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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para 
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar 
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado, 
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los 
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces 
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a 
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser 
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo 
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud. 

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas 
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de 
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay 
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada 
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a 
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede 
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de 
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne 
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una 
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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Resumen

Este artículo se orienta hacia el enriquecimiento de los procesos 
de formación contable desde estrategias de educación inclusiva, to-
mando como referente la experiencia piloto desarrollada en el Progra-
ma de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria de Popayán 
(FUP) desde finales del 2017 cuando se comenzó a estructurar esta 
propuesta. El Objetivo es plantear como la dimensión socio humanísti-
ca   contribuye al crecimiento integral de docentes y estudiantes en el 
programa.  A partir del intercambio de experiencias locales, que per-
mitieron la aproximación a otras lecturas de contexto, el diálogo con 
organizaciones y actores locales y posibilitan además la comprensión 
de otras praxis contables.

Palabras clave: educación inclusiva, formación contable, investiga-
ción formativa, dimensión sociohumanística, interculturalidad, lógicas 
y racionalidades económicas
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Enriching the accounting training 
processes. Contributions from 

inclusive education strategies and the 
sociohumanistic dimension

Abstract

This article is oriented towards the enrichment of accounting tra-
ining processes from inclusive education strategies, taking as a refe-
rence the pilot experience developed in the Public Accounting Pro-
gram of the University Foundation of Popayán (FUP) since the end of 
2017 when a structure began this proposal. The objective is to pro-
pose how the socio-humanistic dimension contribute to the integral 
growth of teachers and students in the program. From the exchange 
of local experiences, which allows the approach to other context rea-
dings, the dialogue with local organizations and actors and also allows 
the understanding of other accounting practices.

Keywords: inclusive education, accounting training, formative re-
search, sociohumanistic dimension, interculturality, logic and econo-
mic rationality

Enriquecendo os processos de formação 
contable. Esportes desde as estratégias 

de educação inclusiva e a dimensão 
Sociohumanistica 

Resumen

Este artigo é voltado para o enriquecimento dos processos de trei-
namento em contabilidade a partir de estratégias de educação inclu-
siva, tomando como referência a experiência piloto desenvolvida no 
Programa de Contabilidade Pública da Fundação Universitária de Po-
payán (FUP) desde o final de 2017, quando uma estrutura começou 
Esta proposta O objetivo é propor como a dimensão sócio-humanís-
tica contribui para o crescimento integral de professores e alunos 
do programa. A partir da troca de experiências locais, que permite 
a abordagem de outras leituras de contexto, o diálogo com organi-
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zações e atores locais e também permite o entendimento de outras 
práticas contábeis.

Palavras chave: educação inclusiva, treinamento em contabilidade, 
pesquisa formativa, dimensão sociohumanista, interculturalidade, ló-
gica e racionalidade econômica.

Introducción3 

El texto que presentamos a continuación tiene como objetivo plantear la 
importancia de la perspectiva sociohumanística en la formación contable.  
Propiciar una reflexión sobre la diversidad y el desarrollo de estrategias de 
educación inclusiva con el fin de descentrar la mirada en el valor numérico y 
entender las prácticas sustantivas, es decir, los significados sociales, cultura-
les, políticos, económicos e históricos que emergen.

Es por ese motivo que, a lo largo de tres años en el programa de Contadu-
ría Pública de la Fundación Universitaria de Popayán, se ha venido gestando 
una propuesta piloto asociada al reconocimiento de la diversidad, la cual 
parte de un diagnóstico para conocer las particularidades de nuestros estu-
diantes, procedencia, aspectos socioeconómicos, demográficos, familiares, 
así como los saberes previos y las experiencias económicas que atraviesan 
los procesos locales de los cuales forman parte.

En ese sentido, el apoyo de los docentes y los estudiantes, así como el 
interés de participación de las mismas organizaciones sociales han permiti-
do comenzar a caminar estas inquietudes. Para posibilitar puertas abiertas 
para la reflexión.

El programa cuenta con 440 estudiantes provenientes de diferentes regio-
nes del país y del Cauca, con una focalización de un 70% aproximadamente 
de población rural, donde se hacen presentes comunidades indígenas, cam-
pesinas, afros y mestizos.  El programa cuenta con diez años de creación y ha 

3   Este artículo es uno de los resultados asociados al Proyecto “Educación inclusiva y di-
versa: Hacia la formulación e implementación de políticas de inclusión en la Fundación 
Universitaria de Popayán. Experiencia piloto en el Programa de Contaduría Pública”, que 
se trabajó de manera conjunta con Bienestar Institucional durante el 2018. Lo consig-
nado aquí hace parte de algunos de los avances en el Programa de Contaduría Pública. 
Agradecemos a los docentes José Manuel Diago y Lizeth Mejía por su apoyo en este 
proceso, a los integrantes del Semillero de Desarrollo e Investigación Social “SEDIS” y a 
los estudiantes del programa, por sus aportes en la formulación de estrategias diversas 
e inclusivas en la formación contable.
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venido fortaleciendo el componente socio humanístico desde la estructura 
curricular , investigación formativa y extensión. 

En esta dinámica universitaria, las organizaciones locales han sido fun-
damentales, al permitir compartir sus experiencias organizativas y prácticas 
económicas.   De otro lado la identificación de las particularidades de los 
estudiantes para consolidar estrategias de atención a población diversa y la 
convivencia de las identidades. 

Metodológicamente avanzamos en el enfoque mixto, que recoge aspectos 
cualitativos y cuantitativos en la representación de estas realidades sociales.  
Desde el enfoque cuantitativo se realizaron 171 encuestas para hacer la carac-
terización de la población estudiantil. Desde la perspectiva cualitativa se efec-
tuaron visitas a resguardos indígenas Misak y Kokonucos, con organizaciones 
locales y campesinas para conocer sus estructuras organizativas y sus saberes.

Abriendo puertas hacia la reflexión
La experiencia de la participación en la vivencia 
de la diferencia, la consolidación de escenarios 
de diálogo, diseño y participación en la toma de 
decisiones y la realización de propuestas colectivas 
y colaborativas. (Ahumada y Gómez, 2019).

Generar iniciativas de reflexión en torno a las dinámicas universitarias en 
el marco de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, es uno de 
los retos que se asumió en el Programa de Contaduría Pública desde el año 
2017. Desde la iniciativa de Investigación en “Educación Contable Incluyente 
y Diversa”, se buscó la configuración de estrategias que permitieran atender 
las necesidades de la comunidad educativa, desde el conocimiento y visi-
bilización de las particularidades propias e identitarias. Cabe aclarar que, 
aunque existe literatura sobre educación inclusiva en la educación superior, 
no se encontraron trabajos orientados hacia o desde contextos contables. 
En este sentido, esta propuesta se consolida como un escenario que le per-
mite al programa, contar con herramientas para el fortalecimiento de los 
procesos de formación contable con respaldo investigativo; desde el acer-
camiento a los entornos sociales y culturales diversos, en aras de propiciar 
estrategias de inclusión, con el respaldo de la dimensión sociohumanística. 
Igualmente el desarrollo  de esta propuesta, es una oportunidad para pro-
mover dinámicas de formación en valores y aceptación de la diferencia, que  
tienden a naturalizarse en el marco de programas como Contaduría Pública 
desde una mirada  instrumental  y  técnico de la disciplina en sus procesos 



Universidad de Manizales • 55

8 • Instituto Pedagógico

Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para 
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar 
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado, 
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los 
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces 
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a 
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser 
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo 
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud. 

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas 
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de 
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay 
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada 
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a 
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede 
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de 
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne 
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una 
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA

2 • Instituto Pedagógico

Ahumada, M. A. y Gómez, M. R. (2020). Enriqueciendo los procesos de formación con-
table...  Plumilla Educativa, 25 (1), 51-69. DOI: 10.30554/pe.1.3829.2020.

de formación, aportando así  a la construcción de sujetos con una mirada 
crítica y reflexiva, capaces de generar lecturas de contexto sobre las múlti-
ples realidades a los que se ven abocados y ser parte activa en procesos de 
transformación de las mismas. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario aproximarse al concepto de inclusión 
educativa, para entenderlo como un término complejo y dinámico. Al respec-
to, Wigdorovitz de Camilloni expresa que la inclusión educativa se ha resig-
nificado en los escenarios académicos a partir de su valoración positiva y en 
oposición a la noción de exclusión, resalta que inicialmente se abordó como: 

La restitución de la oportunidad de recibir educación a las personas con 
necesidades especiales, incluyéndolas dentro de programas educativos 
de calidad (…) fue creciendo su cobertura hasta alcanzar a todos los su-
jetos “diferentes”: por su edad, por su localización geográfica, por su 
situación de pobreza, por su género, por su pertenencia a grupos mi-
noritarios (pueblos originarios e inmigrantes con primera lengua y cul-
tura diferentes de la oficial, grupos religiosos, individuos con problemas 
de adaptación social), por su enfermedad, por su condición laboral, etc. 
(Wigdorovitz de Camilloni, 2008, p.7)

Lo  expuesto da muestra del modelo integracionista que busca dar cu-
brimiento las Necesidades Educativas Especiales (NEE), paradigma que se 
fue siendo interrogado desde el Informe Warnock en 1978 para el Reino 
Unido (Diez, 2004, p.158) donde se hace explícito que la educación debe ser 
un bien para todos; posteriormente desde la Declaración de Salamanca en 
1994 liderada por  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) (2003), se comienza a visibilizar el concepto 
de educación inclusiva a nivel internacional consolidar las bases para las 
políticas en este tema.

Desde la Unesco, se define la educación inclusiva como un modelo que 
“se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de 
calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca 
sus vidas” (Unesco, 2003, p.3). Es decir que como proceso la educación in-
clusiva debe dar respuesta desde la atención a la diversidad a las necesida-
des particulares de los alumnos, desde la participación y la reducción de la 
exclusión, situación a la cual las Instituciones de Educación Superior (IES) no 
pueden ser ajenas.

Para el contexto nacional, las directrices en el tema las da el Ministerio 
de Educación Nacional, se define “la educación inclusiva se define como una 
estrategia central para luchar contra la exclusión social” (Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN), 2013, p.22) y se generan los Lineamientos Política de 
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Educación Superior Inclusiva en el 2013, producto de un trabajo investigativo 
apoyado desde el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universi-
dad Nacional de Colombia (CID), para la identificación de las condiciones de 
permanencia de la población diversa y en la delimitación de sectores pobla-
cionales vulnerables a procesos de exclusión, sin perder de vista que: 

El cambio de paradigma de la educación inclusiva a escala mundial implica 
modificaciones sustanciales en las culturas, en las mentalidades, en las po-
líticas, en las ofertas y en las prácticas educativas, de solo acotarla a grupos 
de población a transformarla en un principio/eje transversal de organiza-
ción y de funcionamiento de los sistemas educativos (MEN, 2013, p.13)
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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para 
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar 
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado, 
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los 
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces 
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a 
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser 
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo 
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud. 

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas 
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de 
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay 
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada 
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a 
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede 
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de 
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne 
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una 
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
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el estudio de Arizabaleta-Domínguez y Ochoa-Cubillos (2016, p.41), donde 
se generan reflexiones en torno a los elementos teórico- conceptuales que 
subyacen de la política del MEN, las barreras de aprendizaje, los procesos 
de permanencia y autoevaluación frente al enfoque de inclusión. En lo que 
respecta a avances y retos acerca de la educación inclusiva, se destaca el 
estudio desarrollado por Beltrán-Villamizar, et al. (2015) acerca al análisis 
comparativo entre las políticas y estrategias desarrolladas en el país y las me-
didas adoptadas por España. Por último se resalta la investigación de Vargas, 
et al. (2011) sobre las diversas barreras que enfrentan los estudiantes con 
discapacidad en contextos universitarios.

Acorde a lo expuesto arriba, el trabajo de Arizabaleta-Domínguez y 
Ochoa-Cubillos (2016), se convierte en un referente para que las IES comien-
cen a “repensarse a partir de los procesos de autoevaluación institucional 
para crear estrategias participativas que promuevan la gestión inclusiva en 
un sistema educativo equitativo, pertinente y de calidad” (p.41) 

Lo anterior es un aspecto poco trabajado desde los espacios académi-
cos, si se mira desde la manera en que los lineamientos de la Educación 
Superior Inclusiva pueden llegar a hacerse operativos en el quehacer de los 
diferentes programas. Al respecto se resalta el trabajo de Calvopiña-León y 
Bassante-Jiménez (2017), acerca de la formación de valores en la educación 
superior inclusiva.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se encuentran a su 
vez vacíos respecto a la forma en que los programas académicos, específi-
camente Contaduría Pública, asumen los desafíos frente a la incorporación 
de dinámicas de educación inclusiva que aporten significativamente a la for-
mación integral de los profesionales en formación, acogiendo las palabras 
de Cordero-Aguilar (2004), la pregunta se orientaría a cómo hacer “que la 
educación cumpla una función esperanzadora”(p.23). De igual manera no 
se encuentran reflexiones acerca de la implementación de estrategias con 
enfoque inclusivo que enriquezcan los procesos de enseñanza en los con-
textos contables. En este sentido, uno de los aportes de esta propuesta es 
promover en el programa de Contaduría de la FUP, espacios de reflexión 
que posibiliten la formación en valores y el re–conocimiento y valoración 
positiva de la diferencia desde marcos de alteridad, de tal manera que desde 
dinámicas de solidaridad y participación permitan la puesta en marcha de 
las apuestas que desde los lineamientos de la Educación Superior Inclusiva 
se promueven. Recogiendo los postulados de Calvopiña-León y Bassante-Ji-
ménez (2017), lo anterior implica modificaciones en enfoques, estructuras 
y  estrategias en aras de reducir la exclusión y propiciar una educación para 
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todos; elementos que conllevan a una revisión acerca de la manera en que 
se desarrollan las praxis educativas, su articulación con las dinámicas de  in-
vestigación y extensión para poder reorientarlas hacia la configuración de 
procesos académicos más inclusivos, que integren dentro de sí elementos 
vitales tales como lo indica el MEN (2013), la participación, la calidad, la 
equidad, la interculturalidad y la diversidad.  

Acorde a lo mencionado arriba, es pertinente acercarse desde los inves-
tigadores contables a las reflexiones suscitadas frente a los discursos y prác-
ticas en el marco de la educación contable, en aras de conocer cómo se han 
llevado a cabo tradicionalmente estas dinámicas y ver desde esta propuesta 
como podrán enriquecerse.  Para el caso particular de esta propuesta, se 
privilegian los postulados que cuestionan los discursos hegemónicos respal-
dados por las corrientes teóricas ortodoxas, frente a la necesidad de posi-
cionar y visibilizar desde la pedagogía crítica otros caminos en el ser y hacer 
contable desde lo heterodoxo (Rojas–Rojas (2008); Rojas – Rojas (2015) Mar-
tínez (2007); Rueda-Delgado (2010); Gómez–Villegas (2011)). Se encuentran 
así trabajos como los de Rojas-Rojas (2011), que efectúa un recorrido histó-
rico de la evolución de la disciplina en Colombia y de la manera en que los 
procesos de formación responden a las demandas del sistema capitalista; 
Ospina-Zapata (2009), quien llama la atención sobre la necesidad de pro-
piciar  cambios en la manera en que se abordan los programas académicos 
teniendo en cuenta elementos tales como  la pertinencia de los programas, 
su fundamentación científico epistemológica, la recreación del papel del do-
cente en la formación de sus estudiantes y en general;  Loaiza (2011), desde 
la incidencia de la pedagogía crítica en la producción académica de la educa-
ción contable, por último al respecto de la constitución de subjetividades los 
autores  Ospina-Zapata, Gómez-Villegas y Rojas-Rojas (2014), se cuestionan 
acerca de qué tipo de subjetividad se construye desde la educación contable 
actual. Estas propuestas dan cuenta de un interés por distanciarse del enfo-
que instrumental para poder visibilizar otros escenarios de análisis contables.

Para ampliar lo anterior, se trae la voz de Ospina-Zapata, et al. (2014): 
La educación contable no ha prestado atención a la formación de la subje-
tividad en las dimensiones complejas de la persona-profesional esta falta 
de atención no significa que no se participe en la constitución de un tipo 
de subjetividad (…)se participa en la constitución de una subjetividad ca-
racterizada en la actualidad por el predominio de la formación que hace 
al sujeto competente en ciertos ejercicios profesionales, profundamente 
débil en comprensiones contextuales y de alta incapacidad para proble-
matizarse frente a la complejidad del mundo de la vida (p.188)
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Surge en este plano la dimensión sociohumanística, como una posibili-
dad catalizadora, que puede entrar a fortalecer las prácticas pedagógicas en 
los contextos contables, desde el acercamiento de los docentes y estudian-
tes a modelos de pensamiento heterodoxos que fortalezcan su capacidad 
crítica frente a la multiplicidad de contextos que se pueden abordar desde 
la disciplina y que inciden en su configuración como sujetos políticos;  “las 
IES tienen la posibilidad de orientar la formación de contadores públicos 
de manera integral y crítica, siempre y cuando los actores que la viabilizan 
conjuren una nueva forma de abordar el hacer y las prácticas pedagógicas” 
(Rojas–Rojas y Giraldo–Gercés, 2015 p.264) . Los autores trabajan en torno a 
identificar si ha cambiado al interior de las IES el imaginario existente acerca 
de las humanidades desde el plano curricular y resaltan la importancia de las 
humanidades para poder transformar las prácticas contables y los procesos 
pedagógicos desde el accionar de los programas y reorientar así la profesión. 
Ahora bien, el aporte desde las estrategias de educación inclusiva, deber 
plantearse hacia la afectación de subjetividades desde el re- pensarse y el 
desaprender para poder asumir y aceptar la diferencia aportando a la cons-
trucción de docentes y estudiantes más inclusivos. 

Queda en evidencia así la tarea que tienen las IES y por tanto para el con-
texto de referencia, de los programas de Contaduría Pública, por un lado, 
de re- conceptualizar sus funciones sustantivas, es decir, su incidencia en 
el marco curricular, en la investigación formativa y de extensión; por consi-
guiente promover ejercicios para el fortalecimiento de la comprensión so-
cio humanística,  desde  los lineamientos de la Educación Superior Inclusiva, 
para que los estudiantes tal como lo manifiestan Torres, et al. (2010) sean 
sujetos activos en su proceso de formación y desplegar su poder de agencia 
y en la voz de Gómez-Villegas (2011): 

(…) un proceso colectivo de pensamiento y que, como proceso social, el 
reto no es que la contabilidad sea académica porque sí, o que los aca-
démicos tengamos prestigio y buenos salarios debido a las publicaciones 
indexadas, sino que el reto es buscar que la contabilidad pueda aportarle 
a la sociedad y a la humanidad un sentido distinto, un mejor sentido para 
la vida conjunta e individual (p.124).

 En otras palabras, la finalidad de esta propuesta es aportar al enriqueci-
miento de la formación contable desde estrategias de educación inclusiva, 
apalancadas desde la dimensión sociohumanística; a través del acercamien-
to a las praxis contables, sus entornos sociales, históricos, culturales y polí-
ticos, y su impacto en la región con un enfoque multidimensional tomando 
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como referente el Programa de Contaduría Pública de la Fundación Univer-
sitaria de Popayán (FUP).

Metodología

Metodológicamente avanzamos en el enfoque mixto, que recoge as-
pectos cualitativos y cuantitativos en la representación de estas realidades 
sociales.  Desde el enfoque cuantitativo se realizaron 171 encuestas para 
hacer la caracterización de la población estudiantil. Desde la perspectiva 
cualitativa se efectuaron visitas a resguardos indígenas Misak y Kokonucos, 
con organizaciones locales y campesinas para conocer sus estructuras or-
ganizativas y sus saberes.

Desde el ejercicio de la caracterización de la población estudiantil se rea-
lizó un diagnostico que permitió conocer sus particularidades y desde allí 
perfilar una hoja de ruta para la atención a diversidad, orientadas fundamen-
talmente a identificar algunas estrategias de participación y permanencia de 
los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas y en situación de discapa-
cidad. Al tiempo se fortalecieron procesos de formación en estrategias peda-
gógicas inclusivas para los docentes del programa en aspectos relacionados 
con flexibilidad curricular y comprensión de estilos y ritmos de aprendizajes, 
procesos evaluativos alternativos entre otros.

 En la perspectiva de las economías inclusivas se propiciaron espacios 
de intercambio con organizaciones rurales, campesinas e indígenas, para 
el conocimiento de las lógicas, significados y prácticas económicas y con-
tables propias, desde herramientas como las pre conferencias como espa-
cio de dialogo sobre su quehacer económico; los mercados solidarios para 
fortalecer procesos de intercambio tradicional de productos y saberes y las 
salidas pedagógicas para avanzar en el conocimiento local de estas realida-
des socioeconómicas en los mismos territorios y desde allí acercarnos a la 
comprensión de la configuración de otras prácticas económicas en el ámbi-
to de la diversidad, en otras palabras acercándose a la construcción de una 
contabilidad intercultural. 

Estas actividades nos posibilitaron afianzar la dimensión sociohumanís-
tica en el programa, al respecto Batjin (1989), visibiliza la interacción de 
múltiples voces, dando lugar a posicionamientos de estrategias que desde 
la educación inclusiva aporten a la formación integral, para entender cómo 
funcionan esas lógicas otras, haciendo uso del interaccionismo conversacio-
nal y el reconocimiento de otros lugares y territorialidades embebidas de 
significados sociales  (Quijano, 2016) 
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Resultados y discusiones

En este punto abordaremos más ampliamente los ejercicios pedagógicos 
planteados y desarrollados en el marco de las estrategias de educación in-
clusiva y diversa, participación y democratización de los estudiantes en los 
espacios de formación; que potencien acciones en el marco de la estructura 
curricular, la investigación formativa y la extensión. 

La situación del programa: realidades 
detrás de los datos

Para avanzar en la configuración de estrategias que enriquezcan las diná-
micas educativas al interior del programa, un ejercicio importante fue el de 
la caracterización de la población estudiantil, el cual posibilitó acercamientos 
a particularidades socioeconómicas y culturales de los alumnos. Lo anterior 
en aras de generar un anclaje de la multiplicidad de contextos al devenir 
académico propio de la formación contable. 

Se hace necesario aclarar que para efectos de esta propuesta solo se tomó 
una parte de los datos sociodemográficos, de los cuales se resalta en primer 
lugar una alta presencia de estudiantes de procedencia rural especialmente 
del suroccidente colombiano, destacándose el departamento del Cauca con 
un 74%. Se encuentra también en cuanto a sectores poblacionales el 79% de 
población mestiza, 11% afrodescendientes y 7% indígenas que dan cuenta 
de la diversidad cultural presente en el programa y de un horizonte pobla-
cional diferencial, en cuanto a la procedencia los datos muestran sitios de 
origen como la Costa pacífica, Norte y Sur del Cauca, bajo Putumayo, Norte 
del Nariño y sur del Huila. Lo anterior señala la importancia de considerar ac-
ciones que focalicen regiones y territorios en dinámicas de postconflicto, lo 
que posibilita el acercamiento hacia otras realidades socioeconómicas desde 
las cuales se deben plantear otras maneras del hacer contable y del rol del 
profesional en sus contextos propios. Este factor genera un valor agregado 
al perfil profesional del Contador Público de la FUP más aún si se tiene en 
cuenta que el énfasis del programa es hacia lo financiero.

A través de la realización de talleres, y espacios conversacionales con 
docentes, estudiantes se contrastaron los datos obtenidos en las encuestas 
para empezar a construir una hoja de ruta en el marco de la atención a la 
diversidad y la interculturalidad.

Otro factor que se resalta en este ejercicio, es que el programa se encuen-
tra conformado principalmente por mujeres, las cuales representan el 65% 
del mismo. Lo anterior llama la atención ante la necesidad de fortalecer por 
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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para 
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar 
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado, 
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los 
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces 
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a 
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser 
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo 
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud. 

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas 
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de 
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay 
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada 
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a 
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede 
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de 
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne 
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una 
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
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lo tanto procesos tendientes a la equidad.  Así mismo una tasa alta de pobla-
ción joven, en rangos de edad entre 16 y 30 años, correspondiente al 90%, 
lo que muestra que se deben vislumbrar acciones que posibiliten en su mo-
mento desde lo educativo el relevo generacional, así como el fortalecimiento 
de competencias para que los estudiantes se integren a apuestas de desarro-
llo local y regional en las cuales se espera que participen activamente.

Ahora bien, el hecho de que los estudiantes provengan principalmente de 
contextos rurales, indica también que las estrategias pedagógicas en el mar-
co de la inclusión, deben contemplar la posibilidad de potencializar el diálo-
go de saberes para que los estudiantes potencialicen sus discursos y praxis 
y puedan desde el pensamiento crítico revisar el rol del contador público en 
distintos tipos de escenarios. Se desprende de esta situación, la necesidad 
de propiciar espacios educativos al interior del programa para la nivelación 
en competencias básicas, ya que los estudiantes que ingresan al programa 
generalmente llegan con falencias en este aspecto y la profundización en 
temas relacionados a inteligencias múltiples, estilos y ritmos de aprendizaje 
que permitan el fortalecimiento de los procesos académicos desde el reco-
nocimiento de la diferencia sin faltar a la pertinencia y la calidad educativa.

Conversando y caminando: acercándose a las 
economías inclusivas

Como una manera de aportar a las dinámicas de formación contable que 
se desarrollan en el programa y en contraste a los datos obtenidos desde 
la caracterización, Ahumada y Gómez (2018) destacan que se empezaron a 
aperturar espacios para que los estudiantes interactuaran conversacional-
mente con distintas lógicas y racionalidades económicas y contables desde el 
intercambio de diálogo de saberes con organizaciones locales en el marco de 
la economía social al que se denominó economías inclusivas. Para reforzar 
el componente metodológico, se retoma la voz de Quijano Valencia (2016), 
quien habla del interaccionismo conversacional como un proceso en el que 
el con –versar se establece desde la alteridad. 

Se impulsaron actividades como: pre conferencias y mercados inclusivos, 
como una forma de “desencasillar” a los estudiantes, de los marcos orto-
doxos y como manifiesta Gómez Villegas (2011), acercarlos al pensamiento 
crítico y hacer contrapeso a las teorías contables se sustentan desde la ló-
gica del mercado. Posteriormente, en el marco del proyecto de educación 
inclusiva y con los datos obtenidos desde la caracterización  se avanzó hacia 
el eje de temático de  economías inclusivas, con la intencionalidad de visi-
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bilizar los contextos de origen de los estudiantes, de tal manera que ellos 
busquen la apropiación y re- conocimiento de estas epistemes asociadas 
a la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia, entre otros valores convir-
tiéndose en espacios de interacción económico-social respaldadas desde la 
dimensión socio humanística.

En este orden de ideas, la dimensión sociohumanística entra a respaldar 
este proceso desde lo curricular con las asignaturas socio humanísticas; la 
investigación formativa al interior de las aulas por un lado y extracurricular-
mente desde los semilleros de investigación y desde extensión y proyección 
social desde el relacionamiento con diferentes organizaciones que accedie-
ron a abrir sus puertas al programa para conocer sus dinámicas internas 
y a las que el programa les retribuye con el apoyo en temas económicos, 
contables y financieros. 

En el ámbito de la formación investigativa, el acercamiento a los territo-
rios y a las dinámicas socio económicas   se llevó a cabo a través de salidas 
de campo, para “caminar y con-versar”, sobre prácticas contables diversas, 
en palabras de Quijano Valencia (2016),  como una vía de aproximación al 
conocimiento en diversas formas y lugares para generar otras lecturas de 
contexto que lleven al re-pensar del ser y el hacer contable.

Desde las electivas sociohumanísticas se propiciaron las visitas a los res-
guardos indígenas Kokonuco y Guambía, para conocer desde el referente de 
sus planes de vida, la manera en que se relacionan con el territorio, sus for-
mas organizativas y políticas, prácticas productivas, aspectos sociales y cultu-
rales, que hacen parte de su desarrollo propio y que tienen un gran impacto 
a nivel regional. Lo anterior con el objetivo de fisurar estructuras propias e ir 
dando paso a la constitución “otras subjetividades e imaginarios” desde los 
saberes pueblos Kokonuko y Misak.

Sobresale de la visita al resguardo Kokonuko, en componente económi-
co, los emprendimientos alrededor de la fresa y la leche, que de acuerdo a 
sus leyes propias se trabaja para el beneficio colectivo, así como el fortale-
cimiento de la actividad ecoturística con la administración de las termales 
de Agua Hirviendo, Salinas y Pozo Azul, actividades que dan cuenta del nivel 
organizativo y de cómo sin perder su esencia interactúan con la sociedad 
mayoritaria integrando las lógicas de mercado.

De la visita a los Misak en Guambía, llama la atención el trabajo que vie-
nen haciendo para no dejar perder sus valores culturales y fortalecer sus 
procesos identitarios en torno a su historia, medicina tradicional, prácticas 
productivas, costumbres alimenticias, juegos tradicionales, justicia propia, 
formas organizativas, lengua propia; esfuerzos que se validan desde la expe-
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riencia de la Universidad Misak como un espacio de formación, recuperación 
y re-conocimiento del ser y el hacer del pueblo Misak desde sus valores so-
ciales y culturales anclados a su relacionamiento con la Madre Tierra.

Conclusiones

Aportar al enriquecimiento de los procesos de formación contable desde 
estrategias de Educación Inclusiva con  la dimensión sociohumanística, en 
el Programa de Contaduría Pública de la FUP, se convirtió en un reto prime-
ro desde la planta docente en el sentido de poder comenzar a dialogar y 
reflexionar sobre las dinámicas propias del programa y posibilitar un acer-
camiento a las diferencias y la alteridad en la praxis contable que comparti-
mos, en ese sentido caminar hacia  otros imaginarios presentes en la viven-
cia diaria, desde diferentes miradas y segundo desde los estudiantes para 
conocer y/o re – conocerse en estos escenarios de interacción que comien-
zan a afectar subjetividades desde la valoración de lo propio pero también 
desde el respeto a la diferencia.

El contar con estudiantes procedentes de contextos rurales y valorar este 
factor como un horizonte diferenciador, es una oportunidad para el progra-
ma ya que le permite   fortalecer sus imaginarios de región y desde allí ana-
lizar el impacto de los procesos de investigación y extensión. Entender la 
diferencia como potencialidad y como desafío y asociar los conocimientos 
para los procesos de contextualización universitaria. La relación entre lo lo-
cal, lo regional y la Universidad.  

Al cuestionar el tipo de subjetividades que emergen de la disciplina conta-
ble acorde a lo planteado por Ospina Zapata, et al. (2014), identificar grupos 
focales de atención, fortalecer las estrategias desarrolladas en el marco de 
educación inclusiva diversa, realizar procesos de sistematización de expe-
riencias a través de la identificación de estudios de caso, al tiempo avanzar 
en la concepción de una universidad diversa, que integra no solo la forma-
ción disciplinar sino la importancia que la disciplina tiene en los mismos te-
rritorios. ¿Cuáles son las condiciones sociales, políticas, económicas y cul-
turales de los estudiantes? ¿Qué esperan sus comunidades, cuáles son sus 
intereses y su impacto en sus territorios?

En cuanto a las dinámicas propias de la formación contable y las prácticas 
pedagógicas que esta conlleva, esta propuesta busca visibilizar y recuperar 
la importancia de la dimensión socio humanística para el programa en todos 
sus componentes (marco curricular, investigación y extensión) y en conso-
nancia con lo planteado por Rojas-Rojas y Giraldo-Gercés (2015), asumirlo 
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con  el fortalecimiento de la investigación formativa el acercamiento a esos 
otros escenarios que desde el pensamiento crítico se acercan a actores eco-
nómicos distintos a los priorizados por el sistema neoliberal, dando lugar a 
otras voces, en palabras de  Batjin (1989). 

Repensar la idea de que las y los Contadores Públicos solo analizan es-
tados financieros y ubicar la investigación como experiencia formativa de 
las posibilidades que se establecen de conocimiento y apropiación de las 
praxis contables en diferentes escenarios, significa repensar, no disolver o 
destruir sino deconstruir; siguiendo a Derrida (1989), los esencialismos que 
emergen, para el caso que nos ocupa  la centralidad en el valor numérico, en 
palabras de Boaventura De Sousa (2009), la monocultura del productivismo, 
para permitir convivir, observar, sentir y conocer procesos que se desplazan 
a comunidades campesinas, indígenas, urbanas y rurales como experiencias 
de vida, del ser y del hacer, rutas abiertas para visibilizar los procesos de vida 
asociada a la convivencia, la tolerancia y el respeto. Más allá del valor nú-
mero, los sujetos y su empoderamiento como experiencia económica social, 
que trasciende el valor económico para convivir en sociedad.  

Dice de Sousa (2009), pensar en una sociología de las ausencias, frente al 
no reconocimiento de diversas formas de conocimiento, presentes en la di-
versidad del mundo, de las sociedades. Esto ha permeado el mundo contable 
y ha validado un conocimiento contable sobre otro.  En ese sentido, la forma-
ción socio humanística aporta, al encuentro con la diferencia en la aproxima-
ción a otros conocimientos contables, financieros, que nunca llegaron a visi-
bilizar y que se entendió solo como creencias, desprovisto de conocimiento y 
poder.  En este sentido los mundos de contar, medir e intercambiar.

Por ende los ejercicios aquí descritos, cobran importancia porque mues-
tran que en el interactuar con otras epistemes y praxis, no solo se re- con-
figuran subjetividades, sino que se fortalecen temas de interculturalidad 
e inclusión al interior del programa Enriquecen los conocimientos, las po-
sibilidades de los temas y problemas de investigación, rutas y propuestas 
para la formulación de proyectos, programas y semilleros de investigación 
contables que avancen sobre estas realidades socio económicas.  Suscrip-
ción de convenios para fortalecer procesos comunitarios, de impacto en 
la región a través de la apuesta de propuestas comunitarias, o procesos 
asociados a dinámicas locales. 

Subyace un aspecto de todo este proceso y es el poder ir avanzando en 
la revisión de micro currículos de las electivas sociohumanísticas, para dar 
respuesta continua a las lecturas de contexto que confrontan la teoría y la 
práctica y ver la manera en que se hacen concordantes con lo planteado en 
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las otras áreas. La centralidad en los sujetos, la importancia y relevancia de 
las mismas prácticas sociohumanísticas, en la formación contable al posibili-
tar el acercamiento a otros saberes y prácticas.

Por último, la dinamización de la dimensión sociohumanística conlleva 
a que el programa continúe generando puntos de unión entre sus funcio-
nes sustantivas y desde la diversidad cultural presente, fortalecer discursos 
y prácticas con un sello diferenciador frente a los programas de la región. 
Posiblemente en el fortalecimiento de un enfoque diferencial, con una mi-
rada intercultural para repensar el eurocentrismo en la academia, en otras 
pablaras, los nudos coloniales que la acompañan, para entender los saberes 
económicos que repiensan la ganancia, el capital y se sitúan en lo solidario, 
lo colaborativo, el liderazgo. ¿Qué estrategias se requieren? Y, ¿Cuáles serán 
los desafíos? Pueden abrir nuevos caminos para continuar dialogando. 
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Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-
sado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para 
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar 
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado, 
poetizado.

No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po-
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los 
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces 
para apoderarse de los recursos.

La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a 
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser 
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un des-
espero externo de insatisfacción radical.

¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo 
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud. 

Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas 
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de 
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay 
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.

Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada 
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de cono-
cimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a 
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recla-
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede 
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.

Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, can-
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de 
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne 
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una 
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA

2 • Instituto Pedagógico

Ahumada, M. A. y Gómez, M. R. (2020). Enriqueciendo los procesos de formación con-
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