cometido.  

 

En términos curriculares y de estrategias didácticas, se considera importante el desarrollo de 

proyectos de aula integrales, es decir, que permitan el desarrollo conjunto de actividades y procesos 

al interior de varios espacios académicos, desligando de esta manera el modelo tradicional, dando 

paso a un trabajo construido, integrado y articulado, facilitando el desarrollo de competencia 

multidisciplinares en los futuros Contadores Públicos.  

 

A manera de recomendación, la Universidad y especialmente el programa académico de Contaduría 

Pública, pueden generar un seminario permanente de formación en investigación y desarrollo 

disciplinar para los estudiantes y maestros, espacio diseñado para la convergencia académica y la 
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generación de iniciativas que fomenten el desarrollo de competencias investigativas, argumentativas 

y críticas en la comunidad contable, siendo este el primer paso para que la teoría contable traslape 

las barreras de una asignatura a todo un movimiento de pensamiento crítico y desarrollo académico.  
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