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ABSTRACT: Distance students in agricultural and coastal regions of 
Costa Rica: socio-demographic characteristics, preferences and ac-
cess to technologies. Costa Rica is one of the Latin American countries 
with the longest history in distance education, through the Distance 
State University, UNED, so it is of general interest to know its students 
and their relationship with technology and education. To assess these 
characteristics, we applied questionnaires to 66 students from an agri-
cultural and livestock community (Sarapiquí) and 216 from a port com-
munity (Puntarenas). They reported a good level of access to electronic 
devices and Internet; prefer hybrid courses and like the coexistence of 
varied media and didactic materials. Even though they have a reduced 
participation in the groups that UNED offers them, they consider partic-
ipation to be important in the process of professional formation.

Key words: distance education, student profile, information and com-
munication technologies, student participation and communication, 
media and didactic materials

RESUMEN: Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con ma-
yor historia en educación a distancia, mediante la Universidad Estatal 
a Distancia, UNED, por lo que es de interés general conocer a sus estu-
diantes y la relación que tienen con la tecnología y la educación. Para 
conocer estas características, aplicamos cuestionarios a 66 estudiantes 
de una comunidad agropecuaria (Sarapiquí) y 216 de una comunidad 
portuaria (Puntarenas). Estos Reportaron buen nivel de acceso a dis-
positivos electrónicos e Internet, prefieren los cursos híbridos y la coe-
xistencia de medios y materiales didácticos; y aunque participan poco 
en los grupos que la UNED ofrece, lo consideran de importancia en el 
proceso de formación profesional. 
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información y comunicación, participación y comunicación estudiantil, 
medios y materiales didácticos

La Educación a Distancia ha tenido una evolución, que 
se evidencia en el énfasis teórico que décadas atrás se te-
nía al caracterizarla o definirla más desde aspectos de ca-
rácter sociodemográfico, que de aspectos, como es en la 
actualidad, transaccionales y comunicacionales (García, 
2014). Sin embargo, es necesario tenerlas presentes, ya 
que son condiciones por las que algunas personas en-
cuentran en la modalidad a distancia, una opción para 
optar por estudios universitarios. A este conjunto de ca-
racterísticas, las llamaremos “perfil”. 

Los cambios sociales denotan modificaciones en los 
perfiles estudiantiles universitarios, configurando “una 
nueva estructura del colectivo estudiantil” (Soler, 2013, 
p.14). Edades, condiciones y posibilidades, que varían 
de un contexto a otro, implican diferencias en cuanto a 
intereses, ocupaciones, preocupaciones, entre otros. Al 
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plantear la oferta académica, las instituciones deben co-
nocerla, con el fin de mantener como centro de su que-
hacer al estudiante (García, 2012).

Es raro el estudiante dedicado en su totalidad al estu-
dio y con una participación activa en la institución (Soler 
2013), una mayoría dedica tiempo parcial al estudio, para 
dedicarse a asuntos laborales y de otra índole, por lo 
que se reduce la vinculación de este con la universidad 
(Soler 2013).

La población estudiantil de la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica (UNED) ha sido objeto de inves-
tigación a través de los años, en un deseo de mantener 
actualidad con las tendencias mundiales en educación a 
distancia y en aquellos elementos que la pueden com-
plementar e impulsar en su búsqueda por el mejora-
miento y la calidad. 
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En un estudio realizado por Méndez, Monge y Montero 
(2000) se da seguimiento a investigaciones realizadas 
por Cruz (1996, 1997, 1998), Rivas (1999), Méndez (1999) 
y Monge (1999), entre otros, donde se destaca una evo-
lución en la aceptación y en la integración de las tecno-
logías de la información, tanto como recurso que ofrece 
la universidad, como una posibilidad de escogencia por 
parte de la población estudiantil. 

La presente investigación gira en torno a variables 
que permiten evidenciar aspectos sociodemográficos y 
académicos, a indicar: la tenencia de dispositivos elec-
trónicos y su acceso a internet; la preferencia en cuanto 
a los recursos, medios y materiales didácticos según su 
experiencia como estudiante UNED y la vinculación que 
esta población en específico presenta respecto a la insti-
tución en términos de participación y comunicación con 
la institución y sus pares. El Apéndice Digital 1 presenta 
información adicional sobre estudios previos.

MÉTODOS

Hicimos la investigación en dos Centros Universitarios 
(CEU), Sarapiquí y Puntarenas, consideramos población 
de estudiantes regulares que matricularon en el año 
2014, de carreras en los diferentes niveles académicos de 
pregrado y grado (por lo que no se incluye estudiantes 
de extensión), con al menos dos cuatrimestres matricu-
lados. Esto permitió tener una población con experiencia 
en la modalidad de educación a distancia en la UNED.

Decidimos no realizar una selección aleatoria de es-
tudiantes, ya que podrían presentarse dificultades para 
obtener el número de encuestas requerido. Por ello, la 
consulta fue enviada a todos(as) los(as) estudiantes de 
cada CEU (2014), con el propósito de obtener al menos 
los tamaños mínimos de muestra calculados previamen-
te, aproximándose a un enfoque de muestreo por cuota.

En el caso del CEU de Sarapiquí se obtuvo una pobla-
ción de 158 estudiantes inscritos a lo largo de los tres 
cuatrimestres y en el caso de Puntarenas 547 estudiantes 
(Cuadro 1). 

Enviamos por Lime Survey un cuestionario de 44 pre-
guntas en total, doce de ellas condicionadas, por lo que 

la cantidad de preguntas que debió responder cada 
persona varió.  

El cuestionario y su contenido fue validado con exper-
tos (Coordinadora Programa de Orientación y Atención 
Psicoeducativa de la Dirección de asuntos estudianti-
les (DAES), especialista en estadística destacada de la 
Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectora Académica 
y Directora de Centros Universitarios, Encargado de la 
Cátedra de Estadística de la UNED, Asesoras curriculares 
del PACE, Administradoras de los CEU de las poblacio-
nes en estudio). Además, como parte de este proceso, se 
coordinó con un grupo de seis estudiantes, de diferentes 
CEU, a quienes se convocó en una sesión para discutir y 
mejorar la encuesta. 

RESULTADOS

Para efectos de la presentación de los porcentajes de 
ambos CEU, se indican los de Puntarenas y Sarapiquí 
respectivamente. 

Características sociodemográficas: La población 
presenta edades entre los 18 y 60 años, siendo los jóve-
nes y jóvenes adultos el grupo más representativo con 
más del 70% y 80%, con una edad promedio de 29 años. 
Es oportuno indicar que en el caso de Costa Rica (La 
Gaceta, 2002), la persona joven se delimita por el rango 
de edad entre los 12 y 35 años (adolescentes, jóvenes y 
jóvenes adultos) y la Política Pública de la Persona Joven, 
categoriza en los rangos de edades de 18 a 24 años a los 
jóvenes y jóvenes adultos entre edades de 25 a 35 años. 

Más de la mitad de la población indica un estado civil 
soltero y no trabajar; en su mayoría mujeres (70% y 68%).

El 50% y 41% de la población ha interrumpido sus es-
tudios y de esta el 70% en más de dos periodos académi-
cos. En cuanto a las razones se destacan aquellas de tipo 
económicas seguidas por las de índole laboral y familiar.

La población indica haber considerado a la UNED 
como la institución para su formación profesional, por 
la posibilidad que esta brinda para estudiar y trabajar al 
mismo tiempo además para organizar el tiempo, el espa-
cio de acuerdo a las preferencias y necesidades y como 
tercer lugar el costo económico accesible. 

CUADRO 1
Tamaño de la población, tamaño de muestra y número de encuestas efectivas en Sarapiquí y Puntarenas

Centro Universitario Tamaño de la población Tamaño mínimo de muestra Encuestas efectivas
Sarapiquí 158 63 66
Puntarenas 547 189 216
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Tenencia de dispositivos electrónicos y el acceso 
y tiempo invertido en internet: Más de la mitad de la 
población posee dos dispositivos electrónicos, teléfono 
celular y computadora portátil, con acceso a internet. La 
mayoría de la población que posee dispositivos electró-
nicos sí utiliza internet en estos.

Los lugares en donde se accede internet para asun-
tos académicos con mayor frecuencia, son en orden de 
prioridad, “la casa” que se constituye como el lugar de 
mayor frecuencia, seguido “del trabajo o la casa de fa-
miliar o amigo”. Asimismo hay una población que utili-
za la herramienta también desde “los café internet” y el 
CEU, siendo este último el lugar menos representativo 
para la población. 

La mayoría de la población usa internet en promedio 
2 horas al día para asuntos de diversa índole (académico, 
recreativo, personal y social).

Preferencia de la modalidad de las asignaturas: 
Más de la mitad de la población tiene experiencia en las 
tres modalidades que ofrece la UNED, a saber: regulares 
(sin componentes virtuales) híbridas (integra compo-
nentes virtuales y de asignaturas regulares de la educa-
ción a distancia) y virtuales (todos los procesos para la 
enseñanza y el aprendizaje se llevan a cabo en el entorno 
virtual), lo que requiere de parte de la población disposi-
tivos y acceso a internet, para optar por las modalidades 
de asignaturas con al menos algún componente virtual. 

La población (más del 70%) prefiere aquellas asignatu-
ras con modalidad virtual o con algún componente vir-
tual. En cuanto a la preferencia de la modalidad híbrida 
y virtual, prevalecen aquellas que tienen relación con la 
flexibilidad del componente virtual en cuanto a “la aten-
ción y horarios de entrega de tareas o participación de 
actividades varias que la modalidad permite en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje”, seguida de otras razones 
que se relacionan con las condiciones que presenta la 
población, en cuanto a tenencia de dispositivos y acceso 
a internet, además de la facilidad del uso de algunas he-
rramientas tecnológicas. 

En cuanto a la preferencia de la modalidad regular, 
se mencionan razones que tienen que ver con, atención 
presencial, preferencia del material impreso (libro) y so-
cialización, seguido por el conocimiento y el no tener 
acceso a dispositivos electrónicos así como a internet. 
Estas últimas, muestran más una condición que presenta 
la población, que una clara preferencia según su expe-
riencia en la modalidad a distancia. 

Preferencia de los medios y materiales didácticos: 
Se presenta como material didáctico de preferencia de la 
población el material escrito impreso (60% y 68%)  al ubi-
carlo como el primer material en orden de preferencia, 
manteniéndose la tendencia a su vez del formato impre-
so (43% y 39%). Seguido del material digital y el medio la 
plataforma virtual. 

En la preferencia del formato digital, prevalecen razo-
nes que permiten más bien el uso de otros dispositivos 
electrónicos, asignándole por tanto, la posibilidad de 
ampliar los temas en estudio mediante “enlaces de in-
terés”, lo que la población asume como ventaja al consi-
derar “los videos y audios potenciadores (ayudan) en la 
comprensión de la o las temáticas en estudio. Además 
de establecer como ventaja, la posibilidad de variar, en 
el caso de requerirse, características de formato, como el 
tamaño de la letra. 

En el caso de la población que indica preferir ambos 
formatos (48% y 50%), prevalecen aquellas características 
o posibilidades indicadas anteriormente según sea el for-
mato. En el caso de los materiales digitales se indica, que 
permiten ampliar o complementar las temáticas, como 
la razón “los videos y audios ayudan a la comprensión de 
la temática”, también la posibilidad de poder accesar a 
estos por diferentes dispositivos electrónicos, “ofrecen 
enlaces de interés para ampliar los temas” y destacan del 
formato impreso, las que permiten el contacto físico con 
el material como “subrayar y hacer anotaciones, además 
de la “resolución de ejercicios” y la “lectura continua”. 

Participación y comunicación: La mayoría (91% y 
73%) de la población estudiantil afirma no participar en 
grupos (factor tiempo), pero sí considera de importan-
cia (78% y 88%) la participación como parte de la vida 
universitaria, asignándole desde su experiencia ventajas 
no solo académicas, sino también sociales de formación 
integral, socialización, beneficio para la comunidad, vin-
culación con la institución y espacio recreativo.

Prefieren el uso de medios sincrónicos de comunica-
ción que les permita mantenerse en contacto y con infor-
mación relevante y a tiempo.

Es una población que evidencia tomar la iniciativa 
para establecer una interacción con sus pares, ya que 
manifiestan coordinar con otros estudiantes espacios 
de comunicación e intercambio de información y acom-
pañamiento en el proceso de aprendizaje. Esta además, 
valora la interacción con otros y la promueven según 
sus necesidades. 
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DISCUSION

Dentro del ámbito de la Educación a distancia, se con-
sidera generalmente que la población estudiantil es más 
heterogénea (García, 2014), situación que se presenta en 
algunas características de esta variable, en aspectos de 
importancia sociodemográfica, como la edad (jóvenes y 
jóvenes adultos, grupo promedio más representativo 29 
años) y el sexo, (se confirma nuevamente la mujer como 
la mayor representación estudiantil).  Sin embargo, al 
ser la población de modalidad a distancia y conociendo 
que la misma fundamenta su accionar en una población 
diversa, es necesario que se considere no solo a sus ma-
yorías, sino poblaciones con una etapa social distinta, tal 
es el caso de la población de estudiantes en edad adulta 
(por encima de los 35 años), siendo por tanto, una pobla-
ción de interés institucional.  

Hay una tendencia cada vez menos del estudiante 
convencional dedicado a tiempo completo al estudio 
(Soler, 2013), en este caso sin embargo se evidencia una 
población, que podría tener una dedicación de tiempo 
considerable al estudio, ya que indica no trabajar, aun-
que se desconoce las razones (que pueden ser multi-
causales), de la no integración a la fuerza laboral.  Sin 
embargo queda claro, que se elige la modalidad por la 
oportunidad de llevar los estudios y el trabajo u otras ac-
tividades de índole personal, de forma paralela con las 
responsabilidades que esto conlleva. 

A pesar de las condiciones anteriores, la población in-
dica interrumpir los estudios universitarios en un porcen-
taje alto por razones que giran en torno en su mayoría a 
situaciones económicas o de índole laboral, condiciones 
circunstanciales que podrían estar limitando la continui-
dad y, por tanto, la permanencia y concreción de la for-
mación profesional en la población.

Si bien es cierto se evidencia que la población en un 
porcentaje alto (65%), tiene no solo dispositivos electró-
nicos, sino también una herramienta (internet) que los 
optimiza, las horas de uso son limitadas (si se piensa que 
estas no son necesariamente para el área académica), 
en promedio la mayoría de la población usa internet 2 
horas al día para asuntos de diversa índole. Es necesa-
rio considerar en este punto, que se estén presentando 
situaciones circunstanciales (Tancredi, 2011), que limi-
ten su optimización en la formación profesional, desde 
situaciones propias de la población estudiantil, hasta si-
tuaciones externas como en la oferta académica, el nivel 
académico que cursa, la carrera y su naturaleza discipli-
nar, las asignaturas, entre otros, por lo que se considera 
necesario investigar esta variable en específico.  

En cuanto a preferencia de las asignaturas se opta 
por aquellas que, en su proceso de formación profe-
sional, tengan algún componente virtual (híbridas). Se 

evidencia, por lo tanto, que la población prefiere aque-
llas experiencias de formación profesional que contem-
plen lo virtual o bien lo híbrido sin irse a los extremos de 
lo totalmente virtual o lo regular (sin componentes vir-
tuales), tendencia que se evidencia en literatura reciente.

Es importante indicar que la población al elegir, ya 
sea la modalidad virtual o bien regular, en ambas se ob-
servan razones que dan pie a una serie de condiciones 
o circunstancias, como el tener o no los dispositivos o 
herramientas tecnológicas, que parece supeditan la pre-
ferencia manifiesta por la población. Por lo que cabe la 
interrogante, de no existir estas condiciones externas, 
¿se mantendría esta preferencia en la población que in-
dica elegir la modalidad regular?

La población prefiere la posibilidad de tener materia-
les en ambos formatos en su proceso formativo; sin em-
bargo, cuando se compara la preferencia entre material 
impreso y digital, el impreso logra sobre pasar al digital. 
Por lo que se podría considerar según la experiencia de 
la población estudiantil, al primero como imprescindible 
en el proceso de aprendizaje en la modalidad a distancia. 
Sin embargo, al presentarse población que indica prefe-
rir ambos formatos, también se evidencia la necesidad 
de complementar la propuesta de materiales didácticos 
con aquellos que aportan otras formas de acceder a la 
información objeto de conocimiento. Se demuestra así, 
que la población estudiantil presenta una apertura ante 
las posibilidades tecnológicas en su proceso de forma-
ción profesional, a pesar de que hay población que pue-
da no tener los dispositivos o la competencia informática 
(Morales & Espinoza, 2003). 

Es evidente que la población presenta una marcada 
predilección por la coexistencia de materiales y medios, 
según sus condiciones o preferencias al tener la posibili-
dad de contar con las potencialidades de ambos forma-
tos, lo que podría ser una oportunidad para establecer 
propuestas más flexibles a partir de las preferencias 
personales (Iriondo & Gallego 2013), en lugar de tener 
propuestas generales, permitiendo que cada estudiante 
asuma un protagonismo en su proceso de aprendizaje.

Finalmente, en relación a la participación y comunica-
ción la población estudiantil expresa que no acostumbra 
participar en las diferentes actividades extrauniversi-
tarias que ofrece la universidad, pero consideran estas 
como parte importante de una comunidad universitaria.

En cuanto a la comunicación por medio de las tec-
nologías entre la población estudiantil, estos, buscan la 
manera de mantenerse en contacto por iniciativa pro-
pia más que como una opción que ofrezca o impulse 
la universidad. El Apéndice Digital 2 presenta una lista 
de conclusiones.
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Consideramos que la interrupción de los estudios en 
la población estudiantil tema de interés institucional, ya 
que se presenta una cantidad importante de población 
que evidencia la suspensión del proceso educativo al 
menos por dos periodos académicos, situación que va 
en detrimento no solo de los tiempos de conclusión de 
estudios, sino de la concreción de su formación profesio-
nal. La Universidad debe tomar acciones en procura para 
minimizar esta tendencia.

El formato impreso se mantiene como el material di-
dáctico de preferencia, por lo que debe prevalecer el in-
terés por conocer y comprender las preferencias de los 
estudiantes, en cuanto a las posibilidades de este, auna-
do a las potencialidades del material digital, ya que se 
evidencia una población estudiantil que aboga por la 
coexistencia de formatos y tipos de materiales, así como 
la apertura por tener en su proceso de aprendizaje las 
ventajas de la virtualidad.

Es necesario dados los resultados de este estudio, in-
dagar específicamente criterios, motivaciones y posibili-
dades reales de participación de la población estudiantil 
en los grupos que organiza la Universidad, así mismo in-
dagar sobre las diferentes posibilidades en que se puede 
incursionar en espacios comunicativos de manera que se 
fortalezcan lazos entre la población estudiantil y la uni-
versidad y se vea robustecida la formación profesional.

Es importante fortalecer los CEU como punto de en-
cuentro desde una perspectiva integral, tanto en su di-
mensión académica, administrativa y de infraestructura, 
como en el acompañamiento y orientación que se pueda 
brindar a la población estudiantil, que permita estable-
cer diferentes estrategias de apoyo y acercamiento du-
rante el proceso formativo.

Analizar el uso y la capacidad de respuesta que tiene 
el CEU a las consultas de la población estudiantil, de ma-
nera que las dudas y consultas sean atendidas oportuna-
mente, desde cualquier medio. 
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