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INTRODUCCION 

La sociedad actual, cambiante y dinkmica, plantea pro

blemas cada vez mSs complejos a los individuos que la confor

mamos. Bl caudal de informaci6n crece con tendencia exponen

cial obligandonos a utilizar en forma más racional o eficiente 

los escasos recursos de la tierra. Los avances tecnol6gicos 

nos plantean la necesidad de una preparaci6n psicológica, téc

nica y cientlfica congruente con los cambios tan acelerados 

que estos propician. La creciente deuda de muestras países 

obligan a recortes presupuestales que inciden en una disminu

ci6n de los niveles de vida de nuestros pueblos. En todos lo~ 

problemas antes senalados, estAn latentes las disciplinas cua~ 

titativas, de ahl la importancia por abordar este tema. 

La contaduría fue creada por el hombre, como una ten

tativa respuesta ante la creciente complejidad de desarrollo 

econ6mico y social. Es por esto, que cualquier intento por 

acrecentar los conocimientos en esta mate ria resulta de vi tal 

importancia para dar posibles soluciones a las dificultades 

que se presenten en la cotidianiedad del quehacer humano. 

La Divisi6n de Estudios de_ Posgrado surge como una re~ 

puesta a las necesidades planteadas por el desRrrollo que ca

c"acteritó al M6xico de los sesentas y la Haestrfa en Contadu

rta, en particular, llena un vacio ante la creciente demanda 

de profesionales capacitados en la toma de decisiones que de 

una u otra forma involucraban intereses macro y· microecon611i-
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. Las disciplinas cuantitativas forman parte de la es· 

tructura del plan de estudios de ~a maestria en contaduría y 

sin su participaci6n dicho plan carecería de una de sus herramien 

tas m4s valiosas, pues la matemAtica contfibuye a la simplifi· 

caci6n y ~cercamiento a soluciones objetivas de problemas que 

debe enfrentar el profesional de la Contaduría· Pública. 

La presente investigaci6n persigue hacer un estudio de 

los programas del aren cuantitativa, con el fin de verificar 

hasta que punto dichas disciplinas se adecuan a las necesida· 

des que plantea la realidad mexicana y latinoamericana en la 

d6cnda de los ochentas. Lo anterior nos condujo a hacer un T! 

planteamient.o de los programas existentes, basado en la se lec· 

ci6n y ublcacl6n de temas que le proporcionen al futuro Maes

tro en Contadur!a, elementos de juicio más cient!ficos y obje· 

tivos en la toma de decisiones. 

Este trabajo no pretende dar soluciones únicas a los pr2 

blemas que aquejan a las disciplina.~ cuantitativas que se impa!, 

ten en el posgrado, puesto que la misma realidad es cambiante 

y transformadora, lo que limita en el tiempo la vigencia de 

este trabajo. Más bien persigue crear inquietudes en directi· 

vos, profeso~es y Cstudiantes que conduzcan a hacer de nuestra 

Divisi6n de Estudios de Posgrado, un espacia generador de 

ideas y patrocina~or Je soluciones tan necesarias para sortear 

los obstAculos socioecon6micos por los que atraviezan actual~ 

mente nuestras paises. 
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En la elaboraci6n y desarrollo de esta tesis, nos en

frentamos a problemas como el de la escase.z de material rela

cionado con estas disciplinas, ya que el que existe estti orien, 

tado hacia economías de paises más desarrollados, adaptado a 

sus necesidades, a sus medios y a sus recursos, o bien esti 

muy apegado a las disciplinas en si, no adecuandose a los re

querimientos de nuestra profesión. 

El desarrollO de este trabajo está basado en la técni

ca de la investigaci6n documental, apoyada en entrevistas bre

ves sostenidas con los profesores del líre'a cuantitativa y en

riquecido con las opiniones reco~idas a trav6s de plitictis con 

personas que cursan y han cursado las tres asignaturas que ha

cen parte del plan de estudios. Ademis 1 se apoya en las expe

riencias vividas como alumno del posgrado. Todo este bagaje 

me sirvi6 de referencia para poder adentrarme mis en el estu

dio de las disciplinas cuantitativas que se imparten en la 

maestría en contaduría. Estudio critico que está dividido en 

nueve capitulas. 

Los dos primeros capitulas de este escrito hacen refe

rencia a la Divis16n de Estudios de Posgrado y a laMaestrh 

en Contadurla, su implantaci6n, los objetivos que per~iguen y 

su evoluci6n. 

En el tercer y cuarto capttulos se presentan los peTfi 

les del maestro y del alumno de la maestrla, al igual que la 

poblaci6n de cada uno de ellos, 

En el quinto capitulo se resalta la importancia de las 



disciplinas cuan ti ta ti vas, lo mismo que las limitaciones de 

los alulllJ\os, de los profesores y de las directivas que manejan 

el posgrado, 

Los cap l. tu los sexto, sEptimo y octavo hacen .referencia 

a las tres asignaturas del área cuantitativa que se desarro

llan en el curso de homogeneización y durante el posgrado, pr!, 

sentándose los programa~ actuales, una propuesta de reformas, 

su ubicación cualitativa y una bibliografía recomendada. 

En el noveno y altimo capitulo, se hace un breve an41! 

sis del proceso de ensefianza-aprendizaje de las disciplinas 

cuantitativas impartidas en la maestrta, proceso que nos ayud! 

rá a formarnos una mejor idea de c6mo se estAn desarrollando 

las mencionadas disciplinas. 

; -, . l ' , . 

.'l. 

• 
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CAPITULO !. LA DIVISION rE ESl1JDIOS DE roSGRAOO DE LA FAOILTAD· • • 
CONTADURIA Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

JUSTO SIERRA. 
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!. 1 , LA INSTITUCION 

La Divisi6n de Estudios de Posgrado (DEP) surge como 

una respuesta a necesidades de investigadores id6neos, de pro

fesores y especialistas no improvisados, de satisfaCer unos T!, 

querimientos de actualizaci8n de conocimientos, demandas que 

se v~n a llenar con el establecimiento de esta instituci6n. 

La DEP ha sido creada para aumentar, ampliar y desarrollar las 

habilidades y conocimientos requeridos para ocupar cargos de 

. alto nivel ya sea en instituciones académicas, del sector pú

blico, organizaciones con Animo de lucro, centros de investig! 

ci6n y demás organizaciones que lo requieran. 

Desde el afio de 1958, se comienza en serio a madurar 

la idea de crear la Divisi6n de Estudios Superiores (DES) en 

la Escuela Nacional de Comercio y Administraci6n, idea que se 

bosqueja inicialmente en un proyecto de reglamento de Ja Divi· 

si6n, que se someti6 a la consideraci6n del H. Consejo Univer· 

sitario en diciembre de 1960, Proyecto que por no existir 

mis normas de tipo· general para los cursos de graduados, no se 

discuti6 en aquella sesi6n. Ya establecidas estas normas en 

el Reglamento del Doctorado de la Facultad de Medicina y apro· 

hado por el H. Conseja· Universitario, se \'olvi6 a presentar un 

nuevo proyecto de Reglamento para la Divisi6n de Estudios Su· 

periores de Ja Facultad de Comercio y Administraci6n, el cual 

fue objeto de revisiones y aprobaciones por parte del Consejo 

TEcnico de la Escuela Nacional de Comercio y Administraci6n y 
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del Consejo de Doctorado de la Universidad Nacional Aut6noma 

de Mbico (UNAM). 

El 7 de enero de 1965, ol Consejo Tecnico aprueba el 

proyecto de reglamento de la entonces llamada DES que viene a 

sustituir el aprobado con el nombre de Divlsi6n de Doctorado. 

DespuEs de dar estos primeros pasos, ya en sesi6n ex· 

traordinarla del H. Consejo Universitario celebrado un 29 de 

junio de 1965 y presidida por el Rector Dr. Ignacio Chfive:, 

con la Secretaría a cargo del Dr. Roberto L. Mantilla y siendo 

director de la Escuela Nacional de Comercio y Adminlstraci6n 

el C.P. Arturo Eli•undia Charles se vota una resoluci6n muy i! 

portante e histórica para nuestra escuela (ver docwaento del 

H. Consejo Universitario Nº 5/172 anexo), •edlda con la que se 

eleva a la categorla de Facultad a la Escuela Nacional de Co· 

mercio y Administraci6n 1 transformaci&n est'a que le va a da'r 

un gran esttmulo a los estudios superiores ya que se va a pro· 

porcionar ensenanta de mayor jerarqUla, como son los que se D! 

cesita para formar y educar a un especialista, a un maestro y 

a un doctor. 

As! pues, en agosto de 1967 el. Consejo Tfcnico aprueba 

el Plan de Estudio• de la Maestrla en Admlnistraci6n de la 

DES, impartiéndose la primora clase de este programa el 29 de 

enero de 1968, donde el Actuario Rigoberto Gon:ález L6pe: un 

3 de junio de 1971, con la tesis "Algunos aspectos de los Sis· 

temas de Equilibrio" obtiene el grado de Maestro, primero que 

se otorga en la facultad. 



··-· ,.._ 

4 

Sr, C. P. Arturo Elizundia Chouks 

CoNBE]O UNIVUsttAIJO 

l\úm. 5/172 

Dirtctor de la Facultad de- Comertio y Admini11r."1ciAn 
!'mente. 

.Me es grato in(CJrmat a ustrd que el CMsej:) Uraiwnitario en su w.ión eíee
tUlda IMChe, Nvo a bien aptobat el prt1yetto de reglamento que pre"ntd 
ia IM:uela Nacionll de Oxnercio y Administración a su mrreddo catgo, C01l 
dktllÍDclD del Couejo del Dotiorada. pata crear en la mltNi L• p¡,;a6n de 
Eat\ICliol Supcrlon1, a ('.in de oicrgar los grado' 11cadémire"i de J.laestrt1 y 
noc.1 de acuerdo con planft de estudios que 11 l<>mtk'r.'m al propio Coa1tJo. · 
Acotopa6o a Ulttd un ejemplar de dicho rr¡b.mtnto tCJft la modifackina 
aprobad.u y debidamente rubricado. 

De eeuetdo con lo dlspuato en el OU"dculo a• del Estawic Gmcnil, en lo 
NCtlivo el p11ntc1 IC dtncmiDuá Facultad de Camercio 'I Adminl1tmión. 

Al comunicar a usted lo anterior par... su conocimiento y dtetos conli¡;uim
tes le ea\'lo mll penonalcs ~bienes por e\ Cxito de su ge'1tldn1 para colr<:1r 
ese plaruel en el rango que le corresponde y me n grato rcilftarle W sc¡uri
dod<t de mi ...... y dill.iosWda COlllidcr.lcióo. 

l'OR MI RAZA HAJILARA EL l'.SPllUTU 

Ciudad UnivenitaM, D. F., a 30 de jumo de 19M. 

SI S<a".uio del Como]o 
Da. llonato L. MAKTU.LA ?-loUNA. 

., 
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El 2 de diciembre de 1975 se da inicio al programa de 

Maestrta en Administraci6n con formaci6n en Investigaci6n y D~ 

cencia. 

El 26 de enero y el 16 de junio del afio de 1977 se 

aprueban respectivamente, los planes de estudios del Doctorado 

en Administraci6n de la Atenci6n Médica y de Hospitales por 

parte del Consejo T6cni~o de la Facultad. Siendo aprobados 

por el H. Consejo Universitario el primero de éstos, el 30 de 

agosto de 1977, y el segundo el 17 de noviembre del mismo afio. 

Ya el 5 de diciembre de 1979, el Consejo T6cnico de la 

Facultad aprueba el proyecto de creaci6n de la Maestrh en Con

tadurta y el 22 de julio de 1980 se aprueba la maestrla por 

parte del H. Consejo Universitario poni6ndose en marcha los 

cursos de Homogeneizaci6n el 4 de octubre del mismo afio, y el 

6 de mayo de 1981 se imparte la primera clase del programa. 

El 23 de julio de 1982, sustenta el Maestro Mohammad 

Naghi Namakforoosh la tesis "Aplicaci6n de la Mercadotecnia S~ 

cial en la Planificaci6n Familiar: el Caso de las Zonas Maza

huas del Estado de México", paTa optar por el grado de Doctor 

en Administraci6n, primero en su ramo que otorga la DEP de la 

Facultad de Contaduña y Administraci6n de la UNAM. 

En abril de 1983 termina la primera gene,aci6n el Plan 

que. abarca la Maestria en Contadurta conformada por 40 alumnos, 

. ·,~~.···-.;.~-~uindose como el primer maestro en M~xico y Latinoamerica 

el c. P. Crist6bal del Ria GonzUez con la tesis "Heterodoxia 

Contable" el 14 de febrero de 1984. 
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I.2 OBJETIVOS 

En una primera instancia, se har4 referencia al cap!t!!, 

lo I del Reglamento de la Divisi6n de Estudios Superiores DES, 

que enuncia el objeto de la Divisi8n y el cual se public6 en 

1965, y que textualmente nos sei'\ala lo siguiente: 

"Articulo 1º La DES de la Facultad de Comercio y Admi· 

nistraci6n tiene por objeto la e~sei\anza a profesiona~ 

les graduados, con las siguientes miras: 

a) Procurar la renovación continua de conocimientos de 

los contadores pQblicos y de los licenciados en ad~ 

ministraci.6n de empresas. 

b) Formar especialistas en los campos de la contabili· 

dad y la adllinistracien de empresas. 

e) Fonnar profescres para la docencia universitaria. 1 

d) Formar investigadores. 

e) Cooperar con otras Facultades y Escuelas .en la ens~ 

ftanza. ;-' 

f) Divulgar los resultados de las actividades que d••!!. 

rrolle la propia Divisi6n. 

Para lograr los objetivos anteriores tendrA a su cargo 

las siguientes actividades doce1o!es: 

1. Cursos mono grSficos o parciales de actualizaci6n 

para profesionales graduados y especialistas en co~ 

tabilidad y administracHln, 
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z. cuTsas para la preparacitln de especi listas. 

3. Cursos para profesionales graduados de otras ramas 

distintas a la contabilidad y administraci6n de em

presas. 

4. Cursos para el otorgamiento deº grados académicos de 

Maestros y Doctores. 

Articulo 2º Las 'actividades docentes antes mencionadas 

se regir§n por las siguientes normas: 

· al Los cursos monográficos o parciales de actualiza· 

ci6n para profesionales graduados y especialistas 

en contabilidad >' administraci8n se dedicarin al e! 

tudio intensivo de Wl tema. 

b) Los cursos para preaprar especialistas comprenderin 

el estudio de temas correspondienteS a la contabili 

dad y administraci6n, relativos a la rama respecti-

va. 

e) Los cursos para profesionales graduados en otr~s T! 

mas distintas a la contabilidad y adllinistraci5n de 

empresas serán breves e intensivos y se destinar4n 

al estudio de un tema. 

d) Las actividades p3ra otorgar el grado de maestro, 

tendrdn por objeto impartir conocimientos superio

res de una rama de la contabilidad o de la adminis

traci6n, para la capacitaci6n especial para la ens!. 

ftan:a. 
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e) El doctorado proporcionar& la capacitaci6n 6ptima 

en una rama de la contabilidad o de la administra

ci6n con aptitud para investigaci&n original, sin 

excluir la capacitaci6n para la ense!\anza, pero sin 

que sea obligatorio para ello obtener previamente 

el grado de maestro. 

Los grados de Maestro y Doctor tienen carficter acadEmi 

co sin que necesariamente lo tengan legal para el eje.! 

ciclo profesional o para la ensefaanzn11
• 

Las memorias de la Facultad de Clmtnduría y Administra

ci6n UNAM (1968-1973)., textualmente nos indicn que los objeti

vos que persigue son: 
11lnvestigar, revisar y actualizar los planes de estu 

dio y sistemas Uc aprendizaje, en coordinaci6n con 

la Comisi6n Académica. 

Formular planes, programas y convenios con institu· 

cienes nacionales y extrajeras que tiendan al desa

rrollo e intercambio de profesores. investigadores a 

nivel de posgrado, en coordinac~6n con el Colegio 

de Profesares y la Comisi6n Académica. 

Implantar programas que den oportunidad a todas las 

capas sociales del pa1s, para su integraci6n a la 

División. 

Propiciar programas de vinculación entre los alum

nos y grupos culturales de la Divisi6n y los alwn· 
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.. nos y gru.pos culturales de las licenciaturas a efes 

to de promover la participaci6n activa de todos los 

alumnos y una redistribuci6n social de las oportuni 

dades de aprendizaje. 

Propiciar programas de enseftania y becas, que vine~ 

len a los graduados en la capital y la provincia, 

que tiendan ~ una rcdistribuci6n social de las opor. 

tunidades de estudio a nivel superior, en coordina

ci6n con el Colegio de Profesores". 

Entre las funciones de la DES nos seftala las siguien· 

"Impartir la enseftanza a graduados a nivel de licen

ciatura dentro de planes y pro¡ramas a nivel de es· 

pecializaci6n, maestrla y doctorado. 

Participar en programas de investigaci6n de inter~s 

social. 

Formar especialistastas en los caapos de la admini!. 

traci6n y la contadur[a. 

Formar profesores para la docencia universitaria a 

nivel de licenciatura y para su propio nivel. 

Formar investigadores. 

Cooperar con otras facultades y escuelas en la ens!!. 

ftanza a nivel superior. 

Promulgar los resultados de las actividades que de· 

sarrolla la propia divisi6n11
• 
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Ya el Reglamento General de Estudios de Posgrado apro· 

bada por el Co.nsejo Universitario el 9 de enero de 1979, nos 

inidica que los estudios de posgrado no pueden concebirse como 

una simple repetici6n o extensitSn del ciclo profesional. Aco

ta que éstos no tienen como Onico objetivo la adquisici6n de 

un acervo de conocimientos y aptitudes, sino tambi6n el desa

rrollo de l.a creatividad y de la capacidad de innovaci6n, di

chos estudios deben centrarse alrededor de las actividades de 

investigaci6n. La investigaci6n debe fomentarse y ser parte 

de los programas de posgrado, desde el nlvel de especialita

ci6n hasta el nivel de doctorado donde la investigaci6n debe 

ser original y con un alto. grado de creatividad. 

El reglamento en su artículo Zdo. nos indica que los 

prop6sitos de los estudios de posgrado son: 

a) La actualitaci6n de profesionales 

b) La actualizaci6n de personal académico 

c.) La formaci6n y especializaci6n de profesionales de 

alto nivel. 

d) La form8ci6n de profesores e investigadores, 

1.3 EVOLUC!ON 

El surgimiento y desarrollo de la DEP en sus primeros 

8.n.os de existencia transcurre en un escenario posrevoluciona· 

ria donde ésta ha tratado de ajustarse a las situaciones, de

mandas o requerimientos que durante ese lapso de tiempo 
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M6xico ha sufrido, tales como la llamada explosi6n demogrlfica, 
' 

el crecimiento incontrolado del Distrito Federal, la nacional! 

zaci6n de la banca,el desempleo, el boom y la baja del petr6-

leo, la deuda nacional, la cuesti6n fiscal, problemas en el 

ecosistema, la mala redistribuci6n en el ingreso, la burocra· 

cia, la dependencia econ6mica, la inflaci6n, la devaluaci6n de 

la moneda nacional, la corrupci6n, la producci6n agropecuaria 

insuficiente, el excesivo crecimiento de las multinacionales, 

los conflictos politices, sociales o ideol6gicos, etc., situ! 

clones o escenarios donde la DEP ha ido desarrollandose, por 

lo que sus directivas han tratado de retomar toda esa serie de 

acontecimientos, inquietudes y sucesos para buscar, con sus 

cursos de actualizaci6n, especializaci6n, aaestrias y doctora

do que los interesados en htos analicen,. coaprendan y refle

xionen con el fin de.buscar y plantear posibles opciones que 

beneficien a la sociedad mexicana y latinoamericana, ya que C!!_ 

mo bien sabemos, los profesionales inscritos en los menciona

dos programas y planes de la DEP laboran tanto en el sector 

¡ubernamental, como en el sector privado, que son 'mbitos don

de se toman decisiones para resolver bien o mal gran parte de 

las situaciones o casos que vivimos y viviremos. 

Ahora bien, hist6ricamente se ha ~omprobado que en 

toda instituci6n en un comienzo, predomina la informalidad, la 

improvizaci6n, la ligereza, la imperfecci6n, algo de desorden 

que con el correr de los dlas se va superando y que con las ª! 

periencias obtenidas en el transcurso de su existencia van a 
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lograr vencerse o pTeescribirse. 

Desde el punto de vista de estudios de posgrado, la 

DEP ha cambiando y evolucionado, ya que hoy por hoy es una de 

las de mayor prestigio a nivel nacional y a nivel de latinoam~ 

rica, proque como lo dijo en junio de 1965 el Rector de esa 

8poca, el Dr. Chtivez: 11 Ya no va a limitarse esta escuela a la 

enseñanza de los estudiantes con objeto de darles un titulo 

profesional. A partir de ahora adquiere el compromiso de no 

detener este esfuerzo y de continuarlo despu6s de la recepci6n 

profCsional: Por encima de la estructura. de ensef\anza a los 

estudiantes, la escuela va a montar la estructura de enseftanza 

a los graduados y está· arreglando en forma tal que habrá mane

ra de que prosperen las cuatro estructuras fundamentales que se 

le han dado a la DES. 

La primera que puede beneficiar a todos los contadores, 

a todos los profesion.ales salidos de esta Escuela o de otras 

similares, es la de la educaci6n conttnua del graduado; la de 

que la Escuela pueda ofrecer a lo largo del afta conferencias, 

simposios, mesas redondas, seminarios, cursillos monogr!ficos, 

todo lo que sirva para mantenerse al dta a los profesionales 

que salieron de la Escuela. Que no olviden lo que aprendieron, 

que no se les haga viejo su bagaje de conocimientos·, que no 

pierdan nunca el esfuerzo por superarse. Ese es el objeto de 

la primera fase, mantener unidos a los egresados con su Alma 

Mater, mantener vivo el espíritu de estudio de los que un dta 

fueron estudiantes; hacerles ·admitir que serSn estudiantes por 
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todo el restQ de su vida. 

Despu6s 1 el segundo nivel en la estructura, la crea· 

ci6n de carreras de especialistas. Vivimos en la era de las 

especialidades. No basta ser contador, no basta ser adminis· 

trador de empresas¡ la vida le va a Bxigif conocimientos espe· 

ciales en determinadas ramas con objeto de alcanzar una ca"teg!!, 

·. rt.a profesional mlis alta,; tener el valor de asesores mAs of.dos 

y respetados,. Para eso la carrera de las especialidades. Es· 

tas ·ya no serlin en forma de cursillos breves monogr4ficos; 6s· 

tas serfin en forma de cursos sistemtiticos prolongados, lo mis

mo un afta que dos segGn el tipo de disciplinas en que se vaya 

a especiali tar. 

Vendra luego, como tercer escal6n en la estructura, la 

maestTta con su rango acad6mico¡ la Escuela se renueva; la fo! 

11aci6n de los m6s altos valores intelectuales en su ramo, a 

los cuales se les va a confiar la tarea de ensef\ar a los futu .. 

ros contadores. La Escuela debe formar sus propios catedrAti

cos y proveer de catedrdticos a escuelas similares que no ten

¡an carácter de facultad. 

Y por último. es el escal6n mis alto, el doctorado, P!. 

-ra formar a los que se dediquen a la investigaci6n en su rama. 

Esto ser& a lo largo de estudios so:ostenidos en no menos de dos, 

y no más de cuatro af\os, agregando a esto la elaboraci6n de 

wia tesis original y personal. En esta forma, la estructur~ 

superior vendr6 a constituir un acicate de superación de Un 

valor insospechado. Ya los profesores no podr4n contentarse, 
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en el v6rtigo del trabajo diario, con preparar su clase, con 

cultivar sus disciplinas para cubrir horadamente con su papel 

de catedráticos frente a los estudiantes: tendrin un campo mu

cho mfts ancho, un panorama mucho m§s distante; elevar la cate· 

garla a planos superiores. Y que nadie diga que esta es una 

carrera técnica que no admitr. Doctorados, porque aqui ~o deba 

privar el carácter cientffico, falso; no hay conocimiento hu

mano que ahondado con disciplina mental no requiern conoci

mientos cientlficos y· no adquiera la categoría cientific.i.'
1 

Por lo anterior podemos observar que desde ~e inicio 

la hoy denominada DEP ha ido poco a poco alcanzando lo que bn 

su discurso enunciaba el Dr. Chive:, ya que en ln.actunlidntl 

6sta nos ofrece los siguientes pTogrBllas: 

- Doctorado en Administ-raci6n (organii.aciones) 

Maestr!a en Administración (orgnnizaciones) 

Maestrta en Contaduria 

- Maestría en Administracl6n de la Atenciór. M6dlra / 

de Hospitales. 

Especiali'dades en: Pise al. 

Comercio Exterior, 

AdJJlinistTaci6n de lnstitucio

nes de Educaci6rt Media y ;'iup~ 

rior. 

Administraci6n de PeTsonal. 

Administraci6n de Empresas 

Hoteleras y Gnstron6micas. 
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'. .Finanzas. 

; ,, -~ Contralor1a Pública. 

Mercadotecnia. 

Administración de la Produc· 

ción. 

Administración de la lnfor· 

mStica. 

De ahi que veamos que en lo relativo a los estudios de 

posgrado se ha tratado en lo posible de satisfacer las necesi-

dados de los profesionales interesados, para llenar los vacios 

y lagunas para dotar y· ampliaT ciertos conocimientos mediante 

la actualización y fundamentación de las respectivas profesio· 

nes, que ante el exceso de iníormaci6n, de nuevas técnicas, ·de 

nuevos requerimientos, de la necesidad de profundi1ar en cier· 

tos aspectos o Sreas básicas, la DEP ha tenido la capacidad de 

responder positivamente a dichos requerimientos, es decir, se 

ha convertido 'en el puente fundamental entre problemas y posi· 

bles soluciones siendo menester de toda la comunidad universi

~aria retomar dia a dta esas inquietudes, ideas, opiniones, 

ilusiones y ambiciones para obtener más y mejores logros. 

Desde el punto de vista acad~mico se observa la buena 

inten•i6n de las directivas de la DEP, que h•n tratado en lo 

posible de que los profesores que imparten sus cátedras sean 

de un alto nivel doceote y profesional, para que en sumatoria 

se proporcione a los interesados en los planes y programas de· 

Sarrollados en Esta, un buen nivel de ensefianza. 

• 



16 

. Respecto a la infrae$tructura acadEmica, se puede s.e

ftalar que esta e• muy lillitada, reflejo de la situaci6n de 

crisis econ6aica-financiera por la que atraviesa el pa1s, por 

los famosos recortes .presupuestales que trascienden a todas 

las instituciones del Estado, los que de una u otra forma van 

a afectar aspectos •otivacionales, tanto de los aluainos coao 

de los aaestros y que repercuten de al¡una aanera en los bue· 

nos resultados que busca la DEP, los docentes y los discentes. 

Respecto al in¡reso, reinsreso, núaero de alumnos 

e&resados y gTaduados, se muestran los siguientes cuadros con 

base en la informaci6n que se proporciona en la secci6n esco

lar hasta finales de 19BS: 

M en C 

Nen A 

Den A 

Nen e 
Nen A 

MMHll 

Den.A 

ALUMNOS INSCRITOS 

!1:l ll:l !!:!. !!:1 !tl ~ 
Zl 17 18 17 24 20 

35 68 68 37 20 30 

u 17 26 16 

s 2 7 lZ 2 

R E I N G R E S O 

54 Zl 86 7S 72 76 

201 245 332 132 216 144 

33 44 36 SS 18 41 

11 12 lZ 11 9 16 
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EGRiiSADOS 

En el pedodo 83· 1 a 8S• 1 existfan 227 candidatos a oJ! 

tener el grado en los diferentes programas de la DEP, o sea 

que estaban bien sea elaboTando un proyecto de tesis o la 

tesis misma. 

1971-80 

M en e 
M en D 40 

Den A 

GRADUADOS 

s 3 

1 

4 

2 

ll 
3 

10 

ll 
1 

8 

Bien, mirando el aspecto de aportes de la DBP podemos 

recordar unas palabras del Dr. Chive: en junio del 65 .. donde 

nos dijo: "Esta Escuela a partir de hoy, al crear su Divisi6n 

de Estudios Superiores, al crear su educaci6n de graduados en 

todos los.niveles adquiere la obli¡aci6n ·for•idable· de darle 

el caricter cientlíico en.todo lo que ten¡a de als alto su prg, 

fesi6n". Reto hte que en los al\os de existencia de la DEP, 

ha. ido poco a poco lo¡r4ndose, observando que el es.fue no de. 

Gsta es grande para desafiar las necesidades y deaandas· que 

dfa a dla exige el desarrollo y creciaiento del pal•. Con la 

formaci6n de especialistas, profesores, investigadores y con 

los servicios que 6stos puedan prestar, se integran a la pro· 

blemltica, a la realidad que vive el pals, de tal forma que 
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con los aportes de los alumnos y exalumnos de la DEP, bien sea 

a trav6s de sus actividades laborales, académicas y de invest! 

gaci6n, tanto de CDJt\lO como documental, se logra un acercamien

to a las posibles soluciones de dicha problemática lo que re· 

dundaTfi en buenos logros para la sociedad, para ayudar asf a 

alcaniar un desarrollo y un crecimiento autdnomo e independie!!. 

te. Estos logros se vaq. a superar m.ís con la colaboraci6n de 

todos los que formamos parte de la DEP, llamEmonos profesores, 

alumnos o personal administrativo, aportando en forma mancomu

nada nuestro granito de arena, ya sea asistiendo, fomentando, 

implementado y cuestionando cursos, seminarios, conferencias, 

convenios, escribiendo, analizando o investigando temas de in

ter6s relacionados con los problemas nacionales e internacio

nales, de ah! que las directivas de la DEP en el aspecto de 

los planes y programas, h3n tratado en lo posible de adecuar

los y actuali:arlos para bien de sus estudiantes y de la soci!!. 

dad. 



CAPITULO !l. LA MAES'l'RIA EN CON'l'ADURIA DE LA FACULTAD DE 

CON'l'ADURIA Y AUMINIS'l'RACION DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONONA DE MEXICO. 

"tn wui c<.1a dt. l4 v.i.<ja CU.dad 
de BIU.lf<J.4 ·8'1Ufa.4 U lftt1e/tta• h<ty 
WUl ™º"" vlofa que túne """ 
Leyei1da, WUl Leyenda 01t9uUaaa e 
.inc.UadoM., que e..!>tt! hecl"' de 
cuatow patabw1 "PLua c'eat en 
to.l", "Ha.y algo mdJ vi tl". 

VR. IGNACIO CHAVEZ. 
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II.1 IMPLANTACION 

En un comienzo seftalaremos que antes de estar aprobada 

la Maestría en Contaduría por el H. Consejo Universitario, se 

hiele.ron algunos estudios previos y que en su oportunidad fue

ron corregidos y ampliados.. Infonnaci6n ~sta recabada en la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado y que 

nos parece que vale la pena acotar. 

El primer anteproyecto se bas6 en estudios hechos en 

el Centro de Investigaciones de la Faculfad de Contaduría y Adm! 

nistraci6n y que vers6 sobre el mercado de trabajo del Licen

ciado en Contaduria, ··est_c estudio fue publicado por la revista 

de la FCA, UNAll con el nlimero 92-93, febrero-abril de 

1978, de la Facultad de Comercio y Administración de la Unive!'. 

sidad Nacional Aut6noma de Mlixico, conocido como PRINOBE (Pro

grama de lnvestlgaci6n sobre Objetivos Educacionales). 

Un segundo anteproyecto fue presentado e~ Durango,Dgo., 

en 1978 en la Reuni6n Nacional de ANFECA (Asociaci6n Nacional 

de FBcultades y EsCuelas'de Contaduría y Administración), pro· 

posici6n aceptada por los concurrentes con gran entUsiasmo. 

El último anteproyecto fue presentado a 48 distingui· 

dos profesionales <le la Contaduría y disciplinas afines inclu· 

yendo a los directivos del Colegio de Contadores Públicos de 

M6xico, de la Asociación Interamericana de Contabilidad y del 

Instituto ~lexicano Je Ejecutivos de Finanzas, profesionales 

que acogieron con aprobaci6n y beneplticito este anteproyecto. 
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Lueao do hacer la anterior resef\a 1 pasaremos a sefi.Blar 

c6110 se crea la Maestrla en Contadurla. Inicialmente la DEP 

formula W1. proyecto para el establecimiento de Ssta, que fue 

aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad, el 5 de dicie!!! 

bTe de 1979. Posteriormente, y como lo vemos en el documento 

CEP 303/80 (anexo) de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de 

Estudios de Posgrado y fechada el 22 de febrero de 1980, la 

Comlsi6n de Planes de Estudios y Programas recomienda al men· 

clonado Consejo que emita su oponi6n favorable a la propuesta 

presentad.a por la Facultad de Contaduría y Administraci6n. 

El S de marzo de 1980, el Consejo de Estudios de Pos

grado emite una opini6n favorable para la creaci6n de la Maes

tria en Contadur!a, como lo vemos en el documento CEP 319/80 

(anexo). 

Ya para el 17 de abril del mismo af\o como se observa 

en el docuemnto Nº 2/258 (anexo), la Comisi~n de Trabajo Acad! 

mico le recomienda a 1 H. Consejo Universi t. ario apruebe la pro· 

puesta presentada por la Facultad de r.ontadur!a y Administraci6n 

para crear la Maestría en Contadur1'a. 

Por su parte el H. Consejo Universitario aprueba el 22 

de julio de 1980, en su sesi6n ordinaria la creaci6n de la Ma

estria en Contaduría, como lo podemos ver en el docwnento Nº 

Z/354, expedido por el Secretario General de la Universidad. 

El 4 de octubre de 1980, se ponen en marcha los cursos 

de Homogeneiz.aci6n de esta Maestr!a, siendo impartidos en el 

Auditorio de l• Unidad de Posgrado de la Facultad de Contadúr!a 



Dr. Fernando P6rei' ·correa. 
Presidente en Funciones, 
Presente. 

CONSP.JO un RSTUDIOS im POSGMDO 
SECRll1'AlllA UJl!CUTIVA 

. CEP 303/60 
23 -

La ComisiOn de Planes de Estudio y ·Programas del Consejo de Estudios 
de Posgrado, en su sesi6n ordinaria del dta 22 de febrero de lDC\l, 
conoci6 la ptopuesta presentada por la Facultad de Contadurta y Ad· 
.".inistr;ici6n, aprobada por su Consejo Tlcnico, para que dentro de 
su Divisi6n de Estudios de Pos~rado, se cree la. Maestrio. en Cont~¿·J 
rla. -

t.a Comisi6n, dospu6s de cambiar i11presiones y expuestos los motivOs 
que han ori¡inado dicha propuesta, consider6 la conveniencia de la 
misma e hi:o la si¡uiente 

RECOfléNDACION N6'1. 44: La Comisi6n oc Planes. de Estudio )' PrograD85, 
recoaienda al Consejo do Estut'ios de Posi;rudo 
emita .su ·opini6n fa,·orable a la ¡1ropuesta ¡1rs_ 
sentada por la Facultad de Contad~rla y Ad· 
ainistraci6n, aprobada por su Consejo T6cnico, 
para que dentro de su D1visi6n de Estudios -tlc: 
Posarado, se cree la ~laostrla en Conta.durlo, 
on los t6rminos del 3nexo, el cual incluye la~ 
consideraciones hech:is por la Comisi6n. 



CONSUJO nu ESTUDIOS DE POSGRADO 
24 • SECf<ETARlA F.JBCUT!VA 

crP 319/Bo 

tcCN:tlAl U:MHA Dll. 
~OIUtUOt.aOI~ 

A !.A COM!SJON DE TRABAJO ACADEMICO, 
? r o s e n t e . 

El Consejo do Estudios Jo Posgrado, ·en su sesión ordinaria 
C(:l S dll mar:o de 10110, llespu6s do estudiar 111 propuesta presentada 
:-i11i· la Ft.cultod de Contndurta y Administraci6n, aprobada por su Con· 
. •.·jo T~cnlco, par;i que .d.Jntro do su Divisi6n de Estudios c:o Posgru
.101 so croo ln Mau11t1·ia en Contodurla, acord6 a su vez. uniicir un11 • 
opinión favor11bl" a la misma, en los t6rminos del anexo, 

Atcntamuntc, 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESP!RITU" 
Cd. Universitaria, D.F., a S de marzo do 1!180. 
EL PRES!DntiTE EN FUNCIONES 

...-

1.:.~.p.: C.P. !-ianuul kcsa Garc1o, Director do la Facultad de Conta:.lu;1il 
y Administración 

,\ltro. Ri¡,;oborto Gon:ález L6pe:, Jefe de la DEP de la Facultiul 
Je Contn<lurta y Administrnci6n. 

Ofii:.in:k de :tcgistro clu l'!-·1,'lcs Je tstutlio y Programas 
Sccrot3rl3 Ujccutivn del Consejo de tstudios de Posgrado 

Anexos: un ojomplar $Cllndo Jo la propuostu citada. 
copia' de los oficios quo dan testimonio del 
procedimiento seguido. 

LCU 
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Uolln. 2/Z~a 

sr. Dr. Farr.ando PGre1 Correa 
Secretario Gunercl Co est-3 Univor!idad 
¡¡i ; e s e n t o, 

Lü. ComiaJ.6n dal Tri.bajo Ac~fi\,&nico en su ses1dn efectuad& 
el 41a lS do loa corriente•, cor.oc16 y examinó la propu.a~a 
pre•~nta4A por la Facultad de Contadurfo y Adm1niatrac16n, 
aprobad3 por ~u Consejo Tecnico, con opin16n favorable del 
Consejo de !atudioo d~ Pos9rado, para que dentro de au Divi~ 
3!6n de E1tudio3 de I'·osgrad.o se crea la Ma.oi5trii¡, en Contadu
r!a.- La Comisión despuda de cambiar t.mprc1iones al respec
to y c:on1idBr4lld.O la conveniencia de la mt&m4, tOll6 el aiguie:'\00 

tor 

Atenta.raer.to 

ACtlERDO NUM, l{,. La CClllisi6n del Trcl>ajo 
J\caddmico recQl'IUcnda al Con1ejo Univer•ttario 
la aprobación do la p:opue•ta 'l'l• pre1~ta lA 
?acultad de Contadur!• y Adq\ini1traci6n, apro~ 
badn por su Consejo T~cnico, con opini6n favo
rable dul Coneejo d~ Satudioa de Posgrado, ~ara 
que dontro de •u Divia16n de Estudios de Po~grado 
ae cree la MAeatrta en Contadur!a, ae911n pldf\OS 
de eatu.1!.o y prog:p!li& que la integran, en !.os · 
tér.nino1 del anexo, · 

PO:\ M¡ RAZA 
0

!1A11Ll\RA EL HSPillITO 
CiudaC Cniveraitaria~' D.F., a 17 de abril de 19QO 

·EL !>RES:DENT! DE LA COMtSION 

~-/ -6,,,, ··~"'' V ~__..,-.v-"'1: I 
D:. Ja1,:.'1B 1-Urtu1celli Quintana. 
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• . , C. t , t.~ irua•l 1 "' . Cl:.&·.:I • 
l'lroi:Cst rle l • f .1c.1Ua11 .-:• 
C'ttl'lt~·1•arr~ r .. , n1Lnhtr·n~l"" 

1,•••11••· 

C.lC'ul\ttJ'!l1'!ltYrr1ll·l'ln•11tn1eti6'.lele1:t.ai1.!• .i.ocU, 1pr:a;,,6.el 
dlcla•n•" r'1'v<ir.1\Jle.:1t 1.1 e r.mbl~!• del Tt!•'a,Ji> \c.,.-',mlco 1,e lm• 

· pllc 1 l• .1prol.-.ctl111 .~o 1~ prt1p11•111t• ut t .. P&•~li6n IM l'.1Mt'•u1 oJ• 
1 n"11r~d·1 d• 11' • f .1t•1U1t1~ • tole .rg::.., JPF"1J•1!1 por •u to•••lo T4!, 
t1l1:0 y'''" (¡~1l11l~'.t r.•\'0-t .•.te •Jtl (cn11j11 ~- J:•t•Ji!lr.1 ,, f••Jr.tla, 
p\t.1 •l• dilnlre ·~o ,., t•lvl1.i·l~ .te 1. tl\ldLd• 1:1 1'•111r11do ••trie l.t 
:. 11rtr(1 •n <."unt-HhUÍ• t t•11 lo c•ntr;1l l.~. pl11111~.11tlldlftJ •rr,. 
I'·'"''" ''' l 1 l11t11r •n, •n \,,, t•ra1t1101 ''' .iAtatt Utbl••llint.e ru• 
brlc •da, 

·' 1111l;i1n1nta 

Je·~ t.·t r. t r" u_\ n· .•n.• r1 .. :·.rlf'lTU 
('\11•l \,J l,.!l\lVll ill,.r1 •, t:•. r 1 • Z9 1,,•1 lllliO 1lt \991 
r: ·;.:t.'lllT'1Ht..·Cit:?1Fll'· 1 ... J5if t..\ us-:ivrr, .. io ... o 

c.t •. ,\ (', rtrel 11 l'I Ct-urr .\ tln\lt1U-.tr•Uwo 
c:.c • ._. lt Ca•,r'11'1-·\"'lt.., 1!• 1· ·'"t••l1tht1·,cll\11 F.•cnltr 
r:.t. • \. IJlr•,·i·I"" (~P:1111 ·l .~eo tn, .. 11t>"'r"C'll•11ylt""'1h1i •cl6n r1• l>llh!I"• 
e.e:, 11 ( • l:ltf'Cl·•r (i<':'U.01 .1 th: l·araun•I 
,,e, \ \·- r·,.cl:\• t'o p1•al1tro;i ..... ~ ''""' ·"' .~·,1.1dlo 
c.C'. 'l. ec1tla1C· ~"jf'C'•th'I\ ·=• E1l1.1dlo11 ele Vo•ar,tJu 
Coto ,\ JffO ,Jf lo r•1vl~ib11 di!\' ~l11· lo .. r'• t1 .. r.ado L'• ,, ••C\lll•l•J r.lCI 

'~''·" ,,;11t(, y .• 111,l1l1>lt •C'l'•\ ' 
t:ot.. l1 U•u,1.1! ,f' f:~¡;h\T:o t! 111:.i;n\•CIAr./ 
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y Administraci6n,desempeftandose como primer Coordinador de la 

misma el c. P. Arturo Dtaz Alonso y fungiendose como Jefe de la 

Divisi6n el Actuario y M.A. Rigoberto GoniSlez L6pez. En ese 

entonces el Director de la Facult.ad de Contadur!a y Administra

ci6n el C.P. Manuel Reia Garcia expone la primera clase de T2 
picos Actuales de Contaduria y Finanzas; el seftor Director in· 

dic6 que era un tema para abordar con cinco puntos principa· 

pales, (Tomando de la Gaceta de la Universidad Nacional Aut6n~ 

ma de México, UNAM CUARTA EPOCA VOL. IV N°77 CU 6 Nov/80) a •! 

ber: 

La automatizaci6n de la Contadurla 

El replanteo de la educación 

La internacionaliiaci6n de los negocios 

La contabilidad social .• 

Respecto al primero, dijo que los avances que se han 

presentado en la Contadurla van desde el contador que registr! 

ba a mano la transacci6n en los libros de contabilidad, hasta 

la aparici6n de l~s computadores. La actual es una generaci6n 

saturada de miquinas modernas que han permitido colocar satEli 

tes, por lo que es posible pensar que el aundo se ehcuentra en 

~. proceso de computari:aci6n, donde la profesi6n de contador 

tendrft que ser afectada hasta el afta 2000, 

Agreg6 que la sociedad en general reclama hombres cap! 

ces, autEnticos profesionales en el campo de la computaci6n, 

pues el aumento de las transacciones y la competencia en el 

mundo l'equiere de una informaci6n amplia, variada, efica: y 
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oportuna. 

Proceso en el que a futuro, el coritador no manejarti 

registros, sino simplemente interpretará y proyectará la infor. 

maci6n que el computador lo proporcione. Este camino, en el 

que ya se ha empezado a penetrar, har5 que actividades como la 

au,ditorta se realicen en una forma totalmente diferente a lo 

que se está acostumbrad9. 

Al tocar 'et replanteo de la educaci6n, seftaló que es 

fundamental para lograr la democracia de los pueblos. 11 Bl ho!!!. 

bre que aprende a leer, puede llegar a alturas que jámas ima· 

gin611
• 

Dentro de la educaci6n tendrdn vital importancia y si¡ 

nificaci6n la televisi6n, las computadoras y los rayos lasser. 

La televisi6n serS utilizada para ser un medio objetivo, mues· 

tra de ello lo han sido lo~ programas grabados por la Facultad 

de Contaduría y Administraci6n. "Se ha logrado observar como 

los alumnos que no asisten a las cátederas, piden que se pro

yecten los programas a fin de poder Cubrir los huecos en la 

ensenan zaº, precis6; 

Con la reciente demanda estudiantil. la telcvisi6n per 

mitirA a las personas que quieran una autoeducaci6n, seleccio

nar los temas que les interesen en el sitio y momento que les 

convenga. De esta manera el rayo lasserpermitirá la existen

cia de una serie de aparatos donde se podr~ transportar por 

instantes un camulo de conocimiento de un lugar a otro, aseve· 

r6. 
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En el campo de la internacionalizaci8n de los negocios, 

el mundo se ha hecho pequeno con las comunicaciones, lo que en 

el avance del devenir hist6rico no podrá detenerse, agreg6. 

Finalmente al hablar de la contabilidad social, el 

maestro Reza Garcia, enfatiz6 que esta actividad debe tener 

sentido humanístico: se debe despejar la: imagen de que el con· 

tador es un individuo que s6lo sirve para expresar cifras 

frias. 

Ya el 6 de mayo de 1981 se imparte la primera clase de 

Programa de la Maestría, la primera en M6Xico y Latinoo.m.erica. 

11.2 OBJETIVOS 

Concientes de que la creaci6n de la Maestrla en Conta· 

durfa se alcanz6 ante la demanda de satisfacer requerimientos 

de nuestra sociedad, al tratar de preparar mejor y mAs ínter· 

disciplinariamente a los contadores interesados en ampliar y 

profundizar sus conocimientos, ideas e inquietudes no s6lo en 

su campo normal de"actuaci6n, sino en otra gama de asuntos, 

t6picos o temas que le ayuden a fortalecer una mejor visi6n de 

la realidad que vivimos, para asi entrar a lograr satisfacer, 

resolver o dar soluciones a problemas que nos afectan de una 

u otra forma a todos. 

En un comienzo, acotare a lo que aspira el programa de 

la maestria y que aparece en la Memoria de la Facultad de Con

taduría )' Administración 1981-1985, que textualmente nos dice 
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lo siguiente: "El programa de maestría en contaduría 1· pretende 

que en las ireas clAsicas de la Contadur!a los maestros parti· 

cipen en el grado que les corresponde, ensenando, investigando, 

impulsando y encauzando, di rigiendo )' promoviendo, aprovechan· 

do las aportaciones que se produzcan en los distintos Ambitos 

internacionales, pero no con una actitud pasiva y expectante, 

sino analt:andolas )' transform&ndolas, siendo actores y no es

pectadores. 

En el aspecto de la lnvestigaci6n, es obvio que el 

~lacstro en·contadurfa estarfi capacitado para dedicarse con ma

yor empefto al estudio tesonero y ordenado de Jos problemas te§. 

ricos y de aplicaci6n que constantemente s.urgen en las áreas 

de ejercicio de la Contaduría, sin pretender llegar a los ni

veles a que debe consagrarse quien posea el grado de Doctora· 

do. 

En cuanto a la docencia, es evidente la necesidad cre

ciente de· maestros que, tanto en la licenciatura como en los 

estudios de posgrado, se dediquen sistcm4ticamentc a la trans

misi6n de conocimientos y experiencias en las áreas de ejerci

. cio de la Contadur!a, preparados especialmente para ello, no 

sólo en cuanto a las tbcnicas pedagógicas generales, sino tam

biEn en las requeridas para la ensenan:a de materias específi

cas vinculadas ..:on las citada~ áreas, materias cuyas caractc· 

rtsticas revisten cierta diversidad. 

Por Oltimo, y cada ve:: con mayor urgencia, se requiere 

innovadores en las áreas de ejercicio úc la Contaduría que 

• 
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aporten ideas, teorí.a:; y JJ¡fitodos en relaci6n a los problemas 

que .se confrontan actualmente y que seguir6n SUTgiendo en lo 

futuro' y as1 con idoneidad y eficiencia, ma11toner y elevar. la 

calidad de los servicios profesionales de la Contadurla. 

Es obvio que este tipo de personas s6lo podrl surgir 

de aquellos profesionales en Contaduría que cuenten no s6lo 

con el nivel de conocimientos que la actividad profesiona'i de

manda actualmente, sino también con u~ rico caudal de expe

riencias y prlcticas a nivel profesional que los haga id6ncos 

para participar en este planº. 

Ya mis es¡>ed.ficamente los objetivos que pretende el 

plan de estudios y los programas de la Maestría c"n Contatluria, 

estan orientados a: 

•) Preparar personal do alto nivel en el lrea de la 

Contaduria. 

b) Dar formaci6n en los mG,udos de investigaci6n pre

iereDteuente orieiltada al estudio de los problemas 

do la teor1a de la Contabilidad y al contenido de 

los cam¡}os de actuaci6n de la Contadurla. 

c) Desarrollar en el profesional de la Contadur1a una 
a.lta capacidad in~1ovativa, técnica y metodol6gica. 

en el campo de est> disciplina. 

A continuaci6n se muestra la tabla de asignaturas que 

se i.wparten en la maestría. (ver tabla adjunta). 



TAILA DI AS llMATURAI DI LA HAESTRIA 

HATIRIA 

A CUllSAA PAEVIANDITl A LA HAEltRIA 
T6plco1 1el•ccton1do• de Admlnl1tr1cl6n 

emaatr• 
Hor•1/Selftln1 Cr,dltol Sugerido 

t (dur1nt1 J No otorgo Provlo 
1eman1s) 

Antecedentes 

Ninguno 

1 se .. ,lnorlo de A11Allsl1 del Pen,a11lento Cont & Nin uno 
2 ScA1111.lr lo Ju A!> celos ~J~"'~1~d~l~<~D~t_,.o,_,~•~•-•~n~t===-------------~-,-----~.,.----;----;;+"="~"~º'----

[S t..itlh t lc.> Avanznda ,., l ~1 "' 1 Nln1pino 
l¡l /,n,\lisls Ols:.ol\o de Slst1•111a1 de inforll'<tcl&n fini\ncier• 6 1 Nlrt uno 

:!iL~!!;7IñMio •Jt! Estutl n da fen6.~en111 Econ6!11lcus tonlc or ncol 1 Nlnouno 
~ L!!•L: !.!.!.! t!,!.'1,.c;. i1~n Av.1111. '"'ª~''--=,.,,,...,~.,._,,,,.,,-;:,,.,.,..,,""'"":------------~'!------~----~11;---~T~o~r~.--f;~c~l •~Cp•...OA~ •• 
• l.'.L.fl_!.!'.!..:.:!!.l!.!.!!."'.1 tw.111l<1J.:i !1·'!.2.J!~t~>~· ~·~·~··~·~·~··~·~·~·~·~··~·~•'------------~l'--.-----~6;----;1~1---+"~'~'~·.;.I ~y'--'4'--
.Jl lli!:'.!J~:t.J!:!'.!!~!!:l!!! t~....l!!!!.i!.-'~''-"''~º~"~"~"~·~•~1~"-"-------------;6;-"'----12 :1 11 n.i.~•~·-+-.,-.--
.ll~!!-ir to •lo Cáso:. del l,111.;i!clü11 Fln;1nclcr11 J -6 11 ~jt. y 
.il!~!!.!~~.:11.J.!!f!.l.lhlcs Contcr.111nr~n.::os 1 6 11 H11l. 
'J.Lf~·!..",.Lu_~.111z.:id11s 6 111 H<1t, "-'-''--''-' 
J1)_tl.!f:~~~.·.,.,.,.,.,.,.,,,,.,.,...,,..,.,.,.-,,,,..,,""...,.,.. _______________ ~l,-----~6¡----~·~·~·---;"~'~'~·..,¡.-.,...-~..., 
\U2f-1.!!:u.~~r.2.~ll?lo ílscal • Fln,1nclcra 1 6 111 H;it, 9 
J11Llci~~ Anfll li> Is tic Funclonl'S de la Contralorfa 6 111 H11l, 10 

J.í) Ad-" in Is 1 r.-i..: lún Av.:intadiJ_.1 ~' ~-=-~--.,_,,.-,...,....,.------------~J-----.:;...----+'V;,...--~"~'~l.o_;,_...,.~-
lf; I !.u ... ¡r,lrlO d.i Polltlc.1 Fhcal - fln<i clera del [st1do 1 6 IV Mal, 
'i])-fl~~;co9cri6 l dulas 1 mlnliro mlnlmo Si?gún lo establezca 
16) 1 .• •lt=1'los a11rollodo~ PJ'" el l r.11nlmo 6 nitnlll'O el Consejo Interno 

11.Ll!!•n!>u!o Interno de la OIY1sl6n J mlnlo"IO 6 mlnln10 

Pr¡ctlca1 do Investigación Gentr•I Equivalente• un 
•tnln> de 60 horas 

PrAct Jca1 Je lnv11 t lga' ldn Sobre 1t Proc110 ln1eft1na1•Aprtndl11J1 

TOTAL HIN1HO 

Equlv11ent1 1 un 
•1nll!O de 6> hor11 

l~ En 1:1ta1 aslgn1tura1 •dlclon111111ftt• •• cur11r•"" t•l11r, que no otorgarl· crAdlta1. 

6 De2en 
•delante 

6 De2en 
11deÍ1nte 

132 mtn1110 -

Ninguno 

Ninguno 

' 
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Ahorn pasaremos a ver los objetivos que pretende cada 

una de las asignaturas que se imparten en la maestrta. 

OBJETIVO DE CADA MATERIA 

Area Contadurra 

Seminario de AnAlisis del Pensamiento Contable Actual. 

Objetivo general: Que el estudiante conozca y evalOe las 
distintas corrientes que sustentan la teoria contable con· 
temporánea, mediante el anfilisis metodol6gico riguroso a 
fin de conocer la naturaleza y perspectivas de la contabi
lidad y de la profesi6n contable. 

Contabilidad Avanzada para Decisiones Administrativas. 

Objetivo general: Al fina! Jel curso el estudiante será ca
paz de desarrollar '1a teoría y la práctica de la informa· 
ci6n especifica que coadyuve a la 6ptima toma de decisiones 
en las entidades. 

- Seminario de Problemas Contable Contemporáneos: 

Al final del seminario el estudiante ser4 capa; de analizar 
los problemas actuales de la Contadurta y desarrollar y a· 
plicar las t@cnicas y modelos para la soluci6n de los mis
mos. 

Areas Finanz.as 

- AnUisis y Diseno de Sistemas de Informaci6n Financiera 

Objetivo general: Al termino del curso el estu<tiante serfi . 
capa: de aplicar a la problemfitica de la infor~aci6n finan
ciera los conceptos fundamentales de la teoria de sistetr,as, 

Seminario de Casos de Planeación Financiera. 

Objetivo general: Que el estudiante aplique sus conocimien
tos sobre los aspectos te6ricos que fundamenta esta disci
plina e implemente estos conocimientos en proyecciones de 
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· administr~ci6n financiera y de estructura del capital. 

NOTA: Este seminario se impartiTli mediante el mEtodo ·de 
s.!!2.!· 

- Finanzas Avanzadas. 

Objetivo general: Que el estudiante con~zca los desarrollos 
mis recientes de estas disciplinas y los aplique para el 
logro de. decisiones financieras 6ptimas. 

Seminario de Análisis .de Funciones de la Contralor!&. 

Objetivo general: Que el estudiante mediante la discusi6n y 
el anfi.lisis de experiencias respecto de las funciones de la 
contraloría, obtenga una visi6n completa de las mismas que 
le permita tener elementos para desarrollar tcorias que cu
bran estos aspectos. 

Derecho: 

Seminario de Aspectos Jur1dicos de las entidades. 

Objetivo general: Al terminar el seminario el estudiante 
indicar' el contenido social del derecho y su alcance filo· 
s6fico y econiSmico en las entidades; serl tambiEn capaz de 
ponderar la trascendencia del derecho en· situaciones espe
cificas y en su caso, podr4 plantear implicaciones legales, 
en las principales etapas de la vida de una entidad, tales 
como: 

l. Concepción 

z. Plane:ici6n y Organhaci6n 
3. Preoperaci6n 
4. Operaci6n 
s. Crecimiento 

·6. Contrataci6n 
7. Liquidaci6n 

Semina'lio de Estratégia Fiscal Financiera 

Objetivo general: Que el estudiante desarrolle alternativas 
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integrales de planeaci6n del &rea fisca·financiera de !!!!!:.· 
dades, 

Seminario de pol[tica fiscal-financiera del estado. 

Objetivo general: Que el estudiante investigue, baslndose 
en los fundamentos te6ricos de la polltica fiscal las cau· 
sas y los efectos del establecimiento de impuestos y su re.
sultado pr&ctico. 

Area de Metodos Cuantitativos 

Estadistica Avanzada 

Al terminar el curso el estudiante 'serli capaz. de realizar: 
An&lisis completos de la informaciBn. hacer investigaciones 
por muestreo y anllisis no parametricos, 

Metodos y Modelos Cuantitativos 

Al terminar el curso, el estudiante scrl capaz de aplicar 
la teorfa y metodologfa de pron6stico, de la lnvestlgacl6n 
de operaciones y del An&lisis Econ6mlco a la práctica y la 
teor[a de la Contadur[a. 

- Otras: 

Seminario de Estudio de Fenómenos Ec.onómicos ContcmporA
neos: 

Objetivo general.: Que el estudiante mediante el anUlsis y 
la discusi6n comprenda los fen6menos econ6mlcos más rolo· 
vantes en el mundo contempor&neo, tanto a nivel nacional e~ 
mo·internacional con objeto de que pueda comprenderse el 
papel de la Contadur[a en relacl6n a dichos fen6menos. 

Admlnlstraci6n Avanzada 11. 

Objetivo general: Que el estudiante analice la forma de in· 
tegraci6n de metodologlas que se orientan a dar congruencia 
y continuidad a las acciones emprendidas por una organiza· 
c16n. 



36 

Etica Social 

Objetivo general: Al final del curso, el estudiante cstard 
capacitado para el anSlisis de las normas de la acci6n hu
mana dentro de la sociedad y en particular en el campo de 
la Contadurta. 

PrSctica do la Investigaci6n General 

Que el estudiante realice investigaciones en el ámbito de 
ia Contadurta aplicando las tEcnicas, procedimientos y mé
todos de Investigaci6n. 

PrActicas de tnvestigaci6n sobre el Proceso Ensefianza-Apreu 
dizaje. 

Que el estudiante realice investigaciones sobre el proceso 

E.A. de la Contadurta y sobre la "raz.6n de ser de las Jis
tintas lircas do concimiento que la integran y tres materias 
optativas aprobadas pro el Consejo Interno de la Divisi6n. 

OPTATIVAS 

Auditoria Gubernamental 

Proporcionar al alumno un conocimiento general de la natu
raleza y alcance de las técnicas y procedimientos de Audi
toria aplicables para el control, revisi6n y supervisi6n de 
gastos p6blicos del Gobierno Federal. 

Contabilidad Gubernamental 

Al termino del curso el estudiante cstarfi capacitado para 
comprender los conceptos fundamentales referentes al siste· 
ma descentralizado, la cuenta pabllca, gasto pdblico y será 
capaz de desarrollar un sistema de .lnformaci6n que pcrmi ta 
una 6ptima toma de decisiones en el sector estatal. 

Finanzas P6blicas. 

Al finalizar el seminario, el alumno estar5 capacitado para 
comprender los fundamentos teóricos de las políticas finan· 
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El Control. de la Gesti6n 

Al finalizar el curso el alumno estard capacitado para com· 
prender la importancia y utilidad del control de gesti6n, en 
la toma de decisiones y en el manejo ade~uado de los recur· 
sos de la empresa. 

Auditoria de Sistemas 

Proporcionar al alumno un conocimiento general de la natura· 
le za y alcance de las técnicas y procedimientos de audi torta 
aplicables a centros de procesamiento electr6nico de datos y 

a la revisi6n de sistemas mecanizados. 

La Función de la Auditoria lnterna 

Al finalizar el seminarl~ zl alumno estará capacitado para 
desarrollar las funciones del auditor interno como miembro 
de un departamento especializado, en el seno de las organi
zaciones y al servicio de la dirección general. 

El Mercado Financiero 

Al finalizar el seminario los alumnos estarfin capacitados 
para comprender ·los elementos que intervienen en el campar· 
tamicnto del mercado bursátil. 

Finanzas Internacionales: 

Al finalizar el seminario el alumno estarA capacitado para 
interpretar con base en los' fundamentos te6ricos de los fe· 
nómenos macroecon6micos las causas y los efectos de las po· 
ltticas fiancicras internacionales. 

Semiñario de Polltica Fiscal 

Que el estudiante mediante el anilisis y discusi6n compren· 
da los fundamentos te6ricos de la Política Fiscal y sus ca!!_ 
sas y efectos financieros. Se harl Enfasis en las implica
ciones financieras por el fortalecimiento de esta polltica 
fiscal y su resultado práctico. 
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En consecuencia, para obtener el grado de Maestro en 

Contaduría, se debe inicialmente aprobar el curso de Homoge· 

neizacl6n y posteriormente, el alumno debe cubrir un mínimo · 

de 132 crfditos que comprenden 8 materias, 8 seminarios, 3 oit 

tativas y por Gltimo, elaborar la tesis de grado y sustentar

la. 

11.3 EVOLUClON 

Durante los seis aftas de existencia de la Maestrla en 

Contadurla podemos acotar que al igual que la DEP, ha estado 

ligada a los sucesos y acontecimientos nacionales seftalados 

en el primer capttulo. Desarrollo logrado en parte con un a

porte, aunque mlnimo o escaso de parte de nuestra profesi6n 

contable, comparado con otras profesiones. 

En lo que atafte a el ingreso de alumnos al programa, 

podemos seftalar que considerando lo joven que es la maestrtn, 

el comportamiento de inscripci6n de los alumnos por primera 

vez, se encuentra en un nllmero entre 15 y 18 por semestre. 

En.cuanto a los que se inscriben a los subsiguientes semes

tres, podemos decir que el comportamiento ha tenido sus alzas 

y declives, riotl\ndose que la demanda por parte de los alumnos 

extranjeros es más que buena. lo que es satisfactorio para la 

maestrla y por ende, para Ja DEP y la misma UNAM. En cuanto 

al egreso de alumnos no es muy bueno, tal vez reflejo de que 

hay mucho estudiante de tiempo p'arclal, o sea que lleva dos o 
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tres materias por semestre, lo que hace que el programa lo 

termine en un plazo Mis largo, Por otra parte. hay que come~ 

tar que poco a poco con la experiencia que ha ido obteniendo 

el personal administrativo, éste esta..: tratando de perfeccio· 

nar los procedimientos de admision para que asi el personal 

que ingrese sea el m4s adecuado para cubrir los lineamientos 

que conforman la estructura de la maestrla. Por lo que res· 

pecta al ntlmero de graduados, se considera escaso, pero se C! 

pera que con la forma como se esti cursando y .desarrollando 

el Seminario de Investigaci6n General se incremente el nWnero 

de titulados r!pidamente. 

En cuanto a los. programas, podemos sen.alar que seg11n 

informacion propordonada por la Secretaria Ejecutiva de la 

DiVisi6n de Estudios de Posgrado, en nuestra maestrta no se 

han realizado modificaciones al respecto, comentando que a la 

fecha se madura un proyecto de ajustes en los programas por 

parte de las directivas de la Divisi6n. 

Tambi6n podemos anotar que en el aspecto acadEmico hay 

carencias o deficiencias, ya que en primer lugar no se cuenta 

con profesores de tiempo completo, lo que aunado con la esca· 

sez de recursos pedag6gicos hace que en un momento _dado, est.o 

conjugado con otros factores como la improvizaci6n, la infor· 

malidad, en la que ca@mos,tanto administrativos como acadEmi

cos y docentes se refleje en una deficiente ensenanza, o sea 

que se ha crecido, pero no con la calidad deseada. 

En cuanto a las instalaciones o. planta física de la 

I 
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Maestria har que seftalar que en ciertos semestres y dependien

do de la dem3inda que haya en la misma maestrta. como en las -

otras que conforman 13 DEP, las aulas o salones son insuficie~ 

tes para acomodar a todos los estudiantes, situaci6n crítica 

que las autoridades tratan de manejar lo mejor posible, tanto 

en las instalaciones de e.u. como en las de Justo Sierra. 

·-:.;i 
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~APITULO 111. EL PROFESOR DE LA MAESTRIA 

"Aquet qu• tduca Y P'OPMCÜln4 
.lnatwcc.i6'n a to6 igno.tarttu, 
e4 COIRO un vivo ent\e. to6 
1111Vlto4". 
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III. l PERFILES. 

Concientes de que en el crecimiento y desarrollo de la 

DEP uno de los. pilares básicos han sido y serán los profesores, 

en este capitulo se tratará de describir, especialmente, un 

perfil del profesor que imparte las disciplinas cuantitativas 

en la maestrta en contaduría. Esto con el propósito de darnos 

una idea aproximada de los diferentes ámbitos o aspectos en los 

que se desenvuelve él como tal y que de una u otra forma nos \'an 

a mostrar la clase de profesor, el que co~o persona, como ~éc· 

nico y como profesional nos est6 ayudand~ colaborando a lograr 

a llegar a ser maestros en contaduria~ Perfil este que se de

sarrolla con base en conversaciones o diálogos sostenidos con -

los cinco profesores que imparte las .asignaturas cuantitativas, 

junto con las experiencias vividas como alumno al haber cursado 

dichas materias en el desarrollo del Posgrado. 

Producto de estas pliticas y vivencias acumuladas pode• 

mas comenzar a escribir a nuestro criterio algunos rasgos o ca

racterísticas de los docentes del área cuantitativa, a saber: 

En cuanto a su formaci6n académica la mayor~a tiene una 

maestrta y dos de ellos están finalizando el doctorado en admi

n istraci6n, lo que refleja que se cuenta con personal docente 

que se ha preparado, y una parte C.e ellos lo sigue haciendo, 

Por el lado de su experiencia profesional, esta marca 

un promedio de quince afias de desarrollo de act1vidades relaci§!. 

nadas con su profesión, desenvolvimiento hecho por todos, prin-
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CipalMente en e1 sector privado. 

·Con respecto al tiempo que llevan como profesionales, 

todos estan arriba de los doce aftas, lo que indica que cuentan· 

con la suficiente experiencia para desarrollar en forma· adecu~

da su labor como educadores. 

Como docentes de la DEP, en la Maestrta en Contadurta 

son profesores todos po~ horas y ta mayorta son fundadores de 

esta en cadn una de sus respectivas asi~na.turas. 

Sobre su.forma de actualizarse, se puede mencionar que 

las maneras de hacerlo son semejantes, io ha.cen l_eyendo 1 ibros, 

revistas articulas que a su gusto o criterio consideren de im

portancia tanto para el desarrollo de su vida profesional, como 

para su actividad docente. 

Acerca de sus lecturas preferidas todos se inclinan por 

la literatura técnica combin5ndola con la de cultura general, 

adquiriendo las que a su juicio o agrado las consideren conve· 

nientes o provechosas para enriquecer su propio acervo. Resal· 

tando que se interesen mucho por libros que les proporcionen 

informaci6n útil para su profesi6n y parn aprovecharla oportu

namente en su desarrollo como docentes. 

En lo que atal\e a la interrclaci6n maestro·alumno 1 se 

acota que esta es buena a nivtl escuela, o sea en el lapso de 

tiempo en. que ambos se encuentran desarrollando sus activida· 

des escolares, tal vez no siendo más profundo ese vinculo po~ 

ser profesores por horas, por ten.cr otras labores que de sarro· 

llar adem!s de la docente, los que de una u otra forma los su· 

• 
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jeta o li¡nita en su tie.mpo, siendo esto similar tambiEn con 

·respecto a su relación con-el personal administrativo y los 

profesores de las otras Areas o disciplinas impartidas en la 

DEP, 

Por lo que toca a su participación activa en congresos, 

seminarios, conferencias, esta es muy limitada por no decir que 

nula, (sobre todo en el Gltimo afta), tal vez por el factor tle~ 

po, por tener que cumplir con sus actividades profesionales, d~ 

centes, familiares Y.de seguir siendo algunos de ellos, alumnos 

en éursos de maestrla o doctorado. 

En lo refererite a asistencia a cursos de pedagogta o de 

didáctica o de proceso enseñanza-aprendizaje, su participaci6n 

en el Gltimo afta ha sido nula por antecedentes muy similares a 

los seftalados en el p&rrafo anterior. 

En cuento al intercambio académico y de conocimientos 

que realizan los maestros entre ellos, se observa que es ~ ni· 

vel muy informal y algo frecuente entre los profesores de cada 

asignatura, esto es, entre el docente que imparte la parte 'te6· 

rica y el taller ccimo es 'el caso de las materias Introducci6n a 

los MEtodos Cuantitativos y Estadistica Avanzada, iíltercambio 

que no se desarrolla a plenitud entre todos los profesores d~ 

las disciplinas cuantitativas y menos con los de las otras á· 

reas o disciplinas. 

Por el lado de aportaciones o colaboraciones hechas en 

libros o escritos, todos los maestros han tenido su participa· 

ci6n o colaboraci6n en ello. Dos de los docentes son coautores 
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y uno de ellos ya escribi6 un libro como autor único. 

lln el aspecto de idiomas, diferentes al castellano, el 

que predomlna en todos es el ingles. reflejo de que mucha in· 

foTI!laciOn novedosa se encuentTa en este idioma y por ende toca 

como 1ninimo saber traducir para enterarse de aspectos y tópi

cos que a cada uno como profesional y docente les interese. 

En cuanto a las otras lc,nguas se podría s~fialar que hay un de! 

conocimiento casi total, reflejandose más aún en las lenguas 

i'ndigenas o nativas del pai's. 

Respecto a sus gustos musicales, la inclinación de la 

mayoría es por la música variada, predominando la de tipo clii.· 

·. sico e instrumental. 

Acerca de los deportes, se puede sefialar que algunos 

de los docentes lo practican, aunque no constantemente, sobre 

todo la carrera y la caminata recreativa, siempre y cuando 

ten¡an tiempo para hacerlo, 

En cuanto a sus aficiones la que más sobresale entre 

los docentes es la lectura y el asistir al cinc, cst~ con poca 

frecuencia. 

Al igual que en otras disciplinas, la participaci6n de 

la mujer es cada vez m~s notoria, tcnrmos por ejemplo que ac· 

tualmente una de las tres asignaturas es impartida por mujc· 

res, reflejo de la posición que como tal ella ha ido adqu~· 

riendo en el ámbito de la educaci6n superior. 

Visto lo anterior, que es el perfil del profesor es· 

critu a mi rriterio, fruto de mis vivcn..:las como alumno del a 
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Posgrado 1 junto con el d~dl~go con los profesores del área, pa

, so a hacer unos comentarios de ese perfil. 

Hajo estas circunstancias y conciente de que los docen

tes del lrea cuantitativa se han dado y entregado generosa y 

desinteresadamente a las diversas generaciones que en los afias 

de existencia de la maestría hemos ido curstindola y que segúra

mente seguiran haciéndolo, espero que estos comentarios nos si!: 

van a todos los interesados en mejorar y sacar adelante el Pos

grado, como son los docentes, discentes y administrativos. 

· Eo primer instancia, recordamos que los profesores que 

imparten el fi.rca cuantitativa en la maestria ninguno es de 

tiempo completo o dedicación exclusiva, lo mismo sucede en el 

campo de la investiga"ci6n, lo que en un momento dado hace que 

no se pueda exigir· totalmente a los acadlimicos que realicen in

vestigaciones, ni que se actualicen con otras formas diferentes 

a las lecturas de libros y articulas de su preferencia, ni que 

tengan una buena y adecuada interrelaci6n con los alumnos, ni 

que se esfuercen por la divulgación o difusión por escrito de 

sus conocimientos e investigaciones y que esa producción la so· 

metan a juicio de los sectores interesados, ni que haya un buen 

intercambio académico con los profesores de su área y los de -

las demAs 5reas, de ahi que partiendo de esta base se podría 

seft~lar que el perfil de nuestros maestros bajo esas circuns

tancias es bueno en gran parte, pero se podrta mejorar _y para 

ello creo que uno de los aspectos que conllevarla a hacerlo se

rta el de que por lo menos se contara con un maestro de tiempo 
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coapleto, el que combinando la actividad académica con la de i!!. 

vest~gaci6n, en buena parte enriqueceria y perfeccionarla sus 

conocimientos, buscando mis y mejores soluciones a los diver

sos problemas de la sociedad, espacio que si se aprovecha o 

canaliza hacia los alumnos, bien sea involucrándolos y orien

tlndolos con sus investigaciones, en parte, alcanzaría uno de 

los objeti\'os que persigue la maestria como es el de dar for

maci6n en los m~todos de investigaci6n, donde además tendría 

un mayor conta..:to y una mejor interrelaci6n con sus. alumnos. 

Por otro lado si esa relaci6n investigaci6n-docencia 

se desarrolla en forma tal, que se deje a un lado el concepto 

que se tiene de investigar como: el hecho de ser autor de 

grandes construcciones, donde se le de cabida o prioridad a 

problemas que so viven a diario, como el caso de hallar la mane

ra de acondicionar los programas de las. asignaturas que con

.forman el área cuantitativa del Posgrado. Con ello se conse

guiría que estos asuntos no queden sólo en manos de unos pocos 

o que cuando se hagan los replanteamientos o adecuaciones a -

los pro¡ramas no se tomen como una medida administrativa, sino 

que se aproveche ese proceso de investigaci6n de profesor-alu~ 

nos para que .fruto de ello, salgan propuestas que se dicutan y 

con esto se llegue a conclusiones que beneficien a.la comuni· 

dad del Posgrado. Caso similar sería el de la preparación de 

material didá~tico, el cual es prácticamente inexistente en 

nuestro medio. As1 como estos casos hay muchos, los que poco 

a poco iran saliendo a flote para buscar $Dlucioncs que ayuden 
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a logr~r result~dos ben6{icos para todos, 

lll, 2' POBLACION 

En la actualidad el irea de las disciplinas cuantitati

vas del programa de la maestr1a en contaduria, se divide en 

t~e:; asignaturas;· una de las cuales se imparte como prerrequi

sito ~ara ingresar al posgrado y las otras dos se cursan en el 

transcurso del mismo, (ver cuadro anexo Nº 1). Para cubrir es

tas se cuenta con cinc~ profesores. De estos, dos de ellos son 

mujeres y tres son hombres, siendo todos doceOtes de tiempo Pª!. 

cial, encontrindose a"demfis que s6lo. dos se encuentran dedicados 

por completo a la docencia y los tres restantes laboran en em· 

presas desarrollando su profesi6n combinada can la enseftanza, 

(ver cuadro anexo Nº 2). 

Respecto a la escolaridad de los docentes podemos sena

lar que dos de ellos son Licenciados en Contadurta, uno en Ad

ministraci6n y los otros dos son Ingenieros, uno en MEcanica 

HUctrica y otro en Quimi.ca, siendo ·uno de los cinco, además 

Ingeniero en ElEctTonica, o sea que ha cursado dos ~arreras. 

A nivel de maestria, cuatro de ellos la han cursado, tres en. a!!_ 

ministraci6n y uno en computa;i6n, de los cuales dos estlin cur· 

sandp el doctorado, faltAndoles pocos crEditos para cubrir el 

programa (ver cuadro anexo Nº 3). 

A la vez que los maestros imparten clases en la maes

trfa en contaduría, son tambiEn 'profesores de la Facultad del:o!!, 
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taduria y Administraci6n de la Universidad Nacional Aut6noma 

de Ml!xico, siendo dos de ellos, ademlis docentes de la maestría 

en administraci6n y uno en Universidad Tccnol6gica de Ml!xico, 

lo que nos da una idea de la buena acogida que tienen como ta

les a nivel de educaci6n superior. 

Por otro lado, podemos seftalar que de los cinco profe

sores, cuantro imparten.su asignatura-taller una vet por sema

na y el restante lo hace tres veces a la semana. 

Otro aspecto que cabe mencionar es que los profesores 

del área c~antitativa representan un 21.7\ de la poblaci6n to

tal de profesores que suma 23. 

.·.f 

'e> ·_;. 

\•'·. ' '1,: ""¡(' 



Cuadro Nº 1 51 

ASIO'l<ATURAS QUE CONFORAAN EL AREA CUANTITATIVA 

OEL PROGRAHA DE LA HAESTRIA EN CONTADURIA. 

PREAAEUUISITO AE\l.Ul~ITO 

IHTROD. A LOS KETODOS CUANTITATIVOS •I 
. Taller 

ESTADISTICA AVANZADA •I 
, Taller 

~~TYDOS Y HO~ELOS CUANTITATIVOS •I 

Cuadro Nº 2 

No. DE 
~ 

6 

6 

SEGUIKIENTO DE LOS MAESTROS DE LAS DISCIPLINAS CUANTITATIVAS 

DEL PROGRAHA DE HAESTRIA EN CONTADURIA. 

Ho, DE 
~ 

6 

12 

No, D• SEXO TIEMPO TIEHPO EXCLUSIVO PROFESION/\LES 
ASIGNATURA PROFESORES L .J1 ~ ~ DOCENTES DOCENTES. 

PlliRREQU 1 SI TO 2 2 2 

REQUISITO 3 2 l 2 

Cuadro N• 3 
ESCOLARIDAD DE LOS PROFESORES DEL AREA CUANTITATIVA DE 

LA HAESTRIA EN CONTADURIA. 

No, OE CLASE OE L 1 CENCIATUP.A. 
P~OFESORES LC UI IME 1g IE 

CON UNA LICENCIATURA 5 2 

CON DOS LICENCIATU~AS 

CON UNA HAESTRIA 4 

CON.CREDITO EN DOCTORADO 2 

CLASE 
Ol HAEST. CQN CREO, 
HA "' DOCTORADO 

3 

2 



CAPITULO IV. EL PERFIL DE ALUMNO EN LA MAESTRIA 

"A Todoli 1101iatJto6, 4.in e.xce.pc .. úf1i, noa coMu~ 
ponde e.t l>'Pel de ""u.tlaa. La .to.•ea mo!4 ./m 
po!t.tlmte 'de tJJdDa naao.tlaa u p\epai141t el -
po11.vtM..t; no6otll.o4 60lllOli 1 e.n eJta. holra. de. -la 
PatM<t, e.t puol<ldo de a...Utaa que a. aiemboa 
e• el au\co de ta. oevoluWfo paNZ l1ace•· eL 
po11.ve.Mit". 

F.C.R. 
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IV. 1 PERFILES 

Con el presente cap!tulo buscaremos o delinearemos, un 
' 

perfil del alumno de la maestría en contadur4, con el aftln ·de 

tratar de conocer mfts y mejor nuestra propia realidad, nues

tras características, particularidades o rasgos de nuestros 

quehaceres. Descripciones @stas que se hacen con base en lo 

observado, visto y sentido como alumno de la DEP, lo mismo que 

de las vivencias, charlas o pláticas sostenidas con los compa

i\eros y campan.eras de diversas generacion'cs. Para que fruto 

de ello se esboce el mencionado perfil, el que de una u otra 

manera nos :darli una p·auta de la planta disccnte que sigue los 

programas de la mencionada maestría. 

En relación con la edad de los alumnos, nos encontra

mos que hay una oscilaci6n entre los 26 y 47 afias, observánd2 

se una mayor concentraci6n en el rango entre los 30 y 35 afias 

que considero es bueno para cursar la macstrra, pues es una 

edad en la que se ha alcanzado madurez profesional, ·10 que per 

mite que en los cursoS y seminarios se enrique:can con opiniones 

soportadas con suficientes elementos de juicio. 

Con respecto al sexo del alumnado, se acota que la pr~ 

porci6n de hombres 'es mayor respecto a la mujer, aunque esta 

relaci6n en algunas generaciones ha sido equilibrada, dcclinaa 

do en los 61timos semestres sobre todo. La mujer estudiante 

de la maestrra está presente como reflejo de la posici6n acti~ 

va' que cada dia ha ido adquiriendo en la educnci6n superior. 
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En lo relativo a la ocupaci6n actual de los educandos, 

mencionaremos que una gran mayorta se desenvuelve desarrollan

do actividades de Contador General, otro buen _bloque est4 a ni.· 

vel gerencias administrativas, finanzas y audltorfa, resaltan· 

do que en dabitos como el de la docencia y. el.de profesionales 

independientes son muy escasos. 

En cuanto al se~tor en que se desarrollan como profe

sionales de la contadurla, la grun mayorla lo hace en el pri

vado, unos pocos en el estatal y uno que otro se desenvuelve 

como profesional independiente. Una explicaci6n tentativa a 

este fendaeno, es la existencia de mejores salarios, mejores 

incentives, mls oportunidades de prepararse, de escalar posi· 

cienes en el organigrama de la empresa privada. 

Por lo que toca a si el alumno es estudiante de tiempo 

completo o de tiempo parcial, en la generalidad lo es de tiem· 

po parcial, con raras exCepciones como lo son los alumnos ex- . 

tranjeros o becados que son estudiantes de tiempo completo, 

indicador ~ste muy relacionado con aspectos como el horario de 

trabajo, cuyo rango est6 .comprendido entre las 9 y las 18 ho· 

ras, lo que aunado con el tiempo que se dedica cada alumno a 

estudiar (entre una o dos horas por día) entonces, se puede s~ 

ftalar que no se consagra un alumno en buena forma al posgrado, 

lo que de alguna manera va a reflejarse en una inadecuada pre· 

paraci6n del futuro maestro en Contaduría. 

En lo que atafte a las aficiones del estudiante del Pº! 

grado, podemos mencionar que una buena parte de ellos se incl~ 
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nan por la pr4ctica de· alg6n deporte, sobresaliendo en 6ste 

el fut bol y el atletismo a nivel recreativo, resultando tam

b!En como afielen la lectura, dest4candose que la tendencia 

general se inclina por leer novelas y literatura t8cnica reco

mendada por los profesores en sus respectivas asignaturas. 

En cuanto a sus preferencias musicales que le son más 

agradables o que mlis escuchan, la mayor disposici8n es por to

da clase o gEnero de musica, sobresaliendo la clfi.sica y la in! 

trumental, desttcandose ademls que el estudiante de la maes

trla en su gran mayorla no es dado a la prlctica de ningan in! 

trumento musical. 

En lo tocante a la clase de noticias que escuchan, 

leen o ven, se puede seftalar que sus preferencias se inclinan 

por las noticias de tipo econ6mico financiero, siguiendoles en 

prioridad, las noticias relacionadas con lo deportivo y lo in· 

ternacional. 

Con respecto a la asistencia de actividades, como es 

el cine y el teatro, se puede mencionar que la gran 11ayorla 

concurre a la primera de Estas con frecuencia, pero al teatro 

su presencia es escasa y los que lo hacen no son muy constan· 

tes. 

En lo realcionado con los idiomas, el inglEs es el que 

sobresale. en primer tErmino, ya que una buena parte del alum· 

nado puede entenderlo bien, sea con ayuda del diccionario o 

bien por traducci8n con asociaci6n de ideas, pero no hay un 

dominio total de éste en los aspectos de hablarlo, traducirlo, 
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leerlo y escTibirlo. Con relaciOn a otros idiomas como el 

francés, alemfin, portugues, italiano, etc., su desconocimiento 

es casi total, siendo atln mAs ingnoradas las lenguas o diálec

tos indtgenas de nuestros paises, que representan gentes y va

lores culturales muy nuestros. 

ror lo que se refiere a qué aspira el alumno como fut~ 

ro posgraduado, la tendencia general y que en el momento se 

queda en discurso, es la de ser docentes de nivel superior, si 
guiendo en preferencias las de alcanzar mejores posiciones a 

nivel ejecutivo, o sea, obtener mejores ingresos y escalar rá

pidamente en la pirfimide organizacimes al de las empresas. 

En cuanto a si el estudiante de la maestría ha realiz!. 

do actividades de Joccncia, la mayoría no lo ha hecho, y los· 

que han llegado n hacerlo es a nivel de preparatoria y uno que 

otro u nivel de licenciatura, lo que nos ayuda a corroborar lo 

dicho anteriormente. 

Por lo que respecta a la fuentes habituales de estu

dio, podemos acotar que la mayoría se inclinan a hacerlo u tr,!l 

v~s de los libros recomendados por los profesores, siguiendole 

en gustos la lectura de revistas especializadas, la gura básiM 

ca o principal par3 estudiar continuan siendo los apuntes o ng_ 

tas tomadns en clase. Mencionando también que la asistencia 

a bibliotecas es muy escasa, ante circunstancias como falta 

de tiempo, pereza o el saber que no se cuenta con materiales 

que se requieren para desarrollnr los trab3jos o pr5cticas en 

una forma adecuada. 
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En lo re,{erente a el nÚJQero de membresias a que perte

necen los alumnos de posgrado, podemos mencionar que son muy 

pocos los inscritos en esto tipo de organizaciones, bien sean 

~stas académi-cas, soct.ales o filantrópicas y, generalmente los 

que lo están es porque la empTesa o entidad donde labora los 

inscribe. 

En cuanto a las publicaciones en las que est5n suscri· 

tos actualmente los alumnos de la maestría, la revista de 

FCA·UNAM es la de mayor acogida, siguiéndoles las del Institu

to Mexicano de Contadores y los del Ejecutivo de Finanzas, 

si-endo casi totalmente nulo el que es ten suscritos a revistas 

especializadas nacionales o extranjeras de diversos tópicos 

que interesen a la profcsi6n. 

Por lo que atañe n la actividad de producción de li· 

bros por p3rtc de los estudiantes, podemos decir que en este 

aspecto no se ha hecho nada, son muy apSticos en este sentido, 

a lo más que se ha llegado en este aspecto es a redactar artí

cul.os cortos para alguna revista de circnlaci6n limitada, pero 

la exposici6n de ideas e 'inquietudes en libros o artículos con 

amplia circulaci8n por el momento no se está dando. 

·con relación a la asistencia a seminarios, ~onferen·. 

cias, cursos de actuali:ación y cursos interdisciplinarios, 

podemos decir que de éstos los de mayor acogida son las ·confe

rencias, pero no con una aceptable frecuencia, tal vez por cr~ 

zarse con el horario de la maestría y el trabajo, siguiéndole 

en demanda los cursos de actu:ilizaci6n, los que en su mayoría 
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son financlJ!,do~ por la empresa donde labora el estudiante, no

tdndose una nula partrci'f>ación en los cursos interdisciplina

rios, 

En cuanto a la investtgaci'6n, podemos seftalar que no 

existe un bAbi'to creado o dHundido entre los alumnos, pues es

tos se lJmttan a desaTroll3T en forma eficaz los trabajos o ta· 

reas que exigen los profesores de las diferentes áreas imparti

das en la maestrta, descuidandose la eficiencia en el desarro

llo de los mismos. L3 investigación requiere tiempo y el uso 

de una metodologta adecu~da que de lograrse redundaría en ma

yo1·es aportes a la comunidad en general. 

Con respecto a su intervenci6n como ciudadano en la 

cuestión politica del pais, el alumno estS algo alejado de e· 

lla, o sea que se muestra indiferente en este aspecto, y los 

qu~ lo hacen no se encuentran a nivel de cuadros directivos o 

de mando en los partidos politicos que existen en el pals. 

Su pnrticipaci6n en actividades culturales como la 

poesía. la pintura, la masica. el teatro, etc., es casi nula 

caracterizandose por la apat!a, desidia y abulia en estos cam

pos. 

En lo relacionado con la colaboraci6n o ayuda de parte 

del estudiante hacia organizaciones populares y sin ánimo de 

lucro, podemos seftalar que esta no es constante, que hay in

quietudes e intenciones de darles apoyo pero no con una regu

laridad adecuada, reflejo de qu• sus preferencias tienden al 

tipo de organi:aciones privadas y del estado donde se les ase-
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gurft Uftft re111unefqci'6n que le~ dA e¡tahiHdAd. 

Con base en lo descT~to anteriormente, pasa7e111os a re

flexionar sobre algunos aspectos de ese perfil, que esperamos 

nos sean de uti'lidad para tTata·r de mejorarlos. 

En primer lugar, sefialemos que en el futuro Maestro 

en Contaduría aan quedan rasgos o facetas del Licenciado o Con

tador Público tradicional, o sea, que en este aspecto el reto o 

la lucha por ese cambio sigue en pie, porque si somos concien

tes y partiendo del punto de ·vista de que .el posgrado fue crea· 

do como una respuesta a satisfacer necesidades de investigado

res, de profesores y de actualizar conocimientos, esto hasta el 

momento no se ha cumplido, tal como están planteados los obje-

. tivos de la maestría~ porque ha habido más bien la tendencia a 

cursar el posgrado con la finalidad de obtener un título que 

proporcione mayores ingresos, mayor prestigio o como mecanismo 

de- defensa para poder competir ante el creciente desempleo a que 

nos vemos abocados dta tras dta, lo anterior aunado con el pa~o 

o escaso tiempo de dedicaci6n por parte de los alumnos a prepa

rar y estudiar las diversas asignaturas, h3Cl" que no :1c asimi

len ni se profundicen, ni se reflexionen, ni se cuestionen los 

distintos temas de estudio y, por lo tanto no se le.de continui 

dad a el programa de posgrado, lo que hace que ,·eamns algo le

janos esos objetivos, Entonces para mejorar ese perfil, pensa!!_ 

do. que el futuro depende de nosotros mismos y reordenando un 

poco las ideas expuestas hasta ahora, creemos que hay varias 

5alidas o soluciones y entre i!stas podemo·s comenzar por tomar 
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y hacer toJ11ar concienc\·a a quienes corresponda, que se busquen 

los medios Y· mecanismos para conseguir apoyos para los alumnos 

que cursan o piensan cursar la maestría, Estos mecanismos pu! 

den ser los siguientes' 

a) Becas de medio tiempo, o mejor'aGn, de tiempo com

pleto para fomentar la investigaci6n y la transforma· 

ci6n de nuestra propia realidad. 

b) Estimular a los profesionales estudiantes por parte del 

Estado y la empresa privada, en cuanto a flexibili· 

dad de horarios, pago de colegiaturas, apoyo econ6· 

mico para libros, etc. 

c) Intercambios con Universidades del pa(s y del exte

rior-. en cuanto a invitaci6n a profesores, corres~ 

pendencia, bibliografía, etc. 

d) Estimular a estudiantes y profesores do la provin· 
' cia para que se descentralicen los conocimientos y 

se logre un desarrollo integral de la profesión y 

del pais. 

Con esto se lograria un acercamiento hacia los objeti· 

vos que persigue la maestria. 

Por otro lado, para irnos quitando de ese encuadre de 

t6cnicos, de pragmáticos, de incultos en que se nos tiene enmar 

cadQs, y que en ¡ran parte nos hemos ganado con justicia, debe

SIOs buscar espacios", accesos a conocer nuestra cultura, a que 

entendamos Bl mund~ en que vivimos, a que busquemos ideales y 

valores tan perdidos en nosotros por estan tan absortos en a· 
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prend_er solamente tEcni:Cij~ y. hen¡uqientas p~ra_ obtener _benefi

cios• lucro o dinero, Luchando 1QAnconiunada.niente .!~gr.aremos 

conformar un profesional mlis integral·, de mayoi calidad humana, 

que entienda cada vet mAs al pr6jimo, que· tenga una visi8n mfts 

de conjunto para ayudar a mejorar esta sociedad en que vivimos 

y para que en corto tiempo, esté revirtiendo, cntregandO esos 

frutos recogidos, aportando su granito de .arena a las nuevas 

generaciones con un gran sentido de responsabilidad social de 

eficacia y eficiencia. 

Ahora bien, es labor del alumno de la maestría en con

tadurta el interesarse por investigar, no como una obligaci6n, 

sino como un compromiso social, un compromiso consigo mismo y 

con la profesi6n, profundizando en temas del área contable, a

cadémica. social, etc., buscando ordenamientos para resolver 

problemas derivados de nuestro subd~snrrollo econOmico, polí

tico y social. Búsqueda que debe seT constante y profunda, no 

encerrandose o alejandose de los problemas que afectan en la 

• .. realidad a nuestra co,munidad, para as! lograr una mayor auton2_ 

mta y autodeterminaci6n de nuestros paises, tratando en lo po· 

sible de asociarnos con profesionales de otras áreas, para lo

grar desarrollar un trabajo en grupo de nivel inter~isciplin~

rio, ya que hay temas o asunt<';;: tan iridos o. de dificil acceso P! 

ra los contadores que sólos o aislados no van a poder darles un 

manejo adecuado por buenos profesionales que sean. Las opini~ 

nes y criterios de otros van a ay.udar a entender m:ls y mejor 

las cosas. Parafrasenado al L.C. Francisco Per~a RomSn cabe 
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decj:r: "El m~e~trQ en cQntftduría del futuro deber§ anteponer lo 

intelectua,l :a lo esirictai1ente técn~cQ", 

También el alumno y futuro posgraduado deberA esforzar

se por difundir los conocimientos, las ideas, las inquietudes, 

el fruto de sus investigaciones y dem5s temas que les intere· 

sen, partiendo de la base de que el perfil nos marca que en es· 

t~ si:n·~ido estamos mal 1 por lo que tenemos que despegar, de.s· 

pertar de ese adormecimiento, de esa apatía, de ese conformis· 

mo en q~c nos vemos envueltos. Debemos comenzar a explotar 

nuestra cfcatividad, nuestras inquietudes e ideas, para llegar 

a plasmarlas en el papel, con sentido racional, crítico y Eti· 

ca, .d.onde se aprovechen los trabajos, las experiencias y·meto· 

dologías desarrolladas, aprendidas o captadas en 13s investiga· 

clones realizadas junto con los profesores y con otros profe· 

sionales. 

Además de preocuparnos por lo profesional y lo tEcnico, 

no debemos dejar a un lado o desentendernos, ya que somos muy 

dados a ello, de los aspectos culturales y morales que aunados 

a los primeros van a darnos un soporte para ver mejor las co· 

sas, nos van a ampliar el panorama, ya que entre mis conoci· 

mientos y valores adquiridos, ello lo vamos a reflejar en un 

mejor entendimiento del mundo actual, en mejcres decisiones y 

aportaciones que hagamos a nuestra profesi6n y por ende, a nue! 

trB co•unidad. 

• 
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IV, 2 POBLAC ION 

En primera instancia comencemos seftalando·que la maes

tria en contadurta le da acogida a aspirantes entre los que se 

encuentran: 

-Profesores de la FCA-UNAM 

-Profesores de otras instituciones. 

~Estudiantes y profesores extranjeros 

-Profesionales nacionales y extranjeros 

-Funcionarios y ejecutivos de empresas pdblicas y pri-

vadas 

-Licenciados en Contaduria con otras maestrías 

·-Estudiantes de licenciatura actualmente interesados en 

cóntinuar Preparand0se. 

Observando el cuadro anexo de seguimiento. hecho a los 

alumnos de la.maestrta en contadurta por parte de la Coordina

ci6n de la misma, podemos sefialar los siguientes aspectos. 

De la diversidad de aspirantes antes mencionados, se 

hace una selecci6n. escog'iendose para cada periodo o ciclo en

tre 14 y 23 alumnos, con excepcien de la primera generaci6n 

que cont6 con 40 repartidos en dos turnos, uno en l~ manana y 

otro en la noche. 

En relaci6n al sexo de los alumnos de la maestrfa en 

contaduria, Cl hombre tiene una mayor participaci~n en esta, 

notándose que en las ~ltimas generaciones la intervenci6n de 

la mujer como alumna del po~grado ha ido decreciendo. 



CUADRO 

SEGUIHIEHTO DE ALUHNOS DE LA HAESTRIA EN CONTADURIA 

EURESADOS loSCRITDS NO INSCRITOS ALUHNOS ACEPTADOS 
lokNERAC 1 UN ...!l... H ~RADUADDS NO GRADUADOS TOTAL EGRES. EN 86-2 ACTUALI, POR LO HENOS 

1 INSC. 
dl-I 21 19 4 (2e) 2) 27 13 

11 d2-I IJ l ( e) 11 12 4 16 

111 dZ-1 ~ 6 6 6 l 6 15 

IV 8)-1 IU 10 8 8 5 6 20 

V BJ-2 10 8 8 l 7 18 "' "' 
VI b•-1 11 l ( e) l l 10 7 20 

VII oh! 9 5 9 4 14 

~111 85-1 1) 10 17 6 2). 

IX d5-2 lq ~ 17 2 19 

A 00-1 ll 4 14 2 16 

Al lib-2 ll 6 17 18 

140 /~ b 59 65 95 59 219 

óJ.9~ )ó. 1, se ~s¡>eran _ I 11 ~XTR. ¡ 20 • 9,l) % 
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En cuanto q los. g~~duado$, el nllniero de S$tos es real• 

mente bajo, si se tomA en cuenta que las primeras generaciones 

terminaron hace aproximadamente dos años y mediC\, tiempo sufi· 

ciente para haber desar:rollado y sustentado su tesis la mayor!a 

de éstos. Actualmente existen nueve graduados como maestros y 

cuatro de ellos son extranjeros. Las directivas del posgrado 

esperan que al terminar este semestre el namcro de egresados se 

incremente y que por lo menos cinco csten listos para sustentar 

su tesis para asi obtener el título de maestro en contadurta. 

Respecto a los egresados y no graduados, podemos seña· 

lar que el número de ellos es bueno. 

Se observa que aún hay varios rcz.agados cursando la -

maestría, y entre ellos varios de las primeras generaciones, 

otros han desertado o no han vu~lto a inscribirse ~n el pror,ra

ma. 

Del total de alumnos que han pasado y siguen cursando 

la maestria, el número de estudiantes extranjeros asciende a 

veinte, indicador de la acogida que en el extranjero tiene el 

posgrado en contaduría. 

En cuanto al número de tesis registradas actualmente, 

éstas ascienden a 23, esperando que con el apoyo del Seminario 

de Investigación General, est.e número crezca cada semestre en 

una mayor proporci6n respecto a las primeras generaciones y 

por lo tanto el flujo de graduados tambi6n se incremente. 

Acerca de la procedencia del estudiante del posgrado, 

ya a nivel de los nacionales, podemos anotar que 6stos en su 
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aran mayoria provienen de l~ FCA,·UNAM, otro gran bloque de, otras 

es~uelas y facultadu del Dhtri to Federal y escasos alumnos pr!!_ 

vienen de escuelas de provincia, 

•• ! . 

,;: 

• ~ 1 ,, 

~ . \ ' . 

. 



CAPITULO V. LAS D15CIPLINAS CUANTITATIVAS EN LA MAESTRIA. 

S6C/t4.te.a. 
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V. 1 IMPORT ANCJA 

El posgrado en contaduria abri6 sus puertas en mayo de 

1981. Se plantearon tres objetivos a saber: preparar personal 

docente de alto nivel, daT formaci6n en los métodos de invest~ 

gaci6n orientada a nuestra profesi6n·y desarrollar en los as

pirantes o futuros maestros una alta capacidad innovativa, téf 

nica y metodol6gica. 

Para llevar a cabo esos objetivos se elabor6 un progr! 

maque contiene 8 materias, 8 seminarios, 3 optativas y Z práf 

ticas, la de investigaci6n general y la dii proceso de enseftan· 

za-aprendizaje, conjunto de asignaturas que se distribuye en 

cinco semestres siempre y cuando los alumnos las cursen de 

tiempo completo. 

Las materias de m6todos cuantitativos impartidas en el 

posgrado son dos a saber: Estadistica Avanzada y M6todos y Mo· 

delos Cuantitativos para la Contadurta, a cursar en seis y nu! 

ve horas semanales cada una. Nos proporcionan seis y doce cr6-

ditos respectivamente, apoyadas por talleres obligatorios los 

cuales no otorgan Cr~di to·s, acotando que tambiEn se ve la asi¡ 

natura Introduccidn a los MEtodos Cuantitativos como prerrequi 

sito para ingresar a la maestría. 

Se persigue o pretende con estas asignaturas proporci~ 

narnos o proveernos de tEcnicas, herramientas, metodologfa y 

demls recursos para hacerle frente a situaciones provocadas 

por Cambios econ6micos, sociales, tecnol6gicos, etc., para '-tUe 

con el lo el futuro maestro en contadurfa pueda abordar e· idc11 
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tificar de WlB mejor forma con estos apoyos cuantitativos, los 

problemas o dificultades que se le prosenten en la vida real, 

bien sea en el campo profesional, docente o de investigación. 

Estas asignaturas ayudar4n a desarrollar o desempeftar mejor 

nuestro papel como tales, buscando tomar y ayudar a tomar deci 

siones que nos conduzcan a mAs y mejores soluciones para bene· 

ficio de la organizaci6~, instituci6n o empresa donde nos de· 

scmpeftemos como profesionales. Todo lo anterior se revierte 

en una contribuci6n hacia nuestro entorno social. 

V.2 LIMITACIONES 

Podemos enfocar las limitaciones de las siguientes ma· 

ncras: limitaciones de los alumnos, de los docentes y de la a~ 

ministraci6n del posgrado. 

Con respecto al alumno de la mestría podemos mencionar 

en forma general las siguientes: 

Por un lado los estudiantes provenimos de diferentes 

oscuclas y facultades, de diversas generaciones y hasta de va

rios países, lo que hace que llegemos con conocimientos hete

rogéneos en el Arca cuantitativa. 

No arribamos con los conocimientos matemáticos frescos, 

ya que éstos se cursan en la licenciatura en contaduría entre 

el primero y cuarto o quinto seme~tre, por lo que pasa un buen 

trecho de tiempo mientras terminamos y nos titulamos en ésta y 

otro buen m<1.rgen del mismo para ingresar al posgrado. 
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Los conocimientos adquiridos en las asignaturas cuant! 

tativas en la licenciatura en la gran mayor!a de los casos son 

m6s te6ricos que pr~cticos. AdemSs muchas veces esos conocí· 

mientas son estudiados para presentar un examén y pnsarlo y no 

para aprender para la vida o para utilizarlos en el desarrollo 

de nuestra profesi5n como contadores, o sea que contamos con 

la teoría pero no sabemos usarla. 

Como son recibidas esas asginaturas tan teóricamente 

al querer aplicarlas en situaciones reales no sabemos como enA 

frentarlas, bien sea porque no razonamos o porque lo teórico 

estn muy alejado de lo practico o por la excesiva mecani:a· 

ci6n a que nos vemos sometidos. 

Por otro lado, una gran parte de los alumnos que ingr~ 

samos al curso de homogeneizaci6n llegamos con un nivel cuan

titativo cercano a ccrll por no decir nulo en conocimientos bli· 

sicos o elementales, con una formaci6n, madurez e informaci6n 

mat~matica insuficiente para lograr una mejor labor en el des! 

rrollo, desenvolvimiento y profundidad en las asignaturas cua~ 

titativas impartidas en el programa de la maestría. 

Otra limi~ante es el tiempo del alumno; esto significa 

que por lo general la mayor parte del dta la utili:a en su tr!. 

bajo y llega a la clase cansado. Esto aunado a tres horas de 

clase, trae como resultado una fatiga mayor, de ahí que no se 

dedique en casa a estudiar, profundizar, asimilar y preparar 

el temario y material visto en el sal6n de clase, por no con

tar con tiempo para dedicarlo a su formaci6n tc6rica y pr,cti· 
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ca. 

Los licenciados en contadurta como tales en general, 

no son muy dados a que les gusten las disciplinas cuantitati

vas, tal vez por razones tales como, la deficiencia de los pr~ 

fesores en la escuela y en la preparatorfa o sea que desde las 

bases vienen, la gran mayorta, desmotivados o asustados ante 

todo lo que sean "nameros", ya que se les obliga a aprender de 

memoria las cosas, a repetir mecánicamente lo que se les decla 

en clase, para as! poder obtener buenas califica.clones, dejan

do a un lado a cambio de Esto el razonar, comprender, buscar y 

aprender a reconocer los conceptos y elementos matem§ticos 

cuantitativos en las situaciones concretas que se les presen

tan en la vida real. Esto en un momento dado obliga a que las 

asignaturas cuantitativas las reciban o capten como algo.que 

no les es de utilidad para resolver un sinnWnero de problemas 

que se les presentan en la realidad. o que definitivamente .no 

les ven con interés al no poderlas utilizar .adecuadamente por~ 

que desde chicos vienen con un bloqueo mental contra todo lo 

que sea nCimeros que vayan más all& de las operaciones element! 

les de suma, resta, multiplicaci6n y divisi6n. Aunado con el 

criterio de los profesores que les dicen que estas disciplinas 

son muy importantes pero nunca se los demostraron, hace que 

crezca la desconfianza y desidia hacia este tipo de conocimie! 

to. Todo lo anterior trae como consecuencia que a medida que 

se avance o les toque cursar estas di5ciplinas 1 esos residuos 

y deficiencias que han ido quedando en el camino se convi~rtan 
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en Wl freno u obsUculo para su formación y ubicaci6n, lo que 

de una u. otra manera viene a feflejarse en que salvo esfuerzos 

muy grandes la calidad del aprendizaje del estudiante en estas 

4reas se mejore. 

Por otro lado, es muy dado a ser poco creativo, a que 

razone un poco m5s, esto es que como laºprofesi6n esta en-

marcada en aspectos muy técnicos, muy repetititvos y mecSni-

cos, no quiere mezclar esos conocimientos con otros como 

las matem4ticas, por no complicarse la vida con algo que se S! 

le de lo normal o de la rltiria o 'muchas veces por miedo de que 

no les Salgan bien las cosas si se intenta combinar esos cono

cimientos con los adquirirdos en la profesi6n o.simple y 11! 

namente por física pereza. 

Como la gran mayoría, son alumnos sin tiempo, la en-

seftanza que se da· en las horas clase, la motivaci6n que se da 

por parte del mae~tro en el posgrado se pierde al no haber co~ 

tinuidad por falta de tiempo do aquellos alumnos, lo que va a 

repercutir en la calidad del posgrado. 

En muchas Ocasiones los alumnos de la maestrla no tie .. 

nen vocaci6n intelectual sino interés por ascender en el aspe~ 

to monetario, ante lo cual se llega a cursar las materias como 

requisito para obtener un titulo que l~s vaya a ayudar a enri .. 

quecerse, a escalar posiciones en la sociedad, a vender caro 

esos conocimientos buenos o malos que les proporciona la uni· 

versidad. Por esta raz6n, exigen que se les ensene tfcnicas 

para luego optar por repetirlas mecánicamente evitando con 
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ello el razonar y el pensar. 

En cuanto a los profesores de la maestría, podemos acQ. 

tar los siguiente. 

En primer lugar 1 seftalaremos como una limitante, el no 

contar siquiera con un profesor de tiempo·completo para que se 

dedique a profundizar, investigar y darle mayor atenci6n a sus 

alumnos, a satisfacer s~s demandas, dudas e inquietudes en los 

aspectos cuantitativos y que a la larga desen~adeñen temas de 

investigación, lecturas e inquietudes intelectuales entre los 

estudiantes. Esa vinculaci6n de los docentes por horas·semana 

no obstan te su capacidad• su esfÚerzo, no alcanza. a cubrir las 

múltiples exigencia~ que ayuden a enriquecer la formaci6n del 

futuro maestro. 

Adem&s de no contar con tiempo los profesores. éstos 

en el aspecto remunerativo cstlin muy mal pagados. lo que de 

una u otra forma va a reflejarse en su calidad de docentes, ya 

que al no ser adecuadamente retribuidos tienen que forzosamen· 

te buscar otros trabajos o lahÓ~.e.s a desarrollar para así cap· 

tar otros ingresos que les ayuden a mantenrese como profesio· 

nales, lo que viene a reflejarse en que esas otras activida

des, como es 16gi.co, les quite tiempo y espacio para dar una 

mejor atencidn a sus alumnos y a su asignatura. 

Como otra limitante, podemos señalar nuestra constum

bre de tomar apuntes y excepcionalmente consultar libros de 

texto, de ahl que el profesor nos guie, nos motive, nos incul· 

que a leer las fu~ntes a las que ellos como profesionales }' 
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. profesores tienen acceso, bien sean estas nacionales o extran

jeras que nos ayuden a aquir1T otros elementos de juicio para t!. 

ner otros elementos de juicio para tener un mejor bagaje en el 

área cuantitativa, pero como 61 no cuenta con mucho tiempo co

mo profesor esto va a repercutir en que muchas veces no pueda 

asistir a cursos, congresos, seminarios de actualizaci6n, de 

pedagogía, de ensefianza, etc., donde se est&n dando a conocer 

las más recientes investigaciones, técnicas y conocimientos, 

para que ellos las adquieran, analicen, evalQen, estudien y 

luego las vengan a someter a inter6s, discusión y provecho de 

sus alumnos. 

La ensenanza por parte de nuestros profesores es bas

tante te6rica, no existiendo una vinculaci6n muy estrecha con 

la práctica lo que en un momento dado se va a reflejar en que 

cuando se quieran aplicar esos conocimientos quedemos bloquea· 

dos al enfrentarno.s con problemas de la vida real. 

Por otro lado, podemos mencionar como limitante el 

' tiempo que para los temas a desarrollar es escaso, lo que 

aunado con grupos de alud!nos numerosos y con la heterogeneidad 

de conocimientos cuantitativos ya mencionados, esto.hace que 

se retracen los planes.a desarrollar en el semestre, o sea, 

que algunos temas al final tengan que verse sin la profundidad 

suficiente o enunciarlos brevem~nte para saber que existen 

esas tcénicas y herramientas cuantitativa~, por lo menos. 

El desconocimiento de distintas técnicas pedagógicas 

por parte de los profesores se convierte en otra limitante im· 
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portante a tener en cuenta, pues no basta con que un maestro 

tenia el suficiente conocimiento de su materia para hac.erla 

coapTensible ante sus alumnos. 

En lo que concierne al aspecto administrativo .o de· ma

nejo de ta ma~strta, como limitantes podemos seftalar lo si

guiente: 

Como muchos &11.lll'\nos van quedando rezagadós al no cursar 

todas las asignaturas, hay semestres en que se acumu

lan demasiados estudiantes para tomar alguna de tas m! 

terias cuantitativas, esto ocasiona ·aglomeraciones, que 

pensamos, se pueden evitaT (no mh do 15 educandos), 

para que as! el profesor pueda dedicaTse mls y mejoT 

a ellos. 

Por otra parte, no se cuenta con los suficientes recu.r 

sos o material bibliogrAfico-hemero¡rlfico especialiZ! 

do, esto es, libros, revistas, folletos, manuales, mon!?, 

grafías, etc., tanto nacionales como extranjeros debi

damente clasificados y catalogados para un mejoT mane

jo y uso que les sirvan tanto a profesores como alwn

nos para prepararse, actualizarse y superarse mis en 

los diversos aspectos que abarcan los programas de la 

maestrfa en contadurta, recordando que el nivel acade

mico de la instituci6n no solamente depende de sus PT!! 

fesores y alumnos, sino tambidn de los recursos educa· 

tivos con que se cuente, 
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Otro problema es el de no tener acceso por parte de 

los alumnos y profesores al equipo necesario para el 

procesamiento de datos,a las computadoras, o· por lo m! 

nos a terminales,para lo que se requiere una mejor 

coordinaci6n con el Centro de Informática de la Facul

tad de Contadur!a y Admlnistraci6n por parte de los d! 

rectivos de la DEP, ya que este aspecto es de mucha i!!! 

portancia para lograr desarrollar y desenvolver los c~ 

nocimlentos cuantitativos adquiridos en el aula, pu

didndose ast combinar los conocimientos tedricos con 

la prlctica sobre las m!quinas, para as! optimizar •As 

y mejor éstos·. 

Coao otra liaitante, pode.mas seftalar que al alumno de 

la aaestrra no •e le da oportunidad de acceso o contaE 

to directo a las investigaciones y trabajos que se re~ 

lizan en el Centro de lnvestigaci~n de la FCA, ya que 

_es impor~ante para observar en la realidad, como se e! 

tin usando las tfcnicas y herramientas que se les pro

porcionan én las asignaturas cuantitativas. La coord!. 

naci6n de la maestr!a podr!a intervenir para que se 

de esa participaci6n en una forma •4s activa del alum

no del posgrado. Se debe tomar conciencia de que los 

alu1111os estaaos llegando con un nivel de preparaci6n 

mateaatica muy deficiente, lo que va a reflejarse en 

que los programas de la licenciatura se repitan y •• 

repasen, pero no se profundicen en el possrado, Y ese 
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no os ol objetivo planteado para las disciplinas cuan.

titativas que.se imparten en la maestría en contadu

rta. 

Los di re e ti vos deben luchar por conseguir cubtculos P!. 

ra que los maestros puedan tener donde atender y sen

tirse mtís comodos junto con sus alumnos al trabajar en 

dudas, ideas e ~nquietudes que se les presenten, igua,! 

mente buscar facilidades de fotocopiado o reproducci6n 

de materias que a juicio de profesores y alumnos se 

.requieran para desarrollar mejor sus actividades, as

pectos 6stos que limitan un mejor accionar tanto de 

, .. · 

los docentes como de los discentes y que de manejarse 

adecuandamente va a sor beneficioso para todos los in

tere~ados en el programa de la maestría en contaduría. 

. , . ' .. , . 

:: ,; I_,- . . ;:;'._!;•· 

f'.'" '., '!·' •¡•. 



CAPITULO VI. LA ASIGNATURA "INTRODUCCION A LOS METODOS CUAN· 

TITATIVOS", 

"Lo• •IÍllt-ID'gobiWt41t aL 1111111do", 

Pl4t6• 

"IC6r110 pULde. Wt que la.\ ma.temd.Uca•, QUL •on duput& 
d• tJJdD 111t r:>'Wdudo d<l p<n6am./.<nto lwmarlD indep .. die!!_ 
te dt lA expeMonc.i4, •• adaplon .tM aditillabtemente 
a lo• obje.t<.vo• de. lA ~talidadl", 

! 
1 
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VI. 1 PROGRAMA ACTUAL 

En· primera instancia, seftalemos que ·ta asignatura 

11 Introducción a los M~todos Cuantitativos 11 se imparte en el 

curso de homogeneizaci6n que se lleva previamente junto con 

otras cinco materias como prerrequisitos para ingresar a la 

Maestría en Contaduría, materia que no proporciona crEditos a 

los aspirantes a cursar el posgrado y cuya duración es de apr~ 

ximadamente diecisiete semanas con tres horas te6ricas y dos 

pr4cticas por semana. 

El programa de la asignatura que se esta desarrollando 

actualmente es como aparece a continuaci6n: 

- OBJETIVO 

Lograr que el alumno conozca y repase únicamente los 

temas que contendfA el examen, se actualice en poco 

tiempo y esté preparado ide6nenmente para aprobar el 

examen de 'adminisi6n a la macstrra. 
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UNIVERSIDAD mcIONl\L AUTONOMA DE HEXICO 
FACULTAD DE CONTADURIA·Y ADHINISTRACION 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

COMOS DE Hc»roGENElZACION 

PROGRAHAs INTRODUCCIOU A LOS HETODOS CUANTITATIVOS. 

1. lntroduc~i6n a loa modeloa mat..S.ticos. 

Definici6n. 

Tiposi ic6nicoa, anal6gicos, mateúticoa. 

Aplicaciones. 

2. Teorta de conjunto1. 

Nociones elementales sobre conjuntos. 

Definición de conjuntos. 

Igualdad entre conjuntos. 

Concepto de conjunto universal. 

Diagramas de Venn Buler. 

conjuntos disjuntos. 

conjunto vacto. 

Definici6n de 1ubconjunto. 

Número de subconjunto• de un conjunto. 

Operaciones entre conjuntos. 

Inclusi6n. 

complementaci6n. 

Interseccii5n. 

Uni6n. 

Aplicaciones. 
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Clasificación de los números. 

Números naturales. 

Números nacionales. 

Número• irracionale1. 

J. Expresiones algebr¡icas. 

, 

Generalidades. 

Definición. 

Reglas de los signos. 

Teoremas generales sobre exponentes. 

Valor numérico real. 

Valor ~umérico de una expreai6n algebr&ica. 

Eapresior.aa.al9ebr¡ica• enteras racionales. 

DefinicilSn. 

Adici5n y aubstracci5n. 

Hultiplicaci6n. · 

.D1vis16n por un 110nomio. 

Productos notables. 

Factoriu.ci6n'. 

Expresiones algebr¡icaa, fraccionarias racional~•· 

Definiciones. 



~dicién y substracción. 

Hultiplicaci6n. 

86 

Expresiones •lgebr,ic•• irracionales. 

Definición. 

Racionaliaaci6n del denominador. 

J, Ecuaciones e inecuacionea de 10. y 2o. 9rado. 

Ecuaciones de. prlmer 9rado, 

Definici6n. 

Resoluci6n d.e ax + b- O. 

Resoluci6n de ecuaciones de primar grado disfrazadas. 

ecuaciones de segundo 9rado. 

Definición. 

Resoluci6n de ecuaciones de segundo grado incompletas. 

ax2 + bx .. ·o 
ax2 + c • O 

Resoluci6n del caao general. 

Resumen y fÓill\ulas. 

Facto~izaci6n de un trinomio. 

Cálculo completo. 

Resumen y fónnulas. 
Si9no del trinomio. 

Aplicaciones 

Resolución de A X 8 X C a O 
Ecuación bicuadrada. 

Inecuaciones de primer grado. 

Signo del binomio. 

Resolución de una inecubcción de primer 9rado. 

4. Relaciones y funciones. 

Generalidades. 

Concepto de par ordenado. 
Concepto de producto cartesiano. 
Concepto de relación. 
Concepto de función. 
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La funci6n lineal. 

Definiciones. 
La recta, aspecto funcional y • ax • b 
LB recta, aspecto analttico ax + vy + w • O 
lnter1ecci6n de una recta con loa ejes • 

• · Recta• paralelas y perpendiculares • 
Casos especiales de rectas. 

Que pasen por el ortgen. 
Horizontales. 
Verticales. 

Resoluci6n de un sistema de do• ecuaciones lineales con dos in
c6gnitas. 
Intersecci6n de dos rectas. 
Inecuación de primer grado con dos inc6gnitas. 
Regionalizaci6n del plano. 

Aplicacio.~es. 

Equilibrio del mercado. 
Sin impuesto. 
Con subvención. 

El punto de equilibrio de una empresa. 

5. Jntroducci6n al estudio de matrices. 

"1ntroducci6n. 
Uotaciones y definiciones. 
Matrices cuadradas especiales. 

Matriz triangular. 
Matriz diagonal. 
Matriz escalar. 
Matriz identidad o unidad. 
Matriz sillltrica. 

Operaciones ~on matrices. 

I9ualdad de dos matrices. 
Adición de dos matrices. 
Multiplicación de una matri& por un escalar. 
Trasposici6n de una matriz. 
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.•. ttultiplicaci6n de dos matrices, 

•.. Elevación d• una matriz a un• potencia. 

Inversión de qna,matriz, 

Definici6n de Ntriz inversa.· 

Matri1 sin9ular y matriz regular. 

Propiedades de la matria inver1a. 

"'todos de inverai6n. 

Aplicaci6n: Reaolucl6n de un sistema 

de •cU1cione1 lineales, · 

6. AP1icacion1a del c¡lculo diferencial a la repre1entaci6n 9r&fica de 

funciones y al.c&lculo de optimi11ci6n. 

Dolftinio de definicidn de una función, 

Funciones polinOll'liales. 

Funciones fraccionaria• r1cional11. 

FUnciones irracionales. 

Caso 9eneral. 

Noc:ion11 sobre lfmites. 

Definiciones x ª' a m 1 y 61 y CD 

Teor ... • sobre lfmitea •. 

Aplicaciones. 

Derivadas. 

Definici6n. 
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Interpretaci6n geom&trica. 

C'lculo directo. 
Not~c~6n diferencial de la funci6n deriv•da •. 

Derivada de una funci6n de funci6n. 

Tablas usuales de derivadas. 

Funciones tr11cendente1. 

Derivadas de orden superior. 

Teorema fundamental. 

Segunda derivada. 

Definici6n. 

Interpretac16n geom&trica. 

Ele tremos. 

Variaciones de una función. 

Tablas de variaci6n. 

Tramos infinitos. 

Representaci6n gr&fica de Parlbolas, Hi~rbola1. 

c&lculo de optimización. 

Maximización de una función de una variable. 

Nociones sobre la:aaximización de una 

función de varias variables. 

-----· ----·-·----
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1. Aplicaciones d•l cllculo integral. 

C'lculo dP primitivas. 

Definición y notaciones. 

FÓn11ula1. 

Propiedad••· 

FUnci6n logaritmo 

FUnci6n exponencial. 

Integrales definidlls. 

Definición. 

Interpret1ci6n 9eoatftric1. 

cilculo de 'rea• bajo una curva. 

8, Estadistica descriptiva. 

Generalidades. 

Introducción. 

Divi1i6n de la !atadtatica. 

oeacriptiva. 

Inferencia!. 

Deri.vadaa parciales, 

Maximi11ci6n de una funciJn 

de 2 v1ri1ble1. 
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Definici6n de la eatadtatica. 

V•riable. 

Concepto. 

Tipos1 Discreta, conttnua, aleatoria. 

Diatr1buci6n de frecuencia. 

Definici6n. 

Frecuencia relativa. 

Frecuencia acumulada. 

Repre1entaci6n gr&fica de las distrib!!,. 

clones. 

Hiatoqrau. 

Polígono de frecuencias. 

Gráfica de frecuencias acumula

das. 

C&racterizaci6n de las distribuciones de fr! 

cuencia. 

Medidas de posición o tendencia central. 

Datos no agru~dos. 

Datos agrupados. 

Moda o modo. 

,Hedidas de dispersi6n. 

El recorrido o ranqo. 

,. 
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Desviación estándar. 

Datos no agrupados. 

Datos 19rupados, 

coeficiente de variáci6n. 

Hedidas de asimetría. 

Hedidas de apuntamiento o Kurtosis. 

tntroducci6n al cálculo de probabilidades • 

Definiciones. 

Te6rica. 

Frecuencia relativa. 

Axiom&tica. 

Experimento aleatorio. 

Evento aleatorio. 

Probabilidad de un resultado, dentro de dos 

poaiblea. 

Eventol mutu1mente excluyentes. 

Eventos que se interaect1n parcialme!!. 

te, 

Probabilidad de ocurrencia de dos eventos en -

. dos experimentos sucesivos. 

Evencos depcndientea. 

Evento• independientes. 

Anlliais combinatorio • 

• Principio fundamental del conteo. 



Ordenaciones o arreglos. 

Definición y notación. 

F6rmulas. 

Ejemplos. 

Permutaciones. 

Definición y notación' 

Fórmulas. 

Ejemplos. 

COll!binacione1. 

Definición y notación. 

F6rmulaa. 

Propiedade1. 

Relación con el binoftlio de Newton.· 

Ejemplo1. 

Dl•tribucion•• de probabilidad. 

Distribucione1 discreta• y conttnuas. 

Pruebas repetidas (discretas). 

Distribución hipergeom&trica 

Características. 

Con reempla10. 

Distribución binomial. 

• Caracterfsticas • 
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Di1tribuci6n de Poisson. 

Definici6n. 

características. 

Aplicaciones. 

nistrib~ción normal (cont!nua), 

características y definic16n. 

variable normal estandarizada, 

Aplicaciones, 

10, Anllisi• de llaqresión y correlación lineal. 

Ecuaci6n de la línea de r99resi6n. 

Mltodo de ru.no alzada. 

BIBLIOGRAFIA. 

"Al9abra superior•, tUrray R. spi19el. Serie Schawn, 

McCrav Hill. 

•roundationa of aathetl\&tic1•. Bu1h and Young. McGrav Hill, 

•conjunto• - Aplicaciones mate.Stica1 a la administración•. 

A. Keiun, Limu1a. 

"T6pico1 de mat..iticas para la ac!ainistración y la econo

tn!a". J. savilla, H. Fiol y R. Souvegran, FA.. Trillas, 

•pr09ramaci6n lineal". H, Espinosa Berriel. Ed. Pax. 

~c&lculo diferencial e integral". F •• Ayrea. serie Schaum, 

t'CGrav Hill. 

"Eotad!stica para economista• y administradores de empres:is". 

s. Shao. Herrero Hnos. 

MEstadtstica". M. R. Spie~el. Serie Schautll3n. McGraw Hill, 
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Reflexionando sobre el programa de la asignatura que 

nos ocupa este capitulo podemos acotar lo siguiente." 

En primer lugar, es un programa muy amplio, lo cual i~ 

pide su 6ptimo desarrollo en lns diecisiéte semanas que dura 

aproximadamente el curso, pues muchos de los temas van a tener 

que verse a marchas forzadas, lo que de una u otra manera se 

reflejar& en que no se den unas adecuadas bases para el alumno. 

quien posteriormente va a tener que cursar otras dos asignatu

ras del área cuantitativa que incluye el programa del posgrado. 

Lo anterior, aunado a ciertos aspectos limitantes que 

se seftalan en el quinto capitulo, hace que en parte, muchos de 

los alu1111os aspirantes a ingresar al posgrado no cursen con 

mucho agrado este prerrequisito, tal vez por que. \'arios de los 

temas se desarrollan en fonDa r4pida, abstracta y teórica o 

porque muchas veces no vuelven siquiera a utilizar en su vida 

profesional este tipo de conocimientos, Para no ir mSs lejos 

no les sirven como base o apoyo para cursar Estadistica Avanz! 

da y M6todos y Modelos Cuantitativos para la Contadurla, lo 

que va a retrasar y dificultar el cursar éstas en forma adecµ! 

da, en perjuicio del alumno que sale inconforme al igual que 

el profesor. L6gicamente, esto va a repcrcutlren la calidad de 

los egresados del posgrado, ante lo que se debe tomar concien

cia por parte de los interesados, en mejorar y darle mayor ca

lidad a la maestría, como lo son los profesores, alumnos y ad· 

ministrativos, logro que se alcanzará en parte, con la adecua· 

ci6n de las disciplinas cuantitativas que son necesarias en el 
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desarrollo de la pro'fesión pero que no requieren el grado de 

profundidad que se necesita en otras, tales como la Ingeniería, 

la Ftsica, la Qu!mica, etc. Partiendo de ello, los aspectos a 

estudiarse en nuestro lmbito deben ser los que se adecuen a la 

realidad, debiendo hacer enfAsis en sabercómo utilizar y man! 

jar los conceptos y criterios que se les proporcionan, lo que 

vendr§ as1 a facilitarles la aplicaci6n de estos conocimientos 

en diversas situaciones a que se ven enfrentados en la vida 

real. 

VI.2 PROPUESTA DE REFORMAS 

Partiendo del criterio de que la asignatura lntroduc· 

ci6n a los M6todos Cuantitativos es en gran parte donde se el· 

mentan las bases para cursar las materias Estadística Avanzada 

y M6todos y Modelos Cuantitativos para la Contadur!a, se reco

mienda el dirigir o encaminar el p,rograma de Esta hacia conoc!, 

mientas matemiticos bistecs, los que bien encauzados van a re

fl~jarse en aspectos como: dar confianza y motivación al alum

no para que siga profundizando en estas disciplinas y que no 

las mire como algo inalcantable y por ende no se estanque en 

las diversas tareas y aplicaciones que a diario realiza. Ante 

los avances tecnol6gicos que ocurren de una manera cada vez 

mis ripida, éstas van a ser una gran ayuda para lograr más y 

mejores objetivos en et menor tiempo posible, para lo cual se 

necesitan tener bien claros y definidos tos conceptos y crit! 
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rios matemlticos blsicos que al mismo tiempo van a servir de 

trampolln para desarTollar mejor las dos asignaturas a cursar 

en el posgrado. 

Las disciplinas cuantitativas estfin desempenando un 

rol cada vez mAs importante en la to.ma de decisiones 1 las cua· 

les· aún hoy ~n dta en gran parte de Latinoamerica se hacen con 

base en las experiencias, el melate, la corazonada y la intui· 

ci6n, etc., tendencia que con el correr de los dtas ira desap! 

reciendo ante una toma de decisiones cada vez mtis cientlfica 

que se va a dar con la ayuda de las disciplinas cuantitativas. 

De ah1 la importancia de tratar de adquirir mis y mejores con!?_ 

cimientos matem~ticos, pues la meta en esta primera parte es 

una lntroducci6n a los Metodos Cuantitativos que abra y ubique 

un panorama al alumno en lo que estas disciplinas son y c6mo 

le pueden servir, logrando un acercamiento cada vez más a nue_! 

tro medio y a nuestro campo de acci6n. 

Se sugieTe disminuir, en gran parte, el programa ac

tual con el objetivo de no hacerlo tan pesado tanto para el 

profesor como para' el alumno, seleccionando teaas que a nues

tra consideraci6n son de importahcia y que le van a· proporcio

nar al alumno ciertos elementos bftsicos de ayuda para cursar 

de una mejor forma las otras dos asignaturas que comprende el 

posgrado en el Area cuantitativa. Se estA sugiriendo acortar 

el programa con la idea de que se aprenda y se le saque mis 

provecho a los temas planteados en la propuesta o sea que se liJI!. 

tan ~stos con la intenci6n de que se aprenda mls y por ende, 
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se motive al alumno a seguir por su cuenta, profundizando en 

estas disciplinas cuantitativas. 

Con res~ecto al objetivo que contiene el programa, po· 

demos seftalar que en general, est4 bien planteado. acotando 

que adem!s de ese repaso, actualizaci6n y aprendizaje de temas 

para presentarse al examen, se debe hacer hincapie en que esa 

preparación sirva de trampol!n o de impulso para llegar a cur

sar de una mejor manera las otras dos asignaturas que contie· 

ne el posgrado y asl no tener que iniciar cada semestre con T!_ 

pasos que duran hasta una cuarta parte de º6ste, 'ltasionando 

· pErdidas de tiempo que se van a reflejar en la no terminaci6n 

de los programas establecidos o se corre el riesgo de cubrir· 

los en forma somera, en perjuicio de lo captado por los. estu

diantes y en consecuencia en la calidad del posgrado. 

El programa se propone lo siguiente: 

l. CONJUNTOS 

l. 1 Conceptos bhicos 

1. 2 Operaciones y aplicaciones 

11. ALGEBRA 

11. 1 Conceptos de ·nameros: naturales y reales 

11', Z Operaciones fundamentales algehrarcas y leyes de los 

signos 

11.3 Productos notables 

11.4 Factori:aci6n 

11.S Ecuaciones simultlneas 

11.6 Ecuaciones de segundo grado 
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11.7 Si•plificaci6n de fracciones 

111. DOMINIO DE DEFINICION DE EXPRESIONES 

IV. SOLUCION DE INECUACIONES (Dominio de Definici6n) 

V. MATRICES 

V.1 Suma, resta, producto 

V.Z Inversa de orden Z y 3 

VJ. RECTA ·. .. .. . ' . 
VI. 1 Pendiente 

., 

VI.Z Paralelismo 

VI. 3 Perpendicularidad 

VJ.4 Jntersecci6n 

VII. CONC~PTO DE OFERTA Y DEMANDA 

VII.1 Punto de equilibrio 

VIl.Z Punto de equilibrio con subsidio 

"· Vll,3 Punto de equilibrio con impuesto 

VIII. CONCEPTO DE COSTOS 

VIII. 1 Punto de equilibrio 

VIII.2 Modelo de optimizaci6n aplicado a costos '· ... 

IX. DERIVACION BASICA 



.. : 

100 • 

X. MAXIMOS, MINIMOS Y PUNTOS DE INFLEXION DE CURVAS 

XI. ANALISIS DE CURVAS 

Xtl, INTRODUCCION A LA ESTADISTICA 

xu.1 Media 

XII,2 Desviaci6n estfindard 

XII.3 Poltgono de frecuencias 

XII.4 Histograma 

XII l. INTRODUCCION A LAS MATEllATICAS FINANCIERAS 

XIII.1 Concepto de inter's 

InterEs simple 

Intereses compuesto. y con y sin capi tallzoci6n, 

Interés compuesto con saldos insolutos 

XIII.Z Diagrama de cash flow 

XIII.3 Interés nominal y efectivo 

XIII.4 Mdtodos de evaluacidn econdmica de proyectos 
' VAN 

TIR 

Costo anual 

XIll.S Uso y manejo de tarjetas de cr6dito 

XIII.6 Anualidades y f6rmulas de series uniformes 

XIII.7 Uso y manejo de la calculadora (Aplicaciones) • 
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VII.3 UBICACION CUALITATIVA DEL PROGRAMA 

.I. Conjuntos 

Proporciona al alumno elementos para el estudio poste· 

rior de problemas de probabilidades, lo que nos obliga a mane

jar adecuadamente los diagramas de Venn Euler y las operacio• 

nes entre conjuntos. 

II. Algebra 

Con esta parte 1 se busca primordialmente, "rescatar11 

en el alumno el manejo algebraico como una extensión del mane

jo aritm6tico, proporcionllndole la manipulación algebraica que 

le permitir& resolver en forma mls sintEtica operaciones que 

están involucradas en aspectos contables, tales como: costos, 

proyecciones, pron6sticos, etc. 

Ill. Dominio de definición de expresiones 

Con el adecuado manejo algor!tmico (fórmulas y/o re

glas) en la determinación del Dominio de Definición de expre

siones, el alumno podr& enfrentar y acometer ·can mayor facili· 

dad el capitulo sobre solución de inecuaciones, ya que el de· 

terminar el conjunto de soluciones de una inecuaci6n, no es 

mis que la proyección al plano de dominio de definición de ex

presiones. 
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IV. Solucidn de inecuaciones: 

Dentro del trabajo algebraico 'que el Contador debo 

abordar en su experiencia cotidiana o en proyectos espoctficos. 

de investigaci6n es coman encontrar signos tales como),'.~,< 

involucrados en expresiones algebráicas resultantes de campos 

coao la programaci6n lineal, lo que obliga a que el alumno 

aprenda n solucionar in~cuaciones de primer grado. 

V. Matrices 

Ante el adelanto tecno16gico ·el computador· como he· 

rramienta para el trabajo del Contador, el estudio de los ma

trices es fundamental para aprender su manejo y ser conciente 

de la capacidad de almacenamiento y mecanismos de procesalÍlien

tos de datos, los cuales "ordena" el computador en formas ma

triciales. Igualmente son las matrices conceptos bisicos a d~ 

minar para enfrentar teaas posteriores en el posgrado. 

VI. B!fil 
Un buen número de fen6menos econ6micos, financieros y 

contables 1 tales como los de oferta, demanda y costos, son po· 

sible representarlos mediante funciones lineales, las cuales 

oTiginan en el plano cartesiano una linea Tf'Cta, lo que impli· 

ca que •• de suma importancia dominar las propiedades de la 

Tecta 1 como son la pendiente, paralelismo, perpendicularidad 

e intersecci6n 1 esto último para ubicar puntos de equilibrio 

dentro de esos fen6menos. 
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VII, y JIII. ConceptQ de 9ferta·demanda y costos 

Con ello se busca, por un hdo; recordar al estudiante 

-Contador- que ·estos fen8111enos econOmicos y financieros son 

susceptibles de matematizar, es decir, llevarlos a simcolismos 

matem5ticos -modelos- y por el otro, desarrollar tEcnicas y 

herramientas matem4ticas para fonnular y resolver problemas 

que incorporen este tipo de situaciones. 

IX. Derivaci6n básica 

El estudio de la dcrlvncl6n -definici6n y operaciones 

básicas- es de suma importancia para el Contador, yn que es 

una herramienta fundamental para determinar funciones de costo

marginal e ingreso marginal. Igualmente la derivada le permi

tirá encontrar mSximos, mtnimos y puntos de inflexión de cur

vas y ev~luaci6n analítica y gr5fica de curvas de varios tipos. 

X, y XI. Mlxiaos, mínimos y puntos de inflexión ·Análisis de 

~· 
Como una aplicaci6n de la derivada en estos dos capttu-

los se entrarS a es.tudiar' los logaritmos para determinar puntos 

críticos: mliximos, mtnimos y puntos de inflexión lo cual permi

.tirá resolver problemas tales como encontrar puntos .de equili.

brio entre oferta y demanda, entre el costo e ingreso, etc. El 

análisis de curvas le permitirá al alumno poder ubicar gráfica· 

mente puntos crtticos y comportruaientos de las funciones en los 

intervalos de definici6n de sus dominios, 
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. xn. Introducci6n a la Estadtstica 

Se trata de dotar al alumno de los elementos bhicos 

de estadística descriptiva como prerrequisito para abordar el 

curso de Estad!stica y Probabilidad en el transcurso de la 

maestría. En esta parte, se aplicar5ri coñceptos matem6ticos 

antes vistos, toles como: conjuntos, números y gr5ficas. 

XII!. Introducci6n a las Matemáticas Financieras 

Con este apartado se trata de proporcionarle al alumno 

en un grado introducturio, ciertos aspectos matemAticos que se 

relacionan.con el campo do las finanzas, los cuales le van a 

dar uno idea de como tiene aplicabilidad la matemitica con si

tuaciones que nuestra profesi6n aborda a diario. 

Consideramos que para desarrollar en forraa adecuada el 

programa expuesto anteriormente, se requiere un conocimientq 

blsico de las matem&ticas por parte de los alumnos, para que 

de esta forma no haya interrupciones o retrasos en el desarro

llo de Este, 

Se recomienda que la dosiíicaci6n del tiempo (17 ses!~ 

nes,una ~ teorin y una de pr4ctica, por semana} :;e se distribu~ 

ya de la siguiente manera: 

CapHulos I, Ill, IV, VI, Vil, Vlll, IX, X, XI y XII 

una sesi6n de tcor!a complementada con una de pr4ctica. 

Capitulas ll y~. Z ••sienes de teor!n y Z de prdctica 
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como complemento, y 

Capitulo XIII, 3 sesiones de teoría y 3 de práctica. 

La flexibilidad es un elemento importante a considerar 

dado que por experiencia, nos hemos dado cuanta que no hay la 

suficiente homogeneidad en el conocimiento de las matemáticas 

por parte de los aspirantes a ingresar al posgrado. 

Uno de los requerimientos de la información financiera 

es la de proporcionar elementos de juicio suficientes para la 

adecuada toma de decisiones, para esto se requiere que dicha 

informaci6n sea confiable, veraz y oportuna, por lo que el 

Contador debe auxiliarse de las herramientas que satisfagan 

esta necesidad de la información. Con base en lo anterior, nos 

parece conveniente que exista una interrelación entre los dis· 

tintos programas que conforman el Curso de Homogeneizaci6n y 

en nuestro caso especifico, entre los programas de Introduc~ 

ci5n a los M6todos Cuantitativos e Informática, ya que esto fa 

cilitarta un desarrollo más r&pido y eficiente de las dos asi¡ 

naturas que conforman el programa del posgrado en el área cuan, 

titativa. Un ejemplo específico de esta interrelaci6n se da 

en el cap!tulo XIII, donde el uso de las computadoras facili· 

tarta el manejo financieTo de las matem6ticas. 
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EE.UU. 
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MExico 
Me Graw-llill, 1980 
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VII,1 PROGRAMA ACTUAL: 

Para comenzar sel\alemos que la asignatura ºEstadistica 

Avanzada'' se cursa como la primera de dos materias que se lle· 

van en el posgrado. El programa se desarrolla en 17 semanas, 

con tres horas teóricas y tres horas prácticas por semana, que 

no proporciona créditos. 

En esta parte del capitulo inicialmente se muestra el 

programa que a la fecha se está dando en el posgrado, luego se 

presenta el que como alumno lleve al curs·ar la asignatura, 

para a continuaci6n hacer una reflexión cr{tiCa que ayudara 

a formular una p~opuesta. 

Reflexionando respecto a los dos programas de la asig

natura "Estadistica Avanzada" y presentados anteriormente, po

demos mencionar lo siguiente a continuaci6n: 

Nos cuesti.onamos el porqué del nombre de la asignatura 

"Estadística. Avanzada", si lo que se pretende con el programa 

es.proporcionarle algunas herramientas al futuro maestro, para 

que con ello tome Más y mejores decisiones en un menor tiempo 

y a menores costos. Ante la creciente complejidad Oc las di· 

ferentes actividades, bien sean de negocios o de investigación 

y el gran cúmulo de inform&-:ión, se exige que además de la ex~ 

periencia y la observación, se le de un manejo más cientifico 

a esas actividades y problemas por parte de los profesionales 

de la contadurra. Y la estadistica es una de las disciplinas 

que ,. va a ayudar a ello, ya que proporciona e1ementos que 
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...... 

PROGIWlA Dll ESTADISTICA AVANZADA. 
HAESTRIA EH .CO!lTADURJA. 
FACULTAD,,~¿ CONTADURJA Y ADl'.INISTRACJON, 

!.Conceptos Blsicos de Estadistica lnferer,cial, 
I.1.Error de tipo 1 y error de tipo 11 
I.2.Estimadores p1111tuales y de inte.Yalo 

.JJ.Huestreo. 
II.1.Conceptos blsicos de muestreo 
II.Z.Tipos de muestreo 
II, 3.lletodolo~ia del muestreo 
II.4.Muestreo Aleatorio Sir.IJlle, 

II.4. 1 .Estlmacidn de lledias y de Totales 
Il.4,1,1.lluestras Grandes,Distrlbu· 

lcil6n Nornal. 
11.4.1.2,l:uestras Pequellas.Dlstrlbu 

cl6n t de Student. -
IJ.4.2.Estinaci6n de Proporciones. 

11.4.2, 1 .l:uestras Grandes:Distrlbu·. 
ci6n Normal. 

IJ.4.2.2.lluestras Pequellas.Dlstrlbu 
cien Binomial. , -

II.S.Muestreo Aleatorio Simple utilizando otras distr! 
buclones.discretas, 

11. 5.1.lluestreo utilizando dlstributi6n hiper· 
neometrlca. 

JI. s. 2.Muestreo utlhando dlstrlbucl6n de Poi· 
sson. 

II.6.l!uestreo utilizando probabilidad propórcional al 
tamafto, 

III.Introducci6n a la Estadistica No Paranetrlca, 
IIl,1,Conceptos blsicos dP la Estad1•tlca No Param&tr! 

ca. 
111.2.La prueba Ji-Cuadrada. 

111.2.1.nondad de Ajuste 
111, 2. 2 .110,,oceneltlad 
111.2.3.Jndependenc!a 
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•hoja dos• 

IV,Rer,resilln y Correlaci6n. 
IV. 1. Conceptos Blsicos de Recresi6n, 
IV. 2. La recta de Recresi6n, . · 
IV. 3 .An'1isis del Error de Recresi6n. 

IV, 3.1. Residuales 
IV, 3, 2. Tabla de Anllisis de la Variania. 

IV. 4.Anllisls de la Correlacidn 
IV.4.1,Coeficiente de Correlaci6n 
IV.4,2,Coeficiente de Determinacilln 

IV.5.lntroducci6n a la ller.resilln lltlltiple, 

V. lntroduccllln a la Estadhtica Dayes iana. 
V. 1 , Teore111 de Bayu, · 
V, 2. Esth1.aci6n Bayesiana, 

v.2.1.con funciones beta de densidad anterior 
V, 2, 2.Con funciones de densidad anterior nor

mal. 
V.3.Prueba bayesiana con razones de probabilidades, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOHA DE HEXICO 

FACULTAD DE CONTADUlllA Y ADHINISTRACION 

DIVISION DE ESTUDIOS DE l'OSGRADO 

PROGRAMA DE ESTADISTICA AVANZADA 

t.- OllJETIVO GENER,\L 

Al f inallzar Ql curso el alumno ~erS capaz de aplicar los 

principios y mGtodos estadlscicos en la representaci6n y

·s~luci&n de problemas propios de las ciencias ad~inistra

tivns. 

11.- TEMARIO 

1,- INTROOUCCION: LA ESTADISTICA Y LA TOHA DE DECISIONES 

ADHiNISTRAT!VA 

.1.·1 tÚ1turaluza de la información estadística 

1.2 Análisis de la in!~rmación estadrstica 

: l,J. El m'todos estadístico 

l.~ Errores ~stadísticoa comunes 

2,- ESThDISTICA OE~CRtPTIVA 

:.1 La información estadística 

2,1.l Recopilación de la información estad!stica 

2.l.2 TabulaciGn d~ la información estadtstica 

2.l.3 hiagr.lmas 

2.2 ~cdidns de tendencia c~nrrnl 

2.2..l La meJia aritmética 

2.2.2 La media gcom~tricJ 

2,2,3 La media 

2. 2. 4 El modo 

2. ¡. 4. l !-lodo C"rudo 

2,2.4.2 Motlo C"mpfrito 

2. 2. 4. 3 Modo por in t' .,¡.,e i~ln 
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11.S ' , 

u 
2. 3 ;'t' · H~J ida··a·~;~ e:_ .ifi'a_~-~-~S 11ón ~- ith s·ni·~·t·a 
2.3:1',1·· El'-'~~c~·r·r¡dO.,"~: .\·t· 1" '• 

2. 3 ·. i ~·2'~: O~·a·vrh'-é't"·S¡;t l ~y i.·:~-~~.,~-r·t·l 1 ils-· ~·, 7 

2.3.-1.3 -D~svi~~-16·~~:-¡;·rom~·dio:i' ;,~·.:~: 
2.-3;1~4 Des.Vi~Ci6n est5.nda·r':y 1 v~ifOtiza ·., 

· ·2'~:3 i,i·>· - 'n'1sP ~·t-·_9-{·on'· rc'i:·at rv·a ") 1 ". •· . 

. ,:' :i:~3(~-31 ··-,-~,a-im~tr·ia-:' ·:.. 
' ' 2·~·3-~·l .'i · iá't-lf;i4Ci6n dé!."la. a"s.iml'trta · 

" 
2.l.3.2_ Asimetría baanda en el tl•rcer momento con respecto 

~:. -· __ ,_,,_ :.·La ra lnUdfti· · · 

·.- -, - -; '' ~ -
i. · · r.; :> '. 

ESTAl>lSTICA OIFER~NCIAL 
"[ . . ' .. 

,- .' ._ ... -..;: •. J. : ) l'.J.~lt ¡" lJ '.'. C:o_n'c_t·)~'r'o tt f U!I d Aml' n t n"l 1,nt 

Cla&es tte Jlrobiibi lid3dl.'& 

HateAát icnK-, de· rr11hnh i 1 iJnd 

Di~grn~ns· dc· 5rbol. 

J, l.2 

3' l. 3 
··: "''' ·3,l',4 

·· ·_, .1 3-.. --1~.:s·. 

),2 

' ' 3. 2. 1. 

;;_~L-tCorem~ dt! Baycs · 

Distr_ibnc.iones ·de probabilidad 

i L~·Jis~~ibuci6n l1ip~r~~omGtricn 
J,2,2 .".La distribución hino:;inl 

3, 2, 3- L.1 ·d istt'ibuci6n normal 

3.2.4 

3.3: 
J ,3. 1 

3. 3. 2 

- ... ·'3. 3 ;3 

3, J.4 

3:3.5 

3. l. b 

..! .-
4 .1 

4. 1.1 

La distribución de Poisson 

T<'~rín d~ muestt'eo 

·Importancia)' errores l.'D·Questr~o . 

Tipos dl' muestra 

TeoTema del límite central 

Estimados di.' 111 m1•Ji3 y NU u,recisÍ,6n 

Precisión JI.' por cientns 

Ueterminaci6n d<'l tamaño dc una muestra 

ANALISIS DE' REJ.ACIONES 

Regresión lin<'al simplr y correlacion 

Concrnto~ p•·•limi·111rr~ 



4.1. 2 

4.1. 3 

4,'.1.4 

4.1.s 
4, 1.6 
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,Tipos de nodelos de regresi6n 

Ecuaci6n para re8resión lini!.al simple 

Error: eat&ndar de la estimaci6n 

Hedidas de VilriaciSn 

Cor_relación 

4,1.7 Eattmacion~s del tnt~rvalo de.confianza 
4·,1.8 ·suposiciones dl• rl!gr~·sión .Y correlaci6n 

4:2 

,"'· ·, .,.;_.;. ',:·. 
< 4. 2 .1 

4.2.2 

AnSlislN dr ~~rlcH ~~ ti~mpos y pron6sticoa en 
los' 'nego'ciOs 

·t;.:;.ect'siJ8d ·de pronósticos en los negocio1 

Factored componentes del modelo multiplicativo 
clisico de las series de tiempo 

Análisis de la serie de tiempo: datos 1nuale1 

4.2.J.1 Ajuste y pron6stico de las te"dcncias lineale1 

1.,2,3·,2 Aislamiento .Y ~limino.ci6n de la tendencia en 101 
'd1to1 anuales: las r~lativas ctclica1-irregular•1 

4,2.4 

4,2.4.1 

Otros mitodos para análisis de tendencias anu•l•s 
Pro11edioit u1ovibles 

4.2.4.2 Suavización e~poncncial 

4,2,S An5ltsis Je flcriv~ <l~ tiempo: Jato1 mensuales 

4.2.5.l Conversión de la s•rir anual a serie Qenaual 

4,2,S,l CSlculo de tndice ~sLacional 

4,2,5,3 Uso Jel ínJice rNtaci~nal para pron61ticoa 

4.2,5;4 Dcstemporalizaci6n de Jo~ datos 

4,2,5.5 Eptudio de l~ componente cíclica 

111,• ll!BL10GRAFIA 

Berenson y L~vinc. ESTADISTlt:A PARA AOMI:ltSTllACION Y ECO· 
NOMIA. 

M~eva Editorial lntcramc~irana. M&xiCo, 1982, 

Stock ton y Clark, PRINCl1'10S Y METODOS ESTADISTICOS PARA 
COMERCIO 'í tcot\ontn. 
South•Weatern rublishinr. Co. U,S.A., 1980, Tomo¡, 

IV,• IVALUAClON 

A fin Jt! arrC1h 
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tres exámenes parciales, 

El rrimer examen parcial comrr~nderá las ·unidades uno y 
dos, El segundo examen parcial comprender& la unidad tre1, 

El tercer exame~ parcial comprender& la unidad cuatro. 

En caso de haber repr~bado un e~amen parcial,ae tendrl la 
oportunidad de presentar el examen de recuperaci6n corre! 

pendiente al finalizar el curso. 

Si aGn así un ~lumno no acreditara una de las tre• parte1 
del curso su calificación final seré ~A. 

En caso de haber aprobado las tres partes del curio, 1u • 

calificaci6n final estará dada por el promedio de la• ca• 

lificaciones parciale$, que tendr& un pelo del 80%, y por 

el resultado ·de laa prácticas que corra en el srss, que • 

tendrln un p~so del 20% sobre la calificaci6n final. 

Para tal efecto, se considerari la aiguieate escala: 

90 IDO 

l5 89. 9 

60 74.9 

HB 

B 

s 
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facilitan la sistci:1atizaci6n e interpretaci6n de· grandes blo

ques ~e info1;~-~~ión. La~' t·écnÍCaS ·,y':hel"rami~ntnS ·que: Se pro- · 

porcionon en 1a ._mnestria, ..,a -~t·_1m~d~ 'de v~~·:,·n~ sOn· 1ót surtcicn-
••.• , ~ '~:-.. ~ ";i.'"~,, . •"J.1.'J~ ;_;·:-

temcnte avanzadas para que ameriten el nombre ·q~ic ~actualmcntE" 

itcñc .la m3tcrin; );3 que ésto··es ·unri7 di~Ci¡llih~:'mu~·:_:,n~-~lia )' :-
1 ·,; :-_,,,., ;>-'! r; :l 1• · i.r;I~; ·n · .. ,:,:·.,· .. ·- . · .. 

solamente se cstti. impartiery~o una parte elemental. o' bfisicn • 
.• · i.1.-:f:'t' .:r • .. ~-;tl:&.i.~.i·:.·<'.. .. 

Por lo que serín mejora _ajustar o. aJ;ip~nr_ :e1· nonlb~·e_._de··.1~1 _nsig, 

natura a nuestra_ real idild'"y~ a:~ _núC_s.ttb";fnediO ;r:pof.:110 :que propa· 
i;· I; .. ;;" :!,~.i:~;.i:C~J!!.lJc;"'~.u·,. !';~··.; . .,_·_:: .. ;;; · 

nemas se ll3n1e: I!stadtsticn pur3 Contndorcs o BsfnJiS:~ico )' sus. 

nplicncioncS a:. la ContaduTía .o .. :ln:-n.s_t.~d~~.t;l~.a r._,~_u, P.:.5.ctica con 

in pro_fesiÓÓ =·co·Oth'b1C'-·'6 ~s'¡TI{p{emefi·te ;E!fi~\lISticn·:: ~i.s:-
••. '; J;l :, 1 :. '' 

·' ;- .. · -;_, ... ·. [r. ¡ -,.. .. ., -. ; .. : -· 1 

pi:ograma cítie "se di'Ctii .. actualmente 
•; '; ~ : ' ' ~ '· ~. ! ·.-

no nos 'rnuC·stra ,.-¡·objetivo que ·persigue,. indicador: é~tc, que le 

sirve nl nl,~mno _)' ;il maestro p3ra orientar el desarrollo de su 

trabnjo, pnrn saber que se espcrn J~l cu~S~·; rn'qúe-:si no se 

tlcnen m~tas definidas es casi lmposiblc evaluar un curso o pr~ 

grnmn r el alumno \'Ó n tener que comen:nr ·a nJivinur qué es lo 

que se pretende con la materia. 61 s_cg.undo programa que se pre· 

sentn si tiene un objetivo 1 el que está dado de una manera mu)' 

gencrnl. 

Hacit'ndo un:1 cC1m¡1arnción entre lC'~ dos progr:imil, poJc· 

mas mencionar que el actual, parte de dados por \'istos los con· 

ceptos básicos de estadística que si con~idcra el pro.11rruna c¡uc como 

alumno del posgrado curse. Por lo que se podrfa hacer un re-

paso r5piJo r cfccti\'O Je esos conceptos pnrn luego ya ntlentra! 

se en los d~más temas. 
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Con base en la experiencia podem~s sefialar que los 

Licenciados en Contaduría hacen uso de conceptos y criterios 

btisicos de la estadística r cuando requiere mayor produndidad 

en é'1i·o~',· recul·ren-·ai apoyo dC otros profesionales como lo son 
)'• i, .-_.' ·: 1 • ': ' •. - ' 

los Actuarios y Estadisticos. En ·opinión de Berenson y Levine 

(1983) ;· 11AC.ue11as··que' prefieTen otros intereses en ve:: de ca-
• : : . . l •• ,., ~ ; ' i' ¡ : : . ) ' 

rreras en estadistica dCberi adoptar los conceptos y métodos 
,._.-,,.: . .¡-:·.e·-~:;--.¡ __ ,.,. ·j·;1_·_ . - - , 

·descritos por ésta para comprender la 'misión del estad!stic·a 

en" ~n~ :.e~t~uétUX:a ·Qrga~i?iicional, así como los instrumentos 
• . . ~ . ' ; ~) '- .;i ·~ ¡" • ' ;; ,; . • • .. ' - . 

··-cuantitativos~pnra resolver los tipos btisicos de prabll'mas ad· 
. ; .; -' !;'; :; ·. . •· .-•e 

·ministrativos 11 • · POi- · tl1ntO·, eS necesario que los programas co!!. 

templen no solamente aspectos te6ricos 1 que generalmcn~e cond~ 

cen a la memo·~·i;aci60. y mccani=aci6n J en detrimento de 1 ra:on! 

miento y la interpretaci6n. 

La conjugaci6n de la teoría y la práctica es la qui.: 

permite la aplicación de las herramientas prop.orcionadas por 

la estadística dentro del ~ampo en que se desarrolla el canta· 

dor. 

Con respecto a la bibliografia recomendada, podemos s~ 

iH1lar que se limita a textos guia )" no proporCiona otras fuen· 

te~ donde s~ puedan consultar temas r aplicaciones del progra· 

mn que se esta desarrollando. 
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VII. Z PROPUESTA DE REFORMA 

Tomando en cuenta que el Contador usa una gran canti

dad de informaci6n con la que tiene que ayudar a ~a toma de · 

aás y mejores decisiones, con rapidez, 3gilidad y oportunidad, 

consideramos que la estadtstica con sus diversas t6cnicas y he 

rramientas que la conío~man le van a servir para resolver en 

una forma más cientlfica los diferentes problemas que se le 

presenten. Problemas o situaciones que se manejaban y se man! 

jan aún con base en juicios personales, corazonadas o intuici2 

nes. 

Al aprender a manejar, interpretar, aplicar y conocer 

algunas de las t~cnicas y herramientas que proporciona la est! 

d!stica, el estudiante del posgrado y futuro maestro en conta

duría va a obtener beneficios como son: el reducir costos y 

tiempo, hacer In informaci6n más definida y especifica y dar 

mayor precisí6n y confiabilidad a los resultados que porporclf!. 

ne. De ah1, que no se deba desaprovechar la oportunidad de 

utilizar esta disciplina. para co~bínar esos conocimientos con 

los ya adquiridos en el campo de ln contaduT!a. Esto les va a 

ayudar a percibir ventajas )' desventajas o limitaciones del Cfil 

pleo de las técnicas o herr&mientas que utilice. 

Con la propuesta se pretende proporcionar al estudian· 

te un instrumental indispensable paTa un mejor desnrrollo de 

su vida profesional, con la intenci6n de que se acostumbre n 

utilizarlo, bien sea en sus investigaciones, en la docencia y 
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en las demás actividades que desarrolle. Combinando asi su 

sentido común y su juicio critico con los resultados que pro

porcionan los instrümentos estadtsticos. 

Con base en lo expuesto anteriormente, la propuesta 

del programa es la siguiente: 

OBJETIVO GENERAL 

Ensenar al estudiante los conceptos y técnicas estad1! 

ticas para que las utilice y aplique en fa soluci6n de proble

mas que se le presenten en el campo contable-administrativo y 

de la investigaci6n, 

l. INTRODUCCION 

1.1 La estadtstica y la toma de decisiones contable·11dmi

nistrativa. 

I.2 Naturaleza y análisis de la informaci6n estadtstica 

I 3 El mEtodo estad!stico 

II. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

II.1 Medidas de tendencia Central 

Media 

~lodiana 

Moda 

Histogramas 



12Z 

II.Z Medidas de dispersi6n 

Varianza 

II. 3 

lll. 

ll!. 1 

11!. z 
11!. 3 

111. 4 

lll.S 

11!. 6 

111. 7 

IV. 

IV. 1 

IV. Z 

IV. 3 

IV. 4 

IV. 5 

v. 
V.1 

V.2 

V.3 

Desviaci6n estandar 

Covarianza 

El recorrido·rango 

Aplicaciones 

PROBAS ILIDADES 

Conceptos fundamentales y leyes de probabilidades 

Clases de probabilidades 

Uso de las probabilidades para toma de decisiones 

Diagramas de 6rbol 

Teorema de Bayes 

Combinaciones y permutaciones 

Aplicaciones 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

Distribuci6n normal 

Distrlbuci6n nominal 

Distribuci6n de Poisson 

Distribuci6n hipergométrica 

Ap li caci one s 

A.~ALIS!S DE DECISIONES 

Certidumbre e incertidumbre o riesgo 

AnAlisis del problema de decisión 

Decisiones del V3lor monetario esperado (esperanza ma· 

temática). 
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V. 4 Arboles de decisi6n 

V.S Aplicaciones 

VI. . · MUESTREO 

VI.1 Conceptos básicos de muestreo 

VI. 2 Tipos de muestreo 

VI.3 Metodologia del muestreo 

VI.4 Teorema del límite central 

VI. S Estimados de la media 

VI.6 Estimados de proporciones 

VI.7 Muestreo aleatorio simple 

VÍ .·s ' Errores de tipo I y 1l 

VI.9 Aplicaciones 

VII. ANALISIS DE RELACIONES 

VIL 1 Conceptos blsicos de regresi6n 

VII.2. Regresi6n lineal simple 

VI!.3 Correlaci6n 

.VII.4 Anllisis de rcgresi6n múltiple-lntroducci6n 

VII.S Aplicaciones 

VIII. ANAL!SIS DE SERIES DE TIEMPO 

VIII.1 ·La necesidad de pronósticos en los negocios· 

VII!.2 Tipo de fluctuaciones 

: j 

VIII. 3 Análisis de series de tiempo:d3tos anuales y datos me!l 

suales. 

VIII. 4· Número• indice 

Vil l. S Aplicaciones 
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Para desarrollar el programa de la asignatura se cuen

ta con diecisiete semanas, distribuidas en tres horas de teo

r!a y tres horas de práctica. Entendemos que debe existir una 

comunicaci6n muy estrecha entre el profesor que imparte el.as

pecto te6rico y el que dirige o coordina el taller. Para lo· 

grar asf una mejor interrelaci6n entre los principales compo

nentes del proceso enseftan:a-aprendiiaje, o sea 1 el profesor, 

el alumno y el conocimiento. 

Parlo expuesto anteriormente, proponemos que la doslf! 

caci6n de estas diecisiete sesiones dobles sea la siguiente: 

Capltulos I, ll, 111, IV, V, VII y VIII° con una sesi6n 

de teoría y práctica cada uno. 

Cap1tulo VI, con dos sesiones de teor!a y práctica, 

Al igual que con la asignatura "lntroducci6n a los mE· 

todas cuantitativosº, consideramos indispensable una combina

ci~n adecu~da de los conocimientos adquiridos en clase con el 

manejo de la calculadora financiera y, mejor aún; con el uso 

de los computadores con que se cuenti en el Centro de InformA· 

tica de nuestra facultad (C!FCA). 

Vll.3 UBICACION CUALITATIVA DEL PROGRAMA 

l. INTRODUCCION 

Se busca inducir al alumno a que relacione la estad{s· 

tica con la profesión, es decir, con las actividades econ6mi· 

cas, financieras y contables, las que cada vez se vuelven m's 
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complejos y cambiantes. Disciplina que es un valioso auxllillr 

que le va a ayudar en el desempefto de su quehacer profesional, 

pues nuestra profesi6n se caracteriza por una permanente toaa 

de decisiones en las que la estadfstica ocupa un lugar trascen. 

dental, ya que proporciona elementos de juicio para optar por 

la decisi6n mAs conveniente. Esto pennite dejar a un lado el 

camino tradicional de la toma de decisiones con juicios perso

nales y cientificos. 

IJ. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Lo que se pretende con este capitulo es conocer uno de 

los. campo• en que divide la e•tad1stica. Esta trata de resu

mir grandes cantidades de datos nllmericos, buscando con las "! 

didas de tendencia central y con las de dispersi6n situar en 

donde se localiza el centro y mostrar la cantidad de variaci6n 

que existe en un conjunto de n6meros. Proporcionando al estu

diante conceptos estadlsticos útiles en la inferencia estad1s

tica acerca de la caracterlstica de una poblaci6n, medidas és

tas que van a ayud~r a u~a mejor toma de decisiones. De ahf 

la importancia de identificarlas, comprenderlas e blterpretar

las. 

Con los conocimientos adquiridos en· este tema el alwa

no podrA elaborar censos de poblaci6n, agrtcclas, ganaderos, 

encuestas sobre ingresos, gastos familiares, de conswt10, etc., 

para conocer sus comportamientos y ton base en ello toaal' una 

determinada decisi6n. 
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tII. PROBABILIDADES 

Con este capitulo se persigue proporcionar a los alum

nos, los medios numEricos que reflejen la posibilidad de ocu· 

rrencia o no de una situación o hecho que se est6 manejando, 

los que se caracterizan por su variabilidBd e incertidumbre. 

Siguiendo el análisis anterior el estudiante podrl visualizar 

los posibles resultados .de un experimento o prueba, generali

z.ando respecto a un universo. De ah! la importancia de enten· 

der los conceptos básicos y herramientas que proporcionan las 

probabilidades, pues contribuyen al ahorro de costos y tiempo. 

Los aspectos seftalados en este capítulo van a ser útiles en el 

desarrollo de los temas posteriores, de ahi la importancia de 

comprenderlo, para poder cUbrir en buena forma los subsiguien

tes apartados. 

Al aprender a manejar las probabilidades. se pueden T! 

solver problemas de comercializaci6n o no de un producto, de 

hacer o no una inversi6n en planta o equipo, en bienes ratees 

o en documentos o papeles emitidos por el Estado o por empre~ 

sas privadas, en la posiblidad de otorgar determinados crédi

tos o ·no. etc •• 

IV. DISTRIBUCION DE PROBABILIDAPES 

Con esta Parte se pretende lograr que el estudiante 

incorpore a la profesi6n de la contadurfa, las distribuciones 

de probabilidades, a hechos relacionados con problemas de neg~ 

cios, econ6micos, financieros, etc. Estas situaciones toman 

un sinnOmero de formas que tienden a asemejarse a unas cuantas 
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distribuciones, por lo que el alumno necesita escoger un mode

lo que le permita de~cribir el comportamiento de la informa

ci6n que estS manejando. Lo anterior le pennitirS la búsqueda 

de opciones que le conduzcan a fallar a favor de una mejor de

cisi6n. 

Para el desarrollo de este tema se debe hacer uso de 

los conocimientos adquiridos en los capitulos anteriores. 

El saber mancjnr e interpretar las distribuciones de 

probabilidades va a ayudaf a tratar de solucionar problemas 

como los de si se va a obtener utilidades o detcn:tinadas ven

tas o gastos, si invierte en cieTto tipo de acciones, o bie

nes, o no invierte, si vale la pena o no comprar un seguro ca~ 

tra pErdidas, si lanza o no un producto al mercado~ etc .. 

V. ANALISIS DE DECISlONES 

La humanidad siempre ha afrontado problemas bajo con

diciones de certidumbre e incertidumbre o riesgo, que traslad! 

dos al campo de la contaduria se representan en t6rminos mone

tarios, que por las situaciones econ6micas tan cambiantes e 

irregulares que se viven actualmente, ofrecen gran dificultad 

de manejo. Con este tema se pretende proporcionar al estudia~ 

te del posgrado instrumentos que le ayuden a darse Una mejor 

idea de c6mo afrontar mis racionalmente, las distintas situa

ciones en las cuales juega un papel importante la determina

ción de la decisión más adecuada. Para ast no seguir utiliza~ 

do criterios de decisión a ciegas o con base en intuiciones o 

corazonadas, sino que se apoyan en ciertas herramientas que se 
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aencionan en este apartado, las que aunadas con el sentido co

_aQn,- con las experiencias y ·vivencias obtenidas en el desarr2 

llo de su vida profesional y con un juicio critico enriquece· 

rln la capaciad de elecci&n del profesional de la contadurta·, 

Entre las aplicaciones a desarrollar con este capftUlo 

tenemos: el determinar si se introduce al mercado un nuevo pr~ 

dueto, o una promoción; para manejar mfis adecuadamente las 

existencias en inventarios¡ para ampliar o no la cartera de la 

empresa; para el manejo de opciones de inversiones; para ·seles 

clonar si conviene o no cosprar determinada aaquinaria o equi

po de oficina o equipo de informltica, etc. 

V J, MUESTREO 

El estudio del muestreo proveera al alumno de una he

rramienta de mucha importancia para el desarrollo de su vida 

profesional, pues con esta tEcnica es posible medir las propi! 

dades de cantidades masi\•as de datos con un escaso margen de 

error, sobre _la base de muestras representativas tomadas de un 

universo. Herramienta que usada adecuadamente le será de gran 

utilidad al contador en sus labores, ya que le ayuda a prede· 

cir el comportamiento de fen6menos masivos, lo que le permiti· 

rl la entrega de estimaci~nes en forma oportuna con un ahorro 

considerable en tiempo )' costos, Esto no se lograrla si se hi 

ciera con procedimientos de registro total. Esta t6cnica con· 

duce a la toma de decisiones sobre bases mis objetivas, y a la 

larga propor_cionarli mayor claridnd y confianza que si se toma .. 

r4 sobre criterios personales o meras intuiciones. 
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Entre las diversas aplicaciones que se pueden desarro

llar con.el muestreo encontramos las siguientes: para la audi

tarla de estados financieros; para estimaciones de cuentas in

. cobrables, promedios de ventas, gastos, costos posibles, ingr!, 

sos totales¡ para conceder o no cr~ditos; para· estimar grados 

de ing~esos, consumo, aceptaci6n de un producto, etc. 

VII. ANALISIS DE RELACIONES 

Con el desarrollo de este capitulo se busca proporcio

narle al futuro maestro en contadurla otras tfcnicas estadtst~ 

cas como lo son la regresi6n y la correlaci6n, situaciones en 

las que se maneja una variable dependiente y una o mis indepen 

dientes. La primera herrlll!lienta es de gran utilidad, pues ay~ 

da a conocer en que forma estln relacionadas las variables que 

se manejan, y el objetivo de la segunda, es el de disponer de 

un indicador cuantitativo que valore o mida el grado de asoci!, 

ci6n entre las variables, lo que ayuda a validaT, o no, las 

ecuaciones de regresi6n que se estin utilizando. 

Comprender estas t6cnicas es de vital importancia, 

porque son de aplicaci6n muy variada y permanente dentro de 

nuestra profesi6n, por ejemplo, en la elaboraci6n de presupue! 

tos, para hacer comparaciones entre las utilidades'· ventas, . 

gastos, etc., dentro de la mism:i empresa o con sus similares; 

para identificar si hay relaci6n entre el conSUllO de clientes 

y sus ingresos mensuales o anuales¡ o para saber si hay re la· 

ci6ri entre las inversiones hechas en determinados valores, con 

su rentabilidad, etc. 



130 • 

VIII: ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO 

Ante situaciones de cambio tan rApidos y crecientes, 

el ti'e•po pasa a ser un factor decisivo en la toma de decisio· 

nes. 

Se incluye este capítulo en el prógramo con et fin de 

darle a conocer al estudiante del posgrado, instrumentos para 

hacer pron6sticos, que 4tilizados adecuadamente scr§n de gran 

ayuda para preveer ciertas situaciones, planificando anticipa

damente el futuro, Los ·planes futuros no pueden hacerse sin 

pronosticar he~hos }' las repercusiones que puedan ocasionar i?!_ 

tos. 

Los aspectos tratados en este capitulo \•an a ser de u

tilidad para estudiar fen6menos tan cotidianos hoy en día como 

la inflaci6n y la deflacci6n a nivel micro y macro económico. 

Las aplicaciones de este tema nos van a servir de npo· 

yo en la resoluci6n de problemas de mercadeo, control de cali· 

dad, planeaci6n de ventas, compras, gastos¡ pronosticar la de~ 

manda de determinados productos; para saber como se maneja los 

excedentes de recursos, etc. 

,.·i 
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VI 1I. 1 PROGRAMA ACTUAL 

La asignatura a tratar en este capitulo es la Gltima 

en cursar del Area cuantitativa del posgrado, lo cual se desa· 

rrolla durante las diecisiete semanas que dur~ el semestre, 

con seis horas semanales de teorta y tres horas semanales de 

pr6ctica. Materia que para que el alumno pueda llevarla tiene 

que haber cursado como prerrequisito la asignatura Estadistica 

Avanzada. 

A continuaci6n se muestra el programa de la asignatura 

que aparece en el plan de estudios de la DEP (anexo). 

Con respecto al programa.que plantea la DEP, podemos 

hacer la siguiente reflexi6n. 

En primer lugar, el programa se divide en dos grandes 

apartados, a saber: M6todos y Modelos Cuantitativos. y AnAli

sis Econ6mico de la Gesti6n Empresarial, temas que son dif1ci~ 

les de cubrir en un semestre con el nümero de horas antes seft! 

la~as, por lo extenso o amplio del temario. Las generaciones 

que han cursado la· asignatura s6lo han podido cubrir la prime

ra parte del prograll\a, debido al motivo sefta!ado anteriormen

te, validandose la recomendaci6n que al final del programa por 

medio de una nota nos dice• ºDe acuerdo con las experiencias 

obtenidas esta materia podrla dividirse en dos diferentes; una 

enfocada a los MEtodos y Modelos Cuantitativos y otra, al 

AnUlsis Econ6mico de la Gesti6n Empresarial. 

El objetivo general que el programa nos plantea, no 
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HATERIA: 8) HETDDOS Y HODELOS CUANTITATIVOS PARA LA CONTAOURIA. 

OBJETIVO GENERAL: Al t4rmlno del curso, el estudiante sera capaz de apll-

TEHATICA: 

car la teorfa y metodologfa de prondstlco, de la lnves• 

tlgacldn de operaciones y del enllisls ~cn"6mlcn a la -

prlctlc1 y teorf a de la Cont1durfa. 

1.- M!todos y Modelos Cuantitativos. 

l.- ."\ftodos y T6cnlcas de pronostico. 

2.- La lnves.tl_gacldn de operaciones en una organlzacldn, Principales -

modelos. 

3.- Modelos de Secuenclacldn y Coordlnacldn. 

4.- Modelos do Programacldn. 

S.- Modelos aplicable• a Inventarlos. 

6.- Slmulacldn0 Aplicaciones a la Cont1durfa, 

11.- An311sls Económico de la Gestión empresarial. 

1.- Optlmlzacidn del valor de la empresa. 

B.· La de~anda y su estimación. 

9.- E1 an.111 sis de la Producción. 

10.- An.111s1s de la teorTa de costos y su estl~aclOn empTrlca. 
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11.- Eltructuras de mercado•, teor!.a y prictica de precio1, 

12,- Foriiulaci6n de PresuRue1tos de Costos de Capital. 

13,· Ca1011 integrado1, 

* Adicionalmente ee cursar& un taller, que no otorgar& cr6dito1, 
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se puede alcanzar pOr lo extenso de 8ste, que como se seftalaba 

anteriormente esU dividido en dos temas muy amplios, 

De otra parte. la·bibliografta mlnlma que se reco•ienda 

al final del programa es un su gran mayoria, de corte e·con6mi

co y mat.emlitico, nott1ndose la ausencia de libros, textos y fo· 

lletas de tipo financiero, contable y administrativo que son 

los que se apegan mAs a nuestra profesi6n y con los que podrta 

combinar y relacionar de una mejor manera los conocimientos 

te6rlcos y prActicos que se manejan en el sal6n de clase. 

VIII.2 PROPUESTA DE REFORMAS 

Algunos de los aspectos en los que la disciplina cont.!!. 

ble tenla exclusivinad para ayudar a colaborar en la toma de 

decisiones, han pasado a ser asunto de otras disciplinas. Es

te cambio estA dandose en una forma muy acelerada, reflejo de 

que nuestra profesi6n no se est4 tranfor•ando o creciendo a la 

mis•a velocidad que los problemas econ6alcos, financieros y a!! 

minlstratlvos. La· contabilidad financiera, en la que se ha d!!. 

senvuelto tradicionalmente el Licenciado en Contadufia, esti 

siendo dejada • un lado para la toma de decisiones, dado que 

maneja informaci6n hlst6rlca :• excusivamente cuantitativa, por 

lo que el contador debe intentar nuevos caminos y buscar con

diciones que le permitan trascender de la mera tenedurla de l!. 

bros hacia campos mls objetivos y clentlficos en los cuales la 

toma de decisiones se base en herramientas provenientes de 
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otras disciplinas •. Por lo anterior se debe buscar que el. fu

turo maestro en Contadurla se familiarice con las diversas t~E 

nicas, herramientas y metodologías que le proporcioan las 

disciplinas cuantitativas, ya que 6stas se han convertido en 

la actualidad en uno de esos caminos alte'rnativos que le perm!. 

ten el ordenamiento y la sistematización de la información, 

con un ahorro considera~le en tiempo y costos. 

rara alcanzar en parte esto, se plantea una propuesta, 

donde se seleccionan algunos temas que se consideran de impor

tancia y que le darán.al futuro maestro en Contaduría hcrra· 

mientas para desenvolverse mejor en su campo de trabajo, bien 

sean en la investigaci6n, la docencia o donde lo requieran co

mo profesional. 

La propuesta se aboca Gnicamentc a la primera parte 

del programa actual, es decir, a los Métodos y Modelos Cuanti

tativos, ya que lo limitado del tiempo que dura el curso impi

de desarrollar el aspecto econ6mico de la Gesti6n Empresarial, 

para el cual sería necesario programar un curso independiente, 

El programa propuesto es el siguiente. 

Objetivo General 

Ensenar al futuro maestro en Contadur!a los conceptos 

·y técnicas fundamentales de la investigaci6n de operaciones y 

de las matemáticas financieras, más frecuentemente empleadas, 

para que los aprenda a·utilizar y aplicar en su vida profesio

nal. 
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!. 1 

PROGRAMACION LINEAL 

Definici6n 
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1.2 Modelos de programaci6n lineal 

Definici6n 

Tipos de modelos 

M6todos de soluci6n 

M6todo grHico 

M6todo algebraico 

MEtodo simplex 

!. 4 AnUisis de sensibilidad 

!. s Aplicaciones 

11. TRANSPORTE Y ASIGNAC!ON 

11.1 Definiciones 

11. 2 Modelos de transporte' 

- Modelo de tanteo 

.. Modelo de esquina ·noroeste 

Modelo de Vogel 

Modelo modificaci6n de la distribuci6n 

Asignaci6n 

.. 

~' . ' 

11.3 Prueba para verificar si una soluci6n es 6ptima o no. 

11.4 Aplicaciones 

111. SIMULAC!ON 

111. I Definici6n 

111.Z Uso de números a1eat0Tio~ 

JlT,3 Pasos para la simulaci6n 
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1II,4 Mftodo Montecarlo 

IIJ.S . Aplicaciones 

IV. TEORIA DE JUEGOS 

IV.1 Definici6n 

lV.2 Juego suma cero 

IV.3 Estrategias 

IV.4 Aplicaciones 

V. EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

V, 1 lnt roducci6n 

V, 2 Matemáticas financieras 

V.3 M6todos de evaluaci6n: 

Per[odo de recuperac16n 

Tasa de rendimiento promedio 

Valor actual noto y 

Tasa interna de rendimiento. 

l'.4 Uso de calculadoras financieras programables y del cO!!! 
putador 

V. S Aplicaciones 
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Vlll.3 UBICACION CUALITATIVA DEL PROGRAMA 

x; PROGRAMACION LINEAL 

Can est.e tema se pretende desarrollar los modelos de 

programaci6n lineal con el objeto de aprenderlos, razonarlos, 

entenderlos y adoptarlos al contexto de nuestra profesi6n. E! 

~a técnica tiene diversas aplicaciones y es econ6micamente Vi,! 

ble para la toma de decisiones, ademis, maneja diversas va~ 

riables y restricciones. Si el estuadiante aprende a usar los 

diferentes modelos e interpretar los resultados finales que 

estos arrojen, va a poder optimizar la inforaaci6n y por ende, 

lograr que las decisi'ones tomadas con hta sean mejores y más 

productivas. 

TambiEn se busca con el análisis de sénsibilidad, re· 

flejar posibles ca11bios o modificaciones a las diversas varia

bles que se' manejan, las que generalmente dan origen a nuevos 

problemas con sus posibles soluciones. Con las propiedades 

del a6todo simplex no se necesitar! volver a desarrollar total 

mente el problema Dhorrando tiempo y recursos. 

Entre las aplicaciones de la progrmaci6n lineal pode· 

mas mencionar las relacionudas con problemas de presupuestos 

y planeación, de anilisis y selección de una adecuada cartera 

de administraci6n del efectivo, en la selecti6n de medios de 

publicidad y canales adecuados de distribución en la determin! 

ci6n de la inversi6n m5s adecuado, etc. 
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ll. TRANSPORTE Y ASIGNACION 

Con este·apartado se va a proporc1onar al alumno tEcn! 

cas y m~todos de soluci6n que le ayuden a resolver cierto tipo 

de problemas especiales de programaci6n lineal mediante la uti 

lizaci6n de tablas y operaciones respectivas para maximizar o 

minimi:ar tiempo )• recursos. El alumno entonces tiene que fa· 

. miliarizarse con esta clase de problemas, para que aprendiendo 

a reconocerlos, busque las maneras más sencillas y 6ptimas pa· 

ro solucionarlos. 

Entre las aplicaciones a este tipo de problemas están 

el encontrar caminos para trasladar personas y productos desde 

varios origenes a diversos destinos o metas. El control y di· 

seña de plantas de fabricación, la delimitaci6n de territorios 

de venta, la localizaci6n de centros de distribuci6n y almace

naje, etc, 

11 l. SHRILACION 

Esta t6cnica de experimentaci6n puede ser usada por el 

estudiante del posgrado sobre todo, en esta época de grandes 

adelantos tecno16gicos, de incertidumbres y de alta competiti

vidad. T6cnica que le ayuda a experimentar y proyectar media! 

te la construcci6n de modelos matemáticos, los·diferentes pro

blemas que se le presenten. A.qui el computador es un elemento 

de gran· ayuda por la cantidad de datos que en él Se generan y 

porcesan. De lo contrario, la soluci6n seria dificil de alean 

zar por otros métodos. 

Con la simulaci6n se va a dar impulso a la imaginación, 
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creatividad y habilidad del alumno, donde los modelos que se 

desarrollen deben de ser una representaci6n válida del mundo 

real, para lograr así una reducci6n de cqstos y tiempo. 

La simulaci6n puede ser determinista y probabilistlca 

dependiendo del comportamiento de las variables que se manejen. 

Se har¡, por tanto~ uso de tablas de números aleatorios. 

Las aplicaciones de esta t~cnica son numerosas y entre 

ellas podemos seftalar: pron6sticos de ganancias sobre determi

nadas ventas. Pruebas de mercado de un nuevo producto, de nu!:_ 

vas pol1ticas a poner en marcha bajo condlciones de riesgo e 

incertidumbre. Simulaci6n de comportamiento del efectivo, de 

la cartera, de sistemas de distribuci6n, de capitalización, 

etc. 

IV. TEORIA DE JUEGOS 

La teorla de juegos proporciona al estudiante del pos

grado una técnica útil para representar una soluci6n a probar 

con respecto a la estrategia de los competidores. El resulta· 

do final va a- ~epepder d~ las combinaciones de las estrategias 

seleccionadas por el adversario. 

El objetivo principal que se persigue con la teoria de 

juegos_ es desarrollar criterios racionales para seleccionar 

una estrategia. Adem5s supone que los estudiantes están tra

tando activamente de promover su prooio beneficio. 

La teoria de juegos ayuda a plantear y analizar probl.!:_ 

mas en situaciones simples y a una mejor toma de decisiones en 

situaciones conflictivas y de competitividad. 
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Entre las aplicaciones de esta técnica podemos mencio-

· nar: ne¡ociaciones de contratos laborales, el lanzamiento, o 

no, de ofertas, nuevos productos y servicios (donde se deben 

encontrar los principales puntos para hacer hicapic en qu6 van 

a ofrecer y c6mo ser mlis competitivos ante sus adversarios ·cg, 

merciales), el construir, o no, instalaciones o bodegas o ha

cer ensanches en la empr.esa, etc. 

V. EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

En este tema se presentar4 al alumno un panorama del 

manejo de proyectos de inversi6n, út1l sobre todo en condicio· 

nes tan cambiantes como las que vivimos actualmente. Con el 

apoyo de las matemlticas financieras se pretende dar al al11111no 

herramientas y mEtodos de evalauci6n como las que se presentan 

en el progiama, sus principales usos y su significado e inter· 

pretaci6n, La selecci6n del método a usar dependerá del tipo 

de problemas a analizar, de los gustos del alumno y de si los 

resultados que arroja son comprensibles para las p_ersonas que 

tienen a su cargo la toma de decisiones. 

Se har• tambiEn, en un comienzo, un recuento de los 

principales conceptos de matem~ticas financieras y de crite

rios como el de valor del dinero en el tiempo. 

Entre l_as aplicaciones que se pueden dcsarrol.alr con 

esta tfcnica, se encuentran las siguientes: Comparar operacio

nes para ver ~ual conviene mfis, como es el caso de aJquirir o 

rentar equipo de transporte, equipo de informática, maquinaria 

pesada, ediflcnclones, etc.; para decidir entre la adquisici6n · 
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o na, de tttulos valores. entre la conveniencia para una empr! 

sa en otoTgar, o no, un eré: di to, etc. 

Para dosificar el tiempo a dedicar en cada tema, con 

respecto a la duraci6n del semestre, que como se se~aló ante· 

riormente, es de 17 semanas repartidas en 6 horas de teorta y 

3 horas de taller, o sea, 34 sesiones para teoría y 17 sesio

nes para realizar práctica, consideramos racional la siguiente 

propuesta: 

Capítulos 1 y 11 16 sesiones de teoría y 6 de ta· 

ller. 

Capitulo !!T 7 sesiones de te
1
oria y 4 de ta· 

ller 

Capítulo 1.v 4 sesiones de teorfa y 3 de ta· 

ller 

Capftulo V 7 sesiones de teoría y 4 de ta· 

ller. 

Ademfis, se recomienda que en los talleres, en lo posi· 

ble, se traten de hacer las aplicaciones de cada uno de los t! 

mas seftalados haciendo uso, bien sea, de la calculadora finan· 

ciera programable, o mejor alin, del computador. 
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.JX, l. INTRODUCCJON, 

GENERAL lDADES 

Despu~s de haber analizado en los tTes cap~tulos ante

riores los programas de las asignaturas cuantitativas del pos

grado, consideramos indispensable tratar de conocer el proceso 

de enseñanza-aprenditaje que se est8 llevando a cabo al impar

tir estas asignaturas. Como los programas forman parte de un 

proceso de ensefianta·aprendizaje, conviene tener una visi6n 

global de dicho proceso para comprender mejor el análisis de 

los programas hecho anteriormente, y para analizar los dife

rentes factores que están interviniendo en el ap~endizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se incluye este capi

tulo, que nos va a ayudar a conocer los diferentes elementos o 

componentes del proceso, como son el profesor, el alumno, la 

situación educativa, los objetivos, los programas, los métodos 

y técnicas utilizadas, la realaci6n profesor-alumno, los me

dios, etc. Dichos elementos se .. t(!man para desarrollar una 

matriz con las corrientes o escuelas representativas de l~ e

ducaci6n en el presente siglo. Estas corrientes son la escue

la tradicional, la escuela nueva, la tecnología educativa y la 

didActica crítica. Adem~s, en la misma matriz se.analiza en 

forma breve el proceso de ensefianza-aprendizaje de las disci

plinas cuantitativas impartidas en el posgrado. 

Se inicia este cap~tulo con la presentaci6n do dife

rentes conceptos fundamentales que nos van a permitir compren-
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der mejor el bre~e an~lj.sis del proceso de ensefianza-3.prendiza· 

je, Estos conceptos son; educaci6n, pedagogía, didllctic~i', en

sefianz~ y aprendizaje. 

CONCEPTO DE EDUCACION 

Etimol6gicamente, del latín: Educare y Educere. 

Según lmideo G. Nereci (1973), "Educaci6n del latfo 

Educatio: acto de criar (animales. plantas) y por extensi6n, 

formaci6n del espíritu, instrucción. 

El vocablo latino Educationis deriva del verbo Educa· 

re, formado por E [afuera) y ducare (guiar, conducir)". Con 

base en ello define la educación "Como un proceso que tiende a 

capacitar al individuo para actuar concientemente frente a nue

vas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia ante· 

rior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el 

progreso sociales. Todos ellos de acuerdo· con la realidad de 

cada uno de inodo que sean antendidas las necesidades individua· 

les y colectivas" 

Nassiff (1958), nos dice al respecto: "la palabra edu

cación tiene dos sentidos. Uno procede de Educare (crl~r, ali· 

n:lentar); otro que proviene de Educere (sacar, llevar, conducir 

de dentro hacia afuera)", derivando de esa etimología formula 

un conc~pto general que dice: 11 La educación es la formación del 

hombre por medio Je una influencia exterior conciente o incon· 

ciente (hetereo-educación), por un estfmulo, que si bien pro· 
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viene de ¡¡lgo que no es e-1 indi".'iduo mismo, suscita en él una 

voluntad de desarrollo aut6nomo conforme a su propia ley lauto

educaci6n)11, 

Ardoino (1980) dice: "La educad6n es una práctica inh!!_ 

rente a todo proceso civilizador, sus finalidades pueden ser e!, 

plicitas y se refieren a la vez a la perpetuaci6n de una tradi

ción establecida y a la posibilidad de un futuro diferente. 

La eduaci6n plantea siempre un conflicto entre la necesaria in· 

tegraci6n a una sociedad establecida y el desarrollo pleno del 

yoº. 

Durkheim (1974) la define como: "La accl6n ejercida 

por las generaciones adultas sobre las que no están maduras pa· 

ra la vida social. Tiene como objeto suscitar y desarrollar en 

el nii\o _determinado nGmero de estados ftsicos, intelectuales y 

morales que reclaman de él, por un lado, la sociedad política 

en su conjunto y por otro lado, el medio especial a que está 

particularmente destinadoº. 

Edgar Faure la entiende como: "El proceso cultural que 

busca la eclosi6n y el desarrollo de todas las virtualidades 

del ser y su sociedad". Concepto que Reynaldo Suar'ei (1978) e!_ 

plica asi: ºLa entiende no como una formaci6n inici~l, sino .co

mo una actividad continua; su objeto no es la formaci6n del ni

fto y del adolescente, sino de todos los hombres durante toda su 

vida, Su lUgar no se limita a la escuela¡ está constituido por 

todo el ambiente vital. El educador básico es la sociedad; el 

sujeto de la educación es el educando mismo. La educaci6n, por 
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tanto, ya nQ se define en funci6n de la adquisici~n de una se· 

rie de conocimientos, sino como un proceso del ser humano y de 

su grupo social que, a trav~s de la asimilaci~n y orientaci6n 

de sus experiencias, aprende a ser más, a dominar al mundo, a 

ser más humano cada ve'z 11 • 

CONCEPTO DE PEDAGOGIA 

Etimol6gicamente, del griego, Pedagogía: nrte de ense· 

ñar y educar a los niños. Larroyo (198Z). Voz griega compues

ta de Paidos: niño y agogia: conJucci6n, guía, Nassiff (1958), 

Luis A. Lemus (1973), la define como 11El estudio inten

cionado, sistemático y cienttfico de la educaci6n, es decir, la 

disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y soluci6n 

del problema educativo 11
• 

Francisco Larroyo (1982), .nos dice que es "La discipli· 

na que tiene por objeto de estudio el hecho de educar, ciencia 

Uc la educaci6n, ello es, estudio sistemático de ln educación". 

Ra61 Gutiérre: s. (1976), señala que "La Pedagogin tra

ta acerca de la educaci6n humana. Como arte, es la habilidad 

para educar. Como ciencia, es la sistematización fundamentada 

Je los hechos, principios y valores que rigen a .la eduación hu-

mana". 

Lu enciclopedia Espasa-Calpe, la enuncia de la siguien

te manera: "En su moderna acepción puede definirse como el arte 

o la ciencia de la educación. Todo depende de como 5e la estu· 

die)' trate •. La Pcdagogin que se ciñe n sncur de las exper~en-
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cias feHces y desgraci.adas. un cierto ntünero de r~glas para di

rigir la educaci6n de los niños. Es indudablemente un arte de 

educar. Pero la que estudia las causas de la buena y mala edu

caci6n es indudablemente ciencia, 

CONCEPTO DE DIDACT!CA 

Etimol6gicamente, del griego, Didaskein: enseriar. 

La didictica es la rama de la pedagogía en la que esti 

comprendido el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Raúl Guti~rrez s. (1970), anota que la didictica puede 

considerarse al mismo tiempo como arte y como ciencia, y seftala 

ºUn profesor es didáctico cuando posee la habilidad para comuni 

car un tema, hace inteligible un asunto dificil y logra un a

prendizaje en sus alumnos 11
, lo que hace referencia a la didáct!. 

ca como un arte, como una cualidad que se da en el profesor. 

Luego nos dice que la didáctica es la ciencia que trata del fe

n6meno ensenanza-aprendizaje en su aspecto prescriptivo de mé

todos eficaces. 

lnideo G. Nercci (1980) al respecto menciona: "La di• 

dáctica es ciencia y zrte de enseaar. Es ciencia en cuanto in~ 

vestiga )'experimenta nuevas técnicas de enseflanza, .teniendo, 

como base, principalmente, la biolog1a, la psicologta, la so

ciología y la filosofia, Es arte, cuando establece normas de 

acción o sugiere formas de comportamiento didSctico basándose 

en· los datos cientificos y empíricos de la educaci6n; 'esto su

cede porqur la didáctica no puede separar teoria y práctica. 
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Ambas deben. fund~rse en un solq cuerpo, procurando la mayor ef! 

cienciu de la enscl\an:a y su mejor ajuste a las realidades hum! 

na y social del educando", Concluye diciendo que la "didáctica 

es el conjunto de rccorsos tt!cnicos que tiene por objeto dirigir 

el aprendizaje del educando a fin de que alcance un estado de 

madurez que lo capacite para enfrentar la realidad de manera 

Concicnte, equilibrada y eficiente, y para actuar en ello como 

rcsponsable 11
, 

La enciclopedia Espa·Calpe al respecto dice: "Voz de 

origen griego dida~tic6s, el que ensel\a, concerniente a la ins

tituci6n, didasco, cnsefto, que domina una de las partes princi

pales de la pedagogía y dá reglas razonándolas, para la ense

fianza, es por tanto, el arte o ln ciencia de ensenar.o instru-

ir". 

CONCEPTO DE ENSE~A.~ZA 

nocer, 

Etimologia, del latin, Insignare: poner un signo. 

Signum: sobre alguna cosa, marcar con signo, hacer co-

Larroyo (1982) lo expone así: "En sentido usual, mos

trar alguna cosa a nlguien, trasmitirle algún conocimiento sea 

te6rico (matemáticas, história, etc.), sea práctico (Janza, 

cortesía, etc.) 11
• 

En pc.Jagogta se le toma como ln taTca de 1 profesor que 

scñu.la y muestra al alumno la ruta que debe seguir para apren

der. En sentido amplio SC' puede decir que es la actividad del 
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profesor que conslste en planear, impulsar, orientar, estimu· 

lar y controlar el aprendizaje del alumno, 

Rafil Gutihrez S, (1976) apunta que: "La enseftanza for· 

mal parece equivaler al acto de explicar y trasmitir un mensaje 

con el fin de producir un aprendizaje en el alumno. El acto de 

ensenar intentará algo m~s que una simple repetici6n memortstiM 

ca por parte del alumno". 

La enseftanza hoy en d1a ya no es considerada como el e!, 

fuerzo exclusivo del profesor para trasmitir los conocimientos, 

su labor es mirada como la tEcnica que se.ñata el camino para 

que el estudiante realice el aprendizaje. 

La enseftanza no se puede reducir a la mera conferencia 

o disertación, es mucho m~s que ellas, es la conducción eficaz 

que muestra al alumno los senderos que lo llevarán al verdadero 

aprendizaje. 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Etimología, del latin. Apprehendere: asir, coger, cap-

tar. 

Thomas F. Sta ton (1976) dice que: "El aprendizaje con~ 

siste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas o para .sa • 

tisfacer deseos." 

El concepto de aprendizaje ha cambiado con el tiempo, 

anteriormente este era considerado como la simple memorización 

de conocimientos, 

Luis A. Bohorquez C. (1972) lo define como: ''La adqui· 
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siciCn ·de 11uev~s forJURS de conductp o la ~dapt3c!5n a s ituocio· 

nes de vida mediante 13 expedenci·a, 

ESte no se reduce Gnicamente a la 3dquisici6n de cono

cimientos, sino que .es algo mucho mSs amplio y complejo, pues 

en realidad la persona que aprende, adquiere, ademis de conoci

mientos, una serie de hSbitos, habilidades, destrezas, actitu· 

des, capacidades, apreciaciones. intereses, valores e ideales, 

elementos que contribuyen al cambio de su conducta o comporta-

. " miento. 

Raúl GutiErrcz s. (1976) al respecto dice que "El a· 

prendizaje consiste en incorporar y asimilar nuevos datos, res· 

puestas, actitudes, conductas y valores. Aprender significa en· 

riquecerse con nuevos elementos asimilados por facultades cog

noscitivas, efectivas y motoras". 

Jnideo G. Nercci (1973) nos seftala que "El aprendizaje 

es el proceso por el cual se adquieren nuevas formas de compor· 

tamiento o se modifican formas anteriores". 

Azucena Rodríguez (1976) anota que una persona aprende 

"Cuando se plantea dudas, formula hip6tesis, retrocede ante 

ciertos obstáculos, arriba n conclusiones parciales, siente te· 

mor a lo desconocido, menipula objetos, verifica en una prácti

ca sus conciusiones, cte., es decir, -:uando se producen modifi

caciones, reestructuraciones en su conductaº. 



163 

IX, 2 EL Pl\OCESO DE ENSENAN2A-APRENDIZAJE 

Aunque la enseftan:a y el aprendizaje son actividades 

realizadas por personas diferentes, en realidad estas se desa~ 

rrollan simultfineamente. Cauando se lleva a cabo el quehacer 

docente o sea ia·enseftanza, también se realiza el trabajo del 

alumn~ o sea el aprendizaje. Por esto se dice qUe los tErminos 

enseñanza y aprendizaje son correlativos, ast vemos que a una 

nueva concepci6n del aprendizaje corresponde necesa~iamente una 

nueva idea de la enseftanza; si se consideTa que la enseAanza es 

pasiva. el aprendizaje serA igualmente pasivo, si la ensenanza 

es activa el aprendizaje tambi~n ser~ activo. 

La enseftanza y el aprendizaje constituyen un binomio, 

no son dos procesos independient~s, son dos actividades que es

t5n estrechamente vinculadas. Contrariamente a lo que. concebia 

la didáctica antigua, que consideraba la enseftanza como algo d!. 

terminante del aprendizaje, hoy en día se dice que el profesor 

estS enseftando cuando el alumno est5 aprendiendo, pues ya no se 

puede decir que ha "enseftndo mientras no haya habido aprendizaje. 

El profesor puede ser muy din5mico, puede hablar mucho, 

utiliza material didáctico, pero si el alumno no ap~ende no ~e 

puede decir que ense~a, o sea que enseñar es dirigir, promover, 

hacer alcanzar aprendizaje. Pero a6n mas, el profesor también 

aprende cuando está enseftando, es decir ambos aprenden. 

El profesor ya no podrá ser un simple trasmisor, un ex

positor, un evaluador, sino que será quien cree paTa el alumno 
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situaciQnes en las que reqccione 1 piense, ~efleXione, actGe, v!_ 

va, discuta, investigue, observe, analice, etc,, que es la me

jor manera de lograr el aprendizaje. Pero no basta con darle 

facilidades al alumno parn que aprenda, es indispensable orien

·tarlo, evaluarlo, motivarlo, mirando siempre los objetivos que 

se pretenden alcanzar y que se han fijado previamente. 

Una buena manera de darse cuenta si el alumno está a

prendiendo y de que el profesor sepn si est4 enseftando, es ob

servar si el educando atiende, discute, coopera, aplica, lee, 

presenta y resuelve problemas, dudas, inquietudes, en general, 

si trabaja. Estas actividades le dan la pauta al docente para 

saber si estS ensenando o no. 

rara tener una mejor idea del vinculo que existe entre 

enseftanza y aprendizaje. se presenta el siguiente cuadro compae 

rativo que se tom6 del libro "Curso de Pedagogla Moderna" de · 

Luis Bohorquez. 

! : 

'1.·· l _·,; ;.1 



ENSENANZ~ 

Es la tdcnica del pTofesor 

Es la expeTiencia del pTofe
sor al servicio del alumno, 

Es la conducci6n de la acti· 
vidad. 

Es la prescntaci~n del estt• 
mulo. 

Es la direcci6n del proceso, 

Es heteroeducacion. 

Puede ser moaentáriea. 

Es la coryección. 

Se inspira en los fines de 
la Educaci6n y toma en cuen· 
ta los intereses del alWUlo. 
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Es el intento de realizar los 
fines. 

Es la acci6n intencional del 
docente. 

~PRENDIZAJE 

Es la tfcnica del alumno 

Es la experiencia que adquiere 
el alumno conducido por el pr!!_ 
fe sor. 

Es la actividad espont~nea o 
conducida 

Es la reacci6n a los estímulos 
para gan~r experiencias. 

Es el proceso mismo. 

· Tiende a la autoeducación. 

Transforma la conducta del a~ 
lunno, en muchos casos para 
toda la vida. 

Es la rectificaciGn. 

Es un proceso que se desenvue1 
ve de acuerdo con la naturale· 
za biops!quica del alumno. 

Es la realización de los fines. 

Es la acci6n espont4nea del a· 
lumno. 

Aunque el cu3dro est4 presentado esquem5ticamente, es 

útil por cu3nto nos 3yuda a ver como la enseñan:a y el aprendi

zaje se realiz3n totalmente vinculados. 



. J 66 

Se Qbserv~ en el cuadro que el autor no considera el 

aspecto social~ lo cual es una Qmisión, ya que el proceso en

scfianza-aprandizaje es un hecho social y no solo biopstquico, 

pues en el patticipan el maestro y los alumnos en una interac

cidn permanente, y adcm6s el proceso se realiza en un medio -

social. 

La Doctora Blanca Jiménez (1980), sei\ala, en sus mate

riales de clase, que "El proceso de ensefianza-aprendizaje está 

constituido por un conjunto de elementos que interactúan entre 

si, por lo que se Puede considerar un sistema dinámico •• , 

••. En el proceso de ensef\,1nza-aprendizaje, sus compo

nentes constituyen un sist~ma, una unidad, un todo. El énfa

sis en alguno o algunos de ellos o sus peculiaridades han ori·

ginado diferentes tipos de procesos, modelos o escuelas peda

g6gicas,,, 11 

Los principales componentes del proceso, que ya hemos 

mencionado. son: el profesor, el alumno, la situaci6n educati

va, la realaci6n entre ellos, los programas, los objetivos que 

se persi¡uen, la evaluaci6n, la plnneaci6n, los métodos y téc

oicas, loS recursos con que se cuenta para ensenar, etc. 

Por ser este proceso tan amplio y complejo no pretend~ 

mos aqut su an5lisis profundo, por lo que examinaremos con la 

brevtdad que este capitulo r nuestras capacidades lo permitan. 

Con los elementos quP manl'ja rn sus materiales la Doc

tora Blan~a Jiménez, se ha elaborado una matri: para cada una 

dr las cuatro escuelas o mo\'tmientos, que de nlguna manera re-
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preséntan las principales caucterfsticas de h educaci.6n que repe!. 

cut~n, como son. la escuel¡i tr¡idicional la escuela .nueva, la te~ 

nología educativa y la djdfictica crftica, 

Antes de presentar la matriz se hace una descripci6n ·• 

suscinta de cada una de las cuatro corrientes: 

ESCUELA TRADICIONAL 

Escuela que se remota al siglo XVII.· Coincide con el -

rompimiento del feudalismo y con la constituci8n de los estados 

nacionales. al igual que con el surgimiento de la burguesia. 

La Doctora Blanca Jim§nei, en sus materiales (1980) nos 

dice: 11 La Escuelo Tradicional• que en términos generales sub· 

siste en los sistemas de educaci6n, en todos los niveles educa· 

tivos, de los paises del mundo occidental, representa la con

tinuidad de la pedagogta del siglo XIX. A pesar de los esfuer

zos hechos por educadores cxcepcionales,.por muchos maestros, 

por autoridades progresistas y por organismos internacionales 

como la UNESCO, la educaci6n sigue siendo tradicionalista. Es

te caricter está mis acentuado en los niveles medio superior y 

superior, en los que la preocupaci6n mayor es la foTmación de 

técnicos y profesionales del alto nivel en las diversas ramas 

del saber". 

La escuela tradicional fue un modelo de educación ade· 

cuado a las necesidades soci3les de un largo perfodo de los 

siglos XVII al XIX, Aunque la sociedad ha cambiado, la educa· 

ci6n se ha qued3do rezagada, es decir, no responde a las nece-
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sidqdes plAnteadas por la realid•d actual, 

En el ~iglo XIX $Urgen la escuela nueva y la tecnología 

educativa, más acordes con la realidad de este siglo, pero se 

desarrollan de manera reducida, no haci&ndose extensiva ni a -

todos los sistemas educativos, ni a todos los ni\'eles, ni a to

dos los patses. 

Algunos aspectos de estas escuelas se introducen en el 

tradicionalismo, por lo tanto ese tradicionalismo no es absolu

to o total, los profesores reciben cursos y seminarios donde 

les enseftan técnicas y medios nuevos para que los empleen en 

sus quehaceres docentes, algunos de los cuales aplican, pero 

no hay un cambio global en el proceso de enseftanza·aprendizaje 

que reali::an. 

ESCUELA NUEVA 

Surge en la segunda dfcada del siglo XX, como un cues

tionamiento a la escuela tradicional. Su origen está ligado a 

una serie de transformaciones econ6micns y demográficas y al 

auge de la lndustrializaci6n, 

La Doctorn Blanca Jiméne: en sus materiales (1980) nos 

dice que es un movimiento "que aportó inno\•aciones en las bases 

filos6ficas de la cducaci6n, en las concepciones del ••cto educat!. 

vo y en el papel Jel m:iestro y el :ilumno, en los contenidos y su e! 

trui:turaci6n y en las mctodologííls, Las escuel:is nuevas llamad:-1s ... 

tambit>n Escut-lns Progresista!', fueron una rC'acci6n contra el -

tradicionalismo, reprt'scntnron una posici6n humanista y dt>mocráti 
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Ca en la educaci6n Y° fueron producto del desenvolvimiento del 

capitalismo en los paises desarrollAdos", 

Muchos de los creadores de esta escuela no fueron peda

gogos, sino mfdicos o psicólogos, que llevaron los conocimien

tos de sus áreas al campo de la educación. 

La influencia de esta escuela en el nivel superior, ha 

sido escasa. Donde si ha incursionado es en la primaria, secu~ 

daria y el nivel preescolar. 

Es indispensable mencionar el surgimiento de la dinámi

ca de grupos a partir de la d6cada de los·treintas, corriente 

psicosociol6gica que, junto con la escuela nueva le han dado 

impulso 31 desarrollo de la educaci6n en este siglo. Estaco· 

rriente fue iniciada por Kurt Lewin (1970-1947), quien se inte

res6 por el estudio de los diferentes modos de conducir un gru

po, su comportamiento, sus hábitos, sus cambios. El método 

principal que utiliza es el método de discusión. 

TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Los inicios de este movimiento se remetan a los años 

cuarenta y cincos despu6s de la segunda guerra mundial, época 

en que se experimentaba en laboratorios con animales. Poco a 

poco se efectuó la expansión de esta experimentación hacia las 

áreas humanas. Esta corriente está muy ligada con el proceso 

de rnodel'nización que, a partir de los año~ cincuenta, caracte

riza la educaci6n en Estados Unidos, 

Sus conceptos básicos fueron desarrollados por Skinncr 
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en 1954, Ya hacia 1960 su~giO un esfuerzo creciente para pro

poner varios programas y trabajos sobre la instrucci6n progra

mada. 

Su mayor desarrollo comenz6 en la d6cada de 1960, Es 

una corriente que presenta un 'ca·rlicter eminentemente técnico, 

instrumental, cuyos fundamentos salen de la psicologta conduc

tista. 

Margarita Pansza seftnla que "La tecnología educativa 

es una corriente adoptada, como inspiraci5n y como realidad, 

en diferentes ámbitos y niveles; por los ingenieros de la con

ducta, que se espt-cializan en la planeaci6n de sistemas educa

tivos, por los profesores, quienes consideran que a través de 

la sistematizaci6n de su enseftanza van a elevar el nivel aca

démico de sus alumnos y por los propios alumnos, quienes media!!. 

te una serie de técnicas-receta sobre como estudiar, van a su-

. " perar sus carencias. 

UIDACTICA CRITICA 

Escuela que surge a fines de los anos sesenta, la que 

cuestiona los principios de los tres movimientos antes resefta

dos. 

Margarita Pans:a Gon:51e: (19861, seftala que esta es· 

cuela se pronuncia por: 11 La reflexi6n colectiva-entre maestros 

y alumnos sobre los problemas que los ataften, como un preceden. 

te indispensable para la toma do decisiones en el 5mbito pedn

g6gico, lo cual implica criticar radic:ilmente la csc:ut'l:t 1 sus 
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mEtodos, sus rela,ci,-one~. ;reyel~ndo, lo que pe;rmanece oculto 1 pe

ro que condl.c!ona su actuaci.5n, su form~ de ver el mundo, es de

cir su ideologta. 

Esta corriente aplica una did&ctica crit~ca, toma con

ceptos que habfun sido cautelosamente evadidos, tales como el 

autoritarismo, lo ideol6gico y el poder, y declara abiertamente 

que el problema b§sico de la educa.ci6n no es técnico, sino pol! 

tico". 

La didáctica critica toma principios de las otras escu! 

las, entre los que encontramos las siguientes: de la escuela 

nueva, toma el cuestionamiento del autoritarismo del pr~fe.sor, 

la participaci6n y actividad del alumno, el empleo de mEtodos 

de observaci6n, investigaci6n, experimentaci6n y discusi6n, ma

terial didfictico de la realidad, el ambiente democrfitico y la 

relación con la realidad. 

De la dinámica de grupos emplea el m~todo de discusi6n 

y lo dinAmico del grupo de clase, y de la tecnología educativa 

tema los objetivos claros, las ideas de la elaboraci6n del cu

rriculum y el uso de materiales audiovisuales. 

Con base en los elementos y caractertsticas·que maneja 

la Doctora Blanca Jiméne: se desarrollarán las matrices de las 

escuelas tradicional )' nueva. Las otras dos corrientes se des

cribirin tomando en cuenta los mismos elementos y sus principa

les caracteristicas, se comp~laran de Margarita P?nsza, et, al 

(1986) y d• Clift6n Chadwick tl979l, 
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Caractcrlstkao principal~• de la Escuela Tradicional tomando 

c·omo bllse de anfilisls el proceso de· enseftania-aprendlzaje. 

l. PROFESOR: 

z. ALUMNO: 

Es el centro del acto educativo; autoritario, 

representante de la sociedad adulta, mentalidad 

burocrática; despreocuado·del desarrollo y la 

problcm§tica de los educondos; intermediario e~ 

trc el educando y el conocimiento. 

Es un receptor, pasivo, no se le permite mani

festar sus intereses, sumiso a la autoridad; 

acritico; se le impone el ritmo de trabajo. 

RELACION: 1-2 Unidireccional. 

3, FILOSOFIA 
l)Ull LA SUS 
TE1~TA: - Perennista, que considera que la educación se 

baso en ciertas "verdades universales 11 que no 

cambian, que pemanecen como algo ya dado, váli· 

das para cualquier ambiente. Es la escuela de 

los modelos intelectuales y morales. (Miala· 

ret, 1973), 

4. OBJETIVOS: Expresados de manera poco precisa, muy genera· 

les, elaborados por el adulto en funci6n de los 

intereses del sistema social existente. El pr~ 

fesor no tiene claras las metas o bien las man~ 

ja implícitamente, entonces menos claras la po· 

drSn tener los alumnos. 

S. PRO_GWlAS: Enfasis en la materia de conocimiento: orden 1§. 

gico según la materia, falta de relación entre 
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l~s diversas ~a.te,ias¡ frecuente•ente conteni

dos científicos y tecnológicos atrasados¡ pone 

al alumno en contacto con las grandes obras cu! 

turales de .la humanidad. El enciclopedismo es 

algo característico de esta escuela representa

do por el voluminoso caudal de conocimientos · 

que el alumno debe aprender. 

TECNICAS: Método tradicional: verbalista y memorista; tés 

7. MEDIOS: 

8, SITUACION 

nicas: en términos generales la exposici6n o -

clásica cátedra magistral, de demostración para 

que el alumno mecanice y repita, el interrogat2_ 

ria, para comprobar lo que el alumno sabe; téc

nica del dictado; lectura de textos y estudio 

individual, sin orientación del profesor; expo· 

sición breve del alumno; prácticas de laborato

rio o campo para adquirir habilidades. ~o hay 

organi:aci6n del grupo para el trabajo escolar, 

ni atención indivitluali:ada a cada alumno. 

Material objetivo, láminas, esquemas, textos, 

pizarr6n, empleados la mayoria de las veces sin 

criterios teóricos claros que pcrmi~an selec~i2, 

narlos, organizarlos y aplicarlos adecuadamente 

en cada situaci6n de aprendizaje. 

EOUCATIVA: Ambiente autocrático; disciplina rígida; falta 

de relaci6n social entre los miembros del gru-
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·po durante la actividad escolpr; aislamiento de 

la realidad; orden y autorid~d comQ fundamento 

del trabajo escolar. 

9, ORGAN l ZAC ION 
DEL TIEMPO: Horarios )' calendarios rfgidos. 

10. LOGRO DE 
OBJETIVOS: Exámenes presionantes, evaluaci6n final¡ alta 

reprobaci6n y deserción, 

En relación con el proceso de enseñanza·aprendizaje, las 

características de la escuela nueva son. lns siguientes: 

. l. PROFESOR: 

2. ALUMNO: 

Con formaci6n psicopedag6gica; actitud dcmocrá· 

tica en el grupo de clase; guia u orientador del 

aprenditaje; preocupado por el desarrollo de ca· 

da uno de sus alumnos. 

Centro del proceso educativo; es consideraJo ca· 

me una realidad viva con sus características pr~ 

pins que lo diferencian de los adultos: ser en 

desarrollo; cada alumno tiene rasgos particula· 

res que hay que tener en cuenta para su educa· 

ci6n; activo; se expresa libremente; sigue su · 

propio ritmo de trabajo; crítico; con nutonomin 

personal. Interactúa con el profesor y sus com· 

pafleros. Hay afectividad mutua . 
.• l 

RELACIONES: ·1- 2 Bidireccional )' 2 f-- 2 Muitidiroccio· 
-- > z nal , 

3. FILOSOFI,\ 
EDUCATIVA: ProgrC'sismo, que :;ostienr qur la es<.>ncia d<' la 
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.. re~lid~d.reside en el clll!lbio, por lo cual la e· 
' • :. \' 1 • 

, .. , ducaci6n. tiene que adaptarse al proceso de des!. 
,t.;· ' .•.. ' . 

rrollo de la cultura; libertad del individuo en 

el aprendizaje¡ democracia como forma de organ! 

'Zación del trabajo escolar; respeto a la perso· 

na (Mialaret, 1973). 

4. OBJETIVOS: Se expresan con precisi6n, Consideran el desa· 

rrollo de la personalidad del educando, la autg_ 

nomía del individuo, el autoaprendizaje, la re

laciOn de la educaci6n coh el medio, la prepara 

ci6n para la vida. 

s. PROGR.A!>IAS: Se considera el interés del alumno, ordenamien· 

to psico16gico de la mate~ia de conocimiento; 

estructura globalizadora alrededor de un tema 

central o estructura por correlación entre las 

materias; contenidos relacionados con la reali· 

dad. 

6, METODOS Y 
· TECNICAS: Observaci6n, investigaci6n y expel'imentaci6n; 

discusi6n para la ejecución de proy~ctos y re

solución de problemas de la realidad; expresión 

libre del educando: oral, manuscrita y gráfiCa; 

individuali:ación del aprendizaje: El alumno 

cumple la tarea escolar con la guia del maestro; 

trabajo colectivo, de todo el grupo o por equi· 

pos. 
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· Materlales n~turales elaborados POf el maestro 

para objetlviiar la ensenanza¡ Umlnas, esque-

mas, 

EDUCATIVA; Ambiente dcmocr8tico¡ la vida entra en la e~cu! 

9, ORGANIZACION 

la; trabajo libre individual del alumno según 

sus intereses¡ relaciones sociales entre los 

miembros del grupo; actlvid:ides fuera del aula, 

en ja1·dines, talleres, laboratorios o la comun!_ 

dad; relación con el medio social. 

DEL TIEMPO: Flexible; el alumno decide el tiompo de cada as 

tividad y lo distribuye. 

10. LOGRO DE 
OBJETIVOS: Evaluaci6n a través de las diversas actividades 

del alumno; registros de evaluaci6n por el mac! 

tro¡ autoevaluaci6n; tests o pruebas. 

Las características de la tecnologra educativa tomando 

como base el proceso de enseftanza·aprendizaje son las siguientes: 

l. PROFESOR: 

·i, ALUMNO: 

Es un tEcnico, coordinador de un ambiente dese

ftado para facilitar el aprendizaje del alumno¡ 

maneja estímulos adecuados para provocarlo, re

for:arlo e inhibirlo, utilizando técnicas preci-

sas. · 

Participante activo, dejn de ser un simple re

ceptor p:isivo de inform:ición, comienzn a· inter

actuar con un3 variad:i g:ima de medios, materia-
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les 1 formqs de present~ci6n y expeTiencias en 

diveTsas combinaciones y a distintas velocida

des; .~nfasis puesto en el alumno individual y 

no en el grupo de alumnos. 

QUE SUSTENTA: Tecnocr5tica, su prop6sito fundamental es el 

de emplear informaci6n, técnicas y metodolo· 

gías para ordenar los diferentes medios edu· 

cacionales de acuerdo con los recursos de la 

educaci6n, con el fin de alcanzar un ma)'or 

rendimiento en cantidad· y calidad de los sis· 

temas educacionales. 

4. OBJETIVOS: Descripción en forma clara, precisa y unívoca 

de las conductas que se espera que el estudian· 

te logre y manifieste al final de un ciclo de 

instrucción. Se les informa a los alumnos de 

los objetivos y de como se medir~n sus logros. 

Persiguen cambios en su conducta 

s. PROGRAMAS: Se con·creta a una propuesta tEcnica que es la 

cai'ta drcscriptiva, cuyo elemento fundamental 

son los objetivos conductuales. Ordenamiento 

en fol'ma sistemática, presenta en estricta pro· 

gresi6n las materias y estas en microetapas, P! 

ra obtener un comportamiento final previsto, a· 

tamizan el conocimiento, 

6. METODOS Y 
TECNICAS: Enseñan:.a programada \•inculada con el conducti~ 

mo, el profesor es un ingeniero conductual, ca~ 
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7. MEDIOS: 

S. SITUACION 

"t.ToladOr .. de esthulos, respuestas y reforzamie~ 

tos; no puede improvisar; utiliza textos progr! 

modos. El maestro es un instrumento que debe 

manejar los técnicas adecuadas para asegurar su 

trasmisl6n. llay atenci6n individualizada. Me· 

todos y tEcnicas muy esquemáticas y rígidas. 

Persigue algo previsto, 

Materiales ya establecidos, textos programados, 

ayudas audiovisuales, las denominadas máquinas 

de enscfiar, el proyector, la videocassetera, la 

televisi6n, etc. 

EDUCATIVA: Ambiente tecnocr:itico, individualista, relaci6n · 

soi.:ial entre alumno y profesor. Se busca el i!!. 

dividualismo y la competitividad. 

9, ORGANIZ,\CION: 
DEL TIEMPO: Flexible, de ocuerdo a la copacidad de cada a· 

10. LOGRO DE 

lumno, pero con la competitividad eso flexibil!. 

Jad se convierte en rigidez. 

OBJETl\'OS: Evaluación fundamentalmente técnica, llevada a 

cabo por expertos en el tema, relacionada diref_ 

tamcntc con los objetl\'os del nprcndi:ajc, uti· 

li:n ex5mcnes, test. evaluaciones inmediatas. 

Efectúa al comicn:o pruebas de dingn6stico 
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La· di.dActica cr!tica sus caracter1sticas principales con 

base en el proceso ensef\Anza .. aprendi.zaje son las siguientes: 

1. PROFESOR; 

Z, ALUMNO: 

Su formaci6n did4ctica es de vital importancia 

para lograr la transformaci~n de la labor doce~ 

te que realizan en las instituciones educativas. 

Did5ctica critica que requiere que el maestro 

reconozca el conflicto y la contradicci6n como 

factores de cambio para buscar, a partir de e

llo, caminos de superaci~n y transformaci6n de 

la escuela, Siendo promotor de aprendizaje a 

través de una Telacien mis cooperativa. 

La acción del docente est4 encaminada a la pro· 

ducci6n de aprendizajes socialmente significa

tivos en.los alumnos, lo que genera cambios en 

él, pues le posibilita aprender de la experien

cia de ensef\ar por la confrontaci6n de. su teo

rta con su práctica. Aprende mientras ensefia y 

viceversa. 

Aprender es escabar el conocimiento ya que este 

no esta dado ni acabado. Aprendizaje grupal 

donde entra en un juego dialEctico el contenido 

cultural (información} y la emoci6n (atracción, 

rechazo, movilización de la afectividad) para 

obtener la producci6n de nuevas situaciones, t!, 

reas, soluciones, explicaciones, etc. Al ser · 

participe el alumno durante el proceso de npren. 
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'"diz~je enseft~, es decir, interviene en los pro

cesos de aprender del profesor. Hay participa

ci6n de los alumnos en el encuadre con el doceu 

te entendiéndose como encuadre la distribuci6n 

de contenidos, tiempo, lugar, metodología a se· 

guir, evaluación, etc. El alumno evalúa peri6-

dicamente el trabajo del docente visto en cla-

se. 

QUE SUSTENTA:Del cambio, dinlSctica. Se aboca al manejo de 

las contradicciones y de la ansiedad que gene

ran. Declara abiertamente que el problema de 

la educación no es t~cnico sino político. Una 

renovaci6n en que profesores y alumnos tendrAn 

que asumir papeles diferentes a los que genera!. 

mente han deseinpeftado, recuperar para ellos mi! 

mas el derecho a la palabra y a la reflexión 

sobre su actuar concreto, asumiendo el rol di

d5ctlco de la confrontaci6n y el conflicto 

siempre presente en el acto educativo. Renov! 

ción que implica un proceso de concientizaci6n 

de profesores, alumnos e instituciones. 

~. OBJETIVOS: Se usan los objetivos terminales de curso y ob

jeti;·os de uniJad temática, Los expresan con 

claridad y los formul3n de tal manera que los 

incorpor3n e integr3n nl objeto de conocimiento 

o fen6menos de la realidad que se pretende cst!!_ 

• 
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di~r. 

s. P~OGRA.MAS: El prograJlla escolar debe ser concebido como una 

propuesta mtnima de aprendizaje relativos a un 

curso particular, adecuados a la realidad. Re· 

presentando un reflejo fiel de los propósitos 

que persigue el plan de estudios. No se consi· 

deran documentos exhaustivos y menos aan propo· 

siciones acabadas y definidas. Deben ser real!. 

zados por los profesores responsables de cada 

curso, buscando que en lo· posible ese trabajo 

se realice en grupo. 

6, METODOS Y 
TECN!CAS: Utilizan el trabajo en grupo, observación, aná· 

7, MEDIOS: 

8, SITUAC!ON 

lisis, discusi6n, investigaci6n y experimenta· 

ci6n para lograr el aprendizaje. Integración 

del trabajo individual y grupal, para de estos 

conformar estrategias globales. 

Lecturas, uso de audiovisuales, modelos reales, 

materiales elaborados en conjunto. 

EDUCATIVA: Ambiente democrático, trabnjo individual alter· 

9, ORGANIZACION 

nado con el de pequenos grupos y sesiones plcn~ 

rias. Actividndes fuera del 3ula. Relaciona· 

das con Ja roalldad. 

DEL TlHMPO: Generalmente es con base en un encuadre discu· 

tido al inicio del curso por profesor y alum· 

nos. 
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lO: . LOGl\0 DE 
OBJP.TIVOS: · Utiliza la acreditaci6n y la evaluaci6n, La. --

acreditaci6n es la relacionada con la necesidad 

institucional de certificar los conocimientos, 

se refiere n los aprendii~jes fundamentales. 

La evaluaci6n apunta a annlizar o estudiar todo 

el proceso de aprendizaje-enseftanza, observando 

que se :ibarquen todos los factores que interVi!:, 

nen en su desarrollo, evaluaci6n donde está in· 

mersa la acreditaci6n. Hay evaluaci6n del alu~ 

no para consigo mismo, para el profesor. 

Entre las acreditaciones están las investigaci~ 

nes, trabajos en equipo, participacion, prue--

bas, etc. 

Presentadas las características de las escuelas o mode

los, con base en ello se anali:a a continuación el de~arrollo 

del. proce~o enscftan:a·aprendi:aje en las disciplinas cuantltat!. 

vas impartidas en el posgrado. 

Este análisis se ha realizado tomando en consideración: 

las experiencias personales, o sea las vivencias como alumno nl 

cursa1· estas disciplinas; la información de los profesores que 

imparte estas materias en el posgrado, a través de charlas y -

breves entrevistas, que aunque han sido pocas, han sido de gran 

valor para desarrollar ln matri:, 

l. PROFESOR: Pnrtimos de la base de que tos profesores de 
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las disciplinAs cuAnti~ativa$ son profesionales 

que se dedican A la docencia, amparados en la -

preparaci6n y conocimientos propios de su espe

cialidad y que, haciendo esfurrzos, mis con in

genio·e intuici6n que con bases técnicas y pre· 

paraci~n pedag6gica, realizan su labor docente. 

Ante esto podemos caracterizarlos como profeso

res tradicionales, no un' cien por ciento, por

que toman algunos elementos de la tecnologta e

ducativa. 

Toman en consideraci6n lo expuesto en el capl· 

tulo V de esta tesis, donde se habla de las li· 

mitaciones del alumno, podemos acotar que se le 

puede ubicar entre las escuelas tradicional y 

nueva, esto porquP en la gran mayorla de veces 

sigue siendo un receptor con la tendencia a ser 

activo. Pero su actividad consiste en mecani

zar para luego repetir o reproducir los temas 

tratados, en las evaluaciones o problemas que 

se le presenten, siendo escasa la creativi

dad, la reflexl6n, la critica, el razonamiento. 

·QUE SUSTE.~TA:Perennlsta y tecnocr6tlca. Las disciplinas 

cuantitativas y sus técnicas han sido dosarro• 

liadas en el extranjero, por lo que los profe· 

sores han estudiado y asimilado las bases y e

lementos que son ajenos a nuestro medio. 
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'Debido ij l~ dependencia econ6mica y tecnoi6gica 

y. a .la ·falta do prepar~ci6n pedagógica de los ~ 

ducadores, se consideran ciertas t~orSas y prás 

ticas cuantitativas como únicas, universales y 

acabadas. Ello ha hecho que los profesores, a· 

lumnos y demás interesados no traten de adaptar 

ese b~gaje cuantitativo a la realidad, en la · 

que la producción de obras o escritos es escasa 

y lo que hay al respecto son traducciones o CD! 

pilaclones. 

En general, al querer emplear esos conociIDien· 

tos, SE' hace en una forma mec5nica y repetitiva, 

dejando a un lado el raionar, el crear, el re· 

fleXionar, para adaptar esas t6cnicas y herra

mientas a las necesidades propias. 

·~. OBJETIVOS: Expresados en forma general, elaborados por 

quienes preparan 105 programas que componen el 

5rea cuantitativa. La manera como se presentan 

los objetivos la asimilnmos con la escuela tra

dicional. 

S. PROGRAMAS: Rcali:adas con base en algunos textos de lns 

respectivas asignnturas )' no poi· todos los pro

fesores en forma conjunta. La falta de unn ad!_ 

cuadn i:omunicaci6n entre ellos St" reflt"ja t"n • 

qUL' algunos temas se repiten. tos temas están 

muy apegados a l:is Jii:;ciplinas cuantitativas, 



6. METODOS Y 

lBS 

.. o sea l\ue nQ h~y· una buen~ correlaci6n con la 

profes!6n CQnt~ble 'f sus requeriiuientos, Tam• 

blén hay sobre carga o exceso de temas para de

sarrollar durante un semestre, Ante esto pode~ 

mos Tclacionar los progrBlllas con las caracterí! 

ticas que maneja la escuela tradicional. 

TECNlCAS: Combinación de diversas técnicas, siendo ln tés 

7. MEDIOS: 

8. SlTUACION 

nica expositiva la m5s utilizada, en la que el 

profesor hace lo posible por motivar e involu

crar al alumno con algunos caso5 pr5ctico5, Se 

usa también la demostraci~n, en la que el alum

no sólo mecaniza y luego repite. Se dejan práf 

ticas para desarrollar fuera d~l aula, las que 

el estudiante no alcan:n a resolver por no con

tar con tiempo suficiente. Con base en ello pQ. 

demos ubicar los m~todos y técnicas dentro de la 

escuela tradicional. 

Utilizaci6n del pizarrón; diversos textos, entre 

ellos olgunos programados; escasa práctica con 

la calcul~dora financiera y el computador. Esw 

tas características dan pie a clasificar este e· 

lemento del proceso enscftanza·aprendizaje, cntTe 

la escuela tradicional y algo de la tecnología 

educativa. 

EDUCATIVA: Ambiente democrático. Buen vinculo entre prof!t 
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sor . .;..alwnno r· entre estos, pero solo a nivel de 

clase, Esc~sas actividades fuera del aula y 

con el medio social, como reflejo del tiempo li 

mitado tanto del alumno, como del profesor, A~ 

te e-sto podemos ubicar este elemento entre la .. 

escuela tradicional r algo de la escuela nueva. 

9. ORGANlZACION 
DEL TIEMPO: llorarios y calendarios establecidos por la Dlvi 

lU. LOGRO UE 

sión de Estudios de Posgrado. El profesor mu

chas veces incrementa el tiempo para poder al

canzar a desarrollar los temarios, ante lo ex

tenso de ellos o pora aclarar duda•. Por lo a~ 

terlor podemos ublcor 1• organización del tiem

po en la escuela tradicional. 

OBJETIVOS: Los profesores realiian mlniexámenes para darse 

una iden de si los alumnos estan entendiend_o o 

no los temas que han desarrollado. Adem5s, ex! 

minun con dos o tres pruebas parciales. Toman 

en cuenta lo colaboracl6n )' partlcipacl6n del !. 

lumno en clase y 13 entrega de trabajos o repor 

tes, Con base en lo ~nterior, se puede seftalar 

que o! lo¡ro de objetivos tiene algunas coract! 

r!stlcos de la escuela nueva. 

Habiendo Jesorro!lado un bre1·e análisis de las cuatro 

corri~ntc~ o e~cuelas qu~ han caracterl:ado el proceso de cnse· 
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ftanza-aprendi.Zftje en el pre~ente s~glo y realizRdo un análisis 

del mismo proceso en las dlsciplinRS cu~ntitativas, podemos in

ferir lo siguiente: 

Los diferentes elementos componentes del proceso ens! 

fianza-aprendizaje en las disciplinas cuantitativas -

que se imparten en la maestrfa en contaduría, se han 

tomado de las diversas escuelas. Se resalta que las 

características de la escuela tTadicional son lns que 

predominan. 

El origen de este tradicionalismo es la falta de for

maci6n pedag6gica de los profesores de esta área, 

quienes se ven abocados a utilizar mEtodos y t6cnicas 

que les han sido dadas en algunos cursos intensivos, 

pero que en general manejan mal por no haberlas com

prendido correctamente. Esther Carolina Pérez Juá

rez (1986) al respecto nos dice: "En el mayor nllmero 

de los casos, los profesores son profesionistas que 

se dedican a la docencia, apoyados en la preparaci6n 

y conocimientos propios de su especialida~, y su a

cercamiento a los grupos de alumnos está condicionado 

por concepciones docentes intuitivas derivadas de .sen. 

tido común, Sin embargo, ante las exigencias insti

tucionales, buscan su formaci6n didáctica en institu

ciones especializadas, cuyas concepciones, la mayorta 

de las veces, son transmitidas dogmáticamente y reci

bidas por los profesores acriticamente, situaci6n que 



Qbed~ce a la necesidad sentida de contar con lnstru

mentqs tEcnicos q_ue res.uelvan sus problemas metodol6-

gicos". 

Respecto a los alumnos, ha)' unn tendencia 11 que se>an 

activos, a dejar de lado la memOrización, la mecaniz! 

ci6n de lo enseñado. Esta última actitud tiene que cambiar 

para su propio beneficio, buscando la reflexión, el -

ra:onamiento y la critica de los diversos conocimien

tos cuantitativos que se manejan en el posgrado. 

Todo lo antes sefialado viene a confirmar, en parte, lo 

descrito en los perfiles y limitaciones de alumnos y maestros. 

El factor tiempo; la escasa interrelaci6n entre alumno-maestro, 

entre los mismos profesores del área y entre los mismos estu· 

diantes; el no contar con alumnos y profesores de tiempo compl! 

to o siquiera de medio tiempo; la falta de formaci6n académica 

de los profesores son,entre otros, algunos de los factores que 

no permiten que se desarrolle en una forma adccunda el proceso 

ensef\anza .. aprendiznje en lns disciplinas cuantitativ3s, 

De ahí la importancia que tiene el adecuar a nuestra 

realidad los diversos componentes del mencionado proceso, lo 

que implica ~tro proceso: ln toma de conciencia y cambio de -· 

actitudes por pal'te de los profesor..?~. de los ;ilumno$ y dt' los 

mismos directivos drl po$grado, 

El cambio se puede iniciar con \O$ mat"stros, motivándo

los )' apoyándolos para que udquiernn una formación ped:ig6gicn 

mínima, la que es de gran importani:ia para dt'sarrollar de unn 
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mejQf maner~ ~u quc~cer dqcente, Esta formnci6n va a promcver 

un c~bio pr~gresivo para mejorqr el proceso de ensefianza~apre~ 

dizaje 1 lo que redundar§ en beneficio de los profesores mismos, 

de los alumnos y de la institucl6n. 

Tamhién es necesario que los directivos de la divisi6n 

·consigan becas para los estudiantes, las que le dar5n la opor

tunidad de contar con mayor tiempo para que se preparen, razo

nen, r~flexionen y critiquen lo que les estan ensefiando. Así 

participaran m~s en el proceso enseñanza-aprendizaje y, pqr en

de, se conseguirá elevar el niver o calidad del posgrado. 
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.. ONCLUSJONES Y RECOMENDACIONES 

Los profesores que imparten las disciplinas cuantitativas, 
no cuentan con una formaci6n pedag6gica suficiente. por lo 
que se hace necesario el apoyo y motivaci6n por parte de la 
DEP, para que profundicen en el conocimiento de los diversos 
conceptos. tEcnicas y herramientas que le sirvan para desa
rrollar y enfrentar con una mejor fundamentaci6n los diver
SQS problemas que al realizar el quehacer docente se le pre· 
senten. De esta forma, lograrlan superar las concepciones 
intuitivas con las que se estln basando. 

El alumno que llega a cursar las disciplinas cuantitativas, 
generalmente no viene con la preparaci6n matemfitica suficie!l 
te. Lo que obstaculiza el desarrollo normal de los progra-
11as establecidos por la DEP. Consideremos que la rah de es
te problema en parte, se encuentra en las bases aatem&ticas 
recibidas durante la licenciatura. 

Los programas que se desarrollan actualmente son muy exten· 
sos, dado lo limitado del tiempo y las deficiencias matemfit~ 
cas demostradas· por la mayorla de los alumnos que cursan y 
han cursado las disciplinas cuantitativas, De ahi, la con\'! 
niencia de adecuar los programas a las necesidades plantea
das por la realidad socioecon6mica mexicana. Esto implica 
proporcionar al alumno herramientas de tipo efica~ y eficie!l 
te que le permitan solucionar los problemas que se le prese!l 
ten en su desarrollo laboral y que necesariamente. tienen rea 
percusi6n nacional. 

Los programas necesitan someterse a continuas revisiones y 
actualizaciones, ya que la realidad es cambiante y transfonn! 
dora. Por esto sugerimos la conformaci6n de grupos de trab! 
jo donde participen alumnos, profesores )" directivos, los 
cuales tendrtan como finalidad el anUisis objetivo de los 
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temas que hac~n parte de los programs, para asi tener la ca
pacidad de plantear soluciones o reformas a los mismos. 

De las.cuatro corrientes más representativas de la educaci6n 
en el pr~sente siglo, la escuela traJicional posee las cara~ 
terlsticas que más se. aproximan al comportamiento acad6mico 
y docente de alwnnos y profesores de las disciplinas cuanti
tativ~s, De ahl la importancia de promover en ellas, el co
nocimiento del proceso de ensei\anza-aprcndizaje, para poder 
tomar elementos de las otras escuelas o corrientes, que les 
permitan adecuar dicho p:·nceso a necesidades actuales. 

- Todo conocimiento se válida en la práctica. Esto explica 
que debe existir un equilibrio entre los aspectos teóricos 

recibidos en la enseftania de las disciplinas cuantitativas y 

la pr6ctica inherente a los mismos. Actualmente ese equili
brio no se da y una manifestaci6n palpable de este fen6mcno 
es la ausencia de aplicaciones prácticas basndas en la teo
rla realizada durante la maestría. Un intento por alcanzar 
ese equilibrio es el promover el acceso de los estudiantes 

a los centros de investigación y de informfitica de la facul
tad, los que estfin a la vanguardia en los campos te6ricos y 

práctico. 

La mayoría de los alumnos que cursan y han cursado. las disc!. 
plinas cuantitativas, tienen la intenci6n de aprender éstas, 
s6lo para presentar un exam~n que le ayude a acreditar la m!. 

teria o pa~a obtener un título al final del posgrado, logro 
que alcan:.an por modio de ln mecani:ación )' repctici6n de lo 
ensei\ado en clase, no promoviendo la curiositiad, el razona

miento, el espiritu critico, la comprensión e interpretación 
Je las diferentes situaciones que se le puedan presentar. 
De aht la necesi<lnd de crenr concicncin en los alumnos, ta· 
rea no fácil, de que las disciplinas cuantitativas son parte 

de su formación integral y ~ue como profesionales requieren 

¡, 
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para desenvolverse con mayor calidad en su trabajo. 

La mayorfa de los estudiantes que cursan y cursaron las 
disciplinas cuantitativas son alumnos de tiempo parcial, es 
decir, que estudian y trabajan a la vez, por lo que no cuen
tan con el timpa suficiente para dedicarse al estudio de lo 
ensellado en clase. Problema que la DEP podda ayudar a so
lucionar, por medio de la Coordinaci6n de la Maestría, cons!. 
guiendo con instituciones del Estado y del sector privado, 
becas de medio tiempo, por lo men~s, las ·que les darían una 
mayor flexibilidad al horario del futuro maestro en contadu
rla, para atender su quehacer académico, no desligandose a 
la vez de su trabajo y de la realidad. · Esto ayudara a que 
tengaiuna mejor preparaci6n y por ende, particip01 en la ele· 
vaci6n del ni\•el y calidad del posgrado. 

De los cinco profesores que conforman el &rea cuantitativa, 
ninguno es do tiempo completo y si se quiere !l•jorar el ni
vel de· ense~anza, se requiere tener como mfnimo un docente 
de dedicación exclusiva, el que podril ocuparse de atender en 
una mejor forma a los estudiantes, a desencadenar temas de 
investigaciOn, lecturas, inquietudes intelectuales entre los 
alumnos, colaborando así a darle calidad y prestigio a la 
maestría. 
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