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Resumen

E ste arơ culo explora los ele-
mentos no estatutarios que 
afectan la políƟ ca educaƟ -

va del subsistema tecnológico de 
educación superior en un estable-
cimiento del Tecnológico Nacional 
de México (TecNM). Desde el en-
foque de políƟ ca “de arriba hacia 
abajo” se observa cómo los cam-
bios de conducta de los actores, al 
igual que las condiciones socioeco-
nómicas y tecnológicas, cambian 
a través del Ɵ empo y afectan los 
programas de formación de com-

petencias docentes en Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(TIC) en la enseñanza para la con-
tabilidad.
 La necesidad de implementar 
programas de formación de com-
petencias docentes en TIC se esta-
blece en el decreto de creación del 
TecNM, el Programa InsƟ tucional 
de Innovación y Desarrollo (PIID) 
2013-2018, los programas de for-
mación docente en el TecNM y el 
Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Contabilidad.
 Por medio de entrevistas a pro-
fundidad y semiestructuradas a 
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profesores de contabilidad del Tec-
nológico de Estudios Superiores del 
Estado de México (Tesoem), se ob-
serva que los docentes para la en-
señanza de la contabilidad adquie-
ren sus competencias docentes en 
TIC por medio de la capacitación 
recibida en otras insƟ tuciones don-
de también laboran, en los gremios 
profesionales a los que pertenecen 
y, en menor medida, por los pro-
gramas de formación que ofrece la 
insƟ tución.

Palabras clave: 

tecnológicos descentralizados, 
competencias tecnológicas, profe-
sores universitarios, contabilidad.

Abstract

This arƟ cle explores the non-stat-
utory elements that aff ect the 
educaƟ onal policy of the techno-
logical sub-system of higher edu-
caƟ on in an establishment of the 
Technological NaƟ onal of Mexico 
(TecNM). From the top-down pol-
icy approach, it can be observed 
that the behavioral changes of the 
actors, as well as of the socio-eco-
nomic and technological condi-

Ɵ ons change over Ɵ me and aff ect 
the training programs of teaching 
competences in InformaƟ on and 
CommunicaƟ on Technologies (TIC) 
in teaching for accounƟ ng.

The need to implement training 
programs for teaching skills in TIC is 
established in the decree creaƟ ng 
the TecNM, the InsƟ tuƟ onal Pro-
gram for InnovaƟ on and Develop-
ment (PIID) 2013-2018, the teach-
er training programs in the TecNM 
and the curriculum of the degree in 
accounƟ ng.
 Through in-depth and 
semi-structured interviews with 
accounƟ ng professors at the Teso-
em, it is observed that teachers for 
the teaching of accounƟ ng acquire 
their teaching competences in Tic 
for the training received in other 
insƟ tuƟ ons where also work, or 
to the professional associaƟ ons to 
which they belong, and, to a lesser 
extent, by the training programs of-
fered by the insƟ tuƟ on.

Key words: 

decentralized technological, tech-
nological competences, university 
professors, accounƟ ng.
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Introducción

El subsistema de educación supe-
rior tecnológica se transforma sus-
tancialmente con la consƟ tución 
del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM). De acuerdo a su decreto 
de creación el 23 de julio de 2014, 
el TecNM es un órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el cual susƟ tuye a la 
unidad administraƟ va denomina-
da Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica (DGEST), que 
coordinaba al Sistema Nacional de 
InsƟ tutos Tecnológicos (SNIT). En el 
TecNM están adscritas 266 insƟ tu-
ciones: 134 insƟ tutos tecnológicos 
descentralizados, 126 insƟ tutos 
tecnológicos federales, cuatro cen-
tros regionales de opƟ mización y 
desarrollo de equipo (CRODEs), el 
Centro Nacional de InvesƟ gación 
y Docencia en Educación Técnica 
(CIIDET) y el Centro Nacional de In-
vesƟ gación y Desarrollo Tecnológi-
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co (CENIDET). Para el ciclo escolar 
2015-2016 contaba con una matrí-
cula escolar de 556 mil 270 y una 
planƟ lla de 27 mil 450 profesores 
(Tecnológico Nacional de México 
[TecNM], 2016a). 
 En el TecNM, a través de diver-
sos estatutos se promueve que los 
profesores uƟ licen las Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(TIC) en su prácƟ ca docente. Estos 
estatutos son: el decreto de crea-
ción del TecNM, el Programa InsƟ -
tucional de Innovación y Desarrollo 
(PIID) 2013-2018, los programas de 
formación docente en el TecNM y 
el Plan de Estudios de la Licenciatu-
ra en Contabilidad.

El decreto de creación del TecNM

En el decreto de creación del Tec-
NM, en el arơ culo 2, fracción VIII, 
se establece que el tecnológico Ɵ e-
ne como objeto: 

Impulsar el desarrollo y la uƟ -
lización de tecnologías de la 
información y comunicación 
en el sistema educaƟ vo nacio-
nal, para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y fa-
vorecer su inserción en la socie-
dad del conocimiento (Secreta-
ría de Educación Pública [SEP], 
2014: 49).

Asimismo, en el arơ culo 3, frac-
ción XIV, el TecNM Ɵ ene como 
atribución: 

Coordinar las políƟ cas orien-
tadas a la arƟ culación y for-
talecimiento de la formación, 
actualización y superación del 
personal académico para me-
jorar sus habilidades, tomando 
en cuenta las opiniones y pro-
puestas que al respecto emitan 
las autoridades educaƟ vas loca-
les (SEP, 2014: 51).

El Programa Ins  tucional de 
Innovación y Desarrollo (PIID) 
2013-2018

En el PIID 2013-2018, documen-
to rector de la planeación estra-
tégica, tácƟ ca y operaƟ va del 
TecNM, en su estrategia 1.5 bus-
ca consolidar el uso de las TIC en 
los servicios educaƟ vos. No obs-
tante, sus líneas de acción están 
más dirigidas a fomentar y con-
solidar la educación a distancia 
que establecer un programa de 
formación docente en tecnolo-
gía educaƟ va (Marơ nez, C. y M. 
Hernández, 2016a). En esta es-
trategia, el PIID cuenta con 10 lí-
neas de acción. La gran mayoría 
se refi ere a impulsar el desarro-
llo de la oferta educaƟ va en las 
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modalidades a distancia y mixta;  
producir y usar cursos masivos 
abiertos en línea; impulsar la 
inversión en las plataformas tec-
nológicas; proveer  servicios y 
apoyos a estudiantes y docentes 
en las modalidades a distancia y 
mixta; promover la invesƟ gación 
en el uso y desarrollo de las TIC 
aplicadas a la educación; esta-
blecer estrategias de seguimien-
to y evaluación de los resultados 
de los programas académicos a 
distancia y mixta; establecer cri-
terios que faciliten el desarrollo 
de unidades de aprendizaje en 
línea; y propiciar la formación 
de células de producción de 
materiales educaƟ vos y recur-
sos digitales del TecNM (TecNM, 
2014).
 Solo dos líneas de acción 
contemplan la formación de 
profesores en el uso de las TIC 
(SEP, 2014):

1.5.4. Difundir el uso de las TIC 
y capacitar a los profesores en 
el uso de las TIC durante el pro-
ceso educaƟ vo […]

1.5.8. UƟ lizar las TIC para la 
formación de personal docen-
te, direcƟ vo y de apoyo que 
parƟ cipa en las modalidades 

escolarizada, no escolarizada, a 
distancia y mixta.

Los programas de formación do-
centes en el TecNM

El TecNM ha tenido dos grandes 
programas de formación docentes 
en la última década: el Programa 
Nacional de Formación Docente 
Centrado en el Aprendizaje (For-
mación DOCA), diseñado e imple-
mentado por la anƟ gua DGEST en 
2007 y, el Diplomado para la For-
mación y Desarrollo de Competen-
cias Docentes (DFDCD), diseñado 
e implementado desde 2011 a la 
fecha. 
 El Programa Nacional de For-
mación Docente Centrado en el 
Aprendizaje (Formación DOCA) Ɵ e-
ne como objeƟ vo desarrollar com-
petencias en el docente, y operar 
como una estrategia integradora 
de análisis, refl exión y formación 
académica que establezca un com-
promiso personal en la redefi nición 
de la prácƟ ca docente. El programa 
está conformado por un plan reƟ -
cular de nueve talleres, de los cua-
les el sexto, denominado “Nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación para el aprendizaje”, 
fortalece las habilidades del profe-
sor en el uso de las TIC (Dirección 
General de Educación Superior Tec-
nológica [DGEST], 2007).
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 Sus antecedentes se encuen-
tran en el Programa Nacional de 
Formación y Actualización Docente 
y Profesional de 2004, el cual con-
templaba la formación gradual del 
profesor mediante cursos básicos, 
primero a distancia y luego a nivel 
presencial. Dicho programa fue 
elaborado por la Dirección General 
de Educación Superior Tecnológi-
ca en coordinación y por el Centro 
Interdisciplinario de InvesƟ gación 
y Docencia en Educación Técnica 
(CIIDET). Finalmente, en 2006 la 
DGEST idenƟ fi ca la necesidad de 
homogeneizar la formación do-
cente de sus profesores y diseña el 
Programa Nacional de Formación 
Docente Centrado en el Aprendi-
zaje (Formación DOCA) (DGEST, 
2007).
 El segundo programa, denomi-
nado Diplomado para la Formación 
y Desarrollo de Competencias Do-
centes (DFDCD), diseñado e imple-
mentado desde 2011 a la fecha, 
Ɵ ene como competencia general 
transformar y fortalecer la prácƟ ca 
educaƟ va con un enfoque basa-
do en competencias, ello a fi n de 
mejorar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. El DFDCD está 
estructurado en cinco módulos 
que tratan sobre la reflexión de 
la práctica docente, la planeación 
del proceso de aprendizaje, las 

estrategias de aprendizaje para 
el desarrollo de competencias, la 
evaluación de los aprendizajes y la 
elaboración de un Proyecto Inte-
grador de Competencias. Módulos, 
en suma, que consideran muy poco 
la formación en el uso de las TIC. 
Hasta 2016, se habían capacitado a 
4 mil 354 profesores, equivalente a 
16 por ciento de la actual planƟ lla 
docente (TecNM, 2016b). 

El Plan de Estudios de la Licencia-
tura en Contabilidad

En el Plan de Estudios de la carrera 
de Contador Público se enfaƟ za el 
uso de las TIC, tanto en su objeƟ vo, 
perfi l de egreso y contenido curri-
cular (TecNM, 2016c). En su objeƟ -
vo general se señala que la carrera 
busca 

Formar profesionales compeƟ -
Ɵ vos, capaces de diseñar, esta-
blecer, aplicar, controlar y eva-
luar sistemas de información 
fi nanciera, fi scal y administraƟ -
va, para la toma de decisiones 
de las enƟ dades económicas 
nacionales e internacionales, 
con una acƟ tud éƟ ca, críƟ ca, 
emprendedora y de lideraz-
go, a través de la invesƟ gación 
y el uso de la tecnología de la 
información y la comunicación, 
fomentando el desarrollo sus-
tentable.
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De la misma manera, en uno de 
los 13 rasgos del perfi l de egre-
so del estudiante se señala que 
este tendrá como competencia: 
“uƟ lizar las Tecnologías de In-
formación y Comunicación para 
efi cientar los procesos y la toma 
de decisiones”.
 El Plan de Estudios de la Li-
cenciatura en Contabilidad 2011 
está conformado por nueve se-
mestres y 50 materias. Al menos 
14 de las materias del Plan de 
Estudios, equivalentes a 27 por 
ciento del total, requiere del uso 
de un soŌ ware. Al analizar los 
programas de estudios de cada 
materia en 11 categorías, se ob-
servó que en la presentación de 
la materia o intención didácƟ ca 
es en donde más se hace énfasis 
del uso de un soŌ ware, así como 
en las competencias genéricas, 
las competencias a desarrollar y 
en temario (ver tabla 1). 
 En síntesis, el decreto de 
creación del TecNM busca coor-
dinar las políƟ cas de formación, 
actualización y superación del 
personal académico, así como 
utilizar las TIC para el aprendiza-
je de los estudiantes. Sin embar-
go, el PIID 2013-2018, el instru-
mento para llevar a cabo estos 

objeƟ vos, está más orientado a 
fomentar y consolidar la educa-
ción a distancia que a establecer 
un programa de formación do-
cente en tecnología educaƟ va. 
En ese mismo senƟ do, los pro-
gramas de formación docente 
que ha imparƟ do en los úlƟ mos 
años no Ɵ enen una formación 
de competencia docente con 
orientación hacia el uso de las 
TIC. Aún más: muchas materias 
del Plan de Estudios de la ca-
rrera de Contador Público re-
quieren del uso de al menos un 
Ɵ po de soŌ ware y se desconoce 
si los profesores encargados de 
imparƟ r estas materias llegan 
efecƟ vamente a enseñarlo. 

En otras palabras, existe una fal-
ta de competencias tecnológicas 
del profesor para uƟ lizar las TIC 
como una herramienta peda-
gógica para la enseñanza de la 
contabilidad, según lo estableci-
do en el decreto de creación del 
TecNM, el PIID 2013-2018, los 
programas de formación docen-
te y el Plan de Estudios de Con-
tador Público. Los programas 
de formación docente que ha 
tenido el TecNM han sido insu-
fi cientes. 
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Tabla 1 Materias que requieren de al menos un  po de so  ware en el 
plan de estudios de Contador Público 2011

A B C D E F G H I J K L M N Total

1. Presentación
(intención didác-
 ca)

0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 3 7 16

2. ObjeƟ vo general 
del curso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

3. Temario 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 10

4. Competencia 
genérica

1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 2 12

5. Competencias 
integradas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

6. Competencias 
previas

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

7. Competencias a 
desarrollar

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 7 12

8. AcƟ vidades de 
aprendizaje

1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 9

9. PrácƟ cas propues-
tas

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6

10. Sugerencias de 
evaluación

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 9

11. Fuentes de infor-
mación

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4

Total 3 4 3 5 1 8 2 4 1 2 5 3 15 28 84
A. Microeconomía; B. Macroeconomía; C. Auditoría para Efectos Fiscales; D. Ad-
ministración de la Producción y de las Operaciones; E. Administración Estratégica; 
F. Cálculo Diferencial e Integral; G. Contabilidad Financiera; H. Contabilidad Finan-
ciera II; I. Contabilidad Internacional; J. Economía Internacional; K. EstadísƟ ca Ad-
ministraƟ va I; L. EstadísƟ ca AdministraƟ va II; M. Taller de InformáƟ ca I; N. Taller 
de InformáƟ ca II.
Fuente: Elaboración propia con base en Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de México 
(Tesoem) (2016).

En ese senƟ do, muchos docen-
tes conƟ núan llevando a cabo 
su proceso de enseñanza con 
esquemas tradicionales, cen-

trados en el profesor como ge-
nerador de conocimiento, quien 
en muchos casos se resiste a 
uƟ lizar las TIC como un medio 
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de enseñanza innovador. Por 
lo anterior, surge la pregunta: 
¿cuáles son los elementos que 
facilitan que el profesor uƟ lice 
las TIC en su prácƟ ca docente?
 Para responder a esta pre-
gunta se uƟ lizará el método de 
caso en un tecnológico descen-
tralizado, el Tecnológico de Es-
tudios Superiores del Oriente 
del Estado de México (Tesoem). 
Este tecnológico es el cuarto 
más importante de ofrecer la 
carrera de Contador Público en 
este subsistema con una ma-
trícula escolar de cerca de 600 
estudiantes.  Asimismo, se uƟ li-
zaron dos entrevistas a profun-
didad y se aplicaron 12 entrevis-
tas semiestructuradas.
 El arơ culo está dividido en cua-
tro apartados. En el primero se 
muestra el lugar que ocupan los 
insƟ tutos tecnológicos en la educa-
ción superior en México y la evolu-
ción de la políƟ ca de la educación 
superior tecnológica en México. El 
segundo presenta la políƟ ca de for-
mación de competencias docentes 
en la enseñanza para la contabili-
dad. En este apartado se expone 
el enfoque políƟ co “de arriba hacia 
abajo”, los niveles de competencias 
docentes en el uso de las TIC y los 
estudios que se han hecho sobre 

profesores universitarios con res-
pecto a la enseñanza de la contabi-
lidad. El tercer apartado ofrece un 
panorama general sobre los profe-
sores de contabilidad en el TecNM 
y en el Tesoem. El úlƟ mo apartado 
trata sobre los resultados que se 
obtuvieron de las entrevistas so-
bre los seis factores que afectan la 
implementación de una políƟ ca de 
formación de competencias docen-
tes en la enseñanza para la conta-
bilidad: las condiciones socioeco-
nómicas y tecnología, la atención 
de los medios de comunicación al 
problema, el apoyo del público ob-
jeƟ vo, las acƟ tudes y recursos de 
los grupos circunscritos, el apoyo 
desde los responsables de la imple-
mentación de un programa público 
y el compromiso y hábil liderazgo 
de los funcionarios de implemen-
tación. 

I.  Los ins  tutos tecnológicos en la 
educación superior en México

La educación superior de México 
está conformada por 3 mil 59 ins-
Ɵ tuciones de educación superior 
(IES) en sus diferentes modalida-
des. Cuenta con una matrícula 
escolar de 3 millones 915 mil 971 
estudiantes, tanto a nivel de Téc-
nico Superior Universitario (TSU) 
como a nivel de Licenciatura, y una 
matrícula escolar de 328 mil 430 
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estudiantes a nivel de posgrado. 
La educación superior de México 
se puede agrupar en cinco subsis-
temas: el universitario, el tecno-

lógico, la normal, los centros del 
Consejo Nacional para la Ciencia y 
la Tecnología (Conacyt) y otras IES 
públicas (ver esquema 1). 

Esquema 1
Educación superior de México 2015

Fuente: Javier Mendoza Rojas (2016).

Aunque el número de IES pri-
vadas predomine en la educa-
ción superior mexicana con 69 
por ciento de establecimientos, 
solo comprende casi una terce-
ra parte de la matrícula escolar, 
esto es, 31 por ciento. La gran 

mayoría de los estudiantes se 
encuentra inscrita en una IES 
pública (ver gráfi ca 1). No obs-
tante, los estudiantes de las 
escuelas normales y de los ins-
Ɵ tutos tecnológicos federales 
y estatales representan 27 por 
ciento y si solo se considera la 
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proporción que Ɵ enen estos dos 
subsistemas en las IES públicas, 
es decir, sin tomar en cuenta a 
las IES privadas, la matrícula es-
colar de los estudiantes repre-
sentaría 20 por ciento del sector 
educaƟ vo superior público (ver 
gráfi ca 1). 
 Por tanto, el sistema de edu-
cación superior público en Méxi-
co está conformado por 956 ins-

Ɵ tuciones, donde 26 por ciento 
de ellas está conformada por es-
cuelas normales, mientras que 
los insƟ tutos tecnológicos fede-
rales y estatales representan 27 
por ciento de todas las IES del 
país. Es decir, estos dos subsis-
temas representan un poco más 
de la mitad de todas las IES pú-
blicas del país (ver gráfi ca 2). 

Gráfi ca 1
La matrícula escolar en las IES 2015

Fuente: elaboración propia con base en Javier Mendoza Rojas (2015).

Durante la década de 1990, las IES 
privadas crecieron de forma expo-
nencial. Si de 1980 a 1990 habían 
crecido en 145 por ciento al pasar 
de 146 a 358, en tan solo 15 años, 
de 1990 a 2005, triplicaron casi su 
tamaño. En ese periodo pasaron de 

358 a 1 mil 408 establecimientos. 
Desde entonces su crecimiento se 
ha desacelerado y para el periodo 
2005-2016 han crecido un poco 
más de 49 por ciento al pasar de 1 
mil 408 a 2 mil 103 (Mendoza, J., 
2015). 
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 La evolución de la políƟ ca edu-
caƟ va de las IES públicas ha teni-
do una orientación tecnológica. 
Durante el periodo 2001-2012, el 
subsistema de universidades tec-
nológicas, insƟ tutos tecnológicos 
estatales y las universidades poli-
técnicas creció en más de 25 por 
ciento de su tamaño. Sin embargo, 

los otros subsistemas no tecnológi-
cos como las universidades inter-
culturales, las universidades públi-
cas estatales, creció apenas cinco 
por ciento de su tamaño, mientras 
que las universidades públicas fe-
derales apenas crecieron 0.5 por 
ciento en ese mismo periodo (ver 
gráfi ca 3).

Gráfi ca 2 Las ins  tuciones públicas de educación superior de México 
2015

Fuente: Elaboración propia con base en Javier Mendoza (2015).

En el subsistema de educación su-
perior tecnológico, los insƟ tutos 
tecnológicos federales son los que 
más aƟ enden el mayor número 
de estudiantes: 46 de estos esta-
blecimientos aƟ enden cada uno 

a más de 3 mil estudiantes. Por el 
contrario, 119 insƟ tutos tecnológi-
cos estatales aƟ enden en cada uno 
de sus establecimientos a menos 
de 3 mil estudiantes (Mendoza, J., 
2016).
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Gráfi ca 3 Evolución de las IES públicas 2001-2012

Fuente: elaboración propia con base en Javier Mendoza Rojas (2015).

 Por todo lo anterior, el sistema 
de educación superior mexicano 
estaría diseñado para desplazar la 
formación predominantemente de 
profesores normalistas hacia la for-
mación de una gran canƟ dad pre-
dominantemente de ingenieros.

II. La polí  ca de formación de 
competencias docentes en TIC en 
la enseñanza para la contabilidad 

El análisis de las competencias tec-
nológicas de los profesores de con-
tabilidad del Tesoem se realizará 
desde tres perspecƟ vas teóricas: 
el enfoque de políƟ ca “de arriba 
hacia abajo”, orientado al estudio 
de la implementación de progra-
mas gubernamentales (SabaƟ er, P. 
1986; SabaƟ er, P. y D. Mazmanian, 
1980); los modelos de niveles de 

competencias docentes en el uso 
de las TIC (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [Unesco], 2011; 
Zubieta, J., T. BauƟ sta y Á. Quijano, 
2012); y los estudios sobre la ense-
ñanza de la contabilidad.

El enfoque polí  co “de arriba ha-
cia abajo”

Para analizar la políƟ ca de la edu-
cación superior tecnológica en Mé-
xico se uƟ liza el enfoque políƟ co 
“de arriba hacia abajo”. Este enfo-
que se caracteriza por iniciar con 
una decisión políƟ ca tomada por 
los funcionarios gubernamentales, 
quienes se preguntan en qué me-
dida las acciones de los funciona-
rios de implementación y grupos 
objeƟ vos fueron consistentes con 
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dicha decisión (SabaƟ er, P., 1986). 
Asimismo, se preguntan en qué 
medida fueron alcanzados los ob-
jeƟ vos a través del Ɵ empo, cuáles 
fueron los principales factores que 
afectaron la políƟ ca ofi cial y cómo 

fue reformulada la política a través 
del tiempo sobre la experiencia. 
Las variables que afectan las 
diferentes etapas del proceso de 
implementación se observan en el 
esquema 2.

Esquema 2 Diagrama de fl ujo de las variables involucradas en el proceso 
de implementación

Fuente: tomado de Paul A. SabaƟ er y Daniel Mazmanian (1980: 185).

 Etapas (variables dependientes) en el proceso de implementación

Todas estas variables se pueden 
sinteƟ zar en seis condiciones para 
llevar a cabo una efecƟ va imple-
mentación de objeƟ vos legales. Las 

primeras tres condiciones pueden 
ser tratadas desde el inicio de las 
decisiones políƟ cas, mientras que 
el resto son resultado de las ten-
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siones políƟ ca y económica duran-
te la implementación del proceso. 
Estas condiciones son: objeƟ vos 
claros y consistentes; una teoría 
causal adecuada; el proceso de im-
plementación legalmente estructu-
rado y aceptado por funcionarios 
y grupos objeƟ vos; compromiso y 
funcionarios hábiles de la imple-
mentación; apoyo de los grupos de 
interés y de los responsables de la 
ejecución; y considerar cambios en 
las condiciones socioeconómicas 
que no afecten el apoyo políƟ co o 
la teoría causal (SabaƟ er, P., 1986). 
 Este trabajo analiza las variables 
no estatutarias que afectan la im-
plementación. Esto ocurre debido 
a que el programa busca cambiar 
la conducta para recibir el apoyo 
políƟ co si logra superar las inercias 
e inherentes retrasos en buscar la 
cooperación y adquisición entre 
las personas, muchas de las cua-
les consideran que son afectadas. 
También ocurre debido a que los 
cambios conƟ nuos en las condi-
ciones tecnológicas y socioeconó-
micas impactan en los objeƟ vos, 
los grupos de interés y a los res-
ponsables de la toma de decisio-
nes. Además, a través del Ɵ empo 
las variables independientes son 
afectadas, como serían la dirección 
del problema, las condiciones so-
cioeconómicas, la opinión pública 
en la jurisdicción gubernamental. 

Estas variables no estatutarias que 
afectan la implementación son, de 
acuerdo a Paul A. SabaƟ er y Daniel 
Mazmanian (1980):

1 Condiciones socioeconómicas 
y tecnología. Es probable que 
otros problemas sociales lle-
guen a ser más importantes 
con el transcurso del Ɵ empo y, 
por tanto, los recursos asigna-
dos al problema original serían 
disminuidos. Las variaciones 
socioeconómicas y tecnológicas 
locales también afectan la im-
plementación. Las regulaciones 
generalmente protegen al con-
sumidor, al medio ambiente, a 
los trabajadores relacionados 
con la viabilidad económica de 
grupos de interés

2  Atención de los medios de 
comunicación al problema. 
Los medios de comunicación 
intervienen en la percepción 
de los cambios de las con-
diciones socioeconómicas, 
tanto del público en general 
como de las élites políƟ cas. 
Asimismo, el hecho de to-
quen un tema a fondo y lue-
go pasen a otra cosa es un 
verdadero obstáculo para el 
apoyo políƟ co de los benefi -
ciarios que se encuentran en 
algún programa público. 
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3  Apoyo del público objeƟ vo. El 
interés del público en general 
en un estatuto o problema 
que trata, Ɵ ende a ser cíclico, 
lo que difi culta que cualquier 
programa reciba un apoyo 
políƟ co sostenido. La varia-
ción entre las jurisdicciones 
políƟ cas en apoyo de un 
programa en parƟ cular Ɵ e-
ne como resultado presiones 
para una regulación ambigua 
y una considerable discreción 
para los funcionarios locales, 
lo que probablemente haga 
que el cambio de comporta-
miento sea más diİ cil de lo-
grar.

4 AcƟ tudes y recursos de los 
grupos circunscritos. El pro-
blema que enfrentan los pro-
ponentes de un programa 
regulatorio que buscan un 
cambio en el comportamien-
to de uno o más grupos obje-
Ɵ vo es que el apoyo público 
para sus posiciones declinará 
casi invariablemente con el 
Ɵ empo. Si bien los estatutos 
son el resultado de una gran 
preocupación pública por un 
problema general, dicha pre-
ocupación pronto disminuirá 

a medida que el público y los 
medios de comunicación pa-
san a otros temas, alejando 
a los parƟ darios anteriores e 
intensifi cando la oposición.

5  Apoyo desde los responsa-
bles de la implementación. 
Las agencias que implemen-
tan los programas intergu-
bernamentales son respon-
sables ante los funcionarios, 
quienes desean perseguir 
políƟ cas diferentes. Cuan-
do un subordinado de estas 
agencias se enfrenta a di-
recƟ vas contradictorias de 
sus superiores interguberna-
mentales y de sus superiores, 
se inclinará en úlƟ ma instan-
cia hacia las directrices de 
sus superiores que más afec-
tarán sus recursos legales y 
fi nancieros.

6  Compromiso y hábil lide-
razgo de los funcionarios de 
implementación. Esta es la 
variable que más afecta a los 
resultados de la políƟ ca y a 
las agencias de implementa-
ción por dos razones: por la 
preferencia que Ɵ enen los 
funcionarios en la dirección y 
clasifi cación de los objeƟ vos 
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estatutarios y por sus habili-
dades por llevar a cabo esas 
preferencias. 

Niveles de competencias docentes 
en el uso de las TIC

Desde 2008 han aparecido diver-
sos marcos sobre los niveles de 
competencias TIC de profesores. 
La gran mayoría de ellos Ɵ ene una 
cobertura en Europa. Todos estos 
marcos Ɵ enen el mismo objeƟ vo: 
direccionar las disƟ ntas competen-
cias de TIC que poseen los profeso-
res (ver tabla 2). Ante esta canƟ dad 
de marcos, se requiere un perfi l 
de competencias TIC de los profe-
sores de una manera común y sis-
temáƟ ca. De todos ellos, el marco 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco) es el más 
comprensible e incorpora el ma-
yor número de subcompetencias 
y Ɵ ene un amplio alcance, lo cual 
le permite ser adaptado a necesi-
dades locales como en el modelo 
de Tanzania. En otras palabras, el 
modelo de la Unesco permite crear 
perfi les de competencia de TIC en 
los profesores de Europa (Zervas, 

P., K. Chatzistavrianos y D. Samp-
son, 2014).
 El modelo de la Unesco está 
conformado por seis categorías y 
tres niveles de competencia. Los 
tres niveles de competencia, tam-
bién conocidos como enfoques al 
modelo de referencia, son resulta-
do de la relación entre políƟ ca edu-
caƟ va y desarrollo económico. El 
primer nivel comprende el enfoque 
de la alfabeƟ zación tecnológica de 
estudiantes, ciudadanos y fuerza 
laboral mediante la integración de 
competencias en TIC en los planes 
de estudios. El segundo nivel o en-
foque de profundización del cono-
cimiento aumenta la capacidad de 
estudiantes, ciudadanos y fuerza 
laboral para usar el conocimiento 
y agregar valor a la sociedad y a la 
economía, aplicando dichos cono-
cimientos para resolver problemas 
complejos y reales. El tercer nivel 
o enfoque de generación de cono-
cimiento aumenta la capacidad de 
estudiantes, ciudadanos y fuerza 
laboral para innovar, producir nue-
vo conocimiento y benefi ciarse de 
este (Unesco, 2011).
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Tabla 2 Panorama de marcos existentes sobre competencias TIC 
de profesores

Marco de Competencia

Añ
o

Co
be

rt
ur

a

Ca
te

go
ría

s

N
iv

el
es

 d
e 

co
m

pe
-

te
nc

ia

Su
bc

om
-

pe
te

nc
ia

s

Marco de competencia e-learning 
para profesores y capacitadores 20

08 Regional 
(Europa)

6 6 47

Marco de las competencias y 
califi caciones de los profesores 
en el uso de las TIC en educación  
(eTQF) 20

10

Regional 
(Europa)

4 4 -

Marco de competencias en TIC de 
la Unesco para profesores 20

11 Internac-
ional

6 3 61

Marco de competencia de las TIC 
de Tanzania para profesores 20

11 Local
(Tanzania)

6 4 -

Marco de competencia francés 
– cerƟ fi cado de informáƟ ca e 
internet para profesores 20

12

Local
(Francia)

2 5 -

Fuente: tomado de PanagioƟ s Zervas, KonstanƟ nos Chatzistavrianos y Demetrios Sampson (2014: 

170).

El uso de las nuevas tecnologías 
implica nuevas tareas para los pro-
fesores, nuevas pedagogías y nue-
vos enfoques para la educación del 
profesor. La integración de las TIC 
en el salón de clases dependerá de 
la habilidad de los profesores para 
estructurar ambientes de apren-
dizaje, fusionar nueva tecnología 
con nueva pedagogía, desarrollar 
socialmente salones acƟ vos, en-
frentar la interacción cooperaƟ va, 

etcétera. En general, los tres en-
foques mencionados se deben de 
cruzar con seis aspectos del traba-
jo del profesor: la comprensión de 
las TIC en educación, el currículo y 
evaluación, la pedagogía, las TIC, la 
organización y administración y la 
formación profesional docente (ver 
tabla 3).
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Tabla 3 Marco de referencia de las competencias en TIC para docentes 
de la Unesco

AlfabeƟ zación 
tecnológica

Profundización del 
conocimiento

Creación del cono-
cimiento

Comprensión de 
las TIC en edu-
cación

Conciencia 
políƟ ca

Entendimiento de la 
políƟ ca

Innovación políƟ ca

Currículo y eval-
uación

Conocimiento 
básico

Aplicación del cono-
cimiento

Habilidades de la 
sociedad del cono-
cimiento

Pedagogía Integrar la tec-
nología

Solución de proble-
mas complejos

AutogesƟ ón

TIC Herramientas 
básicas

Herramientas com-
plejas

Herramientas pen-
etrantes

Organización y 
administración

Salón de clase 
estándar

Grupos colabora-
Ɵ vos

Organizaciones de 
aprendizaje

Formación profe-
sional docente

AlfabeƟ zación 
digital

GesƟ onar y guiar Docente como modelo 
de aprendiz

Fuente: Unesco (2011: 3).

Estudios sobre la enseñanza de 
la contabilidad

Algunas invesƟ gaciones han me-
dido el nivel de dominio que Ɵ e-
nen los profesores en relación 
con la administración de dispo-
siƟ vos, administración de archi-
vos, uso de programas, creación 
y manipulación de contenido 
de texto y texto enriquecido, 
contenido mulƟ media, recursos 
para entablar comunicación, so-

cializar y colaborar en la red. Los 
resultados son poco favorables 
para que el profesor diseñe am-
bientes virtuales de aprendizaje 
y propicie situaciones para que 
el estudiante aplique lo aprendi-
do (Andión, M. y M. Ruiz, 2013). 
A pesar de que muchos acadé-
micos no cuentan con compe-
tencias digitales, muestran un 
interés importante por apren-
derlas. Se sugiere que ellos ini-
cien cursos, talleres, seminarios 
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y diplomados, etcétera, que los 
sensibilicen. Por ejemplo, en la 
Universidad Veracruzana (UV) 
más de la tercera parte de los 
encuestados señaló que no sabía 
muchas competencias digitales 
y que “no le gustaría aprender a 
realizarlas” (Alarcón, E., 2013).
 Otros estudios han defi nido 
el ser docente digital en cuatro 
niveles: el acceso a la cober-
tura del equipamiento y la co-
necƟ vidad; a la posesión de los 
conocimientos y habilidades 
para moverse en un entorno 
informáƟ co; a la formación que 
debe alcanzar el profesorado 
en los ámbitos del ser digital; y 
a la generación de contenido, 
realización de proyectos, em-
prendedurismo, programación, 
creación de aplicaciones, etcé-
tera (Soriano, I., 2015). En ese 
senƟ do, otras invesƟ gaciones 
sugieren que las redes socia-
les son un disposiƟ vo causal en 
la conducta y formación de los 
estudiantes. Por tanto, se reco-
mienda implementar la néƟ ca, 
es decir, el buen uso y manejo 
de este medio de comunicación 
a través de espacios tutoriales. 
Los docentes deben de consi-
derar los elementos que infl u-

yen e impactan en el desarrollo 
académico de los estudiantes, 
como: lo intelectual, emocional, 
social y tecnológico (Zúñiga, L. y 
A. Terrazas, 2015). Por úlƟ mo, el 
desarrollo de habilidades digita-
les académicas (HDA) represen-
ta un desaİ o en cinco áreas: la 
educación informal cienơ fi ca, 
el proceso de construcción de 
conocimientos, la generación 
de nuevos contenidos académi-
cos y su aplicación y divulgación 
(Regil, L., 2015).
 Con respecto a los estudios 
de la enseñanza de la contabi-
lidad, se busca una homogeni-
zación de la formación contable 
a nivel global mediante el cons-
trucƟ vismo, la experiencia, los 
enfoques de aprendizaje situa-
dos, etcétera. También se busca 
que tal enseñanza sea cienơ fi -
ca, aun cuando tenga técnicas 
prácƟ cas para su realización, 
además de que su calidad se ha 
mantenido con respecto a otras 
disciplinas cienơ fi cas: 

los programas de contabilidad 
necesitan promover la fl exibi-
lidad curricular para capturar 
una nueva generación de estu-
diantes conocedores de la tec-
nología, los cuales son menos 
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pacientes con los métodos de 
enseñanza tradicionales (Marơ -
nez, C. y M. Hernández, 2016a).

En México es diİ cil encontrar in-
vesƟ gaciones que traten el tema 
de enseñanza de la contabilidad. 
Los estudios que se han realizado 
corresponden a tesis de licenciatu-
ra. En una universidad privada en el 
estado de Michoacán se señala que 
los profesores cuentan con media-
na actualización, son autoritarios 
en clase, Ɵ enen pocas técnicas 
pedagógicas. Por el contrario, otra 
tesis que toma como fuente princi-
pal a la Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA) mostró 
que los profesores de 38 IES do-
minaban la materia y poseían una 
metodología de enseñanza. Un 
dato que revela que los egresados 
de contabilidad y, por tanto, los 
profesores que los formaron, no 
poseen las competencias en TIC, 
es el hecho de que los contadores 
no interactúan con el siƟ o web del 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) en México para que los 
contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones fi scales, como eviden-
cia el poco uso que ha tenido dicha 
plataforma (Marơ nez, C. y M. Her-
nández, 2016a).

III.  Los profesores de Contabilidad 
en el TecNM. Un caso de estudio
 
La planta docente en los tecnoló-
gicos del Estado de México creció 
en 13 por ciento de 2012 a 2015. 
De 16 tecnológicos que había en 
2012, 2 mil 105 profesores impar-
ơ an los disƟ ntos programas educa-
Ɵ vos que ofertan los tecnológicos. 
Para 2015, había 17 tecnológicos 
con una planta docente de 2 mil 
380 profesores. Por el contrario, 
la matrícula escolar creció 28 por 
ciento en ese mismo periodo, un 
ritmo muy superior que el de la 
planta docente. En 2012, la matrí-
cula escolar en los tecnológicos del 
Estado de México era de 40 mil 874 
estudiantes y para 2015 fue de 52 
mil 273 (Secretaría de Educación 
Pública [SEP], 2012-2015).
 Aunque sigue predominando 
la escolaridad de licenciatura en la 
planta docente, son cada vez más 
los profesores que cuentan con un 
posgrado. En 2012, 47 por ciento 
de los profesores de los tecnológi-
cos en el Estado de México contaba 
con un posgrado. Para 2015, casi 60 
por ciento de los profesores en los 
tecnológicos de la enƟ dad contaba 
con un posgrado (SEP, 2012-2015).
 Los posgrados que poseen los 
profesores se han adquirido de 
tres formas. Muchas de estas for-
mas conƟ núan a la fecha o, bien, el 
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profesor las elige. En un principio, 
el profesor pagaba los costos para 
realizar un posgrado en otra IES, 
generalmente de sostenimiento 
privado. El profesor recurría a este 
Ɵ po de insƟ tuciones por la fl exibili-
dad de horarios y currículo escolar 
que ofrecen. Posteriormente, los 
administraƟ vos de los tecnológi-
cos gesƟ onaban recursos para pa-
gar toda o parte de la colegiatura 
de los profesores que cursaban un 
posgrado en otra IES. En los úlƟ -
mos años, los tecnológicos con-
taban con varios profesores con 
posgrado y, por tal moƟ vo, crea-
ron programas de posgrado en los 
mismos tecnológicos. Así, aparece 
una tercera forma de realizar un 
posgrado: formándose en la misma 
insƟ tución con los profesores que 
ya cuentan con un posgrado. En los 
úlƟ mos años, se pide que el profe-
sor que vaya a ser contratado por 
un tecnológico cuente con un pos-
grado. Si bien muchos profesores 
con un posgrado son contratados, 
llegan a renunciar en menos de 
tres años, en especial los profeso-
res que cuentan con doctorado de-
bido a los salarios y perspecƟ vas de 
desarrollo académico que ofrecen 

los tecnológicos.
 El Ɵ po de posgrado que más po-
seen los profesores de los tecnoló-
gicos son las maestrías. En tan solo 
cuatro años, de 2012 a 2015, se in-
crementó el número de profesores 
que cuenta con una maestría en 46 
por ciento, al pasar en 2012 de 408 
profesores con este grado, a 2015 
con 597 profesores con dicho gra-
do. Casi al mismo ritmo, aumentó 
el número de profesores que cuen-
ta con un doctorado. En 2012, los 
tecnológicos del Estado de México 
contaban con solo 82 doctores. 
Para 2015, esta cifra se elevó a 113 
doctores, un incremento de 37 por 
ciento en cuatro años (ver gráfi ca 
4).
 De 2012 a 2015, los 17 tecno-
lógicos federales y estatales en el 
Estado de México han aumentado 
sensiblemente el número de pro-
gramas académicos. En 2012 su-
maban un total de 146 programas 
y tres años después se crearon 12 
programas más, haciendo un to-
tal de 158 programas educaƟ vos. 
Muchos de los nuevos programas 
creados son semipresenciales o, 
bien, ofertan una nueva carrera 
(SEP, 2012-2015).

revista realidades 16x21_2016_2.indd   90revista realidades 16x21_2016_2.indd   90 07/02/2017   10:54:12 a.m.07/02/2017   10:54:12 a.m.



91Año 6, Núm. 2, noviembre, 2016 - abril, 2017, ISSN: 2007-3100

La formación de competencias docentes en tecnologías de la información y comunicación (  c) 
para la enseñanza de la contabilidad en el tecnológico de estudios superiores del estado 

de méxico (tesoem)

Gráfi ca 4 Posgrado de la planta docente en Los ins  tutos tecnológicos 
del Estado de México 2012-2015

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Educación Pública (SEP) (2012-2015).

No obstante, los programas de con-
tabilidad han ido en descenso. Del 
mismo conjunto de tecnológicos, 
en 2012 se ofrecían 12 programas 
de contabilidad. Muchos tecnoló-
gicos llegaban a ofrecer dos pro-
gramas de contabilidad debido a 
la actualización de sus contenidos 
curriculares. Para 2015, los progra-
mas educaƟ vos de contabilidad se 
habían reducido casi a la mitad. En 
ese año, se ofrecieron siete progra-
mas de contabilidad. Esta dismi-
nución responde principalmente a 
que los estudiantes que habían cur-
sado el anƟ guo programa de conta-
dor público, conƟ nuarán cursando 
dicho programa hasta su egreso. 
Solo de esa forma dicho programa 

desaparecería. Por el contrario, los 
estudiantes de nuevo ingreso cur-
sarán la carrera de Licenciatura de 
Contabilidad (SEP, 2012-2015).

El Tecnológico de Estudios Supe-
riores del Estado de México (Te-
soem)

El Tecnológico de Estudios Superio-
res del Estado de México (Tesoem) 
es un organismo público descentra-
lizado que surge el 29 de agosto de 
1997. Está localizado en el munici-
pio de Los Reyes La Paz en el Esta-
do de México. En 2014, el Tesoem 
contaba con una población escolar 
de 2 mil 780 alumnos, distribuidos 
así: 297 en Ingeniería Ambiental; 
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582 en Licenciatura en Contaduría; 
892 en Licenciatura en Gastrono-
mía; 374 en Ingeniería Industrial; 
546 en Ingeniería en Sistemas 
Computacionales; 67 en Ingeniería 
en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación; 22 en la Maestría 
en Ingeniería Industrial.  Se cuenta 
con una planta docente de 113 pro-
fesores, 47 de ellos pertenecientes 
a la carrera de contabilidad (Tecno-
lógico de Estudios Superiores del 
Estado de México [Tesoem], 2015). 
 Desde 2012, la planta docente 
del Tesoem se encuentra por deba-
jo de la media de la enƟ dad. Solo en 
2014 llegó a estar por abajo, tanto 
de la media de la enƟ dad como de 
la media de los tecnológicos de la 
región.  En ese año, la media de la 
enƟ dad fue de 142 profesores y la 
de la región de 125. Sin embargo, 
el Tesoem en ese año solo contó 
con 114 profesores (ver gráfi ca 5). 
 Desde 2012 hasta 2015, la ma-
trícula escolar del Tesoem ha expe-
rimentado varios cambios. En 2012 
atendía a más de 6.6 por ciento de 
la matrícula escolar que la media 
de la enƟ dad y atendía a más de 
30 por ciento de la matrícula esco-
lar que los otros tecnológicos de la 
región. Cuatro años después, aten-
día a 6.2 por ciento menos que la 
media de la matrícula escolar y. 3.6 
por ciento menos de la matrícula 

escolar de los tecnológicos de la re-
gión. Una de las razones de la dis-
minución del número de estudian-
tes del Tesoem con respecto a los 
tecnológicos de la región se debe al 
crecimiento exponencial que tuvo 
el tecnológico de Chimalhuacán, 
el cual duplicó su matrícula escolar 
en esos años hasta 126 por ciento 
(ver gráfi ca 6).
 De 2012 a 2015, la planta do-
cente del Tesoem creció más que 
la tasa de la matrícula escolar. 
Mientras que en 2012 la matrícu-
la escolar del Tesoem era de 2 mil 
563 estudiantes, para 2015 era de 
2 mil 883, un aumento de 12.48 
por ciento. Por el contrario, la plan-
ta docente en 2012 era de 105 y 
para 2015 era de 137, es decir, un 
aumento de 30.47 por ciento en di-
cho periodo (SEP, 2012-2015).

IV. El enfoque “de arriba hacia 
abajo” en el uso de las TIC de los 
profesores de contabilidad

El úlƟ mo apartado trata sobre los 
resultados que se obtuvieron de las 
entrevistas sobre los seis factores 
que afectan la implementación de 
una políƟ ca de formación de com-
petencias docentes en la enseñan-
za para la contabilidad.
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Gráfi ca 5 Planta docente en los ins  tutos tecnológicos del Estado de Mé-
xico 2012-2015

Fuente: Elaboración propia con base en SEP (2012-2015).

Gráfi ca 6 Número de estudiantes en los ins  tutos tecnológicos del Esta-
do de México 2012-2015

Fuente: Elaboración propia con base en SEP (2012-2015).

Perfi l socioeconómico y tecnológico 
de los contadores públicos 

La contabilidad conƟ núa siendo 
una de las profesiones con mayor 

demanda de empleo en el país. 
Aunque en el Estado de México la 
tasa de empleo de los contadores 
había descendido sensiblemente 
en los úlƟ mos cuatro años, dicha 
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profesión llegó a ser la segunda 
mejor carrera profesional del país, 
con el mayor número de profesio-
nistas ocupados. La contabilidad es 
ejercida en el Estado de México por 
profesionistas con un amplio mar-
gen de edad que va desde los 14 
hasta los 86 años. Además, se ca-
racteriza por poseer una matrícula 
escolar predominantemente feme-
nina, mientras que los mercados 
laborales son predominantemente 
masculinizados (Marơ nez, C. y M. 
Hernández, 2016a).
 Asimismo, los contadores del Es-
tado de México principalmente son 
jefes de hogares, casados, asalaria-
dos, con estudios de licenciatura 
que no requieren de algún posgra-
do y la mayoría de ellos cuenta en 
su casa con refrigerador, lavadora, 
horno de microondas, televisión, 
radio y un teléfono celular perso-
nal. No obstante, un poco más de 
la mitad cuenta con un automóvil, 
televisor de pantalla plana, servicio 
de televisión de paga, una compu-
tadora y acceso a internet (Marơ -
nez, C. y M. Hernández, 2016a).
 La visión opƟ mista sobre el uso 
de las TIC sosƟ ene que estas mejo-
ran la comunicación de la sociedad, 
fomentan el trabajo colaboraƟ vo, 
promueven alternaƟ vas de acceso 
y uso de la información, propor-
cionan recursos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de 
representar y orientar a los estu-
diantes hacia la sociedad del cono-
cimiento global (Pedraza, N. et al., 
2013). 
 Las competencias profesio-
nales en la prácƟ ca docente de 
contabilidad no solo dependen 
de las IES, sino también de otras 
insƟ tuciones relacionadas con el 
mercado laboral, marco jurídi-
co o regulación profesional. Las 
competencias profesionales de la 
carrera de Contaduría son diseña-
das con base en los parámetros, 
sugerencias o recomendacio-
nes de los insƟ tutos y asociacio-
nes de contadores públicos, del 
Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera (CINIF), de 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) e incluso 
del International Accounting 
Standard Board (IASB). Estas 
instituciones impulsan y actualizan 
las competencias adquiridas en el 
aula y las competencias laborales 
demandadas (Durán, M., M. Me-
jía y A. Reyes, 2012). 
 Las competencias docentes 
en el uso de las TIC han tenido 
poco impacto en la educación. 
Aunque las TIC Ɵ enen un alto 
potencial para producir innova-
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ciones, no implican la mejora 
de las prácƟ cas educaƟ vas. En 
la prácƟ ca docente se observa 
que los maestros no pueden es-
tablecer objeƟ vos tecnológicos 
para los alumnos y presentan 
difi cultades para idenƟ fi car si 
el estudiante aprende de forma 
independiente y en un entor-
no construcƟ vo. Por tanto, se 
requiere de una formación de 
los profesores para la incorpo-
ración de las TIC en su prácƟ ca 
docente. En el área de la conta-
bilidad y negocios se requiere 
principalmente del manejo de 
cuatro competencias básicas: 
herramientas de texto y archi-
vos; capacidades en el sistema 
operaƟ vo; uso de bases de da-
tos y mulƟ media; elaboración 
de presentaciones y uso de in-
ternet (Pedraza, N. et al., 2013). 
 En el caso del Tesoem, las 
competencias de la prácƟ ca en 
el uso de las TIC se ven limita-
das por la escasa infraestruc-
tura y organización administra-
Ɵ va para regular los espacios 
y equipos de cómputo entre 
diferentes materias, carreras y 
profesores. Para los profesores 
de contabilidad del Tesoem “no 

hay infraestructura para traba-
jar con tecnologías”. El uso de 
la tecnología es restringido para 
los estudiantes. No se cuentan 
con el equipo necesario. La ma-
yoría de las computadoras se 
encuentra en la carrera de Inge-
niería en Sistemas. En la carrera 
de Contador Público solo hay 
dos laboratorios. Dichos labora-
torios se los Ɵ enen que turnar 
los 582 estudiantes de la carrera 
porque también son uƟ lizados 
para la materia de Inglés. Los 
alumnos y maestros Ɵ enen que 
trabajar con sus equipos propios 
y solo muy pocas personas pue-
den darse ese privilegio.
 Por úlƟ mo, de acuerdo con el 
informe de acƟ vidades del Te-
soem (2015) se cuenta con 276 
equipos de cómputo en los la-
boratorios de todos los progra-
mas de estudio, un promedio de 
siete estudiantes por equipo. En 
dicho informe no especifi ca si 
los equipos funcionan o no, ni 
los problemas que presentan los 
laboratorios.
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La atención de los medios de co-
municación al problema

El Tesoem (2015: 13) manifes-
tó que sus profesores habían 
fortalecido sus habilidades pro-
fesionales al asisƟ r a cursos de 
capacitación, especialización y 
actualización profesional como: 
“Preparación de ponencias, ar-
ơ culos y libros académicos”; 
“Curso básico de MatLab”; “Pa-
sión por el talento” (comunica-
ción dinámica, inteligencia emo-
cional y liderazgo); “Reformas 
fi scales 2014”; “Normas e infor-
mación fi nanciera aplicables a 
parƟ r del 2013”; “Actualización 
contable y nuevo régimen fi scal 
e Impuestos”; curso taller de 
“Redacción de arơ culos cienơ fi -
cos y tecnológicos”; curso taller 
Modelo EducaƟ vo para el siglo 
XXI. Formación y Desarrollo de 
Competencias Profesionales, to-
dos ellos en insƟ tuciones y orga-
nismos de presƟ gio académico.
 En dicho informe de acƟ vi-
dades no se detalla cómo fue 
la difusión o la promoción para 
que los profesores tomaran y 
asisƟ eran a tales cursos. Se ha 
documentado que la formación 

de profesores en insƟ tuciones 
externas al Tesoem, se realiza 
principalmente por designación 
de la dirección (Marơ nez, C., 
2012). Durante las entrevistas 
a profesores de contabilidad 
se encontró una nueva manera 
de formación docente. Algunos 
docentes pertenecen a la Aso-
ciación Mexicana de Contadores 
Públicos y allí reciben cursos de 
capacitación en TIC para la ac-
tualización con el SAT.
 Por úlƟ mo, a pesar de que 
en el programa de cada mate-
ria se especifi can las competen-
cias genéricas, las competencias 
integradas, las competencias 
previas y las competencias a 
desarrollar, los profesores des-
conocen en qué consisten cada 
una, aunque hayan imparƟ do 
dicha asignatura por muchos 
años. Lo que signifi caría que 
existe una desvinculación de los 
programas de formación docen-
te insƟ tucionales como el DOCA 
o el DFDCD porque están orien-
tados a formar a los profesores 
en competencias profesionales 
y, paradójicamente, los profe-
sores no conocen las competen-
cias que proponen dichos pro-
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gramas y, por ende, desconocen 
cómo debieran enseñar o eva-
luar tales competencias.

El apoyo del público obje  vo

Este punto se refi ere a la discreción 
que Ɵ enen los funcionarios loca-
les para llevar a cabo un estatuto. 
En el Tesoem existen dinámicas 
de trabajo que se han arraigado y 
Ɵ enden a perdurar en el Ɵ empo. 
Una de estas dinámicas es la desig-
nación de los instructores para im-
parƟ r los cursos y diplomados a los 
profesores. Los funcionarios loca-
les o, bien, los administraƟ vos del 
segundo o tercer nivel del Tesoem, 
en especial la Subdirección de Es-
tudios Profesionales, ya Ɵ enen de-
signados a los profesores respon-
sables de imparƟ r dichos cursos y 
diplomados. No se consulta al resto 
de los profesores, ni se consulta a 
nadie más.
 Otra de las dinámicas que pre-
domina en la formación docente 
es la homogenización del personal 
docente. Los profesores designa-
dos de imparƟ r los cursos y diplo-
mados lo hacen a sus colegas sin 
tomar en cuenta que pertenecen a 
programas educaƟ vos diversos.
 Muchos profesores consideran 
que ellos podrían dar mejor el cur-
so porque conocen las necesidades 

de sus compañeros del mismo pro-
grama educaƟ vo. Ellos sosƟ enen 
que los cursos de capacitación de-
ben de ser diferenciados por pro-
grama académico.

Las ac  tudes y recursos de los gru-
pos circunscritos

Cuando se ofrecen cursos o diplo-
mados como el Diplomado para la 
Formación y Desarrollo de Compe-
tencias Docentes (DFDCD) existe 
gran entusiasmo entre los profeso-
res, porque consideran que por fi n 
la insƟ tución los está tomando en 
cuenta, además de recibirán una 
nueva formación y conocerán nue-
vas temáƟ cas.
 Sin embargo, este entusiasmo 
se ve debilitado a medida que avan-
za el semestre porque para ellos 
las acƟ vidades docentes aumentan 
por la evaluación a los estudiantes. 
A pesar de esto, la gran mayoría 
cumple con el diplomado. Otros 
profesores empiezan a abandonar 
el diplomado porque pierden inte-
rés en él debido a que no dominan 
términos de pedagogía o teorías de 
aprendizaje. Muy pocos consideran 
que no les aporta nada a la impar-
Ɵ ción de sus clases y al ver que no 
existe una acción penalizadora en 
su contra, deciden abandonarlo.
 Durante los cursos y diploma-
dos se forman equipos de trabajo 
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para llevar a cabo acƟ vidades de 
aprendizaje. Allí se establecen la-
zos de confi anza y de amistad. Ge-
neralmente estos profesores son 
los primeros que cumplen con to-
das las acƟ vidades y deberes de los 
cursos y diplomados.
 En general, existen dos grupos 
de opiniones que Ɵ enen los profe-
sores con respecto a la formación 
de competencias en TIC. Por un 
lado, se encuentran los profeso-
res que manifi estan que “trabajar 
con tecnologías es más trabajo y 
no tengo Ɵ empo”. Muchos de ellos 
señalan que al principio es mucho 
más trabajo porque deben de estar 
diseñando no solo para el estudian-
te, sino dirigido a los disposiƟ vos 
de las TIC para que el estudiante 
los comprenda. Posteriormente re-
conocen que una vez que han acu-
mulado material digitalizado sus 
acƟ vidades docentes le resultan 
más sencillas.
 Por otro lado, hay profesores 
que manifi estan que con el uso de 
las TIC: “Me ayuda a comunicarme 
con el grupo y se favorece la comu-
nicación docente- alumno”, o bien, 
“ayuda a la economía… los estu-
diantes no compran libros”. 

El apoyo desde los responsables de 
la implementación de un programa 
público

El 20 de agosto de 2013 se envía un 
ofi cio de la Coordinación Sectorial 
Académica de la DGEST a todos los 
directores de los insƟ tutos tecnoló-
gicos federales y descentralizados. 
En ese ofi cio se pide a los directo-
res que lleven a cabo el DFDCD de 
forma presencial a través del De-
partamento de Desarrollo Acadé-
mico. 
 En este caso, el responsable de 
llevar a cabo el diplomado sería el 
Ɵ tular del Departamento de De-
sarrollo Académico. No obstante, 
por la dinámica que ha tenido el 
Tesoem, todo lo relacionado con 
cuesƟ ones académicas Ɵ ene que 
ser aprobado y supervisado por la 
Subdirección de Estudios Profesio-
nales. 
 Por tanto, el Departamento 
de Desarrollo Académico seguirá 
más las indicaciones de la Subdi-
rección de Estudios Profesionales 
que otros departamentos como la 
dirección de la insƟ tución o de la 
misma Coordinación Sectorial Aca-
démica de la DGEST.
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El compromiso y hábil liderazgo de 
los funcionarios de implementación

El compromiso de los funciona-
rios de implementación de algún 
estatuto se manifi esta cuando el 
Tesoem obƟ ene algún reconoci-
miento de alguna insƟ tución ex-
terna. Por ejemplo, la reacredita-
ción de la carrera de Contabilidad 
en 2014 por parte del Consejo de 
Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración (CA-
CECA). Asimismo, existe un gran 
compromiso políƟ co de los direcƟ -
vos de la insƟ tución con el parƟ do 
políƟ co de la enƟ dad. Al igual que 
en muchas IES, el director o rector 
es designado por el gobernador de 
la enƟ dad.
 Con respecto al liderazgo que 
Ɵ enen los funcionarios o respon-
sables de llevar a cabo un estatu-
to, corresponde a los puestos de 
segundo o tercer niveles de la es-
tructura orgánica de la insƟ tución. 
En el caso de la formación de com-
petencias en TIC, corresponde a la 
Subdirección de Estudios Profesio-
nales, la cual coordina a todos los 
programas educaƟ vos que ofrece 
el Tesoem, incluyendo la carrera de 
Contabilidad.
 Para esta subdirección, la ha-
bilidad se observa cuando cumple 
y lleva a cabo las decisiones que 

toma el director o la junta direcƟ -
va y que le son asignadas. Al mis-
mo Ɵ empo, la habilidad se observa 
cuando aƟ ende las demandas efi -
cazmente de todos los actores que 
Ɵ enen un interés en la insƟ tución, 
en especial las demandas de los es-
tudiantes. 
 En un estudio previo (Marơ nez, 
C., 2012) se observó que hay una 
gran aceptación de los funciona-
rios, en este caso el coordinador 
de la carrera, para implementar los 
cambios necesarios a fi n de mejo-
rar la calidad educaƟ va. Una de las 
condiciones de este caso, y tal vez 
la principal, es que el estudiante 
esté conforme con dichos cambios. 
Para los funcionarios de la insƟ tu-
ción, y más para los representantes 
de la dirección, el peor escenario 
es cuando los estudiantes están 
inconformes y llegan a tomar las 
instalaciones, es decir, cuando no 
permiten su funcionamiento.
 Un funcionario manifestó: “te-
nemos que decirle a Toluca [lugar 
de las ofi cinas centrales donde se 
otorga presupuesto a los tecnológi-
cos del Estado de México] que se 
apuren con el presupuesto porque 
los alumnos están a punto de to-
mar la escuela. Solo así dan mayor 
presupuesto”. Muchos profesores 
recuerdan que en 2006 los estu-
diantes tomaron las instalaciones 
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debido a que no contaban con la 
infraestructura adecuada para su 
aprendizaje. Ellos recuerdan que 
los alumnos decían: “somos estu-
diantes de Ingeniería en Sistemas y 
casi nos vamos a Ɵ tular sin haber 
uƟ lizado nunca una computadora”. 

Conclusiones

Existe una desarƟ culación de los 
estatutos del TecNM que promue-
ven la formación docente en TIC 
con respecto a su implementación 
como el DFDCD. Dicho diplomado 
no cumple muchas de las exigen-
cias establecidas en el decreto de 
creación del TecNM, el Programa 
InsƟ tucional de Innovación y Desa-
rrollo (PIID) 2013-2018 y el Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Con-
tabilidad.
 Las IES del sector público están 
diseñadas para promover la forma-
ción de ingenieros debido a que 
son los establecimientos que más 
han crecido en las úlƟ mas dos dé-
cadas.
 El enfoque de políƟ ca “de arri-
ba hacia abajo” aporta elementos 
sustanciales para comprender las 
difi cultades que implica llevar a 
cabo la formación de competencias 
docentes en TIC. No obstante, tam-
bién se requiere completar este 
enfoque con una visión pedagógica 

desde la ópƟ ca de los profesores 
de contabilidad. Así, se abordarían 
con más detalle los niveles de com-
petencia en TIC que poseen.
 Tanto la planta docente como 
el número de estudiantes en los 
tecnológicos del Estado de Méxi-
co 2012-2015 han crecido casi de 
forma proporcional, por lo que se 
requiere diversifi car las especiali-
dades de contabilidad para que los 
estudiantes tengan más opciones 
de elegir una licenciatura y no ne-
cesariamente una ingeniería por 
tratarse de las únicas opciones dis-
ponibles.
 La carrera de Contabilidad no 
cuenta con las condiciones necesa-
rias para la formación docentes en 
TIC y, por tanto, tampoco para for-
mar a sus estudiantes en TIC como 
lo establecen muchos de los esta-
tutos del tecnológico.
 Si bien muchos profesores reci-
ben una formación dentro y fuera 
del Tesoem, la insƟ tución debería 
consolidar su vinculación con gre-
mios profesionales como la Aso-
ciación Mexicana de Contadores 
Públicos. Asimismo, deberían de 
exisƟ r procedimientos más equi-
taƟ vos para la formación de profe-
sores fi nanciados por la insƟ tución 
y no solamente por designación. 
Tales procedimientos equitaƟ vos 
también deberían aplicar para los 
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profesores encargados de imparƟ r 
los cursos y diplomados, además 
de que la capacitación debería es-
tablecer diferencias por programas 
académicos.
 Por úlƟ mo, se debe de forta-
lecer la autonomía de los depar-
tamentos del Tesoem como el 
de Desarrollo Académico y que 
la formación no solo sea para los 
docentes, sino también para los 
administraƟ vos y direcƟ vos en sus 
respecƟ vas áreas. 

Referencias Bibliográfi cas

Alarcón, Esmeralda, 2013, “Formación de pro-
fesores universitarios en invesƟ gación y 
uso de Ɵ c en la Universidad Veracruzana”, 
ponencia presentada en el XIII Congreso 
Nacional de InvesƟ gación EducaƟ va, Méxi-
co, Consejo Nacional de InvesƟ gación Edu-
caƟ va, México.

Andión, Mauricio y María del Rocío Ruiz, 2013, 
“Evaluación diagnósƟ ca de los saberes digi-
tales de la planta docente del DEC/UAM-X”, 
ponencia presentada en el XIII Congreso 
Nacional de InvesƟ gación EducaƟ va, Con-
sejo Nacional de InvesƟ gación EducaƟ va, 
México.

Dirección General de Educación Superior Tec-
nológica, 2007, Programa Nacional de For-
mación Docente Centrado en el Aprendizaje 
(Formación DOCA), México, Secretaría de 
Educación Pública.

Durán, Marơ n, Marisela Mejía y Armado Reyes, 
2012, “Competencias genéricas y profesio-
nales: un enfoque analíƟ co de la licenciatu-
ra en contaduría”, ponencia presentada en 
el XVII Congreso Internacional de Contadu-
ría, Administración e InformáƟ ca, Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Flores, Pedro y Dulce C. Mendoza, 2013, “Edu-
cación superior tecnológica: El caso mexica-
no”, capítulo 4, en Claudia Jacinto, Incluir a 
los jóvenes. Retos para la educación tercia-
ria técnica en América La  na, Francia, Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, pp. 239-330. 

López Castañares, Rafael (coord.), 2012, Inclu-
sión con responsabilidad social. Una nueva 
generación de polí  cas de educación supe-
rior, Asociación Nacional de Universidades e 
InsƟ tuciones de Educación Superior, Direc-
ción de Medios Editoriales, México.

Disponible en: hƩ p://crcs.anuies.mx/wp-con-
tent/uploads/2012/09/Inclusion-con-res-
ponsabilidad-social-ANUIES.pdf

Marơ nez, C. y M. Hernández, 2016a, “Las com-
petencias profesionales en tecnologías de la 
información y comunicación en la prácƟ ca 
docente del contador público”, Compendio 
Inves  ga  vo de Academia Journals 2016, 
InsƟ tuto Tecnológico de Celaya, Guanajuato. 

Disponible en: hƩ ps://drive.google.com/dri-
ve/ olders/0B4GS5FQQLif9ZWktb0NJa 
1B2MTQ?usp= sharing

Marơ nez, C. y M. Hernández, 2016b, “Los profe-
sores y las tecnologías educaƟ vas en el Tec-
nológico Nacional de México. La licenciatura 
de contaduría pública”, Revista Electrónica 
Anual Polí  cas Sociales Sectoriales, vol. 3, 
núm. 3, pp. 162-185. 

Marơ nez, Carlos, 2012, “La formación de in-
genieros del Tesoem en el desarrollo de 
Ambientes Virtuales. CríƟ ca Académica y 
Fragilidad InsƟ tucional”, 28 Simposio In-
ternacional de Computación en Educación, 
Sociedad Mexicana de Computación en la 
Educación, México.

Mendoza Rojas, Javier, 2015, “Ampliación de la 
oferta de educación superior en México y 
creación de insƟ tuciones públicas en el pe-
riodo 2001-2012”, Universia, vol. 6, núm. 
16.

Mendoza Rojas, Javier, 2016, Organización ac-
tual de la educación superior en México.

Disponible en: hƩ p://www.ses.unam.mx/cur-
so2016/pdf/26-ago-Presentacion.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2011, ICT 
Competency Framework for Teachers. 

revista realidades 16x21_2016_2.indd   101revista realidades 16x21_2016_2.indd   101 07/02/2017   10:54:14 a.m.07/02/2017   10:54:14 a.m.



102

Carlos Mar  nez Padilla

Disponible en: hƩ p://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002134/213475e.pdf

Pedraza, Norma, Gabriela Farías, Jesús Lavín y 
Aldo Torres, 2013, “Las competencias do-
centes en TIC en las áreas de negocios y 
contaduría Un estudio exploratorio en la 
educación superior”, Perfi les Educa  vos, 
vol. 35, núm. 139, pp. 8-24.

Regil, Laura, 2015, “Habilidades digitales acadé-
micas en educación superior”, XXX Simposio 
Internacional de TIC en Educación, Sociedad 
Mexicana de Computación en la Educación, 
México.

Ruiz Larraguibel, Estela, 2011, “La Educación 
Superior Tecnológica en México. Historia, 
situación actual y perspecƟ vas”, Revista Ibe-
roamericana de Educación Superior (RIES), 
InsƟ tuto de InvesƟ gaciones sobre la Uni-
versidad y la Educación-Universidad Nacio-
nal Autónoma de México/Universia, vol. 2, 
núm. 3, pp. 35-52.

SabaƟ er, Paul A. y Daniel Mazmanian, 1980, 
“The ImplementaƟ on of Public Policy: A 
Framework of Analysis”, Policy Studies Jour-
nal, vol. 8, núm. 4, pp. 538-560.

SabaƟ er, Paul A., 1986, “Top-down and Bot-
tom-up Approaches to ImplementaƟ on 
Research: A CriƟ cal Analysis and Suggested 
Synthesis”, Journal of Public Policy, vol. 6, 
núm. 1, pp. 21-48.

Secretaría de Educación Pública, 2014, Decreto 
que crea el Tecnológico Nacional de México, 
Diario Ofi cial de la Federación, 23 de julio.

Secretaría de Educación Pública, 2012-2015.
Soriano, Ignacio, 2015, “El Ser Docente digital 

en el S XXI. ¿Hacia dónde vamos?”, XXX 
Simposio Internacional de TIC en Educación, 
Sociedad Mexicana de Computación en la 
Educación, México.

Tecnológico Nacional de México, 2014, Progra-
ma InsƟ tucional de Innovación y Desarrollo 
2013-2018.

Disponible en:
http://www.tecnm.mx/images/areas/planea-

cion/2014/PIID_2013-2018_TECNM_Final.
pdf

Tecnológico Nacional de México, 2015, Anuario 
estadís  co 2015. 

Disponible en: 
http://www.tecnm.mx/images/areas/difu-

s ion0101/Difusion0101/2016/AGOS-
TO / D O C U M E N TO S _ / 2 5 _ A N U A R I O _
ESTAD%C3%8DSTICO_2015_TECNM_/
ANUARIO_ESTAD%C3%8DSTICO_2015_
DEL_TecNM.pdf

Tecnológico Nacional de México, 2016a, Breve 
Historia de los Ins  tutos Tecnológicos. 

Disponible en: 
hƩ p://www.tecnm.mx/informacion/sistema-na-

cional-de-educacion-superior-tecnologica
Tecnológico Nacional de México, 2016b, Rela-

ción del personal docente del TecNM que ha 
cursado y aprobado el DFDCD. 

Disponible en:
http://www.tecnm.mx/images/areas/docen-

cia01/Libre_para_descarga/DFDCD_2016/
APROBADOS-DFDCD-_PRONABES-CIIDET_1.
xls

Tecnológico Nacional de México, 2016c, Conta-
dor Público. 

Disponible en: hƩ p://www.tecnm.mx/licencia-
tura_2009_2010/contador-publico

Tecnológico de Estudios Superiores del Estado 
de México, 2011, Tríp  co contaduría. 

Tecnológico de Estudios Superiores del Estado 
de México, 2015, Informe de acƟ vidades 
2015. 

Tecnológico de Estudios Superiores del Estado 
de México, 2016, Modelo educa  vo por 
competencias. Contador público. 

Disponible en:
hƩ p://www.tesoem.edu.mx/edomex/PROGRA-

MAS/programaCOPU.rar
Weiss, Eduardo y Enrique Bernal, 2013, “Un diá-

logo con la historia de la educación técnica 
mexicana”, Perfi les Educa  vos, vol. 35, núm. 
139, pp. 151-170.

Zervas, PanagioƟ s, KonstanƟ nos Chatzistavria-
nos y Demetrios Sampson, 2014, “Chapter 
10. Towards Modelling Teachers’ ICT Com-
petence Profi le in Europe”, en R. Huang, 
Price Kinshuk (eds.), ICT in Educa  on in 
Global Context. Emerging Trends Report 
2013-2014, Springer, Heidelberg-Nueva 
York, Dordrecht, Londres,

Zubieta, Judith, Tomás BauƟ sta y Álvaro Quija-
no, 2012, Aceptación de las TIC en la do-
cencia: una  pología de los académicos de 
la UNAM, Universidad Nacional Autónoma 
de México.

revista realidades 16x21_2016_2.indd   102revista realidades 16x21_2016_2.indd   102 07/02/2017   10:54:14 a.m.07/02/2017   10:54:14 a.m.



103Año 6, Núm. 2, noviembre, 2016 - abril, 2017, ISSN: 2007-3100

La formación de competencias docentes en tecnologías de la información y comunicación (  c) 
para la enseñanza de la contabilidad en el tecnológico de estudios superiores del estado 

de méxico (tesoem)

Zúñiga, Laura Olivia y Antonio Terrazas, 2015, 
“Las redes sociales, néƟ ca y formación do-
cente”, XXX Simposio Internacional de TIC 
en Educación, Sociedad Mexicana de Com-
putación en la Educación, México.

Recibido: 1 de noviembre de 2016
Aceptado: 10 de noviembre de 2016

revista realidades 16x21_2016_2.indd   103revista realidades 16x21_2016_2.indd   103 07/02/2017   10:54:14 a.m.07/02/2017   10:54:14 a.m.


