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PRESENTACIÓN

El Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), hacen entrega de la Revista Electrónica Educare, 
Volumen XIV, N° 2 de 2010. 

La Revista agradece la colaboración del artista Alejandro Vílchez Barboza, quien aportó las imágenes que 
ilustran este número. La portada se adorna con la obra realizada a lápiz de color y elaborada en el 2010. La viñeta 
que aparece en la página 5, se ilustra con la obra, cuya técnica es un grabado en metal, 2008.

En esta edición colaboran 33 autoras y autores, con un total de 15 artículos que abordan diversas temáticas, a 
continuación el resumen de cada uno de los trabajos.

Luz Mary Arias Alpízar y Oriester Abarca Hernández, en Algunas consideraciones en torno a la 
transdisciplinariedad y a la educación superior, resumen que durante los últimos dos siglos se ha venido 
sosteniendo la neutralidad y apoliticidad de la ciencia, pero se ha pasado por alto que esta, como construcción 
humana, no puede ostentar un estatus especial. Es decir, está condicionada históricamente al igual que cualquier 
otra actividad. La ciencia moderna adquirió su actual división disciplinaria en el siglo XIX, en gran parte por el 
desarrollo del capitalismo industrial que cubrió el orbe y la conformación de estados-nación y su organización 
dentro del sistema interestatal, de modo que es una particular forma de entender y estudiar la realidad, pero no 
la única posible. Las elecciones teóricas y metodológicas hechas desde entonces se han impuesto como la forma 
natural de aprehender la realidad.
La fase actual del proceso de la globalización ha puesto de manifiesto que el marco epistemológico decimonó-
nico –y como parte de él, el nacionalismo metodológico– resulta insuficiente en el presente para explicar ciertos 
fenómenos sistémicos y ha revelado la necesidad de su superación.
En el presente contexto histórico se hace más necesario que nunca superar la dependencia académica y la adop-
ción de una actitud crítica para que la división internacional del trabajo académico y la estructuración de una 
agenda transnacional para la educación no operen en contra de las zonas y poblaciones pobres del mundo. Ello 
supone que la universidad defina su papel con respecto a la sociedad desde una dimensión política, antes de que 
decida y realice su propia reforma. La transdisciplinariedad juega un papel principal en la superación de los 
viejos modelos de la ciencia y la universidad
 
Angélica Fontana Hernández, en La atención a la diversidad: experiencia del Proyecto UNA Educación de 
Calidad, de la Universidad Nacional de Costa Rica, indica que debido al marco jurídico actual, en los últimos 
años, el sistema educativo costarricense ha experimentado cambios significativos, tanto en los niveles interna-
cional como nacional. Estos van desde la promulgación de la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad en Costa Rica (Costa Rica, Asamblea Legislativa,1996) hasta el planteamiento 
de la Ley 8661 Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Costa Rica, 
Asamblea Legislativa, 2008).
Por lo anterior, el espacio temporal en el que emergió el Proyecto UNA Educación de Calidad, en 1998 y el 
contexto en el cual estaba inmerso el Sistema Educativo Nacional, particularmente, en el ámbito universitario, 
la propuesta pedagógica que se presenta da muestra de una transición entre el modelo rehabilitador y el modelo 
social, específicamente, dentro de cada uno de estos, el respectivo abordaje educativo, que abarca desde los 
procedimientos de la integración a los de la educación inclusiva. 
Desde esta perspectiva, se presenta las vivencias y estrategias desplegadas desde el Proyecto UNA Educación de 
Calidad. El fin es proporcionar apoyo y seguimiento, en su formación profesional, a un grupo de la diversidad, 
constituido por los estudiantes con necesidades educativas matriculados en la Universidad Nacional. De esta 
forma, se pretenden hacer efectivos sus derechos de acceder a una educación superior de calidad, de acuerdo con 
sus características personales y sociales, y promover su permanencia e inserción socio-laboral.
Los retos que impone la atención a la diversidad en el contexto universitario son un desafío plasmado en el 
quehacer cotidiano del Proyecto UNA Educación de Calidad. Estas transformaciones se vislumbran en 
la constante reconstrucción de las estrategias utilizadas, al tener, como aspectos esenciales, el empleo de 
equipo tecnológico y programas de computación especializados. Estos les permitirán a los estudiantes 
acceder a la información y a la comunicación; la asesoría y la capacitación de los académicos y del 
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personal administrativo; el establecimiento de estrategias de apoyo colaborativo entre los miembros de 
la comunidad universitaria, así como, la búsqueda de cooperación en el ámbito nacional e internacional 
para el desarrollo de nueva iniciativas.

Milagro Piñeiro Ruiz, en El espíritu creativo: una experiencia de investigación en educación superior. La 
autora presenta una experiencia de investigación desarrollada durante el I ciclo de 2009 con los estudiantes del 
curso Didáctica general, en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Esta experiencia pretende 
promover la creatividad de los estudiantes para la creación de su propia didáctica, a través del desarrollo de 
dos objetivos del curso: analizar la acción didáctica desde diferentes enfoques y determinar la relación de la 
didáctica con las innovaciones educativas y su vinculación con la cultura profesional. Como estrategia para la 
evaluación de la experiencia se utilizó la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Carolina España Chavarría, en El idioma inglés en el currículo universitario: importancia, retos y alcan-
ces. Indica que la importancia de la inclusión del idioma inglés en el currículo universitario está basada en las 
exigencias de la globalización e intercambios de mercado, por lo que se cree necesaria la formación del idioma 
inglés en los estudiantes como futuros profesionales que contribuirán al desarrollo integral de la nación.

Alexander Mendoza Jacomino, Iliana Artiles Olivera y Javier Torres Valladares en Demandas formati-
vas para la concepción de la superación del profesor-tutor de enfermería en la universidad de las ciencias 
médicas cubana. Señalan que en el siglo XXI crece el interés por elevar la calidad de los sistemas educativos, 
lo que plantea la urgencia de profesionalizar el rol del docente, mientras se hace patente la necesidad de una 
superación apoyada en la autogestión del aprendizaje, por lo que se requiere que estas actividades constituyan 
modelos de la práctica pedagógica. 
Partiendo de los presupuestos que enfatizan el cambio hacia acciones de superación por consenso y no directi-
vas, como generalmente se ha hecho, y desde el enfoque histórico cultural, es que se introduce un visón de la 
superación profesional del enfermero, el cual trasciende la trasmisión de conocimientos, hacia un desarrollo de 
sus necesidades educativas diagnosticadas. 

Esteban Barboza Núñez, en La crítica secular en la enseñanza de la literatura: un puente para conectar las 
letras con las experiencias humanas, las realidades sociales y las instituciones de poder. Resume que con base 
en el aporte del crítico literario y pensador palestino Said (1983), quien acuña el término “crítica secular,” este artí-
culo analiza la posibilidad de aplicar dicho concepto a la enseñanza de la literatura, tanto en niveles de educación 
primaria y secundaria, como en niveles superiores. Por crítica secular se debe entender el modo de análisis textual 
que ve a la literatura inherentemente ligada a las experiencias humanas, a las realidades sociales de los contextos 
en que es producida y a las instituciones de poder que la propician o la reprimen. La principal propuesta será, 
entonces, el plantear una metodología para abordar, en el salón de clase, los textos literarios desde una perspectiva 
mundana; es decir, ligándolos al mundo exterior, al que está fuera de las aulas. En este sentido, y utilizando tanto 
ejemplos textuales primarios como teoría literaria, el artículo propondrá convertir el estudio de la literatura en una 
herramienta de análisis, cuestionamiento, desafío y cambio de las realidades que la producen.

José Viveros Márquez, en La analogía como estrategia cognitiva que favorece la comprensión lectora en 
textos expositivos. Señala que la presente investigación surge a partir de la situación actual de la lectura en 
México, dado que la realidad contextual a nivel local y nacional se ha tornado crítica respecto a este tema. Los 
resultados en pruebas estandarizadas como ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares) y PISA (Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes) han demostrado que los estu-
diantes mexicanos del nivel básico presentan problemas de comprensión de textos. Ante esta realidad se hace 
un estudio descriptivo-cualitativo sobre el uso de analogías en la lectura como estrategia para la comprensión 
lectora, mediante la aplicación de una encuesta etnográfica, un cuestionario y un Modelo Pedagógico para el 
uso de Analogías en la lectura. El estudio retoma los postulados teóricos del Constructivismo, en referencia a 
Piaget (1969), Vigotsky (1997) y Ausubel (2002). Los resultados encontrados reflejan que el uso de analogías 
favorece la comprensión lectora de los alumnos de cuarto grado, a partir de un texto expositivo que compara la 
evolución del hombre y la metamorfosis de una mariposa.

Eddy Mogollón, en Aportes de las neurociencias para el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje 
de las Matemáticas. Señala que el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar algunas estrategias generadas 
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a partir de las investigaciones en neurociencias. El propósito es contribuir con la enseñanza y aprendizaje de 
las Matemáticas. Se argumentó sobre la interrelación de la enseñanza compatible con el cerebro, así como 
sobre las estructuras cerebrales con el pensamiento en matemático. Se desarrollaron estrategias tomando en 
consideración niveles que abarcan lo cognitivo, semiótico, lenguaje, la afectividad y la superación de las fobias 
a la asignatura. La conclusión fundamental fue el imperante requerimiento educativo en el futuro próximo 
de un nuevo docente, cuya formación pedagógica debe incluir el conocimiento sobre la función cerebral, sus 
estructuras y sus implicancias con la educación, así como un cambio en la pedagogía y estructura currícular 
en la enseñanza de las Matemáticas. 

Ronny Gamboa Araya y Esteban Ballestero Alfaro, en La enseñanza y aprendizaje de la geometría en 
secundaria, la perspectiva de los estudiantes. Indican que el propósito del artículo es presentar los resultados 
obtenidos con la aplicación de un cuestionario dirigido a estudiantes de secundaria de Costa Rica para conocer 
su percepción sobre la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Los resultados muestran que las clases de 
geometría en la educación secundaria se han basado en un sistema tradicional de enseñanza, donde docentes 
presentan la teoría, desarrollan ejemplos y aportan los ejercicios que deben ser resueltos por estudiantes. Estas 
actividades enfatizan en la aplicación de fórmulas y aspectos memorísticos, lo que trae como consecuencia que 
procesos de visualización, argumentación y justificación no tengan un papel preponderante en la enseñanza de 
la disciplina. La geometría se presenta a las estudiantes y los estudiantes como un conjunto de definiciones, 
fórmulas y teoremas totalmente alejado de su realidad y donde los ejemplos y ejercicios no poseen ninguna 
relación con su contexto, consecuentemente, la geometría se percibe como poco importante, ya que no es 
aplicable a la vida cotidiana, cuando la realidad es otra. Además, el grupo estudiantil considera que para tener 
éxito en geometría hay que saber utilizar la calculadora para realizar cálculos, tener capacidad para memorizar 
definiciones, fórmulas y teoremas, poseer capacidad para entender los dibujos geométricos y realizar listas de 
ejercicios para desarrollar la habilidad práctica.

Giselle León León, en Una vivencia de gestión ambiental en el marco del proyecto: Mejora de la oferta 
educativa en gestión ambiental rural, en centros educativos de Guápiles y Sarapiquí. Señala que un aspecto 
de suma importancia para la educación mundial y en particular para la educación costarricense es la gestión 
ambiental como estrategia educacional, por lo que a continuación se describe la vivencia del proyecto Mejora 
de la oferta educativa en gestión ambiental rural (MOE-GAR) en su primer etapa 2009, cuya población 
estuvo conformada por docentes de primaria y secundaria de diferentes áreas de las Direcciones Regionales 
Educativas de Guápiles y Sarapiquí de Costa Rica. 
El proyecto se desarrolló a lo largo del ciclo lectivo de 2009, mediante un trabajo conjunto entre los docentes 
involucrados, diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, Dio como resultado un proceso 
de construcción de conocimientos en gestión ambiental, a partir del cual se plantearon y desarrollaron propues-
tas en los diferentes centros educativos.

Lillian Susana Ruiz Guevara, en Creencias, práctica docente y propuestas para la atención de la diversidad 
cultural: el caso de una docente costarricense y tres infantes nicaragüenses. Indica que el artículo presenta 
los datos obtenidos en un proceso de investigación acerca de las creencias de una docente en relación con tres 
estudiantes de origen nicaragüense. Específicamente se presentan los datos de la categoría de análisis sobre el 
manejo de la práctica docente y su relación con las propuestas de educación en diversidad. Para el desarrollo de 
esta categoría se incluye un análisis de las subcategorías que se indican a continuación: Dinámica del trabajo 
diario de una maestra que trabaja con infantes de otra cultura, evaluación de los estudiantes en el salón de 
clases, estrategias para el desarrollo de la disciplina con niños, y ereencias y propuestas en diversidad. 
Los datos evidencian que, en la práctica de aula, la maestra no demuestra un trato diferenciado entre niños 
nicaragüenses y costarricenses, lo que hace pensar que el trato igualitario es la estrategia “per se utilizada por 
la docente para resolver el tema de la diversidad cultural en el aula. Por otra parte, la disciplina es asumida por 
la docente, en su práctica de trabajo diario, como un asunto que se aborda con criterios de regaño, utilizando 
tonos de voz fuerte y vocabulario agresivo.

Luis Alfredo Miranda Calderón y Kenneth Cubillo Jiménez, en Sensibilización y disposición al cambio 
a la luz de los retos y desafíos de la actual coyuntura educativa. Señalan que el artículo aborda la necesidad 
de una renovada visión de la formación docente a partir de los últimos estudios y avances en torno al tema 
del aprendizaje de las personas a lo largo de sus vidas. Expone un conjunto de temáticas inspiradas en los 
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aportes de nuevos campos de estudio vinculados al aprendizaje, tal es el caso de la neurociencia. Estas deben 
ser consideradas en las decisiones que orienten la formación de las futuras y futuros docentes y así propiciar 
la transformación en la práctica pedagógica. Se plantea, como condición imprescindible, la sensibilización y 
disposición al cambio desde los formadores de docentes, para detonar procesos de investigación y generación 
de propuestas pedagógicas, en concordancia con la nueva y dinámica sociedad del conocimiento. 

Alejandra Gamboa Jiménez, Juan Ortega Rojas, Virginia Cerdas Montano, Manuel Arturo Fallas 
Vargas y Juan Vargas Fonseca, en Las competencias en la Orientación del Siglo XXI: Un acercamiento a 
la realidad costarricense. Señalan que el término de competencias, se ha venido utilizando desde hace algún 
tiempo en diversos campos, entre ellos y uno de los más importantes, el sistema educativo, desde los niveles 
preescolares y hasta la formación universitaria. Se entiende como un comportamiento integral de la persona 
que lo faculta para ingresar al mundo laboral de una forma más competitiva.
En el nivel universitario, se ha tratado de incluir el modelo por competencias como el eje transversal del 
proceso de enseñanza aprendizaje. En Europa, se ha implementado en la mayoría de sus universidades y en 
Latinoamérica, un número considerable de países, participación de este.
Se ha discutido ampliamente sobre la importancia de detectar tempranamente las competencias que poseen las 
poblaciones meta en educación; pero, en general, no se han considerado aquellas competencias que se pueden 
llamar “románticas o subjetivas” y que, desde la complejidad y competitividad actual, pareciera que carecen 
de valor.
Las competencias se han clasificado como genéricas o comunes y específicas, las cuales son propias de una 
rama del saber. En Orientación, específicamente, se han determinado aquellas competencias generales y espe-
cíficas deseables para un buen desempeño laboral.
El artículo contempla los principales antecedentes de las competencias y analiza este enfoque desde la disci-
plina de la Orientación. Sobre este punto, se realizó una investigación con profesionales en Orientación, la cual 
concluye con algunas de las competencias que se consideran indispensables para ejercer esta disciplina. No 
obstante, las competencias del estudio apuntan, mayoritariamente, a competencias genéricas, más que especí-
ficas.

Pedro Ureña Bonilla, Felipe Araya Ramírez, Braulio Sánchez Ureña, Jorge Salas Cabrera y Luis Alberto 
Blanco Romero, en Perfil de calidad de vida, sobrepeso-obesidad y comportamiento sedentario en niños (as) 
escolares y jóvenes de secundaria guanacastecos. Señalan que el propósito del estudio fue identificar el perfil 
de calidad de vida, sobrepeso-obesidad y comportamiento sedentario en un grupo de escolares y colegiales de la 
provincia de Guanacaste. Se contó con la participación de 635 estudiantes. Los (as) niños (as) y jóvenes partici-
pantes en el estudio cumplieron con un protocolo mediante el cual se les evaluó antropométricamente, también, 
completaron cuestionarios relacionados con el comportamiento sedentario y calidad de vida. En general, los 
resultados registrados mostraron una prevalencia del sobrepeso-obesidad del 13,9 %. Las actividades sedentarias 
más importantes fueron, en orden descendente, la pantalla chica (ver televisión, videojuegos, computadora), las 
actividades sociales y las culturales. El auto-reporte de calidad de vida mostró valores aceptables, aunque no 
superiores a 80 puntos en escala de 1 a 100. No se registraron relaciones significativas entre índice de calidad de 
vida global, sobrepeso-obesidad y comportamientos sedentarios, aunque algunos parámetros antropométricos 
como el porcentaje de grasa y el peso corporal mostraron correlaciones significativas con el comportamiento 
sedentario y con dominios específicos del constructo calidad de vida. El estudio brinda información valiosa en 
relación con aspectos centrales en el desarrollo del niño (a) o joven, no solo para autoridades en salud, sino tam-
bién, para los directores (as) de centros educativos y, por supuesto, para padres y madres de familia.

Magdalena Alfaro Rodríguez, Alejandra Gamboa Jiménez, Susana Jiménez Sánchez, Jorge R. Martín 
Pérez, Andrea Ramírez González y Marie Claire Vargas Dengo, en La comunicación en el aula de sétimo 
año. Reflexiones sobre la comunicación en el proceso de aprendizaje en el nivel del sétimo año de la educación 
secundaria, con base en los abordajes metodológico y pedagógico, apreciados en investigación de un equipo 
interdisciplinario del CIDE de la UNA, con el objetivo de construir el “Perfil de desempeño docente para el 
7mo año de la educación costarricense”. 
Se evidencia el protagonismo del cuerpo docente para lograr vínculos comunicativos favorables al proceso 
de aprendizaje, donde no bastaba con captar la atención y el interés del estudiantado a través de variadas y 
sistemáticas motivaciones, sino también la honestidad, receptividad, ejemplo personal e involucramiento en el 
quehacer, problemáticas y aspiraciones del estudiantado.


