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AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA DISCIPLINA CONTABLE: 

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL PROFESOR 

 

Resumen  

 

El presente trabajo de investigación describe una experiencia educativa, enfocada a 

los distintos ambientes de aprendizaje de la disciplina contable y el  rol del profesor 

en cada uno de ellos. Presentándose los resultados de un estudio de caso llevado a 

cabo  en cursos de especialidad  de la licenciatura en contaduría pública vinculados 

con la práctica profesional. Para el desarrollo de esta investigación,  se 

implementaron los siguientes instrumentos de investigación: entrevistas a 

profundidad, observaciones y análisis de documentos, para la obtención de datos 

sobre las categorías de proceso formativo, ambientes de aprendizaje y rol del 

profesor. Indicando los resultados la importancia de la vinculación en el proceso 

formativo, la necesidad de espacios de aprendizaje abiertos, colaborativos e 

innovadores, y la necesidad de un profesor que asuma diferentes roles. Resaltando 

el reconocimiento por parte del estudiante de la universidad como espacio 

formativo  para equivocarse, preguntar y aprender, siendo esta una facilidad que no 

posee del todo en un ambiente profesional en el cual es evaluado en base a su 

eficiencia y efectividad. 
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Antecedentes 

 

La contabilidad es una disciplina que requiere de la incorporación paulatina  de 

habilidades intelectuales de generación y uso de reglas de alto orden, (Booner, 

1999;  Marzano y Kendall, 2007), pues requiere que los estudiantes sean capaces 

de especificar las relaciones existentes entre diversos conceptos, y demostrar la 

aplicación de tales relaciones. Con respecto al aprendizaje de la contabilidad,  los 

estudiantes de los primeros años tienden a estar más interesados en las aplicaciones 

prácticas, orientados a las tareas, y con preferencia hacia los problemas 

estructurados. Conforme avanzan en sus estudios, y se involucran más con el 

ambiente laboral, tienen a ser más creativos, a valorar más la teoría y ver las 

experiencias y los hechos, desde diferentes perspectivas. 

 

Además de que los alumnos sean capaces de resolver problemas mediante  

aplicaciones de contabilidad, es importante que expresen un problema en  términos 

de decisiones de negocios que requieren un análisis contable, y de esta forma lograr  

un aprendizaje significativo, de acuerdo al concepto expresado por Díaz Barriga y 

Hernández, (1999) como estrategia de aprendizaje. 

 

Ante tales exigencias,  los  académicos en contabilidad experimentan el desafío de 

incorporar  elementos formativos adicionales al ya extenso currículo de la 

formación universitaria en contaduría. Una estrategia para lograrlo, es a través de 

la vinculación del proceso de enseñanza aprendizaje con distintos ambientes de 

aprendizaje. Y es en este sentido que se da origen a la pregunta que motiva esta 

investigación, ¿Cuáles son las características de la experiencia de aprendizaje de 

la disciplina contable  en diferentes ambientes de aprendizaje? 
 

Además, se han planteado los objetivos de investigación siguientes: a) Conocer  la 

percepción  del proceso de enseñanza aprendizaje  en diferentes ambientes, a) 

Comparar la experiencia de aprendizaje entre el salón de clases con el profesor,  el 

ambiente profesional con un mentor y el ambiente de trabajo con un jefe directo, y 

c) Conocer  los retos del profesor ante ambientes de aprendizaje diferentes al aula. 

 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos, se 

realizó una intervención educativa de carácter exploratorio, durante los meses de 

Mayo del 2014 a Abril del 2015, con 60 estudiantes del último tercio de la carrera 

de Contaduría Pública  y Finanzas, del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de 

Monterrey. Participaron también tres profesores de especialidad de la disciplina 

contable, además de socios y gerentes de firmas internacionales de contadores 

públicos. Los instrumentos de investigación fueron aplicados durante un período de 

cinco meses de Enero a Mayo del 2015. 

 

Ante los retos que implican los modelos educativos innovadores que se han 

implementado en educación superior y la exigencia de una mayor vinculación con 

el entorno laboral, esta investigación pretende aportar en la formación de 

profesionales en Contaduría, en diferentes ambientes de aprendizaje, vinculados 

con la realidad no solo para conocerla y adaptarse a ella, sino para reflexionar y ser 



 

capaces de transformarla. Además, revalorar el rol del profesor y la universidad en 

la formación profesional, y comprender las implicaciones de  frases como “se 

aprende en la práctica, la escuela es solo teoría y no aprendes nada nuevo”, por 

parte de los estudiantes, o bien “asumo que cuando salen de la escuela no saben 

nada, yo voy a enseñarles” por parte de los empleadores. 

 

Esta investigación se justifica ante la necesidad de  comprender la validez de las 

propuestas educativas innovadoras en Contaduría ante los retos actuales de la 

profesión y la formación de sus estudiantes, por lo cual en primer lugar, se procedió 

a llevar a cabo la revisión de literatura que se presenta a continuación. 

 

Revisión de Literatura 

 

Posturas en relación a las necesidades formativas de la profesión contable 

 

En el caso de la profesión contable, el debate sobre la educación en esta disciplina 

inició en los Estados Unidos con los estudios de la Comisión Bedford  en 1986; y 

los estudios de Albert y Sack, en el año 2000; de acuerdo con Hockign and Hockgn, 

(2009). En México, De Agüero (1999, 2001) señala  que la globalización y los 

avances tecnológicos serían de gran influencia en la formación de los 

administradores y contadores, además de una formación ética sólida y una mayor 

conciencia del compromiso social de esta profesión, enfatizando la necesidad de 

especialización técnica posterior a la formación universitaria integral. 

 

La formación universitaria en contaduría  tiene un enfoque eminentemente 

profesionalizante (Barsky, N., Catanach, A., &Koslowski, B., 2003), pues se 

considera que la práctica es el espacio formativo que complementa la educación 

superior. La educación en contabilidad tradicionalmente se ha centrado en 

contenidos estructurados, no siempre se  prepara  a los estudiantes para  las 

ambigüedades del entorno empresarial,  y para el desarrollo de competencias 

(AICPA, 1998, 1999, 2000, Albert y Sack, 2000; Bedford Comisión, 1986;  en 

Hockign and Hockgn, 2009, International  Federation of Accountants, 2014).   Las 

clases se centran en el aprendizaje de conceptos,  con poco tiempo disponible para 

aplicarlos y debatirlos mediante el ejercicio de un juicio crítico. 

 

Además, de acuerdo con  (Miller, W., & Becker, D. (2010)),  los programas 

académicos de  contabilidad, tendrán que hacer grandes cambios en  los próximos 

años para integrar las Normas Internacionales de Información Financiera, sobre 

todo enfatizando la  necesidad de desarrollar en los futuros contadores un juicio 

crítico, que les  permita discernir sobre la aplicación de la normatividad. 

 

Los estudiantes están  dispuestos a someterse a actividades cognitivas diferentes 

para aceptar y buscar la  información necesaria, para resolver diversas tareas 

(Záhorec, Hašková, & Bílek, 2014).  Sin embargo, Gardner (1975) en Záhorec, 

Hašková, & Bílek (2014) hace énfasis en la diferencia que existe entre interés y 

motivación; en su opinión interés es lo que la  misma gente cuenta como su interés, 

y motivación se entiende como el grado de voluntad  que tiene la persona para hacer 



 

frente a actividades que haya establecido como de su interés. Por lo que se puede 

decir que al incrementar el interés del alumno para aprender, la  motivación jugará 

un papel preponderante, siendo el profesor el encargado de dar ese  primer impulso. 

Un ambiente de aprendizaje estimulante puede ser un detonador para despertar el 

interés, la motivación y el compromiso con el propio aprendizaje. 

 

Del espacio al ambiente  de aprendizaje 

 

Una iniciativa por parte de las instituciones educativas, ha sido generar espacios 

innovadores de aprendizaje (Farías, 2010), entendiendo por espacios los entornos 

físicos y digitales donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, más allá del entorno físico o digital, para efecto de esta intervención 

educativa el concepto de espacio crece hacia ambiente de aprendizaje, que incluye 

el entorno físico y digital, los actores del proceso, sus condiciones, características 

y actitudes. 

 

De acuerdo con Moreno Olivos (2009), el concepto de competencias se origina de 

la necesidad de las organizaciones laborales por definir su demanda de capital 

humano. La adopción del concepto por parte de las instituciones educativas señala 

su necesidad de optimizar la preparación para la actuación profesional, de tal 

manera que la formación de los estudiantes les permita hacer frente a las cambiantes 

demandas del mundo laboral.  

 

El desempeño es el punto focal de una educación basada en competencias, 

entendido como la posibilidad de que el individuo enfrente y resuelva situaciones 

concretas, mediante la puesta en juego de los recursos que posee: conocimientos, 

actitudes y valores (Buzón, 2005). El valor de los conocimientos no radica en 

poseerlos sino en hacer uso de ellos. Centrar los resultados en el desempeño implica 

modificar, no sólo el diseño curricular, también el espacio de aprendizaje, las 

prácticas de la enseñanza y la evaluación. 

 

Las actividades de aprendizaje encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de 

competencias deben incorporar la puesta en práctica y el desempeño para dar cuenta 

del grado de logro. El diseño de actividades de aprendizaje utilizando las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, se constituye como una alternativa 

para recrear en el aula un ambiente orientado al desempeño (Coll Salvador, Rochera 

Villach, Mayordomo Saíz et al, 2007) no solamente un lugar para escuchar y tomar 

notas. 

 

Un ambiente de aprendizaje innovador debe promover la autonomía del estudiante. 

Ante los desafíos de la educación superior y su orientación hacia un modelo 

educativo centrado en el aprendizaje, es necesario que los estudiantes posean la 

capacidad de dirigir y regular su propio aprendizaje (Schober, Wagner. Reimann y 

Spiel, 2008). Este proceso de auto regulación del aprendizaje trae consigo la puesta 

en práctica de conocimientos y habilidades, en condiciones similares a las que 

enfrentaría el estudiante en un entorno profesional, donde debe hacerse responsable 

del logro de metas y objetivos. Una experiencia educativa encaminada al logro, 



 

requiere de deliberación y activación, desempeño y reflexión (Gagné y Klauer, en 

Schober et al, 2008). 

 

En forma paralela a la autonomía, un espacio de aprendizaje innovador debe 

favorecer la colaboración. Es posible lograr una construcción social del 

conocimiento en un ambiente de aprendizaje si el profesor incentiva la interacción 

entre los estudiantes, de modo que haya un aprendizaje entre pares (Wang, Sierra y 

Fólder, en Cleary y Marcus-Quinn, 2008). La interactividad facilita un aprendizaje 

en colaboración y de forma continua, lo que otorga la posibilidad de tener acceso a 

recursos de aprendizaje en forma permanente. Incorporar la tecnología en el 

ambiente de aprendizaje facilita la interactividad y el acceso a recursos de 

aprendizaje, además de que permite un aprendizaje autónomo y dirigido (Guitert, 

Romeu y Pérez-Mateo, 2007). 

 

Desde una perspectiva socio-constructivista (Bautista, 2007), un espacio de 

aprendizaje innovador, por lo tanto, tendrá que atender las características del 

aprendizaje: constructivo, comunicativo e interactivo (Coll Salvador et al, 2007; 

Colomina, Rochera y Mauri, en Álvarez y Guasch, 2006). Debe facilitar un ejercicio 

de aprendizaje auténtico, que exija la valoración constante del propio grado de 

competencia, al tiempo que interactúa y colabora con otros, incluyendo en esta 

interacción al profesor como guía del proceso de aprendizaje de cada estudiante y 

del grupo en su totalidad.  

 

Con respecto a un ambiente de desempeño profesional (Farías, 2010), la  

universidad debe preocuparse por crear experiencias profesionales valiosas para sus 

estudiantes. Si bien es cierto que un número importante de estudiantes 

universitarios trabajan además de estudiar, no necesariamente el trabajo que 

desempeñan les aporta una experiencia de aprendizaje auténtico y significativo; y 

se corre el riesgo de divinizar la práctica profesional y restar importancia a la 

formación universitaria, con aquellas afirmaciones sobre "allá afuera en la 

realidad", como si la universidad fuera un "mundo aparte". Por lo expuesto, deben 

propiciarse experiencias de trabajo de campo dirigidas académicamente, 

intervenciones en la realidad con miras a aprender de ella para mejorarla en lo social 

y en lo económico. 

 

Además, de acuerdo con las Normas Internacionales de Educación en Contabilidad 

(IFAC, 2014), establece que la experiencia práctica, adquirida mediante la 

realización de actividades con contadores profesionales, además de la adquisición 

de conocimientos a través de programas de educación profesional de contabilidad, 

se consideran atributos necesario para presentarse al público como un contador 

profesional. Es decir, el título profesional no es suficiente. En este sentido, las 

normas proponen las figuras del empleador, mentor y supervisor como copartícipes 

del proceso formativo del contador profesional, además del rol insustituible de sus 

profesores en la universidad. 

 

 

 



 

Rol del profesor ante distintos ambientes de aprendizaje 

 

Las organizaciones en la actualidad demandan profesionales con habilidades de 

liderazgo, visión global y resolución de problemas en ambientes de incertidumbre 

y ambigüedad (Garvin, D., &Srikant, D; 2008). Además, en el caso específico de la 

Contaduría (Rodríguez, 2012) se enfatiza la experiencia práctica, la certificación 

profesional mediante exámenes rigurosos y la necesidad de educación continua a lo 

largo de la vida profesional.  

 

La importancia del docente en los  procesos formativos en educación superior no 

tiene discusión, sin embargo Díaz Barriga (2005) afirma que la política educativa 

actual dificulta el papel del docente en cuanto a que algunas demandas o 

requerimientos no convergen entre sí.  A veces se le pide un rol erudito, en otras, 

un rol formativo en el desarrollo de  habilidades o bien fortalecer el dominio de la 

información, en otros casos, la obtención de conocimiento ordenado en una 

estructura disciplinaria, mientras que en otros se promueve la idea de la 

participación, del desarrollo de un proceso.  

 

El rol del profesor, es determinar las condiciones para que el estudiante aprenda y 

construya conocimiento. Los profesores aprenden de este proceso, no solo por estar 

expuestos a la comprensión de los estudiantes sobre la materia, sino porque van 

acumulando un cuerpo de conocimiento sobre la práctica docente. De esta manera 

la docencia se practica, el conocimiento se entiende, y el aprendizaje se construye.  

 

Por lo anterior, un elemento que no puede faltar en un ambiente de aprendizaje 

innovador es el profesor. La dirección del profesor, como experto en el contenido 

de aprendizaje, debe permitir la adaptación entre el contenido que debe aprenderse 

y lo que el alumno puede aportar al aprendizaje en ese momento. El docente tiene 

la obligación de establecer una secuencia didáctica fundamentada en un andamiaje 

educativo (Badia, 2006), es decir, en una estructura que facilite el proceso de 

aprender, que ponga en relieve las características relevantes de la actividad de 

aprendizaje y modele las posibles soluciones, incentivando al estudiante a alcanzar 

altos niveles de logro. 

 

Los profesores expertos, relacionan y aplican su comprensión del estudiante, del 

contenido y del proceso de aprendizaje  en una forma siempre cambiante de trabajar, 

que depende de lo que resulta mejor para cada estudiante. Para Kolis y Dunlap, 

(2004), dentro de estos contextos, la actualización del aprendizaje de todos, 

incluyendo al maestro, se convierte en la fuerza motriz de todas las decisiones en el 

aula. 

 

El docente como un agente de cambio, tiene que estar dispuesto a ser innovador,  

esto implica utilizar nuevos métodos y ambientes, que permitan el cambio en el que  

los alumnos  prosperen favorablemente en el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Estas referencias a la literatura consultada, contribuyeron al diseño de los 

instrumentos de investigación, que fueron utilizados para la obtención de los datos, 



 

así como para el análisis e interpretación de los mismos.  La metodología utilizada 

se describe en la sección siguiente. 

 

Método 

 

Se optó por llevar a cabo un estudio de caso situacional de tipo exploratorio (Stake 

2005), bajo el paradigma cualitativo para la recolección y análisis de los datos.  Este 

estudio de caso buscó comprender a profundidad los aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza aprendizaje en ambientes de aprendizaje distintos.  Los 

ambientes de aprendizaje sujetos a estudio fueron los siguientes: a) el salón de 

clases con un profesor que utiliza el método de casos como técnica didáctica y 

favorece la técnica expositiva; b) un grupo de estudiantes que llevaron a cabo un 

proyecto de campo bajo la guía de su profesor como facilitador y vinculador, c) un 

grupo de estudiantes en un entorno de vivencia profesional en una firma 

internacional de contadores bajo la mentoría de socios y gerentes y d) un grupo de 

estudiantes en una experiencia profesional en un ambiente laboral bajo la figura de 

“estancia” bajo la supervisión de un empleador potencial. 

 

El caso podría considerarse típico dada la coyuntura actual en la cual las 

instituciones de educación superior basan sus modelos educativos en competencias 

(Tojar, 2006; Merriam, 2009; Yin, 1984) y promueven prácticas innovadoras que 

coexisten con prácticas tradicionales como trabajar y estudiar.  Este caso se realizó 

en torno a la actividad académica entre profesores y estudiantes en el último tercio 

de la licenciatura,  quienes forman parte de una comunidad universitaria que trabaja 

bajo el modelo educativo basado en competencias. Se encontró que este escenario 

era idóneo para estudiar el fenómeno de ambientes de aprendizaje, dada la 

naturaleza de la disciplina de la contabilidad que integra: contenido teórico, 

procedimental y, además, requiere tomar en cuenta una serie de factores 

contextuales, reales y actuales para la mejor toma de decisiones.  

 

Colección de Datos 

 

La entrevista, el análisis de documentos y la observación, fueron  las técnicas de 

recolección de los datos utilizada en esta investigación. El objetivo de llevar a cabo 

entrevistas a profesores y alumnos, fue  obtener de primera mano las ideas, 

conceptos y constructos  que los sujetos tienen en relación con el perfil de aun 

profesor innovador. De acuerdo a Stake (2005), mucho de lo que no podemos 

observar personalmente, otros lo han observado o lo están observando. La entrevista 

es el medio ideal para llegar a conocer múltiples realidades. Para  Guba y Lincoln 

(2000), la entrevista es una conversación con propósito.  La  entrevista no 

estructurada parte del supuesto de que el investigador desconoce lo que no sabe, y 

entonces debe plantear preguntas más amplias que permitan al entrevistado, 

explayarse y proveer información más amplia sobre el tema a investigar. El presente 

estudio se llevó a cabo aplicando de forma independiente, entrevistas a profundidad 

con profesores de perfil docente y de investigación, con estudiantes del último 

tercio de la licenciatura en Contaduría Pública y con empleadores potenciales. Se 

aplicaron un total de  15 entrevistas a profundidad a estudiantes,  3 a profesores y 3 



 

a socios y gerentes de firmas internacionales. Las características de los participantes 

se presentan en la Tabla 1. Se analizaron 40 documentos de autoevaluación, 92 

registros de diarios reflexivos y 5 observaciones de presentaciones de proyectos, en 

cuatro diferentes ambientes de aprendizaje; el salón de clases con uso del método 

de casos, el salón de clases con uso de aprendizaje basado en proyectos de campo, 

la vivencia profesional en una firma internacional de contadores y la experiencia 

profesional en empresas de consultoría. 

 

Tabla 1 Características de los participantes 

Participante Edad 

Promedio 

Género Experiencia 

Profesional 

         

Total 

     

Estudiantes  21 años  Femenino (4) 

Masculino (11) 

 

NA 15 

Profesores 45 años Femenino (2) 

Masculino (1) 

 

20 años 3 

Socios  50 años Masculino  (1) 

 

30 años 1 

Gerentes 29 años Femenino (1) 

Masculino (1) 

8 años 2 

     

Fuente: Elaboración propia  

 

Diseño de Investigación 

 

 El diseño de la investigación es exploratorio, la cual de acuerdo a Kerlinger y Lee 

(2002), explora un fenómeno determinado en su forma y comportamiento dentro de 

un contexto particular. Este enfoque permite a partir de un análisis cualitativo, la 

identificación de categorías e indicadores que emergen a partir de los datos, y  que 

inciden sobre la situación planteada en el objetivo de la investigación dentro del 

marco teórico de referencia abordado previamente. 

El enfoque de la investigación fue cualitativo para la recolección y análisis de datos, 

a través de la identificación de categorías e indicadores.  Las categorías e 

indicadores sujetos a estudio se describen a continuación en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2 

Categorías, subcategorías e indicadores 

Categorías Subcategorías Indicadores 

   

1. Proceso formativo Planeación 

 

Objetivos 

 

 Evaluación del aprendizaje Políticas 

 Exposición a los contenidos Materiales 

 Desarrollo de competencias Desempeño 

2.Ambientes de 

aprendizaje 

Espacio físico y digital Uso de tecnología 

 Vivencia profesional  Mentoría 

 Experiencia laboral Supervisión 

 

3.Rol del profesor Estrategias didácticas 

 

 

Grado de involucramiento 

Exposición 

 

Casos y  Proyectos 

 

Facilitador 

 

Vinculador 

 

Acompañamiento 

   

 



 

Estas categorías e indicadores, emergieron a través de los datos obtenidos mediante 

los instrumentos de investigación y confirmadas con la revisión de literatura 

realizada. Los resultados obtenidos se presentan en la sección siguiente. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas, observaciones y análisis de 

documentos, se han organizado principalmente en tablas que buscan conjuntar la 

información según las categorías, subcategorías e indicadores postulados en la 

Tabla 1. Se presenten los extractos de datos más significativos para cada una de las 

categorías y subcategorías. La clave “p” corresponde a los datos obtenidos de 

profesores, la clave “S” para datos obtenidos de socios de las firmas internacionales, 

la clave “G” para gerentes de las mismas firmas y la clave “E” para estudiantes. 

Posteriormente, se realiza una narrativa de los puntos más importantes que 

emergieron de los datos Finalmente, se integran una serie de afirmaciones que 

conllevan a una primera aproximación sobre las características de la experiencia de 

aprendizaje en diferentes ambientes. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con respecto a la categoría de proceso formativo (Tabla 3), los datos obtenidos 

sugieren que los alumnos valoran positivamente las experiencias, anécdotas, y 

casos reales que les comparten tanto profesores como mentores, la vinculación del 

conocimiento con la realidad es muy valiosa, siempre y cuando se de en un 

ambiente de aprendizaje en el cuál aun sea posible cuestionar y cometer errores. 

Con respecto a la evaluación del aprendizaje, en un ambiente laboral se transforma 

en un medio de evaluación del desempeño, enfatizando las conductas y no 

necesariamente los procesos formativos que dan origen a esas conductas. En el tema 

del desarrollo de competencias, para los profesores el conocimiento es la base para 

las habilidades y las actitudes, en tanto que para los empleadores las habilidades 

para resolver problemas pueden ser aún más importantes que los conocimientos. 

 

Con respecto a la categoría de ambientes de aprendizaje (Tabla4) es importante que 

el ambiente de aprendizaje coopere con las estrategias didácticas para 

potencializarlo, aprovechando todos los recursos físicos, tecnológicos y humanos 

para vincular el conocimiento con la realidad, llevar la realidad al salón de clases, 

si bien la experiencia laboral constituye aprendizaje, éste no se construye de la 

misma forma que en el salón de clases; en el aula profesores y alumnos pueden 

arriesgarse a experimentar, a innovar, a equivocarse, en el ambiente laboral no 

siempre es posible esta tolerancia 

 

Con respecto a la categoría rol del profesor (Tabla 5),  se observa que los estudiantes 

son capaces de reconocer la diferencia entre las habilidades para la enseñanza de 

sus profesores, en comparación con un  mentor o un jefe, valorando su  grado de 

involucramiento. Además, el profesor busca la forma de acercarse a sus estudiantes, 

de acompañarles, de hacerles pensar y reflexionar; en el caso de la figura de un 

mentor o un empleador, no necesariamente hay oportunidad de esta cercanía, pues 

los objetivos son diferentes,  hay que realizar una tarea, alcanzar un resultado. 



 

 

Conclusiones 

 

Con respecto al proceso formativo, podemos concluir que la intención del profesor 

es la construcción del conocimiento en sus estudiantes; conforme el ambiente de 

aprendizaje se asemeja o se acerca a la vida laboral y profesional, el proceso 

formativo busca la aplicación del conocimiento y su conversión a un producto o 

servicio que solucione una necesidad. 

 

En cuanto a la evaluación, un ambiente de aprendizaje más orientado a la 

experiencia laboral se centra en el desempeño profesional, no en el dominio de un 

conocimiento técnico. Se enfoca en la evaluación del desempeño y no del 

aprendizaje. 

 

Hay aspectos del desempeño del alumno que no alcanzan a ser observables por el 

profesor, así como hay aspectos del proceso de entendimiento, razonamiento, y 

retención que no van a ser observables o medidos por el empleador. Hay un 

componente de dominio técnico que el profesor sí ve y el empleador no. Y aquí 

también observamos que mientras el rango jerárquico es más alto, por ejemplo para 

un socio, son más importantes las habilidades de presentación, de comunicación, 

mientras que para un gerente es más importante el conocimiento técnico. 

 

El salón de clase propicia un clima para hacer preguntas y resolver dudas, para guiar 

al alumno en su aprendizaje.  El ambiente laboral requiere la solución de problemas 

y la toma de decisiones, en el cual no hay suficiente tiempo para reflexionar y 

cuestionar, para pensar, hay que actuar. 

 

En el espacio que denominamos vivencia profesional, con la figura de un mentor, 

hay más oportunidades de análisis, a diferencia de la modalidad de experiencia 

profesional, en la que el jefe directo, quien no es un profesor no se involucra en el 

proceso de aprendizaje del alumno.  

 

El espacio de aprendizaje de la mentoría (denominado vivencia profesional), facilita 

más el análisis, si los profesores se involucran en el diseño y en el acompañamiento  

de los alumnos en su aprendizaje, junto con el mentor. La participación del profesor 

en el diseño de las experiencias de aprendizaje y su evaluación es fundamental para 

el valor agregado de la experiencia. No solo en habilidades y actitudes, sino en el 

reforzamiento de los conocimientos. 

 

En cuanto al rol del profesor, es difícil etiquetarlo como facilitador, vinculador, en 

una sola dimensión, o como asesor, en la medida en que el profesor es capaz desde 

el aula de llegar al acompañamiento del alumno, siempre y cuando el alumno le 

permita ese acompañamiento.  El profesor podrá desarrollar diferentes roles, en 

función del grado de interés del alumno por desarrollarse no solo en lo profesional 

sino como persona. 
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