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RESUMEN
Las competencias profesionales incluyen una combinación de conoci-

mientos, habilidades y valores. Su dominio garantiza el cumplimiento de 
las demandas de la sociedad. En este compromiso las universidades y los 
organismos ex profeso se responsabilizan de mantenerlas a la vanguardia 
de un mundo cambiante e incierto. El objetivo de este estudio fue analizar 
el desarrollo de las competencias del contador mediante la percepción de 
estudiantes del último semestre de una universidad pública del centro de 
México. Los resultados revelan que los estudiantes han desarrollado habili-
dades (IES 2) y valores y actitudes (IES 3) con una calificación de entre 8.2 
y 7.4 puntos, en una escala de 1 a 10. Los conocimientos (IES 4) obtuvieron 
la calificación más baja (6.8 puntos), lo cual abre un abanico de oportuni-
dades de mejora.

Palabras clave: competencias profesionales, contadores públicos, 
contador

ABSTRACT
Professional competencies include a combination of knowledge, skills, 

and values. Their hold/control guarantees compliance with the demands of 
society. In this regard/undertaking, universities and former professionals 
are responsible for keeping them at the forefront of a changing and un-
certain world. The objective of this study was to analyze the development 
of Accountant competencies through the perception of students in the last 
semester of a public university in central Mexico. The results revealed that 
students had developed skills (IES 2), values, and attitudes (IES 3) with a 
grade of between 8.2 and 7.4 points, on a scale of 1 to 10. Knowledge (IES 
4) obtained the lowest grade (6.8 points), which opens a range of opportu-
nities for improvement.
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Introducción
La era del conocimiento, la globali-

zación y la tecnología avanzada son los 
retos principales que enfrentan los profe-
sionales para cumplir las exigencias que 
la sociedad demanda. La responsabilidad 
recae principalmente sobre los modelos 
educativos de las instituciones de educa-
ción superior. También los organismos 
gubernamentales e instituciones de apo-
yo a la educación unen sus esfuerzos en 
vía al fomento de la innovación para la 
producción de nuevo conocimiento. Las 
instituciones responsables de la educa-
ción diseñan, instrumentan y ponen en 
práctica nuevas formas de asimilación 
del conocimiento; promueven la organi-
zación de redes, reglas y procedimientos 
que afectan la forma en que los países 
adquieren, crean, usan y diseminan el 
conocimiento (Lladó Lárraga, Sánchez 
Rodríguez y Navarro Leal, 2013).

“El discurso de la innovación en la 
escuela se basa en una reinversión cons-
tante que responde a la realidad social 
del mundo cambiante, incierto y com-
plejo en que vivimos” (Díaz Barriga Ar-
ceo, 2010, p. 41) donde cada profesional 
requiere una amplia gama de compe-
tencias clave, con características de fle-
xibilidad que permitan su adaptación a 
los cambios en el entorno. Los nuevos 
modelos educativos deben responder a 
la vorágine de los cambios sociales, eco-
nómicos y políticos con el fin de mante-
nerse a la vanguardia, egresando profe-
sionales capaces de prever y solucionar 
los problemas que surgen en su campo 
de estudio. 

Las presiones de un mundo cambian-
te e incierto han llevado a las universi-
dades a replantear su modelo educativo. 
Mora (2004) identifica la necesidad de 
cambiar el paradigma educativo que 
asume un modelo basado casi con ex-

clusividad en el conocimiento a otro sus-
tentado en la formación integral de los 
individuos y el modelo organizativo en-
focado a aumentar la flexibilidad del sis-
tema. Los cambios al modelo educativo 
deben encauzarse a formar profesionales 
con habilidades, actitudes y valores que 
respondan al entorno laboral con nuevos 
estilos de gestión y mayor importancia 
a los aspectos culturales y humanos del 
proceso productivo (Tobón, 2007). Por 
su parte, el modelo organizativo tie-
ne implicaciones que repercuten en un 
cambio en el proceso de gestión acadé-
mica y administrativa de las institucio-
nes de educación superior, en las formas 
de aprendizaje de los alumnos y en las 
formas novedosas de enseñar (Lladó Lá-
rraga et al., 2013).

Tras la búsqueda de la innovación 
educativa, se pretende no acudir a no-
vedades educativas que solo cambien el 
modelo sin una reflexión profunda sobre 
sus implicaciones en la incorporación 
de las estructuras curriculares, en las 
realidades en el aula, en la cultura y en 
las prácticas educativas prevalecientes, 
donde algunas veces solo participan en 
el diseño los expertos en contenidos y/o 
diseñadores curriculares (Díaz Barriga 
Arceo, 2010). Se trata de involucrar a 
toda la comunidad para que participe en 
un modelo que favorezca a la sociedad 
donde prevalezca el compromiso y la 
responsabilidad de ser mejores cada día.

Delors (1996) sugería que la edu-
cación del siglo XXI debía basarse en 
cuatro aprendizajes fundamentales que 
en el transcurso de la vida de cada indi-
viduo deberán constituirse en los pilares 
del conocimiento: (a) aprender a cono-
cer, es decir, aprender los instrumentos 
de la comprensión, (b) aprender a ha-
cer, para influir en el propio entorno, (c) 
aprender a vivir juntos, para participar 
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y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas, y (d) aprender a 
ser, que es un proceso fundamental que 
recoge elementos de los tres anteriores. 
Estos principios son los que de alguna 
forma rigen la nueva tendencia, como es 
el caso del modelo educativo basado en 
competencias.

Este modelo induce a las universida-
des a realizar un estudio a profundidad 
de cuales deben ser las competencias 
necesarias para todas las profesiones 
así como las particulares o especializa-
das de acuerdo a cada profesión. Para 
ello, incursionar en la problemática que 
enfrenta el entorno, las condiciones de 
la región, el sector y la industria, entre 
otros aspectos, resulta ser el principal 
objetivo que permitirá identificar lo que 
la sociedad necesita que el profesional 
resuelva. Así, enfrentar las nuevas con-
diciones en que vivimos requiere mo-
vilizar toda la experiencia acumulada, 
los saberes de los distintos dominios de 
conocimiento y de las capacidades de 
acción e interacción, para generar un 
modelo que integre saberes, acciones, 
interacción social y autoconocimiento, 
desde una perspectiva integral, holística 
y dinámica (García Retana, 2011).

Para el caso de México, reciente-
mente las universidades, el gobierno 
federal y los gobiernos estatales, han 
unido esfuerzos en pro de una educación 
basada en competencias, cuyo alcance 
ya abarca desde la educación básica has-
ta el nivel superior (Secretaría de Edu-
cación Pública, 2016). Durante algunos 
años, el modelo basado en competencias 
solo contempló el nivel superior, don-
de cada universidad incluía sus propias 
decisiones basadas en sus necesidades 
específicas y se apoyaban en las distin-
tas organizaciones a propósito de cada 
profesión.

El modelo educativo basado en 
competencias suele ser también una 
preocupación tanto de iniciativas in-
ternacionales, como es el caso del Pro-
yecto Tuning (Beneitone, González y 
Wagenaar, 2014) iniciado en Europa y 
continuado en América Latina con el 
firme propósito de identificar las com-
petencias universitarias involucrando a 
graduados, empleadores y académicos. 
Organismos como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE, 2002) financian proyec-
tos importantes para la definición y cla-
sificación de competencias clave para la 
vida, el éxito y la sociedad. Así mismo 
se adhieren a la causa instituciones cuyo 
enfoque se dirige a competencias de es-
pecialización o a profesionales de cada 
campo de estudio, como el caso de la 
Federación Internacional de Contadores.

Con el fin de contribuir al reforza-
miento y evaluación de las competencias 
profesionales desarrolladas, este trabajo 
tiene el objetivo de analizar y describir 
el desarrollo de las competencias del 
contador incluidas en el plan de estudios 
mediante la percepción de los estudian-
tes del último semestre de una universi-
dad pública del centro de México. 

Este trabajo contribuye con retroa-
limentación a la investigación empírica 
y a un plan en vías de reestructuración. 
Para ello, en la primera parte aborda la 
teoría que fundamenta las competencias; 
en la segunda explica el método emplea-
do y finalmente se presentan los resulta-
dos, su discusión y las conclusiones del 
estudio.

Las competencias profesionales
La educación superior se presenta 

como incapaz de atender las necesida-
des de un mercado laboral que tiende a 
ser cada vez más moderno y competitivo 
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(Dextre Flores, 2013). En este contexto, 
la educación superior, en especial la diri-
gida al estudio de la contaduría (llámese 
contador al profesional que la ejecuta) 
toma especial relevancia, puesto que 
enfrenta el desafío de formar estudian-
tes aptos para atender las exigencias de 
una profesión que no solo debe cumplir 
con requerimientos nacionales, sino que 
su normatividad se extiende al desarro-
llo de competencias internacionales que 
incluyen conocimientos, habilidades, 
actitudes e, incluso, valores. Las univer-
sidades se comprometen y ponen todos 
sus esfuerzos en el diseño de un perfil de 
egreso que logre incluir las característi-
cas y rasgos de la personalidad del nue-
vo contador. Para ello realizan diagnós-
ticos de necesidades en el entorno donde 
se encuentran e identifican y definen las 
competencias necesarias a incluir en el 
perfil de egreso como principal reto a 
cumplir en el desarrollo del currículo y 
como fin del proceso formativo en un 
marco de competencias. Estas acciones 
visualizan la reconceptualización tanto 
de la misión actual de las universidades 
como de su enfoque pedagógico, para 
dar una respuesta satisfactoria a las de-
mandas personales, sociales y culturales 
de la sociedad de nuestros días (Gonzá-
lez Navarro, Merchant San Martín, Ruíz 
Rodríguez y Navarro Saldaña, 2016).

La comunidad interna intenta po-
tenciar la formación del contador. Las 
universidades, como principales respon-
sables de su formación, acuden a linea-
mientos que proponen las metodologías 
pedagógicas, la responsabilidad social y 
el mundo empresarial. Una de sus res-
ponsabilidades es asegurarse que los gra-
duados en contaduría estén debidamente 
equipados con habilidades y conocimien-
tos que alcancen la expectativa del sector 
productivo como deseables para la prácti-

ca contable, ya que no basta solo con ali-
near el plan de estudios a los lineamientos 
de acreditación porque esto no necesaria-
mente incrementa la empleabilidad de los 
graduados (Pan y Perera, 2012).

Sin embargo, el debate surge debido 
a la preocupación de que las universida-
des que contemplan la formación con-
table no puedan proporcionar a sus gra-
duados las habilidades relevantes que se 
requieren en el lugar de trabajo. Los pro-
gramas han ignorado los cambios que se 
producen en el entorno empresarial y 
por lo tanto no cumplen con las deman-
das del mercado. Es así que los organis-
mos interesados, importantes despachos 
contables y empleadores proponen que 
el plan de estudios de contaduría incluya 
conocimientos en contabilidad, audito-
ría, negocios y organización, pero tam-
bién hacen énfasis en el desarrollo de 
habilidades contables técnicas y no téc-
nicas como comunicación interpersonal 
e intelectual (Pan y Perera, 2012).  

Los estudiantes, mediante su acción 
participativa y comprometida, retroali-
mentan las competencias. Kavanagh y 
Lyndal (2008) encuentran que los estu-
diantes están tomando conciencia de las 
expectativas de los empresarios en tér-
minos de habilidades de comunicación 
analítica, profesionales y de trabajo en 
equipo. Por su parte, los empleadores 
esperan una buena comprensión de las 
habilidades básicas de contaduría y una 
gran capacidad de análisis, conciencia 
empresarial y conocimiento en términos 
del “mundo real”. Esto representa un 
reto para las universidades, ya que tan-
to los estudiantes como los empleadores 
informan que muchas de las habilidades 
esenciales no técnicas y atributos profe-
sionales no están siendo desarrolladas 
suficientemente en los programas univer-
sitarios de contaduría.
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Por su parte el profesor representa 
el eje articulador a través del cual los 
conocimientos y habilidades se trans-
forman en acciones; su propósito es el 
logro de competencias en el alumno 
(Frade Rubio, 2008). La tarea del pro-
fesor es mediar entre el aprendizaje de 
los contenidos y la actividad constructi-
va del estudiante. Se orienta a convertir 
alumnos en personas autónomas, com-
petentes para responder de manera efi-
caz y diligente a los cambios y versiones 
que le ofrezcan los contextos en los que 
interactúan. Recientes señalamientos 
apuntan que los académicos no parecen 
estar en línea con la comunidad empre-
sarial con respecto a las habilidades de 
comunicación requeridas por los nuevos 
graduados (Pan y Perera, 2012).

Desde el exterior, los empleadores 
revaloran las competencias que poten-
cializan el aprender a aprender, aprender 
a reflexionar, dudar, adaptarse con la 
mayor rapidez posible, saber cuestionar 
el legado cultural propio respetando los 
consensos, aprender a transformar la 
información en nuevo conocimiento y 
aprender a traducir el mismo en aplica-
ciones. Estos mismos autores enfatizan 
que el sector empresarial concede es-
pecial atención a las capacidades analí-
ticas, es decir, a la capacidad de buscar 
y encontrar información, concretar pro-
blemas, formular hipótesis verificables, 
reunir y evaluar evidencia y resolver 
problemas (Lladó Lárraga et al., 2013). 

En opinión de empleadores, las uni-
versidades no están preparando adecua-
damente a los estudiantes para el trabajo 
contable de nivel básico. Las habilida-
des y atributos más valorados por ellos 
se enfocan en la comunicación oral y 
escrita, habilidades de gestión de la 
presión y la capacidad de integrarse en 
los equipos de trabajo. Los puestos di-

rectivos más altos requieren la comuni-
cación, la gestión general, la gestión de 
personas y la gestión del conocimiento. 
Bui y Porter (2010) examinaron la bre-
cha de competencia entre las expectati-
vas de los empleadores y las habilidades 
que tenían los graduados y descubrieron 
carencia en las habilidades de escritu-
ra, en la aplicación de conocimientos a 
situaciones prácticas y en la compren-
sión de los requisitos para trabajar como 
miembros de un equipo en la profesión 
contable.

Los egresados confirman si son o no 
poseedores de una competencia cuando 
demuestran la capacidad de aplicar un 
saber o una habilidad. Sin embargo, el 
sentir de la comunidad a veces no está 
dirigida a confirmar que las compe-
tencias aprendidas generan los benefi-
cios para las que fueron diseñadas. Por 
ejemplo, Mora (2004) encuentra que los 
egresados de contaduría poseen compe-
tencias “razonables y suficientes”, pero 
sus expectativas son superiores a las que 
creen haber adquirido en la universidad. 
Por su parte, estudiantes de otra licen-
ciatura consideran que, entre las diferen-
tes competencias, las genéricas consti-
tuyen una herramienta que les permite 
formarse como profesionales integrales 
y de excelencia, en términos disciplina-
res y personales, para responder adecua-
damente a las demandas laborales (Gon-
zález Navarro et al., 2017).

Finalmente, los estándares naciona-
les e internacionales se centran en las 
exigencias de la sociedad y el mercado 
laboral. Es el caso de la participación 
que en México demuestran los institu-
tos y asociaciones de contadores públi-
cos, el Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera (CINIF), la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV), la Secretaria de Educación 
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Pública (SEP) y organismos internacio-
nales como el International Accounting 
Standard Board (IASB) y la Internatio-
nal Federation of Accountants (IFAC), 
los cuales se enfocan a impulsar la ca-
rrera de contaduría, mediante su partici-
pación en el diseño y retroalimentación 
de las competencias profesionales que 
son enseñadas en la universidad y que 
deben cumplir las  demandas del sector 
empresarial.

En este devenir, los nuevos modelos 
educativos enfocados al desempeño de 
las competencias de cada profesional, se 
orientan a la utilización de los recursos 
existentes, materiales y tecnológicos, fí-
sicos e intelectuales, cognitivos y emo-
cionales de manera óptima y racional 
con el fin de conocer, interpretar y trans-
formar la realidad; lo que implica esti-
mular la creatividad, la imaginación y el 
pensamiento divergente, para resolver 
los problemas que plantean, demandan 
o se proyectan en el contexto actual y 
futuro (García Retana, 2011). 

Las competencias profesionales no 
son una probabilidad de éxito en la eje-
cución del trabajo. Representan una ca-
pacidad real y demostrada de saber ha-
cer las cosas en un determinado contexto 
laboral (Mora, 2004). Tobón (2007) las 
define como un proceso complejo de 
desempeño con idoneidad en determi-
nados contextos, integrando diferentes 
saberes. “Las competencias poseen un 
diseño teórico cognitivo-conductual 
conforme al cual el conocimiento adqui-
rido con habilidades de pensamiento es-
pecíficas se pone en juego en la resolu-
ción de problemas” (Frade Rubio, 2008, 
p. 14). El Proyecto Tuning (Beneitone et 
al., 2014) define las competencias como 
la combinación de habilidades cogniti-
vas y prácticas, conocimiento, motiva-
ción, valores, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y conduc-
tuales.

Delors (1996) propone que las com-
petencias deben definirse a partir de la 
conceptualización de las que buscan 
desarrollar conocimientos generales 
sustentadas en el “saber conocer”, las 
enfocadas en los saberes técnicos que 
implican el “saber hacer”, las persona-
les que describen el “saber ser” y las 
sociales dirigidas al “saber convivir”. 
La aportación de Díaz Barriga (2006) 
conduce a identificar competencias ge-
néricas desde el currículo –disciplinares, 
transversales y, desde la formación pro-
fesional, básicas, iniciales, avanzadas–. 
Roegiers (2008) se inclina solo por cla-
sificar las competencias en genéricas y 
situacionales. El Proyecto Tuning (Be-
neitone et al., 2014) en América Lati-
na, en su afán por contribuir a todas las 
profesiones, propone clasificar las com-
petencias en genéricas (instrumentales, 
interpersonales y sistémicas) y especí-
ficas (académicas, disciplinares, profe-
sionales). La Asociación Internacional 
de los Movimientos Familiares de For-
mación Rural (AIMFR, 2016) se inclina 
por clasificarlas en (a) intelectuales, (b) 
prácticas o instrumentales y (c) sociales 
e interactivas o actitudinales. 

Competencias del profesional de la 
contaduría

El profesional de la contaduría nece-
sita (a) competencias intelectuales para 
tomar decisiones, ejercer buenos juicios 
y resolver problemas; (b) competen-
cias técnicas y funcionales específicas 
para su campo, tales como aritmética, 
análisis de decisiones y riesgos, medi-
ción, informes y conocimiento en le-
gislación y requisitos regulatorios; (c) 
competencias personales relacionadas 
con la actitud que tiene un contador de 
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forma individual y que desarrolla para 
mejorar su personalidad y aprendizaje 
individual; y (d) competencias interper-
sonales, que permiten que un contador 
trabaje con otros para el beneficio de la 
organización. Con ellas puede influir, 
motivar, resolver conflictos y delegar 
tareas a los miembros de su equipo para 
lograr los objetivos de la organización, 
pero para lograrlo debe combinarlas con 
la comunicación para transmitir, debatir, 
escuchar y defender su punto de vista, 
oralmente y por escrito, y en entornos 
formales o informales. Finalmente, ne-
cesita competencias de gestión orga-
nizativa y empresarial que incluyen la 
planificación a largo plazo, la gestión 
de proyectos, la gestión de personas y 
recursos, la toma de decisiones, el lide-
razgo y el juicio profesional (Chaker y 
Tenghu Abdullah, 2011).

Por su parte, la misión de la Inter-
national Federation of Accountants 
(IFAC) es fortalecer la profesión con-
table en todo el mundo, estableciendo 
normas profesionales de alta calidad, 
fomentando su cumplimiento, favore-
ciendo su convergencia internacional y 
manifestándose sobre aquellos temas de 
interés público para los que la experien-
cia de la profesión sea más relevante. 
Según su manual de pronunciamientos 
internacionales de formación, el profe-
sional de la contaduría debe contar con 
competencias que implican ejecutar un 
trabajo, cumpliendo con un determinado 
estándar en entornos profesionales rea-
les. Estas competencias, que incluyen el 
conocimiento, las destrezas, los valores, 
la ética y la actitud profesional, se refie-
ren a la demostración efectiva del des-
empeño (IFAC, 2009). 

El manual contiene los Internatio-
nal Education Standards (IES) 1-8. El 
presente estudio aborda la IES 2, que 

integran el contenido de los programas 
profesionales; las IES 3, que postulan 
las habilidades y las IES 4, que integran 
los valores, ética y actitud profesionales 
(IFAC, 2009).

Ante este contexto, surge la pregun-
ta: ¿En qué medida las competencias de-
finidas por el IFAC, incluidas en el plan 
de estudios de una universidad pública 
de México, han sido desarrolladas por 
sus estudiantes del último semestre de la 
Licenciatura en Contaduría?

Método
Los IES establecen elementos esen-

ciales que se espera estén incluidos en 
los programas de formación y desarro-
llo. Sin embargo, no son de carácter 
obligatorio. Se tiene conciencia de la 
amplia diversidad de culturas, idiomas 
y sistemas educativos, legales y sociales 
en los países de los organismos miem-
bros y de la variedad de funciones des-
empeñadas por los contadores en el ejer-
cicio de la profesión (IFAC, 2009). Por 
lo tanto, cada universidad establece los 
requisitos de su programa educativo. En 
consecuencia, estos lineamientos solo 
contemplan los elementos esenciales en 
los cuales deben basarse dichos progra-
mas. 

Dado que el estudiante de contaduría 
debe desarrollar las competencias indi-
cadas anteriormente, se cree convenien-
te que, al término de su formación, pue-
da aportar elementos de evaluación que 
permitan a la universidad contemplar tal 
retroalimentación. En base a la percep-
ción del estudiante, la universidad puede 
evaluar la implementación realizada. En 
una segunda etapa la universidad podrá 
investigar las razones por las cuales los 
estudiantes perciben los dalos niveles 
obtenidos de desarrollo de las compe-
tencias contempladas en el perfil de 
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egreso, así como también considerar la 
opinión de los demás participantes de la 
comunidad.

En este sentido, el objetivo de este 
trabajo fue analizar y describir el desa-
rrollo de las competencias del contador 
incluidas en el plan de estudios, a par-
tir de la percepción de los estudiantes 
del último semestre de una universi-
dad pública del centro de México. Se 
procuró obtener información confiable 
que permitiera conocer cuáles eran los 
puntos fuertes y débiles del desarrollo 
de las competencias del profesional en 
contaduría, con el fin de contribuir a la 
investigación empírica que generara re-
troalimentación para otros estudios o in-
vestigadores de la misma línea. También 
se procuró que este trabajo contribuyera 
a una futura reestructuración del perfil 
de egreso de la Licenciatura en Conta-
duría de la universidad donde se efectuó 
el estudio. 

Para alcanzar el objetivo propuesto 
y poder operacionalizar las variables de 
forma adecuada, ha sido necesario tener 
en cuenta diferentes cuestiones previas, 
tales como la elección de estudiantes 
casi al final de la carrera que aporten in-
formación relevante, asegurar la repre-
sentatividad de la muestra y el conoci-
miento de la eficacia del proceso. 

Al ser el IFAC el principal referente 
internacional de las competencias profe-
sionales del contador, la universidad en 
estudio contempla en su perfil de egreso 
las competencias sugeridas en los IES 2, 
3 y 4, razón por la que se decidió aplicar 
un cuestionario que los integra en su to-
talidad. 

La aplicación de la encuesta fue rea-
lizada en un solo momento (mayo de 
2018), de forma autoadministrada, a los 
alumnos presentes en el aula. La mues-
tra final quedó conformada por 119 es-

tudiantes, con una tasa de respuesta del 
76%.

Medición de variables
El instrumento de la encuesta fue pro-

bado experimentalmente en un pequeño 
grupo de estudiantes para evaluar la va-
lidez del instrumento y aclarar cualquier 
ambigüedad y resolver problemas de 
redacción. Los ítems individuales para 
conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores se basaron en los propuestos 
por la IFAC (2009). Se compiló una lista 
de cinco categorías: conocimientos (23 
ítems de IES 2), habilidades profesiona-
les y de formación general (9 ítems de 
IES 3), habilidades personales (6 ítems 
de IES 3), habilidades interpersonales y 
de comunicación (12 ítems de IES 3) y 
valores y actitudes (4 ítems IES 4). Así, a 
los encuestados se les pidió que califica-
ran 54 ítems en una escala que variaba de 
1 (sin prioridad) a 10 (máxima prioridad).

Se evaluó la consistencia interna de 
los conjuntos de preguntas dentro de 
cada factor usando el alfa de Cronbach 
(Hosmane, Maurath y Manski, 2000): 
IES 2: conocimientos (a = .937), IES 3: 
habilidades intelectuales (a = .910), IES 
3: habilidades personales (a = .923), IES 
3: habilidades interpersonales (a = .957), 
e IES 4: valores y actitudes (a = .906). 
Los valores indican una fuerte consis-
tencia interna del instrumento.

Resultados
De acuerdo con la Tabla 1, se obser-

va que, aunque algunos alumnos valo-
raron sus conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes muy bajos, otros los 
evaluaron con el puntaje más alto. La es-
cala se ha considerado de 1 a 10, tratan-
do de simular el sistema de calificación 
que opera en las evaluaciones aplicadas 
a los alumnos, donde 6 es la calificación 
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos de las competencias IES 2, IES 3 e IES 4

IES Mínimo Máximo M DE

IES 2 Conocimientos 3.48    9.35 6.82 1.21288

IES 3 Habilidades intelectuales 3.78    9.67 7.40 1.26310

IES 3 Habilidades personales 2.83 10.00 7.88 1.37033

IES 3 Habilidades interpersonales 3.00 10.00 7.84 1.48592

IES 4 Valores y actitudes 3.75 10.00 8.23 1.31185

mínima para aprobar cualquier asignatu-
ra o unidad de aprendizaje, de tal forma 
que se puede interpretar el valor de las 
medias obtenidas de todas las variables 
con fluctuaciones entre 6.82 y 8.23 como 
aprobado. Sin embargo, el objetivo del 
desarrollo de las competencias en el plan 
de estudios es alcanzar el cumplimiento 
de todo el conjunto. Esta situación lleva 
a la reflexión de que la universidad en 
estudio debe reforzar el proceso de en-
señanza y aprendizaje.

IES 2: conocimientos
La Tabla 2 señala la jerarquización 

de la apreciación del desarrollo 
alcanzado respecto de los conocimien-
tos incluidos en el plan de estudios. 
La asignatura-unidad de aprendizaje 
impartida referente a valores y el có-
digo de ética profesional del contador 
alcanzan la puntuación más alta. Por su 
parte, los negocios internacionales y la 
globalización, y la gobernanza corpo-
rativa obtienen valores reprobatorios. 
Es importante tomar en cuenta que, en 
mayor medida, los conocimientos re-
presentan un abanico de oportunidades 
de mejora.

El objetivo de los IES 3 es asegurar 
que los aspirantes a asociarse a un orga-
nismo miembro de IFAC estén dotados 
de la adecuada combinación de conoci-
mientos y destrezas (intelectuales, téc-

nicos, personales, interpersonales y or-
ganizacionales) para desarrollarse como 
contadores profesionales. Esto les per-
mite actuar de manera competente como 
contadores profesionales a lo largo de su 
carrera en entornos cada vez más com-
plejos y exigentes.

IES 3: habilidades intelectuales
Las habilidades intelectuales permi-

ten que un contador profesional pueda 
resolver problemas, tomar decisiones y 
ejercitar su buen juicio en situaciones 
organizacionales complejas. Estas ha-
bilidades son a menudo el producto de 
una amplia formación general (IFAC, 
2009). 

Los estudiantes encuestados asig-
nan un mayor puntaje a desarrollar la 
habilidad de localizar, obtener, orga-
nizar y entender la información trans-
mitida por fuentes humanas, impresas 
o electrónicas (M = 8.34). Las demás 
habilidades se encuentran entre me-
dias de 7.87 y 7.08. Respecto a la ha-
bilidad para elaboración de informes 
(M = 6.86) y mediciones (M = 6.63), 
ellos consideran un nivel aprobatorio; 
sin embargo, los informes constituyen 
el resumen de los resultados de todo 
un trabajo profesional, lo que implica 
la necesidad de poner mayor atención 
al desarrollo de estas habilidades (ver 
Tabla 3).
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Tabla 2 
Medias presentadas en orden descendiente correspondiente a los estándares de 
conocimientos

Conocimientos M

Valores y ética profesionales 8.11

Ética de la empresa 7.66

Contaduría, finanzas y conocimientos relacionados 7.50

Conocimiento organizacional y de negocios 7.25

Mercados financieros 7.24

Tributación 7.19

Contaduría financiera y presentación de informes 7.09

Administración y toma de decisiones estratégicas 6.99

Derecho mercantil y societario 6.96

Finanzas y administración financiera 6.96

Comportamiento organizacional 6.94

Contaduría gerencial y control de gestión 6.87

Auditoria y aseguramiento 6.87

Economía 6.74

Conocimiento general de la tecnología de la información 6.62

Entorno de los negocios 6.60

Tecnología de la información 6.49

Métodos cuantitativos 6.30

Mercadeo 6.17

Mezcla de las competencias correspondientes a las funciones gerenciales, de evaluación y 
de diseño de los sistemas de información 6.05

Negocios internacionales y la globalización 5.97

Gobernanza corporativa 5.63

IES 3: habilidades personales
Estas habilidades están relacionadas 

con las actitudes y el comportamiento de 
los contadores profesionales (M = 8.43). 
Desarrollar estas habilidades les ayuda 
en el aprendizaje y desarrollo personal. 
La Tabla 4 presenta, en primer lugar, la 
consideración de los estudiantes por los 
valores, ética y actitud profesionales en 
la toma de decisiones. Al final, con las 
medias más bajas, quedan las habilidades 
que fomentan la autogestión (M = 7.66) 
y el escepticismo profesional (M = 7.63).

IES 3: habilidades interpersonales
Las habilidades interpersonales y de 

comunicación permiten a un contador tra-
bajar con otros para el bien común de la 
organización, recibir y trasmitir informa-
ción, formular juicios razonados y tomar 
decisiones eficazmente (IFAC, 2009). 

En este estudio se observó que resulta 
más importante el trabajo en equipo (M 
= 8.39), trabajar con otros en un proceso 
consultivo, para resistir y resolver con-
flictos (M = 8.05), así como interactuar 
con personas cultural e intelectualmente 
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Tabla 3 
Medias presentadas en orden descendiente correspondiente a los estándares de 
habilidades intelectuales

Habilidades intelectuales M

La habilidad de localizar, obtener, organizar y entender la información transmitida por fuen-
tes humanas, impresas o electrónicas 8.34

La capacidad de plantearse preguntas, para la investigación, el pensamiento lógico y analíti-
co, el razonamiento y análisis crítico 7.87

Las habilidades técnicas y funcionales pueden ser generales o especificas con relación a 
asuntos contables 7.63

Cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios 7.46

La habilidad de identificar y resolver problemas no estructurados que pueden darse en esce-
narios desconocidos 7.43

Aplicaciones matemáticas y estadísticas y dominio de la informática 7.28

Modelos de decisión y análisis de riesgo 7.08

Informes 6.86

Medición 6.63

Tabla 4 
Medias presentadas en orden descendiente correspondiente a los estándares de 
habilidades personales

Habilidades personales M

Consideración de los valores, ética y actitud profesionales en la toma de decisiones 8.43

Capacidad de anticipar y adaptarse al cambio 8.00

Capacidad de seleccionar y asignar prioridades con recursos limitados y de organizar trabajo 
para cumplir con plazos estrictos 7.82

Iniciativa, influencia y autodidáctica 7.73

Autogestión 7.66

Escepticismo profesional 7.63

pectiva de negocios así como una con-
ciencia política y una perspectiva global 
(ver Tabla 5).

IES 4: valores y actitudes
Estas IES intentan contribuir a lo que 

la sociedad espera de la profesión con-
table. Es esencial para los contadores 
aceptar y observar los principios éticos 
que regulan todas sus relaciones. Los 
valores, la ética y la actitud profesio-
nales identifican a los contadores como 
miembros de una profesión y deberían 

diferentes (M = 8.03). Las habilidades 
organizacionales y gerenciales son cada 
vez más importantes para los contadores 
profesionales, quienes están siendo lla-
mados a desempeñar un papel más ac-
tivo en la gestión de las organizaciones. 
Los estudiantes encuestados perciben 
que han desarrollado habilidades que 
van desde liderazgo (M = 7.93) hasta es-
cuchar y leer eficazmente, con apertura 
a la cultura y diferencias idiomáticas (M 
= 7.49). Se considera que los contadores 
necesitan desarrollar una amplia pers-
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ser las bases de todo lo que hacen como 
profesionales (IFAC, 2009).

Dado que los contadores tienen un 
papel que desempeñar en la toma de 
decisiones, necesitan tener un profundo 
conocimiento de las posibles implica-
ciones éticas en las decisiones profesio-
nales y gerenciales. También deben ser 
conscientes de las presiones en contra 
de observar y mantener los principios 
éticos que pueden sufrir los que parti-
cipan en el proceso de toma de decisio-
nes. Esto es cierto ya sea trabajando en 
la práctica independiente, la industria o 
el comercio, en el sector público o de 
la educación. En la Tabla 6 se muestra, 
con medias que se observaron en un 
rango de 8.59 a 7.92, que los estudian-
tes se sienten comprometidos con el de-
sarrollo de los valores y actitudes (ver 
Tabla 6). 

Discusión
IES 2: conocimientos

Birkett (1993), ICAEW (1996) y el 
AICPA (1999) realizaron varios estudios 
en la profesión de la contaduría, patro-
cinados por los organismos de norma-
lización en Australia, Nueva Zelandia, 
Reino Unido y Estados Unidos (Ame-
rican Institute of Certified Public Ac-
countants, 1999; Birkett, 1993; Institute 
of Chartered Accountants of England 
and Wales, 1996). Identificaron que es-
tos profesionales deben enriquecer sus 
conocimientos referentes a las generali-
dades de los negocios. Coincidentes con 
las implicaciones de estos estudios, los 
estudiantes encuestados perciben que 
desarrollan conocimiento organizacio-
nal y de negocios (M = 7.25), adminis-
tración y toma de decisiones estratégi-
cas (M = 6.99), entorno de los negocios 
(M = 6.60), negocios internacionales y 
la globalización (M = 5.97), aunque los 

puntajes reportados son medios y ba-
jos (ver Tabla 2), lo cual constituye una 
alerta para la universidad que requiere 
poner especial atención al seguimiento 
para el mejoramiento del aprendizaje de 
este tipo de conocimientos.

Coincidente con Chaker y Tenghu 
Abdullah (2011), quienes observaron, 
en orden de importancia, el desempeño 
a nivel de conocimientos en contabili-
dad financiera, contabilidad de gestión, 
auditoría, impuestos, desarrollo y comu-
nicación de información, la universidad 
en estudio sigue el mismo orden de prio-
ridad: contaduría financiera y presenta-
ción de informes (M = 7.09); contadu-
ría gerencial y control de gestión (M = 
6.87), auditoria y aseguramiento (M = 
6.87) y tecnología de la información (M 
= 6.49). La única excepción se presentó 
en tributación (M = 7.19), que se man-
tuvo con una media superior a la de au-
ditoría (ver Tabla 2). Esto puede expli-
carse porque los alumnos dedican mayor 
atención a esta materia en vista de que 
en México existen constantes modifica-
ciones a la legislación tributaria.

En un estudio publicado por la Uni-
versidad La Salle México (2013), donde 
contribuyeron profesores, estudiantes, 
universidades mexicanas y miembros 
del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, se detectaron diferencias entre 
la formación en competencias recibi-
da por los contadores egresados de las 
universidades y las actuales necesidades 
del mercado laboral, situación coinci-
dente con lo reportado por Sin, Reid y 
Dahlgren (2011) y Pan y Perera (2012). 
La Universidad La Salle México (2013) 
revela en su estudio que las principa-
les debilidades formativas se localizan 
en contabilidad gubernamental, control 
de los sistemas de información basa-
dos en tecnología, riesgos asociados a 
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Tabla 5
Medias presentadas en orden descendiente correspondiente a los estándares de 
habilidades interpersonales

Habilidades interpersonales M

Trabajar en equipo 8.39

Trabajar con otros en un proceso consultivo, para resistir y resolver conflictos 8.05

Interactuar con personas cultural e intelectualmente diferentes 8.03

Liderazgo 7.93

Negociar soluciones y acuerdos aceptables en situaciones profesionales 7.82

Presentar, debatir, informar y defender posiciones con eficacia en la comunicación formal, 
informal, escrita y oral 7.82

Capacidad para organizar y delegar tareas, motivar y desarrollar recursos humano 7.79

Criterio y discernimiento profesional 7.79

Planificación estratégica, gestión de proyectos, administración de personas y recursos, y 
toma de decisiones 7.75

Trabajar eficazmente en un entorno intercultural 7.70

Las habilidades organizacionales y gerenciales 7.57

Escuchar y leer eficazmente, con apertura a la cultura y diferencias idiomáticas 7.49

Tabla 6 
Medias presentadas en orden descendiente correspondiente a los estándares de 
habilidades valores y actitudes

Valores y actitudes M

La confiabilidad, la responsabilidad, la puntualidad, la cortesía y el respeto 8.59

El progreso constante y el aprendizaje permanente 8.22

El interés público y la sensibilidad hacia las responsabilidades sociales 8.18

Las leyes y regulaciones 7.92

los sistemas de información basados en 
tecnología, impuestos, valores y ética 
profesionales, auditoría y contabilidad 
financiera y finanzas. En el presente 
estudio se detectan debilidades, con 
valores menores a siete puntos, en ad-
ministración y toma de decisiones estra-
tégicas, derecho mercantil y societario, 
finanzas y administración financiera, 
comportamiento organizacional, con-
taduría gerencial y control de gestión, 
auditoria y aseguramiento, economía, 
conocimiento general de la tecnología 
de la información, entorno de los nego-

cios, tecnología de la información, mé-
todos cuantitativos, mercadeo, mezcla 
de las competencias correspondientes 
a las funciones gerenciales, de evalua-
ción y de diseño de los sistemas de in-
formación, negocios internacionales y la 
globalización y gobernanza corporativa 
(ver Tabla 2).

IES 3: habilidades intelectuales
Chaker y Tenghu Abdullah (2011) 

evaluaron las habilidades en contaduría 
de egresados de un instituto privado. Los 
resultados revelan, en primer lugar, el 
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desarrollo de habilidades de organiza-
ción y capacidad de gestión empresarial, 
lo cual es coincidente con los resultados 
del presente estudio, donde la habilidad 
de localizar, obtener, organizar y enten-
der la información transmitida por fuen-
tes humanas, impresas o electrónicas 
ocupa el primer lugar en la lista de habi-
lidades intelectuales (M = 8.34).

Kavanagh et al. (2009) conceden 
más importancia al desarrollo de habi-
lidades técnicas contables, habilidades 
prácticas básicas, habilidades de TI y 
conocimiento específico de la industria. 
Al cotejarlas con las obtenidas en este 
estudio, se puede observar que los en-
cuestados otorgaron mayor importancia 
a las habilidades técnicas y funcionales, 
que pueden ser generales o especificas 
con relación a asuntos contables (M = 
7.63), y a las aplicaciones matemáticas y 
estadísticas y dominio de la informática 
(M = 7.28) (ver Tabla 3).

Un estudio con egresados en Vene-
zuela revela que las habilidades intelec-
tuales más demandadas por el entorno se 
relacionan con el aprendizaje continuo, 
actualización de exigencias del Estado 
y de particulares, idoneidad en habili-
dades legales, financieras, económicas 
y pensamiento estratégico (Bernabeu, 
2014). Estas habilidades en parte son 
coincidentes con las habilidades refe-
rentes al cumplimiento con los requisi-
tos legales y reglamentarios (M = 7.46) 
de este estudio.

Los estudiantes de este estudio per-
ciben que han desarrollado la capacidad 
de plantearse preguntas, para la investi-
gación, el pensamiento lógico y analí-
tico, el razonamiento y análisis crítico 
(M = 7.87) como los sugieren los em-
pleadores, quienes valoran a los egresa-
dos de contaduría por su pensamiento 
crítico-analítico, por sus habilidades de 

pensamiento, por su comunicación oral 
y por sus habilidades de escritura (Bui y 
Porter, 2010).

IES 3: habilidades personales
Los profesionales de la contaduría 

deben enriquecer sus habilidades per-
sonales relacionadas con la comunica-
ción, el liderazgo, la creatividad y el 
pensamiento crítico (American Institute 
of Certified Public Accountants, 1999; 
Birkett, 1993; Institute of Chartered Ac-
countants of England and Wales, 1996).

Kibli y Oussii (2013) argumentan 
que las presiones competitivas y la evo-
lución de la tecnología han dado lugar 
a expectativas de que los graduados de 
contaduría demuestren habilidades adi-
cionales para adaptarse a los nuevos 
retos además de la capacidad técnica, 
ya que se esperan habilidades cada vez 
más genéricas como cualidades perso-
nales que, aunque son atributos que se 
relacionan más con la personalidad, han 
influido para que los organismos profe-
sionales de los países desarrollados las 
consideren. Los estudiantes encuestados 
en este estudio otorgan la mejor califi-
cación a la consideración de los valores, 
la ética y la actitud profesionales en la 
toma de decisiones. Las medias de los 
puntajes se encuentran distribuidos entre 
8.43 y 7.63, siendo el escepticismo pro-
fesional el de menor puntaje.

El estudio de Klibi y Oussii, que eva-
luó las habilidades del profesional de la 
contaduría en Túnez mostró coinciden-
cias con estudios realizados en Estados 
Unidos y Australia, al revelar que las 
habilidades personales y las cualidades 
físicas son altamente valoradas por los 
empleadores. Los estudiantes encuesta-
dos otorgaron puntajes a estas habilida-
des en un rango de medias que se hallan 
entre 8.43 y 7.63.
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IES 3: habilidades interpersonales
Los profesionales de la contaduría 

requieren habilidades personales, tales 
como la comunicación, el liderazgo, 
la creatividad y el pensamiento crítico 
(American Institute of Certified Pu-
blic Accountants, 1999; Birkett, 1993; 
Institute of Chartered Accountants of 
England and Wales, 1996). Los resul-
tados del presente estudio puntúan muy 
bien el interactuar con personas cultu-
ral e intelectualmente diferentes (M = 
8.03), mientras el trabajo en equipo ocu-
pa el primer lugar (M = 8.39).

De hecho, las habilidades de comu-
nicación por escrito (preparación de 
documentos de trabajo), comunicación 
oral (escucha y participación en las re-
uniones, comunicación uno a uno) son 
importantes para los egresados que 
practican la auditoría (Smith, 2005). Es-
tas habilidades también resultan impor-
tantes para los estudiantes encuestados 
en el presente estudio: escuchar y leer 
eficazmente, con apertura a la cultura y 
diferencias idiomáticas (M = 7.49). 

Los empleadores buscan graduados 
que posean una amplia gama de habili-
dades no técnicas, incluyendo la comu-
nicación, la presentación, la autogestión, 
el trabajo en equipo, la iniciativa, la re-
solución de problemas, la competencia 
tecnológica y la capacidad de planifi-
cación y de organización (Kavanagh, 
Hancock, Howieson, Kent y Tempone, 
2009). El presente estudio demuestra la 
apreciación de los estudiantes respecto a 
las habilidades interpersonales con pun-
tajes de medias que oscilan entre 8.39 y 
7.49, consideradas buenas ponderacio-
nes.

Las habilidades interpersonales re-
portadas en la Tabla 2 coinciden con los 
resultados de Jones y Abraham (2009) 
respecto a que el profesional de la con-

taduría debe ser considerado en la actua-
lidad con un sentido de liderazgo, capaz 
de gestionar un equipo y ejercer un jui-
cio riguroso y transparente de varias si-
tuaciones. 

IES 4: valores y actitudes
Las competencias más demandadas 

por el entorno son calidad del trabajo, 
comunicación y ética (Bernabeu, 2014). 
Los valores cualificados en este traba-
jo presentan puntajes de medias que se 
hallan entre 8.59 y 7.92. Klibi y Oussii 
(2013) argumentan que las presiones 
competitivas y la evolución de la tec-
nología han dado lugar a expectativas 
de que los graduados de contaduría de-
muestren habilidades adicionales para 
adaptarse a los nuevos retos además de 
la capacidad técnica, ya que se espe-
ran habilidades cada vez más genéricas 
como cualidades personales, interper-
sonales e intelectuales y, aunque estos 
atributos se relacionan más con la per-
sonalidad, han influido para que las con-
sideren los organismos profesionales de 
países desarrollados. Estas habilidades 
se desarrollan tomando en cuenta los 
valores socio-culturales con los que han 
sido formados los profesionales. 

En la universidad del presente estu-
dio se ha fomentado la aplicación y el 
seguimiento del Código de Ética Profe-
sional emitido por la Federación Inter-
nacional de Contadores y el Código de 
Ética Profesional del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos. En los linea-
mientos generales de este último, en sus 
secciones adicionales, se presentan los 
principios fundamentales —integridad, 
objetividad, diligencia y competencia 
profesional, confidencialidad, compor-
tamiento profesional— y las normas 
específicas para contadores públicos en 
la práctica independiente, contadores 



DEMUNER FLORES

16

públicos en los sectores público y priva-
do y contadores públicos en la docencia 
(IMCP, 2015).

Conclusiones
Los resultados de este estudio in-

dican que los estudiantes próximos a 
egresar como contadores han asimilado 
los conocimientos necesarios para de-
sarrollarse en la práctica contable. Su 
apreciación satisfactoria se da en las si-
guientes competencias: valores y ética 
profesionales, ética de la empresa, con-
taduría, finanzas y conocimientos rela-
cionados, conocimiento organizacional 
y de negocios, mercados financieros, 
tributación, contaduría financiera y pre-
sentación de informes. Se muestra que 
un cúmulo de oportunidades y compro-
miso para la universidad en el sentido de 
mejorar y hacer eficiente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el resto de los 
conocimientos que señala la IFAC, con 
el objetivo de egresar profesionales me-
jor preparados.

Los resultados revelan que los es-
tudiantes perciben la formación de ha-
bilidades intelectuales que se vinculan 
directamente con los conocimientos 
porque prescriben el conjunto de des-
trezas que los aspirantes necesitan ad-
quirir para ser reconocidos como con-
tadores profesionales. Sin embargo, 
algunas de ellas, como las referidas a 
elaboración de informes y mediciones 
han sido desarrolladas de forma poco 
satisfactoria.

Las habilidades personales que po-
seen estos estudiantes se catalogan con 
un buen desarrollo, aunque lo ideal sería 
que se calificaran con una mejor puntua-
ción.

Las habilidades interpersonales son 
las mejor asimiladas por los estudiantes. 
Su percepción conlleva a su posibilidad 

de trabajar con otros para el bien común 
de la organización, recibir y trasmitir in-
formación, formular juicios razonados y 
tomar decisiones eficazmente.

Los valores y actitudes resultaron 
con calificaciones muy buenas, lo cual 
engrandece a la universidad al consi-
derar que sus profesores cumplen y 
ayudan a cumplir las normas de for-
mación profesional que exige la con-
taduría.

Al ser solo consideradas las opinio-
nes de los estudiantes, queda pendiente 
por  investigar la percepción que tienen 
otros integrantes de la comunidad profe-
sional, como son los egresados, los em-
pleadores y los profesores.
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