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Presentación

En el año 2020 el Centro de Investigaciones en Educación (CINED) elaboró el primer documento 
con las líneas de investigación. Ese texto que poseía un carácter orientativo para todas las perso-
nas interesadas en desarrollar procesos investigativos inscritos en esta unidad académica. Durante 
el año 2024, como producto de un trabajo participativo, se actualizaron las líneas de investigación 
por lo que se ofrece este texto que pretende ser un insumo que permita marcar algunos derrote-
ros del desarrollo del conocimiento que brinda este centro de investigación al campo educativo.
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LA EVALUACIÓN COMO INSUMO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS

Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• Evaluación de carrera o cátedra.

• Evaluación de los procesos pedagógicos en la Institución 
Educación Superior.

• Evaluación de los procesos de aprendizaje en centros educati-
vos y Sistema Educativo Nacional.

• Evaluación de la formación docente. 

• Evaluación de organizaciones educativas.

• Tipos y modelos de evaluación.

• Evaluación de la gestión administrativa y académica de las uni-
dades académicas. 

• Evaluación en la Educación a Distancia y componente virtual.

• Metaevaluación de los procesos evaluativos en contextos de la 
educación a distancia.

• La ética en la evaluación educativa.

Formación docente en los nuevos escena-
rios educativos.

Gestión, liderazgo e innovación educativa.

Inclusión en escenarios educativos

Las neurociencias en los procesos de 
aprendizaje.

Tecnologías digitales en contextos 
educativos.

Inteligencia artificial en contextos 
educativos

Objetivo general Objetivos específicos

Desarrollar procesos de conocimien-
to y de reflexión sistemática y científi-
ca en torno a la evaluación, con el fin 
de generar cambios y transformacio-
nes para potenciar la mejora continua 
en los procesos educativos.

1. Generar propuestas teóricas y aplicadas para enriquecer y reorien-
tar aspectos académicos de la evaluación en general y de la evalua-
ción en la educación a distancia.

2. Determinar las visiones que sobre la evaluación de los aprendizajes 
tiene el profesorado de la Escuela de Ciencias de la Educación, con 
el fin de averiguar a qué aspectos del proceso evaluativo les dan 
prioridad y las razones que ofrecen. 

3. Analizar las percepciones estudiantiles acerca de la evaluación 
de los aprendizajes, con el propósito de conocer cuáles aspectos 
del proceso evaluativo les resulta más relevante y las razones que 
argumentan. 

4. Caracterizar las estrategias, los procedimientos, las técnicas e 
instrumentos que utiliza el profesorado en la evaluación de sus 
estudiantes. 

5. Evaluar la estructura curricular de los planes de estudio de las ca-
rreras de educación de la UNED, con especial énfasis en la forma-
ción pedagógica y disciplinar de cada carrera.

6. Aplicar estrategias de evaluación vinculadas con los distintos acto-
res educativos para el mejoramiento continuo. 
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Justificación teórica conceptual

Para la Real Académica Española, la evaluación es 
sinónimo de valorar o dar valor a algo. Sin embar-
go, esta va mucho más allá de la mera acción de 
medir.  Para Pasek y Briceño (2015), “la evaluación 
radica en la emisión de un juicio sobre el valor de 
algo realizado por algún individuo o un grupo y 
presupone un proceso de recogida de informa-
ción sistemática que garantice la pertinencia del 
juicio formulado” (p.5).  Entonces, evaluar implica 
acciones como: juzgar, comparar, revisar, elegir, 
asignar puntuaciones o valor, estimar y medir.  
Permite valorar logros, obtener y proveer infor-
mación útil para juzgar los avances y limitaciones 
que facilita la toma de decisiones, ya que ofre-
ce opciones de acción (Martín y Martínez, 2012; 
Mora, 2004; Robles, 2016).

Mas aún, de acuerdo con Brown (2015), “las tareas 
evaluativas deben estar centradas en fomentar el 
aprendizaje de los estudiantes y deben tener un 
valor intrínseco que los estudiantes puedan reco-
nocer, en lugar de ser meras intermediarias para 
evaluar el logro de la competencia” (p. 3).

Se trata de un proceso que también permite va-
lorar el sistema organizativo o uno de sus subsis-
temas o elementos. En este sentido, posibilita re-
colectar información para juzgar logros, avances 
y limitaciones, de modo que se facilite la toma 
de decisiones al ofrecer opciones de acción que 
permiten alcanzar los objetivos esperados.

De acuerdo con Mateo (2000), sirve “(…)no para 
únicamente proceder a emitir juicios valorativos 
respecto de los mismos, sino para incidir en la 
mejora de la institución en su conjunto, especial-
mente en lo que hace referencia a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje” (p. 3).

Así, la evaluación educativa como línea de inves-
tigación abarca la posibilidad de evaluar el currí-
culo, los aprendizajes, el desempeño del profe-
sorado, la calidad de los servicios y los procesos 
de formación, para que, a partir del análisis de los 
resultados, se puedan tomar decisiones que fa-
vorezcan el mejoramiento continuo.  Para Alanís 
(2000), la evaluación favorece la identificación de 
lo que se puede optimizar o reorientar; “es una 
oportunidad de coyuntura para la transforma-
ción cualitativa de los sistemas; es también la po-
sibilidad de innovar; pero simultáneamente es la 
ocasión para establecer compromisos de trabajo” 
(s.p).

En este sentido, un currículo o modelo educativo 
propuesto debe estar en constante evaluación, 
con el fin de determinar el grado de respuesta y 
éxito que tiene ante las exigencias del contexto y 
garantizar que se potencien “logros significativos 
en el proceso educacional, hacia un perfecciona-
miento racional y científicamente válido para en-
frentar los desafíos actuales (Poggi (2002), citado 
en García (2008), p.127).

Este mismo autor (Poggi (2002), citado por García 
(2008)), en relación con la evaluación, indica que 
es: 

Un proceso que se da en forma dinámica, 
sistemática y de manera deliberada perma-
nentemente desde el inicio de su elabora-
ción del plan curricular para suministrar 
validez, confiabilidad, objetividad; además 
de establecer la relevancia, costeabilidad, al-
cance, duración y eficiencia hasta establecer 
el nuevo plan curricular de acuerdo con las 
innovaciones que el proceso educativo y so-
cial exige (p.123).
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De la misma forma, Borjas (2014) menciona que 
“la evaluación no debe ser reducida a un sólo mo-
mento en la ruta educativa: como espacio forma-
tivo, transformador y humanizante se exige que 
esta se convierta en un pilar permanente” (p. 37).

Como acción sistemática e intencionada, la eva-
luación curricular brinda insumos en los procesos 
de control de calidad y mejora continua, permite 
determinar si un currículo se mantiene vigente o 
se vuelve obsoleto en determinadas circunstan-
cias o periodos, lo que para Poggi ((2002) citado 
por García (2008)), “permitirá determinar la con-
veniencia de conservarlo, modificarlo o sustituir-
lo. Por otro lado, requiere la participación plena 
de todos los actores sociales involucrados (pro-
fesores, alumnos, la comunidad y la sociedad)” 
(p.123).

Duarte-Mora (2019) ratifica la posición descrita 
por García (2008) en relación con la evaluación 
curricular como una acción permanente, metódi-
ca y deliberada, que se conforma de tres momen-
tos básicos (diagnóstico, proceso y producto), de 
manera tal que la define en función de la educa-
ción como:  

Un proceso frecuentemente retrospectivo; 
sin embargo, también lo es circunspecto (o 
evaluación del presente) o incluso prospec-
tivo (o evaluación de los probables even-
tos del futuro). Pero lo más recurrente en 
educación es la evaluación de productos 
o evaluación final que recoge aportaciones 
del enfoque retrospectivo con los rasgos del 
pasado reciente (p. 33).

Además de la evaluación curricular, para la Escuela 
de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Estatal a Distancia  (UNED), mucho del esfuerzo 
que se haga en materia de investigación y pro-
ducción académica debe girar sobre la evaluación 

de los aprendizajes, en particular en lo relaciona-
do con las significaciones que se le otorgan a la 
evaluación y en la necesidad de construir nuevas 
propuestas y opciones evaluativas, de manera 
que se pueda pasar de una evaluación conven-
cional a una más alternativa, más acorde con  el 
modelo educativo que en la actualidad posee la 
UNED.

De acuerdo con el Modelo Pedagógico de la 
UNED, la evaluación de los aprendizajes debe 
cumplir la función reguladora durante el proceso 
de aprender y debe llevarla a cabo esencialmente 
el propio alumno, en forma de autorregulación. 
Esto supone su participación en la apropiación de 
los objetivos, la internalización de los criterios con 
se juzgará su logro y la capacidad para anticipar y 
planificar autónomamente entre las acciones que 
conducen a este aprendizaje (UNED, 2004).

La evaluación cumple una función muy impor-
tante dentro del proceso de aprendizaje, pues 
le permite conocer a cada estudiante el nivel de 
interiorización de los contenidos, tanto a nivel 
formativo como sumativo. Además, fundamenta 
u orienta la labor del tutor o de la cátedra para 
propiciar mayor aprendizaje. Así, se considera que 
la evaluación de los aprendizajes en la UNED:

• Es el resultado de un proceso donde par-
ticipan estudiantes, docentes y estudiantes 
entre sí, cuya finalidad es emitir juicios  valo-
rativos en cuanto a los procesos formativos 
de los educandos, en un marco de regula-
ción y autorregulación de los aprendizajes. 

• Debe ser integral e integrada, es decir, no 
separada del proceso como momento de 
comprobación. 

• Será tanto de cómo el estudiante se apro-
pia y construye el conocimiento, así como 
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de las acciones resultantes del proceso 
educativo. 

• Debe tener un carácter diagnóstico, que 
se aplica para advertir los conocimientos 
previos de cada estudiante; un carácter 
formativo, para identificar las limitaciones, 
avances y reajustes al desarrollo del proce-
so educativo y un carácter sumativo, que se 
orienta a acreditar los aprendizajes median-
te calificaciones. 

• Contempla tres tipos de estrategias: o 
cada docente regula el proceso de apren-
dizaje mediante acciones de facilitación, de 
información de retorno y de orientación; o 
cada estudiante regula su propio proceso de 
aprender, mediante pruebas sucesivas que le 
permitan decidir y aplicar acciones correcti-
vas para lograr el nivel de aprendizaje óp-
timo y o cada estudiante, en comunidades 
de aprendizaje, propician la coevaluación 
como medio para la construcción conjunta 
y colaborativa de los aprendizajes. 

• Considera la elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación según la nor-
mativa institucional y en beneficio del desa-
rrollo integral de cada estudiante (Modelo 
Pedagógico de la UNED, 2004).

La evaluación de los aprendizajes en la UNED 
toma en cuenta: 

• La participación de los actores del proceso 
educativo, de tal manera que se reconoz-
can sus particularidades y necesidades en la 
construcción de conocimiento. 

• Las estrategias que contemplen la partici-
pación de docentes, estudiantes y estudian-
tes entre sí, como medios para la regulación 
integral en la construcción de conocimiento. 

• El carácter diagnóstico, formativo o su-
mativo, en concordancia con los diferen-
tes momentos del proceso educativo y de 
los objetivos de aprendizaje definidos para 
cada estudiante. 

• Mejoras constantes con el objetivo de 
buscar la calidad del proceso educativo, en 
conjunto con procesos de capacitación, ac-
tualización del profesional académico e in-
vestigación, de tal manera que los nuevos 
conocimientos sirvan como insumo para el 
desarrollo de modelos teóricos que susten-
ten la elaboración de propuestas alternati-
vas, en aras de buscar el mejoramiento en 
la calidad de los procesos de aprendizaje de 
cada estudiante. 

• El desarrollo de los mecanismos necesarios 
para que los insumos, producto de la eva-
luación de los aprendizajes, sean utilizados 
para el mejoramiento de la calidad de los 
procesos de aprendizaje de cada estudiante. 

• El proceso continuo de mejoramiento de 
los instrumentos de evaluación de los apren-
dizajes, acorde con los principios de la edu-
cación a distancia y el Modelo Pedagógico 
institucional. 

• El proceso y no solo el producto, de mane-
ra que está en constante búsqueda de op-
ciones para el mejoramiento de su calidad, 
para lo cual se contará con una Comisión 
de Evaluación de los Aprendizajes en cada 
unidad académica, las cuales formarán parte 
de la Comisión Institucional de Evaluación 
de los Aprendizajes, coordinada por el 
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación 
de los Aprendizajes (PACE, s.f.).

Dado lo anterior, la investigación que se realizará 
por esta línea de investigación será tanto teórica 
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como aplicada.  Sus proyectos pueden abarcar los 
siguientes componentes entre otros:

• Análisis, síntesis, crítica y comparación de 
publicaciones relacionadas con las áreas te-
máticas descritas y sus aplicaciones en la 
educación, con el propósito de refinar y re-
elaborar las propuestas teóricas que orien-
tan las políticas y prácticas de la evaluación 
educativa.

• El diseño y la ejecución de proyectos para 
explorar y poner a prueba distintas concep-
ciones científicas, métodos evaluativos, re-
cursos tecnológicos y mediaciones en nues-
tro medio.

• Encuestas, estudios estadísticos y pruebas 
de diagnóstico para describir y caracterizar 
las áreas de la evaluación educativa.

• Indagaciones y pruebas diseñadas para ca-
racterizar las competencias que poseen los 
distintos actores en nuestro contexto aca-
démico, y para ayudarlos a desarrollar otras 
necesarias y deseables, en relación con la 
evaluación educativa.

• Estudios dirigidos a la detección, análisis y 
solución de problemas involucrados en la 
evaluación educativa. 
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FORMACIÓN DOCENTE EN LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS

Especialidad: (temas/campos temáticos)
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• Modelos y tendencias en la formación docente. 

• Formación de formadores. 

• Identidad profesional docente. 

• Conocimiento docente (pedagógicos y disciplinarios) funda-

mentales para el desempeño profesional. 

• El impacto de la formación docente en el aula, en el centro 

educativo y en la comunidad educativa. 

• El impacto de las políticas públicas en la formación docente 

inicial y continua. 

• Perfiles de la formación profesional docente. 

• Pertinencia de los programas de formación docente con las 

demandas de los intereses globales. 

• Formación docente inicial y permanente para la calidad 

educativa. 

• Escenarios emergentes para nuevas prácticas pedagógicas. 

• Modelos de formación docente desde el modelo de educa-

ción a distancia. 

• Formación docente en la sociedad de conocimiento de la in-

formación para el uso de la tecnología TIC, TAC.TEP

• Formación docente en andragogía y geragogía

Inclusión en escenarios educativos.

Tecnologías de información y comunica-
ción en contextos educativos.

Liderazgo, innovación y gestión educativa.

Inteligencia artificial en contextos 
educativos

La evaluación como insumo para la mejo-
ra de los procesos educativos
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Objetivo general Objetivos específicos

Construir conocimiento en torno a 
diversos paradigmas, métodos, dispo-
sitivos formativos, modelos de forma-
ción docente y políticas que susten-
tan la formación de docentes en los 
nuevos escenarios educativos.

1. Determinar las características y fortalezas de los modelos de for-
mación docente que surgen en el contexto de las carreras de edu-
cación de la UNED, a partir del modelo de educación a distancia.

2. Analizar permanencias y cambios en el contexto de la formación 
de docentes, a partir de las políticas educativas. 

3. Reconocer la pertinencia y la modernización de los enfoques con-
ceptuales en educación a distancia, desde los cuales se estructuran 
y funcionan los programas de formación docente para el caso de 
las carreras de Educación en la UNED.

4. Determinar la incidencia del saber pedagógico y disciplinario que 
poseen las personas docentes con su rol profesional en el ejercicio, 
pertinencia y calidad de la educación.

5. Determinar el perfil de las personas formadoras de docentes en 
la Escuela de Ciencias de la Educación, como forma de construir 
nuevas propuestas de perfil, según los escenarios y contextos 
emergentes.

6. Analizar los componentes de la identidad profesional docente, a 
partir de las percepciones de las personas docentes, a partir de  su 
experiencia como formadores de docentes.

7. Caracterizar las situaciones críticas que han afrontado el profesora-
do universitario en su experiencia como formadores de docentes.

8. Analizar modelos de desarrollo profesional docente, con el fin de 
elaborar estrategias y propuestas que puedan provocar procesos 
de autonomía, reflexión crítica, regulación de aprendizajes, trabajo 
entre pares, entre otros, en las personas graduadas de la ECE y en 
los responsables de la formación.

9. Analizar las necesidades de formación permanente de acuerdo con 
los cambios surgidos de la política educativa y los programas de 
formación.

10. Analizar el uso de herramientas lúdicas con respectos a las nue-
vas prácticas educativas y propuestas que puedan llevar a este 
proceso.
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Justificación teórica conceptual

La determinación de políticas públicas educati-
vas, en el contexto latinoamericano y caribeño, 
reviste un lugar fundamental y, entre sus núcleos, 
la formación docente se ha convertido en un área 
de atención al que, de modo creciente, se le con-
cede importancia como uno de los condicionan-
tes muy significativos de la calidad en los sistemas 
educativos. Así lo reconocen numerosos organis-
mos internacionales y nacionales. Por ejemplo, el 
Programa de Estado de la Nación (2017), para el 
caso costarricense, señala que:

El mejoramiento de la calidad educativa 
presenta un problema de fondo: muchos de 
los docentes en servicio ingresaron al magis-
terio sin contar con los perfiles propuestos 
y además el país no tiene una visión común 
sobre lo que debe ser la preparación de los 
nuevos profesores que se están formando 
(p. 204). 

De este modo, la construcción de una visión en 
común de docencia es un tema aún pendien-
te, por lo que realizar ejercicios investigativos en 
torno a la “Formación docente en los nuevos es-
cenarios educativos” no solo es pertinente, sino 
necesaria. Las preguntas que pueden guiar los 
procesos investigativos y la posterior adopción de 
una política para la formación docente son muy 
numerosas: ¿Quiénes se dedican actualmente a 
la docencia? ¿Cuáles son sus puertas de entrada? 
¿Cómo se preparan actualmente? ¿Qué caminos 
toman? ¿Cuáles son sus actuales condiciones de 
trabajo? ¿Qué docentes son necesarios para el 
sistema educativo? ¿Cuántos docentes son ne-
cesarios ahora? ¿Cuántos y cuáles docentes serán 
necesarios en el futuro? ¿Qué perfil se espera que 
tengan los docentes? ¿Qué preparación se espera 
que tengan?  ¿Cómo se formarán los docentes? 

¿Quién los formará? ¿Dónde se formarán? ¿En qué 
condiciones se formarán? ¿Cuál será el currículo 
de formación inicial de los docentes? ¿Cómo se 
encarará el proceso de inducción de los docentes 
noveles? ¿Cómo se planificará el desarrollo profe-
sional continuo de los docentes? ¿Cómo se con-
formará la imagen de la profesión para el público 
en general? ¿Quiénes tomarán estas decisiones? 
¿Quiénes supervisarán los procesos de forma-
ción? ¿Quiénes supervisarán el cumplimiento de 
las políticas?

La formulación de las preguntas anteriores per-
mitirá, no solo iniciar con procesos investigativos, 
sino reflexionar conceptualmente acerca de qué se 
entiende por formación docente, definición que 
debe estar clara en toda pesquisa. Para Navarro, 
Illesca y Lagos (2005) un modelo de formación 
docente es “una pauta o un plan que se puede 
utilizar para guiar programas de estudio (p.94)”. 
Por su lado, para Vargas (2010), la formación se 
desarrolla en procesos de acompañamiento a la 
reflexión y transformación de la propia práctica. 
Se trata de un proceso dinámico, permanente, 
recursivo, que permite a la persona construirse y 
autoconstruirse por medio del intercambio con 
los demás. Puede decirse que la formación tiene 
apertura en la dinámica de las relaciones sociales 
y culturales entre los miembros de la sociedad, 
en constante y sistemática relación que potencia 
y transforma su proceder en el saber, hacer, ser 
y convivir (Vargas, 2010; Fernández, Rodríguez y 
Rodríguez, 2010; Ávalos, 2011).

De la misma manera, De la Rosa, Guzmán y 
Marrero (2018) mencionan que “un recurso de 
trascendente importancia es el investigativo; 
con su aplicación consciente para transformar 
su práctica pedagógica y por consiguiente, el 
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desempeño del docente en todos los contextos 
formativos de la universidad bajo su responsabi-
lidad para lo cual necesita una preparación ade-
cuada”. (p. 102)

Para Aramburuzabala, Hernández-Castilla y Ángel-
Uribe (2013) la formación del profesorado es:

...un proceso continuo, sistemático y organi-
zado de adquisición, estructuración y rees-
tructuración de conocimientos, habilidades 
y valores para el desempeño de la función 
docente, que abarca tanto la formación ini-
cial como la permanente y que incide en la 
calidad de la formación de los estudiantes 
y, por tanto, en la calidad de la educación 
Superior (p. 347). 

De este modo, la línea de investigación que se 
presenta en la Escuela de Ciencias de la Educación 
(ECE) comprende la formación docente como un 
proceso continuo y permanente que se desarrolla 
en escenarios formales como el pregrado, el gra-
do y los posgrados y en contextos informales y 
permanentes como el aula, la institución, las re-
des de docentes en ejercicio, la comunidad aca-
démica en su conjunto y en los nuevos escenarios 
educativos emergentes, como empresas, redes 
educativas, comunidades virtuales, entre otros. 

En sintonía con lo anterior, se debe señalar que 
la formación docente integra la formación ini-
cial docente, es decir, lo que reciben los futuros 
docentes en los programas de estudio, y la for-
mación continua, que consiste en los cursos de 
actualización o especialización que toman los 
profesionales después de obtener un título uni-
versitario, con miras a actualizar, desarrollar y am-
pliar el conocimiento adquirido en su formación 
inicial (Espejo y González, 2014).

La formación inicial docente permite al futuro 
profesional en educación acceder a los conoci-
mientos para ejercer la docencia en el campo de 
acción. Duhalde (2008) indica que la formación 
inicial tiene el compromiso de ofrecer al sistema 
educativo el recurso –docentes– bien formados 
en conocimiento para desarrollar los procesos 
de enseñanza aprendizaje y la formación de las 
nuevas generaciones. Por su parte, Díaz (2006) 
señala que la formación inicial docente compren-
de dos elementos importantes: uno es el saber 
pedagógico, que se entiende como los conoci-
mientos construidos por el docente de manera 
formal e informal, y el otro, la práctica pedagógica 
concebida como la actividad diaria, la acción que 
se desarrolla día a día dentro de la sala de clase, 
orientada por un currículum y que tiene como 
objetivo la formación de los futuros docentes, 
mientras que la formación continua o permanen-
te promueve en el profesional la mejora. 

De acuerdo con Bautista y Ortega-Coba (2011), 
“la formación inicial desde un enfoque reflexivo 
y crítico, la intención formativa consiste en capa-
citar para toma de decisiones autónomas, actuar 
de manera cooperativa en los centros educativos 
y buscar alternativas a la diversidad de situaciones 
complejas que son inherentes a la práctica educa-
tiva del ensañar”. (p. 205)

Pinya (2008), citando a la UNESCO, menciona 
que la formación permanente del profesorado es 
un proceso encaminado a la revisión y actualiza-
ción de los conocimientos, actitudes y habilida-
des” (p. 152). Desde esta propuesta, la formación 
de docentes busca que estos se conviertan en 
profesionales reflexivos, éticos y críticos que pue-
dan transformar la realidad educativa basada en 
la investigación sobre la educación. Las proble-
máticas que se investigan en esta línea abarcan 
tanto los procesos formales e informales, como 
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los procesos de mejoramiento y cualificación de 
la formación docente.

En la línea que se viene tratando, también el es-
tudio de los modelos de formación docente po-
tencia “una mejor comprensión de las interaccio-
nes entre el profesor, el contexto, el estudiante 
y el currículo, que permite desarrollar modelos 
conceptuales más integrados acerca de la ense-
ñanza y el aprendizaje” (Prebble., 2005, pp. 12-13). 
Investigadores como Chacón, Chacón y Alcedos 
(2012) señalan la urgencia de propuestas de for-
mación fundamentadas en la práctica reflexiva y 
contextual que implica en los docentes entender 
que el proceso de enseñanza y aprendizaje no 
consiste en una receta sino en un proceso incier-
to, complejo, que exige el desarrollo de habilida-
des y competencias relacionadas con la innova-
ción, creatividad, utilización de diversos medios y 
recursos que optimicen el proceso de “aprender y 
enseñar”. Por lo anterior, es imprescindible que el 
docente actual considere que la formación no es 
un proceso acabado y que se requiere constante 
reflexión crítica y mejora permanente. De ahí, la 
importancia de la formación permanente.

Aprender a enseñar es una tarea que requiere tra-
bajo en la transformación del docente, por tanto, 
es un proceso largo que demanda el desarrollo de 
habilidades complejas y prácticas, la adquisición 
de conocimientos específicos, la promoción de 
ciertos valores éticos y aptitudes para realizar su 
tarea. La formación docente está íntimamente re-
lacionada con la enseñanza “la actividad sustanti-
va para la cual se forman maestros y profesores es 
la enseñanza entendida como una intervención 
social e intencional” (Davini, 2008, p. 17). 

De ahí la importancia de que las universidades 
formen profesionales en el campo educativo 

especialistas en su materia, pero, además, con 
ciertas habilidades:

• intelectuales, que atañen lo cognitivo, lógico, 
científico y pedagógico-didáctico;

• sociales, que involucran procesos sociales, 
afectivos, comunicativos, la tolerancia, la con-
vivencia, la cooperación e

• interpersonales, que permiten al docente 
estar abierto, inmerso en los cambios para 
orientar y estimular el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (Moral, 2000).

Por su lado, Gonzaga (2005) destaca que la calidad 
de la educación depende de múltiples factores, 
pero uno de ellos es la formación docente, dirigida 
a formar un profesional “creativo, con conocimien-
to amplio y profundo de lo qué, cómo y cuándo se 
debe enseñar, un manejo apropiado de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje” (p. 2).  Tal como plan-
tea Barbero, Pérez y Pérez-García (2018) ) 

El profesor del siglo XXI habría de pro-
veerse de un conocimiento más profundo 
de sí mismo (valores, creencias, suposicio-
nes…), del entorno de su trabajo (social, 
político, cultural…), del conocimiento y las 
habilidades que tiene que transmitir, de 
los constructos teóricos de la enseñanza – 
aprendizaje y del currículo (planificación, 
metodología, organización, materiales…). La 
tendencia es que el papel del maestro sea 
el de “facilitador” del proceso más que el 
de “experto” en contenidos, no proveedor, 
sino, desarrollador del aprendizaje (p. 567).

En este sentido, los modelos de formación do-
cente, desde una perspectiva investigativa, deben 
generar propuestas vinculadas con “los saberes 
docentes (pedagógicos y disciplinarios) funda-
mentales para el desempeño profesional” y los 
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“perfiles de la formación profesional docente” de 
modo que, siguiendo la línea de Gonzaga (2005) 
y Ruiz (2015), se potencie la calidad desde la 
formación.

Es importante destacar que Díaz, Figueroa y 
Tenorio (2007) señalan al docente como el actor 
clave del proceso educativo en el que descansan 
iniciativas de transformación, por lo que las ten-
dencias actuales en la formación inicial van en 
función de que el docente sea un agente de cam-
bio, un profesional práctico-reflexivo, que recurra 
a la investigación como el medio para tomar de-
cisiones e intervenir prácticamente sobre ellas.

Por otro lado, Cabero-Almenara (2014) y Cabero-
Almenara y Marín (2014), presentan algunos prin-
cipios que se deben considerar para la formación 
docente en tecnologías de las información y 
comunicación:

• que no es suficiente con realizar accio-
nes formativas, sino que deben hacerse 
desde ópticas diferentes a como se han 
abordado usualmente y no deben cen-
trarse en planteamientos meramente 
tecnológicos;

• que se deben tener en cuenta diferen-
tes dimensiones: instrumental, semio-
lógica/estética, curricular, pragmática, 
psicológica, productora/diseñadora, se-
leccionadora/ evaluadora, crítica, orga-
nizadora, actitudinal e investigadora a la 
hora de su capacitación; y

• se deben contemplar una serie de prin-
cipios: el valor de la práctica y la re-
flexión sobre la misma, considerar en 
su aplicación problemas reales para los 
docentes, la participación del profesora-
do en su construcción y determinación, 
su diseño como producto no acabado, 

centrarse en los medios disponibles, si-
tuarse dentro de estrategias de forma-
ción más amplias que el mero audiovi-
sualismo y el alcance, en consecuencia, 
de dimensiones más amplias como la 
planificación, diseño y evaluación, su 
desarrollo en contextos naturales de 
enseñanza y la utilización de la decons-
trucción de mensajes mediados como 
principios para el aprendizaje de su rea-
lización y producción (p. 250).

Las propuestas de investigación para el área te-
mática de formación docente deben incorporar 
el aprendizaje en línea, desde donde no solo de-
ben considerar que se potencien los tres autos 
del aprendizaje propios de la educación a distan-
cia, sino la incorporación de una propuesta que 
recupere lo señalado por Cabero para la forma-
ción docente: visualizar el proceso de aprendizaje 
en línea como eje clave, es decir, que realmente se 
logre un aprendizaje en el estudiantado más que 
en el manejo de una herramienta; que se vinculen 
saberes, procedimientos entre otros para que esa 
formación inicial docente realmente sea coordi-
nada e interdisciplinaria y por último, que la for-
mación no solo se quede en elementos teóricos, 
sino, se recurra a la práctica para la mejora de la 
educación a distancia desde el aprendizaje en lí-
nea, pues es un campo en donde hay mucho por 
explorar y producir conocimiento.

En suma, la línea de investigación de “Formación 
docente en los nuevos escenarios educativos” es 
importante por cuanto profundiza en una intros-
pección necesaria en la Escuela de Ciencias de la 
Educación para que la profesionalización pedagó-
gica del docente sea un proceso de formación y 
autoformación permanente desde la conceptua-
lización y reconceptualización de la propia prác-
tica pedagógica de la Escuela y, por ende, de las 
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personas formadoras de docentes y del estudian-
tado. Esta práctica debe estar relacionada con las 
tendencias y los cambios de la sociedad del co-
nocimiento, los diversos contextos en donde el 
ámbito educativo puede participar, y también en 
los escenarios emergentes de la cuarta revolución 
industrial, así como en las situaciones que surjan 
como producto de estados de excepción.

Desde hace algunos años, la ECE presta especial 
atención a la temática de los nuevos escenarios 
educativos en el contexto de la formación. Este 
interés se ha traducido en investigaciones desde 
el CINED, como la de Campos y Solano (2015), 
en la que se propone un análisis prospectivos en 
esa materia. De acuerdo con ellos, especialistas 
como Labrador y Ponce de León (2008), Novoa 
(2009) y la misma OCDE (2004), proyectaron, en 
su momento, cambios significativos en la educa-
ción formal. Algunos podrían considerarse muy 
radicales y hasta inimaginables. No obstante, me-
recen la atención en las instancias formadoras de 
educadores, porque reflejan el impacto potencial 
del desarrollo de la globalización económica y la 
disrupción tecnológica en el currículo y el apara-
to educativo.

Por ejemplo, la OCDE (2004), citada por Campos y 
Solano, (2015), plantea escenarios futuros muy di-
versos para la educación. Algunos plantean la con-
servación de la escolaridad regulada por el Estado, 
tal y como se conoce hoy día, pero con una mayor 
incorporación de la virtualidad y demás tecnolo-
gías, de forma paralela a un mayor acercamiento 
a las comunidades y una mayor capacidad de res-
puesta a las demandas del mercado.

Otros escenarios, sin embargo, plantean el rem-
plazo de la escuela actual, por alternativas gestio-
nadas por las familias, la sociedad civil o el mismo 
sector empresarial. Tal es el caso de la educación 
virtual, la escuela en casa, redes educativas co-
munitarias, la educación dual, la individualización 
por flexibilidad curricular, entre otros modelos 
tendientes a la desescolarización. Tales avizora-
mientos se consideraban irracionales a inicios del 
siglo XXI; sin embargo, el actual estado de excep-
ción, impuesto por la crisis sanitaria global del 
Covid-19, obligó a su puesta en práctica como el 
caso de la virtualidad masiva, lo que genera de-
safíos pedagógicos importantes para todos los 
actores vinculados con el desarrollo del sistema 
educativo.

La línea de investigación Formación docente en 
los nuevos escenarios educativos, representará 
un espacio primordial para el estudio y la com-
prensión de una serie de conocimientos y habili-
dades que son requeridas por el profesorado en 
la actualidad, indispensables para que la escuela 
responda de forma efectiva a las demandas de la 
sociedad del conocimiento. Entre los más desta-
cados se pueden citar: el empleo de la tecnología, 
el emprendedurismo, el autoaprendizaje, la crea-
tividad, la innovación, la educación en valores, el 
trabajo en equipo y el pensamiento crítico. En su 
conjunto, esta línea de investigación tiene el po-
tencial para generar conocimiento que permita 
trascender limitaciones de la educación tradicio-
nal, como la rigidez académica, el burocratismo y 
la carencia de versatilidad y flexibilidad para ajus-
tarse a los cambios de los tiempos actuales.
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GESTIÓN, LIDERAZGO E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• El gestor educativo como promotor de entornos inclusivos en 
centros educativos.

• El gestor educativo como promotor del uso de las TIC para la 
mejora de los procesos de gestión.

• Ética en la gestión educativa.

• Gestión educativa comunitaria.

• Gestión curricular en centros educativos.

• Modelo de gestión y liderazgo educativo.

• Gestión para la calidad educativa.

• Gestión y liderazgo en centros educativos unidocentes.

• Liderazgo en las organizaciones educativas no formales.

• Liderazgo para el trabajo cooperativo y colaborativo en cen-
tros educativos.

• Liderazgo y gestión en contextos educativos emergentes.

• Perfil del gestor educativo en la transformación educativa. 

• Procesos de innovación educativa desde la gestión de los cen-
tros escolares.

• Liderazgo pedagógico.

Inclusión en escenarios educativos.

Formación docente en los nuevos escena-
rios educativos.

Tecnologías de información y comunica-
ción en contextos educativos.

Inteligencia artificial en contextos 
educativos

Procesos educativos en vejez y 
envejecimiento

Educación, género y familia: estrategias 
para construir espacios educativos libres 
de violencia

Objetivo general Objetivos específicos

Crear conocimiento sobre gestión, li-
derazgo e innovación en el contexto 
educativo que contribuya a la mejora 
de la calidad educativa en Costa Rica 
y la región centroamericana

1. Analizar las conceptualizaciones teóricas en torno a la gestión, el li-
derazgo y la innovación educativa que dan cuenta de su evolución 
y desarrollo.

2. Problematizar la gestión, el liderazgo y la innovación educativa en 
función del mejoramiento en el desempeño educativo del sistema 
educativo costarricense y de la región centroamericana.

3. Proponer modelos de gestión y liderazgo educativo claves para la 
innovación, transformación y mejora continua de la educación.

4. Analizar los modelos de gestión y liderazgo acerca de la promoción 
de entornos inclusivos en los centros educativos del sistema educa-
tivo costarricense.

5. Analizar la gestión ética en el sistema educativo costarricense y la 
región centroamericana.

6. Determinar el perfil del gestor educativo como forma de construir 
nuevas propuestas de perfil, según la transformación educativa del 
sistema educativo costarricense.
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Justificación teórica conceptual

Las instituciones u organizaciones educativas 
como sistemas sociales se ven impactadas por 
tensiones políticas, económicas, sociales y cul-
turales, que se originan en contextos globales y 
regionales, a las cuales se debe hacer frente con 
agilidad y eficiencia desde las direcciones educa-
tivas, en aras de asegurar la continuidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del estu-
diantado, función primordial de la administración 
educativa. 

Para distintos autores tales como Barber & 
Mourshed, 2007; Garay & Thieme, 2008; Maureira, 
2008; Uribe, 2010, la gestión, el liderazgo y la inno-
vación se vuelven trascendentales para mantener 
la calidad, liderar su mejora y alcanzar los resulta-
dos educativos deseados. Como lo señalan autores 
como Bolívar (1997) y Kotter (2002), citados por 
el Ministerio de Educación del Gobierno Chileno 
[Mineduc], “mientras la gestión se ocupa de ha-
cer frente a la complejidad propia de los procesos 
organizacionales, su sinergia y sostenibilidad, el li-
derazgo se ocupa de los cambios necesarios para 
proyectar la organización en un entorno dinámi-
co” (2015, p. 9). A esto se asocian las posibilidades 
de gestar procesos de cambio, transformación y 
mejora de los contextos educativos.

En este marco, mejorar la capacidad y calidad 
de la gestión educativa representa un gran reto, 
dado que sus niveles de eficiencia y eficacia mar-
carán la diferencia en la proyección, el desarrollo 
y los resultados educativos que se tengan (Pont, 
Nusche & Moorman, 2008; Stoll & Temperley 
2009). Si bien en el ámbito de la educación los 
desafíos se tornan complejos y deben ser abor-
dados de manera holística, la gestión reviste una 
importancia fundamental para alcanzar sus fines 
y principios.  

Como lo señalan Garbanzo y Orozco (2007), “un 
centro educativo bien gestionado, a pesar de la 
adversidad que lo pueda acompañar, es capaz 
de producir cambios significativos en el proceso 
de aprendizaje”. En este sentido, la gestión que 
realiza quien administra se vuelve trascendental 
para el logro de las metas trazadas en el proyecto 
educativo y la conducción de la educación hacia 
mejores niveles de calidad.

Aunado a esto, Fernández y Hernández (2013) 
mencionan sobre el liderazgo educativo que:

Se ha centrado en formulaciones tales como 
las de liderazgo sostenible (Hargreaves y 
Fink, 2004), sistémico (Higham et al., 2009), 
distribuido (Spillane, 2006), para el apren-
dizaje (McBeath y Dempster, 2008); emo-
cional (Boyatzis y Mckee, 2006); instruc-
cional (Hallinger, 2008); transformacional 
(Leithwood et al., 2008) o inclusivo (Ryan, 
2006). En todas estas aportaciones se desta-
ca la importancia de un liderazgo participa-
tivo, comunitario y democrático que con-
tribuya al desarrollo de la comunidad y, con 
ello, a la creación de escuelas de orientación 
inclusiva (p. 30).

Dada la complejidad de las organizaciones educa-
tivas y lo desafiante y dinámico de estos escena-
rios, se hace necesario estudiar nuevas formas de 
gestión en todas sus dimensiones, desde el ám-
bito administrativo – organizacional, hasta el pe-
dagógico, este último trascendental por su foco 
en la mejora de los aprendizajes de la población 
estudiantil. 

Desde esta perspectiva, estudiar y comprender los 
procesos de gestión educativa, en los distintos ni-
veles y modalidades que ofrece el sistema, resulta 
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una necesidad en términos de profundizar en di-
námicas de gestión mucho más apropiadas y enfo-
cadas a la calidad de los aprendizajes (Leithwood, 
2009; López-Yáñez & Lavié-Martínez, 2010).

Asimismo, se considera de gran valía la posibi-
lidad de sistematizar buenas prácticas de ges-
tión educativa, tanto del contexto costarricense 
como de la región, contribuyendo de esta forma 
a la integración y análisis de acciones concretas, 
que pueden dar origen a la construcción de crite-
rios de excelencia en el sistema educativo y servir 
de base, incluso, para la generación de política 
educativa. En este sentido, la reflexión y el aná-
lisis sistemático para generar desarrollo y avance 
en conceptualizaciones, modelos y prácticas de 
gestión educativa eficientes y trasformadoras, es 
fundamental.

En el desarrollo de procesos de gestión en las or-
ganizaciones educativas, en general, el factor de 
liderazgo ocupa actualmente un lugar preferente 
(Castillo, 2005; Uribe, 2007; Leithwood, 2009). Se 
añade que la competencia de liderazgo resulta un 
factor de mucha trascendencia en la mejora con-
tinua de los espacios educativos. Inevitablemente, 
se asocia la exigencia de un adecuado liderazgo 
a la necesidad de una gestión eficaz y eficiente. 
Como lo sugiere Weinstein (2016):

El liderazgo permite a las comunidades es-
colares desarrollar su proyecto educativo, 
potenciar su confianza e identidad colec-
tiva, cohesionar a sus distintos estamentos 
(directivos, docentes, alumnos y familias), 
aumentar las expectativas sobre los resul-
tados alcanzables, avanzar en el desarro-
llo de la docencia de aula y en el trabajo 

profesional entre docentes, y activar a los 
estudiantes (así como a sus familias) como 
actores irremplazables del proceso formati-
vo (p. 6).

Por lo tanto, hablar de liderar procesos educati-
vos sugiere que se investigue sobre procesos de 
mejoramiento continuo, equipos colaborativos 
de trabajo, búsqueda constante de soluciones, 
capacidad para gestionar conflictos y facilitar los 
medios necesarios para que la toma de decisio-
nes se realice de manera democrática y en el mo-
mento oportuno. 

Caracterizar, sistematizar y evaluar el liderazgo es 
una tarea compleja, de modo que surge la necesi-
dad de abordar su estudio desde distintas aproxi-
maciones, pero con una perspectiva integradora, 
evitando la tendencia a la segmentación y frag-
mentación que de forma tradicional presentan 
los procesos de investigación sobre esta temática.

En suma, la gestión y el liderazgo resultan com-
plementarios en el arte de poner en marcha pro-
yectos educativos. No obstante, hay otro elemen-
to determinante que viene a complementarlos: la 
innovación educativa, presente cuando se trata 
de cambio, transformación o mejora de las reali-
dades en el ámbito educativo y, por ende, de las 
prácticas que se desarrollan.  De allí, que sea ne-
cesario analizar de manera integral experiencias 
novedosas, que han contribuido a la atención y 
solución de problemáticas socioeducativas desde 
la óptica de la gestión y el liderazgo, para, de esta 
forma, dar paso a nuevos procesos, prácticas, es-
trategias y conocimientos, desde los cuales emer-
jan aportes significativos a la disciplina y nuevos 
nichos de investigación
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Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• Aspectos psicosociales y sus efectos en los procesos educativos. 

• Atención temprana para poblaciones en riesgo biológico o 
social.

• Diseño Universal para el aprendizaje (DUA) y la participación. 

• Pedagogía e interculturalidad con poblaciones y escenarios / 
diversos (migrantes- pueblos originarios, u otros) adulto mayor.

• Mediación pedagógica en entornos educativos inclusivos. 

• Apoyos educativos en entornos diversos. 

• Perspectiva de género en contextos educativos.

• Redes y trabajo colaborativo en entornos inclusivos. 

• Género, educación e inclusión desde el enfoque de derechos 
humanos.

• Atención a poblaciones vulnerables y con discapacidad en los 
centros educativos. 

• La diversidad en los procesos enseñanza- aprendizaje. 

• Emoción- atención y aprendizaje. 

• Herramientas lúdicas para favorecer procesos de aprendizaje 
colaborativos e inclusivos.

• Biopedagogía en contextos socioeducativos. 

• Practicas inclusivas en contextos socioeducativos diversos. 

• Tecnologías para la inclusión.  

• Aportes de las neurociencias para comprender la diversidad y 
favorecer la inclusión.

Liderazgo, innovación y gestión educativa.

Aportes de las neurociencias a los proce-
sos de aprendizaje.

Formación docente en los nuevos escena-
rios educativos.

Tecnologías de información y comunica-
ción en contextos educativos.

Procesos educativos en vejez y 
envejecimiento.

Educación, género y familia: estrategias 
para construir espacios educativos libres 
de violencia
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Objetivo general Objetivos específicos

Desarrollar estudios referentes a la 
inclusión en contextos socioeducati-
vos, así como los procesos, factores, 
manifestaciones y apoyos educativos 
relacionados.. 

1. Identificar la percepción, las emociones del estudiantado y el per-
sonal docente en cuanto a las prácticas inclusivas en las aulas.

2. Analizar las nuevas alternativas pedagógicas que permiten atender 
escenarios educativos caracterizados por la diversidad, la intercul-
turalidad, grupos heterogéneos y población vulnerable.

3. Profundizar en el análisis de los modelos pedagógicos para el pro-
ceso de inclusión desde el enfoque de los derechos en los diferen-
tes escenarios educativos.

4. Determinar las características y fortalezas del modelo DUA en pro-
cesos de inclusión y diversidad en los escenarios educativos.

5. Determinar la incidencia de los factores psicosociales en los proce-
sos educativos inclusivos y una propuesta que ayude al desarrollo 
de estas conductas.

6. Analizar la condición de la mujer en escenarios educativos a partir 
de la percepción de los diferentes actores educativos y las mismas 
mujeres.

7. Caracterizar las situaciones de violencia que afronta el estudianta-
do en los centros educativos por razones de género.

8. Fomentar la atención temprana para poblaciones en riesgo bio-
lógico o social a partir de procesos de inclusión en escenarios 
educativos.

9. Fomentar el desarrollo de herramientas lúdicas que favorezcan 
los procesos de inclusión y aprendizaje colectivo en los escenarios 
educativos.
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Justificación teórica conceptual

La educación es un proceso gradual en el que se 
transmiten un conjunto de conocimientos, valo-
res, costumbres, comportamientos, actitudes y 
formas de actuar que el ser humano debe adqui-
rir y emplear a lo largo de toda su vida. Además, 
muestra diversas formas de ver el mundo que nos 
rodea; esto permite desenvolvernos de manera 
activa y participativa en sociedad. Por lo tanto, es 
indispensable la integración del estudiantado con 
necesidades educativas especiales o que pueda 
sufrir presiones excluyentes, lo cual mejora su ca-
lidad de vida, pues ocuparán un espacio social, se 
satisfarán sus necesidades y se crearán espacios de 
aprendizaje mutuos (Hurtado y Agudelo, 2014).

Sin embargo, en la práctica actual se está llevan-
do a cabo una inclusión excluyente, tal como lo 
menciona Betancour (2016):

“(…) se debe generalizar e integrar para ser 
incluido, pero en realidad, lo que están ha-
ciendo es generar una inclusión excluyente, 
una integración (Betancur & Flórez, 2012) 
en que no se piensa en el otro desde sus 
diferencias, sino que se asume a los demás 
como diferentes que se deben homogenizar 
a un grupo para poder permanecer en este” 
(p. 180).

La inclusión educativa se basa en la igualdad de 
oportunidades, es decir, asegura una educación 
básica para todas las personas como un derecho 
de todos. A la vez, implica un especial énfasis 
en los grupos que puedan estar en algún riesgo 
bio-pisco-social de vulnerabilidad.

De este modo, uno de los principales aspectos 
en esta línea es reconocer los derechos universa-
les que promueven la justicia social. También es 
importante tomar en cuenta la diversidad de las 

personas, que se incluyan en un mismo grupo sin 
abandonar o alejarse de su realidad. Esta inclu-
sión hace referencia a respetar y aceptar al otro 
con sus diferencias, como parte de la sociedad en 
democracia.

Por lo tanto, surge la necesidad de abordar su 
estudio desde distintas aproximaciones, caracte-
rizar, sistematizar y evaluar los procesos de inclu-
sión en los escenarios educativos, pero desde una 
perspectiva integradora, evitando la tendencia a 
la segmentación y fragmentación que de forma 
tradicional presentan los procesos de investiga-
ción sobre esta temática.

En concordancia con lo anterior, esta línea de in-
vestigación comprende el desarrollo de procesos 
investigativos que favorezcan el mejoramiento de 
los procesos de inclusión en los distintos escena-
rios de la educación. Es decir, el estudio del fenó-
meno educativo desde la inclusión y dotación de 
los recursos necesarios para atender las necesida-
des de todo el estudiantado reconociendo las di-
ferencias que por razones de género, etnia, origen 
socioeconómico poseen.

Asimismo, se considera de gran relevancia re-
flexionar acerca de la atención de los procesos 
de inclusión en el estudiantado universitario en 
la UNED y en otras instituciones de educación 
superior del país y de la región, en especial en la 
toma de conciencia y responsabilidad de los ac-
tores del proceso educativo, que requiere elimi-
nar prácticas pedagógicas que perciben la diver-
sidad social, cultural, de capacidades e intereses 
centradas en los sujetos y no en las condiciones 
que impiden o favorecen la permanencia y el éxi-
to académico (Olmos, Romo y Arias, 2016). Lo 
anterior implica el reconocimiento de las barreras 
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que afectan negativamente la inclusión educativa 
en los contextos educativos y que es responsabili-
dad de la organización desplegar las acciones per-
tinentes para vencer dichas barreras. Tal como lo 
plantea Menéndez y Fernández (citado por Salas 
y Salas, 2016):

Es un hecho que la organización social en la 
que vivimos provee espacios, tareas y roles 
distintos y jerarquizados a hombres y mu-
jeres; diferencias que se aprenden en el pro-
ceso de socialización. (…) Es decir, masculi-
nidad y feminidad, ser hombre o ser mujer, 
constituyen construcciones históricas, eco-
nómicas, sociales y psíquicas (p. 74).

En esta línea de investigación también se desea 
elaborar un proceso de investigación acerca de 

género y condición de la mujer en escenarios 
educativos, un fenómeno social que da pie a la 
mirada de que se les asignen a las personas de-
terminadas características, comportamientos y 
expectativas según sus caracteres sexuales.

El trabajo consistente y riguroso sobre esta línea 
de investigación permitirá abonar a la calidad 
educativa, la equidad y la democratización de la 
educación, no solo en el contexto de la UNED, 
sino del sistema educativo costarricense y de la 
región centroamericana. A la vez, se fortalecen las 
prácticas desde actitudes de respeto, tolerancia y 
solidaridad hacia el estudiantado en situación de 
vulnerabilidad, lo que permite la construcción de 
una sociedad justa y equitativa.
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NEUROCIENCIAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• Aportes de la neurociencia a la educación. 

• Procesos cognitivos, metacognitivos y neuroeducación, en po-
blaciones jóvenes, adultas y adulto mayor.

• Desarrollo cognitivo, diversidad y aprendizaje. 

• Estrategias didácticas y metodológicas enriquecidas desde las 
neurociencias. 

• Diseño universal y neurociencias.

• Neurociencia en la andragogía y geragogía.

•Inclusión en escenarios educativos.

•Formación docente en los nuevos esce-
narios educativos.

•Tecnologías de información y comunica-
ción en contextos educativos.

•Procesos educativos en vejez y 
envejecimiento.

Objetivo general Objetivos específicos

Transformar las prácticas educativas 
tomando como base la investigación 
de los nuevos aportes que se produ-
cen desde las neurociencias. 

1. Identificar los conocimientos sobre el desarrollo y funcionamiento 
del cerebro humano que las neurociencias aportan en relación con 
los procesos cognitivos de aprendizaje.

2. Favorecer el abordaje inclusivo dentro del aula, desde el conoci-
miento de la diversidad neurobiológica y cómo el diseño universal 
para el aprendizaje garantiza la participación de todas las personas.

3. Aplicar los conocimientos de las neurociencias en las estrategias 
utilizadas para la mediación docente en contextos educativos.

4. Determinar el uso de herramientas lúdicas que favorezca  la neuro-
didáctica en contextos educativos. 
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Justificación teórica conceptual

La educación como ciencia se interrelaciona y 
nutre también de los avances y conocimientos 
que desde otras áreas del saber se van alcanzan-
do. Las neurociencias toman un papel relevante 
como aquel conjunto de ciencias dedicadas al 
estudio del sistema nervioso con énfasis en  bus-
car respuesta a la pregunta ¿cómo la actividad del 
cerebro se relaciona con la conducta y el aprendi-
zaje? (Rocha-Miranda citado en Lozoya, Amaya y 
Lozoya, 2018; Pinzón y Téllez, 2016). De esta forma 
se considera fundamental que estas formen par-
te de las líneas de investigación de la Escuela de 
Ciencias de la Educación, siendo que con mayor 
frecuencia se encuentran vínculos entre la activi-
dad del cerebro y el comportamiento humano en 
el desempeño educativo.  

De acuerdo con Mateo (2018), “nuestro cerebro 
aprende mejor en compañía de otros y que, por 
tanto, nuestro cerebro es social; por ello, en la 
medida en la que utilicemos metodologías acti-
vas y participativas, como el aprendizaje coope-
rativo y el aprendizaje basado en proyectos, no 
sólo fomenta las relaciones sociales, sino el nivel 
de atención en la tarea” (p. 7).

Los hallazgos de las neurociencias aplicados a la 
educación son una importante fuente para la 
promoción del estudio del mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje basados en fundamen-
tos neurobiológicos y el conocimiento del trabajo 
que realiza el cerebro cuando se está adquiriendo 
conocimiento.  De esta fusión surge la neurope-
dagogía o neurodidáctica como 

“…una rama de la pedagogía basada en las 
neurociencias, que otorga una nueva orien-
tación a la educación. Es la unión de las 
ciencias cognitivas y las neurociencias con la 
educación, que tiene como objetivo diseñar 

estrategias didácticas y metodológicas más 
eficientes, que no solo aseguren un marco 
teórico y filosófico, sino que promuevan un 
mayor desarrollo cerebral, (mayor aprendi-
zaje) en términos que los educadores pue-
dan interpretar” (Paniagua, M, p. 2013).

De esta interacción dual enriquecida también con 
la psicología, surge el término de neuroeducación, 
“cuyo objetivo principal es integrar los conocimien-
tos sobre funcionamiento y desarrollo cerebral en 
el ámbito educativo para ayudar a mejorar la prác-
tica pedagógica de maestros y docentes” (Carballo, 
2017, p.37).  Esta variedad terminológica no cons-
tituye una divergencia, por el contrario, ratifica la 
importancia de enriquecer las prácticas educativas 
desde las nociones adquiridas sobre la forma como 
aprende el cerebro humano. 

Desde esa relación concomitante entre los des-
cubrimientos de las neurociencias y las estrate-
gias didácticas y metodológicas que promueve la 
educación, se hace necesario profundizar en esta 
interrelación para conocer cómo se lleva a cabo 
el proceso de aprendizaje desde preescolar hasta 
la adultez y, de esta forma, impactar positivamen-
te las propuestas y experiencias que se proponen 
en los diferentes contextos educativos. 

La Escuela de Ciencias de la Educación, en su que-
hacer formador de personas formadoras, debe 
procurar la actualización de sus programas de 
estudios, enriqueciéndolos de los conocimientos 
que se generan en los procesos de investigación 
que promueve, en ese sentido dirigir una línea de 
investigación sobre las neurociencias aplicadas a 
la educación será una fuente imprescindible para 
este fin.  Por tanto, el desempeño del profesio-
nal en educación debe guiar a los programas de 
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formación al conocimiento del funcionamiento 
del cerebro en la educación, en específico del 
comportamiento, la formación y el desarrollo de 
las funciones superiores, tales como la atención 
voluntaria, la memoria, la imaginación creadora, 
el pensamiento y el lenguaje, en su relación con 
otras posturas de campos humanísticos como la 
pedagogía, la psicología, la sociología y la filosofía 
(Ovidio, 2017; Alemán, Camacho y Onofre, 2019; 
Gutiérrez, 2015; Gamboa, 2015; Ortiz, 2015; Paz, 
Acosta, Bustamante y Paz, 2019).

Por consiguiente, se debe promover la realización 
de investigaciones en las diferentes carreras de la 
ECE, tanto por parte de las personas tutoras, en-
cargadas de cátedra, de carrera y posgrado, como 
por el estudiantado, sobre la aplicación de los 
descubrimientos y avances que se han obtenido 
tras estudiar el cerebro en vivo por medio del uso 
de la tecnología, y así aplicar estos aportes de las 
ciencias cognoscitivas en la mediación docente 
para activar el proceso de aprendizaje de las per-
sonas inmersas en el contexto educativo.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• Uso de tecnologías digitales en educación. 

• Bases teóricas y principios pedagógicos para la integración de 
las Tecnologías digitales en procesos de Educación a Distancia.

• Praxis docente y uso de las tecnologías digitales. 

• Aplicabilidad de las tecnologías digitales por el estudiantado.

• TAC, TIC,TEP y las TRIC: nuevos escenarios y tendencias de 
aprendizaje con apoyos tecnológicos. 

• Vinculación en red y ciudadanía digital responsable. 

• Desarrollo de nuevas aplicaciones, juegos y software al servicio 
de la educación. 

• Las herramientas tecnológicas en la gestión del aprendizaje. 

• Uso de las tecnologías y su impacto en la innovación 
pedagógica. 

• Las TIC para la facilitación de entornos inclusivos 

• Las TIC como apoyo para automatizar procesos administrativos. 

• Las TIC para el fortalecimiento de los fundamentos de la edu-
cación a distancia. 

• Las TIC como complemento del Diseño Universal de 
Aprendizaje. 

• Evaluación y seguimiento de sistemas informáticos en centros 
educativos. 

• Implementación de la computación física en contextos 
educativos. 

• Mitos acerca del papel de las tecnologías en los procesos de 
aprendizaje. 

• Percepciones estudiantiles y docentes relacionadas con el uso 
de la virtualidad en los procesos educativos.

•  Modelos de aprendizaje activo: “ludificación”. 

• Redes sociales y comunicación hiperpersonal. 

• Procesos educativos andragógicos apoyados con tecnología 
digital.

• Impacto de las tecnologías digitales en el aprendizaje de mi-
grantes y nativos digitales.

• Alfabetización mediática y ciudadanía digital

Educación para una ciudadanía global.

Liderazgo, innovación y gestión educativa.

Inclusión en escenarios educativos.

Formación docente en los nuevos escena-
rios educativos.

Procesos educativos en vejez y 
envejecimiento.

Inteligencia artificial en contextos 
educativos.
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Objetivo general Objetivos específicos

Desarrollar investigaciones referentes 
al empleo de las tecnologías digitales 
en contextos educativos, así como en 
los procesos de innovación, diseño y 
elaboración de recursos y contenidos 
digitales, el diseño de ambientes vir-
tuales y la formación de docentes y 
formadores.

1. Comprender las relaciones que se gestan entre sociedad de la in-
formación, tecnologías y educación en contextos investigativos 
académicos de la Escuela de Ciencias de la Educación.

2. Desarrollar los conocimientos teórico-prácticos en el estudiantado 
de la Escuela de Ciencias de la Educación, acerca de la tecnología 
de la información y la comunicación en contextos educativos.

3. Conocer las diferentes aproximaciones teóricas de la tecnología de 
la información y la comunicación en contextos educativos para la 
producción de experiencias investigativas académicas innovadoras 
en la Escuela de Ciencias de la Educación.

4. Fomentar el desarrollo de equipos investigativos, formados por 
académicos y estudiantes, que potencie la reflexión y la produc-
ción de conocimiento científico en el ámbito de las tecnologías 
digitales en contextos educativos.

5. Desarrollar, en el estudiantado de la Escuela de Ciencias de la 
Educación, las habilidades básicas investigativas para la generación 
de experiencias innovadoras en el ámbito de las TIC, TAC y TEP en 
contextos educativos.

6. Desarrollar estudios comparativos acerca del uso de las TIC en do-
centes de zonas urbanas y rurales.

7. Analizar el papel que tienen las tecnologías en el éxito académico 
de estudiantes de las carreras de grado de la Escuela de Ciencias 
de Educación.

8. Determinar las competencias tecnológicas que poseen los docen-
tes que se forman en las carreras de educación de la UNED.

9. Analizar el uso que hace de las aplicaciones tecnológicas el pro-
fesorado que forma a las personas docentes en las carreras de 
Ciencias de la Educación.

10. Determinar los potenciales usos que tienen las herramientas dispo-
nibles en los entornos virtuales de aprendizaje en el fortalecimiento 
del ejercicio docente a distancia.

11. Analizar las opiniones, actitudes o puntos de vista que mantienen 
los docentes y otros agentes educativos hacia las nuevas tecnolo-
gías y su utilización con fines educativos.
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Justificación teórica conceptual

La incidencia de las tecnologías de la información 
y la comunicación en contextos educativos cobra 
cada vez más importancia en propuestas univer-
sitarias, no solo desde personas académicas de 
ciencias de la educación, sino desde profesionales 
de diversas disciplinas. Esto ha permitido aborda-
jes novedosos que complementan visiones inno-
vadoras a los procesos educativos: análisis de big 
data, ingeniería del software, learning machine 
(aprendizaje automático), prácticas educativas 
con tecnología, arquitectura de computadoras, 
learning analytics, didáctica de las ciencias de la 
computación, diseño, uso y evaluación de la tec-
nología educativa en diferentes ciclos, entre otros. 

Existen algunos antecedentes investigativos vin-
culados con el estudio de las tecnologías de la 
información y la comunicación en contextos 
educativos. Estos versan sobre la integración de la 
tecnología en los procesos educativos desde di-
ferentes ópticas: docentes, estudiantes, personas 
directivas y cuál ha sido la incidencia del empleo 
en el ámbito educativos. Otros estudios refieren 

a revisiones sobre el abordaje metodológico y di-
dáctico de la tecnología educativa; también mues-
tran situaciones de aprendizaje concretos y otros 
versan sobre los procesos investigativos propia-
mente dichos, desde estudios longitudinales, 
hasta propuesta de técnicas investigativas cuali-
tativas y cuantitativas (Cuban (1986), Grunberg y 
Summers (1992); Reeves (1998); Honey; Mcmillan, 
y Carrig (1999); Heinecke (1999); Ringstaff y Kelley 
(2002);  Barroso y Cabero, (2010)). 

De acuerdo con lo anterior, estas revisiones in-
vestigativas tratan sobre temáticas que en su 
momento han sido consideradas válidas, pero 
al ser un área de conocimiento tan cambiante, 
han requerido y requerirán nuevos abordajes. En 
este sentido, desde la experiencia de la Escuela de 
Ciencias de la Educación (ECE) de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) se proponen escena-
rios emergentes que superen la visión tradicional 
de uso de tecnología en el aula. Estos escenarios 
se detallan en la figura 1. 

Figura 1 
Campos temáticos de las tecnologías digitales en contextos educativos  

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Ahora bien, para poder construir conocimiento 
sobre el uso de las tecnologías de información y 
la comunicación en contextos y escenarios emer-
gentes vinculados con las ciencias de la educa-
ción, se hace necesario retomar el concepto de 
tecnología educativa, el cual, para Cabero (2009), 
es “uno de los más polisémicos que manejamos 
en el discurso pedagógico actual” (p. 17).

Según Área (2004),

“...el ámbito de estudio de la Tecnología 
Educativa son las relaciones e interacciones 
entre las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Educación. Asumir esta 
tesis desde una racionalidad crítica y post-
moderna del conocimiento significará que 
cualquier análisis de los problemas educati-
vos que tengan relación con lo tecnológico 
deberán ser interpretados desde posiciona-
mientos no sólo técnicos del conocimiento 
psicopedagógico, sino también desde plata-
formas ideológicas sobre el significado de la 
educación y de los procesos de cambio so-
cial, por lo que es ese espacio intelectual pe-
dagógico cuyo objeto de estudio serían  los 
medios y las tecnologías de la información 
y la comunicación en cuanto formas de 
representación, difusión y acceso al cono-
cimiento y a la cultura en los distintos con-
textos educativos: escolaridad, educación 
no formal, educación informal, educación a 
distancia y educación superior” (p. 67).

Estas definiciones hacen referencia a que las 
“tecnologías digitales en contextos educativos” 
constituyen un medio para la representación, la 
difusión y el acceso a la información con un ob-
jetivo educativo, una finalidad de aprendizaje en 
diferentes ciclos y/o contextos educativos. 

En relación con el “uso de tecnologías digitales en 
educación”, Claro (2010) afirma que “no es una 
cuestión de introducir tecnologías en el mundo 
escolar, sino que depende de una serie de factores 
vinculados al contexto escolar, las características 
de los profesores, y los marcos y modelos curricu-
lares con que se trabajan” (p. 5). De este modo, las 
investigaciones en torno a este eje temático, de-
ben considerar que no solo se trata del abordaje 
didáctico que se le brinda al uso de la tecnología 
educativa, sino de los factores internos y externos 
vinculados con su implementación, aspectos en 
los que las Ciencias de la Educación pueden brin-
dar aportes para tener buenas prácticas.

Por su lado, desde el campo temático “bases teó-
ricas y principios pedagógicos para la integración 
de las TIC en el proceso de aprendizaje en línea”, 
Área (2010) propone que se deben abordar las in-
novaciones en el ámbito de la gestión educativa 
del centro escolar y las innovaciones vinculadas 
a la integración de los saberes que se aprenden, 
incluyendo metodologías y evaluación de los 
aprendizajes.

También propone estudiar el ámbito del aprendi-
zaje del estudiantado, desde el desarrollo de habi-
lidades, la motivación, las actitudes, la interacción 
objeto-sujeto-aprendizaje, el análisis de procesos 
cognitivos, entre otros y por último desde el ám-
bito del desarrollo profesional docente y ahí de 
manera específica la formación inicial, el trabajo 
colaborativo, el desarrollo y la potenciación de 
habilidades blandas mediante tecnología entre 
docentes, etc. (p. 79).

En relación con los temas “praxis docente y uso 
de las tecnologías” y “el uso de las TIC como he-
rramientas de mediación pedagógica”, Marcelo 
(2013) propone que:
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“...un elemento clave que facilita o dificulta 
la implicación de un docente en un pro-
yecto de innovación con tecnologías es la 
compatibilidad entre las creencias pedagó-
gicas de los docentes y la tecnología. Los 
estudios sobre las creencias de los docentes 
han mostrado que los profesores que son 
más reflexivos y conscientes de sus propias 
creencias pedagógicas, generalmente, son 
más adaptativos y flexibles. Así, se com-
prueba que la implementación con éxito de 
tecnologías en el aula es más probable que 
se produzca cuando los profesores suelen 
reflexionar acerca de su enseñanza y de los 
objetivos que persiguen” (p. 31).

De este modo, se visualiza que, si la praxis docen-
te es reflexiva y el docente es consciente de la im-
portancia del uso de las tecnologías, los procesos 
de apropiación tecnológica por parte de sí mis-
mos pueden resultar más exitosos, precisamente 
por esta razón interesa investigar sobre esa me-
diación pedagógica para generar cambios signifi-
cativos y que incidan en los procesos de aprendi-
zaje del estudiantado, en el marco de la línea de 
investigación “Tecnología de la información y la 
comunicación en contextos educativos” (Riveros 
y Mendoza, 2005).

En cuanto a la “aplicabilidad de las tecnologías 
digitales por el estudiantado”, “las TIC para la fa-
cilitación de entornos inclusivos” y “las TIC como 
complemento del diseño universal de aprendi-
zaje”, es importante señalar que el fomento del 
ideal de la igualdad de posibilidades en educa-
ción debe ser imperante para cualquier contexto 
educativo, por lo que, desde la implementación 
de las tecnologías para la información y comu-
nicación, se podría potenciar esa aspiración. Por 
ejemplo, el vincular TIC e inclusividad podría fa-
cilitar el aprendizaje por medio de metodologías 

activas, personalizando las experiencias y colabo-
rando a que el estudiantado avance a su ritmo 
de aprendizaje y posibilidades físicas, cognitivas, 
sensoriales, entre otras. Del mismo modo, se 
potencia la comunicación, pues se tiene la posi-
bilidad de interactuar y fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Además, inequívocamente, el pen-
sar en accesibilidad y, por ende, en el diseño uni-
versal para el aprendizaje, lleva a que las personas 
involucradas en el hecho educativo busquen y 
desarrollen nuevas soluciones (Travieso y Planella, 
2008).  IDD – Innovación y Desarrollo Docente 
(2020) señala que hay un reto para integrar tec-
nología y educación. Este es: 

“...la formación de los docentes por cuanto 
debe aprender a diseñar materiales didácti-
cos que respeten los principios de accesibi-
lidad y usabilidad de los entornos virtuales. 
La usabilidad nos brinda diferentes técnicas 
para realizar una tarea de forma sencilla y 
eficaz en un entorno gráfico. La accesibili-
dad entiende que las circunstancias de cada 
usuario son diferentes: el país en el que re-
side y el idioma que habla, sus capacidades 
visuales, motrices, auditivas y cognitivas… 
Una Web accesible tiene en cuenta estas 
circunstancias para poder brindar a la ma-
yoría de usuarios un fácil acceso a las tecno-
logías. El docente tiene que ser sensible a la 
existencia de diferentes realidades” (párr. 9).

En atención a lo anterior, y tal como lo plantea 
García (2017), aunque “la educación inclusiva me-
diada por TIC aún no ha alcanzado el nivel de 
desarrollo acorde con la calidad y reconocimien-
to que le es atribuido por la comunidad científica 
en el plano internacional (p. 7)”, el abrir espacios 
investigativos dentro de la Escuela de Ciencias 
de la Educación se vuelve necesario, perentorio 
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y oportuno para aportar conocimiento teórico 
práctico en estas áreas temáticas.

Vinculado a las áreas anteriores, los “nuevos es-
cenarios y tendencias de aprendizaje con apoyos 
tecnológicos” y “el uso de las TIC como herra-
mientas de mediación pedagógica”, son temas 
que aportan y engloban una visión integradora 
de las tecnologías de la información y comuni-
cación en contextos educativos. En este sentido, 
para Gisbert y Johnson (2015), los nuevos escena-
rios y tendencias:

“...se concretan de distintas formas y de 
modo no excluyente, lo que ofrece diferen-
tes utilidades (Salinas, 2005 y Gros, 2012). A 
través de estos escenarios, que van desde 
la gestión de cualquier actividad formativa 
(EVEA) hasta el aprovechamiento persona-
lizado y distribuido de las opciones comu-
nicativas e informacionales que permite in-
ternet, especialmente las redes sociales (PLE 
y MOOC)(Adell, 2013; Adell y Castañeda, 
2013; y Kartensi, 2013), y de espacios cuyo 
componente innovador se basa en la explo-
tación didáctica de tecnologías avanzadas, 
como la realidad virtual y la realidad aumen-
tada (MUVLE) (Dalgarno y Lee, 2010), se 
generan realidades complejas, contextuali-
zadas y centradas en el usuario” (párr. 26).

Ante este panorama, estos nuevos escenarios y 
tendencias suponen una transición desde aque-
llas propuestas de investigación donde el centro 
educativo físico y el espacio del laboratorio de 
informática educativa eran primordiales, hacia 
contextos en los que el uso de la tecnología se 
supedite a procesos de aprendizaje, en donde el 
entorno de aprendizaje sea diverso y no nece-
sariamente vinculado a espacios de educación 
formal, tal como lo plantean Gisbert y Johnson, 

2015; Juárez y Avellaneda, 2011; Pedró, 2011), pues 
los EVEA, los PLE y los MOOC han innovado los 
procesos educativos en múltiples escenarios de 
formación inicial y permanente (en este punto es 
necesario aclarar que estos no son los únicos nue-
vos escenarios o tendencias, sino algunos ejem-
plos desde donde iniciar procesos investigativos). 

Otros temas que plantea esta línea de investiga-
ción son de reciente data, como la “vinculación 
en red y ciberciudadanía”, la “gamificación en pro-
cesos de aprendizaje”, “las TIC como apoyo para 
automatizar procesos administrativos”, “la com-
putación física aplicada en contextos educativos” 
y “una nueva visión de la tecnología en los pro-
cesos de gestión educativa”, todos de alta valía y 
que invitan a que se visualicen los aportes de la 
tecnología educativa desde nuevas miradas, des-
de nuevos enfoques teórico metodológicos, para 
que el hecho educativo sea renovado, ampliado 
y mejorado, de modo que la educación, dentro 
de la cuarta revolución industrial incida en apren-
dizajes significativos, emprendedores y prospecti-
vos, como señalan Gisbert y Johnson (2015):

“...es importante analizar el desarrollo de los 
saberes sobre la dinámica de la construc-
ción del conocimiento (Kereluik, Mishra, 
Fahnoe y Terry, 2012) y las consecuencias 
que estos nuevos temas tienen en el papel 
de los profesores y en los propósitos de la 
educación (Linn y Eylon, 2011) en el contex-
to comunicativo del siglo XXI y en escena-
rios de aprendizaje a lo largo de la vida cada 
vez más mediados y moldeados por las TIC” 
(Mahiri, 2011).

Por su lado, de vital importancia para la Escuela 
de Ciencias de la Educación, está el área temática 
de “fundamentos de la educación a distancia para 
el uso de las TIC”, por cuanto en tiempos como 
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los actuales, donde los modelos educativos han 
sido repensados desde sus fundamentos y sus 
requerimientos, la educación a distancia cobra 
cada vez más importancia en una sociedad que 
debe volver la mirada al uso de tecnología para la 
concesión de procesos educativos. Como señalan 
Mera-Mosquera y Mercado-Bautista (2019):

“Las TIC en el contexto universitario están 
enmarcadas por los cambios conceptua-
lizados del universo académico; el uso de 
estas herramientas mediadoras, posibilita la 
demostración de que el aprendizaje cons-
truido en equipo es una opción común en 
el desempeño de los aprendizajes logrados, 
tomando el aprendizaje colaborativo con 
doble dimensión: “colaborar para aprender 
y aprender a colaborar” (p. 360).

De este modo, un reto que debe asumir la educa-
ción a distancia para enfrentar estados de excep-
ción sería generar propuestas investigativas que 
incidan en la mejora de la calidad que se ofrece, 
además de crear propuestas aptas y contextua-
lizadas a esos nuevos escenarios y tendencias 

donde se asegura que la educación a distancia 
tiene mucho que aportar (Chaves, 2017; Salinas, 
2005).

Para finalizar, es importante señalar que la aproxi-
mación a las áreas temáticas propuestas en esta 
línea de investigación constituye un ámbito aún 
no consolidado. Todo lo contrario: los equipos 
académicos y el estudiantado van a encontrar 
posibilidades, limitaciones, oportunidades y re-
tos para seguir profundizando o innovando esos 
contextos educativos mediados por tecnología. 
Para ello, es necesario que los participantes de las 
diferentes pesquisas puedan generar preguntas y 
objetivos investigativos claros, que no centren el 
accionar en la tecnología en sí, sino  en las pro-
puestas educativas innovadoras y disruptivas, 
como señala Gros (2012), “comprender las inte-
racción dinámica entre el aprendizaje y las pres-
taciones tecnológicas. Esta aproximación obliga 
a avanzar en la utilización de nuevos métodos e 
instrumentos de investigación (p. 11)”
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Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la enseñanza y eva-
luación de los aprendizajes. 

• Impacto de la IA en la formación y desarrollo profesional 
docente.

• Ética y Responsabilidad en el uso de IA en educación. 

• Elaboración del diseño curricular integrando herramientas de 
IA.

• Aplicación de la IA en procesos de gestión educativa.

• Interacción Humano-Computadora en entornos educativos.

• IA y aprendizaje adaptativo.

• Desarrollo de competencias digitales en estudiantes y docentes.

• Colaboración entre IA y personas formadoras en la gestión de 
espacios educativos.

• Investigación sobre el aprendizaje automático en educación

• Análisis de datos educativos mediante el uso de AI.

• Formación docente en los nuevos 
escenarios educativos.

• Gestión, liderazgo e innovación 
educativa.

• Inclusión en escenarios educativos

• Tecnologías digitales aplicadas en 
contextos educativos

• La evaluación como insumo para la 
mejora de los procesos educativos

• Procesos educativos en vejez y 
envejecimiento

• Inclusión en escenarios educativos
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Objetivo general Objetivos específicos

Desarrollar estrategias innovadoras 
que integren la inteligencia artificial 
en los procesos pedagógicos y de ges-
tión, con el fin de mejorar la calidad 
del aprendizaje para la optimización 
de entornos educativos más más in-
clusivos y adaptativos.

1. Analizar las herramientas de inteligencia artificial que facilitan la 
personalización del aprendizaje y su impacto en el rendimiento 
académico del estudiantado.

2. Investigar las consideraciones éticas y de privacidad relacionadas 
con la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en 
el ámbito educativo.

3. Evaluar cómo la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia 
y efectividad de los procesos de gestión en entornos educativos.

4. Desarrollar sistemas de aprendizaje adaptativo basados en inteli-
gencia artificial que se ajusten a las necesidades individuales del 
estudiantado.

5. Implementar programas de formación profesional para personas 
docentes que les permitan integrar efectivamente la inteligencia 
artificial en sus prácticas pedagógicas.

6. Implementar experiencias de uso de la inteligencia artificial en con-
textos educativos emergentes.
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Justificación teórica conceptual

La integración de la inteligencia artificial (IA) en 
los procesos pedagógicos y de gestión educati-
va ofrece un amplio abanico de oportunidades 
para mejorar la calidad del aprendizaje, optimizar 
la administración de las instituciones y fomentar 
un entorno educativo más inclusivo y adaptativo 
(Mosquera et al., 2021; Hernández y Prats, 2022), 
situación que ha generado un creciente interés en 
la comunidad académica. Al respecto, diversos 
estudios han explorado estrategias innovadoras 
que aprovechan el potencial de la IA en este ám-
bito. Estas tecnologías permiten desarrollar sis-
temas de aprendizaje adaptativo que se ajustan 
a las necesidades y ritmos individuales de cada 
estudiante, ofreciendo contenidos y actividades 
personalizadas (Onesi-Ozigagun et al., 2024). 
Además, la IA puede apoyar los procesos de ges-
tión en tareas tradicionales como las administra-
tivas, por ejemplo, la matrícula, la planificación de 
horarios y la asignación de recursos, no obstante, 
puede coadyuvar en la creación de estrategias 
para la mejora del clima organizacional, el apoyo 
para la verificación de componente pedagógicos 
según la normativa oficial, la creación de progra-
ma de desarrollo profesional, mecanismos para la 
promoción del liderazgo compartido, entre otros, 
optimizando la gestión de las instituciones edu-
cativas (Hernández y Prats, 2022, Marín-Romero 
y Ruiz-Chaves, 2024).

Por otro lado, la IA también se ha aplicado con 
éxito en el aprendizaje de asignaturas como las 
Matemáticas, proporcionando herramientas in-
teractivas y adaptativas que facilitan el aprendi-
zaje. De acuerdo con Zhai et al. (2021), la IA al 
basarse en las nuevas teorías descentralizadas 
y la cognición social, la aparente complejidad 
del comportamiento del estudiantado era en 
gran medida un reflejo de la complejidad de los 

entornos de aprendizaje, situación que con la im-
plementación de la IA un sistema automatizado 
formativo y correctivo que puede ajustarse a sí 
mismo (objetivo de intervención) para adaptar-
se a las características, necesidades y preferencias 
individuales de las personas estudiante (objetivo 
pedagógico). Del mismo modo, la IA se ha inte-
grado con estrategias pedagógicas como el aula 
invertida y el aprendizaje colaborativo, mejoran-
do el proceso de enseñanza-aprendizaje (Onesi-
Ozigagun et al., 2024).

Sin embargo, la implementación de la IA en el 
ámbito educativo también plantea desafíos que 
deben abordarse, como la privacidad de los da-
tos, la posible existencia de sesgos algorítmicos 
y la necesidad de capacitar adecuadamente a 
docentes y estudiantes en el uso de estas tecno-
logías (Hernández y Prats, 2022; Mosquera et al., 
2021; Rosas, 2023).

Una revisión de la literatura relevante muestra que 
la integración de la inteligencia artificial en el ám-
bito educativo se ha enfocado en dos principales 
vertientes: La primera se refiere a la aplicación de 
la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
como la implementación de sistemas de aprendi-
zaje adaptativo que se ajustan a las necesidades 
individuales de los estudiantes (Rosas, 2023). Esta 
línea de investigación ha demostrado resultados 
promisorios en cuanto a la mejora del desempe-
ño académico y la motivación de los alumnos. 
La segunda vertiente se centra en el uso de la IA 
para optimizar la gestión y administración de las 
instituciones educativas, automatizando tareas 
como la matrícula, la planificación de horarios y 
la asignación de recursos. Estos avances han per-
mitido que las instituciones puedan dedicar más 
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tiempo y recursos a mejorar la calidad de la edu-
cación (Mosquera et al., 2021; Rosas, 2023).

Si se quiere tener un mejor entendimiento de las 
estrategias innovadoras que integran la inteligencia 
artificial en los procesos pedagógicos y de gestión 
educativa, es necesario considerar algunos con-
ceptos clave en esta área, por ejemplo, la noción 
de Inteligencia Artificial (IA) que puede definirse 
como la capacidad de las máquinas para imitar 
la inteligencia humana y realizar tareas de manera 
autónoma y adaptativa (Rosas, 2023; Hernández 
y Prats, 2022). La IA se clasifica en dos áreas: la IA 
débil, enfocada en aplicaciones específicas, y la IA 
fuerte, que busca replicar la inteligencia general hu-
mana. Además, se debe comprender el concepto 
de Aprendizaje Personalizado que su pone la adap-
tación de los contenidos, actividades y ritmos de 
aprendizaje a las necesidades y características indi-
viduales de cada persona estudiante (García-Peña 
et al., 2020)  este enfoque mejora el rendimiento 
académico y la motivación. Asimismo, el concepto 
de Entornos de Aprendizaje Adaptativos que utili-
zan tecnologías de IA para ajustar dinámicamente 
los procesos de enseñanza y aprendizaje a las nece-
sidades de cada estudiante, y que se diferencia de 
aprendizaje personalizado porque no solo adapta 
los contenidos sino todo el proceso de forma au-
tomática (Real-Fernández et al., 2019). Desde esa 
relación concomitante entre los descubrimientos 
de las neurociencias y las estrategias didácticas y 
metodológicas que promueve la educación, se 
hace necesario profundizar en esta interrelación 
para conocer cómo se lleva a cabo el proceso de 
aprendizaje desde preescolar hasta la adultez y, 
de esta forma, impactar positivamente las pro-
puestas y experiencias que se proponen en los 
diferentes contextos educativos. 

Otro de los conceptos que va asociado a la IA, es 
el análisis de datos educativos la una tendencia 

clave dentro de este campo, ya que permite usar 
técnicas de IA para extraer información valio-
sa de los datos de los estudiantes, con el fin de 
mejorar la toma de decisiones y el desarrollo de 
estrategias pedagógicas más efectivas (Figaredo 
et al., 2020). También, las Competencias Digitales 
son otro factor clave dentro de este contexto, ya 
que implican que tanto docentes como estudian-
tes adquieran habilidades para utilizar adecuada-
mente las tecnologías de IA aplicadas a la edu-
cación (AI competency framework for teachers, 
2024).

Para el Centro de Investigaciones en Educación 
y la Escuela de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Estatal a Distancia, esta línea de in-
vestigación se ve justificada por la necesidad de 
generar conocimiento que permita integrar de 
manera eficiente y efectiva la IA en los procesos 
educativos que se llevan a delante como universi-
dad, con el objetivo último de mejorar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje. Lo anterior por 
cuanto, tal como señala Cárdenas (2023).

de todos los escenarios posibles, tal vez el 
más probable es la democratización de la 
investigación debido a la gratuidad de mu-
chas herramientas, la difícil regulación en el 
ámbito académico, y la predisposición de 
varios educadores. Las herramientas de IA 
eliminarían barreras geográficas, idiomáticas 
y económicas al conocimiento, acelerando 
el ritmo de la investigación y el avance en 
diversas disciplinas. Pero la democratización 
de la investigación puede conducir a una 
disminución de la calidad de la investiga-
ción, algo a lo que los actores implicados 
deben estar preparados (p. 3).
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Este autor, quien ha realizado un análisis sobre la 
evolución de diversas tendencias socioculturales 
en el contexto actual, se centra en cómo los cam-
bios tecnológicos han influido en la interacción 
social y en la percepción de la realidad. A medida 
que la tecnología avanza, las plataformas digita-
les se han convertido en espacios fundamentales 
para la comunicación, permitiendo a las perso-
nas conectarse y compartir experiencias de for-
mas que antes no eran posibles. Es por esto que 
analizar las herramientas de inteligencia artificial 
que facilitan la personalización del aprendizaje y 
su impacto en el rendimiento académico de los 
estudiantes se vuelve una prioridad en tanto y 
cuanto la revolución tecnológica que supone el 
uso de la inteligencia artificial en los diferentes ni-
veles de la enseñanza y el aprendizaje demande el 
desarrollo de nuevas estrategias y metodologías 
didácticas que garanticen una educación más in-
clusiva, eficiente y de calidad, en línea.

Aunando a lo señala, evaluar también las poten-
cialidades de la IA en la optimización de los pro-
cesos de gestión educativa es un requisito clave. 
Automatizar tareas administrativas, mejorar la 
planificación de recursos, facilitar la toma de deci-
siones basadas en datos (García-Peña et al., 2020) 
son solo algunos ejemplos de cómo se puede in-
corporar la IA para mejorar la eficiencia de las ins-
tituciones educativas. Otra de las prioridades es 
Investigar la integración de la IA en los procesos 
educativos y los desafíos éticos y de privacidad 
que deben ser analizados cuidadosamente, dado 
que implican el manejo de datos personales del 
estudiantado (Silvestre y Claros, 2023). Vivar y 
García-Peñalvo (2022), concluyen que:

en esta línea, resulta imprescindible abordar 
y desarrollar marcos de políticas consensua-
das para regular y concienciar el uso ético 
de la IA en la educación. Esto debe pasar 

por el diseño y puesta en marcha de un 
Plan de Alfabetización digital y de IA… De 
ahí que resulte necesario mejorar la gober-
nanza, la accesibilidad y la confiabilidad de 
la IA, al igual que el desarrollo profesional de 
los docentes. (p. 43)

No sobra decir que a pesar de desarrollar y probar 
sistemas de aprendizaje adaptativo basados en in-
teligencia artificial que se ajusten a las necesida-
des individuales de los estudiantes, no es ni por 
mucho una posibilidad real de la universidad en 
estos momentos, debido a las fuertes restriccio-
nes presupuestarias y la falta de personal especia-
lizado que afronta, no incluir este apartado en las 
posibilidades de inversión y desarrollo futuro sería 
un error de planificación estratégica, tal y como 
lo estipula la OCDE (2022):

Se ha demostrado que, cuando un alumno 
cuenta con su propio tutor, el rendimiento 
del aprendizaje puede mejorar con respecto 
a la enseñanza en aula convencionales” (p. 
59).

Esto significa que el 98% de los estudiantes adop-
tarían un mejor rendimiento si recibieran una tu-
toría individualizada.

Los avances en la personalización del 
aprendizaje dependen de tres elementos 
fundamentales: 

i) nuestra capacidad para supervisar a los 
alumnos y hacer un seguimiento de su 
entorno

ii) nuestra capacidad para evaluar el estado 
actual de los estudiantes

iii) nuestra capacidad para seleccionar las 
acciones adecuadas en consecuencia. (p. 59)
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Por último, implementar programas de forma-
ción para personas docentes u otras vinculadas 
a contextos educativos emergentes que les per-
mitan integrar efectivamente la inteligencia artifi-
cial en sus prácticas pedagógicas debería ser una 
prioridad formativa de la ECE. Que las personas 
docentes tengan claridad sobre las competen-
cias mediáticas que necesitan para desenvolverse 
adecuadamente en ambientes virtuales es nece-
sario, pero dejar claro que la AI no es capaz de 
suplir todas las necesidades del estudiantado es 
clave, sobre todo al hablar sobre habilidades de 
interacción y empatía. Sobre este tema, Corrales-
Escalante y Hernández-Chaves (2024) analizaron 
ampliamente a una grupo estudiantil participan-
te ofreció sus apreciaciones respecto a las parti-
cularidades de una persona docente universita-
ria influencer, destacando aspectos intrínsecos y 
personales del profesorado, tales como la moti-
vación, la paciencia y la pasión por la enseñanza, 
que van más allá de una presencia en redes so-
ciales. Esto sugiere que las cualidades personales 
y las habilidades interpersonales son igualmente 
importantes para ser considerado un influencer 
en el ámbito académico. (p. 15)

Sin embargo, la integración de la IA en la edu-
cación plantea desafíos importantes que desde 
la investigación también deben abordarse, por 
ejemplo, la privacidad de los datos, los sesgos 
algorítmicos y la necesidad de garantizar una 
interacción humana significativa son temas que 
requieren atención. Por ello, es fundamental que 
el desarrollo y la implementación de tecnologías 
de IA en el ámbito educativo se realice de manera 
ética y responsable, teniendo en cuenta las impli-
caciones sociales y educativas de estas tecnolo-
gías. En suma, el uso de herramientas de inteli-
gencia artificial en la educación tiene el potencial 
de revolucionar tanto los procesos de aprendizaje 
como los de gestión institucional. No obstante, 
para lograr una implementación exitosa, es cru-
cial abordar los desafíos éticos, de formación y 
gestión que se presentan. Un enfoque estratégico 
que combine inversión en tecnología, formación 
inicial del estudiantado, formación continua del 
personal docente y normativas claras garantizará 
que los beneficios de la IA se traduzcan en una 
educación más eficiente, personalizada y accesi-
ble para todos.
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LA EVALUACIÓN  
COMO INSUMO PARA LA MEJORA  
DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS

PROCESOS EDUCATIVOS

EN VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO
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PROCESOS EDUCATIVOS EN VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO

Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• Educación a lo largo de la vida y envejecimiento activo.

• Desarrollo cognitivo y procesos de aprendizaje en personas 
mayores.

• Tecnologías digitales y alfabetización en adultos mayores.

• Políticas educativas y envejecimiento activo en el contexto 
costarricense.

• Formación de educadores para la gerontología educativa.

• Inclusión social y acceso a la educación de personas mayores.

• Promoción de la salud a través de la educación en la vejez.

• Memoria, identidad y construcción de saberes en adultos 
mayores.

• Metodologías didácticas adaptadas para la educación de per-
sonas mayores.

• Procesos educativos, de investigación y de extensión desde la 
Geragogía.

• Formación docente en los nuevos 
escenarios educativos.

• Gestión, liderazgo e innovación 
educativa.

• Inclusión en escenarios educativos.

• Las neurociencias en los procesos 
de aprendizaje.

• Inteligencia artificial en contextos 
educativos.

• Tecnologías digitales aplicadas en 
contextos educativos
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Objetivo general Objetivos específicos

Desarrollar conocimientos y propues-
tas educativas que respondan a las 
necesidades de las personas mayores, 
promoviendo un envejecimiento ac-
tivo a través de procesos de aprendi-
zaje continuo, inclusión social y par-
ticipación significativa en la sociedad.

1. Analizar las características y necesidades educativas de la pobla-
ción mayor, con el fin de adaptar y diseñar programas formativos 
que contribuyan al envejecimiento activo.

2. Implementar metodologías de enseñanza y estrategias didácticas 
adaptadas a la diversidad cognitiva y emocional de las personas 
mayores, que favorezcan el aprendizaje significativo.

3. Analizar el papel de la educación a lo largo de la vida en la salud 
integral de las personas mayores, considerando sus efectos en la 
prevención de enfermedades y en el bienestar emocional. 

4. Reconocer las dinámicas de la educación intergeneracional en el 
contexto costarricense. 

5. Examinar las políticas públicas de educación y envejecimiento acti-
vo, proponiendo mejoras que promuevan la inclusión educativa y 
social de las personas mayores.

6. Evaluar el impacto de los programas de dirigidos a la mejora de la 
calidad de vida de la población adulta mayor. 
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Justificación teórica conceptual

El estudio de los procesos educativos en la vejez 
constituye un campo de investigación de cre-
ciente interés en el ámbito de la educación. La 
longevidad creciente y los cambios demográficos 
globales han reconfigurado las dinámicas socia-
les, demandando una revisión profunda de las 
concepciones tradicionales sobre el aprendizaje 
en las últimas etapas de la vida. Por esta razón, 
la línea de investigación “Procesos educativos en 
vejez y envejecimiento” se fundamenta en la pers-
pectiva del artículo 83 de la Constitución Política 
costarricense en la que indica que el Estado “pa-
trocinará y organizará la educación de adultos, 
destinada a combatir el analfabetismo y a pro-
porcionar oportunidad cultural a aquéllos que 
deseen mejorar su condición intelectual, social 
y económica”, la cual enfatiza la importancia de 
maximizar las oportunidades de salud, participa-
ción y seguridad para mejorar la calidad de vida 
de las personas a medida que envejecen. Además, 
esta línea de investigación responde a la necesi-
dad de adaptar las estrategias educativas a una 
sociedad que envejece de forma acelerada, según 
las estimaciones de las Naciones Unidas “en el 
caso de América Latina, además, se está produ-
ciendo de forma muy acelerada” (Organización 
de las Naciones Unidas, 2019). 

Tal como lo menciona Rosero-Bixby et al. (2004) 
y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2023-2033, Costa Rica ha sido clasificado como 
uno de los países en los que está sucediendo a un 
ritmo más rápido; al respecto, el “II Informe estado 
de situación de la persona adulta mayor en Costa 
Rica” (Brenes Camacho, 2020), el cual reporta que 
en Costa Rica se está viviendo un rápido enve-
jecimiento de la población, con una expectativa 
de que el 21% de la población tenga más de 65 
años para el año 2050 (Brenes Camacho, 2020, p. 

32), además de que persiste una imagen negativa 
del envejecimiento asociada al deterioro físico y 
dependencia, lo que afecta la percepción social 
sobre las personas adultas mayores, por ello la 
importancia de la promoción de la educación 
para el envejecimiento desde edades tempranas 
y asegurar oportunidades educativas para perso-
nas mayores, fomentando relaciones intergenera-
cionales y un envejecimiento activo y saludable 
(Brenes Camacho, 2020).

Desde el punto de vista teórico, es necesario co-
menzar conceptualizando dos componentes que 
se encuentran inmersos en esta línea, como lo 
son el envejecimiento y la vejez. Según la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033, 
entendido en los términos de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, en 
su artículo 2, el envejecimiento es el,

“proceso gradual que se desarrolla duran-
te el curso de vida y que conlleva cambios 
biológicos, fisiológicos, psico-sociales y fun-
cionales de variadas consecuencias, las cua-
les se asocian con interacciones dinámicas 
y permanentes entre el sujeto y su medio”; 
mientras que la vejez es la “construcción so-
cial de la última etapa del curso de vida” (p. 
37).

Desde la perspectiva educativa y tal como se ha 
señalado con anterioridad, se debe considerar 
que “el envejecimiento de la población es un fe-
nómeno global que presenta desafíos significa-
tivos para la salud y el bienestar de los adultos 
mayores” (Sanjuán et al., 2020, p. 57) por lo que 
está línea de investigación se sustenta desde dos 
visiones: 1) la educación a lo largo de la vida, la 
cual enfatiza el aprendizaje continuo como un 
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derecho universal y una herramienta esencial 
para la adaptación a los cambios sociales, econó-
micos y culturales. La educación para personas 
mayores es un elemento clave para fomentar un 
envejecimiento activo, concepto promovido por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
destaca la importancia de maximizar la salud, la 
participación y la seguridad a lo largo de la vida. 
Asimismo, desde 2) la geragogía, la cual se refie-
re a la educación orientada específicamente a las 
personas adultas mayores, adaptando los méto-
dos y saberes a sus características, necesidades y 
contextos de vida. Es definida como “la ciencia 
de la educación para los adultos mayores” y su 
propósito principal es “ayudar a los adultos ma-
yores a enfrentar los desafíos de la vida diaria y 
mejorar su calidad de vida” (John, 1988, p. 2). En 
esta área se trabaja junto a los elementos pedagó-
gicos, también los aspectos físicos, mentales, so-
ciales, culturales y espirituales del envejecimiento. 
De acuerdo con Brenes Sánchez y Valverde Marín 
(2015) la “geragogía enfatiza un aprendizaje guia-
do para el adulto mayor y considera las habilida-
des especiales del mismo” (p. 87). Como un cam-
po que ha ganado atención en los últimos años 
debido al envejecimiento de la población mun-
dial, la geragogía desarrolla programas educativos 
específicos para personas de la “tercera edad”, con 
un enfoque en la autonomía, la reflexión crítica 
y la estimulación de la actividad continua. Estos 
programas son importantes para mantener el de-
sarrollo personal y social de las personas adultas 
mayores, permitiéndoles no solo aprender nuevas 
habilidades, sino también mantenerse involucra-
dos en sus comunidades (Leszczynska-Rejchert, 
2024). Uno de los objetivos de la geragogía es la 
“participación activa de los adultos mayores en 
la sociedad” y fomentar su “desarrollo personal y 
empoderamiento” (John, 1988, p. 3). Esto incluye 
tanto la educación formal como la no formal, que 

puede tener lugar en una diversidad de entornos, 
desde universidades hasta centros diurnos comu-
nitarios. Según el informe de Balogová y Gazdová 
(2019), la creación de programas de geragogía 
responde a una demanda social urgente en la 
actualidad, especialmente en contextos donde la 
población mayor está en constante crecimiento.

Por lo anterior, no solo se abordan cuestiones re-
lacionadas con la adaptación curricular y meto-
dológica, sino que también explora el papel de las 
tecnologías digitales, la educación intergeneracio-
nal y las políticas educativas en la configuración 
de un entorno inclusivo para el aprendizaje conti-
nuo, tal como lo menciona la Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez 2023-2033, un gran por-
centaje de las personas adulta mayores que fue-
ron entrevistadas en la fase de diagnóstico para la 
elaboración de este lineamiento se debe “conside-
rar a las personas adultas mayores como personas 
con la habilidad de seguir aprendiendo en diferen-
tes áreas, pues un 70% estuvo en desacuerdo con 
la afirmación “las personas adultas mayores ya no 
pueden aprender cosas nuevas como tecnología, 
idiomas, cursos” (p. 59). Además, el énfasis en la 
alfabetización digital refleja la creciente impor-
tancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la vida diaria y su poten-
cial para reducir la brecha digital que afecta a este 
grupo etario, tal como se menciona en la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033 “es 
un desafío central ampliar la alfabetización digital 
a una mayor cantidad de población adulta mayor 
y mejorar el acceso a conectividad” (p. 62). Otro 
de los temas que se pueden abordar es el rela-
cionado con la evaluación de proyecto so pro-
cesos vinculados a la temática, esto por cuanto, 
valorar los efectos de los programas educativos o 
proyectos que se desarrollen en diversos aspec-
tos de la vida de las personas mayores, como la 
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calidad de vida, la salud mental y la participación 
social se vuelve necesario para el aseguramiento 
de la calidad. También se rescata la posibilidad del 
abordaje interinstitucional e interdisciplinar para 
comprender los cambios cognitivos y fisiológi-
cos asociados al envejecimiento, esto por cuanto 
identificar los factores que influyen en el aprendi-
zaje en la vejez, así como las estrategias pedagó-
gicas más efectivas para atender las necesidades 
específicas de este grupo poblacional es necesa-
rio como parte integral de lo que se aborda en la 
línea de investigación.

De este modo, el desarrollo de proyectos en este 
ámbito se erige como un imperativo tanto epis-
temológico como social. Desde una perspectiva 
epistemológica, ofrece una oportunidad para 
explorar temas como la plasticidad cerebral, las 
capacidades cognitivas, la tecnología digital, la 
formación continua,  en contextos de envejeci-
miento, buscando eliminar los estereotipos aso-
ciados al deterioro cognitivo inevitable de toda 
persona. A su vez, desde una perspectiva social, 
los proyectos educativos desde la vejez y el en-
vejecimiento contribuyen a la construcción de 
sociedades más inclusivas y equitativas, promo-
viendo el envejecimiento activo y saludable. Por 
esta razón, la educación a distancia ofrece una 
oportunidad única para llegar a un mayor núme-
ro de personas mayores, especialmente en áreas 
rurales y de difícil acceso, lo cual es un aporte al 
CONAPAM, pues tal como se menciona en la 
Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-
2033 “el CONAPAM no posee instancias regiona-
les, lo que limita su presencia física en el territorio 
nacional” (p. 26); esto con el objetivo de promo-
ver la equidad y la inclusión educativa.

En suma, esta línea de investigación en proce-
sos educativos en la vejez se presenta como 
un espacio emergente para la generación de 

conocimiento y la transformación de las prácticas 
educativas. Al abordar esta temática, se contribu-
ye no solo a enriquecer el campo de la geronto-
logía educativa, sino también a construir socieda-
des más justas y equitativas, donde el aprendizaje 
sea una experiencia vitalicia, por tanto, no solo 
busca enriquecer la teoría aplicada al envejeci-
miento y la vejez, sino también influir en el diseño 
de políticas públicas y en la implementación de 
prácticas educativas innovadoras que respondan 
a los desafíos y oportunidades de una sociedad 
en proceso de envejecimiento, garantizando que 
el derecho a la educación sea inclusivo y accesi-
ble para todos, independientemente de la edad, 
y contribuya al bienestar integral de las personas 
mayores (Alfaro Vargas y Espinoza Herrera, 2021).
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LA EVALUACIÓN  
COMO INSUMO PARA LA MEJORA  
DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN, GÉNERO Y FAMILIA:
ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR
ESPACIOS EDUCATIVOS LIBRES DE VIOLENCIA
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EDUCACIÓN, GÉNERO Y FAMILIA: ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR 
ESPACIOS EDUCATIVOS LIBRES DE VIOLENCIA

Campos temáticos
Vinculación con otras líneas  

de investigación

• • Nuevos modelos de familia, educación y género. 

• La familia y su implicación en los procesos educativos. 

• La educación y su papel de agente socializador. 

• Resocialización, género, empatía e inclusión educativa.

• Acoso escolar, matonismo o bullying.

• Estereotipos, desigualdades, sexismo y violencia.

• Lenguaje sexista, educación y familia. 

• Currículum educativo oculto y sexismo. 

• Identidad, género y violencia.

• Subjetividades/intersubjetividades género y violencia.  

• Modelos, políticas y protocolos para favorecer conductas pro-
sociales y convivencia armoniosa en los centros educativos.

• Políticas educativas y transversalidad del género en los espacios 
educativos.

• Cultura de paz en los espacios educativos.

• Derechos humanos en los espacios educativos.

• Aprendizaje emocional, familia y espacio educativo. 

• Imaginarios y patrones sociales discriminatorios, familia y espa-
cios educativos. 

• Autoconciencia, autogestión, convivencia social y gestión de 
las relaciones, familia y espacio educativo.

• Convivencia escolar.

• Clima organizacional para la sana convivencia.

• Interseccionalidad en los espacios educativos.

• Participación comunitaria y familiar en la convivencia escolar.

• Desarrollo de intervenciones prácticas para la cultura de paz.

• Impacto de las tecnologías digitales en la convivencia escolar..

• Formación docente en los nuevos 
escenarios educativos.

• Gestión, liderazgo e innovación 
educativa.

• Inclusión en escenarios educativos.

• Tecnologías digitales en contextos 
educativos.

• Inteligencia artificial en contexto 
educativos.

• Procesos educativos en vejez y 
envejecimiento.
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Objetivo general Objetivos específicos

Desarrollar procesos de conocimien-
to y de reflexión sistemática y cientí-
fica en torno a la educación, género 
y familia para establecer estrategias 
de construcción de espacios libres de 
violencia, con el fin de generar cam-
bios y transformaciones en los proce-
sos educativos.

1. Implementar propuestas teóricas y aplicadas para enriquecer y re-
orientar aspectos académicos relacionados con educación, género 
y familia, con el fin de aplicar estrategias de construcción de espa-
cios libres de violencia.

2. Analizar las percepciones del papel de la educación y la familia en 
la promoción del enfoque de género, con el propósito de inte-
grar estrategias efectivas para prevenir la violencia en los espacios 
educativos.

3. Evaluar las percepciones del estudianado sobre el enfoque de gé-
nero y su vínculo con la violencia en el entorno educativo, para así 
poder identificar patrones y posibles intervenciones.

4. Examinar la inclusión y el tratamiento del enfoque de género y 
el tema de la familia en la estructura curricular de las carreras de 
educación de la UNED, con el fin de identificar oportunidades de 
mejora. 
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Justificación teórica conceptual

La línea de investigación “Educación, género y 
familia: estrategias de construcción de espacios 
educativos libres de violencia” centra su estudio 
en diversos temas, por ejemplo, los nuevos mo-
delos de familia, la educación y el género en con-
textos educativos, pues son fundamentales para 
entender las dinámicas sociales y culturales que 
afectan el desarrollo integral del estudiantado y 
permiten examinar la implicación de la familia 
en los procesos educativos y el papel de la edu-
cación como agente socializador; a la vez que 
facilitan identificar las oportunidades y los desa-
fíos que enfrentan los sistemas educativos en la 
formación de personas comprometidas con una 
convivencia armónica y respetuosa. La investiga-
ción, en áreas como la resocialización, el género, 
la empatía y la inclusión educativa, ayuda a dise-
ñar estrategias para combatir problemas como el 
acoso escolar, el bullying, la violencia basada en 
género u otras formas de agresión, con lo cual se 
promueve un ambiente educativo donde todas 
las personas se sientan seguras y valoradas. A su 
vez, permite abordar temas como los estereoti-
pos, la desigualdad, el sexismo y la violencia en los 
espacios educativos, lo cual resulta crucial para 
reducir los patrones de discriminación y promo-
ver una cultura de paz. 

La reflexión sobre el lenguaje sexista y el currí-
culo oculto visibiliza cómo la educación puede 
reproducir o desafiar estructuras de opresión, al 
fomentar una perspectiva crítica tanto en docen-
tes como en estudiantes. A través de la investi-
gación sobre las subjetividades de género y las 
interacciones entre identidad, género y violencia, 
se pueden desarrollar políticas y protocolos que 
favorezcan conductas prosociales y una convi-
vencia armónica en los centros educativos. La 
inclusión de temas como los derechos humanos, 

el aprendizaje emocional y la autoconciencia en 
la educación contribuye a formar ciudadanos y 
ciudadanas sensibles y responsables, con la prepa-
ración necesaria para enfrentar y transformar los 
imaginarios sociales y patrones discriminatorios 
que persisten en la sociedad. Asimismo, el análi-
sis del clima organizacional y la cultura de paz en 
los centros educativos destaca la importancia de 
construir espacios de convivencia saludable y res-
petuosa, donde el aprendizaje no solo se enfoque 
en aspectos académicos, sino también en el desa-
rrollo de habilidades para la vida en comunidad.

De modo que, para concretar los temas anterio-
res, en esta línea de investigación se reconoce que 
las personas docentes son agentes socializadores 
de primer orden, tanto así que tienen una gran 
influencia en sus formas en que el estudiantado 
concibe, comprender y se comporta en la socie-
dad. De acuerdo con Ceballos (2018), es induda-
ble que el ser humano no puede ser entendido 
sin considerar su dimensión social, pues se produ-
ce una influencia mutua entre las personas y los 
cambios significativos que se originan a partir de 
dicha interacción. “Una de las interacciones más 
importantes y significativas que se da al interior 
de los centros educativos es la relación profe-
sor-alumno, proceso que se ve influenciado por 
una multiplicidad de factores” (Ceballos, 2008, p. 
45). Es más, cuando la persona docente cumple 
con su papel social de forma consciente, reflexiva 
y crítica, se transforma además en un agente de 
cambio, que deja una gran huella en la sociedad, 
tanto por lo que hace como por su influencia sig-
nificativa en las personas estudiantes, incluso con 
sus familias. Por ejemplo, es capaz de promover 
una cultura de paz en los espacios educativos, la 
cual podría erradicar la cultura de la violencia de 
muchos contextos.  
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No obstante, en la sociedad persiste un imagina-
rio idealizado de que los centros educativos son 
neutrales, lugares de paz y convivencia, y que la 
educación les brinda a las personas estudiantes 
mejores oportunidades de vida y mayor conoci-
miento del mundo. Sin embargo, en los centros 
educativos se pueden producir diversas formas 
de violencia, estigmatizaciones y discriminación 
(Blanca Moya y Ruiz-Chaves, 2024; Ospino, 2023; 
Contreras y De La Ossa, 2022; Marín-Jiménez, 
2020); así como también ocurre en otros espacios 
de la sociedad: el hogar, las iglesias y el trabajo. 

En fin, el fenómeno de la violencia escolar forma 
parte de un proceso sociocultural que ocurre en 
las instituciones educativas, como también acon-
tecen en toda la sociedad, resultado de las inte-
racciones sociales conflictivas que se desarrollan 
entre las personas docentes y estudiantes. En este 
sentido, se entiende por violencia escolar lo pro-
puesto por Durán-Rodríguez (2018)

cualquier condición o comportamiento 
agresivo en la institución educativa, hacia 
la institución educativa y de la institución 
educativa. Se enmarca en los vínculos pro-
pios de la comunidad educativa y en el ejer-
cicio de los roles de quienes la conforman. 
Refiere a las acciones en las que una o va-
rias personas utilizan su cuerpo o un obje-
to (incluso armas) y amenazas para causar 
daño o malestar físico, psicológico, social o 
económico a otra persona en la institución 
(estudiantes, docentes, personal administra-
tivo), o bien, sobre objetos, bienes y propie-
dades de esta y en esta. Sus manifestaciones 
específicas pueden ser tanto agresiones ho-
rizontales (entre pares) como verticales (con 
figuras de autoridad y en ambas vías: docen-
te, estudiante, director, personal de apoyo 
académico o administrativo, familiares de 

estudiantes). Puede ser de tipo físico, verbal, 
sexual, psicológico, social y económico, y 
manifestarse en acciones como vandalismo, 
pintas o rayones en diferentes espacios pú-
blicos del centro educativo, robos, hurtos, 
amenazas, insultos, difusión de rumores, in-
cendios provocados, extorsión y actividades 
relacionadas con drogas por parte de gru-
pos más o menos organizados (p. 58).

De acuerdo con Arias Sandoval (2009), la violen-
cia es una práctica social aprendida en la familia, 
con los grupos de pares, en actividades sociales 
o en diversos espacios, resultado de patrones so-
ciales de larga data que se trasladan de una ge-
neración a otra, a modo de costumbres, y que 
también se manifiesta en los centros educativos. 
En donde, dependiendo de la labor de la persona 
docente, se pueden profundizar y agudizar o, por 
el contrario, moderar y detener, en alguna medi-
da. Al respecto, señala que

la violencia social que vive la sociedad tras-
pasa los muros o mallas de las instituciones 
educativas por medio de expresiones vio-
lentas, manifestaciones disruptivas o acti-
tudes agresivas. Las personas estudintates 
reproducen, en las aulas, aquellos patrones 
violentos que han sido aprendidos en el lu-
gar o comunidad en donde viven y sociali-
zan. Estos modelos aprendidos en la familia 
o en el entorno social influyen en la vida 
de algunos de ellos, pues son parte de un 
círculo de violencia de la cual ellos mismos 
pueden ser víctimas de la situación (Aria 
Sandoval, 2009, p. 2).

Si bien los espacios educativos tienen sus propias 
dinámicas humanas, en estos la persona docen-
te y el estudiantado también pueden estar re-
produciendo diversas formas de violencia que 
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acontecen en las familias. Además, cabe recordar 
que la familia es el primer agente socializador, y 
su influencia sobre ellas en tradiciones, costum-
bres y valores es, en muchos casos, determinante. 
Según Vallejo et al. (2012), en el mundo occiden-
tal moderno, la familia es idealizada como un es-
pacio amoroso, armonioso, pacífico y protector; 
en donde cualquier manifestación de desavenen-
cia, conflicto y lucha se ve como disfuncional; sin 
embargo, en la familia es donde se construyen 
los vínculos humanos más profundos y, por con-
siguiente, donde el conflicto se torna inherente, 
como en cualquier relación humana. No obs-
tante, no es el conflicto en sí sino las formas de 
enfrentarlo las que pueden ser lesivas y violentas 
para quienes toman parte.   

La violencia muestra múltiples manifestaciones 
en la sociedad, las cuales se traducen en accio-
nes de las personas en daño directo o indirecto 
contra otras personas, en diversos espacios y es-
tructuras sociales. Esto incluyen “agresiones ver-
bales o no verbales, comportamientos agresivos 
y conflictos interpersonales y/o sociales hasta la 
psicológica” (Bernal, 2006). Además de la agresión 
verbal, que puede ocasionar situaciones de ma-
yor conflicto entre el estudiantado, como suce-
de con los sobrenombres y el irrespeto, el uso de 
descalificaciones, las burlas y los enfrentamientos 
físicos. De acuerdo con Arias Sandoval (2009), es-
tas manifestaciones de violencia 

llevan explícito un lenguaje agresivo, de in-
timidación, de amenaza, de rivalidades y de 
vocabulario soez, el cual es aparece escrito 
en diversos lugares del entorno en que se 
desenvuelven los implicados, a saber: baños, 
pasillos, paredes, aulas, pupitres y demás es-
pacios propicios para enviarse mensajes en-
tre sí. Esto ocasiona rivalidades individuales 

y de grupo que desencadenan en la violen-
cia física (p. 4).

Debido a lo anterior, la línea de investigación de 
“Educación, género y familia: estrategias de cons-
trucción espacios educativos libres de violencia” 
sugiere un enfoque interdisciplinario en donde 
se integran temas de educación, género y familia 
para crear ambientes educativos seguros y respe-
tuosos. La inclusión de “estrategias de construc-
ción” indica un interés en diseñar y aplicar méto-
dos específicos para promover espacios libres de 
violencia en el contexto educativo. Este abordaje 
de prácticas pedagógicas y de políticas institucio-
nales, que fomenten la igualdad de género y una 
cultura de paz, se realizará considerando el apoyo 
y la participación de las familias como parte in-
tegral del proceso educativo. En este sentido, se 
comparte la aseveración del Liceo Bicentenario 
Técnico Profesional “Mary Graham” (2024), que 
señala que la violencia conlleva discriminación, la 
cual “es toda distinción, exclusión, restricción, o 
preferencia basada en atributos de la persona que 
tenga por objeto o por resultado, anular o me-
noscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de sus derechos y liber-
tades” (p. 129). En este sentido, para identificar la 
violencia se debe investigar las diversas formas de 
discriminación que padecen, a saber: las mujeres, 
las personas con preferencias sexuales diversas, 
los grupos éticos, pobladores originarios, afrodes-
cendientes, entre otras. Por esto, ese interés de 
esta línea en abarcar género y familia, pues las 
formas de violencia se expresan desde mútiples 
formas en estos dos constructos.

En relación con el término género, este alude a 
todos aquellos atributos, normas, roles y rela-
ciones construidas social, cultural, histórica y 
geográficamente, las cuales le son asignadas de 
forma diferenciada a cada uno de los sexos y se 
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manifiestan estructural, institucional y simbólica-
mente (Jiménez Mata y Mena Gómez, 2023). En 
este sentido, “el género es más que una categoría 
sociocultural, es una teoría que abarca categorías, 
fenómenos históricos, interpretaciones construi-
das en torno al sexo, relaciones, experiencias de 
vida, éticas, estéticas, políticas, de las mujeres y 
los hombres y de sus relaciones entre ellos y ellas” 
(Jiménez Quenguan, 2020, p. 6). 

Desde el constructo de familia, entendida como 
un sistema organizado en subsistemas con patro-
nes de interacción y organización que pueden 
ser saludables o disfuncionales (Minuchin, 1974), 
pero que deben basarse en la flexibilidad y adap-
tabilidad para responder a las necesidades emo-
cionales, sociales y económicas de quienes la con-
forman, sin importar si es una familia tradicional 
o diversa. Ante esto, el estudio del tema espacios 
educativos libres de violencia se vuelve importan-
te porque la familia y el centro educativo son de 
los primeros y más importantes entornos de so-
cialización de las personas. Las actitudes, valores 
y conductas que se aprenden en el hogar influ-
yen de forma directa en el comportamiento del 
alumnado dentro de los espacios educativos. Por 
ejemplo, la forma en que las personas encarga-
das de la familia manejan los conflictos, expresan 
emociones y enseñan el respeto hacia los demás 
puede moldear cómo el estudiantado reacciona 
frente a situaciones de tensión o diferencias en 
los centros educativos. De ahí la necesidad de 
que estos espacios familiares y escolares actúen 
como un agentes preventivos en relación con la 
violencia escolar.

De lo que se trata, entonces, es de promover una 
cultura de paz (Organización de las Naciones 
Unidas, 1999), siendo esta un conjunto de valo-
res, actitudes, tradiciones, comportamientos y 
estilos de vida entre las personas estudiantes y 

docentes, con el objetivo de promover el respe-
to a los derechos humanos, en armonía con la 
naturaleza, “la educación para la vida, incorpo-
rando la resolución pacífica de los conflictos, y el 
respeto a la dignidad humana en su diversidad, 
la tolerancia, la solidaridad, la participación de-
mocrática, la equidad e igualdad entre mujeres y 
hombres” (Organización de las Naciones Unidas, 
1999). Para lo cual, como lo indica Organización 
de las Naciones Unidas (1999), esto implica una 
construcción permanente de múltiples procesos 
que deben movilizar las estructuras económicas, 
sociales, políticas, las cuales, a su vez, requieren de 
una transformación subjetiva e intersubjetiva en 
términos de conciencia y compromiso con la paz 
de cada persona en la sociedad. Construir la paz 
cada día en el espacio educativo, necesariamente 
requiere que nuestras acciones estén enlazadas y 
contextuadas con lo que ocurre en las familias, en 
las comunidades y en el entorno.

De este modo, es importante estudiar todos los 
temas descritos porque cada uno aborda aspec-
tos fundamentales que influyen en el desarrollo 
de una educación inclusiva y en la construcción 
de una cultura de paz dentro de los espacios edu-
cativos. La educación, el género y la familia son 
pilares que no solo afectan el aprendizaje, sino 
también el desarrollo personal y social de las per-
sonas estudiantes. Entender la interrelación entre 
estos elementos permite identificar cómo las di-
námicas familiares y las percepciones de género 
influyen en el comportamiento, las expectativas 
y el bienestar del estudiantado. 

La violencia, en sus diversas manifestaciones, es 
una problemática que afecta la convivencia es-
colar y limita el potencial educativo de cada in-
dividuo. Al estudiar temas como la identidad de 
género, los estereotipos así como los relacionados 
con las conductas y actitudes prosociales en los 
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contextos educativos, se pueden diseñar estra-
tegias para prevenir y mitigar comportamientos 
violentos, al promover espacios seguros y respe-
tuosos para todas las personas. Además, explo-
rar cómo la familia y la educación pueden actuar 
como agentes de socialización permite imple-
mentar programas que fomenten la colaboración 
entre el hogar y los centros educativos, lo cual es 
importante para reforzar valores de tolerancia, 
respeto y equidad. 

Finalmente, al investigar estos temas, se pueden 
desarrollar políticas, normativas o protocolos 

educativos que transversa la perspectiva de géne-
ro y los derechos humanos en el ámbito escolar, 
con lo cual se podría garantizar que el estudianta-
do, independientemente de su identidad o con-
texto, tengan acceso a un entorno de aprendizaje 
libre de discriminación y violencia. Esto no solo 
beneficia al alumnado, sino que también contri-
buye a la construcción de una sociedad más justa 
y equitativa.
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VINCULACIÓN DE LAS LÍNEAS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Línea ODS

• La evaluación como insumo para la mejora de los 
Procesos Educativos

ODS 4: Educación de Calidad

• Formación docente en los nuevos escenarios educativos ODS 4: Educación de Calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico ( se puede relacionar  al 
mejorar las competencias laborales de los 
docentes)

• Gestión, liderazgo e innovación educativas ODS 4: Educación de Calidad

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura.

• Inclusión en escenarios educativos ODS 4: Educación de Calidad.

• Neurociencias en los procesos de aprendizaje ODS 4: Educación de Calidad.

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura.

ODS 17: Alianzas para lograr los 
objetivos. 

• Tecnologías digitales en contextos educativos ODS 4: Educación de Calidad.

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura.

ODS 17: Alianzas para lograr los 
objetivos. 

• Inteligencia artificial en contextos educativos ODS 4: Educación de Calidad.

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura.

ODS 17: Alianzas para lograr los 
objetivos. 

• Procesos educativos en vejez y envejecimiento ODS 10: Reducción de las desigualdades.

ODS 4: Educación de Calidad.

• Educación, género y familia: estrategias para construir 
espacios educativos libres de violencia

ODS 4: Educación de Calidad

ODS 17: Alianzas para lograr los 
objetivos.
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