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Las amenazas sobre la vida silvestre en Costa 
Rica han causado impactos sobre las poblaciones 
que, en algunos casos, ameritan la intervención 
inmediata. Cuando se ejecutan acciones utilizan-
do individuos fuera de sus hábitats naturales, en 
condiciones de cautiverio, se habla de manejo ex 
situ. Sin excepción, este tipo de manejo de fauna 
debe ir acompañado de estudios científicos y 
respetar la reglamentación ambiental actual. Esta 
obra pretende dar una visión general del esta-
do de la reproducción en cautiverio y liberación 
de algunas especies de fauna silvestre en Costa 
Rica. En primer lugar, se expone el marco legal, 
nacional e internacional.
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Acerca de los libros digitales

• Las opciones de visualización y funcionalidades de un libro digital dependen de las capacidades 
de la aplicación que se utiliza para la lectura de libros digitales. 

• La aplicación utilizada para lectura de libros electrónicos en formato ePub puede alterar la
integridad física de poemas. 

• La Editorial UCR ha hecho lo posible por asegurar que los URLs de sitios externos a los que se
hace referencia en este libro son correctos y están activos en el momento de la publicación
de este libro digital. Sin embargo, no es responsable de estos sitios web, por lo que no puede
garantizar que seguirán estando activos o manteniendo contenido apropiado.

• Consulte las respuestas a preguntas frecuentes sobre libros digitales en nuestro sitio web. 
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Presentación

Recientemente, la carrera de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica 
celebró su 83 aniversario. Para reflexionar sobre la influencia de la formación docen-
te en nuestro país, es necesario ubicarnos en un contexto histórico que nos permita 
comprender nuestro presente y proyectar el futuro que nos aguarda.

La educación en Costa Rica ha experimentado una evolución desde la época de la 
conquista, pasando por el período colonial hasta llegar a la actualidad. Durante el 
período de 1940 a 1970, se sentaron las bases del Estado Social de Derecho, lo que 
condujo a reformas constitucionales como la promulgación de la Ley Fundamental 
de Educación y la creación de instituciones públicas, como la Caja Costarricense del 
Seguro Social y la Universidad de Costa Rica.

El inicio de la carrera de Educación Primaria en nuestra institución se remonta a 
1941, con una marcada influencia del modelo de escuela activa. Es importante desta-
car que las Escuelas de Bellas Artes y Pedagogía ya existían y se integraron a la labor 
académica de la universidad con el propósito de promover la educación como un 
derecho ciudadano.

En términos curriculares, retrocedemos a 1953, cuando la Dra. Emma Gamboa  
Alvarado, Decana de la Escuela de Pedagogía y posteriormente la primera Decana 
de la Facultad de Educación, propuso un plan de estudios que establecía áreas de in-
terés para fomentar el desarrollo integral de los niños y las niñas en su entorno, que 
abarcaba la familia, la comunidad, el país y el universo. Este plan se fundamentaba en 
principios pedagógicos para abordar sus necesidades.

En la actualidad, la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, la 
cual ha sido reacreditada por el Sistema Nacional de la Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES), ofrece un plan de estudios de altísima calidad académica, centra-
do en la formación de educadores competentes para afrontar los desafíos que la rea-
lidad plantea. Los estudiantes se preparan en áreas como la tecnología, la educación 
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rural e intercultural, la atención a la diversidad, las neurociencias, la investigación y 
las didácticas específicas, entre otras. 

El libro Didácticas para la educación primaria constituye el tercer volumen de la 
Serie Educación Primaria. Su objetivo principal es la divulgación de los principales 
aportes de la investigación educativa para contribuir en la enseñanza y el aprendizaje, 
la formación docente y la actualización profesional de las personas graduadas de la 
carrera. Este propósito se enmarca en el Plan de Desarrollo de la Sección de Educa-
ción Primaria y el Compromiso de Mejoramiento ante el SINAES. Esta publicación 
académica, con un enfoque humanista, refleja la riqueza intelectual de sus autores, 
sus experiencias profesionales y su interacción con el contexto educativo nacional. 
La literatura infantil, las ciencias, la educación emocional, las artes, las matemáticas 
y otras áreas del conocimiento están presentes como el sol que brilla, engalanando 
el girasol.

Por sus invaluables contribuciones al desarrollo educativo nacional, esta obra acadé-
mica sirve como fuente de inspiración para encontrar la luz en el camino de la vida. 
Cada página representa la interacción entre la reflexión y la práctica en el aula del 
distinguido profesorado de la Sección de Educación Primaria. De esta manera, los 
coronamos con laureles, mirtos y palmas en reconocimiento a sus logros. 

Dr. Diego Armando Retana-Alvarado 
Coordinador 

Sección de Educación Primaria



ix

Prólogo 

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria hace un esfuerzo 
por entregar información que es de utilidad para docentes en ejercicio, docentes en 
formación y padres de familia que están interesados en la educación de sus hijos.

Los capítulos que se desarrollan en este tercer libro de la Serie Educación Primaria 
vienen a contribuir con el conocimiento en cuanto a diferentes didácticas de las ma-
terias. En esta ocasión el libro se divide en tres Secciones: Estudios Sociales, Ciencia 
y Tecnología, Lengua y Literatura. 

La primera sección de Estudios Sociales cuenta con tres capítulos, en los cuales se 
explican algunas actividades para la enseñanza-aprendizaje de esta materia. En el 
primer capítulo, Escobar explica en qué consiste el storytelling y cómo, mediante his-
torias breves, contadas a manera de cuento, se puede aprender la historia en clase de 
Estudios Sociales. En el segundo capítulo, Naranjo y Marín muestran que, mediante 
interrogantes claves, se puede aprender el tiempo histórico y razonar e interpretar 
críticamente las fuentes de información histórica. Por último, en el tercer capítulo, 
Alvarado et al. enseñan cómo, por medio de cuatro técnicas “ponerse en su lugar”, 
“ayer y hoy”, “lapbook”, “dilema moral”, se puede desarrollar el pensamiento crítico. 
El aporte de estos capítulos viene a subsanar un vacío que existe en esta área, ya que 
en ocasiones se piensa que la materia de Estudios Sociales se limita a la memoria y 
que no es necesario implementar actividades que la vuelvan más atractiva.

Para la segunda sección de Ciencia y Tecnología se desarrollan cuatro capítulos: Re-
tana et al. muestran un instrumento para evaluar las emociones en el aprendiza-
je-enseñanza de las ciencias en la educación primaria, secundaria y universitaria. Por 
su parte, Monge et al. repasan la historia de las ferias científicas para luego analizar 
sus aportes a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias desde el docente, estudiante 
y la metodología empleada en la Feria de Ciencia y Tecnología. El tercer capítulo de 
esta sección es el de Ibarra, quien explica y detalla un curso para unidocentes, con el 
fin de promover el pensamiento científico en estudiantes de I y II ciclos. Por último, 
Morales explica la importancia del juego en el aprendizaje y muestra los programas 
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informáticos ¡Kahoot!, Wordwall y Genially para que el estudiantado de primaria 
aprenda de forma lúdica utilizando la tecnología. 

Por último, la sección de Lengua y Literatura contiene también cuatro capítulos: el 
primero de ellos es el de Delgado, quien plantea el reto que tuvieron que pasar docen-
tes y estudiantes para enseñar y aprender la lectoescritura en tiempos de pandemia, 
una realidad con consecuencias. Luego, Araya explica cómo la conciencia fonética le 
enseña al estudiante que cada sonido se relaciona con un grafema escrito de deter-
minada manera, inicio para la adquisición de una buena ortografía. El tercer capítulo 
de esta sección se le debe a Rubio, quien hace un recorrido por la historia del cur-
so de literatura infantil y explica cómo se les enseña actualmente a los docentes en 
formación, además de incluir materiales útiles para la enseñanza-aprendizaje de la 
literatura infantil. Por último, Esquivel integra las materias de Español y Educación 
Musical al ponerle música a la literatura y, al mismo tiempo, promover la lectura me-
diante la poesía, rondas tradicionales, cuentos y obras musicales; a su vez que explica 
cómo la música puede ayudar a la consciencia fonológica, a la comprensión lectora y 
al disfrute de ambas disciplinas.

En cada uno de los capítulos se desarrollan diferentes actividades que se pueden po-
ner en práctica en el aula, todo con la finalidad de que el aprendizaje-enseñanza sea 
más interactivo y dinámico.

Se tiene la convicción de que cuantas más actividades se hagan en el aula, más 
estudiantes se verán beneficiados, porque se abarcan diferentes tipos de aprendizaje. 
Es necesario no limitarse a clases magistrales en donde la atención se ve dispersada 
por el tedio que provocan. 

Por otra parte, los autores de cada uno de estos capítulos son destacados docentes 
de primaria y universitaria, investigadores dedicados a buscar novedades y mejores 
maneras de enseñar y adquirir conocimiento. De tal manera que cada una de las 
mediaciones pedagógicas presentadas en este libro pueden ser implementadas en las 
aulas de primaria.

Se espera que este tercer libro sea de ayuda para la enseñanza-aprendizaje de la 
población estudiantil de primaria, que el fin de la educación sea enseñar con amor 
y placer.

Dra. Gabriela Ríos González 
Editora
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Sección I
Didácticas de los Estudios Sociales

A través de una extensa búsqueda bibliográfica sobre investigaciones que se realizan 
en Costa Rica, se pudo comprobar que los Estudios Sociales han sido poco estudia-
dos, probablemente porque se piensa que es una materia memorística y que no re-
quiere de estrategias pedagógicas para su enseñanza. Sin embargo, Estudios Sociales 
es una materia que se presta para realizar diferentes actividades, para volverla más 
interesante para el estudiantado, que no tengan que memorizar página tras página 
de historia, pero que, de igual manera, incorporen y hagan propios los conocimientos 
adquiridos. Los tres capítulos de esta sección enseñan diferentes maneras de abordar 
la materia en primaria. Serán de gran ayuda para el docente en ejercicio, quien, en 
ocasiones, por su vida profesional ajetreada, no tiene mucho tiempo para innovar en 
el aula.

Es así como el primer capítulo “Las competencias interculturales y el storytelling en la 
enseñanza de los Estudios Sociales en educación primaria”, de Wilman Escobar Esca-
milla, enseña a utilizar el storytelling, con el cual se promueve el aprendizaje a través 
de las emociones y experiencias propias o ajenas que giran alrededor de la narración 
de relatos de cualquier ámbito. 

Esta es una manera diferente de adquirir el conocimiento que antes era meramente 
memorístico y ahora se innova al contar la historia como si fuera un cuento. Utili-
zando este método se capta más la atención de los estudiantes y se vuelve una clase 
más interactiva y dinámica, porque pueden incluir imágenes, sonidos, videos, entre 
otros. De acuerdo con Escobar,

La propuesta de mediación didáctica mediante el storytelling en el desarrollo de 
temas de historia, geografía y demás ciencias sociales en el sistema educativo cos-
tarricense, y en específico en educación primaria, pretende favorecer el desarrollo 
de competencias interculturales entre la población estudiantil, de forma tal que la 
interacción, el análisis crítico, la reflexión razonada y la concepción de ciudadanía 



2 EDUCACIÓN PRIMARIA

activa promuevan una mejor convivencia tanto en el ámbito escolar como el co-
munal. (Ver infra, p. 4)

En este capítulo se muestran las etapas de implementación de la propuesta, mediante 
un ejemplo en particular, de tal manera que cada docente puede crear, a partir de este 
ejemplo, su propio storytelling para su grupo particular y la materia que quiera presentar.

Con el segundo capítulo “Competencias del pensamiento histórico: propuesta para la 
enseñanza en primaria”, de Juan Carlos Naranjo Segura y Luis Enrique Marín Vargas, 
se aprenderá a pensar históricamente. Se enfoca “en tres interrogantes centrales: qué es 
el pensamiento histórico, cuáles son los elementos que lo configuran y cuáles son las 
competencias en relación con el proceso de su enseñanza” (ver infra, p. 26). Los autores 
afirman que lo que se debe enseñar sobre historia costarricense es a pensar histórica-
mente, sobre el desarrollo del juicio razonado, buscando el aprecio de los acontecimien-
tos del pasado y su contexto, para que se aprenda a deliberar, juzgar y reflexionar sobre 
las causas de estos eventos, procesos históricos y su impacto en el presente. 

De tal manera, se puede afirmar que el pensamiento histórico tiene relación con el 
propio contexto en el que se desenvuelven cada uno de los estudiantes.

Presentan una propuesta de cuatro técnicas para el desarrollo del pensamiento histó-
rico, entre ellas: “ponerse en su lugar”, “ayer y hoy”, “lapbook”, “dilema moral”.

Tal y como establecen Naranjo y Marín en su capítulo: 

Incluir el pensamiento histórico como aspiración educativa en la enseñanza de 
las ciencias sociales implica romper los paradigmas tradicionales de instrucción. 
Surgen nuevas respuestas al para qué y cómo enseñar historia. En esta nueva vi-
sión, la memorización y exposición magistral pierden sentido si no son capaces de 
conducir a un aprendizaje significativo y útil para la resolución de problemas. (Ver 
infra, p. 43)

El tercer capítulo “Desarrollo del pensamiento crítico en Estudios Sociales por medio 
de las comunidades de investigación de Lipman”, de Mariana Alvarado Castro, Luis 
Enrique Marín Vargas, Ivonne Medina Morgan, Ana Laura Núñez González, Angéli-
ca Quesada López y Alexandra Quintero Muñoz, en el área de los Estudios Sociales, 
plantea cómo desarrollar el pensamiento crítico a través de la historia. Los autores 
muestran cómo el programa del Ministerio de Educación Pública pretende que se en-
señe el pensamiento crítico. La postura oficial visualiza el pensamiento crítico como 
un proceso de toma de decisiones argumentadas, que coincide en su mayoría con 
las habilidades desglosadas por Facione (2007), teoría en la que se basa este capítulo, 
aunque con debilidades en la evaluación y metacognición.

Los autores ofrecen una puesta en práctica de la metodología de comunidades de 
investigación de Lipman, en conjunto con el método del taller.
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 Capítulo 1

Las competencias interculturales y  
el storytelling en la enseñanza de los 

Estudios Sociales en educación primaria
Wilman Escobar Escamilla

Introducción

La dinámica de convivencia escolar puede verse afectada por la existencia de estereo-
tipos, prejuicios y otras ideas erróneamente preconcebidas sobre las personas. Esta 
situación no es ajena al sistema educativo costarricense y, en específico, en centros 
educativos de I y II ciclo. En este panorama, se hace necesario un análisis de la situa-
ción particular de las instituciones educativas y cómo, desde la labor de aula, pueden 
incorporarse metodologías activas para favorecer la promoción de competencias in-
terculturales. 

Existen contextos en los cuales se requiere intervención en procura de favorecer el 
diálogo intercultural. Un ejemplo de lo anterior son las situaciones de discriminación 
por razones de nacionalidad, gustos musicales, orientación sexual, entre otros, don-
de, además, se carece de una mediación pedagógica que favorezca espacios para el 
acercamiento y el intercambio cultural entre los participantes del proceso educativo. 

Por un criterio de conveniencia, se hace un enfoque sobre las clases de Estudios Socia-
les, las cuales corresponden a una asignatura que es del currículo oficial y obligatorio 
de la educación primaria costarricense. Y, en ese sentido, se consideran relevantes los 
contenidos y habilidades que se persiguen en ese campo disciplinar, como un enlace 
necesario para plantear la incorporación de estrategias activas para el aprendizaje. 

La enseñanza de temas sociales, históricos y geográficos se convierten en espacios 
oportunos para la promoción de competencias interculturales, partiendo de temá-
ticas de interés social, y donde se pueden desarrollar estrategias innovadoras que 
favorezcan aprendizajes valiosos y significativos en las personas estudiantes, que per-
miten una motivación educativa y una transformación social. 
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Se plantea el uso de la estrategia didáctica del storytelling, como una tendencia de pe-
dagogía activa en las prácticas educativas, donde se promueve el aprendizaje a través 
de las emociones y experiencias propias o ajenas que giran alrededor de la narración 
de relatos de cualquier ámbito. 

La mediación docente se concibe como uno de los mecanismos para favorecer el de-
sarrollo de competencias interculturales y, por ello, se propone el uso del storytelling 
como un potencial recurso didáctico, ya que se le pueden incluir imágenes, sonidos, 
animaciones y demás, que harán que la historia creada en clases adquiera un valor 
más activo y, de esta manera, promover espacios reflexivos y de interacción que favo-
rezcan el diálogo intercultural y la innovación educativa en el aula.

La propuesta de mediación didáctica mediante el storytelling en el desarrollo de te-
mas de historia, geografía y demás ciencias sociales en el sistema educativo costa-
rricense, y en específico en educación primaria, pretende favorecer el desarrollo de 
competencias interculturales entre la población estudiantil, de forma tal que la inte-
racción, el análisis crítico, la reflexión razonada y la concepción de ciudadanía activa 
promuevan una mejor convivencia, tanto en el ámbito escolar como el comunal. 

Con la incorporación de esta metodología y atendiendo la situación del contexto es-
colar descrito, se parte de la función de la acción educativa de promover el bienestar 
general de la persona, procurando aprendizajes que favorezcan el desarrollo humano 
de la población (PNUD, 2016). Se estaría ante la implementación de procesos don-
de la participación proactiva en la construcción de conocimiento repercute sobre la 
transformación social, el desarrollo de la empatía, y el desarrollo de buenas prácticas 
de interrelación en los ambientes escolares y fuera de estos.

En Costa Rica se busca el desarrollo de una educación de calidad que favorezca prác-
ticas educativas que incorporen los elementos del enfoque intercultural, de manera 
tal que se responda a las necesidades de convivencia en la sociedad contemporánea, 
considerando en ello la amplia diversidad cultural de los grupos humanos que con-
forman la población. 

Así mismo, en el mundo contemporáneo, donde la globalización tiene un impacto 
bastante amplio, se requiere enfatizar en habilidades esenciales de interés para la 
humanidad que incluyan virtudes, actitudes y facultades de comunicación para la 
convivencia armoniosa. Por ello la necesidad de favorecer, desde los centros educati-
vos, competencias interculturales que incidan en las relaciones interpersonales de la 
población estudiantil. 
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¿Por qué promover competencias culturales en la 
educación primaria?

Como ya se ha expresado, se parte de un contexto escolar donde se requiere la inter-
vención socioeducativa. Específicamente, la educación costarricense requiere pro-
mover una sana convivencia escolar y que en ese escenario se respete la diversidad 
cultural de las personas estudiantes que asisten a las escuelas costarricenses. 

De la misma forma, en diversos centros educativos se carece de insumos definidos a 
nivel de mediación pedagógica que consideren el enfoque intercultural y, con ello, se 
brinde la atención oportuna de la diversidad a los grupos humanos que se atienden 
como parte de la población estudiantil. 

Aunque el sistema educativo del país cuenta con lineamientos para la promoción del 
enfoque intercultural, se carece de propuestas didácticas concretas que faciliten la 
contextualización cultural de la mediación didáctica que se implementa en los cen-
tros educativos del país (Estrada, 2019). 

El estudiantado suele manifestar la necesidad de promover metodologías más activas 
para el abordaje de temas sociales. Ello evidencia qué cambios, a nivel metodológico, 
pueden incidir en el interés hacia los contenidos por desarrollar y en el fomento de 
habilidades sociales que favorezcan una mejor convivencia educativa. 

Cada docente de primer y segundo ciclo en la asignatura de Estudios Sociales se 
rige por las políticas educativas del país, referidas a la obligatoriedad de desarrollar 
procesos de aula transformadores, en donde se aborden temáticas como los derechos 
humanos, la multiculturalidad, educación para la paz, entre otros (MEP, 2015).

Por lo anterior, es importante que se promueva el desarrollo de propuestas didácticas 
donde se reconozca que cada estudiante posee una identidad propia, relacionada con 
origen étnico, de nacionalidad, condición socioeconómica o de su grupo etario. Es 
en ese escenario donde se debe aprovechar la diversidad cultural para estimular la 
reflexión y erradicar prejuicios y estereotipos, fortaleciendo el diálogo intercultural 
respetuoso en los procesos de convivencia escolar. 

La promoción de competencias interculturales se debe favorecer en el marco de es-
trategias didácticas activas, significativas y valiosas para la población estudiantil. El 
aprendizaje activo involucra al estudiantado en un papel más protagónico que en la 
educación tradicional, ya que se tiene que dar una mayor interacción con las temáti-
cas que se aprenden. De esta forma, se favorece el desarrollo de diversas habilidades, 
llevando a la práctica de aula la ejecución de acciones que permiten al estudiante la 
aplicación de conocimiento (Ramos et al., 2019). 
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Por lo expuesto hasta acá, se infiere la pertinencia de incorporar estrategias didácti-
cas como el storytelling como una propuesta para activar los procesos de mediación 
de aula, en procura de promover el desarrollo de competencias interculturales desde 
clases de Estudios Sociales y Educación Cívica en el contexto de aula. La inclusión de 
relatos e historias se acerca a prácticas pedagógicas culturalmente contextualizadas, 
que tienen una potencialidad en el acercamiento entre los estudiantes y la aplicación 
de conocimientos (Ramos et al., 2019). 

Desde las políticas públicas educativas en Costa Rica se procura la promoción de 
encuentros entre diferentes grupos humanos. Por ello, la propuesta para favorecer 
competencias interculturales a través de metodologías activas como el storytelling 
permite el desarrollo de ambientes educativos con presencia del diálogo multicultu-
ral, relaciones pacíficas desde perspectivas de equidad, se da reconociendo a las dife-
rencias de cada grupo social y trata de fortalecer el enriquecimiento de las relaciones 
interpersonales. En este mismo sentido, desde el centro escolar se debe procurar que 
los aprendizajes sean valiosos y significativos, lo que hace imperativo implementar 
técnicas didácticas que partan de las experiencias que las personas tienen y de sus 
propios referentes culturales, comunitarios o familiares. Es acá donde la mediación 
pedagógica deberá incluir estrategias cuyo punto de partida sea la propia experiencia 
estudiantil, estimulando la creatividad y otras habilidades de pensamiento y relación 
con los demás. De esta forma, cobra especial relevancia, y se considera pertinente, la 
puesta en práctica de la estrategia del storytelling en la dinámica de clase de Estudios 
Sociales en las instituciones educativas.

Recientemente, Costa Rica se integró a la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), desde la cual se considera relevante el fortalecimiento 
de una educación para la participación de las personas en una sociedad diversa e 
inclusiva. Para ello, enfatizan en la necesidad de promover una mediación didáctica 
que favorezca habilidades de convivencia social, la deliberación fundamentada, la re-
solución de problemas, y el respeto a la opinión de los demás con un posicionamiento 
crítico y respetuoso de la diversidad (OECD, 2018).

A partir de lo expuesto, queda de manifiesto la necesidad de sugerir la intervención 
en la educación primaria de Costa Rica, desde una propuesta educativa que promue-
va competencias culturales mediante el uso de estrategias didácticas activas, como 
el storytelling. Como ya fue mencionado, muchas veces se favorece una mediación 
didáctica que se centra en el docente como principal actor de los procesos educativos, 
mediante prácticas caracterizadas por mediaciones expositivas, monótonas, vertica-
les y poco significativas para la persona estudiante.

Es necesario que se incorporen, en los procesos de mediación de aula, espacios 
para que los estudiantes tengan una intervención activa, propositiva, dialógica y 
respetuosa de la diversidad cultural que se encuentra en el contexto escolar. Donde 
el punto de partida sea la propia experiencia personal y familiar del estudiantado,  



7DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

como elemento motivador para favorecer el desarrollo de una diversidad de  
competencias. 

Por lo anterior se considera que, relacionado con las estrategias de aprendizaje activo, 
trabajar en la construcción de la historia y no solamente realizar prácticas tradicio-
nales de leerla o escucharla, tiene mayor incidencia en la formación educativa de 
las personas, ya que son espacios significativos donde la persona estudiante genera 
aprendizaje, de acuerdo con los postulados constructivistas sobre el proceso de desa-
rrollo de conocimiento y su relación con el dinamismo en la dinámica de las estrate-
gias de mediación educativa (Ramos et al., 2019). 

En la actualidad, la necesidad de favorecer habilidades para la vida como parte de un 
proceso de transformación curricular en el sistema educativo costarricense obliga a 
implementar estrategias innovadoras que favorezcan la curiosidad por aprender, la 
empatía histórica, el pensamiento crítico, la educación para una ciudadanía mun-
dial y otras habilidades que respondan a las inquietudes de los grupos poblacionales  
contemporáneos. 

A partir de las directrices de la UNESCO, se reconocen como beneficios del enfoque 
de interculturalidad educativa, entre otros, los siguientes: 1) La formación de manera 
integral de cada persona, que tengan prioridad en la observancia de las libertades y 
derechos fundamentales, con la capacidad para reconocer la diversidad cultural de la 
que forman parte. 2) Incentivar una visión de relación integrada, en lo que se consi-
dera propio, nuestro y de todos. 3) Disfrutar y respetar los escenarios de diversidad en 
temáticas referidas a la etnia, lengua y cultura local y global (UNESCO, 2017). 

Aplicar métodos interculturales en los sistemas educativos permitirá una construc-
ción y valoración sistemática de la identidad, tanto a nivel personal y cultural, así 
como entablar relaciones entre unos y otros, entre la individualidad y la colectividad. 
Teniendo presente lo anterior, se pueden realizar prácticas que mejoren la forma de 
sentir y valorar actitudes democráticas, así como el respeto colectivo, sentido de pa-
cificación y justicia, promoviendo estos para su desenvolvimiento en la cotidianidad 
(Estrada, 2019). 

¿Qué es el enfoque de educación intercultural?

Es necesario partir de la conceptualización del enfoque intercultural en educación y, 
en esa línea, Morales (2018) explica que la percepción intercultural se basa en prac-
ticar el respeto a la diversidad, importante para instaurar en diferentes espacios la 
diversidad cultural, como actor principal para una interacción real y así fortalecer 
el enriquecimiento colectivo. Es relevante destacar que, bajo estos parámetros, exis-
ten enormes retos ciudadanos que tienen como principal fin la comprensión adecua-
da de la diversidad de los seres sociales y la comunicación de carácter intercultural 



8 EDUCACIÓN PRIMARIA

en el contexto de los grupos sociales contemporáneos. De igual manera, el enfoque 
intercultural a nivel educativo desarrolla caminos abiertos a una interculturalidad 
crítica, en donde se fortalezca de manera integral el diálogo entre diferentes grupos 
socioculturales. Este enfoque se pregunta por las diferentes realidades económicas, 
sociales, políticas, militares, entre otras, de los diversos grupos humanos (Corbetta 
et al., 2018).

La educación intercultural es un tema bastante reciente que se ha venido tratando des-
de mediados del siglo XX; es un tipo de educación que se diferencia de la educación 
tradicional, que se fue instaurando gradualmente en los países conforme a la formación 
de los Estados Nacionales. Los diferentes sistemas educativos viven transformaciones, 
desde la escuela visualizada bajo una perspectiva exclusiva o segregacionista hasta dar 
paso a la visión multiculturalista y, últimamente, a la interculturalidad. Esto conlleva 
a que la educación favorezca la igualdad de condiciones para las personas, siendo más 
eficaz y justa, haciendo frente a las diferentes inequidades que impiden una igualdad de 
oportunidades educativa y social (Riedemann et al., 2017).

Este enfoque se pudo visualizar en países anglosajones con el término de multicul-
turalidad, y desde diversos Estados aplicando políticas públicas que se van a conocer 
como acciones afirmativas. Efectivamente, estas visiones empoderan a las minorías 
para atender diferentes inequidades históricamente presentes en las sociedades. En 
el espacio europeo, surgió más a fondo el término de interculturalidad, que prioriza 
como eje central a una sociedad que debería de enfrentar los desafíos de la multipli-
cidad, que ha transcurrido a lo largo de la historia europea, desde la descolonización 
y los diferentes procesos migratorios (Riedemann et al., 2017).

La interculturalidad puede ser comprendida como el encuentro entre distintas cul-
turas, relacionadas entre sí; las interacciones que se realizan entre estas conllevan 
a una serie de procesos de diálogo, negociación y contacto, de manera que se busca 
preservar cada identidad cultural y originaria de cada uno de los grupos humanos 
en contacto, pero nutrido de nuevas experiencias en conocimientos y variedad de 
elementos culturales de cada sujeto que interactúa en la diferencia. 

Otros autores analizan la interculturalidad como un medio que busca traspasar las 
limitaciones que trae consigo el etnocentrismo cultural para, de esta manera, ob-
servar los beneficios y oportunidades de la diversidad cultural donde se presentan 
pluralidad de valores, percepciones y actitudes que benefician en la disminución de 
estereotipos entre poblaciones. Interculturalidad significa construir lazos de interde-
pendencia cultural, es fomentar en los espacios, como los educativos, una cultura de 
la diversidad que propone estrategias teórico-prácticas para democratizar y fomentar 
la inclusión del estudiantado en el aula (Leiva, 2018).

Por otra parte, la metodología didáctica, que favorezca el enfoque educativo in-
tercultural, se debe caracterizar por ser activa, creativa, promotora de prácticas 
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democráticas y que genere espacios para el diálogo respetuoso entre los diferentes 
partícipes del proceso educativo (Alcalá et al., 2020).

La educación intercultural procura generar ambientes educativos que promuevan 
la deliberación, el diálogo constructivo y favorezcan el acercamiento entre personas 
en el marco de sociedades culturalmente diversas (Cernadas et al., 2019). De ahí la 
necesidad de que se revise la praxis educativa en procura de responder a los requeri-
mientos de la sociedad global. 

¿Y las competencias interculturales?

Las competencias interculturales son habilidades que permiten insertarse adecuada-
mente en ambientes con características complejas, ya que están marcadas por el in-
cremento que se ha desarrollado en la diversidad de personas, etnias y modos de vida, 
y así poder desempeñar un papel efectivo al interactuar con el otro que es diferente 
de uno mismo. Las habilidades indicadas permiten que las personas vean más allá de 
su propia realidad y forma de vida social, para involucrarse con otros, poder escuchar 
sus inquietudes, conocer su contexto, vivir sus tradiciones y comprender sus situa-
ciones de vida y, generalmente, pasa cuando estos grupos que se tratan de entender 
no son aceptados social ni políticamente por diferentes actores (UNESCO, 2017). 

Se concibe también que las competencias interculturales son intelectos, ingenios, 
destrezas y valores que deben tener los diferentes transformadores sociales, desde 
donde ejerzan y, en este caso, el cuerpo docente en la educación, y que son relaciona-
dos por las actitudes que se asemejan a una dinámica social multiétnica y la diversi-
dad de grupos sociales a los que se pertenece. Las actitudes de curiosidad y apertura 
permiten comprender que existen otras culturas que son reconocidas válidamente 
como la propia, considerando que una no es superior que la otra. 

En cuanto a los conocimientos, se refieren a tener un acercamiento a los diferentes 
grupos sociales, conocer sus tradiciones y costumbres, ya sean grupos dentro o fuera 
del país, incluye saber acerca de otras personas, cómo se ve uno mismo, procesos de 
interacción social y la influencia que se genera en la sociedad de unos con otros. En 
torno a las habilidades, destacan la interpretación y comparación, donde es necesario 
conocer a grupos sociales y tener la oportunidad real de ver sus fortalezas, debilida-
des, semejanzas y comprender los diferentes procesos de otras sociedades que quizá 
parezcan extrañas a las nuestras (Escarbajal y Leiva, 2017). 

Papel de la tecnología para innovación educativa

Según Hernández (2017), las tecnologías han venido a transformar la manera en que 
se desarrollan las actividades educativas, las TIC han impactado en la sociedad del 
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conocimiento y esto se ha insertado de una manera acelerada. Se ha pasado por una 
serie de procesos para que las TIC se instauren en los contextos educativos, y estos 
intervienen en la generación de espacios didácticos y en construcción del conoci-
miento, favoreciendo el aprendizaje significativo, por lo que en la actualidad se habla 
del uso tecnológico en la educación. 

Es importante destacar que el uso de las TIC evoluciona y esto genera cambios sig-
nificativos en los campos del conocimiento, en donde se forjan nuevos retos para la 
educación, en pro de transformar sus prácticas en línea con esta evolución tecnoló-
gica (Hernández, 2017). 

La tecnología educativa, según García et al. (2018), obliga a estudiantes y docentes a in-
cluir en sus quehaceres las diferentes habilidades y destrezas necesarias para sobrelle-
var los retos que esta tecnología está implantando, para generar espacios innovadores 
en el aula. Con esto, es importante generar estrategias educativas apropiadas para la 
potencialización del aprendizaje, de la mano con los avances en la tecnología educativa.

En la utilización de las TIC en relación con la interculturalidad, Cruz et al. (2019) 
mencionan que existen características variadas de la importancia de implementar 
las TIC en los contextos educativos, ya que son consideradas como medios transmi-
sivos, medios activos, medios interactivos, donde el diálogo constructivo debe de ir 
de la mano con el aprendizaje educativo, entre sujetos que usan medios digitales para 
comunicarse. Muestra la importancia de las TIC en procesos educativos intercultu-
rales, donde los estudiantes interactúan y comparten el conocimiento.

En la labor docente, el favorecer experiencias de integración de tecnología en entor-
nos laborales reales permite la preparación para usar herramientas tecnológicas de 
variadas formas en el contexto educativo. De esta forma, se posibilita la contextuali-
zación didáctica, atendiendo a las condiciones de infraestructura y disponibilidad de 
recursos en los centros educativos (Leal y Rojas, 2018).

Se presenta como un imperativo reconsiderar los objetivos de la educación formal en 
el contexto de amplitud y facilidad en el acceso a la información en las sociedades con-
temporáneas. Bajo la lógica de promover procesos de aprendizaje a lo largo de la vida, 
se debe concebir que el aprendizaje del estudiantado no se limita a contextos escolares, 
sino que este se presenta en una amplia diversidad de escenarios. Por ello, surge la ne-
cesidad de recurrir a procesos innovadores en la mediación pedagógica, en procura de 
que estos favorezcan aprendizajes valiosos de aplicación en diferentes contextos. 

Storytelling como estrategia de mediación 

Como mencionan Ramos et al. (2019), el storytelling es contar una historia, y desde 
la educación se pueden realizar grandes aprendizajes si se emplea desde una visión 
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empática. El storytelling se puede realizar narrando una historia, que hace que los es-
tudiantes tengan que imaginar, crear y criticar diferentes procesos para concretar la 
actividad; esta narración de historias se basa en la resolución de problemas, por lo que 
es una herramienta que propicia espacios de visión crítica y entendimiento empático.

Según Sánchez et al. (2019), narrar historias, crear canciones, decir parábolas, está 
altamente relacionado con el storytelling y se ha practicado desde hace muchísimos 
años atrás, sin embargo, contemporáneamente, y con ayuda de la tecnología, esta he-
rramienta puede transformarse en un significativo recurso didáctico, ya que permite 
incluir diferentes herramientas como imágenes, canciones, sonidos, animaciones y 
demás, que harán que la historia creada en clases adquiera un valor más activo y 
será pertinente aplicarla cuando se necesite atraer la atención en temas importantes, 
como la interculturalidad.

López (2017) menciona que contar historias alcanza un nivel emocional, que llamará 
la atención de la comunidad estudiantil y adquiere importancia, ya que influye en el 
aprendizaje de manera más rápida y profunda, generando espacios de construcción 
de conocimientos. Esta perspectiva narrativa que adquiere el storytelling promueve 
la pedagogía constructivista, ya que los estudiantes van a relacionar el nuevo cono-
cimiento con la experiencia que han vivido a lo largo de sus vidas, integrándose en 
constructos narrativos de significado ya existentes, y el docente convierte el conoci-
miento de la materia en una forma que llame a diferentes interpretaciones, y que sus 
resultados sean más profundos. 

De la misma forma, López (2017) hace referencia a la importancia de esta estrategia 
didáctica en el marco de la educación primaria, ya que los resultados de la imple-
mentación fortalecen la motivación estudiantil: las personas estudiantes adquieren 
un grado significativo de interés por las temáticas tratadas. También menciona la 
importancia del significado que adquieren las temáticas, puesto que la comunidad 
estudiantil se interesa por indagar para darle sentido a las historias. Resulta funda-
mental esta estrategia porque también promueve una fluidez oral y escrita, tanto en 
la comprensión como en la expresión, que influye altamente en aspectos que mejoran 
la comunicación y el lenguaje.

La necesidad de promover la pedagogía activa en la 
educación primaria 

Tal como menciona Torres (2019) las pedagogías activas son transformadoras del 
aprendizaje, guiando estas hacia la reflexión y facilitando procesos para flexibili-
zarlo y permite adaptar la diversidad del estudiantado en los contextos de aula. Los 
aprendizajes que se guían de esta pedagogía activa inician de un reto, implementan 
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objetivos que los estudiantes deben resolver, dando diferentes oportunidades y vías 
para la resolución de problemas y desafíos propuestos.

Las estrategias que se desarrollan en el marco de metodologías activas favorecen la 
motivación estudiantil para apropiarse de destrezas y habilidades de pensamiento en 
la formación de su construcción de conocimiento. Esta característica de la mediación 
pedagógica es necesaria en la creación de espacios que promuevan habilidades críti-
cas y sensibilidad social ante diversas problemáticas que inquietan a la sociedad en 
general y ser propositivos en la solución de esta (Casseres et al., 2019).

Por otra parte, la pedagogía activa concibe al estudiante como centro del aprendiza-
je, como actor reflexivo y constructor de conocimiento, que es capaz de desarrollar 
habilidades que lo posicionan como transformador social. La utilización de las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación actual favorecen el 
acercamiento de los estudiantes a procesos educativos más valiosos y pertinentes 
(García et al., 2018).

Es importante destacar que, al hacer referencia a metodologías activas, no se debe 
circunscribir a la sola intervención participativa del estudiante en la ejecución de la 
labor asignada, sino que esto debe ser complementado con un proceso de reflexión 
sobre las actividades desarrolladas (Matsushita, 2018).

Se parte del principio de que la implementación de metodologías activas en los pro-
cesos educativos debe fomentar la motivación y la identificación del estudiantado 
con la promoción de competencias interculturales, así como una actitud de apertura 
y respeto hacia la diversidad cultural en los centros educativos y en la sociedad en la 
que desarrolla su vida cotidiana (Alcalá et al., 2020). 

Aplicación del storytelling: un ejemplo concreto  
para la enseñanza de los Estudios Sociales en la 
educación primaria

La propuesta que se plantea a continuación procura responder al fortalecimiento de 
competencias interculturales en la educación primaria, incorporando la metodología 
activa del storytelling al desarrollar tópicos del programa oficial de la materia de Es-
tudios Sociales y Educación Cívica. 

Se propone desarrollar un ambiente de aprendizaje que promueva competencias in-
terculturales en los estudiantes en el desarrollo de la temática curricular: Los proble-
mas éticos y ciudadanos en la colonia, el cual corresponde al contenido conceptual 
de quinto grado, del Programa de Estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica. 

En la actualidad las sociedades exigen que la mediación didáctica para el abordaje de 
temas de acercamiento a la realidad nacional implique un papel activo de la persona 
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estudiante. Sin embargo, la metodología empleada en las clases de Estudios Sociales 
muchas veces se aleja de la necesidad de favorecer esos aprendizajes valiosos y que 
permitan el diálogo intercultural. 

Incorporar el storytelling, como estrategia de mediación para la intervención de aula 
desde la materia de Estudios Sociales, permite que el estudiante desarrolle historias 
que lleven a asumir el rol de otros. Ello resulta trascendente para abordar temáticas 
históricas de la época colonial, como la diferenciación de clases según origen de san-
gre, la discriminación contra los pueblos originarios y afrodescendientes, la esclavi-
tud, la dominación sobre la mujer, entre otros, por cuanto se acerca el estudiante a 
la vivencia de situaciones que formaron parte de la realidad en diversas sociedades, 
incluyendo la costarricense. 

Este tipo de metodologías favorecen la promoción de competencias interculturales 
desde la práctica educativa. Se proyecta que la metodología de storytelling genere 
espacios de aprendizaje donde se relacionen unos con otros, escuchar sus ideas, co-
nocer diversos contextos, conocer tradiciones y comprender otras situaciones de vida 
de diferentes actores de la sociedad. El desarrollo de historias propias o cercanas es 
una práctica que favorece la empatía y, con ello, la comprensión de diversas situacio-
nes de vida que experimentan las personas.

¿Como implementamos el storytelling en la  
educación primaria?

En general, la ejecución en el aula de la estrategia didáctica del storytelling requiere 
de una serie de recursos necesarios para su implementación. Para el desarrollo de la 
estrategia se sugiere el uso de equipo de cómputo y medio de proyección audiovi-
sual para facilitar procesos de socialización de los relatos o narraciones. También se 
requiere de marcadores, papelógrafos, imágenes u otros materiales que permitan al 
estudiante preparar su labor narrativa. Así mismo se recurre a videos sobre la socie-
dad colonial costarricense, lecturas y noticias referentes a los constructos teóricos 
relacionados con la temática indicada.

Etapas de la implementación de la propuesta 

Primera fase: acercamiento a la temática de los problemas 
éticos y ciudadanos en la época colonial 

En esta etapa se procura que los estudiantes se aproximen a los constructos teóricos 
sobre temáticas como la diferenciación de clases según origen de sangre, la discrimi-
nación contra los pueblos originarios y afrodescendientes, la esclavitud y la domina-
ción sobre la mujer durante el periodo colonial de Costa Rica. 
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Aprendizaje esperado: 

• Analizar las nociones básicas de los problemas éticos y ciudadanos durante el 
periodo colonial en Costa Rica. 

Actividades: 

Se parte de la aplicación de las técnicas de estudio de casos, utilizando para ello el 
análisis de noticias o lecturas y video foro, con la finalidad de que los estudiantes 
tengan un acercamiento a la temática: problemas éticos y ciudadanos en la colonia. 

• Se debe seleccionar un video relacionado con las características de la época co-
lonial en Costa Rica. Para este caso se sugiere: Historias del bicentenario: La 
Esclavitud en Costa Rica. Repretel (2021, 7 de setiembre).

• Como parte de esta actividad se realizan cuestionamientos como 
¿Qué tipo de problemas sociales viven las personas en la época colonial?, ¿tienen 
alguna similitud con problemas en la actualidad?
¿Cuáles son las consecuencias sociales y humanas de la diferenciación de clases 
según origen de sangre, la discriminación contra los pueblos originarios y 
afrodescendientes, la esclavitud, la dominación sobre la mujer? ¿Qué acciones 
podemos implementar para combatir esos problemas en la actualidad?

Recursos: 

• Video: Historias del bicentenario: La esclavitud en Costa Rica. Repretel (2021,  
7 de setiembre) 

• Guía de video foro con las preguntas generadoras
• Equipo audio visual 
• Noticias sobre temáticas vividas en la actualidad que tengan relación con la situa-

ción social de la época colonial 

Segunda fase: construcción de historias o relatos sobre 
problemas éticos y ciudadanos durante el periodo colonial  
en Costa Rica

En esta etapa se procura que la persona estudiante desarrolle prácticas de trabajo 
colaborativo (dos o tres personas), en el proceso de estructuración de una historia o 
relato sobre los problemas éticos y ciudadanos durante el periodo colonial y cómo se 
analizan desde la actualidad costarricense. 

Aprendizaje esperado: 

• Estructurar una historia creativa sobre los problemas éticos y ciudadanos duran-
te el periodo colonial y cómo se analizan desde la actualidad costarricense.
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Actividades: 

Se plantea la identificación del problema ético y ciudadano durante el periodo 
colonial, de forma tal que los estudiantes lo profundicen, mediante apoyo del docen-
te en la revisión de material al respecto, para pasar a la fase de estructuración de una 
historia creativa sobre el tema seleccionado. Para ello deberán: 

A) Abordar uno de los siguientes temas: 
• Diferenciación de clases según origen de sangre. 
• La discriminación contra los pueblos originarios y afrodescendientes. 
• La esclavitud. 
• La dominación sobre la mujer.

B) Se deben definir los siguientes elementos para la elaboración de la historia o 
relato sobre problemas poblacionales:

• Definición del problema o conflicto de la historia
• Personajes 
• Escenario
• Ubicación temporal 
• Posibles recursos audiovisuales por utilizar 

C) Se debe desarrollar el guion de la historia que se presentará. (Al respecto se 
sugiere que sea como mínimo de 1 página). 

Recursos: 

• Fuentes bibliográficas digitales o impresas sobre problemas éticos y ciudadanos 
durante el periodo colonial. (Proceso de indagación). 

• Hojas blancas, cuaderno, lapicero para estructuración de historia creativa. 

Tercera fase: aplicación del storytelling en el análisis de 
problemas éticos y ciudadanos durante el periodo colonial  
en Costa Rica

En esta fase los estudiantes desarrollarán la historia con la disponibilidad de recursos 
con los que se cuente y se llevará a cabo el proceso de socialización de los relatos. 

Aprendizaje esperado: 

• Desarrollar historias creativas sobre problemas éticos y ciudadanos durante el 
periodo colonial en Costa Rica, mediante procesos de trabajo colaborativo.
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Actividades: 

• En los subgrupos de trabajo los estudiantes desarrollan el storytelling a partir de 
la estructura desarrollada en la fase 2. En este caso, se materializa mediante la 
modalidad de preferencia: digital, escrito, oral. Podrán recurrir a videos, audios 
o por escrito. 

• Se desarrolla una plenaria para la socialización de las historias o relatos elabora-
dos. Acá el storytelling permitirá conocer posiciones, argumentos sobre diferen-
tes cosmovisiones de los estudiantes. El docente guiará la plenaria y favorecerá el 
diálogo entre los estudiantes. 

 Recursos: 

• Teléfono celular, aplicaciones para grabación de audios, edición de videos, hojas 
blancas, imágenes, papelógrafos, marcadores. 

¿Y qué se sugiere para la evaluación en el marco del 
desarrollo de competencias interculturales? 

En todo proceso educativo es necesario considerar la evaluación en procura de esta-
blecer el grado de alcance de los aprendizajes esperados en la mediación didáctica. 
En ese sentido, se opta por una evaluación formativa que procura un ejercicio siste-
mático y permanente para recabar información y analizarla, con el fin de valorar los 
niveles de logro de las competencias planteadas. De esta forma, se favorece la toma de 
decisiones docentes en el proceso educativo de las personas estudiantes. 

Se sugiere evaluación formativa para el caso particular, ello implica un proceso que 
realimenta el aprendizaje por parte del docente, al favorecer la observación y siste-
matización del logro de avance de la persona estudiante. Se plantea que el docente 
desarrolle un instrumento de evaluación de desempeño, en el que incluya elementos 
necesarios para observar aspectos actitudinales y propios de la promoción de com-
petencias interculturales. 

La autoevaluación implica que la propia persona estudiante evalúe aspectos de su 
nivel de aprendizaje y logro de desempeño en la promoción de competencias inter-
culturales. Esta evaluación procura que el estudiante intervenga el análisis de avance, 
logros o limitaciones de su aprendizaje, reconocer sus avances, lo que favorece el 
desarrollo de una reflexión crítica y analítica e interiorización en el alcance o no de 
competencias interculturales. 

La coevaluación se incorpora como elemento importante en el proceso de reflexión 
constructiva en grupo al desarrollar el diseño y puesta en ejecución del storytelling. 
Acá se sugiere una rúbrica de desempeño analítica que permite al estudiante valo-
rar el nivel de logro, avances y dificultades que se pueden presentar durante la labor 
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efectuada. Esta evaluación debe ser consecuente con la promoción de competencias 
interculturales al desarrollar un proceso de evaluación que favorece la sociabilidad, el 
diálogo respetuoso y el reconocimiento de la labor individual y grupal. 

El proceso de evaluación formativa que incorpora la labor docente, la autoevaluación 
y coevaluación de los estudiantes deberá arrojar resultados sobre el nivel de logro de 
actitudes y prácticas que promuevan el desarrollo de competencias interculturales.

Se espera que los estudiantes logren desarrollar la empatía hacia las vivencias de 
otras personas, actitudes de respeto hacia la opinión y experiencias de vida, escucha 
activa, adaptación, conexión por medio de la diferencia, el descubrimiento de seme-
janzas culturales, resolución de las diferencias. 

La incorporación de la autoevaluación y coevaluación permitirá evidenciar el autoa-
nálisis y reflexión de los propios estudiantes con respecto a su labor y nivel de logro 
de aprendizajes. Esto se convierte en un insumo pertinente y necesario para el proce-
so de identificación de competencias interculturales, en el tanto se trata de un campo 
actitudinal y de habilidades para desenvolverse en ambiente escolares y sociales. 

En cuanto a la observación docente, se pretende vincular el desarrollo de una temáti-
ca propia del programa oficial de la asignatura de Estudios Sociales con la ejecución 
de acciones, conductas y actitudes de los educandos frente a las experiencias de vida 
que se manifiesten en el desarrollo de las sesiones. La información obtenida del pro-
ceso de evaluación permitirá tomar decisiones y evidenciar el alcance de competen-
cias interculturales. 

Conclusiones

Se parte de la necesidad de promover competencias interculturales en la población 
estudiantil de educación primaria en el marco del sistema educativo costarricense, 
dado que es prioritario para los centros educativos favorecer una convivencia escolar 
propia de una sociedad pluriétnica y multicultural. Para ello, se considera fundamen-
tal incidir sobre la mediación pedagógica de aula, como medio para generar ambien-
tes de aprendizaje transformadores. 

Los procesos de mediación didáctica deben promover metodologías activas que pro-
curen rescatar las experiencias de vida de las personas como uno de los elementos 
clave en la búsqueda de aprendizajes valiosos y duraderos. Es en ese contexto donde 
la propuesta didáctica del storytelling se convierte en una línea de acción metodoló-
gica que es pertinente para favorecer la promoción de competencias interculturales 
en las personas estudiantes. 
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Existe una tendencia contemporánea a favorecer el enfoque de educación intercul-
tural, dado el reconocimiento de elementos pluriétnicos y multiculturales en los di-
ferentes contextos escolares. Se encuentra que la educación intercultural promueve 
el acercamiento para el diálogo entre grupos humanos con sus particularidades cul-
turales, que conviven en un espacio y momento determinado, en el ámbito escolar y 
fuera de este.

Es claro que esta tendencia debe materializarse en el desarrollo de competencias 
interculturales concebidas como actitudes, comportamientos y conocimientos ade-
cuados que permiten partir de la cultura propia, para interactuar de forma asertiva, 
abierta y respetuosa con otras personas de diferentes culturas. 

En el caso particular, la educación costarricense presenta una serie de desafíos rela-
cionados con la promoción de una educación intercultural y, aunque se ha estable-
cido una base normativa para su implementación, en la práctica, las instituciones 
educativas presentan ambientes escolares con desafíos para garantizar el respeto a la 
diversidad cultural plena. 

La propuesta para incluir los relatos, historias o narraciones de vida en la metodología 
didáctica de la asignatura de los Estudios Sociales, a través de la estrategia de storyte-
lling, permite disponer de una estrategia didáctica para desarrollar las competencias 
interculturales en la persona estudiante. Se recurre a la temática de la materia de Es-
tudios Sociales, relacionada con los problemas éticos y ciudadanos durante el periodo 
colonial y cómo esta tiene relación con la sociedad costarricense en la actualidad. Lo 
anterior, para facilitar el desarrollo de experiencias de vida de los propios estudiantes 
y el acercamiento entre estos. La motivación que puede generarse en el abordaje de la 
temática indicada permitirá la estructuración de las historias que ayudan a construir 
ambientes escolares activos, propositivos y retadores para los intervinientes. 

Así mismo, la propuesta didáctica descrita favorecerá la promoción de competencias 
interculturales entre los estudiantes como lo es el conocimiento de la propia cultura, 
el respeto y sensibilidad hacia las otras culturas, la empatía social, y el entendimiento 
de situaciones que viven personas cercanas. Siempre considerando que hacer propias 
las competencias interculturales corresponde a un proceso educativo que debe enfo-
carse en el estudiante como centro de la labor educativa. 

Se tiene certeza de que un cambio en las metodologías tradicionales de aula vendrá a 
mejorar el proceso de promoción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de las 
prácticas culturales de las personas, lo que a su vez favorece la convivencia pacífica 
en el ámbito escolar y social, como elemento fundamental en las dinámicas sociocul-
turales que presenta el mundo globalizado en la actualidad. 
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