
Del 27 al 30 de agosto, 2024
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior  • SINAES •
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes • Colypro •

Memoria
DE LAS 

ponencias
PRESENTADAS EN EL

II Encuentro para el Intercambio de 
Buenas Prácticas en Calidad e Innovación 
de la Educación en Costa Rica



Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES)
https://www.sinaes.ac.cr/

Diseño y diagramación
Adriana Vega Valverde

Revisión filológica
Lic. Óscar Aguilar Sandí

Primera edición: marzo, 2024

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro)
https://www.colypro.com

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
Memoria de las ponencias presentadas en el II Encuentro para el 

Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de la 
Educación en Costa Rica / Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior y Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Artes -- 1 ed. -- San José, Costa Rica: Biblioteca del 
Colegio de Licdos. y Prof. en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, 2025.

Pdf.  85.6 Mb.

ISBN 978-9977-10-016-6

1. EDUCACIÓN  2. CALIDAD  3. INNOVACIÓN   I. Título
II. Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y 
Artes, aut.

378.728 6
S622m 



INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
Dra. Lady Meléndez Rodríguez PRESIDENTA
Dra. María Eugenia Venegas Renauld VICEPRESIDENTA
Dr. Ronald Álvarez González
M.Sc. Francisco Sancho Mora
MAE. Sonia Acuña Acuña 
M.Sc. Walter Bolaños Quesada
M.Sc. Marta Picado Mesén
M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte

Dirección Ejecutiva del SINAES
M.Sc. Laura Ramírez Saborío 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro)

Junta Directiva 2022-2025
M.Sc. Georgina Francheska Jara Le Maire PRESIDENTA
M.Sc. Mauricio Jesús Moreira Arce VICEPRESIDENTE
Dr. Daniel Vargas Rodríguez TESORERO
M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar SECRETARIO
M.Sc. Illiana Salazar Rodríguez PROSECRETARIA
M.Sc. Karen Oviedo Vargas VOCAL 1
Dr. Ariel Eduardo Méndez Murillo VOCAL 2

Fiscalía
Dr. Roony Castro Zumbado FISCAL
Licda. Carmen Montoya Mejía ASESORA LEGAL DE FISCALÍA

Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo
M.Sc. Walter Alfaro Cordero



EQUIPO RESPONSABLE

Comité organizador
Dra. Sugey Montoya Sandí
Directora de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN, SINAES)

M.A. Grettel Araya Segura
Gestora de capacitación y transferencia de conocimiento de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN, SINAES)

Licda. Shirley Sánchez Cervantes
Asistente de procesos sustantivos de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN, SINAES)

M.Sc. Rocío Ramírez González
Analista curricular del Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Artes (Colypro)

Lic. Jorge Quesada Lacayo
Encargado de la Unidad de Investigación en Condiciones de la Profesión de la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Artes (Colypro)

MTE. Juan Carlos Mora Hernández
Analista curricular de la Unidad de Investigación en Condiciones de la Profesión de la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro)

Comité de comunicación 
Mag. Julio Oviedo Aguilar  Comunicación, SINAES
Licda. Cindy Salgado Sanabria  Comunicación, SINAES
M.Sc. Geovanni Chavarría Mora  Tecnologías de la Información, SINAES
Bach. Fabio Camacho Villalobos  Tecnologías de la Información, SINAES
Máster Samantha Coto Arias  Jefatura Departamento de Comunicaciones, Colypro
Licda. Carla Arce Sánchez  Asistente de Comunicaciones, Colypro

Comité académico
INDEIN - SINAES, Costa Rica

Dra. Sugey Montoya Sandí
M.A. Grettel Araya Segura
Licda. Shirley Sánchez Cervantes

SINAES, Costa Rica
Dra. Yorleny Porras Calvo

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
Mag. Suhany Chavarría Artavia
M.Ed. Evelyn Hernández Sanabria
M. Ed. Julia Pérez Chaverri
Mag. Mildred Acuña Sossa
Licda. Andrea Jiménez Arauz

Universidad Nacional, Costa Rica
Dra. Evelyn Chen Quesada

Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Dra. Victoria González García

Universidad Técnica Nacional, Costa Rica
M.Sc. María Rebeca Quesada Murillo

Universidad La Salle, Costa Rica
Dr. Gilberto Alfaro Varela

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Costa Rica 
PhD. Xinia Campos Badilla

Universidad del Salvador, El Salvador 
Dra. Cecilia Martha Kligman

Universidad Nacional de Lanús, Argentina
Dr. Pablo Beneitone

Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Dra. Marta Tenutto Soldevilla

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Dra. Rosa María de Luján Oviedo de Cristaldo

Universidad de Chile, Chile
Dr. Oscar Jerez Yañez

Universidad de Playa Ancha, Chile
Dra. María Jacqueline Rojas Ríos

El Colegio de Jalisco, México
Dr. Freddy Mariñez Navarro

Tecnológico de Monterrey, México
Dra. Irais Monserrat Santillán Rosas

Universidad Autónoma de Tlaxcala, México
Dra. Enedina Carmona Flores

Stanford Graduate School of Education, Estados Unidos
Dr. Marcos Rojas Pino

Universidad de Almería, España
Dr. José Juan Carrión Martínez

Universidad de Deusto, España
Dra. Gloria Zaballa Pérez

Universidad de Salamanca, España
Dra. Ana Iglesias Rodríguez

Universidad de Málaga, España
Dr. Juan José Leiva Olivencia

Universidad de Granada, España
Dr. Francisco Javier Blanco Encomienda



I. Introducción

II. Presentación
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES)
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro)

III. Conferencias presentadas en el acto inaugural
CONFERENCIA: Inteligencia artificial y educación de calidad: encrucijada epistémica y deontológica
CONFERENCIA: Las buenas prácticas: desafíos pedagógicos en el contexto de las pobrezas
CONFERENCIA: Análisis prospectivo de la educación superior estatal en Costa Rica al año 2050: ¿hacia dónde vamos?
CONFERENCIA: Buena Práctica en la Gestión Administrativa, experiencia del Liceo Magallanes de San Ramón de Alajuela

IV. Análisis de las ponencias presentadas

V. Ponencias presentadas

EJE I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente
• Excelencia y equidad: conceptos que permiten evaluar la calidad educativa en Costa Rica
• Buenas prácticas en la construcción del instrumento “Evaluación del desempeño docente” de la Universidad LCI 

VERITAS
• ¿Cómo administrar la gestión de la calidad académica de una carrera en cinco regiones del país? Conozca el caso 

exitoso de Ingeniería en Computación del TEC
• Propuesta de un modelo de auditoría curricular para las carreras de las universidades privadas en Costa Rica
• Factores claves en la elección de carreras universitarias: un análisis de la UTN Sede Guanacaste
• Acciones implementadas para el mejoramiento de la calidad en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Hispanoamericana
• Educando con propósito: Aprendizaje Basado en Proyectos para el fortalecimiento del ecosistema empresarial de 

América Latina y El Caribe
• Accesibilidad y equidad en la Educación Superior: el rol de la UTN en Guanacaste
• Prácticas de aseguramiento interno para la mejora continua de la actividad permanente de autoevaluación y 

gestión de la calidad de la División de Educología

EJE II: Innovación educativa en docencia, investigación y acción social
• Trabajo interinstitucional público-privado, para el fortalecimiento de la Educación para el desarrollo sostenible 

desde la Brigada ecológica educativa Liceo Villareal y Fundación Tamarindo Park
• Innovación pedagógica con Inteligencia Artificial: La experiencia del curso Orientaciones Pedagógicas             

Contemporáneas de la Licenciatura en Docencia de la Universidad San Marcos
• Hipertexto y las tecnologías educativas en procesos de autoevaluación universitaria, un acercamiento a la           

pedagogía holográfica

EJE III: Innovación educativa orientada al bienestar y éxito académico del estudiantado
• Implementación del paradigma de pedagogías activas y aprendizaje activo. Estudio de caso desde el aula de 

filosofía universitaria 
• ¿Puede un modelo de aprendizaje híbrido ser efectivo en la adquisición de inglés como segunda lengua?
• Cambio de paradigma en el proceso de enseñanza aprendizaje del Derecho
• Diseño e innovación educativa: en camino a la autogestión, calidad y éxito académico en la                                

Universidad Castro Carazo

VI. Anexo 1
Programa del II Encuentro de Buenas Prácticas

6

7
10

17
25
37
43

48

63

65

71

75
79
84

89

93
98

106

112

120

127

133
142
146

151

156
157

ÍNDICE



El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), su División de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (INDEIN) y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias 
y Artes (Colypro) comparten el propósito de contribuir con las Instituciones de Educación Superior (IES) 
en el mejoramiento y la innovación en la formación de las futuras personas profesionales en Educación, 
por medio de la promoción del intercambio de buenas prácticas; en esta oportunidad, en calidad e in-
novación en Docencia, Investigación, Acción Social y Gestión, funciones medulares para el desarrollo 
del sistema educativo nacional y de la sociedad costarricense. 

Este II Encuentro se llevó a cabo del 27 al 30 de agosto 2024 en una modalidad híbrida. El Ministerio 
de Educación Pública (MEP) de Costa Rica declaró este encuentro académico “de interés educativo na-
cional”, comunicado mediante el oficio DVM-AC-0264-03-2024. 

En esta convocatoria, participaron personas que se desempeñan en diversas instituciones educativas en 
todos los niveles, cuyas aportaciones se enmarcaron en los siguientes tres ejes temáticos (ver anexo 1. 
Programa): 

a. Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente
b. Innovación educativa en docencia, investigación y acción social
c. Innovación educativa orientada al bienestar y éxito académico del estudiantado

Este documento integra las conferencias y ponencias que se compartieron en el II Encuentro para el In-
tercambio de Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de la Educación en Costa Rica. En el aparta-
do tres, se presenta una síntesis de las cuatro conferencias desarrolladas; tres presentadas por personas 
expertas nacionales, la Dra. María Eugenia Venegas Renauld del Consejo Nacional de Acreditación del 
SINAES, el M.Sc. Olman Madrigal Solórzano de la División de Planificación Interuniversitaria del Conse-
jo Nacional de Rectores (CONARE) y el M.Sc. Braulio Chacón Herrera del Liceo Magallanes de San Ra-
món de Alajuela; y una cuarta, por parte de una persona experta internacional, el Dr. José Carrión Mar-
tínez, de la Universidad Almería de España. En el cuarto apartado, se desarrolla un análisis de las contri-
buciones compartidas desde la mirada de una persona experta internacional. Asimismo, en el apartado 
cinco, se incorporan las 16 ponencias compartidas de forma virtual con la comunidad académica nacio-
nal e internacional.

Es importante destacar que esta actividad académica tuvo la característica de que, 
por primera vez en la historia del SINAES, desde su División de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (INDEIN), se hizo entrega de una insignia digital a las 
personas que participaron en un 95% de la presentación de las ponencias vir-
tuales; credencial que respalda los conocimientos y aprendizajes adquiridos a 
partir de la participación en este encuentro académico SINAES-Colypro 2024.
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II. PRESENTACIÓN

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES)

El II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de la Educación 
en Costa Rica se llevó a cabo en el marco de la colaboración entre el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES), su División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN) y el 
Colegio de Licenciados y Profesionales en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro). 

De acuerdo con la Ley 8256 (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2002) y la Ley 8798 (Asamblea Legisla-
tiva de Costa Rica, 2010), el SINAES tiene como parte de sus objetivos, no solo certificar la calidad de 
las IES, las carreras y programas, sino también: “Coadyuvar al logro de los principios de excelencia 
académica y al esfuerzo de las universidades públicas y privadas por mejorar la calidad de los pla-
nes, las carreras y los programas que ofrecen”; promover “esfuerzos propios y acciones de apoyo 
mutuo entre las universidades y los miembros del SINAES” y “Formar parte de entidades interna-
cionales académicas y de acreditación conexas” (Ley 8256, Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2002, 
Artículo 1). Todo esto con el fin de coadyuvar con los procesos de mejoramiento continuo, que son in-
dispensables para el aseguramiento de la calidad de la educación superior.

A partir de estos fines del SINAES y de su misión de contribuir: “en el logro de la mejora continua de las 
instituciones de educación superior por medio de la evaluación, acreditación y seguimiento de progra-
mas, carreras e instituciones, así como el desarrollo de investigación, capacitación, innovación y produc-
ción de conocimiento en materia de aseguramiento de la calidad en los ámbitos nacional e internacio-
nal”, se crean diversos espacios interinstitucionales e intersectoriales para el intercambio de aprendiza-
jes en el ámbito educativo, dentro de los cuales se destaca el Encuentro Anual de Buenas Prácticas, de-
sarrollado en una colaboración con el Colypro.

Asimismo, en una coyuntura país marcada por “fuertes recortes a la inversión social e infraestructura  
que han debilitado las políticas sociales  universales –como salud y educación– y focalizadas, dirigidas 
a las poblaciones vulnerables” (Programa Estado de la Nación [PEN], 2023, p. 14), más que nunca se re-
quiere abrir espacios de aprendizaje mutuo, participativo y colaborativo que revelen luces para el mejo-
ramiento continuo y la innovación en la Educación, que promuevan el diálogo y el intercambio de sabe-
res, así como de prácticas para el fortalecimiento y la integración del sistema educativo.

Este II Encuentro de Buenas Prácticas se ha constituido en una arena de convergencia académica para 
el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, característica que le mereció una declaratoria 
de interés educativo por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) DVM-AC-0264-03- 2024. 
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Este Congreso fue de acceso a todo tipo de instituciones educativas costarricenses y de participación 
gratuita. La convocatoria incorporó un riguroso proceso de evaluación a doble ciego de las ponencias. 
Finalmente, los aprendizajes compartidos reflejaron un compromiso y vocación con la educación en 
todos sus niveles. 

Las ponencias virtuales se presentaron a la comunidad académica nacional e internacional, lo que facili-
tó, por un lado, la proyección internacional de un conjunto de buenas prácticas que fueron producto de 
investigaciones desarrolladas a partir de diversos métodos y en diferentes contextos educativos y, por 
otro, la realimentación a partir de una mirada internacional brindada por medio de las consultas y co-
mentarios facilitados a las personas ponentes desde diversos países.

A continuación, se presentan las IES que tuvieron representación en este II Encuentro de Buenas Prác-
ticas:  

• Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
• Universidad Veritas
• Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
• Universidad Internacional de las Américas (UIA)
• Universidad Técnica Nacional (UTN)
• Universidad Hispanoamericana (UH)
• Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
• Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Tamarindo Park
• Universidad San Marcos (USAM)
• Centro Latinoamericano de Epistemología Pedagógica
• Universidad Florencio del Castillo (UCA)
• Universidad Latina de Costa Rica (ULATINA)
• Universidad Castro Carazo (UCA)

Seguidamente, se destacan los testimonios de diversas personas que participaron en este II Encuentro 
de Buenas Prácticas, los cuales se recabaron en la evaluación de las actividades:

Me gustó mucho, es aprender haciendo. ¡Qué lindo escuchar las ponencias
de cada universidad en pro de la mejora continua, y de los procesos de acreditación!

Toda una enseñanza.

¡Todo excelente! El formato de la actividad fue ágil y fácil de seguir.
Felicidades a los ponentes por tan interesantes temas y al SINAES

por actividades de este gran nivel de calidad.

Solo tengo felicitaciones. Estuve en la sesión del lunes, el evento fue maravilloso,
bien coordinado, un lugar lindísimo y todo el trabajo logístico perfecto. Un lugar ameno

para hacer networking. Felicitaciones todo el equipo SINAES y Colypro.
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La organización del evento ha sido excelente, en el tiempo exposición de las
ponencias por parte de cada expositor y el tiempo para evacuar las consultas

y la forma de dirigir la actividad de parte del moderador.

No tengo recomendaciones, cada detalle técnico, de presentación y de
posibilidad de la virtualidad me parecen los más adecuados para aquellos que

no podemos trasladarnos al GAM. 

Mis felicitaciones, todo ha estado muy bien este segundo día virtual,
las ponencias han sido muy enriquecedoras y el esfuerzo de cada expositor muy acertado.

Gracias por la oportunidad de participar y aprender un poco más.

Me pareció excelente el formato, el contenido de cada ponencia y la síntesis.
Gracias por hacer eventos tan bien organizados.

¡Excelente todo este II Encuentro! Felicidades a todos los participantes que nos
fortalece para innovar en el proceso enseñanza aprendizaje. Gracias a todos.

Realmente han sido muy provechosas las ponencias en este
Encuentro de buenas prácticas, y todavía hay muchos temas en los que se

puede profundizar aún más para una mejora en nuestra educación en general.
Esperamos el encuentro del próximo año para seguir aprendiendo y

profundizando en estas buenas prácticas.

El SINAES y su División INDEIN agradecen profundamente el interés y el compromiso de la comunidad 
académica nacional e internacional en ser partícipes de estos espacios de aprendizaje colaborativo, in-
terinstitucional e intersectorial, hacia la articulación del sistema educativo de Costa Rica.

Comité Organizador, SINAES-INDEIN

Dra. Sugey Montoya Sandí
Directora de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN, SINAES)

M.A. Grettel Araya Segura
Gestora de capacitación y transferencia de conocimiento, División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN, SINAES)

Licda. Shirley Sánchez Cervantes
Asistente de procesos sustantivos, División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN, SINAES)
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PRESENTACIÓN

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro)

El reconocido quehacer del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y 
Artes (Colypro), desde sus fines.

La Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Ley 4770, 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1972), de acuerdo con su artículo 2º, tiene dentro de los fines del 
Colegio: 

“a) Promover e impulsar el estudio de las letras, la filosofía, las ciencias, las artes, lo mismo que la en-
señanza de todas ellas”. 

Por lo anterior, el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), de 
manera conjunta con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), compar-
ten el propósito de contribuir en el fortalecimiento de la calidad de la educación de Costa Rica, por 
medio de la creación de espacios para el intercambio interinstitucional de buenas prácticas, en esta 
oportunidad, en calidad e innovación en Docencia, Investigación, Acción Social y Gestión, funciones 
medulares para el desarrollo del sistema educativo nacional y de la sociedad costarricense.  

Dicha sinergia, respaldada por un Convenio de Cooperación, propició que ambas entidades organiza-
ran entre los días 27 al 30 de septiembre, el II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en 
Calidad e Innovación de la Educación en Costa Rica 2024, destacando que el Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica (MEP) declaró este encuentro académico de Interés Educativo Nacional comuni-
cado mediante el oficio DVM-AC-0264-03-2024.

De igual manera, el Plan de Desarrollo del Colypro, para el periodo 2021-2025, establece Políticas de 
desarrollo, donde destaca la que justifica el citado Convenio de Cooperación, establecido entre el 
Colypro y el SINAES: “Desarrollar alianzas estratégicas con los grupos de interés del Colegio que bene-
ficien tanto el accionar de la organización, como el servicio a la población colegiada”.

Este importante Encuentro contribuyó, además, a cumplir con el inciso e) de la citada Ley de creación, 
que expresa:

“e) Contribuir al progreso de la educación y la cultura, mediante actividades propias o en coopera-
ción con las universidades públicas y privadas, otras entidades e instituciones afines” (Ley 4770, 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1972, art. 2).
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Cabe destacar que, desde el Plan de Desarrollo del Colypro, para el periodo 2021-2025, se establecie-
ron las denominadas Políticas de desarrollo, las cuales son las guías de las aspiraciones que su pobla-
ción colegiada estableció y aprobó desde el 2017, en la sesión de Asamblea Extraordinaria CXXVIII del 
17 de junio de 2017.
 
Desde dicho plan, se concibe que la planificación del desarrollo constituye un proceso mediante el que 
la organización promueve acciones de gestión en su población objetivo. Esta, durante los últimos años, 
ha tomado fuerza y se está favoreciendo de manera constante, por el hecho que origina el mejoramien-
to y la calidad en la prestación de bienes y servicios.

El Plan de Desarrollo del Colypro, para el periodo 2021-2025, representa una investigación del entorno 
que permite la producción de conocimiento para la acción y la toma de decisiones, a través de una 
forma participativa e inclusiva, que se adecue a la realidad y al contexto de los colegios profesionales. 
El citado plan se emplea como una herramienta poderosa para orientar la transformación de la realidad, 
a fin de que, dentro de sus derroteros, se profundice en las causas por las que es necesario implementar 
o ejecutar acciones estratégicas en pro del desarrollo de su población colegiada y del país como un 
todo.

El desarrollo del II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de 
la Educación en Costa Rica 2024 responde a la Política del Colypro, que se orienta a: “Fortalecer el de-
sarrollo profesional y personal de las personas colegiadas, mediante diversas actividades de educación 
continua, culturales, recreativas y deportivas, de acuerdo con las necesidades detectadas” (Colypro, 
2021, p. 5).

De una forma sintética, se entiende el concepto de “buenas prácticas” como aquel que, en el caso de 
los sistemas educativos del orbe, ha dado pie a la existencia de distintas acepciones e interpretaciones 
sobre su deber ser, así como de las estrategias para su detección. En términos universales, las denomi-
nadas “buenas prácticas educativas” son aquellas concebidas y promovidas, para referir un conjunto 
de acciones o principios, que gozan de reconocimiento generalizado, por causa de los resultados positi-
vos que se pueden obtener de su aplicación o replicación, donde en casi todos los niveles educativos 
se presentan con frecuencia asociadas a la integración de tecnologías digitales, resaltando el valor de 
estas, para lograr tal reconocimiento.

¿Cómo impactó en el Colypro, el II Encuentro para el Intercambio de
Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de la Educación en Costa Rica 2024?

La presencia del Colypro en el II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e In-
novación de la Educación en Costa Rica 2024 responde al Área estratégica 02, denominada Desarro-
llo personal, profesional y humano que, como parte del Plan de Desarrollo del Colypro, para el periodo 
2021-2025, propone como objetivos estratégicos:
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“Desarrollar acciones formativas dirigidas a las personas colegiadas, para fortalecer su idoneidad 
profesional.
Promover el desarrollo profesional y humano por medio de la certificación y recertificación de la 
persona colegiada” (Colypro, 2021, p. 44).

En este II Encuentro, participaron gran cantidad de personas colegiadas del Colypro, que vieron forta-
lecidos sus conocimientos a partir de las novedosas e impactantes ponencias, las cuales giraron en 
torno a los siguientes temas o tópicos:

Evaluativos
Instrumento de evaluación del desempeño docente; aseguramiento interno para la mejora continua 
de la actividad permanente de autoevaluación y gestión de la calidad; hipertexto y las tecnologías 
educativas en procesos de autoevaluación universitaria (pedagogía holográfica).

Gestión administrativa
Análisis prospectivo de la educación superior estatal; gestión administrativa con excelencia y equidad; 
administración de la gestión de la calidad académica de una carrera universitaria; modelo de auditoría 
curricular para las carreras de las universidades privadas; mejoramiento de la calidad en las carreras; 
accesibilidad y equidad en la Educación Superior; diseño e innovación educativa: en camino a la auto-
gestión, calidad y éxito académico.

Mediación pedagógica
Mediación pedagógica con inteligencia artificial; implementación del paradigma de pedagogías acti-
vas y aprendizaje activo; modelo de aprendizaje híbrido en la adquisición de inglés como segunda 
lengua; cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje; las buenas prácticas y los de-
safíos pedagógicos; educando con propósito: aprendizaje basado en proyectos empresariales; desa-
rrollo sostenible desde la ecológica educativa; factores claves en la elección de carreras universitarias.

Nótese que, dentro de las ponencias del II Encuentro, se discutieron temáticas que giran en torno a los 
factores que coadyuvan y se interrelacionan para conseguir la aspiración mundial del Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS 4); que permiten: 

“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje a lo largo de la vida para todos” (Naciones Unidas, s.f.). 

Lo cual, a su vez, ha puesto de manifiesto el rol clave de la profesión docente, para alcanzar los fines 
educativos y el logro de los aprendizajes, en un marco de equidad e inclusión social.

De acuerdo con Margarita Aravena Gaete y Damarys Roy Sadradín, de la Universidad Andrés Bello 
(UNAB), de Chile, la innovación docente se tiene que gestionar de manera participativa, flexible y crea-
tiva, en concordancia con los propósitos y líneas estratégicas de las instituciones educativas. 
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Requiere constituirse como una práctica  sostenida y permanente en  el ámbito educativo, para  generar  
una  cultura  innovadora en toda la sociedad circundante, donde no se puede obviar el hecho de que 
las tecnologías de la información y la comunicación  asumen un rol preponderante, como herramientas 
de apoyo y soporte en todas las dimensiones de la innovación, especialmente en el ámbito educativo y 
del aprendizaje. Donde la persona estudiante es el eje central en este proceso, porque necesita ser for-
mada y preparada, para un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, respondiendo así a las demandas 
cambiantes de la sociedad (UNAB, 2024).

Objetivos y metas logradas en el Colypro a través del
II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad

e Innovación de la Educación en Costa Rica 2024

La realización del II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de 
la Educación en Costa Rica 2024, organizado por Colypro-SINAES, le permitió a la Corporación, me-
diante el respaldo de la Junta Directiva, la Fiscalía y la Dirección Ejecutiva, delegar en la Unidad de In-
vestigación en las Condiciones de la Profesión de la Fiscalía, así como en el Área de Investigación y De-
sarrollo Educativo del Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo (DIVDE), la 
creación de un espacio de alto nivel de exposición, confrontación y valoración, que propició en su con-
junto, el logro del objetivo general de este magno evento educativo; a saber, lograr la promoción del 
aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas sobre calidad e innovación en educación en 
Costa Rica, en las dimensiones: Estudiantes, Docencia, Investigación, Acción Social y Gestión.

Nuevamente, a partir de este connotado e importante Encuentro, Colypro logró de manera reeditable, 
un espacio interinstitucional para el intercambio de buenas prácticas en calidad en innovación en las di-
mensiones Estudiantes, Docencia, Investigación, Acción Social y Gestión, que contribuyan al fortaleci-
miento de la educación tanto en el GAM como en las zonas regionales de Costa Rica; compartir las 
buenas prácticas orientadas al fortalecimiento del perfil de las personas profesionales en educación, 
como parte del ejercicio docente y su desarrollo profesional, para la potenciación de los aprendizajes 
en las diversas instituciones educativas del país; e identificar tendencias en calidad e innovación educa-
tiva en el ámbito de Costa Rica, mediante las buenas prácticas implementadas, para la comprensión de 
las trayectorias de mejoramiento y la visualización de oportunidades para su fortalecimiento.

La Corporación se siente plenamente satisfecha al constatar que el II Encuentro para el Intercambio 
de Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de la Educación en Costa Rica 2024 ha sido un espacio 
generador de experiencias innovadoras. Las buenas prácticas promovidas en este encuentro son aque-
llas acciones que impulsan cambios significativos, permiten un aprendizaje efectivo, producen resulta-
dos diferenciados y contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas.

Al respecto, el Consorcio Swisscontact (2020) refiere aquellas actuaciones, metodologías o herramientas 
puestas en marcha en un ámbito específico, que han demostrado su capacidad para introducir transfor-
maciones con resultados positivos (p.9). Tal como apunta Román (2019), las buenas prácticas se consti-
tuyen en experiencias significativas concretas que son el resultado de factores personales e instituciona-
les (p.10).
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En otros grandes e importantes ámbitos de injerencia, el Colypro participó activamente en la construc-
ción del Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, como valioso instrumento 
de referencia, que describe los resultados de aprendizaje que se esperan en términos de los niveles de 
formación en el Bachillerato universitario y la Licenciatura, con el fin de promover la excelencia académi-
ca en las carreras de Educación; disminuir las brechas entre la formación inicial y las demandas del 
sector educativo; así como orientar la formación de los futuros profesionales, a través de una oferta edu-
cativa y formativa pertinente y de calidad.

Aunado a lo anterior, y en esta misma línea de crecimiento e impacto, el Colypro ha promovido la crea-
ción de la Red de Investigación, Incidencia y Apoyo a la Calidad Docente, cuyos objetivos se centran en 
generar sinergias entre las instancias que se dedican a la investigación educativa; producir insumos para 
el fortalecimiento de la calidad y la excelencia de la profesión docente; apoyar la elaboración y reforza-
miento de las políticas educativas en el país; promover espacios para la discusión en torno al tema de 
la calidad docente; y fortalecer las competencias de investigación educativa de las diversas instancias 
participantes. Las instancias que conforman la Red de Investigación, Incidencia y Apoyo a la Calidad 
Educativa (RIACDO) son: 

Centro de Investigaciones en Educación (UNED), Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro); Departamento de Estudios e Investigación de la Dirección 
de Planificación Institucional (MEP); Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo del 
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (MEP); Instituto de Estudios Interdis-
ciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (UNA); Instituto de Investigación en Educación (I-
NIE-UCR); el Programa Estado de la Nación (CONARE) y la División de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (INDEIN-SINAES).

De igual manera, algunos de los ámbitos particulares que Colypro ha potenciado se centran en los pro-
cesos de educación inclusiva, a través del apoyo al Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva y a 
la Educación Técnica Profesional, mediante el acompañamiento del Sistema Nacional de la Educación y 
Formación Técnica Profesional (SINEFOTEP).

Sin duda alguna, el II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e Innovación 
de la Educación en Costa Rica 2024 se posiciona como un proyecto permanente por la mejora en la 
formación docente y el mejoramiento continuo de la calidad del sistema educativo costarricense, en 
todos sus ámbitos. Darle continuidad y un mejor posicionamiento será una labor que continuará unien-
do los esfuerzos de las dos instituciones organizadoras. 
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III.
Conferencias 
PRESENTADAS EN EL 

acto inaugural
En este apartado, se presentan las cuatro conferencias 

desarrolladas en el II Encuentro para el Intercambio de 
Buenas Prácticas en Calidad e Innovación de la 
Educación en Costa Rica, tres de las cuales estuvieron 

a cargo de personas expertas nacionales y una cuarta, 

a cargo de una persona experta internacional



En concreto, se caracteriza lo que se entiende como desbor-
damiento y como anquilosamiento, rasgos ambos que afec-
tarían ontológica y deontológicamente a la propia esencia 
del ser humano, cuestionando no su existencia futura, sino su 
futuro rol en un mundo en el que habrá que convivir con unas 
máquinas inteligentes, pero que de nosotros dependerá que 
sean máquinas y no futuros entes superiores.

INTRODUCCIÓN

Ni qué decir tiene que, en este breve trabajo, propio de una 
ponencia en un marco de interacción con un auditorio de 
profesionales y especialistas en Educación, no entre en sus 
pretensiones abordar cuestiones básicas de lo que hoy ya es 
algo, que me atrevería a calificar, desde el punto de vista 
cognitivo y en comparación con cualquier otro reto o cambio 
de paradigma en la construcción del conocimiento que haya 
vivido la humanidad, como un Big Bang del desarrollo del 
conocimiento.

Ténganse en cuenta algunos datos que nos pueden ayu-
dar a tomar conciencia de la dimensión de la cuestión:

Una simple entrada en el buscador más utilizado en 
este momento, Google, arroja datos gigantescos. La 
búsqueda la hacemos por la expresión en inglés “Arti-
ficial Intelligence”, nos encontramos, limitando esta 
búsqueda a artículos científicos en Google Scholar (eli-
minando citas, patentes y similares), es decir, restrin-
giendo la búsqueda a las publicaciones científicas que 
es capaz de rastrear Google Scholar, que, por exhaus-
tiva que sea esa búsqueda, no incluye la totalidad; 
pues, con todas esas restricciones, encontrábamos 
4.040.000 entradas a fecha de 19 de agosto de 2024; 
pero, si la restricción la hacemos al periodo del año 
2023, nos encontramos con 296.000 entradas, lo que 
significa 296.000 publicaciones científicas tipo artículo 
en un solo año, una media diaria de más de 810. 

CONFERENCIA

Inteligencia artificial 
y educación de 
calidad: encrucijada 
epistémica y 
deontológica
Dr. José Carrión Martínez
Universidad de Almería (UAL), España

RESUMEN 

En el presente trabajo, se desarrolla 
un breve ensayo sobre la relación 
profunda entre la llegada de la inteli-
gencia artificial al sistema educativo 
y la calidad sustancial dentro de 
este. En una primera parte, se carac-
teriza la cuestión de manera breve, 
se revisan de forma genérica las be-
neficios y riesgos que están siendo 
puestos en el foco del debate aca-
démico, científico y económico en la 
actualidad; para, después, analizar 
conceptos emergentes a la hora de 
aproximarse deliberativamente al 
escenario de un sistema educativo 
en convivencia con la inteligencia ar-
tificial. 

Se desarrollan dos nociones conflic-
tuales, que amenazan ontológica y 
deontológicamente la propia identi-
dad humana, si no se conserva el 
control del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y este pasa a ser una 
simple estrategia de los instrumen-
tos y máquinas de inteligencia artifi-
cial. 
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Lógicamente, sería algo más que 
pretencioso intentar abordar esta te-
mática en sus distintos aspectos, in-
cluso restringiéndolo solo a su pro-
yección sobre la calidad en la educa-
ción. Los enfoques de interés pue-
den ser muy variados. Se trata de un 
tema que ya ha sido, y está siendo, 
abordado de forma institucional de 
manera amplia en distintos organis-
mos de carácter nacional y suprana-
cional. Al respecto, cabe citar el de-
nominado Consenso de Beijing so-
bre inteligencia artificial y educación 
(UNESCO, 2019), el cual está siendo 
implementado por distintos organis-
mos como la Unión Europea con su 
Agenda Digital (Comisión Europea, 
2010) o estrategias nacionales muy 
presentes ya en gran cantidad de 
países, como pueden ser las de Es-
paña (Gobierno de España, 2020) o 
Chile (Órdenes et al. 2023), por citar 
referencias de nuestro espacio com-
partido hispano.

No obstante, siendo prolija y muy 
extensa, así como estando muy pre-
sente en nuestro imaginario de pro-
blemas actuales, la cuestión de la in-
teligencia artificial, cabe la posibili-
dad cierta de que algunos todavía se 
vean necesitados de acercarse a una 
noción estructural del fenómeno, 
para lo cual, entre otras muchísimas 
posibilidades, se puede acceder a 
un curso virtual en abierto, en espa-
ñol, que da una visión panorámica 
sencilla interesante de cara a la com-
prensión de la inteligencia artificial 
(Figura 1), el cual se puede encontrar 
en el Curso online gratuito “Elemen-
tos de IA" (https://course.element-
sofai.com/es/).
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Figura 1
Elementos vinculados al uso de la inteligencia artificial (IA)

Nota. Tomado de Curso online gratuito “Elementos de IA" 
https://course.elementsofai.com/es/?_gl=1*9yauc1*_gcl_au*M-
TY2MzMxNjg2LjE3MjQwNjQ2MzY.*_ga*MTU5NjY0MDY4NS4xNzI0MDY0NjM2*_g
a_JWM5KTELM5*MTcyNDA2NDYzNi4xLjAuMTcyNDA2NDYzNi42MC4wLjA.&_ga
=2.117741641.1512935319.1724064637-1596640685.1724064636

Sería impensable que, a un desarrollo tecnológico emergen-
te de estas características y envergadura, se le pudieran po-
ner límites para que no penetrase en el sistema educativo. 
Este sistema no ha sido impermeable a otras grandes revolu-
ciones del conocimiento, entendido este de una manera am-
plia, incluyo en estas la Revolución industrial, aparentemen-
te, donde el sistema educativo habría sido menos permea-
ble, pero dicha revolución no fue solo una revolución econó-
mica o de producción, fue una revolución de conocimiento. 
Por supuesto, revoluciones de carácter ideológico, social, 
moral e intelectual, como la Revolución francesa o la Revolu-
ción pretendidamente sistémica vinculada al pensamiento 
marxista. Evidentemente, no podemos excluir e incluso per-
mitirnos la licencia de llamar revolución, a la aparición del 
mundo de la informática y subsiguientemente del mundo de 
internet, ya que, de manera muy obvia, son los preludios de 
la inteligencia artificial. 



escenario instrumental pueden ayudar en la enseñanza a me-
jorar los resultados de aprendizaje. Así encontramos, entre 
las que concitan mayor consenso, los asistentes de tutoría 
personalizada; la posibilidad que los docentes tienen de 
tener un feedback muy documentado y registrado; las alter-
nativas metodológicas en los procesos específicos de formu-
lación de acciones didácticas para facilitar el aprendizaje. Re-
cuérdense los ya vetustos intentos de la enseñanza progra-
mada, años 70 del siglo pasado, por poder disponer de itine-
rarios de actividades personalizados para los procesos de 
asimilación del conocimiento diferenciados que los estudian-
tes iban reflejando. Ahora se tendrá una posibilidad real infi-
nitamente diversa y casi milimétricamente documentada, en 
los datos evaluativos, que la inteligencia artificial, a través de 
sus herramientas, ya sean generativas, ya sean robotizadas, 
ponen y van a poner a disposición del sistema educativo. Re-
itero y resalto que entendido este como sistema institucio-
nal, intencional, organizado para la transmisión y construc-
ción del conocimiento y en algunas de sus etapas para la 
creación del conocimiento sensu estricto. 

También en esa primera tópica, casi de igual manera que son 
numerosos los beneficios y ventajas contrastadas por la apli-
cación de la inteligencia artificial a la educación, aparecen 
numerosas inquietudes, cuando no directamente peligros en 
el uso de esta tecnología emergente dentro del proceso 
educativo. Todo ello sin entrar en aspectos no educativos, 
que no competen en este momento, como es el de la sequía 
energética, que la falta de armonización entre un hardware 
poco eficiente de más lento desarrollo y la enorme cantidad 
de energía que se prevé consuma el vertiginoso desarrollo 
del software de la inteligencia artificial puede provocar en 
tiempos próximos (López, 2024).

Quizás el más llamativo, mediático, es el que está vinculado 
con el fraude académico, especialmente en las tareas pro-
ductivas o generativas, donde herramientas como ChatGPT, 
basadas en la producción del lenguaje natural, permiten un 
salto desde el problema como objeto de enseñanza-aprendi-
zaje, a la solución como expresión de enseñanza-aprendizaje 
sin proceso cognitivo y de aprendizaje intermedio.

Pero no solo el mediático problema del fraude en trabajos 
académicos y escolares, sino también cosas tan aparente-
mente contradictorias como que un uso demasiado automa-

A todas ellas, el sistema educativo 
ha sido sensible, permeable, porque 
eran revoluciones sistémicas, todas 
ellas implicando al conocimiento, 
aunque aparentemente el objeto 
fundamental de cada revolución no 
fuese el conocimiento en sí mismo; 
pero tras ellas el conocimiento que-
daba muy evolucionado y, por lo 
tanto, con un impacto ante el siste-
ma educativo, ya sea en sus etapas 
iniciales, ya sea en sus últimas eta-
pas. 

Inteligencia artificial 
y calidad educativa

Focalizando en la cuestión de la re-
volución que representa la inteligen-
cia artificial, lógicamente, la inteli-
gencia artificial en la educación está 
siendo analizada desde múltiples 
perspectivas, tanto en lo referido a 
los beneficios como en lo referido a 
los riesgos. 

Haciendo un muy breve resalte de 
los grandes beneficios que pode-
mos percibir, cabe destacar de una 
forma genérica y no demasiado ana-
lítica, que se trata de una herramien-
ta que permite adaptar, individuali-
zar o personalizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, proporcio-
nando ayudas muy importantes para 
el desempeño profesional de los do-
centes y para los procesos de inte-
riorización y asimilación de los estu-
diantes. 

En una primera tópica, es evidente 
que las herramientas de inteligencia 
artificial que pueden ponerse en 
marcha y que ya existen en nuestro 
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El núcleo epistémico y deontológico, 
clave del problema a resolver

Una vez realizada esta breve y necesaria contextualización 
desde la perspectiva de los riesgos y beneficios que se están 
abordando en el universo académico, sobre la aplicación de 
la inteligencia artificial en el mundo del sistema educativo 
institucionalizado; creo y deseo hacer patentes algunas cues-
tiones que responden al título de esta ponencia, claves en la 
calidad sustancial del sistema educativo y es esa encrucijada 
epistémica y deontológica.

Así, en una segunda tópica, creo que, con respecto al ser 
humano, aquellos que miramos la calidad de la educación 
desde una perspectiva que trasciende al propio proceso téc-
nico e incluso axiológico de corto plazo estamos en la obli-
gación de poner nuestra mirada en un proceso tan desequili-
brador, como el de la inteligencia artificial, para abordar 
cuestiones trascendentes.

Epistémicamente, el problema de la inteligencia artificial 
creo que debe verse mucho más allá de los intereses comer-
ciales e incluso académicos y científicos de aquellos que 
están imbuidos de ese fenómeno. La inteligencia artificial 
supone el reto más grande para el conocimiento y para el ser 
humano de los conocidos hasta la fecha. 

Ciertamente, se puede decir que, cíclicamente, cada vez con 
intervalos temporales más cortos, la humanidad, la sociedad 
organizada y, por ende, la educación podría considerarse 
que se ha visto sometida a diversas revoluciones como se ha 
citado, sí, pero creo que la situación no es comparable. 
Hasta la llegada de la IA, no hemos tenido en nuestro imagi-
nario situaciones de cambio revolucionario, no me refiero al 
concepto político y social de revolución, que fueran tan com-
prometedoras, no ya con el sistema educativo, sino con el 
ser humano, su ontogénesis e incluso a largo plazo su filogé-
nesis.

Ninguna de las revoluciones anteriores nos podía hacer ima-
ginar la aparición de un androide, hoy ya no es una imagina-
ción,  es una realidad, que estamos empezando a temer que 
vaya más allá de nuestro propósito y que, sin ánimo de hipó-
tesis especulativas, sí que hemos de señalar grandes peligros 

tizado de esta herramienta puede 
curiosamente incrementar la brecha 
digital (García Falckenheiner, 2023); 
un reto social que pretende justo lo 
opuesto: eliminar o reducir dicha 
brecha digital. Reseñar muy espe-
cialmente, las que afectan a habili-
dades, competencias y cualidades 
intrínsecamente humanas construi-
das de forma compleja y deliberati-
va, base de una calidad sustancial 
(Pomatto, 2012), que deben estar 
muy alimentadas por la interacción 
educativa, las que podrían verse 
amenazadas al ser sustituidos dichos 
procesos por instrumentos de inteli-
gencia artificial, sin un proceso analí-
tico y cautelar que prevenga las con-
secuencias de ese fenómeno.

Seleccionar autores que avalen, ana-
licen o reflexionen sobre beneficios 
o amenazas es casi una labor tan im-
posible como discrecionalmente 
próxima a la arbitrariedad. No obs-
tante, se pueden citar muchos de 
ellos al revisar esta cuestión, y entre 
otros muchos relevantes, podemos 
enumerar algunos de ellos: An-
gel-Urdinola et al. (2023); Ayala-Paz-
miño (2023); Ballestar de las Heras et 
al. (2020); Ballestar de las Heras et al. 
(2022); Bozkurt et al. (2023); Chng et 
al. (2023); Cotrina-Aliaga et al. 
(2021); García Peñalvo et al. (2024); 
Gašević et al. (2015); Gašević et al. 
(2023); Gubareva y Lopes (2020); 
Holmes et al. (2021); Kochmar et al. 
(2022); Molina et al. (2024); Riley y 
Bruno (2024); Salmerón Moreira et 
al. (2023); Tovar Ruiz et al. (2024); 
Vázquez-Ingelmo et al. (2021).
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es capaz de conjugar variables dialécticas, de un sistema 
educativo no deliberativo, donde la calidad sustancial se ha 
abandonado como referente de calidad educativa.

Pero todo esto entiendo se ha ido superando, insisto en es-
cenarios de asimilación instrumental de escasa reflexión y 
concienciación, y por ello nos encontramos con sujetos que 
usan las redes sociales y no saben construir un párrafo de 
texto que contenga al menos una oración subordinada o que 
no saben utilizar un procesador de textos de primera genera-
ción… Eso es lo que podemos llamar asimilación instrumen-
tal de carácter alienante y el sistema educativo tiene que 
ser muy vigilante con respecto a estas asimilaciones instru-
mentales.

Y alguien puede pensar en este mismo instante que esto lee, 
de una manera casi basada en un inercial pensamiento posi-
tivo, que lo mismo que hemos abordado y con todas sus difi-
cultades, hemos sobrevivido a las problemáticas generadas 
(asincronías, asimilación instrumental alienante, falta de ar-
monización entre grupos, lugares y sociedades humanas, 
etc.) por las revoluciones anteriormente citadas; con la cues-
tión de la inteligencia artificial hemos de esperar el mismo 
escenario futuro.

Pero hay elementos diferenciales, en ninguna de las revolu-
ciones anteriores, que por cierto ninguna tenía como objeto 
en sí mismo el conocimiento, aunque sus derivados hacia el 
conocimiento hayan sido enormes, como así lo ha sido en la 
revolución informática; teníamos como objeto de la revolu-
ción la reproducción imitativa de las redes neuronales huma-
nas, hasta tal punto que nadie puede garantizar hoy que no 
se lleguen a conseguir redes neuronales artificiales autóno-
mas, capaces de tomar decisiones en toda su extensión ge-
nerativa, axiológica y deontológica.

La inteligencia artificial debe ser sometida, nos amenaza con 
algo inédito en la cognición humana: el desbordamiento 
del propósito. Es una herramienta que nos desborda, hasta 
ahora ninguna herramienta había desbordado el conoci-
miento humano, lo más que se había conseguido a través de 
procesos complejos informáticos es multiplicar exponencial-
mente la velocidad del conocimiento y el procesamiento 
cognitivo humano, pero no la sustitución generativa, no la 
sustitución de la capacidad de decisión moral o cualquier 

epistémicos. Lo cual no significa que 
renunciemos a los beneficios que ya 
están siendo instrumentados que, 
además, está claro que tienen un 
enorme poder económico, social y 
político detrás, extraordinariamente 
más robusto que las reflexiones de 
algunos teóricos de la educación 
como proceso y producto clave en la 
definición ontológica del ser huma-
no.

Todas las revoluciones sistémicas an-
teriores generaban desequilibrios, 
generaban ruptura, por supuesto, 
también la más reciente, la Revolu-
ción informática, con su derivado in-
ternet, redes sociales… etc., todas 
ellas han tenido escenarios asincró-
nicos, claras disarmonías sociales, in-
cluso yo no me atrevería, pero algu-
nos sí (Sethi y Sangeeta, 2023), a ge-
nerar ya sociedades distópicas. 

Cuando llega la Revolución indus-
trial, no llega por todas partes, cami-
namos ya más allá de los 150 años y 
todavía perduran asincronías presen-
tes y disarmonías potentes, cuando 
no contradicciones internas (cabe 
como anécdota, que los mismos 
grupos sociales que se oponen a las 
labores agrícolas tradicionales basa-
das en la utilización de determinadas 
especies animales por considerarlo 
maltrato animal, son los que se opo-
nen al uso de maquinaria en esas 
mismas labores por contaminante o 
destructora del medio). Nos obliga a 
deliberar, cuando los debates se 
producen sobre la asimilación super-
ficial y alienante de lo que proyectan 
los cambios revolucionarios en su 
primera tópica, se llega a contradic-
ciones propias de una mente que no 
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el trabajo corporal del humano a través de las máquinas, una 
clara sustitución de funciones desempeñadas de manera di-
recta por el ser humano. Eso nos llevó a situaciones de crisis 
social, demográficas y políticas que, en más o en menos, se 
han ido afrontando de diversas maneras. Seguramente, 
muchas de ellas de las que no somos conscientes, hemos ge-
nerado un modo de vida en el que decae nuestro físico, que 
ya no se nos desarrolla de forma natural y eso lo hemos susti-
tuido por múltiples actividades dirigidas incluso ya están sus-
tentadas en máquinas: vg. no necesitamos espacios para 
correr, solo necesitamos una cinta mecánica; no necesitamos 
tener que hacer esfuerzos musculares, tenemos escenarios 
para ello; no necesitamos espacios lúdicos naturales, se han 
generado las ludotecas y así podríamos poner múltiples 
ejemplos. 

También la Revolución informática sustituía nuestra capaci-
dad de procesamiento algorítmico numérico, etc., pero afor-
tunadamente los hemos sustituido por el propio manejo de 
la máquina o de su software. Nadie conoce ya el número de 
teléfono de sus allegados, pero al menos conoce el manejo 
de la agenda electrónica; ni siquiera el manejo de la calcula-
dora, pero al menos conocer ciertos manejos instrumentales 
derivados de la máquina computadora o sus periféricos. Aun 
así, las asincronías están presentes, la disarmonía social es 
evidente, pero todavía no hay una sociedad distópica.

Sin embargo, con la inteligencia artificial, este anquilosa-
miento afecta nuclearmente a nuestros elementos diferen-
ciales esenciales, a nuestra capacidad cognitiva, a nuestro 
funcionamiento intelectivo generativo, a nuestra capacidad 
de crear conocimiento que podríamos estar delegando en 
máquinas provistas de redes neuronales creadas por noso-
tros, con un horizonte de que pudiesen llegar a estar emanci-
padas, no ya como tecnología emergente, sino como entes 
emergentes en competición con el propio ser humano, no en 
competición con las capacidades ni habilidades humanas, 
sino con los valores identitarios ontológicos.

otro atributo que pueda dar lugar a 
un nuevo ente que nos pudiese sus-
tituir en cualquiera de nuestras fun-
ciones hasta la de autoprogramarse 
o hasta la de autorreproducirse (en-
tiéndase por medios mecánicos). 

Ese fenómeno que he denominado 
desbordamiento no estaba en el 
seno de ninguna de las revoluciones 
anteriores. Por ejemplo, recordemos 
el impacto de la Revolución atómica, 
con todas sus consecuencias, hemos 
sido capaces de contener y evitar el 
desbordamiento, nos llegó por ex-
plosión, se hizo presente por explo-
sión, amenazaba la vida, también la 
de las élites; pero esta nos llega a 
través de una lluvia fina y amable, no 
amenaza la supervivencia humana, sí 
su jerarquía social en nuevo orden, 
además, se produce en un mundo 
sociopolítico extremadamente com-
plejo, donde es muy difícil que los 
principios ontológicos y deontológi-
cos controlen a los grupos de poder.

Pero no solo tenemos el desborda-
miento, a través del cual, en un futu-
ro temporal no muy lejano, poda-
mos tener algo tan futurista hace 
unos años, pero plausible en la ac-
tualidad, como un androide capaz 
de poseer autonomía moral, capaci-
dad de automantenimiento y capaci-
dad de reproducción (mecánicamen-
te); sino que, además, ello va acom-
pañado de un grave riesgo del fenó-
meno que voy a denominar en una 
acepción reformuladora de sus pro-
pios términos, como anquilosamien-
to neurocognitivo. Veamos revolu-
ciones sistémicas anteriores, solo 
dos ejemplos. La Revolución indus-
trial suponía, simplificando, sustituir 
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eficacia en el cálculo que tienen nuestros estudiantes. 
Siendo importantes esos elementos, no dejan de ser indica-
dores cortoplacistas de un fenómeno mucho más global con 
el que quizás todavía no se ha generado una sociedad distó-
pica, pero sí disarmónica y muy asincrónica, donde cada uno 
cabalgamos nuestras problemáticas en un escenario corto y 
de estrechas miras y nos enfrentamos a los problemas meno-
res, sí afrontar la cuestión mayor.

Necesitamos la educación como concepto y proceso, desa-
rrollada por las comunidades, los grupos sociales espontá-
neos e institucionales, la familia y el sistema educativo, 
tendrá que ser estrategia proactiva ante este escenario.

Moraleja: No me preocupo porque mis estudiantes me pre-
senten un trabajo fraudulento con una herramienta como 
ChatGPT; me preocupo porque, un día no lejano, un futuro 
ChatGPT sea quien gobierne a la humanidad y que nosotros 
hayamos quedado anquilosados, y que, como mucho, solo 
unas élites humanas muy minoritarias fuesen las únicas que 
puedan ejercer de ser humano como tal.

CONCLUSIONES 

No quiero que, como corolario de 
este análisis reflexivo, quede una im-
presión fatalista o determinista, haría 
innecesario el sistema educativo y 
menos aún plantearnos la cuestión 
de la calidad en él. Pero sí es necesa-
rio, si queremos que la inteligencia 
artificial no nos desborde más allá de 
lo que el humano quiera y necesite y 
no nos anquilose, lo que nos llevaría 
no solo a competir con un nuevo 
ente, sino a quedar claramente su-
bordinados en el conocimiento ge-
nerativo con esos nuevos entes, que 
el sistema educativo abandere un 
proceso en cadena, que tiene que 
nacer desde la conciencia social, 
global y singular.

Es alarmante la enorme preocupa-
ción por problemas importantes de 
carácter bien medioambiental o de 
otro tipo de valores que nos ocupan, 
y a veces que nos distraen, para así 
desatender algo que ya está ahí, en-
trando de manera pandémica.

Así mismo, es alarmante que uno de 
nuestros lamentos reiterativos se di-
rija al sistema educativo, por supues-
to que sí, pero sin caer en el error de 
pensar que es solo el sistema institu-
cional  educativo; es la familia, son 
los grupos sociales, todos tenemos 
que estar muy concienciados y alerta 
para no dar un paso atrás en algo 
que nos puede ser de gran utilidad 
para nuestro desarrollo epistemoló-
gico, pero que encierra graves peli-
gros ontológicos y deontológicos, 
mucho más allá de curiosidades 
como el fraude académico, la debili-
dad escritora o los bajos índices de 
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Ideas preliminares: “Buenas prácticas”
en la semántica de la educación

En primer lugar, quisiera plantear que, para conversar de un 
tema como el que nos convoca, coloco mi concepto de edu-
cación como antesala a la expresión “buenas prácticas”. Ten-
go la convicción de que, cuando hablamos de la educación, 
el imaginario social lo asume de muchísimas formas. Estoy 
convencida también de que el uso particular que se hace 
desde el poder político obliga en una actividad académica 
como esta, a reconsiderar el significado del término. 

Existen numerosas definiciones de la palabra educación. En 
la elaboración conceptual sobre el significado de la educa-
ción que empleo en esta oportunidad, la educación es la na-
tural transacción del ser humano con su medio; una tran-
sacción con la cual el ser humano se hace “humano”. Es 
decir, la educación es antropológicamente necesaria (García 
Carrasco y García del Dujo, 1996)1. Dicho más concretamen-
te, no es posible ser, ser humano, si no es mediante la educa-
ción. Además, el ser humano no se concluye, se hace perma-
nentemente. La idea del ser inacabado es una idea que ex-
traigo de Hegel cuando expresa el concepto de la “incom-
pletud”. El ser humano es inacabado. De ahí la connotación 
alemana de la palabra bildung, para significar el concepto de 
formación. Es decir, nos formamos constantemente. No nos 
terminamos de formar. La formación, entonces, es un corre-
lato de la educación. Su genealogía en español la ubica en el 
siglo XVIII (Venegas, 2005)2. 

De la derivación del concepto de educación, las acciones 
particulares o específicas que se organizan para ser desarro-
lladas en tiempos y espacios concretos, en la vida de las per-
sonas, no agotan dicho concepto. No se es ser humano solo 
por ir a la escuela. La educación sobrepasa en concepto, una 
acción particular. De tal forma que, cuando hablamos de 
educación en tanto actividad deliberadamente planificada y 

CONFERENCIA

Las buenas 
prácticas: desafíos 
pedagógicos en el 
contexto de las 
pobrezas
Dra. María Eugenia 
Venegas Renauld
Consejo Nacional de Acreditación, Costa Rica

PALABRAS INTRODUCTORIAS 

He aceptado esta invitación que me 
hiciera la organización de este even-
to en el tema que nos convoca, agra-
deciendo el espacio que me ha per-
mitido divagar en el escenario de 
“las buenas prácticas” con el que se 
bautizó esta actividad. Al recorrer los 
pensamientos en la abundancia del 
tema, no he podido abstraerme de 
la realidad de “las pobrezas”, en 
plural, esta vez asociadas a la acción 
pedagógica. De ahí el título de la 
presentación. Aprovecho para salu-
darles y augurar éxitos en el desarro-
llo del encuentro.

1. García Carrasco, J; y García Del Dujo, Á. 
(1996). Teoría de la educación I. Educación y 
acción pedagógica. Salamanca; Ediciones 
Universidad de Salamanca.

2. Venegas, M. E. (2005). La formación en la 
Ley Fundamental de Educación de Costa 
Rica y en sus raíces en el pensamiento peda-
gógico de Occidente [tesis de doctorado in-
édita]. Universidad de Costa Rica. 
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tes modos de estar en y con los contenidos del mundo. Esta-
mos, entonces, bordeando el campo de la acción educativa 
organizada desde un servicio como una acción intencional, 
con fines de colaboración formativa que da al sujeto las posi-
bilidades de reconocerse en el contenido del mundo3.

¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que cada individuo, 
desde el servicio educativo que recibe y en el que se inscri-
be, hace una construcción de su humanidad única. En tanto 
única, no debería ser objeto de comparación. Pero el diseño 
de las acciones en ese servicio educativo sí puede ser com-
parable. De tal forma que el producto de las acciones, al 
tiempo que es único en cada persona, puede tener algunas 
propiedades o características valorables. 

3. Al respecto, la intencionalidad se expresa en los fines en la Ley Funda-
mental de Educación de Costa Rica, que no son los fines de todas las leyes 
de ese calibre en el mundo, ni tampoco define a la educación como con-
cepto universal porque se podrían usar otras definiciones. El artículo 2° de 
nuestra Ley Fundamental de Educación establece: “Son fines de la educa-
ción costarricense: a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, 
conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades funda-
mentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dig-
nidad humana; b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad 
humana; c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien 
los intereses del individuo con los de la comunidad; d) Estimular el desa-
rrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; y e) Conservar y am-
pliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del 
hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fun-
damentales”. Igualmente, la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos a la que Costa Rica se adhiere, establece, en el artículo 26 que: “1. 
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratui-
ta, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el forta-
lecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades funda-
mentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desa-
rrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de edu-
cación que habrá de darse a sus hijos”.

estructurada por el poder del Estado 
para contribuir a dicha tarea humani-
zadora, de lo que estamos hablando 
es de un “servicio educativo”. Por 
tanto, lo que un Estado nacional 
ofrece como “educación” en reali-
dad, desde el punto de vista semán-
tico, no es educación en su expre-
sión plena, sino un “servicio educati-
vo”. Así, las “buenas prácticas”, des-
de esta concepción, son apenas una 
arista de la totalidad semántica de la 
educación posible, en un servicio 
educativo. 

En esta misma disertación, el servi-
cio educativo ofrecido y descrito en 
nuestro caso mediante la Constitu-
ción Política, en el Título VII, consti-
tuye un conjunto de políticas que se 
traducen en acciones intencional-
mente diseñadas, desde las cuales 
podemos ocuparnos de hablar de 
las “buenas prácticas”, con una ca-
racterística sustantiva y medular de 
lo educativo: “intencionalmente di-
señadas” conlleva la dimensión éti-
ca. 

Siendo, entonces, la acción educati-
va esencialmente moral (García Ca-
rrasco y García del Dujo 1996), des-
de un servicio, esa acción no es un 
campo exclusivo para el ejercicio de 
la aptitud o las aptitudes de quienes 
lo reciben. Es un ejercicio en el cam-
po de lo que se denomina la inten-
cionalidad, con el cual creamos acti-
tudes y valores para la convivencia. 
Mediante la acción educativa, que 
es acción formativa -en tanto la for-
mación es correlato de la educación, 
formación que alude a lo inacaba-
do-, se plantean al sujeto, quien reci-
be el servicio educativo, los diferen-

826



en el lienzo de esta reflexión, exploro los desafíos pedagógi-
cos de las llamadas “buenas prácticas”, cuando estamos 
ante las pobrezas, no la pobreza, sino las pobrezas. La per-
plejidad que tenemos muchísimas personas sobre el estado 
de salud actual de nuestro servicio educativo emana de los 
datos de situaciones diversas: huelgas recientes del Magiste-
rio Nacional, políticas monetarias internacionales, decisiones 
tributarias nacionales, modelo predominante de desarrollo 
nacional, olvidos y abandonos sociales y económicos. 

De más reciente cuño, la pandemia por COVID-19, cuyo 
efecto residual en materia educativa no ha concluido, 
porque es de largo alcance e impacto en todos los órdenes 
de la vida. Y si sumamos las intencionadas decisiones guber-
namentales actuales, de total desfinanciamiento educativo, 
con las consecuencias del abandono en la recuperación de la 
infraestructura, la eliminación de acciones de profesionaliza-
ción docente, el desfinanciamiento de las inversiones nece-
sarias para la población más vulnerable como becas, trans-
porte y comedores escolares; el abandono y repudio por el 
seguimiento científico del Estado sobre los logros de apren-
dizajes de los estudiantes en la nación y los logros sostenidos 
de la enseñanza informática, así como la inoperancia para la 
contratación docente basada en criterios de idoneidad; todo 
ello nos sumerge en contextos desalentadores donde crece 
en el día a día, la perplejidad.

Esta impactante perplejidad es propia de gente responsable 
y estoy convencida de que toda persona que está en el servi-
cio educativo nacional siente el peso de esa responsabilidad 
para con los demás, en tanto ser funcionarios públicos nos 
compromete con el bien común. Quien no sienta esa respon-
sabilidad social no debe estar en las listas del servicio educa-
tivo. Sumados a la precaria situación de desempleo y empleo 
informal en las familias especialmente con hijos escolares, 
más el recorte paulatino de recursos al MEP para su desvío a 
las arcas de Hacienda y la más reciente decisión de irrespeto 
al financiamiento constitucional de la educación, incluyendo 
la educación superior pública, nos enfrentamos a ver declina-
das las banderas que otrora enarbolamos con esfuerzo y 
muchos pendientes, pero con más dignidad y respecto ciu-
dadano aquí y en prácticamente todo el mundo. Me plantea-
ba desde que accedí a compartir estas reflexiones, si hablar 
de “buenas prácticas” era posible, cuando lo que cuesta ver 
son caminos oxigenados para “buenas prácticas”. Y eso me 

¿Por qué hablar 
de las pobrezas en 
educación? 

A estas ideas sobre la educación, la 
formación y el servicio educativo, así 
como la particularidad de los proce-
sos humanizantes, añado que, cuan-
do hablamos del servicio educativo, 
no es posible hacerlo en abstracto, 
hay que contextualizarlo. Entonces, 
el servicio educativo se expresa en 
las realidades educativas y estas rea-
lidades educativas tienen el sustrato 
de los contextos en todas sus exten-
siones: físicas, temporales, cultura-
les, psicosociales y emocionales. Por 
ejemplo, en 1970, el servicio educa-
tivo en Costa Rica tuvo sus particula-
ridades; en el 2024, tiene las pro-
pias. Pero, aunque las acciones que 
comprende ese servicio se expresan 
en cada región, en cada institución y 
en cada persona de manera particu-
lar, es posible extraer algunas carac-
terísticas de esas acciones suscepti-
bles de generalización en cada mo-
mento: por tipo de instituciones (ej. 
públicas, privadas, subvencionadas), 
por población docente (ej. titulacio-
nes), por formas de evaluar (ej. tipos 
de evaluación), por rendimientos (ej. 
académicos por área disciplinar), 
etc. Y es en el contexto donde las ac-
ciones educativas intencionalmente 
diseñadas son susceptibles de ser 
cualificadas como buenas, malas, re-
gulares, mejores, peores, aceptables 
y satisfactorias… 

Ahora bien, en atención a que los 
servicios educativos y sus acciones 
no pueden ser descontextualizadas, 
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Personal educador, administrativo, asesor, supervisor, técni-
co, orientador, quienes nos vemos a diario con la faceta más 
importante del desarrollo humano: la educación, estamos 
moralmente obligados a hacer las cosas “bien”. Y bien signi-
fica norte para la “vida buena” de la ciudadanía toda.

Venimos hoy, como en otras ocasiones, a hablar de “buenas 
prácticas” en su acepción más amplia de acciones formati-
vas intencionalmente diseñadas, en el servicio educativo, 
cuando:

Uno de cada cuatro niños del millón cien mil estudiantes del 
país está en pobreza o en pobreza extrema.

Numerosas escuelas del país no pueden ofrecer un currícu-
lo sólido completo y amplio, y deben contentarse con es-
cuálidos cercos de la cultura y el conocimiento expresados 
en cinco asignaturas4.

La expulsión y abandono colegial de la juventud (5800 es-
tudiantes de la educación llamada secundaria no volvieron a 
las aulas luego del receso de medio año de este año), suma 
a la masa de personas que hoy en diferentes condiciones de 
edad y empleo abandonaron en más de un 55% la “mal lla-
mada secundaria” (lo que debe existir es lo correspondiente 
al Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Educación 
Diversificada, pero se mantiene el nombre de secundaria y 
de primaria en la cultura costarricense, no así en la Constitu-
ción Política), a mediados de los años ochenta y noventa, ge-
nerando una población en la Costa Rica de hoy, comprometi-
da en sus formas de pensamiento social, razonamiento, valo-
raciones, comportamientos ciudadanos, decisiones políticas, 
que lamentablemente proporcionan a sus hijos -muchos hoy 
trabajadores de bajo nivel y con nuevas familias e hijos-, 
climas educativos empobrecidos que reproducen los ciclos 
de todas las pobrezas posibles. Y conducen a nuestra nación 
por derroteros nunca esbozados. Las pobrezas, económica, 
social y cultural en otros trayectos de nuestra vida e historia 
nacional, no contaron, como hoy día, con los pluses que le 
llegan en instantáneas tecnológicas provenientes de los de-
terioros humanos en el mundo: sicariato, narcotráfico, consu-
mo mortífero y decadente de las  drogas, promoción del 
consumo por las ambiciones de los mercados, promoción de 
las violencias de todo tipo; exacerbación de la desigualdad 
en todo ámbito imaginado, promoción de valores lejanos a 

tuvo detenida muchas horas pensan-
do si podía ocupar este sitio. Al final 
me animé porque me dije: “Contra 
el desánimo que nos provocan las 
pobrezas, las “buenas prácticas” pe-
dagógicas desde el servicio educati-
vo pueden ser vías alternativas para 
contribuir buenamente, con el esta-
tuto humano de cada uno de nues-
tros ciudadanos”.  Aunque también, 
para ser honesta, no deja de provo-
carme cierta resistencia, la expresión 
“buenas prácticas”, que se incorpo-
ra a mi vocabulario educativo de 
manera reciente, como fue también 
la incorporación de otros conceptos 
como “currículo”. En mi juventud y 
temprana formación universitaria, 
esas expresiones no formaban parte 
del bagaje del aprendizaje magiste-
rial.

Sin embargo, ante los derroteros 
ciegos a los que se lleva al servicio 
educativo –constitucionalmente es-
tablecido-, con las pujantes arreme-
tidas de beneficio y promoción de 
una cultura de “mercados”, conside-
ro que una persona profesional está 
obligada a tomar una posición re-
flexiva y crítica respecto a sus accio-
nes en él y del servicio educativo.

 

4. El informe del Noveno Estado de la Edu-
cación desarrolla este punto de nuevo en re-
lación con otros informes anteriores. Véase la 
página 123. Programa Estado de la Nación. 
Noveno Estado de la Educación 2023. Pro-
grama Estado de la Nación. San José, C.R.: 
CONARE - PEN, 2023. (Informe Estado de la 
Educación; no. 09 – 2023). 
https://estadonacion.or.cr/wp-content/u-
ploads/2023/08/EE-2023-Book-DIGITAL.pdf
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guir en caída libre, de la existencia de ministerios, escuelas, 
universidades y de aspiraciones buenas. Se ocupa algo más 
de lo que estructural y organizativamente tenemos. Se ocupa 
lo bueno, lo bueno de las acciones. Se ocupan acciones 
buenas. Se ocupa gente buena que cree, vive y hace de su 
práctica humana en el servicio educativo: “buenas prácti-
cas”.

Han sido cercenados a vista y paciencia de todos los po-
deres del Estado, los recursos que permitían concertar los 
esfuerzos históricos para la acción educativa equitativa para 
los más vulnerables, como transporte escolar, becas, come-
dores escolares y bibliotecas adecuadas. Poner el desfinan-
ciamiento y la desnutrición educativa como noticia en las pá-
ginas web y portadas de medios no nos resuelve el avance 
de nuestra propia humanidad. Como tampoco resuelve in-
crementar las entradas tributarias en las arcas del gobierno, 
recoger los superávits y desvestir santos para vestir la hacien-
da pública y mostrar al mundo eficiencia fiscal, al costo de 
empobrecer o negar el derecho a la educación y a los dere-
chos sociales que garantizan en el tiempo, contar con las 
personas en formación constante de su propia humanidad, 
que son nuestra única y verdadera riqueza para atender cual-
quier resolución de la vida, desde las económicas básicas 
hasta la espirituales más elevadas. No es el oro de Crucitas ni 
el levantamiento de residenciales en zonas protegidas ni la 
explotación de posibles mantos petroleros ni la definición de 
carreteras y puertos, las que definen el desarrollo humano de 
nuestro pueblo, sino la formación buena que hace de la deci-
sión política y ciudadana el buen uso, la buena decisión y la 
buena obra para el bien común desde su labor en el centro 
educativo de cualquier nivel. Detrás de cualquier propuesta 
de desarrollo residencial, turístico, de recursos y movilidad, 
debe existir la garantía del bien.

Han sido erradicadas las posibilidades de actualización y 
desarrollo profesional del cuerpo magisterial en momentos 
en los que, como nunca antes, las pobrezas muestran su 
rostro más amargo, provocando un perverso movimiento de 
frustración e ignorancia difícil de revertir en el mediano plazo 
con las consecuencias nefastas para la formación superior, el 
empleo digno, necesario y productivo, el uso creativo y re-
creativo del tiempo, el desarrollo de habilidades y conoci-
mientos, la producción y distribución justa de bienes y servi-
cios para el desarrollo humano y social, la creación artística, 

la condición del bien común y de la 
aspiración humana más digna. Si en 
otras décadas los jóvenes salían de 
la escuela a contextos vulnerables, la 
vulnerabilidad, me atrevo a pensar, 
no los aproximaba como en estos 
tiempos, a la desesperanza total, la 
soledad, el miedo, la frustración, el 
suicidio, la droga, la violencia y el cri-
men.

Las pobrezas, gestadas desde los 
abandonos sociales, culturales y 
económicos y, en particular, de los 
servicios educativos nacionales 
constitucionalmente establecidos, 
son crímenes humanos, porque pa-
san principalmente por debilitar, eli-
minar o cambiar, el rasero del dere-
cho a la educación como derecho 
fundamental coincidente con la na-
turaleza antropológica de la educa-
ción y asumida por Costa Rica por 
encima de la Constitución Política 
con nuestra suscripción a la Declara-
ción Fundamental de los Derechos 
Humanos. Nadie, ni ningún poder 
político puesto por el pueblo en las 
urnas electorales, llámese Poder Eje-
cutivo o Poder Legislativo, puede 
arrogarse el derecho de cercenar de 
cualquier forma, cualquier ámbito 
del derecho a la educación en cual-
quier nivel, ni arrogarse la potestad 
de inventar normas que atenten con-
tra el natural devenir de ser huma-
nos. Si hoy día recibimos los resulta-
dos de abandonos, abusos y restric-
ciones y las correspondientes conse-
cuencias, lo que estamos viendo y vi-
viendo es el resultado y a la vez anti-
cipo de nuestra ruina social y huma-
na en el corto tiempo, a pesar de 
este hotel, de estas actividades, de 
estas voluntades de resistencia a se-
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La desatención y desvaloración del desarrollo de la ense-
ñanza artística y deportiva, por la preminencia a otras ha-
bilidades y conocimientos de interés para los mercados.

La precaria contratación de los docentes provenientes 
no necesariamente de las carreras de educación de más 
calidad, en especial para los centros educativos más ne-
cesitados de contar con un sólido equipo magisterial.

Caminamos el presente y nos adentramos en el futuro costa-
rricense, con niños y jóvenes disminuidos en el aspirado 
bagaje educativo, presionando desfavorablemente los nive-
les superiores del sistema educativo, que no tienen más re-
medio que recibir un contingente débil y disminuido de estu-
diantes con pobrezas de su intelecto, recursos, aprendizajes, 
habilidades y oportunidades, mientras quedan por fuera con 
menores condiciones cognitivas y una sumatoria de fracaso, 
el resto de la población escolar.

Producimos a granel personal educativo para trabajar con 
el tejido más delicado de la vida humana, como es la mente 
de un niño o niña, de una persona joven o adulta, sin contar 
necesariamente con las garantías certificadas y probadas de 
la idoneidad profesional requerida para un trabajo de una 
implicancia ética sin igual respecto a otros trabajos y profe-
siones. Son nuestros niños, jóvenes y adultos, con intencio-
nadas actuaciones de sus maestros y personal educativo, 
quienes reciben la conducción armoniosa, inteligente y 
buena del acto pedagógico o la destrucción y empobreci-
miento paulatinos y de difícil erradicación sobre sus poten-
cialidades humanas. Esa, respetables personas en este audi-
torio, es la responsabilidad en materia educativa más delica-
da de todo este conjunto de intervenciones que hemos dise-
ñado y ejecutamos como servicio educativo y desde donde 
podemos hablar de “buenas prácticas”. Se gesta en la di-
mensión ética insoslayable que nos obliga a pensar para 
saber actuar y actuar bien. Y tiene su campo de decisión en 
dos territorios parentales: el de las políticas públicas y el de 
las políticas de formación magisterial universitaria.

Numerosos y diversos indicadores del servicio educativo y 
de la condición de ese servicio en el territorio nacional han 
sido expuestos acuciosamente por medio del Programa 
Estado de la Nación y el Programa Estado de la Educación. 
El panorama nunca había sido tan desolador.

el cuidado esmerado del planeta, los 
recursos necesarios y oportunos 
para el bienestar, la salud, el ocio, es 
decir, para el desarrollo humano. Es-
tas pobrezas, por ejemplo, están en:

Los aprendizajes no logrados o 
débiles, especialmente los de la 
comunicación y comprensión 
lectora oral y escrita y los del cál-
culo matemático. En el reconoci-
miento de la diversidad humana 
y sociocultural, hay un fuerte re-
torno a estandarizar procesos 
clave como la lectura apelando a 
los viejos esquemas de lo mismo 
para lo mismo y los mismos (rup-
tura de políticas). Resabios de 
los primeros esfuerzos de homo-
genización escolar cuando se 
construían los sistemas educati-
vos que abogaban por hacer 
ciudadanía para los nacientes 
estados nacionales: maestros 
iguales en escuelas iguales para 
estudiantes iguales (Venegas, 
2005 )5. 

La carencia de recursos de infor-
mación asequibles, pertinentes, 
necesarios e instalaciones ade-
cuadas para el logro de aprendi-
zajes reales y en la limitada dis-
ponibilidad de dispositivos in-
formáticos sumados a la prolija 
enseñanza de estos.

5. OAICE/CECC. Venegas, M.E, (2005). La 
tercerización en la formación inicial de do-
centes en Centroamérica y El Caribe. San 
José, Costa Rica: CECC.
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los dispositivos informáticos, cuya importancia no está aquí 
en mi narrativa, en total cuestionamiento, sino en la exclu-
sión del recurso, en la precariedad por el uso desconocido 
para la selección de información y el desconocimiento o de-
bilidad en habilidades cognitivas necesarias para activar la 
mente, donde finalmente yacen los fundamentos para cual-
quier actuación humana sea tecnológicamente mediada o 
no. La acción de la enseñanza se desdibuja y su nueva forma 
no está exenta de cuestionamientos y valoraciones. No son 
los resultados programados los que deben decirle al estu-
diante o al profesor o maestra, el nivel de logro de una activi-
dad diseñada por un proceso de algoritmos y órdenes en 
una máquina; sino esa capacidad de discernimiento necesa-
ria al ser humano en cualquier edad, para decidir sobre lo 
bueno y no bueno en cualquier condición. La lectura del con-
tenido del mundo define ampliamente cómo nos colocamos 
en el mundo. Debemos investigar a profundidad estas ideas 
sobre el empleo abusivo tecnológico, porque el impacto 
social y en el servicio educativo en particular, para los estu-
diantes y docentes, corre muchas veces aparejado a la nove-
dad mal entendida, a la moda, al “todos lo hacen y tienen”, 
a la ignorancia total o parcial de sus alcances y naturaleza o 
al consumo promovido por el mercado. Un centro educativo 
no es mejor ni bueno por tener laboratorios de informática y 
clases de computación, si sus docentes desconocen el alcan-
ce de estas herramientas o si no cuentan con los conocimien-
tos pedagógicos para decidir sobre su utilidad y alcances de 
sus daños y aspiraciones de sus objetivos, y mucho menos 
las consecuencias de usos abusivos en la labor formativa de 
un estudiante y en su propio desarrollo profesional magiste-
rial. Un dispositivo electrónico no puede sustituir la acción 
docente. Tampoco es bueno un centro educativo si, care-
ciendo de recursos tecnológicos, igualmente carece del per-
sonal docente sólidamente formado para asumir la tarea 
educativa diseñada. He aquí ya un elemento interesante para 
debatir sobre las “buenas prácticas”, muchas veces asocia-
das a tener cosas, para hacer cosas que no siempre pasan 
por las cosas del cerebro de la gente o a no considerar que 
el fondo riguroso condimentado de una amplia cultura es lo 
que ocupamos en la formación profesional de quien enseña 
con o sin máquinas.

Enviamos a la población llena de vi-
talidad, de niños y jóvenes, a centros 
educativos que registran abando-
nos, deterioros, carencias, condicio-
nes de higiene decadente, que cada 
cuatro años reciben en sus fachadas 
cariñitos fingidos de pintura para ta-
parle al electorado nacional, según 
los intereses partidarios en turno, la 
agonía de su infraestructura mientras 
fluye la bonanza de centros privados 
que se vuelven aspiración inalcanza-
ble para los bolsillos de muchos cos-
tarricenses. Así también se expresa 
la desigualdad, porque las buenas 
condiciones solo alcanzan a unos 
pocos.

En el discurso de las publicidades 
de numerosos centros educativos, se 
solicita cada año como material bási-
co escolar, el pago por el uso de las 
plataformas de las editoriales otrora 
productoras de textos escolares y li-
terarios. El mercadeo de las platafor-
mas de sus producciones suman cos-
tos a los apretados presupuestos de 
muchas familias no siempre vulnera-
bles o dejan por fuera a quienes per-
tenecen a sectores vulnerables, es 
decir, llevan los libros de texto y le 
asocian ejercicios y prácticas, en pla-
taformas que embelesan a cualquier 
dirección de centro educativo. Quie-
nes no tienen acceso a dichas plata-
formas suman a la desigualdad de la 
oportunidad. Al tiempo, en la des-
igualdad de los accesos y disponibi-
lidad de dispositivos electrónicos de 
los docentes y estudiantes, otras de-
bilidades asoman, porque no todo 
es oportunidad: retrasos en los 
aprendizajes de la lectura, la escritu-
ra, la atención, la comprensión y el 
logro; muchas veces se desvirtúan 
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Como normalmente la pobreza económica extiende los ten-
táculos a otros campos, el ámbito o cobertura de la expre-
sión “las pobrezas” nos coloca en el reconocimiento de con-
textos y momentos en los cuales se expresa y, por tanto, ad-
quiere un dramatismo particular en el servicio educativo. El 
noveno Informe del Estado de la Educación informa abun-
dantemente sobre el mapa de pobrezas en todo el sistema 
educativo.

El significado que otorgo a la 
expresión buenas prácticas

El tema de las buenas prácticas lo ubico en ese infinito y di-
verso espacio de la acción y el servicio educativo y en sus co-
rrelatos conceptuales. De ahí que intentar una deliberación 
filosófica permite darle un sentido actualizado. 

La expresión “buenas prácticas” está imbricada en el discur-
so empresarial, trasladado sin mayor problema, a las narrati-
vas de la educación, en especial cuando la educación se ma-
terializa como un objeto de rédito económico y se le endo-
san las características deseables del mercado (Vega, 2015)6: 
eficiencia, eficacia, rentabilidad y evaluación. Los planes de 
educación, indica Torres (2019: p.4)7 recuperando a Guarro, 
Martínez y Portela (2017), y añado, los planes estratégicos 
también: “(…) están plagados de tópicos como actualiza-
ción, mejora, innovación, calidad o excelencia”. También de 
competencia y sostenibilidad.

6. Vega Cantor, R.  (2015). El lenguaje mercantil, se impone en la educa-
ción universitaria.  El Ágora USB, vol. 15, núm. 1, enero-junio, 2015, pp. 
43-72 Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Medellín, Co-
lombia. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407747671003

7. Torres Carceller, A. Innovación o moda: las pedagogías en el actual 
modelo educativo. Una reflexión sobre las metodologías emergidas. En 
Voces de la Educación, 2019, col.4, núm. 8, pp.3-16. https://dialnet.unirio-
ja.es/servlet/articulo?codigo=7017240 

La población docente -sin duda un 
cuerpo medular en las prácticas de 
la formación humana- es esa pobla-
ción que no permanece en la sole-
dad del aula. El maestro no está solo 
nunca, porque en su aula confluye 
toda la estructura y gestión del siste-
ma donde se inserta. Dada la confi-
guración y estructura del sistema 
educativo, en cada centro educativo 
y en el corazón de las paredes de un 
aula, finalmente, se vierten las deci-
siones de numerosos actores, nume-
rosas acciones, complejas relaciones 
de poder, gestiones centralizadas y 
verticalizadas, contenidos no siem-
pre coherentes con las prácticas so-
ciales de los estudiantes, además de 
niveles y diversidad de ofertas y mi-
croculturas que determinan las ver-
daderas realidades educativas. 
Cuando en estas realidades se ex-
presa el amplio abanico de las po-
brezas, el acto pedagógico en su na-
turaleza ética está fuertemente com-
prometido y mucho más comprome-
tido desde quien orquesta y dirige la 
práctica.

Sobre la pobreza hay diversos trata-
mientos. La más frecuente es la po-
breza económica. También hay refe-
rencias a la pobreza absoluta, la es-
tructural y la coyuntural. Yo diría que 
la forma como se expresa la pobreza 
es variable. Puedo ser una persona 
económicamente solvente, con una 
pobreza emocional significativa para 
mis relaciones sociales fundamenta-
les. La palabra la puedo ubicar en el 
significado de condiciones de caren-
cia, privación, acceso, oportunidad, 
salud, recursos. Una dificultad para 
obtener una condición satisfactoria 
en alguna dimensión o en varias.
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gógico, de aquello considerado bueno al desarrollo mental 
consciente8. A diferencia de los simios, que aprenden, elabo-
ran comportamientos por razas de parentesco y de afinida-
des sociales, reproducen destrezas por adaptación, no tie-
nen la intención de que otro aprenda ni propósito de ense-
ñar. Los simios realizan comportamientos que se copian por 
imitación, pero la práctica de enseñar y aprender unos de 
otros con alternancias de papeles en el escenario cultural es 
una particularidad de los seres humanos (García Carrasco y 
García del Dujo, 1996).33

Desafíos pedagógicos en el 
contexto de las pobrezas

En las acciones o prácticas del servicio educativo, es inevita-
ble el encuentro entre seres humanos. Cada quien se revela 
manteniendo las ideas que tiene sobre los demás, lo que 
siente y expresa, es decir, hay mutuos reconocimientos (Joa-
quí y Ortiz, 2017)9 y en esos mutuos reconocimientos los su-
jetos se afectan. Sea cual sea la relación que mantienen, pre-
sencial o virtual, lo cierto es que hay una afectación en las 
manifestaciones y en los comportamientos de todos. De ma-
nera que, en una “buena práctica”, el conocimiento que po-
sibilita el reconocimiento mutuo es un desafío esencial tanto 
para el diseño como para la implementación, seguimiento, 
evaluación y recomendación. Es un punto de partida necesa-
rio que refiere no solo al reconocimiento de los sujetos, sino 
de los sujetos en contexto10.  

8. Al final de esta reflexión, recojo un concepto equivalente que menciono 
producto de Ma. Eugenia Vargas Dengo: la conciencia consciente.

9. Joaquí Robles, D. y Ortiz Granja, D. (2017). Educación como práctica so-
cial: la cuestión del otro y su reconocimiento. Universidad Politécnica Sale-
siana. https://www.redalyc.org/journal/4418/441852610007/html/

10. Saracho Cornet, S.S. y Maris Peralta, S. Documentación, sistematiza-
ción y socialización de “buenas prácticas” en educación. Congreso Ibe-
roamericano de Educación. Metas 2021. Buenos Aires, Argentina. 13-15 
setiembre 2010. 
https://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICA-
NO/DOCENTES/RLE3475_Sarocho.pdf

Pero, si ponemos los ojos en la con-
ceptualización de la educación, es la 
ética la brújula que mejor nos ubica 
en su definición o comprensión. No 
creo que sea la eficacia, la eficiencia, 
la competitividad, los términos que 
definen lo bueno de una buena 
práctica. Si bien la literatura plantea 
las “buenas prácticas” como una ex-
presión de carácter pragmático, jus-
tamente por la palabra práctica, se 
puede correr el riesgo al hablar de 
“buenas prácticas”, de acentuar el 
valor de la acción por la acción sin la 
reflexión acerca del concepto que le 
antecede: lo bueno. Al narrar una 
experiencia que posee algún éxito 
como para ser imitada, algo debe te-
ner de valor para ello. El valor, en 
este caso, está asociado directamen-
te con dos palabras: beneficio y cali-
dad. Beneficio y calidad ¿de qué y 
para qué?  Mi respuesta: desarrollo 
de condición humana.

Tengamos en cuenta, además, algo 
sustantivo que no debemos olvidar y 
que las neurociencias destacan en 
especial en estos tiempos y es el he-
cho de que, cuando intervenimos y 
actuamos en un servicio de la educa-
ción a lo que cotidianamente se 
dice, actuar en educación, he recal-
cado en esta reflexión, lo hacemos 
intencionalmente desde un diseño, 
estamos tratando con cosas que es-
tán pasando en las mentes de las 
personas. Todo, desde una idea, una 
explicación, realizar un procedimien-
to, hacer movimientos secuencia-
dos, producir objetos, diseñar un 
proyecto, todo ocurre en la mente. 
Aquí lo que interesa desde la dimen-
sión ética, entonces, es tener pre-
sente el aporte desde el acto peda-
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en una institución, como señalé, expresa la confluencia explí-
cita o tácitamente de las condiciones del entorno, de los pro-
cesos, de los actores, de las políticas y de las microculturas 
existentes, de manera que ninguna acción educativa consi-
derada “buena práctica” lo es en el vacío de la conceptuali-
zación de lo bueno para una parte del todo. Lo bueno ex-
tiende sus alcances en el todo. Decir que una práctica es 
“buena” supone, a su vez, que podría no serlo. 

En el marco amplísimo de la formación de actores que están 
involucrados en el servicio educativo de una nación como la 
nuestra, todas las personas y cada una están por definición 
de la naturaleza humanizante de la educación13, obligadas a 
cumplir con el cometido ético que la define en tanto interac-
ción entre humanos en el medio. Por tanto, un supuesto pe-
dagógico irrenunciable es el compromiso con lo bueno que 
debe estar en el acto educativo. 

Un desafío pedagógico de las buenas prácticas en la diversi-
dad de las pobrezas a las que he aludido está en la supera-
ción del concepto llevado y traído de la escolarización. Esto, 
por cuanto, he colocado la práctica como una acción en el 
servicio educativo que alude a la educación, pero no es toda 
la educación. 

11. La importancia de regionalización debería llevarnos a entender estos 
asuntos diferenciadores. Lamentablemente, las regionalizaciones casi 
siempre han terminado en Costa Rica, como clasificaciones de papel que 
no necesariamente se concretan en los procesos de operacionalización 
educativa o se usan para clasificaciones de datos.

12. Un aspecto que podría ser valioso al cualificar las prácticas como 
buenas, tomando en cuenta los contextos, es la definición de algunos indi-
cadores que podrían contribuir a caracterizar los contextos para darle sen-
tido a la práctica y ampliar la visión de su posible replicación en otros, pero 
también para dilucidar la utilidad. Un ejemplo podría verse en la publica-
ción: Contextualización de las Buenas Prácticas. BRUNDIBÁR: El proceso 
creador y la arteterapia como vía de bienestar ante el trauma infantil. Uni-
versidad Complutense. Madrid, España. https://www.ucm.es/brundibar/-
contextualizacion-de-las-buenas-practicas. 

13. El sentido de la expresión es que la educación juega el papel básico de 
la humanización y no lo que se encuentra mucho en las redes: humanizar 
la educación o la enseñanza. Este último no es el sentido.

Y los sujetos en contexto no solo 
participan de una realidad educati-
va, sino de contextos de mayor co-
bertura y dimensionalidad. Lo que 
puede ser una “buena práctica” 
para una maestra de una comunidad 
en desventaja socioeconómica o 
para una persona supervisora de una 
región lejana al centro de la capital, 
o para una persona administradora 
de un centro educativo empobreci-
do, podría ser una desfavorable si-
tuación de estancamiento o retroce-
so para otra comunidad de fuerte 
desarrollo socioeconómico y cultu-
ral11 .

El conocimiento de las condiciones 
del contexto en el cual se realizan las 
prácticas educacionales es esencial 
para quien dirige la acción, en tanto 
el contexto es estructurante de to-
dos los procesos cognitivos y emo-
cionales que viven los sujetos en la 
experiencia práctica; pero, también, 
en los procesos de evaluación de la 
experiencia y de la valoración del 
sentido transformador planificado.

La acción educativa en los servicios 
educativos no se reduce a la relación 
existente entre unos estudiantes y 
sus docentes; a una relación de una 
jefatura con sus subalternos o de un 
planificador con sus ejecutivos. La 
acción educativa tiene expresiones 
en múltiples actores y escenarios en 
los diferentes niveles del servicio. 
Una experiencia para llamarla “bue-
na práctica” puede sufrir la embesti-
da de no contar con prácticas en 
otros niveles que impiden su repeti-
ción, seguimiento, evaluación y has-
ta su sostenibilidad12. Por lo general, 
la acción en el aula, en una oficina, 
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Quizá el punto más sensible para hablar de buenas prácticas, 
desde mi recorrido en materia de formación docente y del 
estudio de las políticas públicas en educación, se resuma en 
la preparación profesional de quien diseña y ejecuta la prác-
tica educativa. No puedo, en el marco del tiempo que me 
han dado, exponer ampliamente al respecto, pero sí voy a 
dejar la idea que mantengo en este campo: 

Un buen docente no es la sumatoria de cursos y activi-
dades de diverso tipo que se escriben como textos 
para mostrar la estructura de una oferta formativa, bajo 
criterios de sumatoria de créditos y tiempos para el 
cumplimiento de logros bajo la evaluación con refe-
rencia a normas, un trabajo final de graduación, algu-
nos registros de tiempo laboral, manejo de recursos in-
formáticos e idiomas. Todo eso incluso se podría saltar 
con garrocha. Es algo más profundo y serio que un 
plan de oferta. En la persona que asume lo educativo 
con su esencia de bien común y humanización, reque-
rimos una formación sólida con fuerte basamento filo-
sófico para la reflexión de la totalidad de las acciones 
formativas en el campo educativo y la confluencia de 
la pluralidad disciplinaria en el objeto de la educación 
y, por otra parte, una amplísima cultura. Solo con estos 
dos ámbitos de formación y condiciones, la práctica 
docente puede ser autónoma y el profesorado debe 
construir su actividad docente con éxito, el que le de-
manda autonomía15. Ese docente es necesario para 
“las buenas prácticas”.

14. Interesante disertación de esto en tanto puede ser un ejemplo de 
buenas prácticas, en el contexto costarricense, se encuentra en García 
Fallas, J., Chaves Salas, A. L., Gurdián Fernández, A., Cedeño Suárez, M. 
A. (2002). Los fundamentos curriculares del Liceo Laboratorio Emma 
Gamboa: construcción teórica a partir de una investigación participativa. 
Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación 2(2),0.  ht-
tp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44720204

15. Planas, N y Alsina, Á. (coords). (2009). Educación matemática y buenas 
prácticas. Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Superior. Biblioteca de 
Aula. 207. Editorial Graò, de IRIF, S.L. 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wmzf9EdwD6oC&oi=fn-
d&pg=PA207&dq=+las+buenas+pr%C3%A1cticas+en+educaci%C3%B3
n:+moda%3F&ots=f4YbzbyHEE&sig=tfrKG7KwguIX2KtQ8j3Q1NUG5qM
#v=onepage&q=las%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20educaci%
C3%B3n%3A%20moda%3F&f=false

En la práctica educativa, la condición 
de “buena práctica” contiene un ni-
vel ontológico axiológico, que parte 
de considerar una visión de socie-
dad en el mundo y una visión de ser 
humano y, entonces, una reflexión 
sobre este nivel ontológico axiológi-
co desemboca en una visión episte-
mológica que nos lleva a plantear las 
relaciones entre la persona que co-
noce en la práctica y lo que va a co-
nocer desde esa visión ontológi-
co-axiológica (García, Chaves, Gur-
dián y Cedeño, 2002)14. Por ello, un 
producto de una práctica que se di-
seña “buena” debe tener un poder 
transformador partiendo de que lle-
va la esencia de servir buenamente a 
los seres humanos. Si la práctica en 
su acepción de buena se prevé solo 
para beneficio de quien la diseña y 
ejecuta, estaría limitando la aspira-
ción al cambio sociocultural y políti-
co de la sociedad.

La identificación y descripción de 
“buenas prácticas” no es suficiente 
para una construcción clara y precisa 
de una enseñanza de calidad, pero sí 
puede ser un indicador que favorez-
ca la comprensión de la práctica 
educativa en su valor axiológico y 
contribuya al sentido teleológico de 
la educación desde el servicio edu-
cativo. Aquí es donde cobra sentido 
la expresión que dice: “Una buena 
práctica es la práctica de reflexionar 
la propia práctica”. Creo que una 
persona educadora debe tener muy 
clara la finalidad de bien de su ac-
ción pedagógica. 
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Quiero concluir estas reflexiones con 
el rostro de todos los seres vulnera-
bles de mi país, que llenos de espe-
ranzas de todo tipo demandan la ac-
titud valiente que deriva de la con-
ciencia de ser persona educadora en 
contextos donde campean las po-
brezas de todo tipo y traer a colación 
para este cierre, el pensamiento 
siempre pertinente para estos tiem-
pos de la siempre maestra Ma. Eu-
genia Dengo Obregón, quien acuñó 
el término “conciencia vigilante”; 
un concepto íntimamente relaciona-
do con el de conciencia crítica que 
refiere a  cualidad vital, en tanto la 
praxis educativa se lleva a cabo en 
medio de sociedades que: “eviden-
cian una agudización de las circuns-
tancias problemáticas, especialmen-
te en lo que se refiere a condiciones 
de pobreza y, marginalidad (…)”  
(Dengo, 1989, párr. 1)16.

Tenga el concurrido auditorio pre-
sencial y a distancia, una buena ex-
periencia formativa.

16. Dengo, M. E. (1989). Las funciones del 
docente y la importancia de su capacitación. 
Costa Rica. UNESCO / CAP.  En: Rojas. Y., Ve-
negas, M.E., Castillo, R., Vargas, A.I., Vargas, 
M.C. (2024). La educación conduce a la liber-
tad. Vol.1.Ma. Eugenia Dengo: su vida y su 
pensamiento. Editorial Universidad de Costa 

Rica  
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mente responsables. Para ello, se plantean tres premisas fun-
damentales: la universidad del futuro, la persona profesional 
del futuro y la persona formadora del futuro. Estas premisas 
guiarán el análisis y la construcción de un modelo educativo 
que integre tecnología, innovación y un enfoque centrado en 
el estudiante.

Para recopilar información relevante, la División de Planifica-
ción Interuniversitaria organizó 12 talleres entre enero y mar-
zo de 2024, involucrando a 365 participantes de diversos 
sectores, incluyendo empleadores y estudiantes. Estos talle-
res buscan identificar las competencias necesarias para los 
profesionales del futuro y alinear la formación académica con 
las demandas del país. Los resultados servirán como insumo 
para el Estudio prospectivo de la educación superior univer-
sitaria estatal al 2050 y el Plan Nacional de la Educación Su-
perior (PLANES) 2026-2030, trazando así un camino hacia 
una educación más pertinente y adaptativa.

Seguidamente, se realizó un análisis de tendencias y desafíos 
impulsados por cambios globales, regionales y locales. Asi-
mismo, en el mes de junio, iniciaron los talleres para la defini-
ción de escenarios y sus narrativas con representantes de las 
comisiones interuniversitarias y programas del CONARE.

En este sentido, se tiene pendiente la construcción de estra-
tegias, las cuales se realizarán la primera semana de octubre, 
al igual que la definición de un tablero de control de indica-
dores y, posteriormente, se tiene previsto para el mes de no-
viembre, desarrollar talleres para la priorización de estrate-
gias y acciones para el PLANES 2026-2030.

CONFERENCIA

Análisis prospectivo 
de la educación
superior estatal
en Costa Rica al
año 2050:
¿hacia dónde vamos?
M.Sc. Olman 
Madrigal Solórzano
Consejo Nacional de Rectores, Costa Rica

INTRODUCCIÓN 

El análisis prospectivo de la educa-
ción superior estatal en Costa Rica 
hacia el año 2050 es un esfuerzo cru-
cial para enfrentar los desafíos y 
oportunidades que se presentan en 
un mundo en constante transforma-
ción. Este estudio se fundamenta en 
un enfoque de planificación pros-
pectiva por escenarios, utilizando la 
metodología Oxford Scenario Plan-
ning Approach (OSPA). Dicho enfo-
que se distingue por su capacidad 
de ayudar a las organizaciones a de-
sarrollar estrategias en contextos de 
alta turbulencia, incertidumbre y no-
vedad; condiciones que son cada 
vez más comunes en el ámbito edu-
cativo.

La educación superior en el futuro 
no solo debe responder a las exigen-
cias del mercado laboral, sino que 
también debe formar profesionales 
que sean críticos, creativos y ética-
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Figura 1
Principales características del enfoque de planificación 
prospectiva por escenarios, bajo el enfoque OSPA

Esta metodología fue aprobada por el CONARE en la sesión 
ordinaria N°9-2024 del martes 19 de marzo.  De esta manera, 
con este nuevo enfoque de planificación, se desea llevar la 
visión de las universidades estatales al año 2050 y, como nor-
te, las condiciones que deberían privar en esa persona profe-
sional y que los “futuros” empleadores visualicen las condi-
ciones, capacidades, competencias y habilidades deseables 
en esas personas; así como el quehacer sustantivo universita-
rio de frente a las demandas y requerimientos del país.

¿Cómo afrontamos el reto?

Para afrontar este reto, se planteó el siguiente objetivo: iden-
tificar los cambios para responder con pertinencia y oportu-
nidad; con una visión a futuro al 2050 y con tres premisas: la 
universidad del futuro, la persona profesional del futuro y la 
persona formadora del futuro.

El enfoque prospectivo
como herramienta 
orientadora

La metodología del Estudio pros-
pectivo para la educación superior 
universitaria estatal al 2050 consiste 
en un enfoque de planificación pros-
pectiva por escenarios, basado en la 
Escuela intuitiva lógica, bajo la me-
todología Oxford Scenario Planning 
Approach (OSPA). 

El enfoque OSPA se caracteriza por:  

Contribuir a que las organiza-
ciones puedan visualizar estrate-
gias en un contexto de alta tur-
bulencia, incertidumbre, nove-
dad y ambigüedad (condiciones 
TUNA, siglas del inglés Turbu-
lent, Uncertain, Novel, Ambi-
guous). 

Permitir el replanteamiento 
estratégico con base en la visua-
lización de escenarios plausi-
bles, lo que ayuda a identificar 
acciones y estrategias para que 
la organización pueda tener me-
jor adaptación y pueda ajustarse 
más ágilmente a los cambios en 
el entorno. 

La Figura 1 resume los principales 
elementos del enfoque OSPA.  
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característica
principal

replanteamiento
estratégico

flexibilidad en
la formulación

Visualiza 
estrategías en un 
contexto de alta 
turbulencia, 
incertidumbre, 
novedad y 
ambigüedad 
(condiciones 
TUNA, siglas del 
inglés Turbulent, 
Uncertain, Novel, 
Ambiguous).

Visualiza 
escenarios 
plausibles 
(escenarios 
aceptables, 
recomendables).

Ayuda a 
identificar 
acciones y 
estrategias para 
que la 
organización 
pueda tener 
mejor adaptación 
y ajuste a los 
cambios en el 
entorno.

Aumenta la 
flexibilidad y 
alcance de la 
planificación.

Integra diferentes 
elementos 
identificados de 
manera coherente 
y sistemática.

Identifica 
situaciones 
deseables y las 
rutas para llegar 
a ellas.



¿La persona formadora del futuro?

Para 2050, la educación será un viaje compartido que empo-
derará a las nuevas generaciones a construir un mundo más 
justo y sostenible, promoviendo la colaboración entre educa-
dores y estudiantes para enfrentar desafíos globales y socia-
les.

Talleres de análisis de entorno

Con esta visión se planteó la realización de talleres de análi-
sis de entorno, como insumo inicial para el Estudio prospec-
tivo de la educación superior universitaria estatal al 2050 y el 
Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2026 
-2030. 

En este sentido, la División de Planificación Interuniversitaria 
organizó 12 talleres entre enero y marzo de 2024, con la par-
ticipación de 365 personas de diversos sectores, incluyendo 
empleadores y estudiantes. El objetivo fue definir las compe-
tencias y habilidades que deben poseer los profesionales del 
futuro, alineadas con las demandas del país. 

La metodología implicó la recopilación de información a tra-
vés de instrumentos adaptados a cada grupo, validaciones 
con expertos y el uso de tecnología para el manejo de datos. 
Los resultados de estos talleres servirán para construir narra-
tivas sobre el futuro de la educación superior en Costa Rica, 
proyectando las condiciones deseables para los profesiona-
les en 2050.

¿Qué hemos hecho?

Comunicación con diferentes públicos meta:
sensibilizar y difundir

El estudio prospectivo se ha llevado a cabo con el objetivo 
de entender y anticipar las necesidades de comunicación 
con diferentes públicos meta. Este estudio busca sensibilizar 
y difundir información relevante a través de una estrategia in-
tegral que combina el uso de medios formales y redes socia-
les.

Visión al 2050

En el año 2050, la universidad se vis-
lumbra como un espacio dinámico y 
adaptable, donde la tecnología y la 
innovación se entrelazan con la edu-
cación tradicional. Este nuevo mo-
delo educativo no solo se centra en 
la adquisición de conocimientos, 
sino también en el desarrollo de 
competencias críticas, creativas y co-
laborativas. Las aulas se transforman 
en entornos interactivos, donde la 
realidad virtual y la inteligencia artifi-
cial permiten experiencias de apren-
dizaje personalizadas y globales. La 
colaboración entre instituciones, 
empresas y comunidades será esen-
cial, creando un ecosistema educati-
vo que trasciende fronteras.

¿La universidad del futuro?

La universidad del futuro se centrará 
en formar profesionales polivalentes 
que no solo tengan habilidades téc-
nicas, sino también inteligencia 
emocional y ética. Estos individuos 
deberán adaptarse a un entorno en 
constante cambio, donde el apren-
dizaje continuo será esencial.

¿La persona profesional
del futuro?

La persona estudiante del futuro 
será un explorador incansable, capaz 
de aprender de manera autónoma y 
adaptativa. Utilizará tecnologías in-
novadoras para acceder a informa-
ción global, colaborando en entor-
nos virtuales. Su curiosidad y pensa-
miento crítico guiarán su camino, 
convirtiéndola en un agente de cam-
bio comprometido con un mundo 
más sostenible y equitativo.
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Demandas regionales:
crecimiento poblacional y desigualdad

En América Latina, el crecimiento de la población joven in-
crementa la demanda por educación superior, presionando a 
las universidades públicas a expandir su capacidad y mejorar 
la calidad educativa. Sin embargo, las desigualdades en el 
acceso a la educación son un reto importante, y las institucio-
nes buscan implementar políticas de inclusión para apoyar a 
estudiantes de bajos recursos.

Desafíos locales:
brecha de talento y financiamiento

A nivel local, existe una creciente brecha de talento en áreas 
como tecnología de la información y ciencias de la vida. Las 
universidades deben actualizar sus programas y conectar a 
los estudiantes con la industria, desarrollando habilidades 
socioemocionales y técnicas. La inversión pública en educa-
ción es crucial para asegurar calidad y equidad, permitiendo 
atraer a profesores competentes y mejorar la infraestructura.

De esta manera, las universidades públicas se encuentran en 
una fase de transformación crucial. Las tendencias globales, 
regionales y los desafíos locales exigen respuestas adaptati-
vas y proactivas, asegurando que la educación superior evo-
lucione para satisfacer las necesidades de una sociedad y un 
mercado laboral en constante cambio.

Visualizar escenarios al 2050

Para visualizar los escenarios al 2050, se realizaron talleres los 
días 25, 26 y 27 de junio de 2024, con la participación de co-
misiones y subcomisiones interuniversitarias, así como el ta-
ller del 28 de junio con representación de las regiones, los 
cuales fueron fundamentales para la construcción de escena-
rios sobre la educación superior estatal en Costa Rica.

Como ya se mencionó, este proceso se enmarca en la formu-
lación del PLANES 2026-2030 y utiliza la metodología 
Oxford Scenario Planning Approach (OSPA), centrada en la 
gestión de la incertidumbre a través de la elaboración de es-
cenarios narrativos. 

Proceso participativo

El proceso participativo fue funda-
mental, involucrando tanto a públi-
cos internos como externos, garanti-
zando que todas las voces sean es-
cuchadas y que las ideas fluyan de 
manera constructiva; lo cual se logró 
con un análisis de tendencias y la vi-
sualización de escenarios a futuro.

análisis de tendencias

La educación superior en Costa Rica 
se enfrenta a diversas tendencias y 
desafíos impulsados por cambios 
globales, regionales y locales. Estas 
transformaciones no solo alteran el 
panorama educativo, sino que tam-
bién generan nuevas demandas y 
oportunidades para las universida-
des públicas del país.

Tendencias globales:
tecnología y automatización

A nivel global, la integración de tec-
nologías avanzadas, como la inteli-
gencia artificial y la robótica, está re-
definiendo el mercado laboral y la 
educación. Las universidades costa-
rricenses deben adaptar sus currícu-
los para incluir formación en compe-
tencias digitales, promoviendo una 
cultura de aprendizaje continuo. La 
educación continua se convierte en 
un pilar esencial para la competitivi-
dad laboral y la reputación institucio-
nal.
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Figura 2
Matriz con las variables de escenarios

¿Qué tenemos pendiente?

El estudio prospectivo en curso presenta varios aspectos 
pendientes que son cruciales para avanzar en la planificación 
y la implementación de los escenarios para la educación su-
perior estatal en Costa Rica al 2050. Estos elementos son 
fundamentales para asegurar que los escenarios no solo se 
conceptualicen, sino que también se integren de manera 
efectiva en las políticas y estrategias de las universidades pú-
blicas.  Los aspectos pendientes son los siguientes:

Construcción de estrategias a partir de los escenarios 
definidos: es esencial definir estrategias claras que per-
mitan la implementación práctica de los escenarios for-
mulados; estas deben considerar las características parti-
culares de cada escenario, asegurando así que las univer-
sidades estén preparadas para enfrentar distintos futuros 
plausibles.

Seguidamente, se explica la defini-
ción de dos ejes principales que 
guiarán el desarrollo de estos esce-
narios:

Eje X: 
Sostenibilidad y calidad del 
sistema educativo

Mayor sostenibilidad y calidad: 
un sistema educativo eficiente, 
con recursos adecuados y forma-
ción integral, que prepara bien a 
los estudiantes para la educación 
superior.
Menor sostenibilidad y calidad: 
un sistema frágil y de baja calidad, 
con problemas de financiamiento 
y desconexión con el mercado la-
boral.

Eje Y: 
Entorno socioeconómico 
y político

Entorno adaptable: un contexto 
que se ajusta a nuevas tecnologías 
y a un mercado laboral dinámico, 
con políticas flexibles e innovado-
ras.
Entorno rígido: un entorno con 
cambios lentos, donde las institu-
ciones son poco ágiles y tienen di-
ficultades para adaptarse a nuevas 
demandas.

A partir de estos ejes, se desarrollan 
cuatro escenarios futuros con narrati-
vas para la educación superior en el 
país: Nadando contracorriente, Cos-
ta Rica azul y verde, El Cataclismo y 
Costa Rica: una nación desigual. En 
la Figura 2, se visualizan los ejes y 
narrativas en mención:

841

En
to

rn
o 

so
ci

oe
co

nó
mi

co
 y

 po
lít

ic
o 

rí
gi

do
 ( 

– 
)

MAYOR SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ( + )

MENOR SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ( – )

En
to

rn
o 

so
ci

oe
co

nó
mi

co
 y

 po
lít

ic
o 

AD
AP

TA
BL

E (
 +

 )NADANDO
CONTRACORRIENTE

COSTA RICA
AZUL Y
VERDE

EL CATACLISMO
COSTA RICA:
UNA NACIón

desigual

1.



Figura 3
Aspectos pendientes del prospectivo

¿Cómo se vincula la prospectiva 
con el PLANES 2026-2030?

La prospectiva se vincula de manera fundamental con el PLA-
NES 2026-2030, ya que las estrategias priorizadas en el estu-
dio prospectivo se integrarán directamente en este plan; a 
través de una gestión por resultados (GpR), la cual orientará 
su implementación hacia la medición de resultados concre-
tos, asegurando que las acciones actuales reflejen las priori-
dades del próximo quinquenio de la educación superior uni-
versitaria estatal en Costa Rica.

Este enfoque integral no solo busca alcanzar los objetivos es-
tablecidos, sino también adaptarse a un contexto en cons-
tante evolución. De esta manera, la prospectiva se convierte 
en una herramienta crucial que guía la planificación del SE-
SUE y asegura que las acciones emprendidas hoy construyan 
un futuro educativo sólido y sostenible.

Definir tableros de control de 
indicadores: para monitorear el 
avance y la efectividad de las es-
trategias implementadas, es ne-
cesario establecer tableros de 
control que contengan indicado-
res clave. Estos indicadores per-
mitirán evaluar el desempeño del 
SESUE en relación con las estra-
tegias establecidas en los escena-
rios. Los tableros de control ofre-
cerán una visión clara y actualiza-
da del progreso, facilitando la 
toma de decisiones informadas y 
la reorientación de estrategias se-
gún sea necesario.

Desarrollar talleres para imple-
mentación en el PLANES 2026- 
2030: es fundamental llevar a 
cabo talleres que faciliten la com-
prensión y la aplicación de los es-
cenarios y estrategias producto 
del estudio prospectivo al 2050. 
Estos talleres involucrarán a re-
presentantes de las comisiones 
interuniversitarias y programas 
del CONARE, para asegurar que 
haya un consenso sobre la imple-
mentación de las estrategias y 
que se fomente un enfoque cola-
borativo hacia el futuro de la edu-
cación superior.

Estos tres aspectos pendientes son 
clave para transformar los resultados 
del estudio prospectivo en acciones 
concretas que contribuyan al fortale-
cimiento y la mejora continua del sis-
tema educativo universitario estatal 
en Costa Rica.  La Figura 3 presenta 
una mayor visualización.
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Gestión adecuada de los recursos 
humanos, económicos, ambientales, 
culturales y holísticos

Infraestructura: brindar un mantenimiento constante a la 
infraestructura para mantenerla de manera propicia para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como para el forta-
lecimiento de la salud mental y embellecimiento institucional 
incidiendo positivamente en la visión del Liceo, desde los 
padres, madres, encargados legales, estudiantes, personal 
institucional y visitantes.

Creación de espacios óptimos, amigables con la naturaleza, 
como jardines con flores tropicales, zonas verdes adecuadas 
y en óptimas condiciones, arborización y cuidado de estos.

Salud mental Gestión de espacios: nuestra prioridad es ir 
creando un entorno de aprendizaje propicio que beneficie la 
salud mental de todos los estudiantes, personal institucional 
y visitantes, donde cada uno se sienta incluido, apoyado y 
valorado, que cada individuo sea ella o el mismo generando 
clima de paz, sana convivencia, respeto a la diversidad y en-
tornos seguros. Para lograr estos objetivos, desde la Direc-
ción, fomentamos: reflexiones por audio, desde la Dirección, 
por medio de un micrófono y equipo, se dan mensajes posi-
tivos que se escuchan en parlante en todas las aulas, gimna-
sio, zonas estudiantiles, comedor, sala de profesores, de esa 
forma llegamos a toda la población educativa en el día a día 
de una manera rápida, eficiente y segura.

• Se dan capacitaciones a los estudiantes, padres de fami-
lia y personal institucional en la temática de salud mental, 
eso en cada reunión y por medio de un profesional que 
la imparta.

• Se trata, por medio de todo el personal, de identificar es-
tudiantes en posible situación de riesgo que evidencien 

CONFERENCIA

Buena Práctica 
en la Gestión 
Administrativa, 
experiencia del Liceo 
Magallanes de San 
Ramón de Alajuela
M.Sc. Braulio Chacón Herrera
Ministerio de Educación Pública, Costa Rica

En el Liceo Magallanes, ubicado en 
San Ramón de Alajuela, pertene-
ciente al Circuito 03, de la Dirección 
Regional de Educación Occidente, 
fomentamos experiencias exitosas 
que permiten, en el día a día, ir 
transformando de manera percepti-
ble formas y procesos de acción que 
van generando una cultura de cam-
bio positivo en la  permanencia, sana 
convivencia y cultura de paz en la 
población educativa, llevándonos en 
la ruta de centro educativo de Cali-
dad Total, gestiones positivas, lide-
razgo directivo en el accionar educa-
tivo en los diferentes ámbitos como 
el interno, comunitario y pedagógi-
co en concordancia con la política 
educativa MEP.

Podemos resaltar como buenas 
prácticas en el Liceo Magallanes 
las siguientes:
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cansar, compartir entre pares, generando sitios seguros, 
agradables y amigables con el ambiente, por ejemplo: área 
mirador Puntarenas, salón de estudiantes, área externa soda 
estudiantil, área de juegos fuera del gimnasio, pista atlética, 
soda de estar al final de pabellones, dos quioscos y área ex-
terna del comedor.

Personas encargadas legales

Fomentamos el acercamiento de las familias a la insti-
tución, con la finalidad de crear un entorno educativo 
propicio y seguro en beneficio de la población estudian-
til y del personal, creando con esto la sana convivencia y 
el clima de paz, por tal motivo, se convocan a reuniones 
de padres de familia en las que implementamos: un 
tema de motivación, charlas/capacitaciones, rifas, diná-
micas de integración,  refrigerio, contribuciones volunta-
rias, informes, entre otras, propiciando información so-
bre fortalezas y necesidades, participación en el proceso 
educativo, la evaluación de la calidad, seguimiento estu-
diantil, empoderamiento positivo, relaciones de confian-
za, aumento de la autoconfianza e identidad institucio-
nal, generando resultados muy positivos de acercamien-
to y visualización de la institución como parte importante 
de la familia.

De esta manera, se fomenta el sentido de pertenencia. 
Un padre feliz, un estudiante feliz.

Involucramiento de la comunidad educativa en activi-
dades institucionales como el FEA, Feria Científica, jue-
gos estudiantiles, bingos/rifas institucionales, conviven-
cias en cada nivel y con el personal institucional, charlas 
diversas, entre otras.

Personas estudiantes

Se le da importancia prioritaria a la persona estudiante 
como centro de educación en la institución, para esto se rea-
lizan diferentes actividades con la intención de fomentar la 
calidad total, la permanencia, la inclusión y la ilusión  del dia-
rio estar en el centro educativo o realizando las diferentes ac-
tividades que propician liderazgo estudiantil, cumplimiento 
de deberes y respeto a los derechos, desarrollo integral en 

conductas que ameriten brindar-
les apoyo tanto desde la orienta-
ción como consejería o remisión 
a los profesionales de la salud y 
asistencia social, de modo que 
todos los estudiantes e incluso 
el personal se sientan prepara-
dos para aprender, desenvolver-
se y desarrollarse en un ambien-
te seguro.

Creación de espacios estudianti-
les: el centro educativo requiere de 
entornos de aprendizaje que res-
pondan, de forma segura, que res-
pondan a la diversidad de la pobla-
ción educativa, priorizando y fortale-
ciendo nuestro sistema interno de 
manera holística, con el fin de garan-
tizar que el entorno sea seguro, pro-
tector y fomentando el aprendizaje 
de calidad, el desarrollo de la perso-
nalidad, la salud mental, el bienestar 
sicosocial, las sana convivencia y el 
clima de paz; todo esto en favor del 
bienestar general de los estudiantes 
y docentes en todo momento y con-
texto.

Para lograr este objetivo, se realizan 
capacitaciones a estudiantes en di-
versidad de temas, como lo es valo-
res, autoestima, ley penal juvenil, 
emprendedurismo, valores, civismo, 
deporte, recreación, cultura, uso efi-
ciente de los recursos, ética, estéti-
ca, ciudadanía, habilidades blandas 
y duras, trabajo en equipo, promo-
ción vocacional, entre otras.

A nivel institucional, se han creado 
diferentes áreas estudiantiles bien 
distribuidas y con las mejores condi-
ciones, para que los estudiantes 
puedan estar, conversar, jugar, des-
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• Día de las mochilas o maletines locos: donde el estu-
diante transporta sus objetos estudiantiles en elementos 
diferentes totalmente a la mochila tradicional, fomentan-
do con esto la participación, la innovación, el reciclaje y 
el respeto a la diversidad, creando comunidad, participa-
ción y sana convivencia. 

• Día de la afrodescendencia con temáticas alusivas y ac-
tividades gastronómicas.

Se valoran las habilidades y actitudes positivas de los estu-
diantes (deportivas, académicas, artísticas, de liderazgo, hu-
manas) y se toman como ejemplo a seguir.

Con la finalidad de proyectarnos e institucionalizarnos 
como un centro educativo de calidad y líder en la gestión 
educativa, amparado en el centro educativo de calidad 
como eje de la educación costarricense y viendo al estudian-
te como una persona con sentido global, integrando lo glo-
bal, lo nacional y lo universal construyendo la identidad y el 
sentido de pertenencia en todo nivel.

Trabajamos la convivencia estudiantil con el interés de 
practicar y vivir una cultura de sana convivencia y un clima de 
paz, donde la persona estudiante va adquiriendo habilida-
des que le van permitiendo valorarse como persona en rela-
ción consigo mismo y con el otro, practicando los derechos 
humanos, la autoestima, el respeto por la diversidad, el tra-
bajo en equipo, evitando la violencia y fomentando las habi-
lidades de vivir y convivir en comunidad. Se fomenta la sana 
convivencia por medio de las diferentes disciplinas (atletis-
mo, básquet, fútbol, voleibol, baile folclórico, música, teatro, 
ciencias, spelling bee, banda, entre otros).

Espacios libres de violencia (charlas, convivencias)
Para cumplir con este objetivo y amparados al Programa Na-
cional de Convivencia, se realizan acciones constantes en 
materia de prevención, cultura de paz, convivencia pacífica, 
que fortalezcan el bienestar común, las habilidades socioe-
mocionales, fortaleciendo los espacios de expresión, depor-
te, cultura, creación artística, articulado con el personal y las 
familias, encaminados hacia una ruta de ciudadanía respon-
sable, solidaria, respetuosa de la vida y de convivencia sin 
violencia, practicando estrategias restaurativas que permitan 
minimizar los conflictos y fortalecer la participación, la acción 

convivencia con sus compañeros 
como constructores de su propio 
aprendizaje, como actividades de 
bienvenida del curso lectivo, exposi-
ción de normativa interna, importan-
cia del no al bullying, exposición de 
protocolos, fomento de convivencia 
institucional, participación activa es-
tudiantil en las diferentes diciplinas, 
celebración de efemérides, celebra-
ción de fechas de calendario escolar 
con actividades que involucren a 
toda la comunidad estudiantil, por 
ejemplo: el día del estudiante, en la 
que se realiza una semana con moti-
vos en la que los estudiantes vienen 
vestidos con diferentes alusiones 
como niños, sombreros, peinados, 
trajes y día de disfraces.

• Día de la mujer se hace una con-
memoración con camisas de co-
lores y fomentando el valor de la 
mujer con mensajes alusivos.

• El día del autismo donde vienen 
con camisas azules, se realizan 
marcos para fotografías y se ha-
cen actividades y charlas relacio-
nadas con el tema.

• Semana cívica: preparada por 
secciones y profesores, donde el 
estudiantado es un liderazgo de 
maestro de ceremonias, mensaje 
a la comunidad, actos culturales, 
himnos, entre otras. Proyección a 
la comunidad del centro educati-
vo, participación externa de es-
tudiantes en juegos estudianti-
les, Feria Científica, actividades 
culturales, regionales y cantona-
les donde los estudiantes se 
sientan actor principal.
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Coordinaciones interinstitucionales 

Que permitan promover el entorno del Liceo y conlleve a 
mejorar el ambiente organizativo, el desarrollo profesional y 
la generación de posibilidades que faciliten la gestión edu-
cativa, la colaboración y la promoción de oportunidades 
para el mejoramiento del centro educativo en cuanto a dona-
ciones, formación, inclusión de tecnologías, conectividad, re-
cursos digitales, materiales educativos, centrados en el desa-
rrollo universal para la educación de la ciudadanía, permi-
tiendo fortalecer un servicio educativo de calidad y superar 
las adversidades que enfrentamos como sistema educativo, 
haciendo más accesible el servicio educativo que brindamos; 
por esto fomentamos la cercanía y relación con:

El IAFA como un apoyo a nuestro centro educativo para 
contribuir en la atención de casos e intervención tempra-
na, promoción de estilos de vida sanos y desestimular el 
consumo de algún tipo de estupefacientes.

Articulación con el plan Dynamo con la finalidad de apo-
yar al personal con asesoría de IAFA en cuanto a la cons-
trucción de la política de detección e intervención tem-
prana, con estilos de vida sanos, con la finalidad de ayu-
dar a prevenir, atender y hacer consciencia   del daño 
que provoca el consumo del tabaco, el alcohol u otras 
drogas en la población estudiantil.  

MOPT: fomentar cercanía, el diálogo y la solicitud de 
apoyo de esta institución que permita generar estrate-
gias de ayuda para las mejoras internas en el centro edu-
cativo en cuanto a caminos, pista de atletismo y material 
que se pueda requerir. 

INA: generar estrategias y vinculación con el INA para 
fortalecer la parte vocacional, estudiantil, capacitaciones 
y gestión de posibles donaciones de materiales que nos 
ayuden a crear lazos para fortalecer y sensibilizar a los ac-
tores de la educación como derecho humano y así con-
tribuir a la mejora interinstitucional que permita a nivel 
de centro educativo superar las desventajas y mejorar en 
calidad la educación como un derecho humano funda-
mental.

creativa, la innovación, el diálogo, la 
escucha de los entes involucrados 
como base de la convivencia institu-
cional; para lograrlo realizamos:

Aprovechamiento del sonido 
ambiente institucional con el 
proyecto Radio Magallanes, 
para, desde el micrófono de Di-
rección, enviar mensajes a toda 
la población estudiantil y docen-
te con diversas temáticas. 

Actividades de convivencia por 
parte del Departamento de 
Orientación.

Charlas de salud mental con psi-
cólogos y preventivas en dife-
rentes temáticas de bienestar 
estudiantil. 

Reuniones de personal con te-
máticas diversas y atractivas, in-
formativas, lúdicas y motivacio-
nales.

Reforzamiento del trabajo en 
equipo.

Fortalecimiento de las habilida-
des del compromiso y de las 
buenas prácticas en toda la co-
munidad educativa.
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En nuestra institución tenemos como frases o consignas:   

CADA 

estudiante
lo vale todo

ES AQUÍ DONDE LA
Educación

trasciende
las paredes del aula

En nuestro cole decimos:
“MAGALLANES ES MAGALLANES”

Estrechar vínculos con la CCSS que 
permitan no solamente la atención 
de remisión de casos estudiantiles, 
sino también el fortalecimiento y 
cercanía, para que nos brinden capa-
citación e inducción en diversas te-
máticas de salud para el bienestar 
de la población educativa.

Crear lazos de cercanía y apoyo 
con la UCR, Sede de Occidente, 
que nos permitan brindar char-
las vocacionales a nuestra po-
blación estudiantil e incluso do-
nación de activos para nuestro 
centro educativo que nos permi-
ta ir mejorando en insumos y ca-
lidad educativa con la UCR, así 
como donaciones.

Fomentamos la visita de entida-
des y grupos de hablantes nati-
vos que fortalezcan el bilingüis-
mo en nuestra población estu-
diantil.

Coordinación con empresas pri-
vadas para donaciones de equi-
po, materiales, mobiliario, entre 
otros. 
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IV.
Análisis
DE LAS 

PONENCIAS
PRESENTADAS
Análisis desarrollado por el 

Dr. José Juan Carrión Martínez, de la 

Universidad de Almería de España, quien 

participó en la presentación de las ponencias 

virtuales de este encuentro



Así comparten, por ello, el interés e iniciativa de promocio-
nar el intercambio de buenas prácticas en calidad e innova-
ción de la educación, cuyos resultados impactarán en el de-
sarrollo del sistema educativo nacional y de la sociedad cos-
tarricense. 

A partir de este vínculo, se llevó a cabo en la ciudad de San 
José de Costa Rica, entre los días 27 y 30 de agosto de 2024, 
el II Encuentro para el Intercambio de Buenas Prácticas en 
Calidad e Innovación de la Educación en Costa Rica.

Este Encuentro tuvo como objetivo crear un espacio inte-
rinstitucional para el intercambio de buenas prácticas en cali-
dad e innovación de la educación que contribuyeran al forta-
lecimiento de la formación de profesionales en educación, a 
través de la imprescindible difusión, sin la cual muchos es-
fuerzos quedarían sin visibilidad. Así, se han podido conocer 
interesantes experiencias que representan buenas prácticas 
que tributan al aseguramiento de la calidad y a la innovación 
en educación.

El desarrollo de este II Encuentro permitió debatir sobre los 
desafíos de los procesos de calidad educativa en diferentes 
dimensiones, así como fortalecer la construcción colaborati-
va de propuestas innovadoras, que impulsan la motivación, 
el enriquecimiento profesional y las competencias de los 
profesionales de la educación.

En total, se presentaron de forma virtual 16 ponencias, en 
las que se hallan implicadas 14 instituciones costarricenses, 
de las cuales, 10 eran universitarias, 3 públicas (Universidad 
Nacional de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica 
y Universidad Técnica Nacional) y 7 privadas (Universidad Ve-
ritas, Universidad Internacional de las Américas, Universidad 
Hispanoamericana, Universidad San Marcos, Universidad 
Florencio del Castillo, Universidad Latina de Costa Rica y 
Universidad Castro Carazo). 

ANÁLISIS DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS

II Encuentro para el 
Intercambio de 
Buenas Prácticas en 
Calidad e Innovación 
de la Educación en 
Costa Rica
El análisis que se presenta, 
a continuación, fue desarrollado por 
el Dr. José Juan Carrión Martínez, 
de la Universidad de Almería de 
España, quien participó en la 
presentación de las ponencias 
virtuales de este encuentro, 
en cada eje temático, 
brindando una mirada 
internacional por medio de las 
reflexiones compartidas al final 
de cada jornada de ponencias. 

El Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES) y 
el Colegio de Licenciados y Profeso-
res en Letras, Filosofía, Ciencias y Ar-
tes (COLYPRO) vienen compartiendo 
la meta común de contribuir, junto 
con las instituciones de educación 
superior (IES), a la mejora de la cali-
dad y a la promoción de la innova-
ción educativas. Para ello es pilar 
esencial no solo el hecho sustancial 
de una formación de calidad e inno-
vadora de los futuros profesionales 
de la educación, sino que resulta vi-
tal que ese avance en la calidad e in-
novación llegue a la mayor parte de 
la comunidad educativa, muy en par-
ticular, a la comunidad docente.
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Seguidamente, se realizará un análisis comentario de todas 
las ponencias presentadas organizado en torno a esos tres 
ejes temáticos que vertebran las ponencias.

Comenzaremos por las ponencias que se agrupan en torno 
al Eje I:

Calidad de la educación hacia una gestión 
pertinente, eficaz y eficiente

En este eje se ha ubicado el mayor número de ponencias, en 
consonancia con el hecho de que también la mayor parte de 
las instituciones participantes son universidades, todas ellas 
con procesos muy comprometidos en el aseguramiento de la 
calidad. En total, en este eje se han presentado ocho po-
nencias, de perfil mayoritariamente investigador; si bien en 
algunas ese matiz investigador lo han sustanciado a través de 
procesos de reflexión y revisión complementarios a los datos 
extraídos a través de metodologías investigadoras.
 
Abrió el Encuentro una interesante aportación sobre aspec-
tos esenciales de carácter fundante y que, de alguna manera, 
ponían un marco global a partir de dos constructos que de-
berían iluminar cualquier buena práctica en torno a la calidad 
y a la innovación. Así, la ponencia titulada: 

Excelencia y equidad: conceptos que permiten
evaluar la calidad educativa en Costa Rica

Presentada por Karol Picado Arce,
Luis Diego Conejo Bolaños y Eiliana Montero Rojas,
todos ellos comparten su filiación con respecto al
Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la 
Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional

Nos adentra en la complejidad dialéctico conflictual que, de 
alguna manera, sobrevuela la triada calidad, excelencia y 
equidad. A través de una metodología mixta de revisión enri-
quecida con datos empíricos de carácter cualitativo, este es-
tudio propone repensar el concepto de calidad en interac-
ción con el de equidad, considerando las limitaciones que se 
han tenido para lograr una comprensión y operacionalización 
unificada de ellos. 

A esto hay que unir la presencia del 
Ministerio de Educación Pública en 
una aportación que es exponente de 
la colaboración público-privada, en-
tre el Liceo de Villarreal y la Funda-
ción Tamarindo Park como contra-
parte privada, así como dos institu-
ciones con fuerte compromiso en 
materia de enseñanza o educativa, 
como son el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñan-
za y el Centro Latinoamericano de 
Epistemología Pedagógica. Las po-
nencias se realizaron en la modali-
dad virtual de forma abierta a la co-
munidad nacional e internacional, lo 
que, además, posibilitó la proyec-
ción de las innovaciones curriculares 
más allá de las fronteras nacionales. 
Finalmente, se contó con la partici-
pación de más de 680 participantes 
de 19 países (Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Paraguay, Uruguay, 
Ecuador, España, Canadá, Australia, 
Costa de Marfil, Estados Unidos, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, México, Costa Rica).

Los ejes temáticos
desarrollados fueron:

 
I

Calidad de la educación
hacia una gestión pertinente,

eficaz y eficiente

II
Innovación educativa en docencia, 

investigación y acción social

III
Innovación educativa orientada
al bienestar y éxito académico

del estudiantado
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pero que también pone su mirada en la cuestión de la equi-
dad e igualdad de oportunidades. Así, desde un análisis más 
empírico que la anterior ponencia, y con un análisis circuns-
crito a un contexto geográfico específico, concretamente en 
Guanacaste, encontramos la ponencia titulada: 

Accesibilidad y Equidad en la Educación Superior: el rol de 
la Universidad Técnica Nacional en Guanacaste

Presentada por Luis Roberto Rivera Gutiérrez 
y Xiomara Carrillo Montoya, decano de la UTN 
sede Guanacaste y docente de esta universidad

El estudio analiza el impacto que la Universidad Técnica Na-
cional (UTN) ha tenido en la transformación del panorama 
educativo universitario en Guanacaste, con especial énfasis 
en su contribución a la promoción y garantía de la igualdad 
de oportunidades. Se aportan datos sobre la distribución y 
procedencia de la población estudiantil que accede a la uni-
versidad durante el lapso temporal de 2019 a 2023, con es-
pecial interés en resaltar la participación de mujeres en cam-
pos de ingeniería, por partir de un escenario con escasa pre-
sencia de la mujer. Los resultados ponen de relieve que la 
UTN ha tenido un importante papel en poder ofrecer nuevas 
oportunidades educativas a las poblaciones del área de Gua-
nacaste con dificultades de acceso geográfico y con recursos 
económicos limitados, transformando sus vidas y las de sus 
familias.

Como buena práctica hacia una educación superior de cali-
dad, dentro de este constructo de equidad e igualdad, que 
debe iluminar todos los sistemas de aseguramiento de la ca-
lidad, se puede señalar de la UTN, en este caso concreto, y 
la universidad como institución en general, es un factor im-
portante a la hora de reducir las desigualdades educativas. 
Además, supone un vector que dinamiza el entorno social y 
económico. Trascendiendo su labor al ámbito académico y 
convirtiéndose en un pilar fundamental para el progreso y la 
equidad en la región.

Tras estas dos ponencias que se agrupan bajo la reflexión de 
las cuestiones referidas a la equidad e igualdad como base 
subyacente en todo sistema que pretenda la calidad (entién-
dase que esta agrupación no se refiere a una estructura tem-
poral de su exposición en el evento), nos vamos a adentrar 

Los resultados parciales muestran la 
importancia de avanzar hacia el enri-
quecimiento del sistema de calidad 
educativa, transitando hacia otros 
constructos que aporten una pers-
pectiva más integral, como lo son 
excelencia y equidad educativa; fun-
damentales para garantizar un siste-
ma educativo robusto con igualdad 
de oportunidades para todas las 
personas.

Como proyección de buena prácti-
ca, sin perder de vista que se trata 
de un trabajo que transita por la 
complejidad de constructos ilumina-
tivos que deben sustentar decisio-
nes más cercanas al macrosistema 
que al microsistema y mesosistema 
educativos, podemos señalar un de-
rivado en el plano teleológico. El 
considerar la relevancia que el análi-
sis interactivo de estos constructos 
puede tener, al promover una serie 
de indicadores, que permitan conso-
lidar un sistema de monitoreo y eva-
luación del sistema educativo para 
conocer los avances y las áreas de 
mejora a partir de datos constantes y 
actualizados, pero con una perspec-
tiva más sistémica que la que pro-
yectan los intereses particulares o 
coyunturales de las administraciones 
políticas.

Tras esa primera aportación, que 
como hemos señalado se mueve en 
un plano iluminativo más elevado a 
la hora de analizar las buenas prácti-
cas para una mejora de la calidad y 
el progreso de la innovación educa-
tiva, comentamos otra ponencia, 
que no se desarrolló en una secuen-
cia temporal continua con la anterior 
dentro del programa del Encuentro, 
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luación de sus carreras. La construcción del instrumento fue 
un proceso participativo, sobre metodología de investiga-
ción, con un enfoque mixto con diseño anidado concurrente 
multinivel, en el que se utilizaron las técnicas de grupos foca-
les, observación, entrevista y encuesta.

Como buenas prácticas para la mejora de la calidad, podría-
mos destacar lo interesante de que una acción que podemos 
calificar de clásica, como es la de tener un procedimiento de 
evaluación del desempeño docente a partir de la percepción 
de los estudiantes, en este caso promueve un escenario de 
trabajo interdisciplinario, coimplicativo e investigativo, con la 
participación y consulta a diferentes poblaciones ya en la 
propia génesis del instrumento y que incluye un escenario 
sistémico de aspectos  emocionales, competenciales y de 
gestión administrativa, con una proactividad reflejada en la 
comunicación de resultados y  la construcción de una guía de 
excelencia académica. 

Siguiendo con el elenco de aportaciones interesantes dentro 
de este primer eje sobre Calidad de la educación hacia una 
gestión pertinente, eficaz y eficiente, encontramos una 
ponencia que nos aporta una perspectiva interesante acerca 
de la gestión de la calidad académica en distintas sedes para 
una misma carrera, en concreto el caso de Ingeniería en 
Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Así 
nos encontramos con la ponencia denominada: 

¿Cómo administrar la Gestión de la Calidad Académica
de una carrera en cinco regiones del país? 
el caso exitoso de Ingeniería en Computación del TEC

Fue presentada por Auxiliadora Robles Solano 
y Roberto Cortés Morales, ambos vinculados a la 
Escuela de Ingeniería en Computación del citado 
Instituto Tecnológico de Costa Rica

En esta ponencia nos volvemos a encontrar con algo que ya 
puede representar una transferencia transversal cuando nos 
planteamos buenas prácticas para la mejora de la calidad, y 
es la simbiosis entre la investigación como metodología y la 
respuesta a necesidades operativas de los procesos de ges-
tión de la calidad. 

en ponencias que abordan distintos 
aspectos nucleares para los proce-
sos de gestión, promoción y asegu-
ramiento de la calidad. 

Así, iniciamos este bloque dentro 
del primer eje, comentando una po-
nencia en la que se refleja un trabajo 
clásico de esta temática en las insti-
tuciones universitarias, pero no por 
ello menos interesante. Se trata de la 
ponencia titulada: 

Buenas prácticas en la 
construcción del instrumento 
“Evaluación del desempeño 
docente”

Desde la Universidad 
LCI VERITAS la presentó 
Raquel Bulgarelli Bolaños

Esta ponencia proyecta el interés y la 
perseverancia de las instituciones 
universitarias en la búsqueda de en-
contrar y mejorar instrumentos indi-
cativos con respecto a la evaluación 
del desempeño docente, los cuales 
puedan proyectar procesos de auto-
mejora, así como convertirse en la 
base de toma de decisiones susten-
tadas.

El trabajo expuesto nos ilustra sobre 
el proceso de construcción del ins-
trumento Evaluación del desempe-
ño docente de la Universidad LCI 
VERITAS, que como hemos señalado 
tiene como finalidad evaluar el des-
empeño docente del profesorado 
de la Universidad LCI-VERITAS a par-
tir de procesos perceptivos de la po-
blación estudiantil, sustentándose 
en un modelo de competencias pro-
fesionales para favorecer la autoeva-
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Propuesta de un Modelo de Auditoría Curricular para las 
Carreras de las Universidades Privadas en Costa Rica

Presentada por Dennys Josué Jiménez Álvarez 
de la Universidad Internacional de las Américas

En esta ponencia se desarrolla una propuesta de auditoría 
curricular, lo cual se realiza, como ya viene siendo un lugar 
común, a la vez que un valor añadido, mediante una meto-
dología investigativa; en este caso, basada tanto en la revi-
sión de literatura científica contingente como en el análisis 
documental a partir del histórico de las distintas transforma-
ciones curriculares a las que se ha ido sometiendo el conjun-
to de carreras y universidades, convergiendo en la creación 
de un modelo que integra el análisis histórico-teórico de 
cada carrera específica.

El modelo implementado a través de una secuencia de base 
a la hora de afrontar los procesos de actualización curricular 
permitió identificar áreas de mejora en los programas acadé-
micos, actualizando contenidos y metodologías de enseñan-
za para mantener su relevancia. También se mejoró la flexibi-
lidad de los programas, ayudando a las instituciones a adap-
tarse a los cambios en el mercado laboral y las necesidades 
de los estudiantes.

Como desiderátum, el modelo de auditoría curricular pre-
sentado aspira a ser una herramienta eficaz en la promoción 
de la calidad de los programas académicos, entendida esta 
en sus diferentes dimensiones y componentes. Si bien el pro-
pio modelo presentado a través de esta ponencia subraya la 
necesidad de un monitoreo continuo y ajustes periódicos 
para mantener su efectividad en un entorno en constante 
cambio, fomentando una cultura institucional de mejora con-
tinua.

Continuando con este primer eje, Calidad de la educación 
hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente, nos en-
contramos con la ponencia: 

En esta ponencia, se nos ilustra 
cómo la Escuela de Ingeniería en 
Computación del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (TEC) ha cumpli-
do 47 años de existencia y que, des-
de 2008, inició un proceso de autoe-
valuación bajo el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Su-
perior (SINAES), para gestionar la ca-
lidad de su plan de estudios, a  tra-
vés de un proceso investigativo de 
revisión de ese histórico de autoeva-
luación y de acreditación, se puede 
llegar a implementar de manera con-
tingente un modelo de gestión de la 
calidad que se formalizó en un Ma-
nual Interno.

Como corolario de buenas prácticas 
para la mejora de la calidad, pode-
mos señalar cómo una institución 
con un amplio histórico de compro-
miso en los procesos de asegura-
miento de la calidad puede perma-
necer activa promoviendo una cultu-
ra de mejora continua y un modelo 
de trabajo en equipo que traspasa la 
localización en una determinada 
sede, haciendo posible que los pro-
cesos de mejora se expandan de 
manera colaborativa a diferentes se-
des regionales en donde imparte la 
citada carrera.

En esa misma línea de profundiza-
ción de los modelos de gestión de la 
calidad, encontramos la ponencia ti-
tulada: 

853



Factor intrínseco, motivacional y vinculado a estructuras de 
toma de decisiones y de orientación vocacional, que si bien 
tienen un lado que se reflejará en el bienestar y la retención 
de los estudiantes, se resalta como un elemento trascenden-
te para el fortalecimiento del sistema de calidad.

Precisamente, la conexión con el enfoque de una buena 
práctica para la mejora de la calidad la encontramos en iden-
tificar la elección de carrera universitaria como un proceso 
determinante que moldea el futuro académico y profesional 
de cada estudiante. Esta aportación, que tiene una interpre-
tación directa e inmediata en el contexto de la Universidad 
Técnica Nacional (UTN), puede servir para ofrecer una base 
sólida, a fin de implementar estrategias que mejoren la expe-
riencia estudiantil, promoviendo una orientación vocacional 
efectiva y asegurando una mayor retención y éxito académi-
co, como un instrumento no solo del bienestar el estudiante, 
sino como un elemento constitutivo de un sistema de asegu-
ramiento de la calidad institucional.

Por otra parte, la ponencia:

Acciones implementadas para el mejoramiento 
de la calidad en las carreras de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad  Hispanoamericana

Presentada por Cynthia González Jiménez
y Héctor Ramírez Mora, ambos de la 
Universidad Hispanoamericana

Se ubica en el núcleo central de este eje y contribuye a am-
pliar el background de conocimiento sobre nuestro gran 
compromiso en la mejora de la calidad de las carreras y de 
las instituciones universitarias. Como en la mayor parte de las 
ponencias, los aportes tienen el valor añadido de no ser solo 
reflexiones o indicadores empíricos a partir de las experien-
cias institucionales, sino que se han visto sometidos al rigor 
de la metodología de investigación.

En esta ponencia en particular, se trata de la metodología del 
estudio de caso. A través de ella, se describen los procesos y 
retos que ha enfrentado la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Hispanoamericana para lograr el mejora-
miento de la calidad y su impacto en la evolución de diferen-

Factores claves en la elección
de carreras universitarias: 
un análisis de la UTN Sede 
Guanacaste

Presentada por 
Franklin Chávez Baltodano y 
Xiomara Carrillo Montoya, 
ambos de la Universidad 
Técnica Nacional, en su sede 
Guanacaste

Se trata de una ponencia más próxi-
ma a la realidad funcional de un pro-
ceso educativo de calidad focalizado 
en el conocimiento del agente pro-
tagonista fundamental del aprendi-
zaje: el estudiante. Incluso, como es 
frecuente en las disciplinas educati-
vas, en las cuales no es fácil estable-
cer compartimentos estancos, se tra-
ta de una ponencia que también po-
dría analizarse desde la perspectiva 
del Eje III Innovación educativa 
orientada al bienestar y éxito acadé-
mico del estudiantado de este II En-
cuentro de buenas prácticas para 
la calidad y la innovación SINAES- 
COLYPRO 2024.

La ponencia nos traslada a un estu-
dio sobre los factores clave en la to-
ma de decisiones de los estudiantes 
a la hora de elegir carrera, e indirec-
tamente a la hora de mejorar los ín-
dices de retención en ellas. Se llevó 
a cabo una metodología de investi-
gación cuantitativa para conocer es-
tos factores, lo cual de alguna mane-
ra ayuda a una propuesta que mejo-
ra el bienestar de los estudiantes, 
que es un factor de transferencia in-
teresante hacia el sistema de asegu-
ramiento de la calidad.
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ción hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente, co-
mentando los aspectos más sobresalientes y de mayor inte-
rés en la ponencia titulada 

Prácticas de aseguramiento interno para la mejora 
continua de la actividad permanente de autoevaluación y 
gestión de la calidad de la División de Educología

Presentada por Silvia García Vargas y 
Ana Azofeifa Lizano, de la Universidad Nacional, 
en la sede de Heredia

Esta ponencia nos aporta la sistematización de una larga tra-
yectoria de prácticas y acciones relacionadas con el asegura-
miento interno de la calidad, las cuales se llevan a cabo de 
forma continuada a través de un proceso de Autoevaluación 
y Gestión de la Calidad (APAGCDE), perteneciente a la Divi-
sión de Educología de la Universidad Nacional (UNA). Expo-
ne un extenso camino que en materia de evaluación se viene 
dando desde 2003 hasta la actualidad, a fin de apoyar la ges-
tión de la calidad de la División de Educología. 

En esa sistematización, se nos acerca a un relato que nos per-
mite compartir el elenco de acciones que dibujan un sistema 
de gestión y aseguramiento de la calidad consolidado. Entre 
otras, nos perfilan varias de ellas: el acompañamiento y se-
guimiento de los planes de mejora de carreras propias y 
compartidas, la ejecución de procesos de autoevaluación 
con fines de mejoramiento o acreditación de carreras pro-
pias, consultas a diferentes poblaciones (autoridades, perso-
nal académico y administrativo, estudiantado…), con el pro-
pósito de brindar el apoyo necesario a la gestión administra-
tiva y fomentar la colaboración interdisciplinaria, contribu-
yendo al fortalecimiento de la comunicación y la toma de de-
cisiones de la División de Educología.

Evidentemente, la ponencia en sí misma, en ese recubri-
miento descriptivo de las acciones que desde largo tiempo y 
de manera cada vez más consolidada alimenta el proceso de 
autoevaluación como un vector esencial en el aseguramiento 
de la calidad, supone no solo la evidencia de un amplio y 
complejo sistema consolidado que pueda ayudar a otros, si-
no que, además, es un referente que nos muestra que el ca-
mino es largo, pero nos va conduciendo cada vez más a una 
meta deseada en la que todos nos podemos mirar, un esce-
nario de gestión pertinente, eficaz y eficiente de la calidad.

tes áreas, como la actualización del 
plan de estudios, la formación y gra-
do académico de su personal do-
cente, formación continua y los pro-
cesos de investigación y extensión, 
seguimiento de graduados y otros. 
Esto conlleva generar mecánicas de 
gestión, trabajo en equipo, proyec-
ción y capacitación del personal aca-
démico, entre otros. En general, en 
este trabajo se presentan las princi-
pales acciones que han llevado a la 
Facultad de Ciencias Económicas a 
superar con éxito los procesos de 
autoevaluación. La autoevaluación 
marca a las diversas carreras para 
bien, permitiéndole al estudiante ac-
ceder a una formación con alta cali-
dad, en un entorno que cuenta con 
la infraestructura adecuada y accesi-
ble, personal docente capacitado en 
materia como la investigación, y 
otros elementos más, que orientan 
la educación universitaria a la exce-
lencia académica integral. 

Su aportación como buena práctica 
se sustancia en varios elementos de 
la ponencia, como es mostrar que la 
calidad de la formación de profesio-
nales en Ciencias Económicas repre-
senta un gran reto y es un proceso 
que busca una formación flexible, 
pero exigente. También, enfatizar 
que la autoevaluación es proceso 
progresivo y cíclico, que toma como 
inputs diversas acciones que consti-
tuyen un reto multilateral, el cual se 
relaciona con los diferentes actores y 
elementos estructurales del proceso 
para el aseguramiento de la calidad.

Terminamos este primer bloque de 
aportaciones características, plena-
mente identificables en el primer eje 
del encuentro, Calidad de la educa-
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Esta ponencia ha sido presentada por 
Teresita Ulate Gómez, docente del Liceo de Villareal, 
Tamarindo, Guanacaste y 
Brandon Barrantes Corea, director de
Fundación Tamarindo Park

En el cual ya queda expreso uno de los elementos más inte-
resantes de este trabajo, como es el hecho de que es el pro-
ducto de la colaboración público-privada, entre una institu-
ción educativa pública, Liceo de Villarreal, y una institución 
privada que, entre los elementos constitutivos de su misión y 
de su responsabilidad social corporativa, se encuentra la pro-
moción de la innovación social y educativa, la Fundación Ta-
marindo Park.

Se nos presenta de forma sistematizada una acción innova-
dora, comprometida con el desarrollo sostenible, donde 
un grupo implicado en el Liceo de Villarreal, con la ayuda y el 
impulso de la Fundación Tamarindo Park, lleva a cabo un 
programa, un proyecto de acción, sobre el medio. En con-
creto, se trata de la denominada Brigada Estudiantil Ecológi-
ca del Liceo de Villareal, conformada por 23 estudiantes y di-
rigida por 3 docentes, junto con estudiantes del programa 
de BI (Bachillerato Internacional), algunos de los cuales tam-
bién conforman la Brigada. Se proponen una serie de iniciati-
vas que fortalecen el recurso hídrico, algunas de estas son: 
reforestaciones con recuperación de materiales valorizables, 
apoyo para la creación de un área para el cultivo de especies 
endémicas en peligro de extinción y se planea colectivamen-
te una estrategia para transformar las iniciativas en activida-
des, con participación de otras organizaciones del tejido aso-
ciativo, de adultos mayores y las propias instituciones líderes 
de la experiencia.

Como aportación de buena práctica para la innovación edu-
cativa, tanto en docencia como en acción social, pues ambas 
cuestiones interaccionan de manera co-implicativa, en esta 
experiencia innovadora se puede resaltar que es posible tra-
bajar interinstitucionalmente, mediante una buena organiza-
ción y gestión. Los procesos de esta envergadura son enri-
quecedores y se pueden aprovechar las distintas metodolo-
gías que tiene cada institución, teniendo como resultado 
múltiples aprendizajes.
 

Tras el bloque de ponencias agrupa-
das bajo el Eje I. Calidad de la edu-
cación hacia una gestión pertinen-
te, eficaz y eficiente, procedere-
mos a la reseña y comentario de las 
ponencias presentadas bajo el Eje II: 

Innovación educativa
en docencia, 
investigación y 
acción social

En este segundo eje, se ubican un 
menor número, aun reconociendo 
que la frontera entre ejes es muy lí-
quida. En total, en este eje se han 
presentado cuatro ponencias, sus-
tentadas tanto en investigación co-
mo en experiencias, y una filiación 
muy plural, universitaria, no universi-
taria y parauniversitaria.

En este Eje II, nos encontramos con 
una primera ponencia que supone 
un reflejo de algunas de las líneas 
que pueden ayudar de manera signi-
ficativa en la promoción de la inno-
vación social dentro de los contextos 
educativos. Se trata de una ponencia 
cuyo título es: 

Trabajo interinstitucional 
público-privado, para el 
fortalecimiento de la Educación 
para el desarrollo sostenible 
desde la Brigada ecológica 
educativa Liceo de Villarreal y 
Fundación Tamarindo Park
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generativa en este contexto no solo facilita la construcción 
colectiva de recursos educativos, sino que también abre la 
puerta para su aplicación en diversos ámbitos académicos y 
más allá del entorno universitario específico. 

Como aportación de buena práctica para la innovación do-
cente y curricular, esta integración de inteligencia artificial 
generativa no solo enriquece el proceso de enseñanza- 
aprendizaje dentro del aula, sino que también fomenta la co-
laboración interinstitucional y la co-creación de conocimien-
to entre diferentes universidades e incluso otras instituciones 
educativas; lo que nos conduce a la necesidad de abordar la 
inteligencia artificial generativa como una herramienta capaz 
de potenciar significativamente el aprendizaje de los estu-
diantes, siempre y cuando esté mediada adecuadamente 
por el docente.

Una aportación interesante la encontramos en la ponencia ti-
tulada: 

Hipertexto y las tecnologías educativas en 
procesos de autoevaluación universitaria, 
un acercamiento a la pedagogía holográfica

Presentada por Carlos Ariñez Castel que nos llega 
desde el Centro Latinoamericano de Epistemología 
Pedagógica

Se trata de una aportación en la que vuelve a haber una sim-
biosis entre innovación e investigación, acercándonos a nue-
vas perspectivas dentro del campo general de lo que veni-
mos denominando nuevas tecnologías, cuya capacidad de 
generar nuevos recursos, herramientas, para la innovación 
no parece agotarse en ningún momento. En el trabajo que 
nos presenta esta ponencia, se explora el impacto del hiper-
texto y las tecnologías educativas en la educación superior 
en Costa Rica, centrándose en cómo estos elementos están 
transformando los modelos pedagógicos y los procesos de 
autoevaluación universitaria. El planteamiento metodológico 
es de enfoque cualitativo basado en entrevistas semiestruc-
turadas, revisión documental y cuestionarios en línea, siendo 
muy relevante la calidad en formativa de los informantes, 12 
profesionales de 4 universidades públicas y 8 privadas. 

Continuando con la ponencia titula-
da:

Innovación pedagógica con 
Inteligencia Artificial: La 
experiencia del curso 
Orientaciones Pedagógicas 
Contemporáneas de la
 Licenciatura en Docencia de la 
Universidad San Marcos

Presentada por Julio César 
Bustos Barquero de la 
Universidad San Marcos (USAM)

Nos encontramos una propuesta de 
innovación docente en el ámbito 
universitario, y dado el contexto uni-
versitario, el trabajo se sustenta, de 
una parte en una propuesta de inno-
vación educativa y, de otra, se trata 
de analizarla a través de un plantea-
miento investigador.

Esta ponencia tiene como base la 
sistematización, el análisis y la re-
flexión de la incorporación de la in-
teligencia artificial a un curso de la 
Licenciatura en Docencia en la Uni-
versidad San Marcos en un segundo 
semestre, bajo la pretensión de ana-
lizar la puesta en práctica de la incor-
poración de dicha inteligencia artifi-
cial en las actividades de mediación 
del curso Orientaciones Pedagógi-
cas Contemporáneas de la Licencia-
tura en Docencia de la Universidad 
San Marcos. Desde el punto de vista 
investigador, se enfoca en describir 
detalladamente un fenómeno espe-
cífico, utilizando el análisis de conte-
nido como herramienta metodológi-
ca principal. Se evidenció que el di-
seño de actividades de mediación 
que incorpora la inteligencia artificial 
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Finalmente, encontramos en este segundo eje una aporta-
ción que, aun focalizándose en una metodología activa, de 
aprendizaje significativo, que podemos considerar de largo 
recorrido, como es el aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), se revitaliza al ser implementada de una forma innova-
dora a través de una alianza con conceptos e ideas que hoy 
están en pleno auge, como es el fortalecimiento del ecosis-
tema empresarial y el espíritu emprendedor en la región de 
América Latina y Caribe. Así, esta experiencia que nos llega 
desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y En-
señanza (CATIE), titulada: 

Educando con propósito: Aprendizaje Basado en Proyectos 
para el fortalecimiento del ecosistema empresarial de 
América Latina y El Caribe

Presentada por tres profesionales de este centro: 
Adriana Escobedo Aguilar, María Inés Miranda
y Evelyn Chaves Jaén

Pone de manifiesto la fecundidad de algunas propuestas 
metodológicas que, a pesar de tener ya más de un siglo de 
conceptualización, y 50 años de expansión, siguen siendo 
vectores importantes a la hora de promover la innovación 
docente.

Esta experiencia de ABP se ha implementado en uno de los 
cursos, el de Modelos de Negocios Innovadores del progra-
ma de la Maestría Internacional en Gestión de Agronegocios 
y Mercados Sostenibles de CATIE, con una participación de 
más de 200 profesionales, de perfiles diversos tanto en for-
mación cómo en género, en procedencia geográfica (19 paí-
ses), en perfiles formativos, pues si bien predomina la forma-
ción en estudios agronómicos, los hay de diversas formacio-
nes. 

Es una experiencia que ha permitido a los participantes el ac-
ceso gratuito a una asesoría empresarial de calidad, que ha 
tenido como consecuencia inmediata que emerjan hasta 28 
emprendimientos repartidos por diferentes países en secto-
res tan variados como agricultura, bioinsumos, turismo, salud 
y tecnología. 

Los resultados revelan una transición 
desde modelos curriculares lineales 
y convencionales hacia enfoques 
más flexibles y personalizados, gra-
cias a la integración de tecnologías 
digitales que facilitan el autoapren-
dizaje y la creación de redes de co-
nocimiento. Los modelos autodirigi-
dos y distribuidos emergen como 
herramientas clave que permiten a 
los estudiantes adaptar su aprendi-
zaje a sus intereses personales, pro-
moviendo autonomía y una interac-
ción más dinámica con el contenido 
educativo. Se concluye que el uso in-
tegral del hipertexto y otras tecnolo-
gías educativas está configurando 
un paisaje educativo más flexible y 
personalizado, que no solo mejora 
las competencias digitales de estu-
diantes y docentes, sino que tam-
bién apoya el desarrollo de habilida-
des cognitivas y de resolución de 
problemas, alineándose con las ten-
dencias globales hacia una educa-
ción más interactiva y centrada en el 
estudiante.

Como aportación relevante hacia 
una mejora de la innovación docen-
te, cabe destacar que, de la ponen-
cia, se desprende y se sustenta la ne-
cesidad continua de adaptar y evolu-
cionar las herramientas pedagógicas 
y tecnológicas para responder efec-
tivamente a las demandas del mun-
do actual, asegurando que tanto es-
tudiantes como educadores deben 
estar equipados para enfrentar los 
desafíos de una educación moderna 
y dinámica. 
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Como primera ponencia dentro de este tercer eje:

Implementación del Paradigma de Pedagogías 
Activas y Aprendizaje Activo. Estudio de caso desde el 
aula de filosofía universitaria

Presentada por Joan Javier Cordero Redondo,
de la Universidad Florencio del Castillo,
en su sede de Cartago

Como ya nos ha quedado evidente en alguna de las ponen-
cias del eje dos, hay determinadas aportaciones de la inno-
vación educativa que podemos calificar de perennes y per-
manentemente fecundas, lo era el caso del ABP, y lo son en 
su conjunto todas las metodologías que se han ido desarro-
llando en los últimos 100 años al amparo de paradigma de la 
pedagogía y aprendizaje activo, y que no dejan de estar vi-
gentes y de producir nuevas oportunidades de innovación 
docente.  En esta aportación, se trata de incursionar con acti-
vidades didácticas de este tipo, de componente disciplinar 
filosófico, asociadas a una serie de estrategias de la metodo-
logía activa de aprendizaje en el marco epistemológico del 
Paradigma de Pedagogías Activas (PPA) y del Aprendizaje 
Activo en el Aula (AAA). Esta experiencia se desarrolló como 
una actividad real de docencia, pero controlada desde el 
punto de vista investigador, a través de un enfoque mixto, 
descriptivo y exploratorio, basado en un análisis de conteni-
do de tipo convencional en un caso de estudio. La muestra 
estuvo formada por 20 personas, estudiantes activos en un 
curso de Filosofía de la Facultad de Educación de la Universi-
dad Florencio del Castillo, sede central Cartago.

Los resultados muestran que la actuación didáctica funda-
mentada en el PPA y AAA potencia el aprendizaje, mostran-
do, a su vez, que se puede potenciar el aprendizaje activo 
desde la filosofía, cuando se centra la atención en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje en el aula como núcleo de la 
mejora y de la responsabilidad de las personas docentes 
ante los resultados educativos de su alumnado, produciendo 
en este un mejor compromiso cognitivo, aprendizaje signifi-
cativo y procesos cognitivos superiores.

Como un aporte a la calidad en inno-
vación docente y, en este caso, con 
proyección social, se puede resaltar 
que esta experiencia evidencia en 
buena medida el impacto que tiene 
la metodología de ABP dentro del 
proceso de formación, la cual sigue 
mostrándose permanentemente fe-
cunda y con la misma frescura tras 
más de 50 años de expansión signifi-
cativa, dejando una huella que tras-
ciende a la propia actividad sobre la 
que se ha articulado, con beneficios 
transversales tanto para los facilita-
dores docentes como para los roles 
de estudiantes y empresarios.

Finalmente, abordamos el bloque 
de ponencias agrupadas bajo el Eje 
III:

Innovación educativa 
orientada al bienestar y 
éxito académico del 
estudiantado

En este tercer eje se han presenta-
do cuatro ponencias, que compar-
ten experiencias educativas innova-
doras, con el valor añadido sosteni-
do de que se sustentan en metodo-
logías de análisis de corte investiga-
dor, donde el objeto investigado es 
la propia experiencia docente inno-
vadora. Las cuatro nacieron en insti-
tuciones universitarias, lo que pone 
de manifiesto que la universidad tie-
ne un compromiso también con el 
conocimiento docente.
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los llamados modelos híbridos en la enseñanza del inglés 
como segunda lengua; además, con el interesante sustento 
de que ya no solo se trata de una reflexión didáctica o de un 
posicionamiento paradigmático con respecto a esta ense-
ñanza, sino que este trabajo se afronta al problema desde la 
investigación a través de un diseño cuasiexperimental de 
grupos control y experimental, así como con un diseño pre-
test-postest, más un andamiaje estadístico sencillo, clásico, 
pero robusto, todo ello en el contexto de la institución uni-
versitaria de referencia, en este caso, la Universidad Latina 
de Costa Rica. Los resultados muestran que, cuando se apli-
ca un aprendizaje de la segunda lengua basado en un mode-
lo híbrido, al menos parte de las destrezas, tanto en expre-
sión como en compresión, superan a las del método conven-
cional.

Como guía hacia buenas prácticas innovadoras en la ense-
ñanza del idioma, podemos señalar que esta aportación con-
tribuye en la línea de apuntalar que, cuando el modelo de 
aprendizaje se diseña e implementa aprovechando la tecno-
logía, las metodologías activas, el entorno presencial y vir-
tual, se promueven competencias, habilidades y comporta-
mientos positivos en los estudiantes; si bien no debe inter-
pretarse como un planteamiento excluyente, sino como una 
aportación a manejar de manera constructiva junto a otros 
planteamientos metodológicos.

Seguidamente, comentamos la ponencia titulada:

Cambio de paradigma en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Derecho

Presentada por Rosa María Abdelnour Granados, 
también de la Universidad Latina de Costa Rica

Que, a través de una metodología investigadora, nos aporta 
la posibilidad de un importante cambio metodológico en 
una carrera tan vinculada a la tradición didáctica como es la 
de los estudios de Derecho. En esta ponencia, se resalta la 
relevancia que tiene diseñar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de forma que facilite el aprendizaje significativo del 
discente, ya que no basta la transmisión de conocimientos, 
sino “saber” enseñar a aprender y, para ello, la pedagogía 
que utilice el docente importa.

Como principal derivado hacia esa 
constante que ilumina este encuen-
tro, como es la de extraer en lo posi-
ble guías para una buena práctica, 
en este caso centrado en la perspec-
tiva de la innovación docente, se 
puede señalar que es posible ense-
ñar filosofía en las aulas universita-
rias desde un paradigma de educa-
ción centrado en el alumnado y en el 
desarrollo de habilidades, además, 
ello trasciende al resto de los miem-
bros de la comunidad vinculada al 
aula de Filosofía.

Continuamos este recorrido por el 
Eje III, vinculado a las buenas prácti-
cas innovadoras con proyección al 
bienestar y éxito académico de los 
estudiantes, con la aportación titula-
da: 

¿Puede un modelo de aprendizaje 
híbrido ser efectivo en la 
adquisición de inglés como 
segunda lengua?

Que presentó 
Aleida Chavarría Vargas de la 
Universidad Latina de 
Costa Rica

En esta ponencia, se aborda una de 
las interrogantes a las que vienen en-
frentándose las instituciones univer-
sitarias preferentemente, aunque no 
exclusivamente, dado que la ense-
ñanza de la segunda lengua, univer-
salmente identificada en nuestro 
ámbito como la lengua inglesa, es 
una cuestión de enseñanza que pe-
netra en todas las etapas educativas, 
desde las iniciales hasta la educación 
universitaria. Dicha interrogante se 
sustancia en analizar la eficacia de 
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des de enseñanza y aprendizaje activo, en una forma innova-
dora de enseñar a aprender, que requiere de un modelo dua-
lista, ni solo centrado en el docente ni solo centrado en el 
discente, y en sus interacciones, bajo un esquema de trabajo 
en equipo, que genere sinergias en el entorno académico. 

Como aportación integral a una buena práctica innovadora, 
puede resaltarse que este debe ser un tema prioritario para 
las instituciones de educación superior, para superar el mo-
delo de enseñanza-aprendizaje del Derecho que se ha carac-
terizado, sobre todo en Latinoamérica, por ser verbalista y 
discursivo, lejano al aprendizaje significativo.

Llegamos ya al final de este Eje III, y con ello al final de este 
análisis de las ponencias presentadas en el II Encuentro 
para el Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e In-
novación de la Educación en Costa Rica. Este final lo vamos 
a poner dando las pinceladas más relevantes de la ponencia 
titulada:

Diseño e innovación educativa: en camino a la 
autogestión, calidad y éxito académico en la 
Universidad Castro Carazo

Presentada por Fernanda Segura Calderón, 
Isabel Cristina Vargas González, Angie Aguilar Beita, 
Adriana Arias Arias, Mariel Bonilla Traña y 
Mónica Calderón Aguilar, todas vinculadas a la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Curricular, 
Universidad Castro Carazo, San José, Costa Rica

En ella se aborda el análisis del diseño de acuerdos de 
aprendizaje mediante materiales educativos autogestiona-
dos y acordes con el Modelo Educativo Ecoformativo imple-
mentados por el Departamento de Innovación y Desarrollo 
Curricular en el período 2023-2024 que propician el éxito 
académico y calidad educativa de la Universidad Castro Ca-
razo.

Como ha venido siendo una constante en la práctica totali-
dad de las ponencias, una de las grandes virtudes de todas 
ellas es que sus propuestas entroncan con resultados de in-
vestigación, por lo que no estamos ante debates conceptua-
les de carácter apriorístico. 

Algo que, si bien como en otros ca-
sos no representa una novedad en sí 
mismo, su fecundidad permite que 
esté en continua expansión y esté 
llegando a escenarios disciplinares 
que hasta ahora habían sido más re-
sistentes a los cambios metodológi-
cos.

Una de las virtualidades de esta po-
nencia es que no es solo la brillantez 
y el alto compromiso desde la que 
se realiza, sino que el debate se en-
tronca con una estrategia investiga-
dora que lo haga más robusto y fun-
damentado. Así, la investigación que 
refiere esta ponencia se ubica en el 
enfoque cualitativo, que se funda-
menta en un proceso inductivo para 
conocer las experiencias de la au-
diencia (estudiantes y docentes), y 
de forma tangencial, de las autorida-
des administrativas y académicas de 
la institución de educación superior 
que participan en el diseño del pro-
ceso educativo. Se conoce, a través 
de la recolección de datos, el estado 
real del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y producto de la in-
vestigación, sirviendo para recomen-
dar la hoja de ruta hacia la mejora 
del proceso, así como para su ajuste 
a los lineamientos de un enfoque 
metodológicamente constructivista.

Los resultados de la investigación 
arrojaron como datos de interés, que 
se requiere formación docente del 
profesorado, además del conoci-
miento disciplinar del área de cono-
cimiento al que se dedica. Tener el 
nivel de conocimiento disciplinar es 
un elemento referencial ineludible, 
pero no el único importante. El estu-
dio resalta la gran importancia de la 
formación del docente en habilida-
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gratula en el sentido de hacer patente que el compromiso 
por la innovación y la calidad está vivo en las instituciones 
universitarias y no universitarias.

La calidad y la innovación son constructos tan transversales 
que cualquier recubrimiento que se haga de ellos no deja de 
ser una concreción parcial en un momento y en un espacio, y 
desde ese punto de vista, las 16 aportaciones dan un mapa 
impresionista del compromiso que en este momento se de-
sarrolla en Costa Rica. Nunca representarán un escenario ce-
rrado y siempre estaremos abiertos a nuevas aportaciones 
que, de alguna forma, representen la constancia y el impulso 
perenne hacia la mejora. Hemos comprobado cómo algunas 
de ellas eran nuevas expresiones fenotípicas de herramientas 
fecundas y estamos seguros de que eso será el germen de la 
continuidad hacia futuras aportaciones. 

De otra parte, también es muy interesante destacar que, en 
la práctica, la totalidad de las aportaciones, incluso las de ca-
rácter más reflexivo o teórico, han tomado como referencia 
sustentadora la investigación, lo que hace de esas aportacio-
nes, incluso en el caso de reincidir en temas de larga tradi-
ción, algo muy interesante, pues unimos los vectores motiva-
cionales y de compromiso epistemológico y profesional con 
resultados sólidos a partir de las investigaciones que están 
en la base de las ponencias que se han presentado en este 
evento, que deseamos solo sea una etapa en un camino que 
hemos de ir construyendo de manera permanente.

En este caso, la metodología utiliza-
da es cualitativa, con un diseño de 
investigación-acción, implementan-
do un plan para resolver la necesi-
dad de mejora en un proceso de di-
seño de acuerdos de aprendizaje 
(AA) y, por ende, de las buenas prác-
ticas docentes. Como resultado del 
proceso autogestionado, diseñado-
res y docentes asumen el compromi-
so y responsabilidad en la planifica-
ción de su propio tiempo, organizan 
su trabajo y evalúan su propio avan-
ce con respecto al diseño de un AA.  
La implementación del AA autoges-
tionado ha logrado conformar un di-
seño curricular coherente y de cali-
dad con el modelo ecoformativo re-
flejo de la dinámica relacional entre 
el ser humano, la sociedad y la natu-
raleza.  

Como principal corolario para contri-
buir en el continuo desarrollo y me-
jora de la calidad en la innovación 
docente, puede señalarse que poner 
en marcha procesos sustentados en 
acuerdos de aprendizaje es un so-
porte relevante para una innovación 
que evidencia una mediación peda-
gógica más concreta y pertinente a 
las necesidades de los estudiantes, a 
fin de promover su bienestar y éxito 
académico.

Quisiéramos cerrar esta síntesis de 
ponencias presentadas al II Encuen-
tro para el Intercambio de Buenas 
Prácticas en Calidad e Innovación 
de la Educación en Costa Rica, des-
tacando la riqueza que suponen 
como evidencia de que calidad e in-
novación se aportan sinergias recí-
procas. Todas ellas, las 16, vistas 
desde una perspectiva panorámica, 
dibujan un escenario que nos con-
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V.
Ponencias
PRESENTADAS
Este apartado incluye las 16 ponencias 

presentadas en el II Encuentro para el 
Intercambio de Buenas Prácticas en Calidad e 
Innovación de la Educación en Costa Rica
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PONENCIAS PRESENTADAS
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https://www.youtube.com/watch?v=yJZsB8j88rE

https://www.youtube.com/watch?v=eRbx05wwbKk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY8yuJaPqfo

Este apartado incluye
las 16 ponencias

presentadas en el
II Encuentro para
el Intercambio de

Buenas Prácticas en
Calidad e Innovación de

la Educación en Costa Rica
desarrolladas del

28 al 30 de agosto 2024
en la modalidad virtual,

organizadas en tres ejes: 

Miércoles 28 de agosto
Eje I: 
Calidad de la educación hacia una
gestión pertinente, eficaz y eficiente
 

Jueves 29 de agosto
Eje I:
Calidad de la educación hacia una gestión 
pertinente, eficaz y eficiente
Eje II:
Innovación educativa en docencia,
investigación y acción social

Viernes 30 de agosto
Eje II:
Innovación educativa en docencia, 
investigación y acción social
Eje III:
Innovación educativa orientada al bienestar
y éxito académico del estudiantado



PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

Excelencia y equidad: conceptos que permiten
evaluar la calidad educativa en Costa Rica 

PERSONAS AUTORAS

Karol Picado Arce • Luis Diego Conejo Bolaños • Eiliana Montero Rojas
Universidad Nacional de Costa Rica

RESUMEN 
La calidad educativa es un concepto que ha buscado garantizar el progreso de los sistemas educativos. A pesar 

de su amplio uso, existe una falta de claridad en su conceptualización y dimensionamiento, lo que ha obstaculiza-

do la implementación de acciones efectivas y la evaluación de los avances educativos. Por lo cual, este estudio 

propone repensar el concepto de calidad, considerando las limitaciones que se han tenido para lograr una com-

prensión y operacionalización unificada; así como sus críticas ante el posible reduccionismo de los procesos de en-

señanza y aprendizaje. La metodología utilizada, hasta el momento, incluye la revisión documental y entrevistas a 

expertos, pero se espera seguir desarrollando un proceso constructivo con enfoque participativo. Los resultados 

parciales demuestran la importancia de transitar del concepto de calidad educativa hacia otros constructos más 

precisos que den cuenta de ello, como lo son excelencia y equidad educativa, fundamentales para garantizar un 

sistema educativo robusto con igualdad de oportunidades para todas las personas. Además, se identifica la rele-

vancia de derivar de estos constructos una serie de indicadores que permitan consolidar un sistema de monitoreo 

y evaluación del sistema educativo para conocer los avances y las áreas de mejora a partir de datos constantes y 

actualizados, independiente de los intereses particulares de las administraciones políticas.

Palabras claves: calidad de la educación, educación básica, excelencia, equidad

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda, desde un enfoque cualitativo, el concepto de calidad educativa en cuanto 
a su conceptualización y las dimensiones para su comprensión, como paso inicial para su operacionaliza-
ción y evaluación. Sin embargo, como parte de los resultados obtenidos, se identificó la importancia de 
transicionar hacia otros constructos que permitan una operacionalización y monitoreo de los avances 
educativos de forma más pertinente. Por tanto, se presentan los principales hallazgos de esta revisión 
teórica y conceptual, así como una propuesta para desarrollar un sistema de evaluación con enfoque 
participativo que permita su adherencia a largo plazo en el sistema público costarricense.
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REFERENTE TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA

El término de "calidad" se ha usado durante más de 25 años en el ámbito educativo, que, pese a la 
perspectiva subjetiva de su comprensión, ha referido a la necesidad de que los sistemas educativos o 
los procesos de aprendizaje cumplan con una serie de estándares o resultados claves para definir su 
valor público. Con los años, su uso ha tenido críticas y limitaciones, como la utopía de su trasfondo (Bon-
darenko, 2007), el reduccionismo del aprendizaje desde una visión de producción y generación de re-
sultados, así como la dificultad de alcanzar un consenso para definir este término y, por tanto, su medi-
ción (Bonilla, 2014; Orozco et al., 2009).  

Internacionalmente, organismos, como la UNESCO y la OEI, han desempeñado un papel clave en su 
discusión, destacando la importancia de dar seguimiento y evaluar la calidad educativa; incluso, consi-
derándola como un derecho fundamental de la niñez y la adolescencia (Vaillant y Rodríguez, 2018). Más 
recientemente, en el marco de los ODS, el ODS4 se centra en garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad.

Estos esfuerzos han permitido identificar que la calidad educativa requiere un abordaje multidimensio-
nal e integral, pues no refiere únicamente a lo que pasa en el aula, sino que también implica el desarro-
llo de políticas educativas y su seguimiento. A su vez, se ha visto la necesidad de que se contextualice 
la calidad educativa según cada país, ya que hay distintos retos, necesidades y comprensiones diferen-
ciadas de la educación y sus propósitos en la sociedad (Bonilla, 2014).

En el contexto costarricense, este concepto ha sido empleado directa e indirectamente en los docu-
mentos que plasman la política educativa, tales como la Ley Fundamental de la Educación (No. 2160) o 
la política educativa La persona: Centro del proceso educativo y sujeto transformador de la socie-
dad (MEP, 2016). Sin embargo, de manera coincidente con el contexto internacional, también se ha ca-
recido de una definición clara y precisa. En la actualidad, es un concepto que recobra relevancia tras el 
retroceso educativo de los últimos años, agravado por la pandemia por COVID-19, lo cual ha permitido 
visibilizar las brechas educativas y los rezagos históricos de Costa Rica en este ámbito (BID y Banco Mun-
dial, 2024; PEN, 2023). 

Asimismo, en los últimos años, los recientes aportes educativos tienden a una comprensión de la cali-
dad educativa desde otros constructos, buscando integrar pilares claves de la educación, que puedan 
ser más fácilmente definidos, operacionalizados y evaluados. De ahí que resaltan términos como la ex-
celencia y la equidad educativa, como dos aspectos claves que se orientan al logro de los aprendizajes 
del estudiantado desde un enfoque integral de desarrollo y, a su vez, que todas las personas estudiantes 
tengan las mismas oportunidades de crecimiento (Van den Branden et al., 2011). 

La propuesta de este estudio es justamente proponer un sistema de evaluación de la calidad educativa 
desde estos dos constructos: excelencia y equidad educativa. Lo que implica analizar su definición y su 
dimensionamiento, para construir una serie de indicadores que permitan dar seguimiento a los avances 
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educativos a lo largo del tiempo e identificar las áreas de mejora para una toma de decisiones informa-
da desde los diferentes niveles de gestión educativa. 

METODOLOGía

Este proyecto ha priorizado la recolección de información cualitativa. Se ha utilizado la técnica de análi-
sis documental en varios momentos; el primero ha sido un análisis de referentes actualizados sobre la 
comprensión del concepto de calidad en educación; un segundo momento para un mapeo histórico de 
documentos que reflejan la política educativa nacional y su vínculo con la calidad educativa (implícito y 
explícito); y un tercer momento, al analizar fuentes actualizadas sobre equidad y excelencia educativa, 
como conceptos que posibilitan una operacionalización más adecuada de la calidad educativa. Por otro 
lado, se han realizado tres entrevistas a actores claves educativos, entre estos a una persona investiga-
dora del Estado de la Educación y dos personas investigadoras de universidades públicas. 

De momento, lo anterior ha permitido definir las bases principales del sistema de evaluación. Para la 
continuación de este estudio, se utilizará un enfoque participativo a fin de definir y validar las dimensio-
nes y los indicadores de los dos constructos de interés con actores claves del sistema educativo. Ade-
más, se utilizará el modelo de evaluación CIPP de Stufflebeam (Stufflebeam y Coryn, 2014), que busca 
definir indicadores a partir de variables del contexto, insumos, procesos y productos esperados. Este 
modelo es valioso porque proporciona una base sistemática para la toma de decisiones y la mejora de 
los programas; a su vez, se puede combinar fácilmente con enfoques participativos para lograr un máxi-
mo de validez y legitimidad social.  

Resultados y discusión

La conceptualización y medición de la calidad educativa han sido desafíos persistentes (UNESCO, 
2016). La literatura carece de consenso sobre su definición, reflejando su naturaleza compleja y multidi-
mensional, que abarca aspectos como el ambiente del aula, el liderazgo educativo y el desempeño do-
cente. Este concepto incorpora dimensiones individuales, sociales y políticas, lo que dificulta su evalua-
ción y la identificación de sus características esenciales.

El empleo de la calidad educativa ha sido objeto de críticas, cuestionando su relevancia en el ámbito 
educativo y sugiriendo un enfoque mercantilista que simplifica los procesos educativos (Orozco et al., 
2009). En el contexto de la política educativa costarricense, la falta de una definición clara persiste. Sin 
embargo, los documentos oficiales señalan dimensiones de mejora, ya sea porque se consideran temas 
relevantes durante el tiempo o representan brechas históricas en materia educativa. 

De esta manera, se identifican dimensiones globales del sistema educativo y su descentralización por 
medio de las Direcciones Regionales (macroambiente), donde se pretende la presencia de metas edu-
cativas claras, planes de estudio integrales y actualizados, una gestión eficiente y un sistema de evalua-
ción constante. Por otro lado, se mencionan dimensiones más específicas relacionadas con característi-
cas de los centros educativos, el involucramiento de comunidad o los padres/madres de familia en la 
toma de decisiones, los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el desempeño del personal do-
cente (microambiente).
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Lo anterior refleja que la calidad educativa aborda los centros educativos, pero transciende sus límites, 
ya que puede abarcar tanto la formulación de las políticas educativas como su implementación en el 
conjunto de decisiones de un sistema educativo (Orozco et al., 2009). En la literatura, también se identi-
fica el traslape del concepto de calidad educativa con otros términos cruciales, como los derechos hu-
manos, la excelencia, la inclusión y la equidad, que buscan impulsar la mejora continua de los sistemas 
educativos. Por esta razón, es más que necesario repensar el uso del concepto de calidad en educación 
y se identifica la pertinencia de transitar hacia otros constructos más precisos a nivel teórico.

Los conceptos de excelencia y equidad han surgido como constructos claves para garantizar un sistema 
educativo de calidad, siendo más precisos y operacionalizables. La excelencia se refiere al logro de altos 
estándares académicos y de desarrollo personal, mientras que la equidad se centra en garantizar igual-
dad de oportunidades y reducir las disparidades educativas (Mundy y Proulx, 2019; Van den Branden et 
al., 2011). Ambos conceptos son interdependientes y se complementan mutuamente para impulsar el 
mejoramiento educativo de manera integral. 

En Costa Rica, la falta de un sistema de evaluación educativa consolidado ha limitado la disponibilidad 
de datos para monitorear la excelencia y la equidad educativa. La propuesta de establecer indicadores 
clave, desarrollados de manera participativa e independiente de las administraciones políticas, ofrece 
un marco para evaluar sistemáticamente las políticas y programas educativos. Por lo tanto, el seguimien-
to y la evaluación de estos indicadores son fundamentales para mejorar tanto la excelencia como la 
equidad en el sistema educativo a lo largo del tiempo.

En este contexto, resulta imprescindible utilizar un enfoque participativo para definir y validar las dimen-
siones e indicadores de ambos constructos. A esto se refiere con lograr una propuesta educativa que, 
aparte de incluir actores de la gestión educativa, también se consulte directamente a actores como do-
centes, padres y madres de familia. Estas consultas directas a través de encuestas de opinión arrojarían 
una luz importante sobre los conocimientos, actitudes y percepciones de sectores clave para el éxito de 
cualquier acción de política educativa.

De forma más específica, se identifica que el modelo de evaluación CIPP (acrónimo en inglés de Con-
text, Input, Process, Product), desarrollado por Daniel Stufflebeam y colegas en la década de 1960 (Stu-
fflebeam y Coryn, 2014), brinda un marco conceptual para el desarrollo y evaluación del sistema educa-
tivo bajo un enfoque sistémico. Dicho modelo incluye la valoración de variables e indicadores para eva-
luar el contexto y sus necesidades, los insumos requeridos para lograr las metas y objetivos, el proceso 
al cumplir con los planes esperados y los productos, entendidos como los resultados reales que se pue-
den comprar con los esperados. 

El modelo CIPP es valioso porque ayuda a los tomadores de decisiones a determinar los aspectos a co-
rregir y mejorar, en este caso del sistema educativo. Aunque la propuesta aún no se ha desarrollado, se 
espera trabajar un primer acercamiento con una matriz donde las filas identifican a los actores clave es-
tudiantes, docentes, etc., mientras que las columnas identifican los componentes del modelo CIPP. Al 
interior de cada casilla de la matriz, se enlistan aspectos que deberían ser evaluados, tanto desde la 
perspectiva de la excelencia como desde la perspectiva de la equidad. En un ejercicio posterior, de 
operacionalización, se propone inicialmente la posibilidad de ubicar los indicadores educativos de 
ODS4 en estas matrices, por constructo.
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Finalmente, para que esta propuesta se desarrolle y fortalezca, como buenas prácticas internacionales, 
se ha identificado la importancia de contar con una entidad pública de evaluación educativa que sea 
independiente del gobierno de turno, de manera que pueda dar seguimiento en el tiempo y evaluar los 
resultados e impactos de las políticas y programas educativos, a corto, mediano y largo plazo, emplean-
do los indicadores propuestos. La independencia política, por supuesto, no implica ausencia de comu-
nicación y coordinación con dichos sectores, al contrario, es algo más que necesario e indispensable 
para afianzar y llevar a cabo las mejoras educativas que se requieran.

CONCLUSIONES

• La complejidad y falta de consenso en la definición y medición de la calidad educativa generan de-
safíos. Su asociación con una perspectiva mercantilista y críticas al reduccionismo señalan la necesi-
dad de reconsiderar su uso. Además, la excelencia y la equidad, interdependientes y complementa-
rias surgen como alternativas más precisas.

• En Costa Rica, la ausencia de un sistema de evaluación educativa consolidado ha limitado la disponi-
bilidad de datos comparativos y rigurosos a lo largo del tiempo. Esto dificulta el monitoreo de la ex-
celencia y la equidad educativa. Por lo que desarrollar indicadores válidos, independientes de las 
administraciones políticas, es esencial para mejorar la educación de manera continua y garantizar la 
igualdad de oportunidades de todas las personas.

• A partir de las lecciones históricas aprendidas, se considera imprescindible contar con indicadores 
de excelencia y equidad educativas que no solo sean válidos y confiables, sino que se construyan y 
se validen por medio de procesos participativos y de consulta con todos los stakeholders del siste-
ma educativo, incluyendo a docentes en ejercicio, padres y madres, académicos y representantes de 
los sectores productivos, entre otros. Para definir estos indicadores desde un enfoque sistémico, se 
propone, en principio, utilizar el modelo CIPP de Stufflebeam (Contexto, Insumo, Proceso y Produc-
to). Aunado a lo anterior, para que la propuesta se desarrolle y fortalezca, es necesario contar con 
una entidad pública de evaluación educativa que tenga independencia política del gobierno de tur-
no.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

Buenas prácticas en la construcción del
instrumento “Evaluación del desempeño docente”

de la Universidad LCI VERITAS
PERSONA AUTORA

Raquel Bulgarelli Bolaños
Universidad Veritas

RESUMEN 
La presente ponencia tiene el objetivo de comunicar el proceso de construcción del instrumento Evaluación del 
desempeño docente de la Universidad LCI VERITAS. Cuya finalidad es evaluar el desempeño docente del profe-

sorado de la Universidad LCI-VERITAS según la percepción estudiantil desde el modelo de competencias profesio-

nales para favorecer la autoevaluación de sus carreras. 

La construcción del instrumento fue un proceso participativo con un enfoque mixto con diseño anidado concurren-

te multinivel; se utilizaron las técnicas de grupos focales, observación, entrevista y encuesta. Además, la selección 

de participantes fue a conveniencia para técnicas cualitativas y la muestra cuantitativa fue aleatoria por cursos al-

canzando una muestra representativa (n=550).  

A través de la sistematización del proceso, se concluye como buenas prácticas el uso de un enfoque mixto, la par-

ticipación y consulta a diferentes poblaciones, la inclusión de aspectos emocionales y de gestión administrativa, el 

trabajo interdisciplinario, el uso de sistemas de información, la validación del instrumento, la devolución de resul-

tados, la construcción de guía de excelencia académica y la comunicación de resultados.

Palabras claves: evaluación del personal, rendimiento laboral, formación del profesorado y educación basada en 

competencias

INTRODUCCIÓN

La presente ponencia tiene como objetivo comunicar las buenas prácticas del proceso innovador de 
construcción del instrumento Evaluación del desempeño docente de la Universidad LCI VERITAS, para 
contribuir en el seguimiento y desarrollo de las personas educadoras. En Costa Rica, existe una preocu-
pación por asegurar el acceso a una educación de calidad, por lo que la innovación en sistemas de eva-
luación interna busca una gestión pertinente, eficaz y eficiente, para este aseguramiento interno de cali-
dad.
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En línea con esa idea y debido al reciente “apagón educativo”, surge la necesidad de innovar el sistema 
de evaluación del desempeño docente en la Universidad LCI VERITAS, con el fin de medir la calidad de 
la facilitación del aprendizaje, diseñar capacitación docente pertinente y favorecer la toma de decisio-
nes de la gestión educativa por medio del análisis de la opinión estudiantil.

REFERENTE TEÓRICO

La construcción de este instrumento se basó teóricamente en el enfoque curricular por competencias, 
el cual fomenta procesos de aprendizajes activos en los que el estudiantado integra la teoría con la prác-
tica (Romero, Rincón, Chacín y González, 2018, p. 116).

En consecuencia, esta experiencia generó la buena práctica de medir competencias necesarias para un 
adecuado desempeño docente, el cual se entiende, en palabras de Robalino (2005), citado por Martí-
nez y Lavín (2017), como la: “movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y 
su responsabilidad social” y su participación “en la gestión educativa (…) para promover en los estu-
diantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para la vida” (p.2).

Metodología

La metodología utilizada para sistematizar este proyecto fue un enfoque mixto con diseño anidado con-
currente multinivel. Se contó con diferentes fuentes de la comunidad y las principales técnicas de reco-
lección de datos fueron análisis de contenido, grupos focales, entrevista, encuesta y observación.

Resultados y discusión

A inicios del 2022, en una primera etapa, el equipo de Calidad Académica analizó documentación perti-
nente, como los instrumentos de evaluación docente dirigidos al estudiantado de la Universidad Nacio-
nal, Instituto Tecnológico y Universidad de Costa Rica, de los cuales se identificó un acercamiento cuan-
titativo en aspectos administrativos, didácticos y actitudinales, una devolución de resultados a través de 
un promedio final y la posibilidad de preguntas con respuestas abiertas.

También, se hizo una búsqueda de investigaciones relacionadas con evaluaciones docentes, de las 
cuales se destacaron las siguientes buenas prácticas para la autoevaluación de la calidad en universida-
des: debe existir una combinación de ítems cuantitativos y cualitativos (Reyedero, 2014; Gil, Tchinhama 
y Morales 2017), el estudiante es protagonista en esta evaluación, se debe analizar elementos didácti-
cos y actitudinales (Villaroel y Bruna 2017; Abarca, Jaramillo y Aguirre, 2018; Seivane y Brenlla, 2021), 
los ítems se deben centrar exclusivamente en la interacción entre estudiantes y docentes, y se debe tra-
bajar en una devolución de resultados útil para el cuerpo docente (Mula, Cruz y Caballero, 2021). 

En una segunda etapa, el equipo realizó diferentes versiones del instrumento y las revisó con grupos fo-
cales. En el primero, el directorio académico recomendó bajar la cantidad de ítems y cambiar el vocabu-
lario técnico a un vocabulario más accesible al estudiantado. En el segundo, las presidencias de las aso-
ciaciones estudiantiles recomendaron bajar la cantidad de ítems e incluir una pregunta abierta referente 
a la experiencia emocional. 
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El tercer grupo focal fue con docentes, quienes sugirieron agregar a las preguntas abiertas la frase “re-
fiérase con ejemplos concretos” e hicieron recomendaciones en cuanto al formato de devolución de re-
sultados. Por último, la tercera versión del instrumento fue presentada nuevamente al directorio acadé-
mico, quienes agregaron dos ítems dicotómicos en el apartado de observaciones relacionados con la 
recomendación de la persona docente y el aporte del curso en el desarrollo profesional. 

La cuarta versión del instrumento (20 ítems) fue la final y se le denominó Evaluación del desempeño 
docente, la cual cuenta con dos variables: a) desempeño en clase (ocho ítems) y b) gestión administrati-
va (siete ítems). Además, se agregó un apartado de observaciones con tres preguntas abiertas y dos di-
cotómicas, para profundizar los resultados.

En la tercera etapa, se aplicó un pilotaje del instrumento al estudiantado de primer nivel con una mues-
tra por conveniencia de 150 personas; hubo una alta aceptación y entendimiento por parte del estu-
diantado y un 0,9 en la prueba alfa de Cronbach, por lo que se confirmó la confiabilidad del instrumen-
to. Además, a la persona docente de este curso, se le brindó la devolución de los resultados y se le 
aplicó una entrevista enfocada en la revisión del formato de esta, cuyos resultados fueron positivos.

Como cuarta etapa, el equipo gestionó con el departamento de tecnología la aplicación masiva del ins-
trumento y diseñó una Guía de excelencia docente dirigida al profesorado; en la cual se explica el 
modelo universitario, la estructura del instrumento y las recomendaciones de aplicación y de interpreta-
ción de resultados. La encuesta se aplicó en una segunda ocasión, a una muestra cuantitativa aleatoria 
de los cursos abiertos en el segundo cuatrimestre del 2023 (n=550).

Para cerrar, los resultados de esta aplicación se analizaron, se utilizaron en la academia para tomar deci-
siones de gestión y de trabajo con el profesorado para promover un desarrollo profesional ajustado a 
las demandas actuales y se comunicaron en una publicación académica para fortalecer la innovación no 
solo a nivel educativo, sino también en procesos investigativos de la gestión universitaria, lo que reafir-
ma que la cultura de calidad beneficia a todas las partes del proceso educativo. 

CONCLUSIONES

Se concluye como buenas prácticas en la gestión pertinente y la innovación educativa en investigación, 
la creación de un instrumento que permite la autoevaluación según las demandas actuales, el trabajo in-
terdisciplinario eficiente entre departamentos y fuentes de información para la validación del instrumen-
to; el diseño de la devolución de resultados que permite al profesorado comprender las áreas de 
mejora; la decisión de planes de capacitación pertinentes y la promoción de su desarrollo profesional; 
la construcción de guía de excelencia que promueva la cultura de calidad y el entendimiento eficiente 
de los procesos de evaluación, así como la comunicación académica del proceso para potenciar los 
aprendizajes en diversas instituciones educativas.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

¿Cómo administrar la gestión de la calidad
académica de una carrera en cinco regiones del país?

Conozca el caso exitoso de Ingeniería en Computación del TEC
PERSONAS AUTORAS

Auxiliadora Robles Solano • Roberto Cortés Morales
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)

RESUMEN 
La Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) lleva 47 años formando in-

genieros capaces de resolver problemas sociales mediante sistemas y aplicaciones computacionales. Desde el 

2008, ha participado en procesos de autoevaluación bajo el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Su-

perior (SINAES) para mejorar la calidad de su plan de estudios y ha logrado la acreditación en tres ocasiones con-

secutivas.

En el 2021, se realizó una investigación en la Escuela de Ingeniería en Computación del TEC, para evaluar la cultu-

ra de calidad y el impacto de las acreditaciones. Mediante la revisión documental y dos encuestas, se buscó identi-

ficar áreas de mejora y proponer mejoras al sistema de gestión de calidad.

La investigación sobre el impacto de las acreditaciones en la Escuela de Ingeniería en Computación del TEC reveló 

resultados positivos para la universidad. Sin embargo, identificó deficiencias en las herramientas administrativas y 

la colaboración transversal. Por lo tanto, para abordar estas áreas, se implementó un modelo de Gestión de la Ca-
lidad formalizado en un Manual Interno, con el objetivo de promover la mejora continua y el trabajo en equipo en 

las cinco regiones donde se imparte la carrera de Ingeniería en Computación (Cartago, San Carlos, Alajuela, San 

José y Limón).

Palabras claves: autoevaluación, gestión de la calidad, mejora continua, Acreditación

INTRODUCCIÓN

En el contexto del eje temático Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y efi-
ciente, la Escuela de Ingeniería en Computación del Tecnológico de Costa Rica (TEC) emerge como un 
referente destacado para universidades públicas y privadas en todo el país. La Escuela ha desarrollado 
un modelo estructurado de gestión de calidad que fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre 
sus diferentes sedes regionales. Este modelo, guiado por un Manual Interno, garantiza una gestión co-
herente y un seguimiento continuo de las acciones de mejora.
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Con este enfoque integral, la Escuela busca extender la calidad educativa más allá de la Gran Área Me-
tropolitana, asegurando que la excelencia académica esté presente en todas sus regiones. Este com-
promiso con la mejora continua y el aseguramiento de calidad ofrece un valioso ejemplo para otras ins-
tituciones que desean fortalecer sus sistemas de gestión y calidad académica.

REFERENTE TEÓRICO

La autoevaluación es un proceso reflexivo en el que una institución educativa evalúa sus propios proce-
sos y resultados para determinar la calidad de la educación que ofrece. Es esencial para la acreditación, 
ya que identifica fortalezas y áreas de mejora basadas en estándares nacionales como los del SINAES 
(SINAES, 2020). Además, promueve una cultura de mejora continua, permitiendo a las instituciones 
ajustar sus estrategias para mantener la excelencia académica (SINAES, 2020).

Para implementar eficazmente la autoevaluación, es esencial que las universidades y unidades internas 
definan un sistema de gestión de calidad que oriente y facilite la obtención exitosa de acreditaciones. 
Este sistema de gestión de calidad consiste en un conjunto de elementos interrelacionados que estable-
cen políticas, objetivos y procesos para alcanzar metas específicas. Organiza la estructura de la organi-
zación, define roles y responsabilidades, y gestiona políticas, prácticas, reglas, creencias y objetivos 
para alcanzar las metas propuestas (Cortés, 2017, p. 30).

En este contexto, Novillo et al. (2017) aclaran que un sistema de gestión de calidad es un método utili-
zado por las organizaciones para asegurar la satisfacción de las necesidades de los clientes. Para lograr 
esta satisfacción, es esencial que la organización planifique adecuadamente y adopte el mejoramiento 
continuo como parte integral de su política. Este enfoque permite a la organización lograr eficiencia y 
eficacia en sus productos y servicios, lo que se traduce en una ventaja competitiva. Como señala 
Deming, "La mejora continua no es un esfuerzo que se realiza una única vez, sino un proceso constante 
en todos los aspectos de planificación, producción y servicio" (citado en Cortés, 2017, p. 30).

Así mismo, es esencial que la política de calidad se difunda claramente en todos los niveles de la organi-
zación para facilitar su comprensión, aplicación y la implementación de acciones preventivas y correcti-
vas (Cortés, 2017, p. 27). Esta persona autora también destaca la necesidad de sistematizar las activida-
des a todos los niveles para alcanzar los objetivos de calidad. Esto implica asignar a cada persona el co-
nocimiento sobre lo que debe hacer, cómo debe hacerlo y lo que está haciendo.

En respuesta a esta necesidad, la carrera de Ingeniería en Computación ha implementado en su sistema 
de gestión de calidad una guía administrativa mediante un Manual Interno. Este manual permite a los 
colaboradores identificar claramente los objetivos, responsabilidades y metodologías de trabajo para 
llevar a cabo los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo, fortaleciendo así la cultura de 
calidad y excelencia en la organización.
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Metodología utilizada

Se siguió una estructura de caso simple de estudio (Yin, 2014), en la cual los constructos combinan ele-
mentos cualitativos y cuantitativos, considerando también el instrumento de evaluación facilitado por el 
SINAES. Se revisaron documentos propios de la Escuela, literatura de la disciplina de administración y 
gestión de calidad. Además, se aplicaron dos encuestas a colaboradores de la Escuela y se realizó un 
grupo focal para explorar la cultura de calidad y los procesos de gestión implementados.

Resultados y discusión 

Los resultados de la investigación mostraron un progreso notable en la gestión de la calidad en la Es-
cuela de Ingeniería en Computación. La implementación del modelo de Gestión de la Calidad ha con-
ducido a mejoras sustanciales en la estructura organizacional y en el plan de estudios. Por su parte, las 
acreditaciones obtenidas han tenido un impacto positivo, evidenciado por la alta satisfacción de egresa-
dos y empleadores en todos los campus y centros de la institución. Sin embargo, también se identifica-
ron debilidades específicas en el proceso de autoevaluación, particularmente en el registro y claridad 
de evidencias, así como en la asignación de tiempo y recursos para las actividades de mejora continua.

Discusión

A partir de los resultados, se adoptaron varias medidas basadas en las recomendaciones de Robles 
(2021). Se introdujo una estructura de trabajo dinámico con equipos transversales en los diferentes 
campus y se desarrolló un Manual Interno para guiar a los colaboradores en la gestión de calidad. Este 
manual ha facilitado la implementación de buenas prácticas y ha reforzado la cultura de calidad en la Es-
cuela. También proporciona un modelo estructurado para la administración y una matriz de control para 
el proceso de autoevaluación.

Conclusiones

La Escuela de Ingeniería en Computación ha aprovechado los tres procesos de autoevaluación que ha 
llevado a cabo en las últimas dos décadas para acumular valiosas experiencias. Estas han enriquecido 
no solo los procesos de mejora continua, sino también el trabajo colaborativo a lo largo de sus diferen-
tes regiones. Si bien las acreditaciones han tenido un impacto positivo en la estructura organizacional y 
en la satisfacción de sus poblaciones, siempre existen áreas clave para perfeccionar. Es fundamental 
seguir optimizando los procesos, mejorar la documentación y el registro de evidencias, así como asigna-
ción de tiempo y recursos destinados a las actividades de mejora continua.

Finalmente, la implementación del Manual Interno ha sido esencial para establecer una guía estructura-
da en la gestión de calidad, lo que ha permitido instaurar buenas prácticas y consolidar una sólida cultu-
ra de calidad entre sus colaboradores. Este caso no solo destaca la importancia de la autoevaluación sis-
temática y la gestión efectiva de la calidad, sino que también ofrece un modelo valioso para otras insti-
tuciones de educación superior que buscan alcanzar y mantener la excelencia académica en diversas re-
giones.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

Propuesta de un modelo de
auditoría curricular para las carreras de las

universidades privadas en Costa Rica
PERSONA AUTORA
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RESUMEN 
Introducción. La calidad de los programas académicos en las universidades privadas de Costa Rica es fundamen-

tal. Por lo cual, este estudio, basado en la experiencia del Departamento de Gestión Curricular de la Universidad 

Internacional de las Américas (UIA), propone un modelo de auditoría curricular para mejorar este aspecto, alinean-

do los programas con las necesidades educativas y del mercado laboral actual.

Métodos. El modelo se desarrolló mediante una revisión crítica de la literatura y los procesos histórico-oficiales de 

cada programa académico intervenido. Se fundamenta en principios de relevancia, calidad educativa y flexibilidad 

curricular. Además, este enfoque facilitó la evaluación y ajuste de los programas.

Resultados. La implementación del modelo permitió identificar áreas de mejora en los programas académicos, ac-

tualizando contenidos y metodologías de enseñanza para mantener su relevancia. También se mejoró la flexibili-

dad de los programas, ayudando a las instituciones a adaptarse a los cambios en el mercado laboral y las necesida-

des de los estudiantes.

Discusión. El modelo de auditoría curricular se mostró eficaz para promover la calidad y pertinencia de los progra-

mas académicos. Sin embargo, se subraya la necesidad de un monitoreo continuo y ajustes periódicos para man-

tener su efectividad en un entorno en constante cambio, fomentando una cultura institucional de mejora continua.

Palabras claves: currículum, desarrollo del currículum, calidad de la educación

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más interconectado y competitivo, la excelencia de la educación superior es 
esencial para el éxito institucional y el desarrollo socioeconómico. La gestión de la calidad debe basarse 
en acciones que justifiquen la necesidad del cambio pedagógico. Por lo que la presente ponencia pro-
pone un modelo de auditoría curricular para universidades privadas en Costa Rica. Este modelo se basa 
en un análisis documental de cada carrera a fin de proporcionar una línea de acción clara para cada pro-
grama formativo. El objetivo es demostrar la importancia de la gestión curricular mediante un modelo 
de auditoría que recoja los hechos y documentos de cada carrera para actualizar los componentes curri-
culares en los centros de enseñanza superior.
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Referentes teóricos y revisión de literatura

El currículo no es una estructura estática (Schiro, 2019). La relevancia y pertinencia de los programas 
académicos son críticas a fin de preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo real. Los planes 
de estudio deben alinearse con las necesidades del mercado laboral y las demandas de la sociedad en 
evolución (Bauman, 2007). Esto requiere una comprensión profunda de las tendencias profesionales y 
una colaboración estrecha con empleadores que permita identificar las habilidades necesarias para la 
inserción laboral. La evaluación de la relevancia y pertinencia debe incluir un análisis de las competen-
cias impartidas y la integración de enfoques interdisciplinarios. Además, se deben considerar las necesi-
dades específicas de la población estudiantil.

Asimismo, la calidad educativa es central en cualquier proceso de actualización y mejora de la enseñan-
za, aprendizaje y evaluación. Se refiere a la medida en que los programas académicos cumplen con es-
tándares claros y medibles. Evaluar la calidad educativa implica establecer criterios objetivos que abar-
quen la formación del cuerpo docente, la infraestructura, las metodologías de enseñanza y los indicado-
res de desempeño estudiantil (Martínez et al., 2020). La implementación de sistemas de aseguramiento 
de la calidad, como la acreditación de programas y la evaluación periódica por organismos externos, 
puede mejorar significativamente la calidad educativa en las universidades. Además, es fundamental fo-
mentar una cultura de mejora continua que promueva la innovación pedagógica, la investigación aplica-
da y el desarrollo profesional del personal académico (Rodríguez, 2010).

Por otro lado, la flexibilidad y adaptabilidad del modelo de auditoría curricular son clave para ajustar los 
planes de estudio según las demandas cambiantes del entorno educativo y laboral. Es fundamental pro-
mover enfoques que personalicen el aprendizaje e integren teoría y práctica de manera efectiva, a partir 
del enfoque curricular del modelo educativo de cada institución (Orozco et al, 2009). De esta manera, 
resulta pertinente considerar que se deben establecer mecanismos de retroalimentación y revisión pe-
riódica de los programas académicos para identificar oportunidades de mejora e innovación.

Metodología

La metodología se desarrolló a partir de una reflexión basada en las experiencias obtenidas durante los 
procesos de actualización curricular de diversas carreras. Se implementó un enfoque que combina revi-
sión documental con la creación de un modelo que integra el análisis histórico-teórico de cada carrera 
específica. Por su parte, la revisión documental incluyó el análisis de actas, programas de estudio ante-
riores y documentos institucionales, para comprender la evolución y los desafíos enfrentados por cada 
carrera a lo largo del tiempo.

El modelo propuesto se estructuró para identificar hitos significativos, cambios paradigmáticos y ten-
dencias recurrentes en la historia de cada carrera. Además, se aplicaron herramientas y técnicas de aná-
lisis crítico para evaluar el impacto de estos factores en la configuración actual de la carrera y en las de-
cisiones de actualización curricular. Este enfoque se implementó específicamente con las siguientes ca-
rreras dentro de la Universidad para su proceso de actualización: Relaciones Internacionales, Inglés, 
Odontología, entre otras. Esto garantizó una adaptación efectiva a las necesidades y demandas actua-
les de cada programa académico.
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Resultados y discusión

La estructura del modelo de auditoría curricular se compone de las siguientes fases:

Figura 1 
Fases del Modelo de Auditoría Curricular

Nota. Elaboración propia, 2024.

El modelo de auditoría curricular se fundamenta en teorías clave del currículo y la calidad educativa. 
Martínez et al. (2020) sostienen que un currículo efectivo debe alinearse con objetivos claros y relevan-
tes, mientras que Rodríguez (2010) destaca la importancia de la mejora continua a través de la retroali-
mentación constante. Este modelo permite a las universidades revisar y ajustar sus programas, asegu-
rando su coherencia con las necesidades del mercado y los estándares globales.
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FASE

Análisis de
tomos 
curriculares

Análisis
comparativo

Elaboración de 
informe y 
recomendaciones

Evaluación de 
programas

DESCRIPCIÓN

Revisión de documentos institu-
cionales para evaluar coherencia 
y consistencia con objetivos insti-
tucionales y del mercado laboral. 
Incluye objetivos de cursos, se-
cuencia y estructura del plan de 
estudios.

Comparación con estándares na-
cionales e internacionales y mejo-
res prácticas en educación supe-
rior. Incluye análisis de indicado-
res de desempeño y tendencias 
del mercado laboral.

Creación de informes detallados 
con hallazgos, recomendaciones 
específicas, análisis de datos y 
propuestas de acción. Incluye ob-
jetivos y metas para la implemen-
tación y seguimiento.

Integración de modificaciones 
propuestas por gestión curricular 
y unidades académicas. Busca 
una reflexión curricular-disciplinar 
para fortalecer los programas de 
cursos.

PROPÓSITO

Asegurar la alineación con el 
Modelo Educativo institucional y 
estándares educativos vigentes.

Proporcionar una base para for-
mular recomendaciones infor-
madas y mejorar la calidad edu-
cativa.

Guiar la implementación de me-
joras en los programas académi-
cos y establecer un plan de eva-
luación.

Garantizar programas más ro-
bustos y estandarizados, apo-
yando una reflexión crítica y co-
herente.



Además, la teoría curricular de Silva (1999) resalta la necesidad de contextualizar el aprendizaje, lo que 
el modelo logra al comparar programas con estándares internacionales y prácticas locales, además de 
estudiar el devenir histórico de la carrera a partir de su contexto histórico-oficial (es decir, actas y resolu-
ciones aprobadas ante el CONESUP o SINAES). 

Conclusiones

Las carreras universitarias deben adaptarse dinámicamente a las necesidades cambiantes del entorno 
social, económico y productivo del país (Schiro, 2019). Es crucial mantener un conocimiento actualizado 
y detallado de las carreras ofrecidas, evaluando constantemente su pertinencia, demanda laboral y las 
competencias exigidas por los empleadores. Por lo tanto, las universidades deben estar comprometidas 
con el desarrollo continuo de sus programas académicos, comprendiendo y respondiendo ágilmente a 
los cambios emergentes dentro de sus contextos institucionales.

La mejora continua de la calidad educativa no puede lograrse sin el compromiso y la participación de 
todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidos docentes, estudiantes, personal administra-
tivo, autoridades universitarias y representantes del sector empresarial (Martínez et al., 2020). La gestión 
curricular emerge como un pilar fundamental en estos esfuerzos, desempeñando un papel crucial en la 
optimización constante de la experiencia educativa ofrecida por la institución.
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PONENCIAS PRESENTADAS
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RESUMEN 
Este estudio expone la crucial decisión de elegir una carrera universitaria, un proceso determinante que da forma 

a la trayectoria académica de cada estudiante. Se indagan los factores que influyen en esta elección, se identifican 

tanto elementos internos como externos que afectan el rendimiento y la retención estudiantil. Se llevó a cabo una 

investigación cuantitativa con 286 estudiantes seleccionados al azar de una población de 1115 estudiantes de la 

Sede Guanacaste. Los resultados revelan que los intereses personales son determinantes en la elección de la ca-

rrera, mientras que el mercado laboral tiene un fuerte impacto externo. Además, Internet emerge como la princi-

pal fuente de información para los estudiantes. Estos hallazgos resaltan la importancia de proporcionar acceso a 

información precisa para la buena toma de decisiones. Por lo que se sugiere promover la interacción directa de los 

estudiantes con universidades, asesoramiento desde la secundaria, bases de datos actualizadas, asesoramiento 

académico y monitoreo del progreso académico como medidas para mejorar la elección y éxito de carrera. Ade-

más, se destaca la necesidad de que la universidad ofrezca apoyo académico y emocional para identificar y preve-

nir la deserción estudiantil, complementando así los esfuerzos para garantizar la retención de todos los estudian-

tes.

Palabras claves: elección de carrera, elección vocacional, educación profesional, acceso a la educación

INTRODUCCIÓN

La elección de carrera universitaria define la trayectoria académica y el desarrollo profesional de los es-
tudiantes. Además, es una decisión que está influenciada por factores internos y externos, y que tienen 
un impacto en el rendimiento y la retención estudiantil. Este estudio busca identificar estos factores y 
las fuentes de información más utilizadas, para diseñar estrategias de orientación vocacional alineadas 
con los intereses individuales. Para la Universidad Técnica Nacional (UTN), representa una oportunidad 
clave para mejorar la experiencia estudiantil mediante el desarrollo de recursos y programas adaptati-
vos. Comprender las preferencias estudiantiles permitirá promover la retención y asegurar un desarrollo 
académico y profesional exitoso, desde la orientación inicial hasta un seguimiento continuo.
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Referente teórico

Amorós (1993) menciona que el ingreso a la universidad coincide con el carácter más abstracto de la in-
teligencia y con la voluntad consciente de lograr objetivos. La sociedad presenta al individuo una gama 
de posibilidades y este debe elegir la carrera que más se acomode a su estructura interna y realidad 
social. Por su parte, Rodríguez (2019) establece que la falta de claridad vocacional es citada frecuente-
mente por los estudiantes como una razón principal de la deserción temporal en la universidad. Com-
prender los motivos que influyen en la elección de una carrera universitaria puede ser fundamental para 
prevenir la deserción estudiantil. Finalmente, Paramo (1999) indica que la deserción estudiantil no se 
limita al abandono de la educación formal por razones como bajo rendimiento académico o problemas 
disciplinarios, sino que es una decisión personal del estudiante influenciado por factores internos y ex-
ternos.

Revisión literaria

Navarro (2023) examina la importancia de la toma de decisiones en la elección de carreras universitarias 
y su relación con la vocación, utilizando un enfoque cuantitativo con 140 estudiantes. Por otra parte, 
Sánchez (2023) investiga las carreras STEM y su desigualdad de género en 125 estudiantes de la Univer-
sidad Visión de las Américas, resaltando la influencia de la oferta académica y el prestigio de la universi-
dad. En la misma línea, Sánchez y Restrepo (2023) exploran los factores motivacionales y de percepción 
en la elección de carreras pedagógicas en estudiantes chilenos, donde encontraron diferencias signifi-
cativas entre perfiles estudiantiles. Por último, Ancco y Castillo (2023) determinan los factores que influ-
yen en la elección de carreras de educación en 242 estudiantes de primer ciclo universitario, destacan-
do la importancia de la vocación y el gusto por trabajar con niños y adolescentes.

Metodología

El estudio tiene un enfoque cuantitativo y se realizó con una muestra de 286 estudiantes seleccionados 
al azar de una población de 1115 estudiantes de la Sede Guanacaste, recintos Corobicí y Liberia. Se 
empleó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Además,  se utilizó un cuestionario 
validado con el coeficiente alfa de Cronbach y revisión de la literatura. Los datos fueron analizados con 
Data Studio, una herramienta interactiva para detallar la información.

Resultados 

La Figura 1 muestra que los intereses personales son el factor interno más influyente en la elección de 
carrera universitaria, seguidos por el autoconocimiento, la personalidad, las habilidades y las áreas te-
máticas de cada carrera.
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Figura 1 
Factores internos que influyen en la elección de carrera universitaria

Fuente: Los autores, 2024.

En la Figura 2, se muestra que el factor externo más influyente es la demanda laboral de la carrera, se-
guido por la situación económica familiar, las expectativas educativas (estas dependen de entorno fami-
liar y escolar) y finalmente, la influencia familiar y los factores sociales.

Figura 2 
Factores externos que influyen en la elección de carrera universitaria

Fuente: Los autores, 2024.
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La Figura 3 revela que los estudiantes utilizan principalmente Internet y la experiencia de personas cer-
canas para informarse sobre su carrera. También recurren a asesores educativos, ferias universitarias y 
test de orientación vocacional, aunque en menor medida.

Figura 3 
Fuentes de información utilizada para conocer más sobre las carreras

Fuente: Los autores, 2024.

Discusión

Los resultados de este estudio destacan varios factores que influyen en la elección de carrera universita-
ria entre los estudiantes de la UTN Sede Guanacaste. Los intereses personales y el autoconocimiento 
son determinantes en la elección de carrera, alineándose con las conclusiones de Navarro (2023) y Sán-
chez y Restrepo (2023). Además, el impacto del mercado laboral y la situación económica familiar, como 
menciona Rodríguez (2019), son factores externos clave. Internet es la principal fuente de información, 
lo que resalta la necesidad de accesibilidad y actualización de datos, según Paramo (1999). Así mismo, 
la deserción de los estudiantes de manera voluntaria o no voluntaria es por falta de orientación vocacio-
nal, así lo establece Erazo (2021), así que fomentar la interacción directa de los estudiantes de secunda-
ria con la universidad, bases de datos actualizadas, así como apoyo académico y emocional, a fin de me-
jorar la orientación vocacional y reducir la deserción estudiantil, es importante para disminuir la deser-
ción de estudiantes.

CONCLUSIONES

La elección de carrera universitaria es un proceso determinante que moldea el futuro académico y pro-
fesional de cada estudiante. Este estudio ha identificado factores internos y externos clave que influyen 
significativamente en esta decisión. Además, se ha destacado la importancia de fuentes de información 
como Internet y asesores educativos para orientar adecuadamente a los estudiantes. Para la Universidad 
Técnica Nacional (UTN), este análisis ofrece una base sólida para desarrollar estrategias que mejoren la 
experiencia estudiantil, promoviendo una orientación vocacional efectiva y asegurando una mayor re-
tención y éxito académico. Es fundamental seguir adaptando y fortaleciendo los recursos disponibles, 
garantizando así que cada estudiante pueda tomar decisiones informadas y alineadas con sus intereses 
y habilidades, contribuyendo a su desarrollo personal y profesional óptimo.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

Acciones implementadas para el mejoramiento
de la calidad en las carreras de la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad Hispanoamericana
PERSONAs AUTORas

Cynthia González Jiménez • Héctor Ramírez Mora
Universidad Hispanoamericana (UH)

RESUMEN 
La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Hispanoamericana mantiene acreditadas sus carreras 

y esto las caracteriza como sobresalientes a nivel nacional e internacional, logrando hoy tres reacreditaciones y una 

calidad notable en la formación de profesionales en esta área. 

Por medio de un estudio de caso, se describen los procesos y retos enfrentados para lograr esta calidad y la evolu-

ción en diferentes áreas, como la actualización del plan de estudios, la formación y grado académico de su perso-

nal docente, formación continua y los procesos de investigación y extensión, seguimiento de graduados, entre 

otros. Esto conlleva a generar mecánicas de gestión, trabajo en equipo, proyección y capacitación del personal 

académico. En general, en este trabajo se presentan las principales acciones que han llevado a la FCE a superar 

con éxito los procesos de autoevaluación. Debido a que la autoevaluación marca a las diversas carreras para bien, 

permitiéndole al estudiante acceder a una formación con alta calidad, en un entorno que cuenta con la infraestruc-

tura adecuada y accesible, personal docente capacitado en materia como la investigación y otros elementos más 

que orientan la educación universitaria a la excelencia académica integral.

Palabras claves: administración, calidad educativa, investigación, extensión 

INTRODUCCIÓN

La acreditación facilita el autoconocimiento de las fortalezas y debilidades de cada carrera y todos los 
actores que la conforman. Con ello, se logra una mejor asignación de recursos en función de las necesi-
dades de cada carrera y se promueve su compromiso con el constante mejoramiento de la calidad en 
la formación de profesionales. 
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Revisión literaria y marco teórico

Según Zúñiga-Arrieta y Camacho-Calvo (2022), la acreditación en la educación superior es el proceso 
que debe seguir una institución para que sus programas académicos logren el estatus de calidad espe-
rado, no solo desde el aspecto administrativo, sino también desde el académico. Para entender este 
proceso, y la importancia que tiene la acreditación académica, se debe tener en cuenta la evaluación 
previa que permite evidenciar los propósitos y objetivos que van a fortalecer la calidad de la formación, 
con el fin de garantizar un óptimo nivel para los nuevos profesionales (Rodríguez et al., 2022).

Pérez, Diaz, Cataño y Alvarado (2019) enfocan la importancia de la acreditación y cómo esta genera múl-
tiples beneficios, entre ellos, que sus estudiantes se forman con altos estándares de calidad haciendo 
que tanto docentes como profesionales sean confiables. También permite conocer las fortalezas y debi-
lidades de la institución, enfocando de esta manera los recursos en función de las necesidades de cada 
programa y promoviendo la calidad de la enseñanza. Adicionalmente, la acreditación es una carta de 
presentación de la universidad que le permite acceder a convenios con otras instituciones con benefi-
cios para sus estudiantes y académicos (Tünnermann, 2008).

Dada la importancia de los procesos de autoevaluación, la FCE se ha reacreditado por segunda ocasión 
en 2024, mostrando compromiso con los procesos de autoevaluación y con miras a una tercera reacredi-
tación en 2028. 

Método

Se presenta un estudio de caso que permite identificar las principales acciones que han orientado el cre-
cimiento y la actualización de la FCE. Como parte de los procesos de acreditación, se aplican cuestiona-
rios a docentes, estudiantes y otros actores del proceso. Seguido, se recolecta información relevante, 
con la cual se establecen fortalezas y debilidades de la carrera y, posteriormente, se sistematiza una 
matriz llamada compromiso de mejoramiento, la cual establece la ruta del proceso de acreditación. En 
este trabajo, se presenta información relacionada con las acciones que se han implementado para aten-
der el compromiso de mejoramiento de la Facultad, en la que se comprenden las carreras de Adminis-
tración y Contabilidad.

Resultados y discusión

La FCE ha enfrentado distintos retos a lo largo de los procesos de autoevaluación, entre ellos: con la po-
blación académica, el principal reto se enfoca en materia de investigación. Si bien se cuenta con sufi-
cientes investigaciones, las metas actuales apuntan a la diversidad del enfoque y a la publicación en re-
vistas sobresalientes. Para ello, la unidad académica ha organizado talleres que orienten al docente en 
temáticas relacionadas con la importancia de publicaciones indexadas, derechos de estas, entre otros.

En lo que se refiere a graduados, se cuenta con el reto de darles seguimiento una vez que inician su vida 
laboral. Se han implementado diferentes medios de comunicación para divulgar actividades de actuali-
zación. Desde el año 2022, se ha trabajado con un grupo de WhatsApp para brindar opciones de pasan-
tías y laborales de una forma más inmediata. Este seguimiento permite el autoconocimiento de la insti-
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tución para realizar acciones de mejoramiento de la calidad académica y, al mismo tiempo, impulsar 
proyectos que involucren a los egresados y mejoren la formación de nuevos profesionales (Tünnermann, 
2008). Por su parte, la infraestructura es una fortaleza, pues las diferentes instalaciones de la UH cuentan 
con acceso acoplado a la Ley 7600, ascensores, rampas, parqueos y otros.

Por último, una de las principales modificaciones curriculares que han sufrido las carreras de la Facultad 
ha sido la implementación de un nuevo plan de estudios a partir de 2024. El cual está enfocado en la 
formación de profesionales actuales e innovadores, ajustándose a las demandas del mercado laboral y 
en tiempos asequibles para el estudiante. 

La FCE cuenta con un grupo de docentes capacitados en las diversas áreas disciplinares y en metodolo-
gías de enseñanza. Sin embargo, uno de los mayores retos que se visualizan es la evaluación de este 
plan y su actualización en un mundo tan cambiante.

En general, todos estos componentes han contribuido a la mejora constante en la formación de profe-
sionales en Ciencias Económicas. Pese a que muchos de estos elementos han sido concebidos como 
retos, con el seguimiento al compromiso de mejora, muchos de estos se incorporan a la cultura de tra-
bajo de la Facultad. Es decir, los docentes, por ejemplo, ya identifican la importancia de las investigacio-
nes y publicaciones, no como un cumplimiento, sino como un aporte a la académica que brinda conoci-
miento constante.

CONCLUSIONES

Demostrar la calidad de la formación de profesionales en Ciencias Económicas representa un gran reto 
para la educación superior. Es un proceso que busca una formación flexible, pero exigente. La autoeva-
luación es paulatina, cíclica y se alimenta de acciones formuladas en pro de la mejora de la calidad edu-
cativa. Además, las carreras comprometidas a un proceso de acreditación se enfrentan a un reto multila-
teral, que se relaciona con los diferentes actores del proceso, el plan de estudios y otros.

El seguimiento al cumplimiento de compromiso de mejora orienta a incorporar de forma permanente 
las acciones que respaldan la calidad en la formación de profesionales. Tanto así, que se establecen me-
canismos permanentes que garanticen la actualización docente, el seguimiento a graduados y a estu-
diantes regulares, el desarrollo de la investigación y la extensión; también innovadores como lo es el uso 
de los visores de realidad virtual y el empleo de los simuladores empresariales para el desarrollo de ha-
bilidades blandas. 

Todos estos esfuerzos que ha realizado la FCE para mantener sus carreras acreditadas es porque con-
cuerda con Tünnermann (2008), cuando afirma que promover el mejoramiento de la calidad es promo-
ver la aceleración del desarrollo integral de la región y es también una estrategia apropiada para diseñar 
respuestas conjuntas, comunes y coordinadas a los desafíos que plantea el actual proceso de globaliza-
ción en el campo de la educación superior.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

Educando con propósito: 
aprendizaje basado en proyectos para el fortalecimiento
del ecosistema empresarial de América Latina y El Caribe

PERSONAs AUTORas

Adriana Escobedo Aguilar • María Inés Miranda • Evelyn Chaves Jaén
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

RESUMEN 
El ecosistema empresarial y emprendedor de América Latina y el Caribe (LAC) enfrenta desafíos relevantes en ma-

teria de sostenibilidad y competitividad. Por lo que el aprendizaje basado en proyectos (ABP) se vislumbra como 

un enfoque innovador del sistema de formación tradicional, al exponer al estudiante a problemas reales para forta-

lecer las competencias requeridas para generar soluciones viables. 

La experiencia en el curso de Modelos de Negocios Sostenibles del programa de Maestría internacional en ges-

tión de agronegocios sostenibles del CATIE demuestra claramente el impacto de la implementación del ABP, don-

de 204 estudiantes han apoyado a 28 emprendimientos/ negocios de LAC en los últimos tres años. El proceso me-

todológico desarrollado ha propiciado que la persona emprendedora o empresaria cuestione la forma en que pre-

senta su negocio, abriendo su visión y, por ende, acceda a insumos de alto valor en un proceso que es gratuito 

para estos. 

La implementación de la ABP ha trascendido los objetivos del curso, generando impactos a largo plazo para los 

emprendedores, estudiantes y facilitadores. En conclusión, implementar el ABP ha sido altamente efectivo para 

fortalecer las competencias de los estudiantes y apoya al ecosistema empresarial de LAC.

Palabras claves: emprendimientos, sostenibilidad, Project-Based Learning, acción social

INTRODUCCIÓN

El ecosistema empresarial y emprendedor de América Latina y el Caribe (LAC) enfrenta un rezago histó-
rico en materia de competitividad con brechas claras a nivel de sostenibilidad y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según la CEPAL (2019), el 99.5% de las empresas en LAC son micro, 
pequeñas y medianas (MIPYMES), que generan el 60% del empleo y el 25% de la producción regional. 
La pandemia de COVID-19 exacerbó este rezago, generando una pérdida de 8.5 millones de empleos 
directos y el cierre de 2.7 millones de empresas (CEPAL, 2020).
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En este contexto, se vuelve crucial el diseño de procesos formativos innovadores que logren dos objeti-
vos fundamentales: primero, fortalecer las competencias de los estudiantes con escenario reales, y se-
gundo, brindar procesos de alto valor para las personas emprendedoras de la región. Dichos objetivos 
pueden cumplirse al implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Para visibilizar el impacto educativo y la acción social del ABP, se describe la experiencia del curso Mo-
delos de Negocios Innovadores del programa de la maestría internacional en gestión de agronegocios 
y mercados sostenibles de CATIE. 

Referente teórico y revisión de literatura

En LAC, la mayoría de las MIPYMES y de los emprendimientos carecen de un modelo de negocio fun-
cional. Según la CEPAL (2020), en promedio, solo el 20% de estos negocios sobreviven durante los pri-
meros tres años. El Business Model Canvas es una herramienta empresarial que ayuda a definir cómo un 
negocio crea, distribuye y captura valor (Osterwalder et al. 2010); esta herramienta permite orientar a la 
persona emprendedora en el modelo de su negocio (evitando su fracaso). Es clave para esto, contar con 
asesoría externa de calidad.

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un enfoque que promueve el aprendizaje auténtico, don-
de el estudiante en equipo debe resolver problemas reales (Vega y Pleguezuelos, 2022). Su aplicación 
busca innovar el sistema educativo tradicional, al confrontar a los estudiantes con situaciones concretas 
que requieren respuestas diversas, facilitando el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el pensa-
miento crítico (Universitat de Barcelona, s.f.).

Metodología

La implementación del ABP se desarrolló en un proceso de cinco fases (Figura 1). 

Figura 1
Pasos del diseño metodológico para la implementación de ABP
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Se convoca a personas emprendedoras o empresarias de LAC por medio de aliados clave y redes socia-
les. Las postulaciones se evalúan con criterios específicos para elegir los casos con cierto nivel de desa-
rrollo. Simultáneamente, se plantea el problema y se diseña el curso brindando a los estudiantes una 
base conceptual, conocimiento del contexto y herramientas a implementar. 

Los estudiantes se comunican con las personas emprendedoras y juntos desarrollan un proyecto que 
busca soluciones valiosas para el negocio. El proceso concluye con un informe técnico y con una pre-
sentación tipo “pitch” de tres minutos por parte de los estudiantes, ante un jurado conformado por es-
pecialistas internacionales y las personas emprendedoras. 

Resultados y discusión

Sobre los emprendimientos / negocios
El ABP se ha implementado en el curso desde el 2022. Se ha hecho acción social con 28 emprendimien-
tos/negocios de siete países de LAC (Figura 2), donde sobresalen los sectores de agricultura, bioinsu-
mos, turismo, salud y tecnología (Figura 3).

Es clave indicar que un criterio de selección es que el negocio sea sostenible. En todos los casos, deben 
dar soluciones innovadoras de cara a los principales retos que tiene la región.

Sobre los estudiantes
En el curso han participado 204 profesionales (33% mujeres) y la mayoría (76%) tienen entre 25 y 40 
años. Proceden de 19 países del mundo, la mayoría tienen como carrera base las vinculadas con el agro 
(70.5%), trabajan principalmente en empresas privadas (49.3%) y ocupan en su mayoría cargos de direc-
ción (55.3%) o puestos intermedios. Por ende, tienen un perfil diverso que apoya a la gestión de proce-
sos multidisciplinarios. 
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¿Cuáles han sido los principales resultados?

Para las personas emprendedoras / empresarias
• Acceso gratuito a asesoría empresarial de calidad, con apoyo directo de cuatro profesionales, 

de una profesional con amplia experiencia. Esto es clave, porque muchos de estos no tienen los 
recursos económicos para contratarlo. 

• Verse inmersos en un proceso que les permite compartir, reflexionar y cuestionar sus emprendi-
mientos es clave. La persona emprendedora/empresaria puede ver más allá, identificando sus 
necesidades y limitaciones.

• Tienen acceso a un compilado de materiales de alta calidad que llenan vacíos importantes como 
un modelo de negocio ajustado, planteamiento del problema, así como el segmento de merca-
do. 

Para estudiantes 
• Al tener que enfrentarse a situaciones reales se ven obligados a crear o fortalecer competencias 

que les permita abordar la situación y generar soluciones de calidad. Aplicación inmediata del 
conocimiento. 

• Aprender a trabajar en equipo es clave. Integran en su dinámica a personas externas, que hace 
que su compromiso sea mayor y generando alianzas a largo plazo.

Implementar el ABP permite generar “procesos que son difíciles de enseñar teóricamente si no se 
viven”; estar en un contexto que tiene un marco teórico limitado especialmente por el tiempo del curso 
es un gran reto para los facilitadores. Por ende, la ABP apoya en gran medida a desarrollar competen-
cias que, de otra manera, no se pudieran hacer.

Conclusiones 

• El ecosistema empresarial y emprendedor de LAC enfrenta serios desafíos en términos de competi-
tividad y sostenibilidad. Existen brechas importantes que le impiden a las personas empresarias so-
brevivir. 

• La implementación del ABP permite innovar con acción social, al resolver problemas reales de acto-
res relevantes y vulnerables. 

• La experiencia presentada ejemplifica de buena forma los impactos que tiene la ABP dentro del pro-
ceso de formación, que ha sido capaz de trascender los objetivos del curso, generando beneficios 
de doble o triple vía (emprendedor + estudiante + facilitador). 

• En resumen, la implementación de la ABP en el curso de modelos de negocio sostenibles ha sido 
efectiva para fortalecer las competencias de los estudiantes y apoyar a emprendimientos y negocios 
en LAC.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

ACCESIBILIDAD Y EQUIDAD EN 
a LA EDUCACIÓN SUPERIOR:

EL ROL DE LA UTN EN GUANACASTE
PERSONAs AUTORas
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RESUMEN 
El presente estudio analiza el impacto que la Universidad Técnica Nacional (UTN) ha tenido en la transformación 

del panorama educativo universitario en Guanacaste, con especial énfasis en su contribución a la promoción y ga-

rantía de la igualdad de oportunidades. La UTN no solo se destaca por proporcionar acceso a una educación de 

calidad, sino que también desempeña un papel crucial en el desarrollo económico, social y cultural de la región. 

Los objetivos de esta investigación comprenden la identificación de la procedencia de la población estudiantil que 

acceden a la universidad, la participación de mujeres en campos de ingeniería y el análisis del impacto educativo 

en todos los cantones de Guanacaste, durante el periodo de 2019 a 2023.

Cabe resaltar que la UTN ha sido fundamental, al brindar oportunidades educativas a jóvenes de zonas remotas y 

con recursos económicos limitados, transformando sus vidas y las de sus familias. Se logra concluir que la universi-

dad no solo está reduciendo las desigualdades educativas, sino que está generando un cambio significativo en la 

dinámica social y económica. Su labor trasciende el ámbito académico, convirtiéndola en un pilar fundamental 

para el progreso y la equidad en la región.

Palabras claves: calidad educativa, educación STEM, oportunidades educativas, demanda educativa, estudios de 

las mujeres

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centró en la educación universitaria en Guanacaste, entre 2020 y 2023, con el fin de dar 
a conocer los aportes de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en la mejora del sistema educativo de 
la región y sus acciones para promover la equidad de género e inclusión en carreras STEM. Los objetivos 
clave incluyen identificar el origen geográfico de los estudiantes de la UTN, sede Guanacaste; examinar 
la participación de las mujeres en las carreras de ingeniería y analizar el impacto educativo en todos los 
cantones de la región.

898



Referente teórico

La educación superior tiene como objetivo transformar y potenciar las capacidades individuales para 
abordar problemas sociales de manera más efectiva (Barrios, 2012). Carpio (2021) sostiene que la trans-
formación universitaria debe ser un proceso continuo para garantizar que la calidad educativa se refleje 
en profesionales capaces de mejorar la realidad y la calidad de vida de la sociedad. La igualdad de 
oportunidades educativas implica eliminar barreras al acceso a la educación y garantizar una distribu-
ción equitativa de recursos (Mongan, 2008). En cuanto a la participación de las mujeres en carreras de 
ingeniería en la UTN, Ortega (2021) destaca un aumento gradual, aunque señala que aún queda camino 
por recorrer en términos de equidad de género. Es esencial valorar el impacto de la formación profesio-
nal en la vida de las personas, ya que está ligado a su transformación personal y su posición en la socie-
dad (Monsalve, 2020).

Revisión literaria

Investigaciones recientes destacan obstáculos y facilitadores en la educación superior: Herrera 
(2020) muestra limitaciones en la transición de estudiantes rurales, mientras que Martínez (2022) identifi-
ca barreras de género en carreras de ingeniería. Por su parte, Marqués (2021) subraya el impacto positi-
vo de la educación superior en la movilidad social. Estas investigaciones respaldan el proyecto de trans-
formación de la educación universitaria de UTN, que busca garantizar la igualdad de oportunidades al 
adaptarse a realidades específicas, superar barreras de género y promover el progreso social.

Metodología
El estudio adoptó un enfoque cuantitativo descriptivo, orientado a analizar la distribución geográfica de 
los estudiantes, la participación femenina en carreras de ingeniería y el impacto educativo en los canto-
nes de Guanacaste. Para la recolección de datos, se utilizaron formularios web completados por estu-
diantes de nuevo ingreso al momento de la matrícula. Estos datos fueron validados y comparados con 
las listas oficiales de matriculados proporcionadas por la Dirección de Registro Universitario para garan-
tizar su precisión.

El análisis de datos incluyó una verificación exhaustiva de la base de datos para evitar duplicaciones. Los 
datos se organizaron utilizando tablas dinámicas, lo que facilitó su interpretación y análisis. En la presen-
tación, los resultados se desglosaron por carrera y recinto, además, se utilizaron cuadros y gráficos para 
presentar la información de manera clara y comprensible.

La población de estudio incluyó a todos los estudiantes nuevos matriculados en la Universidad Técnica 
Nacional, sede Guanacaste. Siendo 2008 durante el periodo 2020; 2081 durante el 2021; 1983 para el 
2022 y 1650 para el 2023. Para el procesamiento y análisis de los datos, se emplearon herramientas 
como Excel y SPSS. Además, se utilizaron gráficos y tablas para representar visualmente la información 
recopilada y facilitar la interpretación de los resultados.
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Resultados

Procedencia de la población estudiantil, periodos 2020-2023
La Figura 1 muestra la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso del año 2020 provenientes de los can-
tones con menor índice de desarrollo humano. Estos datos son cruciales para entender la distribución 
geográfica de los estudiantes y cómo la UTN está logrando atraer personas de regiones menos favoreci-
das.

Figura 1
Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de los cantones con menor índice de desarrollo humano cantonal 
UTN-Sede Guanacaste, 2020

Nota. Características de la Población Estudiantil de Nuevo Ingreso UTN-SG 2020.

En la Figura 2, se destaca la procedencia de los estudiantes en 2021, evidenciando tendencias en la 
atracción de estudiantes de áreas con desafíos socioeconómicos.

Figura 2
Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de los cantones con menor índice de desarrollo humano cantonal 
UTN-Sede Guanacaste, 2021

Nota. Características de la Población Estudiantil de Nuevo Ingreso UTN-SG 2021
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Los datos del 2022 (Figura 3) continúan mostrando la distribución geográfica y el éxito de la UTN en 
mantener un flujo constante de estudiantes de cantones menos desarrollados.

Figura 3
Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de los cantones con menor índice de desarrollo humano cantonal 
UTN-Sede Guanacaste, 2022

Nota. Características de la población estudiantil de nuevo ingreso UTN-SG 2022.

La figura del 2023 refuerza la tendencia observada en años anteriores, subrayando el compromiso de la 
UTN con la inclusión y la accesibilidad educativa.

Figura 4
Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de los cantones con menor índice de desarrollo humano cantonal 
UTN-Sede Guanacaste, 2023

Nota. Características de la población estudiantil de nuevo ingreso UTN-SG 2023.

Participación de las mujeres en carreras STEM, periodos 2020-2023
La Figura 5 muestra el número de mujeres matriculadas en carreras STEM en el Recinto Cañas, lo cual 
es significativo para evaluar el progreso en la equidad de género en estas áreas.
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Figura 5
Cantidad de mujeres matriculadas en carreras STEAM, UT-Recinto Cañas, 2020 - 2023

Nota. Dirección de Registro Universitario, 6 de setiembre de 2023.

La Figura 6 refleja la participación femenina en carreras STEM en el Recinto Liberia, permitiendo compa-
rar y contrastar los avances en diferentes recintos.

Figura 6
Cantidad de mujeres matriculadas en carreras STEAM, UTN-Recinto Liberia, 2020 - 2023

Nota. Dirección de Registro Universitario, 6 de setiembre de 2023.
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Carreras con mayor ingreso de estudiantes para el periodo 2020 – 2023
La Figura 7 ilustra tendencias importantes sobre la participación de género en las carreras. Destaca el 
predominio de mujeres en carreras como Ingeniería en Gestión Ambiental y un incremento notable de 
mujeres en Ingeniería en Tecnologías de Información.

Figura 7
Carreras con mayor ingreso de estudiantes 2020 -2023

Nota: elaborado por los autores, según información de la Dirección de Registro Universitario, 6 de setiembre de 2023.

La Figura 8 detalla las buenas prácticas implementadas para mejorar la igualdad de género, el impacto 
social y económico, así como la transformación educativa en la región.

Figura 8
Implementación de buenas prácticas de la Universidad Técnica Nacional

Nota: elaborado por los autores, según el Plan Institucional de Desarrollo 2022-2026.
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Discusión

El estudio destaca la importancia de la accesibilidad y equidad en la educación superior para el desarro-
llo regional. Según León (2023), promover la igualdad de género y la diversidad en la educación contri-
buye a construir una sociedad más justa en América Latina. La UTN, mediante su Plan Institucional de 
Desarrollo, refleja su esfuerzo con programas de apoyo, becas, financiamiento y campañas de sensibili-
zación; así mismo fomenta la inclusión de mujeres en áreas STEM desafiando estereotipos de género 
(Figuras 5 y 6). Por su parte, Torrado (2023) afirma que la educación es la base para la mejora de la vida 
y el desarrollo sostenible. Aunque existen limitaciones en la transición de estudiantes rurales, la UTN im-
plementa programas de apoyo financiero y académico, infraestructuras, recursos tecnológicos y políti-
cas de inclusión (Figuras 1,2,3 y 4). Además, realiza alianzas con sectores productivos locales para facili-
tar la inserción laboral y contribuir al desarrollo sostenible de la región (Figura 8). Finalmente, Marqués 
(2021) destacó el impacto positivo de la educación superior en la movilidad social. La UTN tiene el po-
tencial de convertirse en un modelo replicable de educación inclusiva y transformadora, con repercusio-
nes positivas en la equidad social y económica.

Conclusiones

La investigación revela la diversidad geográfica de los estudiantes y el creciente interés de las mujeres 
en carreras STEM (Figura 6-7). Los cantones de Liberia, Cañas, Tilarán y Upala son las principales fuentes 
de estudiantes (Figura 4). La universidad tiene un impacto positivo en la región, al ofrecer variedad de 
carreras y utilizar una estrategia de admisión diferente a la prueba de aptitud académica, lo que posibi-
lita el acceso a la educación superior y cambiar las trayectorias sociales y económicas de los estudiantes. 
Dentro de los aprendizajes y las lecciones aprendidas, se destaca que la universidad ha demostrado ser 
un modelo de accesibilidad y equidad en la educación superior, facilitando la inclusión de estudiantes 
de diversas regiones y contextos socioeconómicos. Además, ha logrado un aumento significativo en la 
participación femenina en carreras STEM, desafiando estereotipos de género y abriendo nuevas oportu-
nidades profesionales.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

Prácticas de aseguramiento interno para la mejora
continua de la actividad permanente de autoevaluación

y gestión de la calidad de la División de Educología
PERSONAs AUTORas

Silvia Elena García Vargas • Ana Azofeifa Lizano
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

RESUMEN 
La siguiente ponencia tiene la finalidad de sistematizar las principales prácticas relacionadas con el aseguramiento 

interno de la calidad que lleva a cabo la actividad permanente de Autoevaluación y Gestión de la Calidad (APAGC-

DE), perteneciente a la División de Educología (DED) de la Universidad Nacional (UNA). Además de exponer la tra-

yectoria en materia de evaluación con la que cuenta esta actividad desde 2003 hasta la actualidad, con la finalidad 

de apoyar la gestión administrativa de la DED (Dirección y Subdirección), la cual incluye, entre sus diversas accio-

nes y responsabilidades: el acompañamiento y seguimiento de los planes de mejora de las comisiones de autoe-

valuación y acreditación (CAE) de carreras propias y compartidas; la ejecución de procesos de autoevaluación con 

fines de mejoramiento o acreditación de carreras propias; consultas a diferentes poblaciones (autoridades, perso-

nal académico y administrativo, representantes de CAE, estudiantado), con el propósito de brindar el apoyo nece-

sario a la gestión administrativa y fomentar la colaboración interdisciplinaria, contribuyendo al fortalecimiento de 

la comunicación y la toma de decisiones de la DED.

Palabras claves: autoevaluación, buenas prácticas, gestión de la calidad

INTRODUCCIÓN

La educación superior enfrenta el desafío de adaptarse a un mundo cambiante y complejo, donde la in-
novación y la pertinencia son fundamentales. La UNA reconoce esta necesidad y se compromete a pro-
porcionar una formación académica de calidad que prepare a las personas profesionales para abordar 
los problemas socioeducativos con una visión crítica y transformadora, estableciendo estrategias de 
gestión académica y objetivos que enfatizan la alineación institucional y fortalecen la calidad educativa.

La institución prioriza la autoevaluación y la acreditación para garantizar la excelencia académica y la re-
levancia social de sus programas. Estos procesos no solo aseguran la calidad educativa, sino que tam-
bién promueven una cultura de mejora continua y fortalecen la oferta académica para beneficiar a la so-
ciedad, en esta línea, la DED ha demostrado su compromiso desde 2003.
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Revisión de la literatura

La educación superior enfrenta retos constantes para alcanzar la calidad en sus acciones y procesos. En 
un mundo globalizado y digitalizado, las universidades deben buscar la excelencia académica, reducir 
desigualdades y adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad. Esto implica innovar en investi-
gación y docencia, extenderse socialmente a nivel local, regional e internacional, y colaborar con otras 
comunidades de aprendizaje mediante el establecimiento de redes.

En este contexto, la construcción de políticas de aseguramiento de la calidad en las universidades se 
vuelve fundamental. Vilca Arana et al. (2024) señalan la relevancia de garantizar estándares de calidad 
para responder a las demandas socioeducativas y académicas. La revisión sistemática de la literatura ex-
plora estrategias actuales y efectivas por considerar. 

Por su parte, Espino et al. (2023) revisan literatura sobre la calidad educativa en universidades latinoa-
mericanas durante 2019-2023, destacando estrategias de competitividad, programas humanísticos y 
responsabilidad social. Coinciden en fortalecer la investigación, construir conocimiento y en el desarro-
llo social por medio de la tecnología.

Referente teórico

Gestión de la calidad en la educación superior
En la educación superior, la gestión de la calidad (GC) comprende acciones, estrategias y prácticas que 
las universidades implementan para mejorar sus servicios educativos, adaptándolos a las necesidades 
de la población y la sociedad. Poquioma et al. (2021) sostienen que la GC no solo asegura el cumpli-
miento de objetivos institucionales y mejoras continuas en la práctica educativa, sino que también ga-
rantiza el respeto a derechos humanos, equidad, pertinencia y eficiencia en la educación superior.

De igual modo, la educación superior vela por fortalecer diferentes ámbitos de acción que considera 
gobernanza; calidad de planes de estudio, procesos de investigación, extensión y publicaciones, entre 
otros servicios de apoyo para brindar oportunidades a población estudiantil, académica y comunidad.

Trayectoria de la DED en procesos de autoevaluación
La DED acumula más de cuatro décadas de trayectoria dedicada a la formación docente, investigación 
y proyectos de extensión. Su compromiso se evidencia en el diseño y desarrollo de planes de estudio, 
así como en la gestión del componente pedagógico de 11 carreras de enseñanza, ofrecidas en colabo-
ración con diversas facultades de la UNA. 

Esta Unidad Académica promueve una cultura evaluativa mediante autoevaluación, acreditación y me-
jora continua, desarrollando proyectos y actividades académicas para perfeccionar sus acciones y aten-
der las necesidades del contexto y estudiantado, integrando los Programas, Proyectos y Actividades 
(PPAA) como parte esencial de su dinámica. Esta experiencia acumulada ha permitido la cultura de me-
jora continua como elemento central en la gestión de la DED y contribuye así a la acreditación y reacre-
ditación de ocho programas académicos. La comisión encargada de las acciones de la Actividad Perma-
nente de Autoevaluación y Gestión de la calidad de la DED está conformada por tres personas, dos aca-
démicas y la persona en dirección.
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Metodología

Para este estudio, se emplea la metodología de sistematización de experiencias. Se realiza investigación 
documental para recopilar las principales prácticas de aseguramiento de la calidad hechas durante 
cuatro etapas (2007-2023). Además, se define como eje de la sistematización: las prácticas de asegura-
miento de la calidad que realiza la APAGCDE a lo interno de la DED. 

Se seleccionó documentación sobre la formulación de los PPAA en todas sus etapas, incluyendo infor-
mes desde 2007 hasta 2023, con el objetivo de recuperar históricamente la experiencia en acciones vin-
culadas al seguimiento y mejora de procesos dentro de la Unidad Académica. Esta recolección permitió 
ordenar temporalmente las prácticas relevantes que han asegurado el acompañamiento continuo y la 
mejora de la calidad, destacando que la última etapa se ha convertido en una actividad permanente 
para la DED, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Organización cronológica de la documentación

Nota. Elaboración propia.

Se emplea revisión documental, se definen tareas y se ordena según categoría Prácticas de asegura-
miento interno de la calidad que lleva a cabo la APAGCDE y subcategorías.

Resultados y discusión

Prácticas de aseguramiento interno de la calidad en la DED
La DED es una unidad académica interesada en la mejora continua de la gestión académica, curricular 
y administrativa. La búsqueda por potenciar fortalezas y buscar el crecimiento en áreas de mejora repre-
senta una de las prácticas de aseguramiento interno de la calidad que se realiza en la formación docente 
y sus áreas (investigación, extensión, producción).
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PERÍODO

2007-2011

2010-2012

2014-2018

2019-2023

ETAPA

I

II

III

IV

DOCUMENTO

Formulación e informes del Proyecto 
Autoevaluación y dinámicas de mejoramiento 
y sostenibilidad de la DED

Proyecto Autoevaluación y Gestión de la 
Calidad e informes

Proyecto Autoevaluación y Gestión de la 
Calidad e informes

Actividad permanente de Autoevaluación y 
Gestión de la Calidad e informes.



A partir del 2007, se formulan PPAA para apoyar la DED y la gestión administrativa. En el 2019 se trans-
forma el proyecto en una actividad permanente llamada Autoevaluación y Gestión de la Calidad, cuyas 
acciones incluyen seguimiento y acompañamiento de autoevaluaciones para mejora y acreditación; 
apoyo a CAE y aplicación de instrumentos de evaluación. Otras acciones planificadas para fortalecer los 
procesos de gestión administrativa y curricular de la DED son:

Evaluación continua del quehacer de la DED: la APAGCDE realiza un seguimiento y acompaña-
miento continuo de los planes de mejora de carreras compartidas y propias, analizando sus forta-
lezas y áreas de mejora comunes. Desarrolla un plan de mejora integrado para la Unidad Acadé-
mica, estableciendo acciones conjuntas para maximizar el impacto. Además, aplica y analiza en-
cuestas a diversas poblaciones para revisar y ajustar periódicamente dichos planes.

Encuentros anuales, talleres y sesiones de trabajo con CAE para apoyo permanente: la APA-
GCDE ha establecido un equipo interdisciplinario para definir estrategias de seguimiento y traba-
jo colaborativo con representantes de CAE, enfocándose en autoevaluación y acreditación. Este 
acompañamiento incluye reuniones, talleres y encuentros anuales, además, utiliza varios canales 
de comunicación, un repositorio y una página web.

Evaluaciones de diferentes dimensiones propias de la DED: el apoyo de APAGCDE permite 
valorar la asignación de recursos, planificación estratégica, coordinación de actividades y perti-
nencia de planes de estudio, impactando la calidad de los servicios educativos y la experiencia de 
docentes, administrativos, estudiantes y graduados.

Trabajo en equipo del personal académico y administrativo de la DED: se destaca la colabora-
ción y realimentación constante entre todo el personal para asegurar el desarrollo adecuado de 
los procesos de autoevaluación, diseño curricular e innovación.

Trabajo colaborativo con autoridades de la DED: se proporciona apoyo y se diseñan estrategias 
evaluativas para sistematizar información administrativa y docente. Esto incluye encuestas para 
seguimiento de capacitación y actualización, estudios doctorales, historias de vida del personal y 
la evaluación e informes de cursos por ciclo.

Modelo de autoevaluación institucional: cuenta con un modelo propio que se elaboró e imple-
mentó desde sus primeras etapas en los proyectos y actividades permanentes de la DED que se 
orientan a la autoevaluación y la calidad de su oferta.

Elaboración de sitio web para la divulgación: destacando las acciones sustantivas de la DED y 
compartiendo informes de estudios y encuestas realizadas.

En resumen, la cultura evaluativa de la DED y la APAGCDE muestran un enfoque práctico y específico 
en la implementación de políticas y prácticas de aseguramiento de la calidad en la educación superior. 
La DED incursiona en innovación en las áreas de la investigación, la docencia y la extensión social me-
diante los procesos de autoevaluación y gestión de la calidad. La revisión de la literatura, además, des-
taca la colaboración con otras comunidades de aprendizaje y la DED lo realiza a partir del trabajo cola-
borativo con las CAE y autoridades mediante talleres y encuentros. 
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En cuanto a la evaluación continua que se realiza en la unidad, sus resultados se concretan en planes de 
mejora para responder a las demandas cambiantes de la sociedad, puesto que a lo interno se contem-
pla un modelo de autoevaluación institucional flexible, así como lo propone Soto (2022) en su ensayo: 

[…] el modelo debe ser flexible debido a que su campo de acción es la gestión del conoci-
miento y como tal, es cambiante a lo largo del tiempo. También deben tomar en cuenta las in-
teracciones que se realizan en diferentes niveles del ámbito educativo, los recursos con los 
que cuentan para poder impulsar cambios reales en la organización, la gestión operativa de 
las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior (docencia, investigación y 
extensión o vinculación con el medio) y su relación con la parte administrativa y de apoyo ins-
titucional. (párr. 64)

 
Conclusiones

La DED ha cultivado una cultura evaluativa sólida a lo largo del tiempo, evidenciada por su amplia expe-
riencia en autoevaluación y acreditación de carreras. Trayectoria que ha permeado a todos los niveles 
de su quehacer. Además, la madurez académica acumulada por la DED se traduce en fortalezas signifi-
cativas, como el trabajo colaborativo entre unidades y el respeto por la diversidad de objetos de estu-
dio.

El trabajo de la Actividad Permanente de Autoevaluación desempeña un papel crucial en el apoyo ad-
ministrativo, promoviendo la comunicación interdisciplinaria, facilitando el intercambio de experiencias, 
estrategias efectivas y acciones conjuntas para mejorar diferentes procesos. La realización de acciones 
periódicas evidencia el compromiso de la unidad académica con la transparencia y la participación de 
toda la comunidad educativa en los procesos de gestión de calidad y mejora continua, permitiendo 
mantener a los diferentes actores informados sobre diferentes acciones, promoviendo un ambiente de 
compromiso con la mejora continua, con la calidad, así como de involucramiento y motivación. 

Así mismo, las iniciativas de acceso a la información sobre autoevaluación y desarrollo académico pro-
mueven la colaboración entre comisiones, mejoran el intercambio de datos y optimizan la utilización de 
recursos, evitando esfuerzos aislados.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje II: Innovación educativa en docencia, investigación y acción social

Trabajo interinstitucional público-privado,
para el fortalecimiento de la educación para el desarrollo

sostenible desde la Brigada Ecológica
Educativa Liceo Villareal y Fundación Tamarindo Park

PERSONAS AUTORAS

RESUMEN 
Un estudio realizado por las Asociaciones Público Privadas (APP) destaca la importancia de “motivar una mayor 

participación de diferentes sectores en la gestión del desarrollo del país a través de alianzas público-privadas para 

el desarrollo” (MIDEPLAN, 2021). Por lo que se realizó un trabajo interinstitucional en pro del medio ambiente, 

donde se involucra Bachillerato Internacional del Liceo de Villarreal, Santa Cruz, Guanacaste (ente público) y la 

Fundación Tamarindo Park (ente privado). Cabe agregar que ambas instituciones poseen ejes de trabajo como la 

sensibilización, prevención y educación ambiental; lo cual da pie al proyecto.

Entonces, se propone una serie de iniciativas que fortalecen el recurso hídrico, algunas de estas son: reforestacio-

nes con recuperación de materiales valorizables, apoyo para la creación de un área para el cultivo de especies en-

démicas en peligro de extinción y se planea colectivamente una estrategia para transformar las iniciativas en activi-

dades. 

El 5 de junio se realizaron las iniciativas, con actividades de concientización, reforestación, recolección de residuos 

valorizables y convivencia con personas de todas las edades y más, siendo esta unificación enriquecedora, en la 

cual participaron organizaciones como ASADA, centro de adulto mayor (ECODESI), Comisión Ambiental, Liceo Vi-

llarreal y Fundación.

Por lo que se concluye que sí es posible trabajar interinstitucionalmente, mediante una buena organización y ges-

tión; los procesos de esta envergadura son enriquecedores y se puede aprovechar las distintas metodologías que 

tiene cada institución, teniendo como resultado múltiples aprendizajes.

Palabras claves: reforestación, desarrollo local, responsabilidad, sostenibilidad, desarrollo

Introducción

La educación para el desarrollo sostenible es un proceso basado en el activismo y el trabajo en conjunto 
desde diversas áreas de estudio; incluyendo el aporte de una educación formal, informal y no formal. 
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Sin embargo, durante su implementación, se requiere tener convicción, interiorización y sensibilización 
de los problemas ambientales para generar responsabilidad individual y social, y así tener éxito en las 
propuestas planteadas.

Debido a lo anterior, existen entidades sin fines de lucro como Fundación Tamarindo Park, cuya finali-
dad es proteger los recursos aledaños a la zona de Tamarindo, región que ha sufrido por el impacto 
humano en los últimos 20 años, en áreas como biodiversidad y agua.

Por su parte, el Liceo Villareal, al ubicarse y contener una gran población de adolescentes de la región, 
trata de promover actividades que permitan proyectarse a la comunidad y mejorar la calidad de su en-
torno, mediante la vinculación de programas como el Bachillerato Internacional y la población de plan 
nacional, creando la Brigada Estudiantil Ecológica (BEE) en miras de generar una participación activa en 
proyectos educativos amigables con el medio ambiente, entre ellos, la reforestación, creación de semi-
lleros de plantas endémicas y en peligro de extinción; asimismo, generar una oportunidad de crecimien-
to artesanal para los estudiantes.

Referente teórico y revisión de literatura 

Los problemas ambientales van en aumento, la situación se vuelve cada vez más delicada con el pasar 
del tiempo y, aunque se establecen propuestas, el impacto negativo de los mismos se refleja en las acti-
vidades diarias. Las bases teóricas en su mayoría ya están trazadas, pero urge un cambio urgente, 
donde la población tanto de niños como jóvenes tengan un activismo más visible, ya que ellos son la 
base del futuro, por lo que la educación termina siendo uno de los caminos más efectivos para disminuir 
las repercusiones y cumplir propuestas como las establecidas en la Agenda 2030, disminuyendo la des-
igualdad y proporcionando habilidades cognitivas para visualizar ideas en busca de la resiliencia. Tal es 
el caso de la Fundación Red de árboles, cuya finalidad es transformar zonas degradadas mediante la re-
forestación, lo cual, al hacer partícipe a la comunidad local, ha permitido que la propuesta perdure en 
el tiempo (Parada, 2024). 

Se considera reforestación, según Bloomfield y Calle (2013), el “proceso intencional de iniciar o acelerar 
la recuperación de un ecosistema alterado o destruido por una perturbación” (párr. 1) y es una estrate-
gia ambiental para sensibilizar en la reforestación de ríos y quebradas (Molina, 2019), con la finalidad de 
disminuir la pérdida de biodiversidad y proporcionar las condiciones óptimas de subsistencia humana.

En Costa Rica existen numerosas propuestas como la Ciudad de los Niños en Cartago, que cuenta con 
30 hectáreas con árboles que son fuente de agua, ganado y otros; donde los estudiantes son formados 
en la organización correcta del lugar y la importancia de proteger los recursos naturales (Grajales, 2022). 
Por su parte, la escuela la Joya en Desamparados proporciona actividades para el cuidado y proyección 
del agua, ahorro del agua y reforestación (Rodríguez, s.f.).

Sin embargo, a pesar de que más del 50% del país tiene cobertura forestal, esta no presenta los mejores 
estándares, ya que hace referencia a bosques secundarios, ubicados en su mayoría solo en zonas prote-
gidas y con alta fragmentación, aunado al efecto borde a estos sitios; por lo que, si bien es importante 
la extensión, también se debe trabajar en la calidad y en la reforestación de zonas urbanas o mayor inci-
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dencia humana (Sánchez, 2015). Además, es necesario que la reforestación se base en el establecimien-
to de especies endémicas, asociadas a la zona de siembra, su reconocimiento y protección, incluyendo 
a la comunidad desde la parte educativa.

Metodología 

Se percibe y se ejecuta la estrategia alianza público-privada de estas organizaciones con la finalidad de 
subsanar problemáticas en la comunidad. Los actores principales se describen a continuación:

Colegio: Brigada Estudiantil Ecológica del Liceo Villareal, en Guanacaste, conformada por 23 estu-
diantes y dirigida por 3 docentes, junto con estudiantes del programa de BI, de los cuales algunos 
también conforman la Brigada.
Fundación: empieza procesos de proyectos de incidencia social en el cantón de Santa Cruz, Guana-
caste en el 2023, conformada por un equipo de trabajo de 3 personas y su respectiva Junta Directiva. 
Primeramente, se definieron 3 iniciativas descritas, a continuación:

1. Reforestaciones con recuperación de materiales valorizables: se establecen áreas de siem-
bra que cumplen con requerimientos para espacio en las raíces, altura y facilidad de mante-
nimiento.

2. Creación y mejoramiento de un área para el cultivo de especies endémicas en peligro de ex-
tinción: por medio de la Fundación, se solicita financiamiento privado para hacer posible 
una infraestructura que albergue diversas plantas que se convertirán en grandes árboles.

3. Facilitación de un espacio para emprendedores estudiantes; promoviendo de esta manera 
el desarrollo local en Tamarindo: haciendo uso de un espacio en la Feria de Tamarindo; ad-
ministrado por la Fundación, se facilita a un grupo de emprendimiento estudiantil colocar a 
la venta su artesanía local.

Para la implementación de la propuesta, se realizaron los pasos que se describen, a continuación:

Figura 1
Esquema del trabajo realizado en la implementación de la propuesta, 5 de junio de 2024
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Diagnóstico

Implementación

Análisis

• Contacto inicial con la institución educativa
• Establecer la propuesta inicial y ver la aceptación
• Propuesta dirigida a los estudiantes
• Pautas de desarrollo e invitación a otras organizaciones
• Reunión con las demás organizaciones

• Protocolo de bienvenida
• Ejecución de la actividad mediante colaboración 
   docente-estudiantes
• Distribución de los estudiantes para las diferentes actividades

• Análisis de la actividad
• Fortalezaas y debilidades de la propuesta
• Visualización de nuevas actividades



Diagnóstico: se realizan múltiples reuniones para elaborar y plantear la logística por desarrollar, para 
ello se promueve una participación activa de la Brigada Estudiantil y las diferentes organizaciones de la 
localidad.

Implementación: se realiza un acto ceremonial donde se mencionan las actividades por realizar, esta-
bleciendo las pautas y motivando a los participantes (Figura 2, 3 y Tabla 1).

Figura 2
Sitios de reforestación en la zona donde se desarrolló la propuesta, 5 de junio de 2024

Figura 3
Sitios de recolección de residuos establecidos en la propuesta, 5 de junio de 2024
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Reforestación punto 2

Reforestación punto 3

Reforestación
punto 1

Reforestación
INSTITUCIONAL

Reforestación
ECODESI

• ADULTOS MAYORES •

RECOLECCIÓN EN LA INSTITUCIÓN LIMPIEZA PUNTO A LIMPIEZA PUNTO B



Tabla 1
Distribución organizativa para la actividad de reforestación y recolección de residuos

Análisis: al finalizar las actividades, se concretaron fortalezas, limitaciones y posibles mejoras tanto para 
la actividad ejecutada como para otras por implementar.

Resultados y discusión de la ejecución

Los resultados se visualizaron al implementar las etapas descritas, a continuación:

Diagnóstico: para la primera reunión, se contó con la participación de 20 estudiantes (Figura 4), de los 
niveles de 9, 10, 11 y el programa de BI 11.

Figura 4
Reunión inicial con la brigada BEE
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SECCIÓN

10-1

10-2

10-3

10-4

BEE
BI

10-5

10-6

SITIO A TRABAAJAR

Separación de residuos

Recolección de residuos (Punto 1)

Recolección de residuos (Punto 2)

Reforestación externa
(el grupo se subdividió en tres grupos)

Reforestación ECODESI 
(adultos mayores)

Reforestación en la institución

Recolección de residuos en la institución

COLABORADORES

3 

3 

3

Punto 1: 3
Punto 2: 3
Punto 3:2

3

2 

2



La actividad se realizó el 5 de junio (Tabla 2) en conmemoración de la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, aunado a una campaña de recolección de residuos en las cercanías de la institución 
educativa. A la vez, mediante el marketing, se busca obtener recursos para desarrollar el proyecto del 
vivero Reforestando del Mundo para el Mundo, cuyo lema se basa en el fundamento del PBI, y des-
pués de tener el espacio, ejecutar la germinación de semillas de especies endémicas y en peligro de ex-
tinción con colaboración de la empresa privada.

Implementación

Tabla 2
Cronograma de actividades realizadas en el Día del Ambiente, 5 de junio de 2024
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HORA

7:30 a.m. – 8:00 a.m.

8:00 a.m. – 10:00 a.m.

10:00 a.m. – 11:00 a.m.

11:00 a.m. – 11:30 a.m.

ACTIVIDAD

Acto protocolario 

Se ejecuta la actividad

Cierre de actividad

Supervisión de actividad
institución

DESCRIPCIÓN

Acto ceremonial de 
inicio

Acciones de la 
Tabla 1

Hidratación

Evaluación

IMAGEN



Análisis: los resultados fueron exitosos, ya que se plantaron más de 50 árboles satisfactoriamente, se re-
colectó y separó un aproximado de 100 kg de residuos que podrían desembocar al Parque Nacional 
Marino las Baulas; sin embargo, es posible mejorar una actividad de este tipo, aprovechando la partici-
pación de diferentes organizaciones de la zona.

Conclusiones

• El camino de la innovación está de la mano del trabajo en equipo del sector privado y público, los 
cuales tienen sus distintas características, habitualmente poseen grandes diferencias, pero, al unir 
fuerzas, son estas las que hacen que los procesos sean eficientes y se establezcan propuestas inno-
vadoras, como es el ejemplo de estas dos organizaciones.

• En el proceso de implementación de actividades interinstitucionales, se presentan imprevistos que 
deben superarse, siempre existirán pautas de mejora.

• La dinámica educativa de las instituciones públicas influye significativamente en el éxito de las activi-
dades.

• Las instituciones educativas requieren buscar recursos externos que permitan cumplir proyectos, ya 
que el déficit económico y la disminución presupuestaria afecta el ejercicio real de proyectos innova-
dores.

• Existen educadores que presentan una mayor sensibilización ambiental que otros, por lo que es ne-
cesario buscar estrategias que estimulen la participación de todos independientemente de una ma-
teria.

• Actividades como la reforestación y la recolección de residuos permiten que los estudiantes partici-
pen en el cambio.

• Incluir entidades como ECODESI, cuya orientación es el trabajo con adultos mayores, permite que 
los estudiantes valoren el aporte cultural de esta población.

• Trabajar con entidades como The Clean Wave permite fortalecer conocimientos y ligar las propues-
tas con otras entidades como las ASADAS y las ADI, ya que presentan una mayor trayectoria de vin-
culación.

• Sí es posible impulsar el desarrollo de una manera íntegra, incluyendo la sostenibilidad en el proce-
so.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje II: Innovación educativa en docencia, investigación y acción social

Innovación pedagógica con inteligencia artificial:
La experiencia del curso Orientaciones Pedagógicas

Contemporáneas de la Licenciatura en Docencia
de la Universidad San Marcos

PERSONA AUTORa

Julio César Bustos Barquero
Universidad San Marcos (USAM)

RESUMEN 
En esta ponencia se sistematiza la experiencia de incorporación de inteligencia artificial generativa en actividades 

de mediación del curso Orientaciones Pedagógicas Contemporáneas de la Licenciatura en Docencia de la Univer-

sidad San Marcos. Los referentes teóricos y la revisión de la literatura permitieron visualizar con claridad el funda-

mento conceptual de la temática en cuestión. La metodología utilizada fue el análisis de contenido, en un estudio 

de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo. Los resultados del estudio permitieron 1) Diseñar actividades de 

mediación que incorporaran inteligencia artificial generativa. 2) Reflexionar sobre las actividades de mediación di-

señadas con inteligencia artificial generativa 3) Evaluar de forma holística los alcances y oportunidades que propi-

ciaron la experiencia pedagógica. En la discusión se visualiza cómo el diseño de actividades de mediación que in-

corporan la inteligencia artificial generativa permite la posibilidad y necesidad de replicar esta experiencia en otros 

escenarios. Se deben tomar en cuenta las particularidades de la naturaleza de las materias y unidades académicas. 

Dentro de las principales conclusiones, se evidenció la necesidad de visualizar la inteligencia artificial generativa 

como una herramienta que puede potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes, de forma humanizada 

y holística, con una mediación pedagógica apropiada.

Palabras claves: innovación pedagógica, inteligencia artificial, análisis de contenido

INTRODUCCIÓN

Esta ponencia tiene como base la sistematización, el análisis y la reflexión de la incorporación de la inte-
ligencia artificial en un curso de la Licenciatura en Docencia en la Universidad San Marcos, durante el se-
gundo semestre de 2023. Ese estudio tuvo como propósito analizar la puesta en práctica de la incorpo-
ración de la inteligencia artificial en las actividades de mediación del curso Orientaciones Pedagógicas 
Contemporáneas de la Licenciatura en Docencia de la Universidad San Marcos. Para buscar el cumpli-
miento efectivo de esta meta, se plantearon, además, tres objetivos específicos:
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1. Diseñar actividades de mediación que incorporaran inteligencia artificial generativa
2. Reflexionar sobre las actividades de mediación diseñadas con inteligencia artificial generativa
3. Evaluar de forma holística los alcances y oportunidades que propiciaron la experiencia pedagó-

gica.

Referente teórico y revisión de literatura 

La inteligencia artificial es un concepto que ha venido evolucionando con rapidez en los últimos años. 
Al respecto, Sánchez y Carbajal (2023) señalan: 

Otro concepto pertinente es inteligencia artificial generativa (IAG),  rama  de  la  inteligencia  
artificial  (IA)  que  se  refiere  a  la  generación  de  contenido  original (texto, imágenes, video, 
sonido) a partir de datos que ya existen y en respuesta  a  comandos  o  prompts  (Lim  et  al., 
2023).  Estos modelos  aprenden  patrones y estructuras de los datos que se les proporcionan 
y crean contenido nuevo similar a los datos de entrenamiento. (p. 72)

Adicionalmente, Incio Flores, Capuñay Sánchez, Estela Urbina, Valles Coral, Vergara Medrano y Elera 
Gonzales (2021) argumentan que:

A partir  del año 2000 hasta la actualidad, se  puede  ver con más  frecuencia el aporte que 
realiza la IA en la educación, con la implementación de sofisticados sistemas de tutoría inteli-
gente (Amershi  et al.,  2005;  Arevalillo-Herráez,  Moreno-Picot, &Cavero-Millán,  2011), el  
diseño  de video  juegos  educativos(Brusilovsky & Peylo,  2003;  Cukurova  et al.,  2020)y la  
incursión  de sistemas de gestión de aprendizaje(Garrido, 2010). Desafortunadamente, aún 
existen instituciones educativas que mantienen desconectada la educación con la tecnología 
(Brazdil y Jorge, 2001). (p. 358)

Por su parte, González Sánchez, Villota García, Moscoso Parra, Garces Calva y Bazurto Arévalo (2023) 
aportan que: 

Se requiere más investigación para  comprender  cómo  la  IA  puede  apoyar  procesos  for-
mativos profundos  orientados  al  desarrollo  del  sujeto,  y  no  solo  al  adiestramiento  efi-
ciente  en  habilidades técnicas o conocimientos aislados. Las interacciones humanas y la guía 
de educadores bien formados seguirán siendo insustituibles para cultivar el pensamiento críti-
co y fomentar un aprendizaje transformativo en los estudiantes. (p. 1104)

El impacto que puede tener en las prácticas pedagógicas debe ser analizado. Los docentes en forma-
ción de la Universidad San Marcos deben no solamente estar familiarizados con el tema a nivel teórico, 
sino también propiciar cognición a nivel práctico. Esto permite visualizar, desde un punto de vista peda-
gógico, los alcances de la experiencia. De esta manera, se generan las condiciones para la posible in-
corporación de la inteligencia artificial en otros cursos y, eventualmente, en otras unidades académicas.   
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Metodología 

El estudio realizado se caracteriza por ser de tipo descriptivo y se enmarca en el enfoque cualitativo. 
Esto significa que se centra en comprender fenómenos y procesos sociales desde una perspectiva pro-
funda y detallada, buscando captar la complejidad y las particularidades de las experiencias humanas 
involucradas.

En cuanto a la metodología empleada, se utilizó el análisis de contenido. Este método consiste en exa-
minar y categorizar el contenido de diversas fuentes de datos, en este caso, los trabajos realizados por 
los 50 estudiantes del curso. El análisis de contenido permite identificar patrones, temas y relaciones 
significativas entre los datos recopilados.

Uno de los objetivos del análisis fue confrontar los referentes teóricos y conceptuales con la aplicación 
práctica de las actividades de mediación del curso. Esto implica verificar cómo se aplican en la realidad 
las teorías y conceptos estudiados, y qué efectos tienen en las actividades de mediación, es decir, en las 
acciones destinadas a facilitar el aprendizaje o la comunicación entre personas o grupos.

La investigación se enfocó en describir detalladamente un fenómeno específico utilizando el análisis de 
contenido como herramienta metodológica principal. Se buscó vincular la teoría con la práctica para en-
tender mejor cómo se manifiestan y se aplican los principios teóricos en el contexto de las actividades 
de mediación del curso estudiado.

Resultados

En relación con el primer objetivo, se logró diseñar tres de las seis actividades de mediación del curso 
para que los estudiantes utilizaran inteligencia artificial generativa. En la primera actividad, los estudian-
tes debían darle a Chat GPT la instrucción de construir un cuento sobre los paradigmas educativos. En 
la segunda actividad, los estudiantes debían darle a Chat GPT la instrucción de construir una interven-
ción para un foro académico. En la tercera actividad, los estudiantes debían crear un video tutorial, cuya 
base temática sea Docente del Siglo XXI: ¿cuál tipo de educación quiero ofrecer a la luz de la inteli-
gencia artificial?. En las tres actividades de mediación, los estudiantes debían elaborar una reflexión 
crítica sobre la validez de la información presentada.

Sobre el segundo objetivo, se logró reflexionar de forma comprensiva sobre las experiencias de apren-
dizaje que los estudiantes experimentaron al utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en 
el curso. Esta reflexión adicional permitió explorar cómo estas tecnologías influyeron en la adquisición 
de conocimientos y habilidades, así como en la percepción del aprendizaje por parte de los estudiantes. 
Además, el diseño de las actividades no solo demostró la relevancia de estas experiencias pedagógicas, 
sino que también reveló cómo la interacción con la inteligencia artificial afectó positivamente el com-
promiso y la motivación de los estudiantes hacia el curso.

Respecto al tercer objetivo, se llevó a cabo un análisis reflexivo exhaustivo que confrontó el bagaje teó-
rico de la temática en cuestión con la experiencia práctica concreta. Este análisis permitió no solo eva-
luar los efectos y beneficios de la mediación pedagógica que incorpora inteligencia artificial generativa, 
sino también identificar desafíos y áreas de mejora potenciales. 
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Por ejemplo, el estudiante 1 señaló en su trabajo de análisis del cuento: 

Aunque las ventajas son evidentes, también es importante tener en cuenta que ChatGPT no 
debe reemplazar por completo la interacción humana en la educación. Los aspectos emocio-
nales, sociales y de relación que los educadores humanos aportan a la enseñanza siguen 
siendo esenciales para un aprendizaje completo y equilibrado. Además, la precisión y la con-
fiabilidad de las respuestas generadas por ChatGPT pueden variar, lo que significa que se 
debe usar con precaución y complementar con otras fuentes y enfoques educativos. (2023) 

Otro ejemplo lo ofrece el estudiante 2, quien argumentó en su trabajo de análisis de participación en el 
foro académico:

Esta herramienta intenta acercarse  a una respuesta, pero en no es muy directa, como lo es la 
respuesta de la pregunta A, que no es clara al no responder si o no pues la pregunta es muy 
clara e  intenta ser directa mientas el chat le da muchas vueltas a la pregunta, realmente a la 
pregunta A cabe analizar la palabra utopía, ya que realmente lo que intenta la educación cos-
tarricense es una utopía pues aun que (sic) lo intenta, esta (sic) lejos de crear el sistema de 
educación con resultados perfectos pues desde la parte administrativa y los cambios de para-
digmas con cada gobierno entrante puesto que cada gobierno cambia la forma e implanta 
métodos diferentes que ya se estaban aplicando, es importante darle seguimiento a cada 
proceso e intentar darle continuidad a este para que así se logre educar de la mejor manera 
pero si es una utopía ya que lo que intentan lograr es imposible y esto sin hablar de los pro-
blemas sociales y de delincuencia que afronta hoy en día el pais (sic) y que esto a su vez gene-
ren un pueblo cada vez mas  (sic)inseguro y sin ganas de continuar en el proceso educativo. 
En la respuesta de la B se quedo (sic) corto con la respuesta ya que los estudiantes necesitan 
hoy en día mas (sic) que nunca un ciambio (sic) claro y conciso para mejorar el nivel educativo, 
y entre pruebas y errores se hay ido haciendo experimentos que realmente no han funcionado 
y que han dejado un mas (sic) sabor a los padres, a los estudiantes y a la comunidad de do-
centes y directores, en cambio en la respuesta C los consejos si son aplicables ya que hay que 
variar con los estudiantes diferentes formas de trabajar en clases, pues hoy en día mas (sic) 
que nunca hay que valerse de todo lo posible para poder lograr que la educación se de, (sic) 
de la mejor manera. (2023)

Incorporar específicamente ChatGPT en este curso evidenció una serie de desafíos y oportunidades 
para mejorar la experiencia educativa. Uno de los principales desafíos es garantizar que la herramienta 
sea utilizada de manera ética y responsable. Se debe evitar la dependencia excesiva que pueda limitar 
el desarrollo de conocimiento medular en los docentes en formación. Por otro lado, la incorporación de 
ChatGPT en la forma que se hizo en este curso facilita la personalización del aprendizaje y les permite a 
los estudiantes realizar análisis críticos y fundamentados respecto de los productos que genera la inteli-
gencia artificial generativa en un contexto mediado por el docente.

Se requiere un enfoque equilibrado para supervisar y ajustar el uso de esta tecnología, que garantice, 
complemente y enriquezca el proceso educativo sin sustituir la interacción humana esencial en el apren-
dizaje. Además, se generaron condiciones propicias para visualizar oportunidades de acción tanto 
dentro de cursos similares como en otras unidades académicas, destacando la capacidad de estas tec-
nologías para transformar los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. 

8123



DISCUSIÓN

En la discusión, se evidenció que el diseño de actividades de mediación que incorporan la inteligencia 
artificial generativa en este contexto no solo facilita la construcción colectiva de recursos educativos, 
sino que también abre la puerta para su aplicación en diversos ámbitos académicos y más allá del entor-
no universitario específico. Esta integración enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 
aula y también fomenta la colaboración interinstitucional y la cocreación de conocimiento entre diferen-
tes universidades e incluso otras instituciones educativas.

Una vez concluido este proceso, surgió la reflexión sobre la posibilidad y la necesidad de expandir esta 
experiencia a otros escenarios educativos. Sin embargo, se enfatizó la importancia de adaptar y perso-
nalizar estas prácticas según las particularidades de cada disciplina y unidad académica. Esto implica 
considerar cómo la tecnología puede ser integrada de manera efectiva para mejorar no solo el conteni-
do del curso, sino también las metodologías de enseñanza y los resultados del aprendizaje. Al respecto, 
González Sánchez, Villota García, Moscoso Parra, Garces Calva y Bazurto Arévalo (2023) aportan lo si-
guiente:

Si bien se requiere más investigación para validar estas aplicaciones en entornos pedagógi-
cos reales, la IA muestra un alto potencial para facilitar y enriquecer el trabajo de curación de 
contenido que realizan los docentes en la era digital (Juárez Popoca et al., 2017; Rivera et al., 
2019). Aprovechada responsablemente, puede ser una herramienta invaluable para mejorar 
el hallazgo y uso de recursos educativos de calidad. (p. 1103)

Además de lo anterior, esta experiencia destacó la vital importancia de mantener una constante innova-
ción en el ámbito universitario. La colaboración entre la academia y el desarrollo tecnológico no solo en-
riquece los métodos educativos, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos 
del mundo contemporáneo. Es esencial que la universidad asuma un papel proactivo en la implementa-
ción de nuevas tecnologías y prácticas educativas, garantizando así que los aprendizajes sean relevantes 
y aplicables en un contexto global y en evolución constante. Idealmente, esta iniciativa servirá como un 
modelo replicable para otros contextos educativos y agentes, asegurando que los beneficios y conoci-
mientos adquiridos se extiendan ampliamente.

Conclusiones

A medida que se avanzó en la fase exploratoria y se confrontó la teoría con la práctica, surgieron consi-
deraciones de gran relevancia. En particular, se hizo evidente la necesidad urgente de abordar la inteli-
gencia artificial generativa como una herramienta capaz de potenciar significativamente el aprendizaje 
de los estudiantes, siempre y cuando esté mediada adecuadamente por el docente.

A largo plazo, se espera que este esfuerzo tenga un impacto directo en los patrones actuales de uso de 
la inteligencia artificial en contextos académicos. La intervención activa del docente en el sistema edu-
cativo puede promover una formación crítica y consciente de la realidad contemporánea. Esto permiti-
ría a los estudiantes realizar procesos profundos de metacognición bajo la guía pedagógica del docen-
te. Así, la inteligencia artificial generativa se percibe como una herramienta enriquecedora y no como 
una amenaza al proceso educativo.
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Finalmente, es fundamental subrayar que esta experiencia facilitó la inmersión directa en una realidad 
omnipresente en la sociedad actual. Los estudiantes de la Licenciatura en Docencia de la Universidad 
San Marcos se convirtieron en agentes activos que promovieron espacios para comprender y reflexionar 
sobre el entorno de la inteligencia artificial en el que están inmersos. En ese sentido, y aunque no deriva 
directamente de uno de los objetivos de esta sistematización de experiencias académicas, este trabajo 
permite abrir oportunidades de investigación, reflexión y acción respecto de temáticas innovadoras que 
se circunscriben en el contexto actual. 
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RESUMEN 
Esta investigación explora el impacto del hipertexto y las tecnologías educativas en la educación superior en Costa 

Rica, centrándose en cómo estos elementos están transformando los modelos pedagógicos y los procesos de au-

toevaluación universitaria. A través de una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas, revi-

sión documental y cuestionarios en línea, se recogieron datos de 12 profesionales de 4 universidades públicas y 8 

privadas. Los resultados revelan una transición desde modelos curriculares lineales y convencionales hacia enfo-

ques más flexibles y personalizados, gracias a la integración de tecnologías digitales que facilitan el autoaprendi-

zaje y la creación de redes de conocimiento. Los modelos autodirigidos y distribuidos emergen como herramien-

tas clave que permiten a los estudiantes adaptar su aprendizaje a sus intereses personales, promoviendo autono-

mía y una interacción más dinámica con el contenido educativo. Se concluye que el uso integral del hipertexto y 

otras tecnologías educativas está configurando un paisaje educativo más flexible y personalizado, que no solo me-

jora las competencias digitales de estudiantes y docentes, sino que también apoya el desarrollo de habilidades 

cognitivas y de resolución de problemas, alineándose con las tendencias globales hacia una educación más inte-

ractiva y centrada en el estudiante. Este estudio destaca la necesidad continua de adaptar y evolucionar las herra-

mientas pedagógicas y tecnológicas para responder efectivamente a las demandas del mundo actual, asegurando 

que tanto estudiantes como educadores estén equipados para enfrentar los desafíos de una educación moderna 

y dinámica.

Palabras claves: tecnologías educativas, autoaprendizaje, modelos curriculares, competencias digitales

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo actual de Costa Rica, aunque el currículo mantiene una estructura lineal y con-
vencional, las experiencias virtuales y bimodales están ofreciendo una mayor flexibilidad y ampliando 
las opciones para la búsqueda de información y la creación de redes de conocimiento. Esto distingue 
claramente entre los modelos curriculares de autoaprendizaje y los autodirigidos y distribuidos, donde 
los estudiantes pueden usar tecnologías digitales para explorar y aprender según sus intereses, como 
señalan Duart y Sangra (2020).
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La tecnología educativa se presenta como una red de caminos que promueve un terreno fértil para un 
sistema teórico y metodológico integral, centrado en la creatividad, la innovación y la imaginación, y 
orientado a la resolución de problemas novedosos. Este sistema busca desarrollar herramientas diseña-
das para facilitar aprendizajes significativos y relevantes, que sean contextualizados culturalmente y que 
respondan a las necesidades formativas, así como a los intereses de los estudiantes.

La calidad en la educación superior facilita la organización de nuevos espacios de aprendizaje, donde 
los estudiantes pueden interactuar y procesar información como parte de una actividad educativa, per-
mitiendo un proceso de reconstrucción y sistematización de información. El aprendizaje mediado por 
tecnología educativa se da a través de la interacción de estructuras pedagógicas, involucrando proce-
sos tanto interpersonales como intrapersonales. Esto culmina en la organización, sistematización y ope-
rativización de la información adquirida, facilitando una experiencia educativa más dinámica y efectiva.

En los últimos años, ha habido un notable desarrollo de herramientas, materiales multimedia interacti-
vos y plataformas educativas que están expandiendo significativamente el ecosistema pedagógico e in-
tegrando las TIC en el aula. Este avance ha dado lugar a nuevas pedagogías que emergen de procesos 
de calidad educativa, mejorando la competencia digital entre docentes y estudiantes. Incluso los maes-
tros, considerados nativos digitales, están incorporando recursos didácticos no convencionales en sus 
actividades de enseñanza, desarrollando sus competencias digitales de manera efectiva, como indican 
Roblizo y Cózar (2015).

Referente teórico y revisión de literatura 

Nelson (1965) acuñó el concepto de hipertexto, que ha evolucionado desde su confinamiento en círcu-
los académicos especializados hasta convertirse en un pilar fundamental de los ecosistemas educativos 
digitales. El hipertexto se manifiesta en una variedad de formas, desde un sistema básico de gestión de 
bases de datos que conecta pantallas de información mediante enlaces asociativos, hasta entornos de 
software avanzados para la colaboración, comunicación y adquisición de conocimientos. La literatura 
contemporánea sobre el hipertexto, actualizada con investigaciones recientes (2020-2024), refleja una 
transición hacia un nuevo paradigma comunicativo donde el lector asume un rol central, en contraste 
con la modernidad que privilegiaba al autor y la posmodernidad que enfocaba en el texto (Jenkins et 
al., 2020).

Este cambio se alinea con la emergencia de tecnologías educativas que fomentan la autonomía del 
aprendizaje y la personalización del proceso educativo (Siemens, 2021). Los estudios críticos modernos 
sobre el hipertexto destacan su naturaleza no lineal y descentralizada, lo que permite una exploración 
infinita y una interacción dinámica con el contenido. Esta característica es fundamental en la era digital 
actual, donde la educación híbrida y las competencias digitales se han convertido en elementos esen-
ciales del aprendizaje (García y Morrison, 2022).

En este contexto, el hipertexto actúa como un nodo en una red más amplia de recursos educativos, faci-
litando la construcción del conocimiento a través de la representación gráfica de relaciones lógicas 
entre conceptos. La función del hipertexto se asemeja a la de un paratexto, proporcionando una estruc-
tura visual que guía al usuario a través de la información de manera intuitiva y significativa (Brown y 
Adler, 2023). 

8128



Metodología 

Para investigar la evolución y el impacto del hipertexto en la educación superior, se llevó a cabo un estu-
dio cualitativo. Este incluyó varias técnicas de recolección de datos: entrevistas semiestructuradas, revi-
sión documental y cuestionarios en línea. La muestra estuvo compuesta por 12 profesionales involucra-
dos en procesos de acreditación y autoevaluación de 4 universidades públicas y 8 privadas. Estos profe-
sionales incluyeron revisores externos, directores de carreras universitarias y expertos en currículo edu-
cativo, seleccionados por su experiencia en la implementación de planes de estudio y programas de 
curso que utilizan tecnologías educativas.

Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas con los 12 profesionales, cada una con una duración 
aproximada de 60 a 90 minutos. Se utilizó una guía de entrevista semiestructurada con preguntas abier-
tas para explorar detalladamente la integración del hipertexto en los planes de estudio, los cambios y 
modificaciones curriculares, así como las experiencias de los entrevistados con el uso de estas tecnolo-
gías. Los datos obtenidos permitieron una comprensión profunda de las percepciones cualitativas sobre 
el impacto educativo del hipertexto.

Además de las entrevistas, se realizó una revisión exhaustiva de documentos relacionados con los pro-
cesos de autoevaluación. Se analizaron informes, planes de estudio actualizados, programas de curso 
que utilizan el hipertexto y políticas institucionales sobre el uso de herramientas digitales en la enseñan-
za. Esta revisión documental permitió identificar patrones y tendencias en la implementación del hiper-
texto y su impacto en la calidad educativa.

Para complementar las entrevistas y la revisión documental, se distribuyó un cuestionario en línea entre 
los profesionales participantes. Este cuestionario incluyó preguntas tanto cerradas como abiertas para 
recoger datos cuantitativos y cualitativos sobre la percepción de la eficacia del hipertexto en la mejora 
del proceso educativo, la autonomía del aprendizaje y las competencias digitales de los estudiantes. Los 
datos fueron analizados utilizando análisis temático para las entrevistas y documentos, así como análisis 
estadístico con el software Atlas Ti. La combinación de estas técnicas permitió un diagnóstico integral 
de la aplicación del hipertexto en la educación superior.

Resultados

Las pedagogías emergentes representan una evolución en la educación, fusionando tecnología y el hu-
manismo para crear estrategias de enseñanza innovadoras. Estas nuevas prácticas rompen con los mé-
todos convencionales, integrando elementos no textuales que son cruciales en la cultura holográfica del 
aprendizaje. 

La Figura 1 puede explicar este sentido:
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Figura 1
Ciencias en proceso de adaptación a nuevas tecnologías que usan modelos holográficos

Fuente: Sistematización de entrevistas, 2019. 

La figura proporciona una representación visual de las pedagogías emergentes en el contexto de los 
procesos de autoevaluación universitaria, centrándose en un acercamiento a la pedagogía holográfica. 
A continuación, se analizan las interacciones:

Interacción dinámica y holística de los componentes:
El gráfico muestra tres capas interconectadas: "Estudiante," "Entramado Tecnológico" y "Entorno 
Educativo." Esta presentación refleja cómo la pedagogía holográfica busca integrar estos componen-
tes de manera dinámica y holística. Los estudiantes son colocados en el centro del proceso educativo, 
con tecnologías educativas actuando como un entramado que facilita su aprendizaje y autoevaluación 
en un entorno educativo flexible y adaptativo.

Flexibilidad y personalización del aprendizaje:
El modelo holográfico representado en el gráfico enfatiza la flexibilidad y la personalización del apren-
dizaje. Esto está alineado con la metodología descrita, donde las entrevistas, revisión documental y 
cuestionarios en línea revelaron que los modelos autodirigidos y distribuidos permiten a los estudian-
tes trazar su propio camino de indagación y aprendizaje. La tecnología educativa sirve como puente 
para abrir múltiples opciones y caminos educativos, respetando los intereses y necesidades específi-
cas de cada estudiante, lo cual es un principio fundamental de la pedagogía holográfica.

Entorno educativo y herramientas tecnológicas:
El gráfico destaca la importancia del "Entorno Educativo" y el "Entramado Tecnológico", elementos 
que se examinaron a fondo durante la investigación a través de la revisión documental y las entrevis-
tas. Estos componentes apuntan a la integración de herramientas tecnológicas que facilitan la crea-
ción de redes de conocimiento y la adaptación del aprendizaje a contextos culturales específicos, pro-
moviendo aprendizajes significativos y relevantes.
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basada en el 
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de la tecnología

CIENCIAS
JURÍDICAS

Expedientes y 
procesos jurídicos 
electrónicos

Base de 
metadatos 
jurídicos

Holografía de la 
normativa jurídica
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los entornos 
cambiantes

CIENCIAS
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Procesos 
complejos de 
calidad vía mega 
datos

Estructuras 
complejas de 
producción y 
servicio

Holografía de 
ciudades 
inteligentes



Sistema teórico y metodológico:
La pedagogía holográfica representada en el gráfico enfatiza la interacción entre el estudiante, la tec-
nología y el entorno educativo como un sistema teórico y metodológico integral, destacando la crea-
tividad, la innovación y la resolución de problemas. Este enfoque sistémico fue también identificado 
en los datos recogidos durante la investigación cualitativa, mostrando que las universidades están de-
sarrollando e implementando estructuras pedagógicas que fomentan la exploración dinámica y la in-
teracción con el contenido mediante tecnologías digitales. Este sistema facilita la autonomía del 
aprendizaje y la personalización del proceso educativo, aspectos clave que emergieron de las entre-
vistas y los cuestionarios.

Conclusiones

La investigación concluye que la integración del hipertexto y otras tecnologías educativas en la educa-
ción superior está promoviendo una transformación significativa en los modelos de enseñanza y apren-
dizaje los cuales son:

• El modelo de hipertexto Nelson (1965) y la pedagogía holográfica busca integrar estos componen-
tes de manera dinámica y holística donde las tecnologías educativas actúan como un entramado 
que facilita su aprendizaje y autoevaluación en un entorno educativo flexible y adaptativo.

• Los modelos holográficos, como señalan Duart y Sangra (2020), pueden darse desde la holografía 
del diagnóstico (ciencias médicas), la holografía ética de la tecnología (informática), holografía de la 
normativa jurídica (jurídico), holografía de los entornos cambiantes y ciudades inteligentes ( ingenie-
ría y arquitectura).

• El modelo holográfico analizado por García y Morrison (2022) enfatiza la flexibilidad y la personaliza-
ción del aprendizaje permite a los estudiantes trazar su propio camino de aprendizaje, apoyados por 
herramientas digitales e inteligencia artificial que facilitan la autoevaluación y la construcción de co-
nocimientos de manera significativa.

• El uso del hipertexto, en particular, ha demostrado ser una herramienta eficaz para fomentar la auto-
nomía del aprendizaje y la interacción dinámica con el contenido educativo como indica Siemens 
(2021). Los modelos de autoaprendizaje están evolucionando hacia enfoques más autodirigidos y 
distribuidos, donde la tecnología actúa como un facilitador.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje III: Innovación educativa orientada al bienestar y éxito académico del estudiantado

Implementación del paradigma de
pedagogías activas y aprendizaje activo.

Estudio de caso desde el aula de filosofía universitaria 
PERSONA AUTORa

Joan Javier Cordero Redondo
Universidad Florencio del Castillo (UCA)

RESUMEN 
La implementación de una serie de actividades didácticas adscritas al paradigma de las pedagogías activas en las 

clases de Filosofía universitaria se ha tornado en un ámbito de reciente interés y atención entre las corrientes peda-

gógicas y metodológicas de Enseñanza de la Filosofía. La incursión de actividades didácticas de este tipo es de 

origen filosófico y se asocia a la implementación de una serie de estrategias de la metodología activa de aprendi-

zaje. Estas actividades posibilitan el aprendizaje significativo centrado en el estudiante y suponen un cambio para-

digmático dentro de la tradición de la Enseñanza de la Filosofía. Por lo que esta investigación estudia, registra y 

comunica el suceso y experiencia de estudiantes universitarios en la clase de Filosofía en el aula universitaria, y su 

objetivo es coadyuvar a la mejora de prácticas metodológicas de la enseñanza y aprendizaje de esta asignatura. 

Para tales efectos, se aplica un cuestionario de naturaleza cuantitativa, escala tipo Likert, para conocer la percep-

ción de la población sobre las actividades de aprendizaje dentro del marco de las pedagogías activas y responde 

a la pregunta: ¿las actividades de aprendizaje implementadas potencian el aprendizaje activo? Desde el punto de 

vista del paradigma de pedagogías activas y Scholarship of Teaching and Learning (SOTL), los resultados verifican 

la pertinencia de realizar diseños y prácticas educativas centradas en el aprendizaje de la persona estudiante.

Palabras claves: philosophy, Teaching Experience, Teaching Models 

INTRODUCCIÓN

Este estudio analiza los resultados de la implementación de actividades didácticas educativas filosóficas 
(Boekaerts, 2002; Brophy, 1999; Rosenshine, 2010; Timperley, 2008; Vosniadou, 2001; y Walberg y Paik, 
2000) y prácticas metodológicas de aprendizajes (Hughes y Acedo, 2017; Topping et al., 2020) centra-
das en el alumnado e implementadas en las clases de Filosofía universitaria a partir del PPA y del AAA, 
según el modelo Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). 

Los métodos de enseñanza fundamentados en el Paradigma de Pedagogías Activas (PPA) y del Aprendi-
zaje Activo en el Aula (AAA) proporcionan espacios y oportunidades para el suceso del compromiso 
cognitivo (Smart y Csapo, 2007). Wanner (2015) halló que el compromiso cognitivo del alumnado y el 
aprendizaje activo de este se relacionan. Además de ser valorados por las personas estudiantes, la inte-

8133



racción y el compromiso cognitivo son cada vez más considerados como requisitos previos para un 
aprendizaje significativo y para la estimulación del uso de los procesos cognitivos superiores (Miller et 
al., 2011). De acuerdo con Abujreiban (2023), Masegosa et al. (2024), Nájera et al. (2020), Tasler (et al., 
2023) y Wang y Caib (2024), la ejecución de actividades didácticas dentro PPA y el AAA posibilitan el 
aprendizaje significativo y los procesos cognitivos superiores en el alumnado. 

Referente teórico

La conceptualización y precisión de PPA es amplia, pero refiere a ciertos caracteres esenciales. Bonwell 
y Eisen (1991) las definen como cualquier estrategia que solicite a las personas estudiantes realizar una 
actividad que les implique pensar sobre lo que están haciendo. Según Prince (2004), hay dos condicio-
nes necesarias para considerar la presencia de actividades según AAA. La primera es que el alumnado 
realice alguna otra actividad que no sea únicamente escuchar al profesor y tomar notas. La segunda es 
que dichas actividades se relacionen con conceptos, materiales u objetivos de aprendizaje de la asigna-
tura; y que estas actividades sean diversas, tales como resolución de problemas, debates, investigación, 
experimentación y trabajo colaborativo, y que enfaticen más el desarrollo de habilidades que la transmi-
sión de información, además, que conduzcan al desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior

Método

El estudio se realiza desde un enfoque mixto, descriptivo y exploratorio (McMillan y Schumacher, 2005), 
basado en un análisis del contenido de tipo convencional (Hsieh y Shannon, 2005) de un caso de estu-
dio. La muestra quedó constituida para el estudio de caso por 20 personas estudiantes de la Universi-
dad Florencio del Castillo, sede central Cartago. El proceso de selección de la muestra utilizó como cri-
terio la condición de estudiante matriculado en el curso. Se destaca que, para entonces, la malla curricu-
lar de la Facultad de Educación estaba actualizándose, de modo que este curso fue el último antes de 
la entrada en vigor de la nueva.

Tabla 1
Constitución y características de la muestra

Para conocer la percepción del alumnado sobre las clases de Filosofía universitaria, se aplicaron cuestio-
narios estructurados tipo Likert en cinco momentos diferentes del desarrollo del curso; fueron comparti-
dos mediante Google Forms y tuvieron por indicación general de empleo seleccionar en una escala de 
1 a 5, donde 1 refiere a “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”. 
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Carrera de Bachillerato 
y Licenciatura

Educación Preescolar

Educación Física

Cantidad de 
personas

10

10

Sexo

12 mujeres

8 hombres 



Tabla 2
Clases de Filosofía, título y referencia
  

Tabla 3 
Cuestionario 1, 2 y 3, y cuestionario 4 y 5, según dimensiones e ítems consultados sobre el PPA y el AAA 
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Clase

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

Título

Fundamentación Pedagógica de la Transformación 
Curricular y La enseñanza de la filosofía

FPTC (MEP 2015) y Sobre la paradoja de Sócrates

¿Cómo lo sabes?, Reconstruir los fundamentos y 
Práctica y reforma educativa (Lipman 2010).

Actividad de evaluación sobre Legos (Demócrito) y 
filosofía (Gaarder 2010).

Aula virtual de filosofía: actividad post evaluación 
sobre Legos (Demócrito) y filosofía (Gaarder 2010 y 
Descartes 2010).

Referencia

MEP (2015) y Marina (2010).

MEP (2015) y Southwell (2022)

Southwell (2022) y Lipman (2010)

Gaarder (2010).

Gaarder (2010) y Descartes 
(2010).

Dimensiones / 
Cuestionario

1

2

3

Participación activa y 
autonomía de la 
persona estudiante.
11 ítems

X

X

X

Trabajo en equipo y 
colaboración.
11 ítems

X

X

X

Aplicación y 
relevancia del 
aprendizaje filosófico 
y educativo.
11 ítems 

X

X

X

Motivación y 
participación en la 
clase de filosofía. 
Respuesta abierta

0

0

X

1 2 3 4

Dimensiones / 
Cuestionario

4

5

Pedagogías activas
4 ítems

X

X

Características y 
acciones docentes
12 ítems

X

X

Aprendizaje activo en el aula. Respuesta 
abierta.

0

X

1 2 3

Resultados y discusión

Los resultados de la aplicación de actividades didácticas orientadas en el paradigma de pedagogías ac-
tivas han verificado la centralidad del estudiante en el proceso. El modelo SoTL representó una instancia 
epistémica para reflexionar y repensar los diseños y las prácticas profesionales educativas (Chocarro et 
al, 2013). Para la persona docente implicó, desde este punto de vista, la reflexión sobre la acción de 
aula, entendida como una de las características fundamentales del ejercicio docente (Brookfield, 2006; 



Darling-Hammond y Bransford, 2005; Day, 2005; Kane et al, 2004; Khorthagen y Vasalos, 2005). Asimis-
mo, se ha indagado sobre la pertinencia de ciertas estrategias. Desde este punto de vista, el proceso 
de investigación ha implicado disponer de un amplio espectro de conocimiento sobre la estructura, el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje y aprender del mismo a nivel de un meta-aprendizaje profe-
sional (Litlle 2003; Mccombs 2003; Randi 2004; Shulman y Shulman 2004).

Tabla 4 
Agrupación de valoraciones estudiantiles sobre el uso de agenda de actividades que componen la clase de Filoso-
fía

Sin embargo, quizás lo más importante ha sucedido a nivel del aprendizaje y la retención del conoci-
miento por parte de los estudiantes, ya que los resultados demuestran que han aumentado al participar 
activamente en las tareas propias del curso y cuando se les presentan en situaciones en las que se les 
motiva y encausa a compartir sus hallazgos y reflexiones. Los resultados demuestran que, si la planifica-
ción didáctica está fundamentada en el PPA y AAA, las actividades de aprendizajes implementadas po-
tencian el aprendizaje. A su vez, demuestran que se puede potenciar el aprendizaje activo desde la filo-
sofía, cuando se centra la atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula como núcleo 
de la mejora y de la responsabilidad de las personas docentes ante los resultados educativos de su 
alumnado (Murillo y Krichesky, 2015). 

El impacto de las actividades diseñadas en el PPA y AAA consiste en que el alumnado muestra un mejor 
compromiso cognitivo, aprendizaje significativo y procesos cognitivos superiores, los cuales, además, 
son amplios y vinculantes para todos los miembros de la comunidad aula de filosofía (Azorín, 2022; 
Leicht et al., 2018; Leite et al., 2022; Priestley et al., 2013, 2015a, 2015b). 
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Categoría

Organización y guía

Memoria y respaldo

Preparación para futuras 
lecciones y evaluaciones

Enfoque en el 
aprendizaje

Personalización del 
aprendizaje

Valoración

La agenda ayuda a seguir los pasos de la clase de forma ordenada y 
facilita el análisis de lo estudiado y realizado.

Según la magnitud de las tareas, la agenda sirve como respaldo para 
recordar aspectos de importancia.  

Las notas y organización de los temas cubiertos en clase son útiles para 
las evaluaciones futuras.

Llevar una agenda contribuye a un mejor enfoque y comprensión de la 
clase.

Todas las personas estudiantes tienen su propio estilo de aprendizaje, la 
toma de apuntes es beneficioso para su propio proceso educativo.



Tabla 5 
Agrupación de valoraciones estudiantiles sobre la prueba-examen en la clase de Filosofía

CONCLUSIÓN

La principal implicación radica en que es posible enseñar filosofía en las aulas universitarias desde un 
paradigma de educación centrado en el alumnado y en el desarrollo de habilidades; además, la investi-
gación crea, valida y proporciona un instrumento de evaluación sobre la práctica educativa a partir de 
PPA, AAA y SoTL, el cual puede aplicarse en instancias análogas. El impacto de las actividades diseña-
das en el PPA y AAA consiste en que el alumnado muestra un mejor compromiso cognitivo, aprendizaje 
significativo y procesos cognitivos superiores, los cuales, además, son amplios y vinculantes para todos 
los miembros de la comunidad aula de filosofía (Azorín, 2022; Leicht et al., 2018; Leite et al., 2022; 
Priestley et al., 2013, 2015a, 2015b).  Asimismo, se verifica la tesis de Reeve et al. (2019), de Sammons 
et al., (2016) y la de Shernoff (2013), según la cual la participación del alumnado, su compromiso y cone-
xión depende de cómo las personas docentes enseñan y de la creación de entornos propicios para la 
participación del alumnado (González, 2015; Pino-James, 2018). 

Finalmente, se recomienda diseñar actividades didácticas siguiendo la macroestructura de PPA, AAA y 
SoTL, asimismo que sean orientadas al desarrollo de habilidades y presenten problemas de naturaleza 
epistemológica. 
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Categoría

Enseñanza

Percepción de la 
educación

Conocimiento de la 
filosofía

Aplicación práctica

Educación y filosofía

Proceso de aprendizaje 
continuo

Valoración

La filosofía puede enseñar a las personas estudiantes a fomentar 
habilidades críticas y de comunicación.

Algunas personas estudiantes reconocen algunas nuevas formas de 
enseñar y aprender. 

La filosofía se ocupa del pensamiento y las ideas, pero estas se pueden 
usar en ejercicios prácticos.  

Las personas estudiantes han aprendido a abordar problemas y analizar 
críticamente situaciones, implicando un cambio significativo en su 
enfoque en estudio y lectura.

Algunas personas estudiantes refieren a los aportes positivos de la 
filosofía en la educación, otros a la importancia de la filosofía en la 
búsqueda de respuestas y en la adquisición de una nueva perspectiva. 

Se reconoce que el aprendizaje es un proceso continuo y de diferentes 
métodos para enseñar, adaptándose a los cambios de la sociedad.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje III: Innovación educativa orientada al bienestar y éxito académico del estudiantado

¿Puede un modelo de aprendizaje híbrido
ser efectivo en la adquisición de

inglés como segunda lengua?
PERSONA AUTORa

Aleida Chavarría Vargas
Universidad Latina de Costa Rica

RESUMEN 
Cada vez es más frecuente que las instituciones de educación superior diseñen modelos pedagógicos que favore-

cen el desarrollo de competencias, la autonomía y los aprendizajes significativos de los estudiantes.  Además de 

la adquisición del idioma inglés, como otra competencia necesaria para la inserción laboral de los futuros profesio-

nales.  Este estudio muestra los resultados efectivos del diseño e implementación de un modelo híbrido de apren-

dizaje, que se aplicó en un curso de inglés como segunda lengua de la Universidad Latina de Costa Rica.  Para 

esto, se conformaron dos grupos de estudiantes, un grupo control que siguió la enseñanza tradicional y un grupo 

experimental que desarrolló el modelo híbrido.  A ambos grupos se les aplicó una prueba estandarizada de inglés, 

que sirvió como pretest y postest para determinar la diferencia en los puntajes obtenidos en la evaluación. La evi-

dencia en la investigación muestra una diferencia significativa entre el logro alcanzado por el grupo experimental, 

al obtener mayores puntajes después del desarrollo de estrategias metodológicas propias del modelo, que ofre-

cen flexibilidad, interacción social, aprendizaje activo e integración de las tecnologías digitales, para la mejora en 

habilidades lingüísticas propias del inglés

Palabras claves: aprendizaje híbrido, inglés, segunda lengua, metodologías activas

INTRODUCCIÓN

En Costa Rica, varios entes y organizaciones han expresado la necesidad de contar con personal que 
pueda hablar, leer y entender inglés, como segunda lengua, con un nivel intermedio alto o avanzado 
(Hernández, 2008).  El dominio del inglés forma parte de las políticas y prácticas universitarias para ase-
gurar una educación efectiva, eficiente e integral de los estudiantes, así como es un elemento clave de 
la lista de conocimientos, habilidades y competencias que debe tener un profesional para ser competiti-
vo en el mercado laboral (España, 2010).

Navarro y Piñero (2009) y Marín (2012) señalan que la población requiere competencias bilingües, comu-
nicación oral en inglés como prioridad en los estudiantes de educación superior y, por tanto, la Ulatina, 
a través de la Política de inglés, establece que es imperativo que adquieran un nivel de competencia 
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adecuado según el MCER, para que puedan ampliar las posibilidades de éxito académico de manera 
sostenida (Política Institucional de Inglés Ulatina, 2023). 

El desafío es (Bi et al, 2023) cuán efectivo es el aprendizaje híbrido para la adquisición del idioma inglés, 
lo que Vonti y Rahmah (2019), Ataizi y Aksak (2021), Qays et al. (2022), Umiyati (2022) y Isnaini y Harianto 
(2023) consideran beneficioso al mostrar mejorías en gramática, poesía y composiciones escritas. El pro-
pósito de este estudio es identificar el efecto del entorno de aprendizaje híbrido para mejorar la capaci-
dad del nivel de inglés, en estudiantes de la carrera de Educación Preescolar Bilingüe. En consecuencia, 
se propone la siguiente hipótesis:

H1: El modelo híbrido tiene un efecto significativo en los resultados de las pruebas de compe-
tencias del idioma inglés.

 
Revisión de literatura 

Hoy existe una carrera entre las tecnologías surgidas para el desarrollo educativo; computación en la 
nube, aprendizaje profundo, comunicación 5G y otras, por lo que el aprendizaje híbrido también ha sur-
gido como una alternativa funcional (Hasan y Hashim, 2022), que ofrece accesibilidad a internet en 
campus o en casa, desarrolla competencias digitales, promueve uso de recursos disponibles en línea y 
proporciona aprendizaje autónomo (Vonti y Rahmah, 2019). Un entorno de aprendizaje híbrido (Chava-
rría et al., 2024): “se refiere a la combinación de clases presenciales y virtuales que se desarrollan a partir 
del blended learning, introduciendo nuevas metodologías”. 
 
Serrat et al. (2021) y Suryanto et al. (2024) señalan que el aprendizaje híbrido ofrece metodologías acti-
vas centradas en el estudiante, acceso al conocimiento, flexibilidad en tiempo y espacio, con resultados 
positivos en el aprendizaje y acceso a la educación.  Por su parte, Sutisna y Vonti (2020), Nashir y Laili 
(2021) hacen referencia a la importancia del diseño instruccional en el aprendizaje híbrido que integra la 
tecnología, las interacciones, la motivación y la organización. 

En lo que respecta al aprendizaje del inglés, Ataizi y Aksak (2021) encontraron un efecto significativo en 
la mejora de las habilidades de escritura, lo que resultó en un mejor desempeño en los exámenes de es-
critura. Isnaini y Harianto (2023) también señalan que ofrece mejores resultados en comprensión y la in-
vestigación de Rinekso y Muslim (2020) confirma que los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico 
y habilidades de escritura, incluidas la gramática y la ortografía.

Metodología

En este estudio, se aplicó un diseño cuasiexperimental, con una variable independiente que es manipu-
lada (Cohen, 2007). La investigación se centró en el tratamiento brindado por el ambiente de aprendiza-
je híbrido en el curso de inglés nivel VI, al grupo experimental conformado por 10 estudiantes y el grupo 
control de 9 estudiantes de la carrera de Preescolar Bilingüe, durante el tercer cuatrimestre del 2023.

Se aplicó la prueba de nivel estandarizada de National Geographic, a los dos grupos de participantes al 
inicio y final del cuatrimestre. Durante 15 semanas, asistieron dos días a la semana conforme el progra-
ma del curso. El grupo control siguió una enseñanza tradicional en modalidad virtual con Teams. El 
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grupo experimental desarrolló las estrategias metodológicas del modelo híbrido, para lo cual asistieron 
a clases presenciales y virtuales.

Para el análisis de datos se aplicaron las pruebas Kolmogorov-Smirnov, comparación de medias inde-
pendientes para la diferencia y muestra independiente mediante el programa SPSS. Además, para in-
vestigar la media, la desviación estándar, la distribución de frecuencia y el efecto de las variables inde-
pendientes sobre las variables dependientes, se emplearon estadísticas descriptivas e inferenciales. 

Resultados y discusión 

Los resultados muestran que la puntuación media en postest del grupo control (M=77,44) fue menor al 
grupo experimental (M=83,70), siendo un indicador de que las estrategias implementadas para el 
modelo híbrido arrojan puntuaciones más altas en el postest del grupo experimental, destacando la ha-
bilidad de escritura que coincide con los hallazgos de Ataizi y Aksak (2021).

La prueba estadística de normalidad Kolmogorov-Smirnov mostró que tanto los datos del pretest como 
del postest indican evidencia de un comportamiento normal que justificaba la aplicación del test. Es útil 
en este estudio, ya que se desconoce la distribución y ayuda a comparar dos distribuciones de probabi-
lidad. Por su parte, la comparación de la prueba de medias independientes también indica que los 
datos se comportaron normalmente, lo que sugiere que no hay una diferencia significativa en las pun-
tuaciones de la prueba previa, ya que los estudiantes tienen calificaciones similares de nivel de inglés al 
inicio de la prueba de ubicación.

Además, se aplicó la prueba para muestra independiente que refleja la diferencia de los resultados 
entre pretest y postest, la cual dio como resultado que el valor de p es menor a 0,05. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis, existiendo diferencia entre grupo control y experimental cuando se aplica un apren-
dizaje basado en un híbrido. El grupo experimental destaca en los resultados en expresión y compren-
sión, lo que confirma las conclusiones de los estudios de Isnaini y Harianto (2023) y Rinekso y Muslim 
(2020).

Conclusiones

Cuando el modelo de aprendizaje se diseña e implementa aprovechando la tecnología, las metodolo-
gías activas, el entorno presencial y virtual, se promueven competencias, habilidades y comportamien-
tos positivos en los estudiantes.  Es necesario desarrollar otros estudios, pero en este hay evidencias de 
que el aprendizaje híbrido es efectivo en la adquisición de inglés como segunda lengua en los estudian-
tes universitarios.
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Eje III: Innovación educativa orientada al bienestar y éxito académico del estudiantado

Cambio de paradigma en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho

PERSONA AUTORa

Rosa María Abdelnour Granados
Docente invitada de la Universidad Latina de Costa Rica

RESUMEN 
El propósito de esta ponencia es resaltar la relevancia que tiene diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma que facilite el aprendizaje significativo del dicente, ya que no basta la transmisión de conocimientos, sino 

“saber” enseñar a aprender y, para ello, la pedagogía que utilice el docente importa.  La investigación que refiere 

esta ponencia se finca en el enfoque cualitativo, que se fundamenta en un proceso inductivo para conocer las ex-

periencias de la audiencia (estudiantes y docentes) y, de forma tangencial, de las autoridades administrativas y 

académicas de la institución de educación superior que participan en el diseño del proceso educativo, para, en la 

recolección de datos, conocer el estado real del proceso de enseñanza-aprendizaje y producto de la investigación, 

recomendar la hoja de ruta para mejorar el proceso y ajustarlo a los lineamientos de un enfoque constructivo. Los 

resultados de la investigación arrojaron como datos de interés, que se requiere formación docente de los profeso-

res, además del conocimiento disciplinar del área de conocimiento al que se dedica. Tener el nivel de conocimien-

to disciplinar es un elemento de la contratación docente, pero no el más importante; si se sabe, pero no se sabe 

enseñar, es como tener un banco de tres patas. Y ese faltante se refleja en la formación del estudiante que no ad-

quiere las habilidades de pensamiento crítico. Este debe ser un tema prioritario para las instituciones de educación 

superior, a fin de superar el modelo de enseñanza-aprendizaje del Derecho que se ha caracterizado, sobre todo 

en Latinoamérica, por ser verbalista y discursivo, lejano al aprendizaje significativo.

Palabras claves: aprendizaje, pensamiento crítico, enseñanza, comunicación

INTRODUCCIÓN

En todas las disciplinas, pero en el campo del Derecho, la práctica, desde las órbitas que la integran, va 
a enfrentar al profesional, a hechos, problemas, y su capacidad de transferir conocimientos a esos he-
chos, para su análisis estratégico, resultará necesaria; por lo que, si durante su estancia en la universidad 
tuvo docentes que se limitaron a exponer un tema para que como estudiante copiara la información que 
después le fue requerida en un examen, transcrita de forma exacta, su desempeño será deficiente. Esto 
debido a las carencias del proceso de aprendizaje, que derivan de las fallas en la formación pedagógica 
del profesorado, quien conoce los contenidos programáticos de la materia, pero no cuenta con las he-
rramientas para enseñar a aprender.
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Si, además, los planes de estudio adolecen de cursos que se agrupan en la “educación emocional”, 
como los de la psicología social, neurociencias y comunicación efectiva, indispensables en la formación, 
se cuenta con dos grandes ejes para trabajar en promover un cambio de paradigma para la mejora del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del Derecho. 
 
Referente teórico y revisión de la literatura

La enseñanza del Derecho se ha distinguido, principalmente en Latinoamérica, por ser una enseñanza 
discursiva, verbalista (Fix-Zamudio, 2001, p.47), de clases magistrales, en las que el profesor, quien debe 
tener amplios conocimientos de la materia a impartir, se coloca al frente de la clase y transmite esos co-
nocimientos ante un alumno pasivo, simple receptor, conocido, en palabras del jurista italiano Calaman-
drei (2006), como estudiante “esponja”. El convidado de piedra del proceso educativo. El pensamiento 
legal que prevalece exhibe, en opinión de algunos (Batres Hidalgo, 1995, pp-34-40), una tendencia a 
identificar el Derecho con el sistema de normas legales escritas, generadas en órganos formales y es-
tructurados en códigos básicos, leyes y regulaciones en diversos rangos.

Esta tendencia conceptual influye y se refuerza en la educación legal, cuya misión preferente es informar 
el contenido de esas normas y sus antecedentes; pero, una vez que el estudiante se gradúa, surge el 
desconcierto, porque la enseñanza que recibió, predominantemente teórica, se refleja en una actitud 
estática frente a la práctica del Derecho. Los estudiantes aprenden conceptos e instituciones legales, 
definiciones, clasificaciones, etc., mientras que la profesión los enfrentará a hechos, problemas, casos. 
Y para practicar el Derecho, no solo es necesario un conocimiento formal de la ley, lo que los realistas 
llaman las “reglas de papel” (Bohmer, 1999, p.73).

El predominio del docente sobre el estudiante lo ha convertido en el director del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y su idoneidad para el cargo se mide por la cantidad de conocimientos que puede trans-
mitir. Hay instituciones académicas de educación superior que se satisfacen con que quien va a dar el 
curso sea abogado.  No existe un sistema de oposiciones, no se ha institucionalizado un modelo de se-
lección de profesores. Operan unas directrices verbales o si son escritas, no están reglamentadas, sino 
que provienen de cada escuela o facultad, según recomendaciones de las autoridades académicas, que 
orientan el proceso de selección de profesores. El único sujeto visible en el escenario del aula es el do-
cente. La evaluación se limita a exámenes, generalmente escritos, en los que se espera que el alumno 
reproduzca los contenidos que se les dio en clase; mientras que los elementos del diseño instruccional 
deben estar conectados, como eslabones de una cadena, y a la hora de la elaboración del diseño, cada 
elemento debe ser coherente con el resto, a modo del alineamiento constructivo.

Es necesario un cambio y la innovación educativa (Hannan y Silver, 2006, pp.20-26) alude a la búsqueda 
de mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la acción deliberada de introducir 
algún cambio que transforme y mejore la estructura o elementos de la institución educativa (García, 
2008, p.30), consciente y planificada, y convertir las ideas de cambio en un proyecto de innovación edu-
cativa, partiendo de un proceso de reflexión acerca de los problemas pedagógicos más importantes 
que se hayan detectado. 
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Se requiere pasar de un modelo centrado en docente, que ha transitado, por uno basado en el estu-
diante, a uno centrado en la pareja académica, docente-dicente, con participación activa del segundo 
en la construcción de su conocimiento, con el coaching del primero, desde: a) los contenidos programá-
ticos a enseñar, con otras órbitas además de la jurídica, como la psicología social y las neurociencias; y) 
la metodología de enseñanza-aprendizaje orientada por el aprendizaje en equipo, basado en proble-
mas, desde el design thinking como punto de diagnóstico, fundado en una educación emocional, con 
objetivos de resultados por competencias.

Metodología

La propuesta se basa en el llamado enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Bap-
tista Lucio, 2006), a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o et-
nográfica, que se fundamenta en un proceso inductivo (explorar y dirigir y luego generar perspectivas 
teóricas). Basada en el estudio de los contextos educativos y los sujetos que lo componen, establecien-
do del estado de la cuestión en la literatura y el ambiente educativo, así como establecer el plan de in-
tervención para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se aplicó una encuesta compuesta 
por 20 reactivos, a la totalidad de los estudiantes de la sede central, de los niveles de Bachillerato y Li-
cenciatura en Derecho de una carrera de Derecho (228 estudiantes) y a la totalidad del cuerpo docente 
(32 docentes), para conocer el estado de la cuestión desde la perspectiva estudiantil y docente, sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de ahí, establecer la propuesta de diseñar y ejecutar un 
plan de capacitación docente, así como evaluar los resultados de su aplicación, para la mejora de dicho 
proceso.

Resultados y discusión

El estado de la cuestión muestra un modelo añejo de enseñanza-aprendizaje, verbalista y discursivo, 
con poca integración de metodologías para el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y análisis 
en la transferencia de conocimientos al análisis de hechos y problemas. Discusión que no es nueva (Bo-
hmer, M 1999). Lo que muestra la pertinencia y esencialidad de la formación docente del profesorado, 
para aprender a enseñar (Zabalsa, M, 2007). El estado real del abordaje del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el Derecho denota que se mantiene la forma tradicional de enseñar, centrada en el 
docente, con un dicente pasivo, mero receptor de información, sin promoción del pensamiento estraté-
gico y coconstrucción del conocimiento por parte de los estudiantes (Rodríguez-Arana Muñoz, J y Palo-
mino Lozano, R, 2009). Esa información es requerida en una evaluación con el típico “examen de desa-
rrollo”, para que el estudiante repita, literalmente, lo que el profesor “dijo” en clase. Mientras que la 
forma innovadora de enseñar a aprender requiere de un modelo dualista, ni solo centrado en el docente 
ni solo centrado en el dicente, sino en la pareja académica, con un docente coach y bajo un esquema 
de trabajo en equipo, que genere sinergia en el entorno académico (Palma, E y Elgueta, MF, 2020).

Buenas prácticas

Instalación de una carrera docente bajo un modelo integral.

Diseño e implementación de un plan de capacitación docente obligatorio a través de talleres de habili-
dades docentes y estrategias activas de enseñanza aprendizaje.
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Líneas de investigación en educación emocional y formación docente.

Formación en habilidades blandas.

Laboratorio de microenseñanza, para que los docentes apliquen lo que aprenden en los talleres y pueda 
ser evaluado su aprendizaje.

Clínica jurídica, que son un termómetro para valorar el aprendizaje de los estudiantes, para el abordaje 
de casos reales. También es recomendable la práctica como juegos de rol y simulaciones en salas para 
la práctica.

Tecnología educativa: la tecnología al servicio de la educación, como uso de plataformas virtuales para 
procesos asincrónicos y sincrónicos, para la formación de los docentes y de los estudiantes.

Integración integral de la ética en el ejercicio profesional.

Conclusiones 

Es necesario promover un encuentro de todas las escuelas de Derecho, con participación del Colegio 
de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el CONESUP, el CONARE y el SINAES, para el diseño de un 
plan de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho y la construcción de un plan de estu-
dios en coherencia con ese modelo. Plan que se recomienda integre las buenas prácticas que se reco-
miendan, para promover una mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Derecho que hoy 
atiende más allá de las normas escritas, para formar en habilidades blandas, inteligencia emocional y el 
trabajo en equipo.
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PONENCIAS PRESENTADAS
Eje III: Innovación educativa orientada al bienestar y éxito académico del estudiantado

Diseño e innovación educativa:
en camino a la autogestión, calidad y éxito académico

en la Universidad Castro Carazo
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Universidad Castro Carazo

RESUMEN 
La presente ponencia tiene como objetivo el análisis del diseño de acuerdos de aprendizaje mediante materiales 

educativos autogestionados y acordes con el Modelo Educativo Ecoformativo implementados por el Departamen-

to de Innovación y Desarrollo Curricular en el período 2023-2024 que propician el éxito académico y calidad edu-

cativa de la Universidad Castro Carazo.

Para tales fines, se realiza una revisión teórico-conceptual, en la que se destaca la importancia de la autogestión 

docente e innovación en el diseño y aplicación de acuerdos de aprendizaje en línea con las demandas sociales 

para mejorar la calidad curricular, seguido de una metodología enmarcada en la investigación-acción. Los resulta-

dos de este proceso promueven en el docente buenas prácticas que se reflejan en el uso de actividades y estrate-

gias de aprendizaje variadas, así como la maximización del rendimiento docente y académico. Asimismo, se enfati-

za la eficiencia y calidad del diseño de acuerdos de aprendizaje que, en coherencia con el modelo educativo de la 

universidad, propician el éxito académico y bienestar del estudiantado.

Palabras claves: calidad, autogestión, material educativo

INTRODUCCIÓN

Esta reflexión analiza el diseño de acuerdos de aprendizaje (AA) autogestionados y de calidad como fa-
cilitadores del éxito académico del estudiantado influyendo en buenas prácticas docentes de la Univer-
sidad Castro Carazo (UCC). Se entiende AA como programas de curso que se desarrollan en el marco 
de un Modelo Educativo Ecoformativo, basado en un paradigma emergente, inclusivo y holista (Univer-
sidad Castro Carazo, 2016).

Se abordan los referentes teóricos, haciendo hincapié en innovación curricular, bienestar y éxito acadé-
mico, calidad y autogestión en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego, se ahonda en la metodo-
logía, utilizando para estos efectos la investigación cualitativa, con un diseño de investigación-acción, y 
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la implementación de material educativo como un videotutorial, infografías y formularios para mejorar 
los AA. Asimismo, se discuten los resultados y conclusiones respecto a la autogestión, calidad e innova-
ción del proceso estructurado de AA, así como su impacto en el aprendizaje significativo, de calidad y 
éxito académico.
 
Referente teórico y revisión de la literatura

Innovación curricular dentro de la UCC se interpreta a luz de la Ecoformación, el cual: “(…) busca valo-
rar el desarrollo y proceso de implementación del currículum de cada carrera con relación al desarrollo 
de atributos que reflejen el modelo educativo, así como la pertinencia profesional y social de las carre-
ras. Además, considera la creación y aplicación de programas, o actividades que estén en sintonía con 
las demandas sociales y las necesidades locales (…)” (Chan y Arrieta, 2020, p.90).

Es decir, la aplicación de programas contempla el diseño de AA por medio de las direcciones académi-
cas, IDC y el profesorado, al formar integralmente estudiantes con diversidad de habilidades mediante 
experiencias de enseñanza-aprendizaje significativas (Chan y Arrieta, 2020), asegurando el bienestar y 
éxito académico del estudiantado.

El concepto de calidad se caracteriza por: “(…) una visión integral del estudiantado en sus aspectos bio-
lógicos, emocionales, espirituales, cognitivos y sociales. La calidad será comprendida desde la dimen-
sión humana y las formas en que la Universidad promueve la construcción de un ser humano íntegro y 
respetuoso de todas las otras formas de vida en el planeta” (Chan y Arrieta, 2020, p.22).

En este contexto, la autogestión del conocimiento se define como el compromiso, la responsabilidad 
de la persona docente de su propio proceso en la construcción de acuerdos de aprendizaje, identifican-
do las carencias propias o relacionadas con el objeto de estudio, buscando alternativas de solución para 
encontrar diversos escenarios que permitan la generación de nuevo conocimiento (Metaute, Flórez, 
Córdoba y Ospina, 2020).

Metodología

Este trabajo corresponde a una investigación cualitativa, en un diseño de investigación-acción, imple-
mentando un plan para resolver la necesidad de mejora en un proceso de diseño de AA y, por ende, de 
las buenas prácticas docentes. Basados en la problemática, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptis-
ta (2023), IDC experimentó tres fases esenciales: observar, pensar y actuar. En la fase de observación, se 
identificaron falencias en el diseño de AA, una tiene relación con el formato, incluyendo las etapas y res-
ponsables que están involucrados a lo largo del proceso de diseño. Además, la comprensión de los 
componentes y apartados del AA resultaba en entregas que no satisfacían los requerimientos mínimos. 

Delimitado el problema, se analizó la posibilidad de mejoras en la elaboración de los AA y las prácticas 
pedagógicas. Con el trabajo colaborativo se expusieron soluciones que permitieran estandarizar los 
procesos que se percibieron más complejos y, por otro lado, crear recursos que el profesorado pudiera 
revisar autogestionadamente, recibiendo el material necesario en una entrega.
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Se creó un guion para elaborar un videotutorial; se elaboró un documento compartido para diseñar los 
AA, se incluyeron los pasos según la estructura del documento estándar y ejemplos de lo solicitado. 
Posteriormente, haciendo uso de la herramienta Clipchamp, se trasladó la información a formato audio-
visual. 

Los AA son secciones elaboradas en forma de pregunta, se creó un formulario que incluye para cada 
sección el tipo de formato que facilitará su redacción y se crearon menús desplegables para que el pro-
fesorado seleccionara los elementos acordes a la estructura solicitada.  

Finalmente, se diseñó una serie de infografías sobre integración de recursos y actividades de aprendiza-
je en herramientas como Canva y Genially, donde se plasmó en forma gráfica y amigable información 
necesaria para concluir cada parte del AA. Todo correspondió a un proceso autogestionado, el profeso-
rado pudo acudir a todo el material y visualizarlo las veces requeridas.  

La creación de estos insumos fomentó dos prácticas pedagógicas adecuadas.  Primeramente, el uso de 
actividades y estrategias de aprendizaje dinámicas y enmarcadas en nuestro modelo educativo promue-
ve que las necesidades del estudiantado sean consideradas, reflejado desde la inclusión de una varie-
dad de metodologías y enfoques de aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendi-
zaje basado en equipos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje entre pares y la clase inver-
tida. 

En segundo lugar, se maximiza el rendimiento docente tanto en el diseño de los AA como en el ambien-
te de aprendizaje. El tiempo y el esfuerzo que se aplican a partir de estos insumos es adecuado, logran-
do que tanto el profesorado como el estudiantado autogestionen su aprendizaje. Desde el construccio-
nismo, se toma como base que cada individuo construye el conocimiento, por lo que el aprendizaje es 
más efectivo cuando las personas participan activamente en esa construcción.

Resultados y discusión

Como resultado del proceso autogestionado las personas diseñadoras o docentes asumen el compro-
miso y responsabilidad en la planificación de su propio tiempo, organizan su trabajo y evalúan su propio 
avance con respecto al diseño de un AA.  Se evidencia lo que Metaute et al. (2020) sostienen como un 
proceso que les permite identificar sus propias carencias y buscar alternativas de solución en la cons-
trucción de sus acuerdos.

La implementación del AA autogestionado ha logrado conformar un diseño curricular coherente y de 
calidad con el modelo Ecoformativo, reflejo de la dinámica relacional entre el ser humano, la sociedad 
y la naturaleza.  Se evidencia integridad y respeto por todas las formas de vida en el planeta visible en 
la concreción de AA con preguntas significativas e intencionadas y actividades y recursos de aprendizaje 
pertinentes, los AA explicitan saberes disciplinares, habilidades blandas y valores.

Diseñar AA sustentados en un modelo particular constituye una innovación que se visualiza en una me-
diación pedagógica más concreta y pertinente a las necesidades de la sociedad. Se refleja lo que Chan 
y Arrieta (2020) definen como bienestar y éxito académico al realizar esfuerzos en pro de la formación in-
tegral de estudiantes con diversas habilidades.
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Conclusiones 

• La autogestión se visualiza en un mayor grado de autonomía por parte de las personas docentes 
para el diseño de AA reflejándose como una buena práctica en la utilización de nuevas actividades 
de aprendizaje y estrategias de evaluación a partir del material confeccionado por IDC.

• El proceso autogestionado maximiza el rendimiento docente y académico (tiempo y esfuerzo).

• Es pertinente que el proceso de diseño de AA se enfoque en el apoyo al docente porque favorece 
el bienestar y éxito académico.

• La innovación fue fomentada mediante la implementación de un proceso estructurado y claro para 
el equipo docente y la coherencia con el modelo educativo en la realización de los AA.

• La calidad se refleja a partir del acompañamiento docente, en términos de tiempo, estandarización 
del proceso y aplicación de herramientas tecnológicas acordes con el Modelo Educativo de la uni-
versidad. 
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VI.
Anexos
Programa del 

II Encuentro de Buenas Prácticas



HORA

8:00 - 8:40 horas

8:40 - 8:45 horas

8:45 - 8:55 horas

8:55 - 9:05 horas

9:05 - 09:35 horas
(9:35 - 9:45 horas, consultas 
de la audiencia)

9:45 – 10:00 horas

10:00 - 10:20 horas

10:20 - 10:50 horas
(10:50 - 11:00 horas, 
consultas de la audiencia)

ACTIVIDAD

Refrigerio 

Bienvenida

Mensaje de apertura
Lady Meléndez Rodríguez
Presidenta 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES)

Mensaje de apertura 
Georgina Jara Le Maire
Presidenta
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía Ciencias y Artes (Colypro)

Conferencia: Inteligencia artificial y educación de 
calidad: encrucijada epistémica y deontológica
José Carrión Martínez
Universidad de Almería (UAL), España

Refrigerio

Acto cultural 
Coro Polifónico
Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA)

Conferencia: Las buenas prácticas: desafíos 
pedagógicos en el contexto de las pobrezas
María Eugenia Venegas Renauld
Vicepresidenta 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES)

Programa del II Encuentro de Buenas Prácticas

Actividad de inauguración

martes 27 de agosto de 2024
(Presencial y con invitación)
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11:00 - 11:20 horas
(11:20 – 11:30 horas, 
consultas de la audiencia)

11:30 - 11:50 horas
(11:50 – 12:00 horas, 
consultas de la audiencia)

12:00- 12:10 horas

12:10- 12:30 horas

12:30- 13:30 horas

Conferencia: Análisis prospectivo de la educación 
superior estatal en Costa Rica al año 2050: ¿hacia 
dónde vamos?
Olman Madrigal Solórzano
Jefe de la División de Planificación Interuniversitaria
Consejo Nacional de Rectores (CONARE)

Conferencia: Buena Práctica en la Gestión
Administrativa, experiencia del Liceo Magallanes de 
San Ramón de Alajuela
M.Sc. Braulio Chacón Herrera 
Director 
Ministerio de Educación Pública (MEP)

Mensaje de cierre
Ronny Castro Zumbado 
Fiscal, Junta Directiva
Colypro 

Acto cultural 
Violinista 
José Pablo Cartín

Almuerzo 
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HORA ACTIVIDAD



HORA

9:00 - 9:05 horas

9:05 - 9:10 horas

9:15 - 9:30 horas
(9:30 - 9:35 horas, 
consultas de la audiencia)

9:40 - 9:55 horas
(9:55 - 10:00 horas, 
consultas de la audiencia)

10:05 - 10:20 horas
(10:20 - 10:25 horas, 
consultas de la audiencia)

ACTIVIDAD

Bienvenida

Mensaje de saludo
Grettel Alfaro Rojas
Asesora Nacional en Currículum
Departamento de Análisis Técnico y Curricular
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada (CONESUP)

PONENCIA • EJE I: 
Excelencia y equidad: conceptos que permiten 
evaluar la calidad educativa en Costa Rica 
Karol Picado Arce
Luis Diego Conejo Bolaños
Eiliana Montero Rojas
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

PONENCIA • EJE I: 
Buenas prácticas en la construcción del instrumento 
“Evaluación del desempeño docente” de la 
Universidad LCI VERITAS
Raquel Bulgarelli Bolaños
Universidad Veritas

PONENCIA • EJE I: 
¿Cómo administrar la gestión de la calidad 
académica de una carrera en cinco regiones del país? 
Conozca el caso exitoso de Ingeniería en 
Computación del TEC
Auxiliadora Robles Solano 
Roberto Cortés Morales 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)

Programa del II Encuentro de Buenas Prácticas

Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente

miércoles 28 de agosto de 2024
(Virtual)
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10:30 - 10:45 horas
(10:45 - 10:50 horas, 
consultas de la audiencia)

10:55 - 11:10 horas
(11:10 - 11:15 horas, 
consultas de la audiencia)

11:20 - 11:35 horas 
(11:35 - 11:40 horas, 
consultas de la audiencia)

11:45 - 12:00 horas

PONENCIA • EJE I:  
Propuesta de un modelo de auditoría curricular 
para las carreras de las universidades privadas en 
Costa Rica
Dennys Josué Jiménez Álvarez
Universidad Internacional de las Américas (UIA)

PONENCIA • EJE I:
Factores claves en la elección de carreras 
universitarias: un análisis de la UTN Sede Guanacaste
Franklin Chávez Baltodano
Xiomara Carrillo Montoya
Universidad Técnica Nacional (UTN)

PONENCIA • EJE I: 
Acciones implementadas para el 
mejoramiento de la calidad en las carreras de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Hispanoamericana
Cynthia González Jiménez
Héctor Ramírez Mora  
Universidad Hispanoamericana (UH)

Reflexiones de cierre
José Carrión Martínez
Universidad de Almería (UAL), España

8160

HORA ACTIVIDAD



HORA

9:00 - 9:05 horas

9:05 - 9:10 horas

9:15 - 9:30 horas
(9:30 - 9:35 horas, 
consultas de la audiencia)

9:40 - 9:55 horas
(9:55 - 10:00 horas, 
consultas de la audiencia)

10:05 - 10:20 horas
(10:20 - 10:25 horas, 
consultas de la audiencia)

ACTIVIDAD

Bienvenida

Mensaje de saludo
Katalina Perera Hernández
Jefatura de la División Académica 
Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica 
(CONARE)

PONENCIA • EJE I:
Educando con propósito: aprendizaje basado en 
proyectos para el fortalecimiento del ecosistema 
empresarial de América Latina y El Caribe
Adriana Escobedo Aguilar
María Inés Miranda
Evelyn Chaves Jaén
Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE)

PONENCIA • EJE I:
Accesibilidad y equidad en la Educación Superior: 
el rol de la UTN en Guanacaste
Xiomara Carrillo Montoya
Luis Roberto Rivera Gutiérrez
Universidad Técnica Nacional (UTN)

PONENCIA • EJE I:
Prácticas de aseguramiento interno para la 
mejora continua de la actividad permanente de 
autoevaluación y gestión de la calidad de la 
División de Educología
Silvia Elena García Vargas  
Ana Azofeifa Lizano
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Programa del II Encuentro de Buenas Prácticas

Eje I: Calidad de la educación hacia una gestión pertinente, eficaz y eficiente
Eje II: Innovación educativa en docencia, investigación y acción social

JUEVES 29 de agosto de 2024
(Virtual)

8161

https://www.youtube.com/watch?v=eRbx05wwbKk



10:30 - 10:45 horas
(10:45 - 10:50 horas, 
consultas de la audiencia)

10:55 - 11:10 horas
(11:10 - 11:15 horas, 
consultas de la audiencia)

11:15 - 11:30 horas

PONENCIA • EJE II:
Trabajo interinstitucional público-privado, para el 
fortalecimiento de la Educación para el 
desarrollo sostenible desde la Brigada Ecológica 
Educativa Liceo Villareal y Fundación Tamarindo Park
Teresa Ulate Gómez 
Brandon Barrantes Corea
Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación 
Tamarindo Park

PONENCIA • EJE II:
Innovación pedagógica con inteligencia artificial: 
La experiencia del curso Orientaciones Pedagógicas 
Contemporáneas de la Licenciatura en Docencia de la 
Universidad San Marcos
Julio César Bustos Barquero
Universidad San Marcos (USAM)

Reflexiones de cierre
José Carrión Martínez
Universidad de Almería (UAL), España

8162

HORA ACTIVIDAD



HORA

9:00 - 9:05 horas

9:05 - 9:10 horas

9:15 - 9:30 horas
(9:30 - 9:35 horas, 
consultas de la audiencia)

9:40 - 9:55 horas
(9:55 - 10:00 horas, 
consultas de la audiencia)

10:05 - 10:20 horas
(10:20 - 10:25 horas, 
consultas de la audiencia)

ACTIVIDAD

Bienvenida

Mensaje de saludo
Henry Rodríguez Serrano
Director Ejecutivo
Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de 
Costa Rica (UNIRE)

PONENCIA • EJE II: 
Hipertexto y las tecnologías educativas 
en procesos de autoevaluación universitaria, un 
acercamiento a la pedagogía holográfica
Carlos Alberto Ariñez Castel
Centro Latinoamericano de Epistemología 
Pedagógica

PONENCIA • EJE III: 
Implementación del paradigma de pedagogías 
activas y aprendizaje activo. Estudio de caso desde el 
aula de filosofía universitaria 
Joan Javier Cordero Redondo
Universidad Florencio del Castillo (UCA)

PONENCIA • EJE III: 
¿Puede un modelo de aprendizaje híbrido ser efectivo 
en la adquisición de inglés como segunda lengua?
Aleida Chavarría Vargas
Universidad Latina de Costa Rica

Programa del II Encuentro de Buenas Prácticas

Eje II: Innovación educativa en docencia, investigación y acción social
Eje III: Innovación educativa orientada al bienestar y éxito académico del estudiantado

VIERNES 30 de agosto de 2024
(Virtual)

8163

https://youtu.be/ZY8yuJaPqfo



10:30 - 10:45 horas
(10:45 - 10:50 horas, 
consultas de la audiencia)

10:55 - 11:10 horas
(11:10 - 11:15 horas, 
consultas de la audiencia)

11:20 - 11:30 horas

11:35 - 11:45 horas

11:50 – 12:00 horas

PONENCIA • EJE III:  
Cambio de paradigma en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Derecho
Rosa María Abdelnour Granados
Docente invitada de la Universidad Latina 
de Costa Rica

PONENCIA • EJE III:
Diseño e innovación educativa: en camino a la 
autogestión, calidad y éxito académico en la 
Universidad Castro Carazo
Fernanda Segura Calderón
Isabel Cristina Vargas González
Angie Aguilar Beita
Adriana Arias Arias
Mariel Bonilla Traña
Mónica Calderón Aguilar
Universidad Castro Carazo

Reflexiones de cierre
Dr. José Carrión Martínez
Universidad de Almería (UAL), España

Mensaje de cierre 
Laura Ramírez Saborío 
Directora Ejecutiva
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES)

Mensaje de cierre 
Walter Alfaro Cordero
Jefatura del Departamento de Investigación, 
Vinculación y Desarrollo Educativo (DIVDE)
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía Ciencias y Artes (Colypro)

8164

HORA ACTIVIDAD



…los aprendizajes compartidos
reflejaron un compromiso y vocación
con la educación en todos sus niveles.

…el II Encuentro para el Intercambio de 
Buenas Prácticas en Calidad e Innovación 
de la Educación en Costa Rica 2024 se posiciona 
como un proyecto permanente por la mejora 
en la formación docente y el mejoramiento 
continuo de la calidad del sistema 
educativo costarricense.

www.facebook.com/Colypro

www.instagram.com/colypro_oficial

www.youtube.com/@colypro-cr

www.colypro.com

contactenos@colypro.com

www.sinaes.ac.cr

comunicacion@sinaes.ac.cr

info@sinaes.ac.cr

www.facebook.com/sinaes.ac.cr

https://x.com/SINAESCR

www.youtube.com/@SINAESCostaRica

www.linkedin.com/company/sinaes
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