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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 

 

Los días 22 y 23 de marzo de 2012,  Nicaragua vivió  un acontecimiento muy 

importante, que estuvo  relacionado con la continuación del fortalecimiento del 

aseguramiento de la calidad de las Instituciones de  Educación Superior(IES), a 

través del Taller de conformación de la Comisión Nacional de Enlace con el  

Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior(CCA), 

actividad académica que contó con la presencia de los diferente sectores de la 

sociedad nicaragüense  que están relacionados  con las IES, en el  evento se 

presentó  una Conferencia Magistral con  un experto en las normas ISO.  

Además de la participación activa de miembros de la Junta Directiva del CCA y 

la Comisión Nuclear, ésta última compuesta por miembros y ex miembros del 

organismo. 

 

El evento académico forma parte del Proyecto  òPromoci·n de la integraci·n 

intersectorial y las agencias de acreditación centroamericana en materia del 

Aseguramiento de la calidad de la Educaci·n Superioró. El  equipo organizador 

en nombre el CCA, agradece, tanto al Programa PAIRCA  II Unión Europea 

SICA, como las instancias que colaboraron en la organización a nivel regional 

tales como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 

 

Y un agradecimiento especial  a las instituciones  de Educación Superior como: 

Universidad de las Américas(ULAM), Universidad Centroamericana(UCA),  

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-LEÓN) y 

Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que brindaron su apoyo para 

que  este proyecto se ejecutara en Nicaragua, cuyo propósito fue la 

conformación de  la Comisión Nacional de Enlace, la que tiene un  carácter 

multisectorial, consultivo y propositivo y quedo integrada por miembros 

vinculados a instituciones o sectores que son vitales para el desarrollo de la 
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educación superior en nuestro país, siendo su rol principal participar en el  

cumplimiento de la Misión del CCA.  

 

Ing Heberts Bonilla 
Miembro del Grupo Nuclear de Nicaragua 
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INTRODUCCIÓN 

 
La  presente  Memoria  sistematiza la experiencia del Taller para la 

conformación de la Comisión Nacional de Enlace de Nicaragua con el CCA, en 

el marco del proyecto para òPromover  la integraci·n intersectorial  y de las 

agencias de acreditación centroamericanas en materia  de  aseguramiento  de  la  

calidad  de  la  educaci·n  superioró, llevado a cabo por este organismo en el 

ámbito centroamericano, gracias a la colaboración del Segundo Programa de 

Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II UE SICA) y el 

apoyo de l Consejo Suprior Universitario Centroamericano (CSUCA) y de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 

 

Este documento está dividido en cuatro partes que se describen a continuación:  

 

En la primera parte, sobre la Organización del taller,  se presenta  el Plan 

Básico de la actividad, el Programa, los objetivos del taller  y unas palabras de 

bienvenida brindadas por el Grupo Nuclear de Nicaragua,  a cargo de la 

organización de este evento. 

 

La  segunda  parte  contiene  las  cuatro conferencias desarrolladas así como los 

resultados de los trabajos de taller y de una plenaria llevados a cabo a partir de 

las presentaciones realizadas.  La primera exposición  fue desarrollda  por  el 

señor Sergio Dennis García, Primer Vicepresidente del CCA  y trató sobre la 

òSituaci·n Actual del Consejo Centroamericano de Acreditaci·n de la 

Educaci·n Superior (CCA) y Perspectivas de Desarrollo Futuroó.  La segunda 

conferencia estuvo a cargo de la señora Luzmila Campos de Sánchez, miembro 

Vocal de la Junta Directiva del CCA, acerca del tema òLas Comisiones 

Nacionales de Enlace del CCA y su Contribución al Sistema Centroamericano 

de Acreditaci·n de la Educaci·n Superioró.   
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La tercera conferencia fue impartida por un experto internacional en materia de 

gestión de calidad, del Instituto Politécnico de México, el Dr. Miguel Tufiño 

Vel§zquez, quien present· una ponencia sobre òBuenas Practicas para la 

Mejora de la Calidad de la Educaci·n Superioró.  La ¼ltima conferencia,  fue 

desarrollada por el señor Heberts Bonilla, miembro I Suplente del CCA por 

Nicaragua, sobre el òDocumento: Marco de Referencia para las Comisiones 

Nacionales de Enlaceó del CCA. 

 

La tercera parte incorpora el Acta de Conformación de la Comisión Nacional 

de Enlace de Nicaragua con el CCA, así como unas líneas de trabajo a futuro, 

propuestas por esta instancia.  

 

Finalmente, en el cuarto apartado se presenta una valoración global de la 

actividad a cargo del Grupo Nuclear de Nicaragua  y los resultados de una 

evaluación de satisfacción aplicada al terminar el evento, mecanismo que forma 

parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del CCA (SIAC). 

 

M. Sc. Sugey Montoya Sandí 

Encargada de la documentación de la Memoria 
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PLAN BÁSICO 

 
TALLER DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL  
DE ENLACE DEL CCA CON NICARAGUA  
 
En el marco del proyecto 
Proyecto:  òPromoci·n de la integraci·n intersectorial  y de las agencias 
de acreditación centroamericanas en materia  de  aseguramiento  de  la  
calidad  de  la  educaci·n  superioró 
 
22 y 23 de marzo de 2012 

 
 

Introducción 
 

La Comisiones Nacionales de Enlace han sido una estrategia concebida desde la fundación 

del CCA, tal y como lo establece el Plan Estratégico 2009-2014: 

 
òPotenciar las acciones de las Comisiones Nacionales de Apoyo al 
CCA, en cada país, para que se constituya en un foro permanente de 
discusión (micro-red-nacional) y aportes a los diversos grupos de interés 
en el tema de evaluación y acreditación. (Esto ayudaría de manera 
operativa en el posicionamiento del CCA, en la región, producto de la 
suma del trabajo en cada país miembro), ya no solo como ente 
acreditador de agencias, sino como ente que promociona la calidad de la 
educaci·n superior en la regi·n, lo que es pertinente con nuestra misi·nó 
(p. 8). 

 

Además, estas instancias se visualizan como brazos articuladores del quehacer 

del CCA, en pro del desarrollo del Sistema Centroamericano de Acreditación de la 

Educación Superior, que hoy en día es una realidad plasmada en los sistemas de 

aseguramiento de la calidad y de las agencias de acreditación que se han 

establecido, en casi todos los países de la región. 

 

Esta acción en pro de la integración regional en el ámbito de la educación 

superior es realizada gracias a los recursos donados por el Segundo Programa 

de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II) Unión 
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Europea-SICA, en el marco del òProyecto para promover la integración intersectorial  y 

de las agencias de acreditación centroamericanas en materia de aseguramiento de la calidad de 

la educaci·n superioró, dentro de la cooperación internacional con el CCA. 

 

El Consejo del CCA agradece de antemano, tanto al Programa PAIRCA  II 

Unión Europea SICA, como las instancias que colaboración en la organización 

en el nivel regional tales como el Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA) y la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CECC) y a las instituciones y organismos que brindaron su 

apoyo para hacer de este proyecto una realidad, en cada uno de los países. 

 

Organismos Patrocinadores 

Este proyecto es un esfuerzo del CCA para contribuir al desarrollo delas 

funciones del CCA y de sus misión.  Su desarrollo se realiza gracias al aporte 

financiero de la cooperación Europea por medio del Segundo Programa para la 

Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II UE-SICA). 

 

Organismos Co-auspiciantes 

Colaboran en la organización de la ejecución del presente proyecto para la 

conformación de las Comisiones Nacionales de Enlace: 

¶ Universidad de Costa Rica, institución anfitriona del CCA en el país 

sede. 

¶ Consejo Superior Universitario Centroamericano. 

¶ Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 

 

Objetivo General 

 
Conformar seis comisiones nacionales intersectoriales: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá de apoyo a la Red Centroamericana 
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y de El Caribe de Aseguramiento y Cooperación por la Calidad de la Educación 

Superior (RECCACCES). 

 

Objetivos específicos 

 

1. Presentar la situación actual del CCA y sus perspectivas de desarrollo 

futuro.  

 

2. Conformar las Comisiones Nacionales de Enlace del CCA, en cada 

uno de los países de la región a fin de lograr el apoyo que estas 

instancias pueden brindar al Sistema Centroamericano de Acreditación 

de la Educación Superior, liderado por el CCA.  

 
3. Presentar una experiencia internacional sobre òBuenas practicas para la 

mejora de la Educaci·n Superioró. 

 

4. Identificar los intereses y necesidades, en materia de aseguramiento de 

la calidad de la educación superior en  Nicaragua, como insumo para 

realimentar la labor y colaboración con el CCA y con las agencias de 

acreditación de la región. 
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PROGRAMA 

 
TALLER DE APERTURA  
COMISIÓN NACIONAL DE ENLACE DEL CCA CON NICARAGUA  
22 y 23 de marzo de 2012 

 
 

Jueves 22 de marzo de 2012 
 
8:30 - 9:00 horas Bienvenida y presentación del Grupo Nuclear de 

Nicaragua. 
Ingeniero Heberts Bonilla 
Miembro del Grupo Nuclear de Nicaragua 
 
 

9:00 ð 9:20 horas Presentaci·n sobre la òSituación Actual del Consejo 
Centroamericano de Acreditación de la Educación 
Superior y perspectivas de desarrollo futuroó. 
Dr. Sergio Dennis García Velázquez, 
II Vicepresidente del CCA 
 

9:20ð 9:40 horas Receso  
 

9:40 - 10:00 horas 
 

Presentación sobre la importancia de las 
Comisiones Nacionales de Enlace del CCA y su 
papel de apoyo al Sistema Centroamericano de 
Acreditaci·n de la Educaci·n Superioró 
Dra. Luzmila Campos de Sánchez 
Miembro de la Junta Directiva del CCA  
 

10: 00 ð 10:30 horas Plenaria 
Ingeniero Heberts Bonilla  
Grupo Nuclear de Nicaragua  
 

10: 30ð 11:10 horas 
 

Conformación  Oficial de la Comisión Nacional 
de Enlace de Nicaragua. 
Dr. Sergio Dennis García Velázquez, 
II Vicepresidente del CCA 
y el Ingeniero Heberts Bonilla 
 

11: 10 ð 11:50 Conferencia internacional: òBuenas pr§cticas 
para la mejora de la calidad de la Educación 
Superioró 
Dr. Miguel Tufiño Velázquez 
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Instituto Politécnico Nacional de México. Líder 
Internacional del Proyecto Internacional ISO Educación 
/IWA - 2. Delegado Nacional  ante el Comité Técnico 
de la Organización Internacional de Estandarización 
(ISO) para la Gestión y aseguramiento de Calidad. 
 

11:50 ð 12:30 horas  Plenaria 
M. Sc. Jessica Moreno 
Miembro del Grupo Nuclear 
  

12:30 ð 1:30 horas 
 

Almuerzo 
 

1:30 ð 2:30 horas 
 

Trabajo de Taller sobre el análisis de las 
condiciones presentes en las universidades del 
país, para la implementación de mecanismos 
internos de aseguramiento de calidad, 
considerando, como referente, la experiencia 
presentada por el Dr. Miguel Tufiño Velázquez. 
Ingeniero Heberts Bonilla y M.Sc. Jessica Moreno  
Grupo Nuclear de Nicaragua  
 

2:30 ð 3:30  
 
 

Trabajo de Taller para la Identificación de los 
intereses y necesidades, en materia de 
aseguramiento de la calidad de la educación 
superior en  Nicaragua, como insumo para 
realimentar la labor y colaboración con el CCA y 
con las agencias de acreditación de la región. 
Ingeniero Heberts Bonilla y M.Sc. Jessica Moreno  
Grupo Nuclear de Nicaragua  
 

3:30 -  4:00 
 

Receso 

4:00 ð 4:30 
 
 

Plenaria  
M. Sc. José Antonio Saldaña 
Grupo Nuclear  de Nicaragua 
 
 

4:30  Valoración del día de trabajo 
Dr. Sergio Dennis García Velázquez, 
II Vicepresidente del CCA 
 

Viernes 23 de marzo de 2012 
 
8:30 ð 9:15 horas Presentación sobre el documento: òMarco de 

Referencia para el desarrollo las Comisiones Nacionales 
de Enlace del CCA. Documento de Trabajo. 
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Ingeniero Heberts Bonilla 
Grupo Nuclear de Nicaragua  
 

9:15 ð 10:15 horas Discusión grupal del documento presentado para 
validación y recopilación de algunos aportes para 
su fortalecimiento. 
Ingeniero Heberts Bonilla y M.Sc. José Antonio Saldaña 
Grupo Nuclear de Nicaragua  
 

10:15 ð 10:45 horas 
 

Receso 

10:45 ð 12: 00 
 

Definición de una propuesta de agenda para la 
próxima reunión de la Comisión Nacional de 
Enlace de Nicaragua. 
Integrantes de la Comisión Nacional de Enlace 
Coordina: M.Sc. José Antonio Saldaña, Grupo Nuclear 
de Nicaragua 
 

12:00- 12: 30 horas 
 

Entrega de certificados y cierre de actividad 
Representantes de la Junta Directiva del CCA y Grupo 
Nuclear de Nicaragua 

 
12:30 - 130 

 
Almuerzo 

 
 

Sede de la actividad 

Sala de Video Conferencias del Auditorio Amando López, S.J. Universidad 
Centroamericana (UCA) de Nicaragua.  
 

Modalidad 
Esta actividad combina dos modalidades:  
 

1. Conferencias y plenarias por medio de videoconferencia, donde se 
utilizará el mecanismo de Streaming, proporcionado por la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), para 
habilitar la participación de los sectores vinculados con el 
mejoramiento de la educación superior, en el nivel regional. 

 
 

2. Trabajo de taller presencial durante el día y medio de actividad. 
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Facilitadores y materiales: 

 

¶ Facilitadores:  
 
El coordinador del Grupo Nuclear, o un miembro designado para tal 
efecto, será el relator de los resultados de las plenarias. 
 

¶ Organización de grupos de trabajo 
 

De acuerdo con el número de participantes en los talleres se deben 
conformar grupos de trabajo. El Grupo Nuclear tendrá a su cargo la 
coordinación de los talleres. 
 

¶  Materiales 
 
Se recomienda el uso de laptop, papelógrafos o rotafolios según la 
metodología del taller que deseen utilizar. 
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GRUPO NUCLEAR DE NICARAGUA 
A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

 
El Grupo Nuclear fue el equipo de trabajo responsable de organizar el taller 
para la puesta en marcha y funcionamiento de la Comisión Nacionales de 
Enlace de Nicaragua con el CCA.  
 

Integrantes: 

 
 
Sra. Claudia Calderon Miembro Titular del Consejo por 

Nicaragua 
 

Sr. Heberts Bonilla  Miembro I Suplente del Consejo por 
Nicaragua 
 

Sr. Sergio Dennis Gracía II Vicepresidente del CCA 
Miembro Titular del Consejo por el Sector 
Académico Privado 
 

Sra. Jessica Moreno Miembro I Suplente del Consejo por  
el Sector Académico Privado 
 

Sr. José Antonio Saldaña Ex miembro del Consejo 
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SEGUNDA PARTE: 
CONFERENCIAS 
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PRESENTACIÓN 1:  
SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSEJO 

CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y PERSPECTIVAS DE 

DESARROLLO FUTURO 

 
Dr. Sergio Dennis García Velázquez  
II Vicepresidente del Consejo del CCA 

 

Buenos días señoras y señores participantes, les ofrecemos una especial 

bienvenida a este taller, que tiene como finalidad la conformación de la 

Comisión Nacional de Enlace de Nicaragua con el Consejo Centroamericano 

de Acreditación de la Educación Superior.  

Estamos seguros de que este espacio de intercambio de experiencias y 

articulación de esfuerzos que promueve el CCA en nuestra región, generará 

valiosos apostes al mejoramiento de la calidad de la educación superior en 

nuestros países. 

A continuación realizaré una presentación sobre òSituación Actual del Consejo 

Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior y perspectivas de desarrollo 

futuroó, a fin de que los y las participantes conozcan acerca de la labor de este 

organismo centroamericano.  

 

Debo iniciar mencionando, como un 

elemento histórico, que el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA) ha 

sido un organismo pionero en la promoción 

de los procesos de mejoramiento de la calidad 

de la educación superior en la región. Fue 

desde esta instancia que además se promovió 

la creación de sistemas regionales en este 

ámbito, como por ejemplo, el Sistema 

Centroamericano de Evaluación y 

Acreditación (SICEVAES),  cuyo objetivo se 

dirige a la evaluación para la mejora continua 

de los programas y carreras y también el 

Sistema de Carreras Regionales (SICAR). 

Dr. Sergio Dennis García V. 

Sr. Sergio Dennis García 
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FIGURA 1: ANTECEDENTES A LA CREACIÓN DEL CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de fortalecer la acreditación como mecanismo de garantía de calidad, 

el CSUCA convoca cuatro Foros Centroamericanos por la Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior, a los cuales se convoca a diferentes sectores 

relacionados con la educación superior.  Es así como se firma el Convenio de 

creación del CCA en el 2003, durante la realización del IV Foro.  

 

Misión del CCA 

Promover el mejoramiento continuo de la calidad, pertinencia y armonización 

de la Educación Superior, mediante la creación de un sistema de evaluación  y 

acreditación que fomente el fortalecimiento y la acreditación de organismos o 

agencias que acreditan, programas o carreras existentes en Centroamérica y El 

Caribe, en un compromiso con el desarrollo de la Región. 

Visión 

Constituirse en un organismo de acreditación con reconocimiento oficial, líder 

en los procesos de mejoramiento de la educación Superior en Centroamérica y 

El Caribe. 

 

Integración y Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Centroamérica 

1948, creación del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano, CSUCA. 

1962, Sistema de Carreras Regionales (SICAR). 

1995, Creación del Sistema Centroamericano de Acreditación y 
Evaluación de la Educación Superior (SICEVAES). 

2003, Constitución del CCA. 
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Perfil del CCA 

Instancia oficial que crean los siete Estados, desde Belice hasta Panamá, 

dedicada a la acreditación de organismos acreditadores, que a su vez aseguran la 

calidad de la educación superior en la región. 

Con el apoyo de las agencias y de los socios de interés promueve el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior en Centroamérica. 

Constituye un referente para otros procesos de integración de la educación 

superior 

 

Integración del CCA 

El CCA es un organismo de conformación multinacional y multisectorial, 

integrado por doce miembros: uno por cada país de la región y un 

representante por cada  uno de los siguientes sectores: académico estatal, 

académico privado, gubernamental, profesional y estudiantil de la región. 

 

Consolidación Jurídica del CCA 

El proceso de consolidación jurídica del CCA, se han alcanzado los siguientes 

logros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del Convenio Constitutivo por los representantes de sectores 
(2003). 

 

Depósito de documentos en el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) (2005). 
 

Acuerdos de Ministros de Educación ð plenipotenciarios (2005). 
 

Ingreso al Comité Consultivo-SICA (2008). 
 

Gestiones ante el Foro de Presidentes de los Parlamentos 
Centroamericanos (FOPREL). 
 

Obtención de Personaría Jurídica del Consejo en país sede (2008). 

 



CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 22 

 

Alianzas Estratégicas 

 

El CCA mantiene alianzas estratégicas con diferentes instituciones y 

organismos vinculados con el mejoramiento de la calidad de la educación 

superior, tales como los siguientes: 

 

 

 

Además, el CCA ha llevado a cabo diversos proyectos encaminados al 

desarrollo de actividades de formación, capacitación y sensibilización  sobre 

temas relacionados con la evaluación y acreditación de la educación superior,  

gracias a las relaciones de cooperación que mantiene con entes cooperantes 

como los son: la DAAD, HRK, RIACES y PAIRCA UE SICA. 

 
 

Miembro de INQAAHE.  

 

Miembro de RIACES.  
 

Convenio con COPAES (México). 

 

Convenio con ANECA (España). 

 

Vínculos de colaboración CONEAU (Argentina). 

 

Vínculos de colaboración con CNA (Colombia). 
 

Se están realizando negociaciones para un convenio con CECC 

 

Relaciones de colaboración académica con CSUCA (apoyo en la 
creación y organización del CCA). 

 

Acuerdo de Colaboración con la Universidad de Costa Rica, 
institución anfitriona en el país sede. 
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FIGURA 2: POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El Porqué del Aseguramiento de la Calidad 

 

Garantía de la calidad de la educación superior. 

Garantía y pertinencia de la calidad de los graduados, de acuerdo con 

requerimientos de la sociedad y sector productivo. 

Proceso vinculado a la rendición de cuentas a la sociedad respecto al 

cumplimiento de la misión de la institución de educación superior. 

Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación 

Superior. 

Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación 

Superior. 

 
Promoción de la 

acreditación. 

Impulso a la Vinculación 
e Integración Regional. 

 
Gestión. 

Promover sistemas de 
aseguramiento. 

Estandarizar principios, 
normas, valores,  procesos, 

otros. 

Fomentar la creación y 
Funcionamiento de 

Agencias Nacionales y  
Regionales. 

Fomentar la cooperación, 
movilidad  e integración 

 Regional.  

 
Consolidación 
institucional. 
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Creación de confianza sobre la base del cumplimiento de estándares de calidad 

y buenas prácticas internacionalmente reconocidas 

Impulsar el reconocimiento de acreditaciones entre agencias. 

 

Aporte a la Integración de la Educación Superior 

El Convenio  Constitutivo del CCA establece que:  
 

òQue las universidades miembros del CSUCA, los Ministros de Educación u 

otras instituciones de educación superior parte de este Convenio que tengan la 

autorización legal para ello, darán un tratamiento especial expedito al 

reconocimiento, revalidación, o incorporación de diplomas, grados académicos 

y títulos de graduados de programas educativos acreditados por organismos 

reconocidos por el CCAó (p.5). 

 

Logros alcanzados por el CCA 

2008. Agencia SINAES de Costa Rica acreditada.  

2011 ð 2012. Agencia en proceso de acreditación. 

2012. Solicitud de acreditación de una nueva agencia.  Inicio proceso de 

inducción. 

Elaboración y revisión continua de los instrumentos técnicos para los procesos 

de evaluación -acreditación. 

Instrumentos técnicos para nuevo proceso de inducción a las agencias de 

acreditación, previo a la acreditación. 

Acciones para la promoción de la calidad de la educación superior (talleres, 

cursos de formación, pasantías). 

Acompañamiento en la creación de algunas agencias de acreditación en 

Centroamérica. 

Firma de Acuerdo de Cooperación entre el CCA y la Universidad de Costa 

Rica, institución anfitriona en el país sede. 

Proyecto en ejecución para la conformación de cinco Comisiones Nacionales 

de Enlace con el CCA: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá.  

Sistema Interno de Aseguramiento de calidad (SIAC) implementado y en 

mejoramiento continuo. 
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Es importante mencionar que el CCA enfrenta una problemática, debido a que 

este organismo surgió teniendo como uno de sus fines primordiales, la 

acreditación de agencias de acreditación de instituciones, carreras y programas 

de educación  superior.  Sin embargo, la realidad muestra que no en todos los 

países de la región se cuenta con una agencia de acreditación y que los avances 

en este campo son muy diferentes de un país a otro. Por este motivo, en la 

actualidad el CCA solo cuenta con una agencias acreditada, El Sistema Nacional 

de Acreditación de Costa Rica (SINAES) y una agencia regional en procesos de 

acreditación. 

 

Rendición de Cuentas del CCA 

A la Junta de Coordinación y Seguimiento -JCS- integrada por los sectores que 

conforman al CCA (cada 2 años). 

Ante el Foro Centroamericano por la Acreditación de la Educación Superior 

(cada 3 años). 

Ante los sectores centroamericanos (bimensualmente). 

A la sociedad, civil mediante comunicaciones periódicas: actividades, procesos  

e información de las acciones que realiza el CCA. 

Por medio del sitio web del CCA: Sesiones del Consejo, procesos de 

acreditación, actividades técnicas de promoción de calidad, divulgación de 

publicaciones, situación financiera del CCA, actas, entre otros. 

Informes de labores y documentación de sesiones a Rectoría y Consejo 

Universitario de la UCR. 

Se cuenta con certificación de idoneidad para el Manejo de Fondos Públicos. 

 

Sostenibilidad Financiera del CCA 

Presupuestos ordinario y en servicios Universidad de Costa Rica. 

Cuotas de sectores signatarios (Fundación Pro-CCA). 

Cuotas de sectores signatarios (Fundación Pro-CCA). 

 

En la situación presente del Consejo se ha incrementado el aporte de algunos 

organismos signatarios del Convenio Constitutivo del CCA, que no habían 
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estado aportando su contribución financiera al organismo y esto ha permitido 

al Consejo tener un mejoramiento en su desarrollo. 

 

Expectativas del CCA 

 

Ofrecer acompañamiento técnico a las agencias, previo al proceso de 

acreditación. 

Diversificar las estrategias de promoción de la calidad en agencias y en IES u 

organismos vinculados con la ES (actividades presenciales, en línea, 

aprovechamiento de foros, etc). 

Promoción de la calidad de la educación superior en Centroamérica CCA-

RECCACCES. 

Aprovechar más eficientemente los convenios de cooperación y generar nuevos 

vínculos. 

Mayor presencia y vinculación del CCA con los sectores de interés. 

Creación de un clima de confianza para el reconocimiento de acreditaciones 

entre agencias con el apoyo de sectores-socios de interés del CCA. 

Mejorar sustantivamente la captación de contribuciones con la participación de 

los miembros del Consejo al más alto nivel político. 

Generar fuentes alternativas de financiamiento. 

Activa participación estudiantil en estos y otros proyectos. 

 
 

Acciones estratégicas y retos para el CCA 
 

Creación de Comisiones Nacionales de Enlace como mecanismo estratégico de 

integración y posicionamiento del CCA en la región. 

Reactivación  del trabajo con la red de agencias de Centroamérica 

RECCACCES. 

Liderar con otras instituciones la negociación de estándares regionales de 

calidad y metodologías de aplicación para las agencias, para contribuir con el 

reconocimiento de grados y títulos.  
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PRESENTACIÓN 2: 
LAS COMISIONES NACIONALES DE ENLACE DEL 

CCA Y SU CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA 

CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
M.Sc. Luzmila Campos de Sánchez 
Miembro del Consejo Representante Titular por Panamá 
e Integrante de la Junta Directiva del CCA. 
 
 

 
 

Muy Buenos días, Señor. Miguel Tufiño Velázquez, Conferencista invitado del 

Instituto Politécnico de México; Señora Sugey Montoya, Representante de la 

Secretaría Técnica del Consejo Centroamericana de Acreditación de la 

Educación Superior, Señor Heberts Bonilla y señora Jessica Moreno, miembros 

del Consejo del CCA, señoras y señores invitados. 

 

A continuación les presentaré una exposición sobre la importancia de las 

Comisiones Nacionales de Enlace y su aporte al sistema centroamericano de 

acreditación: 

 

 

Sra. Luzmila Campos 
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Perfil del CCA 

 

Instancia oficial que crean los siete Estados, desde Belice hasta Panamá, 

dedicada a la acreditación de organismos acreditadores, que a su vez aseguran la 

calidad de la educación superior en la región. 

Con el apoyo de las agencias y de los socios de interés promueve el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior en Centroamérica. 

Constituye un referente para otros procesos de integración de la educación 

superior. 

Desde hace algunos años, el CCA ha venido realizando un esfuerzo para lograr 

la creación de las Comisiones Nacionales de Enlace.   

 

FIGURA 1: INTEGRACIÓN DEL CCA 

 

 
 

 

Función sustantiva del CCA en el Sistema 
Centroamericano de Acreditación 

 

òEl  CCA  es un  ente coordinador  de  la  acreditación,  con  una misión global 

de apoyarla en la región, de promoverla, de buscar mayor desarrollo de las  

agencias  y  la  de  procurar  un  sistema centroamericano  que  evolucione  y  

crezca.  
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Promueve la acreditación en todos los países y si alguno de ellos no tiene una 

agencia, para tal efecto, debe asistirlo en la creación de ésta o ayudarlo por 

intermedio de una ya existente en la regiónó (Hernández, M.F. 2002. Junio, p. 

1, citado en Aguilar. M. CCAlidad No. 5. 2010) 

 

Misión del CCA 

 

Promover el mejoramiento continuo de la calidad, pertinencia y armonización 

de la Educación Superior, mediante la creación de un sistema de evaluación  y 

acreditación que fomente el fortalecimiento y la acreditación de organismos o 

agencias que acreditan, programas o carreras existentes en Centroamérica y El 

Caribe, en un compromiso con el desarrollo de la Región. 

 

El CCA en el Sistema Centroamericano por la Acreditación 

 

Instancias de coordinación del Sistema 

 

Foro Centroamericano por la Acreditación de la Educación Superior. 

Creación de Foros o Comisiones Nacionales en cada país de la región. 
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Foro Centroamericano por la Acreditación 

Espacio de deliberación y órgano consultivo de diálogo, análisis, debate, 

colaboración e información a la sociedad centroamericana 

(Artículo 37, Estatuto del CCA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Integración del Foro Centroamericano por la 
Acreditación  

 òLa representaci·n de: las universidades  miembros  del  Consejo  Superior  

Universitario  Centroamericano, universidades privadas suscriptoras y adheridas 

al convenio, los Ministros de Educación a nombre de la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana, la Confederación de Entidades 

Profesionales Universitarias de Centroamérica, tres estudiantes, las agencias de 

acreditación de Educación Superior que funcionen en la región, organismos 

reguladores de la Educación Superior de los países centroamericanos, el sector 

empleador de los graduados universitarios y de expertos invitadosó (Estatuto 

del CCA, Artículo 37). 

El Foro se reunirá ordinariamente cada tres años y será convocado por el 

Consejo (Estatuto, Artículo 38). A la fecha se han realizado VII Foros por la 

Acreditación. 

 

Comisiones Nacionales de Enlace 

Desde el origen del CCA, se visualizó que el Foro por la Acreditación 

sustentaría sus decisiones en los aportes brindados  por los foros o comisiones 

nacionales o pequeñas representaciones sectoriales de los foros regionales.  

La integración de las Comisiones Nacionales de Enlace es coherente con la 

integración del Foro por la Acreditación y con la constitución del CCA: 

Instancias con representación multisectorial a las cuales se les suma 

representación de organismo de acreditación de Centroamérica presentes en 

cada país. 

Realimentar la labor del CCA 
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Primeros pasos de las Comisiones Nacionales de Enlace 

 

2005, Comisión Nacional de El Salvador: Fue la primera instancia de 

coordinación que funcionó en el ámbito nacional. Estuvo conformada por 

miembros del CCA y orientada a apoyar proyectos de este organismo e incidir 

en su agenda. 

2008, Comisión Nacional de Panamá: Conformada por representantes del CCA 

y de otros sectores vinculados con la calidad de la educación superior.  

Sus funciones se han orientado a promover el quehacer del CCA y temáticas 

vinculadas con el aseguramiento y mejoramiento de la calidad de la educación 

superior, dirigido a la comunidad académica panameña. 

2008, Comisión Nacional de Costa Rica: Las primeras reuniones se realizaron 

con miembros del CCA para apoyar al organismo. Luego, en la reunión del año 

2010, se convocó a representantes de los distintitos sectores que conforman el 

CCA en el ámbito costarricense. 

 

Composición de las Comisiones Nacionales de Enlace 

 

òLas comisiones nacionales son entes de car§cter nacional y multisectorial, 

conformadas por los miembros titulares y suplentes del CCA nacionales y 

sectoriales del país sede al que correspondan, por representantes de los sectores 

constituyentes del CCA y por representantes de otros sectores vinculados con 

la calidad de la Educación Superior en el ámbito de competencia de este 

organismoó. (Reglamento Interno, Art²culo 30. De la naturaleza y composición 

de las comisiones nacionales). 

 

Funciones de las Comisiones Nacionales de Enlace 

 

El Reglamento Interno del CCA establece en su Artículo 31, las siguientes  

funciones para las Comisiones Nacionales de Enlace: 

 

Identificar y articular intereses, necesidades y perspectivas de los actores clave 

de la educación superior para realimentar la labor del CCA. 

Identificar y articular instituciones, organismos y personas que brinden respaldo 

a las decisiones y acciones del CCA. 
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Promover la comunicación e intercambio de ideas y experiencias entre las 

entidades de acreditación. 

Divulgar las acciones del CCA y favorecer su posicionamiento público en cada 

país y en el nivel internacional. 

Colaborar con el CCA en el desarrollo de proyectos y actividades. 

Contribuir, en el nivel nacional, con la tarea de rendir cuentas ante la sociedad 

sobre la contribución que el CCA realiza en función de su misión.  

 

Vinculación del CCA con las Comisiones Nacionales de 
Enlace 

 

CCA, organismo coordinador del Sistema Centroamericano de Evaluación y 

Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. 

Desde  una perspectiva sistémica, las comisiones nacionales apoyarán al CCA y 

a su vez serán instancias propositivas para  realimentar su quehacer. 

 

DIFERENCIA ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENLACE 
Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA PROCESOS DE ELECCIÓN 

DEL MIEMBROS DEL CONSEJO DEL CCA 

 
COMISIÓN NACIONAL DE 

ENLACE 
COMISIÓN NACIONAL PARA 

LOS PROCESOS DE ELECCIÓN 
DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DEL CCA 

 
Estas comisiones tienen como 
propósito constituirse en instancias 
consultivas y de comunicación entre 
los sectores de un país vinculados con 
la calidad de la Educación Superior y el 
CCA, y a la vez, servir de apoyo al 
CCA en lo que corresponda en el 
respectivo país (Reglamento Interno 
del CCA, Artículo 31).      
 

 
Según el Estatuto del CCA esta 
comisión se convoca exclusivamente 
durante los periodos de elección y 
estará a cargo de organizar y conducir 
el proceso de nominación de 
candidatos a miembros del Consejo 
(Estatuto del CCA, Artículo 7). 
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Importancia de las Comisiones Nacionales de Enlace 

 

Instancias del CCA de Enlace con sectores nacionales en cada país para apoyar 

el desarrollo de proyectos y realimentar el quehacer del CCA. 

Vasos comunicantes entre el CCA y representantes de sectores en el ámbito 

nacional. 

Comunicación múltiple entre el nivel regional y nacional. 

Fuente de información sobre intereses y necesidades aportadas por los 

diferentes sectores en el ámbito de la calidad de la educación superior. 

Espacio para la creación de consensos entre sectores  para impulsar políticas y 

proyectos acordados con el CCA, en beneficio de la educación superior del país 

o de la región. 

 

En resumen la creación e instalación de las Comisiones Nacionales de Enlace, 

son un mecanismo estratégico de integración y posicionamiento del CCA en 

nuestra región, para asegurar la calidad de la Educación Superior 
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RESULTADOS TALLER 1: 
LAS COMISIONES NACIONALES DE ENLACE DEL 

CCA Y SU PAPEL DE APOYO AL SISTEMA 

CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

Moderador: Ing. Heberts Bonilla, Integrante del Grupo Nuclear de 

Nicaragua. 

Pregunta Orientadora: ¿Cómo visualiza el aporte de sus 

institución/organismo a la Comisión Nacional de Enlace de Nicaragua, 

para apoyar el desarrollo de los proyectos del CCA y aportar en el 

fortalecimiento del Sistema Centroamericano de Acreditación en 

General? 

Metodología: El moderador explica que el objetivo del taller es  

recabar las perspectivas de los y las participantes con respecto al tema 

planteado.  Con este fin el moderador procede a leer una pregunta 

orientadora a partir de la cual los y las participantes pueden discutir y 

facilitar sus comentarios y recomendaciones, mediante una ficha de 

trabajo proporcionada por el moderador. 

 



MEMORIA TALLER DE CONFORMACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE ENLACE DE NICARAGUA 

 35 

 

Aportes brindados por el público presente: 

Presentando necesidades reales de apoyo para el mejoramiento de los 

procesos de educación superior. 

Intercambio  de experiencias que retroalimenten el papel del CCA en el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Elementos de armonización para la definición de indicadores 

estratégicos utilizados en la evaluación y acreditación de la calidad de la 

educación superior. 

La Universidad de las Américas (ULAM) es una Institución de 

Educación Superior comprometida con brindar una educación de 

calidad a los sectores sociales menos protegidos.  Desde la experiencia 

de esta institución se puede aportar información clave a la Comisión 

Nacional de Enlace sobre la realidad de este gran sector de Nicaragua.  

El CCA podrá contar con información valiosa para  el desarrollo de 

sus proyectos y realimentarse con estas realidades, fortaleciendo el 

sistema de acreditación en general. 

La universidades pueden apoyar al CCA en la divulgación de 

información adquirida la cual se puede poner a disposición del público 

(docentes, estudiantes y administrativos) con el objetivo de 

sensibilizarlos y lograr cambios que contribuyan a la mejora continua.  

Participación activa en los foros para intercambiar experiencias y 

retroalimentar la información con el fin de superar debilidades que 

permitan fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

Calidad en la participación y compromiso de los miembros. 

La USPII ha logrado incorporarse en la Comisión Nacional de Enlace. 

Se recomienda trascender a trabajos en equipos más pequeños, definir 

un plan de trabajo que permita mayor involucramiento para compartir 

fortalezas y superar debilidades existentes.  La preocupación es que los 

procesos sean muy lentos.  Se participó en el VII Foro del CCA en el 

2011 y se compartió la situación, pero ¿Qué propone el CCA para 

eliminar la lentitud de los procesos? 
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¶ La UAM brinda su respaldo institucional a todas las iniciativas 

que promueve el CCA, así como a sus mecanismos de 

funcionamiento y fortalecimiento. Esta institución puede a 

portar a la Comisión Nacional de Enlace mediante:  la 

participación en foros, seminarios, reuniones, capacitaciones o 

congresos que promueva el CCA; facilitando instalaciones para 

que se lleven a cabo eventos de la Comisión Nacional de 

Enlace; brindando retroalimentación para la validación de 

documentos (normas, guías, manuales, entre otros); facilitando 

recurso humano que apoye las actividades técnicas y logísticas 

que se lleven a cabo a nivel nacional, participando en 

proyectos que apunten a la mejora continua de la educación; 

apoyando con una contribución en caso de ser solicitada. 

¶ Colaborando con todo lo relacionado en materia educativa con 

la Comisión de Enlace. 

¶ Colaborar con las buenas prácticas para mejorar la calidad en 

la educación superior. 

¶ Compartir experiencias positivas en relación con las temáticas.  
 

¶ El aporte de las universidades consiste en participar 
activamente en las reuniones y eventos de la Comisión 
Nacional de Enlace; brindar aportes para los procesos de 
acreditación y compartir experiencias con otras universidades 
con procesos similares. Los talleres son buenos para compartir 
el trabajo de otros y aplicar buenas prácticas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación superior. 
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¶ Voluntad política de los directivos para la búsqueda de la 
calidad educativa a través de la mejora continua; experiencia 
obtenida por medio de tres procesos de autoevaluación BID 
y AUPRICA; facilitando recursos humanos calificados para 
el desempeño de proyectos específicos del CCA, facilitando 
instalaciones físicas para apoyar las actividades así como con 
la plataforma  virtual para aportar en el desarrollo de los 
proyectos (divulgación y sensibilización). 
 

¶ Divulgación del CCA: en la actualidad el CCA ha alcanzado 
un grado de desarrollo  y ha acumulado experiencia en la 
región y muchas veces las actividades se desconocen.  Las 
IES pueden apoyar al CCA en la divulgación de información 
a estudiantes, docentes y dando a conocer las actividades 
desarrolladas por el organismo en pro del mejoramiento de 
la educación superior. 
 

¶ Las IES pueden retroalimentar a la Comisión de Enlace con 
Nicaragua, en cuanto a proceso de mejoramiento de la 
calidad que estas promueven.  Además, como instancias de 
debate académico éstas pueden contribuir a la promoción y 
difusión de estándares de calidad. También, como medio de 
sensibilización, que en el aporte del CCA ayude a la toma de 
conciencia  del personal de dirección para mejorar su 
quehacer. 
 

¶ El aporte es de complementariedad con visión sistémica, ya 
que permite mejorar los aspectos relativos a la evaluación y 
acreditación  de programas e instituciones  a partir de la 
realidad nacional y regional de Centroamérica. Nos permite 
retroalimenta el sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, tanto en sus demandas, ofertas y 
oportunidades de mejora como en los compromisos y 
oportunidades de mejora colaborativa entre programas y 
facilitación de talentos humanos profesionales.  Se le daría 
un mayor contenido de influencia del CCA en el 
perfeccionamiento del Sistema de Enseñanza de Educación 
Superior, desde la misión y visión de todos los sectores 
involucrados. 
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¶ Participación proactiva para promover y divulgar la 
necesaria gestión y desarrollo de la calidad de la educación 
superior, desde la perspectiva de lo que se requiere en la 
práctica profesional o que se garantice el aprendizaje y 
desarrollo de las habilidades y destrezas que todo 
profesional competente debe poseer. 
 

¶ La UMC forma parte del sistema educativo y está en 
proceso de mejoramiento de sus programas.  Compartir 
experiencias en la región centroamericana contribuye  al 
desarrollo educativo y por ende al de las nacionales 
centroamericanas. Desde esta perspectiva integrados a la 
acreditación  y ligados a los programas del CCA estaríamos 
aprendiendo y trasladando conocimiento y experiencias al 
CCA, para avanzar en la calidad de la educación superior. 
 

¶ Como Directora del Instituto de Gerencia y Liderazgo, 
trabajamos en la educación técnica vocacional y además 
somos miembros de la Asociación de Ejecutivos de 
Recursos Humanos de Nicaragua (AERHNIC), a cargo de 
controlar los productos que brindan las universidades 
(Egresados).  

 

¶ Se puede brindar a la Comisión Nacional de Enlace de 
Nicaragua, una visión diferente de la educación que puede 
ayudar en la calidad educativa y así brindar muchos 
insumos. 
 

¶ Todas las instituciones dedicadas al servicio educativo son 
portadoras de una serie de experiencias, las cuales servirán 
para enriquecer otras instituciones y es a través del CCA 
que consideramos la oportunidad de retroalimentarnos.  
 

¶ El aporte se visualiza participando en la Comisión Nacional 
de Enlace y a la vez contribuyendo a crear conciencia en la 
institución   de la necesidad de que se realicen los procesos 
de autoevaluación y acreditación, con la institución 
nacional de evaluación CNEA.  
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¶ Apoyar al CCA con recursos humanos. Sobre todo apoyar 
con todos estos espacios e intercambios de experiencias en 
temas de evaluación y acreditación. 
 

¶ Apoyo con aportes técnicos metodológicos que 
retroalimenten a las Comisiones Nacionales de Enlace en el 
desarrollo de proyectos del CCA, contextualizándolo a la 
realidad nacional, con miras al desarrollo de una cultura 
sistémica de evaluación y acreditación de la Educación 
Superior Nicaragüense. 
 

¶ Participando en los foros y actividades del CCA para dar a 
conocer su rol ante los docentes y estudiantes, donde se 
permita contextualizar  las realidades de la educación 
superior de los países, inmersos en la organización, en pro 
de la mejora de la educación superior en Nicaragua. 
 

¶ Visualizo a mi institución más involucrada y reproduciendo 
las principales actividades o decisiones del CCA a lo 
interno de la institución en busca de una apropiada 
retroalimentación. También formando o capacitando al 
personal que llevará la posición gerencia en estos temas. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL: 
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIORò 

 

Dr. Miguel Tufiño Velázquez 

 

Jefe de la Sección de Estudios de 

Postgrado e Investigación de la 

Escuela Superior de Física y 

Matemáticas del Instituto 

Politécnico Nacional de México. 

Líder Internacional del Proyecto 

Internacional ISO Educación 

/IWA - 2. 

Delegado Nacional por México 

ante el Comité Técnico de la 

Organización Internacional de 

Normalización. 

 

Buenos días a todas y todos, antes que nada, es un gusto estar con ustedes.  

Deseo reiterar mi agradecimiento a la M. Sc. Marianela Aguilar Arce, Directora 

Ejecutiva del CCA, a la Dra. Ivy Lou Green, Miembro Titular del Consejo del 

CCA por Honduras y a la Dra. Claudia Raudales de Napki, de la Universidad 

Católica de Honduras, quienes hicieron posible mi participación como 

expositor en estos talleres de las Comisiones Nacionales de Enlace de 

Honduras y Nicaragua. 

A continuación les compartiré la experiencia que tuve sobre mi participación en 

un proyecto de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus 

siglas en Inglés.). Este proyecto consistió en la elaboración de una guía para 

aplicar la Norma ISO 9001 en Instituciones Educativas, con la finalidad de que 

ésta se convirtiera en una herramienta para mejorar la calidad de la educación 

superior, meta que es congruente con toda esta labor que promueve el CCA en 

la región Centroamericana. 

Es importante destacar que la acreditación no es un fin, sino un medio o más 

bien una consecuencia de las acciones que se realizan para mejorar la calidad de 

la educación superior. El Proyecto IWA 2 que les voy a presentar, tuvo este 

propósito.  En la presentación además abordaré algunas de las bondades de la 

Dr. Miguel Tufiño 
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aplicación de la Norma ISO 9001 en el ámbito de las Instituciones de 

Educación Superior. 

El 15 de diciembre del año 2000, se publicó la familia de normas ISO 9001: 

2000, lo cual constituyó un cambio de paradigma bastante importante con 

respecto a la familia de normas que estaba vigente en ese momento, las normas 

ISO 9000:1994, las cuales tenían un enfoque basado en el aseguramiento de la 

calidad.  Parte del cambio consistió en que sólo iba a haber una Norma para la 

certificación, la Norma ISO 9001:2000, a diferencia de las normas ISO 9001, 

9002 y 9003 de la versión 1994; sólo la norma ISO 9001:1994 incluía como 

requisito obligatorio la parte de diseño y desarrollo.  Además, se cambió el 

enfoque de aseguramiento a gestión de la calidad. 

Las normas ISO 9001, 9002 y 9003 versión 1994 consistían en una especie de 

lista de chequeo, a partir de la cual se podía establecer si una organización, en 

nuestro caso una institución educativa, cumplía los requisitos de calidad, muy 

similar a lo que se utiliza en algunos procesos de acreditación.  El cambio de 

paradigma con la Norma ISO 9001:2000 consistió en identificar además cómo 

se relacionaban estos requisitos y de qué manera operaba el Sistema de Gestión 

de Calidad, lo cual permitiría entre otras cosas obtener una certificación. 

En las instituciones educativas existía, y aún existe, el cuestionamiento de por 

qué certificarse con una norma ISO 9001 si éstos son estándares enfocados a 

las empresas y probablemente esta afirmación sería más cierta para la versión 

ISO 9001:1994; sin embargo, la ISO 9001:2000 es mucho más amigable y 

aplicable a cualquier tipo de organización ya sea que se dediquen a producir 

productos tangibles o a brindar servicios.  Las instituciones educativas ofrecen 

un servicio. 

 

¿Porqué elaborar una guía ISO para educación? 

 
La educación es un factor clave para el desarrollo sostenible de cualquier país, 
ya que es una actividad fundamental para el desarrollo humano. 
 
 

Justificación del proyecto IWA 2 

 

Los estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en educación en los últimos años, han mostrado la 
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necesidad de que México, y en general los países de Latinoamérica, emprendan 

acciones para mejorar la calidad de la educación que imparten. 

En este contexto, se tiene la necesidad de proporcionar una educación 

competitiva a nivel mundial, derivada de la firma de TLCõs con otros pa²ses. 

Además, se debe responder a las necesidades sociales y a las exigencias que 

enfrenta el sistema educativo. 

 

Desarrollo del Proyecto IWA 2 

 

La familia de normas ISO 9000:2000 fue publicada el 15 de diciembre del año 

2000, y era necesario establecer estrategias para promover su uso; 

Para este fin la ISO creó el International Workshop Agreement, IWA, que 

consiste en lograr un Acuerdo Internacional derivado de un Taller. 

Así, el IWA es un instrumento creado por las directivas de ISO, para acelerar la 

aprobación de documentos guía para sectores específicos. 

El proceso de emisión de una norma ISO puede llevar de cuatro a cinco años, 

en tanto que en dos años máximo se puede alcanzar la publicación de una guía 

sectorial bajo la modalidad IWA. 

Busca dar una referencia de carácter mundial mediante un proceso abreviado. 

 

¿Qué es el Proyecto Internacional ISO ð Educación 
(IWA 2)? 

 

Ante la necesidad urgente de elevar los niveles de calidad en educación, durante 

la Reunión Plenaria del Comité Técnico 176 de ISO (encargado de la 

elaboración de las normas sobre gestión de la calidad y evaluación de 

conformidad) en octubre del 2001 en Birmingham, Inglaterra, la delegación 

mexicana propuso la idea de desarrollar una guía para el sector educativo, 

basada en el esquema IWA, para aplicar la norma ISO 9001:2000 en 

instituciones educativas con la finalidad de mejorar la calidad de la educación; 

Dicha propuesta fue aceptada y se desarrolló un documento base en inglés, que 

se presentó al Comité Técnico Directivo (TMB) de ISO, a través de la 

Dirección General de Normas, nuestro representante oficial ante dicho 

organismo. 
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Objetivo de la Guía ISO/IWA 2 

 

Establecer recomendaciones para auxiliar a las organizaciones educativas de 

cualquier tipo y nivel, en la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad eficaz, que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001: 2000, con 

la finalidad de mejorar la calidad de la educación. 

 

¿Porqué el Modelo ISO 9001:2000? 

 
El Modelo ISO 9001:2000 establece una manera específica de realizar las 
actividades en una institución educativa, lo cual permite: 
 

¶ alcanzar los objetivos que la institución establece, 

¶ optimizar el uso de los recursos de que dispone la institución, y 

¶ maximizar la satisfacción de  los estudiantes . . . y de las partes 
interesadas. 

 

¿Cómo actúa el Modelo ISO 9001:2000 para lograr lo 
anterior? 

 
Debemos: 
 

Planear lo que queremos hacer (qué queremos alcanzar, de qué recursos 

disponemos, qué actividades debemos llevar a cabo y quién es el responsable de 

cada actividad).   

Ejecutar los planes (seguimiento y control). 

Comparar los resultados logrados con lo que se planificó. 

Realizar acciones de mejora. 

Lo anterior nos conduce al: 
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Ciclo de mejora continua de Deming en Instituciones 
Educativas 

 
 

FIGURA 1: CICLO DE MEJORA CONTINUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La planeación es sumamente importante en los procesos educativos para definir 

el perfil del egresado a quién le debemos proporcionar formación y 

conocimientos actualizados, una formación competitiva de primer nivel que le 

permita tener oportunidades laborales en condiciones favorables. 

El siguiente paso es ejecutar las cosas conforme a lo que planeamos.  Luego 

comparamos los resultados obtenidos con lo planeado.  Después, se identifican 

las posibilidades de mejora que se incorporarán en un nuevo ciclo de 

planeación, formando un ciclo virtuoso. 

El Sistema ISO 9001:2000 en una institución educativa debe actuar con 

enfoque al estudiante, a quien visualizamos como nuestro òclienteó, ya que en 

educación el objetivo debe ser formar recursos humanos calificados y 

competitivos. 

Sin embargo, para la ISO 9001:2000 además del estudiante es importante 
considerar a las partes interesadas: 
 

Directivos: ellos están interesados en que su universidad sea la mejor. 

Empleadores: se interesan en contratar a los profesionistas mejor preparados. 

Padres de Familia: a ellos les interesa que sus hijos asistan a las mejores 

Escuelas. 

Personal de la institución de educación superior: las personas se sienten 

orgullosas de trabajar para una institución de prestigio.  
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Gobierno: se interesa de que las instituciones de educación superior se 

desempeñen con calidad.  

Sociedad: a todos nos interesa y nos favorece que la educación que se ofrece 

sea de calidad. 

 

Beneficios de contar con un Sistema de Calidad ISO 
9001:2000 

 

Asegura cumplir las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

Preserva el saber de la organización: establecer una forma de trabajar 

sistemáticamente. 

Hace que los procesos se ejecuten de la misma manera para lograr resultados 

consistentes. 

Ayuda a que se alcancen las metas establecidas por la organización.  

Promueve una mejor comunicación y el trabajo en equipo, es decir el trabajo 

colaborativo, tal como lo está promoviendo el CCA. 

Permite visualizar la importancia de generar evidencia de lo que hacemos: La 

evaluación se basa en evidencias que demuestren que se están haciendo bien las 

cosas y que hay mejora.  De ahí que la norma establece que es obligatorio 

formar auditores internos. 

Ayuda a optimizar los recursos de la organización. 

Establece una actitud de apertura a la evaluación: es importante saber cómo 

estamos para identificar las oportunidades de mejora. 

 

Desarrollo del Proyecto IWA 2 

 

El 6 de junio del 2002, el ISO/TMB (Technical Management Board), aprobó la 

iniciativa presentada por DGN México, para organizar el 2º Taller de Acuerdo 

Internacional (International Workshop Agreement, IWA 2) para elaborar la 

guía para la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en educación. 

El Taller Internacional IWA-2 fue realizado en la ciudad de Acapulco, México 

del 18 al 20 de octubre del 2002, evento que tuvo como resultado la aprobación 

de la guía. 
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Participaron 25 representantes de trece países y observadores mexicanos de 

diversas instituciones educativas y organismos relacionados. 

La Guía ISO/IWA 2:2003 llamada Quality management systems ð Guidelines 

for the application of ISO 9001:2000 in education,  fue publicada el 6 de 

noviembre de 2003. 

La traducción de esta guía se publicó como Norma Mexicana titulada: Sistemas 

de gestión de la calidad - Directrices para la aplicación de la norma NMX-CC-

9001-IMNC-2000 en educación, el 27 de julio de 2004. Esta norma es la 

equivalente a la Guía ISO/IWA2.2003. 

 

Guía ISO/IWA 2:2003: NMX-CC-023-IMNC -2004 
Sistemas de gestión de la calidad Directrices para la 
aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC -2000 en 
educación. 

Contenido 

Objeto y campo de aplicación. 

Referencias normativas. 

Términos y definiciones. 

Sistema de gestión de la calidad en la organización educativa. 

Responsabilidad de la dirección en la organización educativa. 

Gestión de los recursos en la organización educativa. 

Realización del servicio educativo. 

Medición, análisis y mejora en la organización educativa. 

Anexos 

A Cuestionario de Auto-evaluación para organizaciones educativas 

B Ejemplos de Procesos educativos, indicadores, registros y herramientas 

 

La Guía IWA2 tiene la misma estructura de la Norma ISO 9001:2000 y traduce 

los requisitos de la norma del lenguaje de ISO al lenguaje del ámbito educativo. 
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La característica más importante que ha hecho del Modelo ISO 9001:2000 un 

modelo exitoso es fundamentalmente el Enfoque de procesos en que se basa la 

norma, el cual se ilustra en le figura. 

 

FIGURA 2: ENFOQUE DE PROCESOS

 
 

La figura ilustra que el Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000 

opera bajo el esquema de mejora continua de Deming, ya que la Alta Dirección 

de la institución educativa es la responsable (Cláusula 5 de la norma) de realizar 

la Planeación Estratégica y definir el rumbo de la institución. Una vez que ya se 

definió lo que se va a hacer, entonces la misma Alta Dirección se encarga de 

gestionar los recursos necesarios (Cláusula 6) que se requerirán para realizar las 

actividades planeadas. En la siguiente etapa se ejecutan los procesos de la 

institución educativa de acuerdo a lo planeado (Cláusula 7), tomando en cuenta 

los requerimientos de los estudiantes y de las partes interesadas. El producto 

principal que se genera, en este caso la educación, se entrega a los estudiantes, 

consumándose así la realización y entrega del servicio educativo. 

 

Los resultados de las actividades realizadas en todas las etapas anteriores, y en 

particular, del servicio educativo proporcionado son analizados, tomando en 

cuenta la retroalimentación de los estudiantes, así como de las partes 

interesadas, de acuerdo a la calidad de la formación que les proporciona y que 

está determinado por su grado de satisfacción. Para este análisis, se aplican 

diversas técnicas, estadísticas y de análisis, con base en las cuales se determinan 
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las acciones y planes de mejora, los cuales se incorporan en el siguiente ciclo de 

planeación que realiza la Alta Dirección, completándose así el Ciclo de Mejora 

Continua bajo el cual opera el Sistema de Calidad de la Institución Educativa. 

 

Beneficios que aporta la Guía IWA 2 

La norma ISO 9001:2000, al ser aplicable a todo tipo de organizaciones, posee 

una redacción muy general, de tal forma que en ocasiones no resulta fácil de 

interpretar cuando se aplica a un sector específico, como ocurre en el caso del 

sector educativo, por lo que al expresar recomendaciones para su aplicación 

usando el lenguaje de los educadores, facilita el entendimiento de las cláusulas 

de la norma; 

Por lo anterior, la Guía facilitaría a las instituciones educativas la incorporación 

de los procesos relacionados en forma directa con la enseñanza aprendizaje a la 

gestión de la calidad del servicio educativo, pocas veces abordado por las 

instituciones que se han certificado; 

Al tratarse de un documento amigable, hace posible que la comunidad 

académica se involucre con mayor rapidez en los programas de calidad; 

Permite cierto grado de autogestión, con lo cual se reduce la necesidad de 

depender exclusivamente de la consultoría externa, para la implementación de 

sistemas de gestión de la calidad. 

Lo anterior tiene un impacto en la mejora del servicio educativo, que es la 

razón principal por la cual se creó la Guía. 

 
 

La norma ISO 9001:2000, así como la Guía IWA2, se desarrolló basada en 8 

principios de gestión de calidad: 

 

1. El enfoque al estudiante: se deben satisfacer sus necesidades y 

expectativas. 

2. Liderazgo en la institución educativa: desde el Rector hasta el último de 

los empleados, todos deben ser agentes de cambio.  Todos tienen una 

función y responsabilidad que cumplir y lo deben de la mejor manera 

posible. 

3. Involucramiento del personal: predicar con el ejemplo, la IWA2 ayuda 

al entendimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 por el 

personal de la institución. 
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4. Enfoque de procesos de la versión ISO 900: 2000: Es la clave del éxito 

de la norma ISO 9001. Adelante se describe el concepto de proceso. 

5. Enfoque de sistemas: Todas las áreas de una institución educativa son 

muy importantes para que la institución logre el resultado final. No 

puede haber islas. Si un área pasa desapercibida, quiere decir que muy 

probablemente no se justifica su presencia.  El sistema de calidad debe 

ser horizontal, todas las personas y los puestos de trabajo son de igual 

importancia dentro del sistema de calidad. 

6. Toma de decisiones basada en resultados: se debe evaluar, revisar lo 

que se hizo y determinar que se debe hacer para mejorar las cosas. 

7. Mejora continua: comienza el día en que la institución dice vamos a 

adoptar este modelo, y no termina nunca; debe ser una forma cotidiana 

de trabajar. 

8. Una relación mutuamente benéfica (proveedores certificados). Quiénes 

son los proveedores en educación?: Los proveedores son las partes 

interesadas.  Estas nos van a hacer en donde estamos fallando y hacia 

donde debemos mejorar. 

Además, la Guía IWA2 tiene dos anexos: un cuestionario de autoevaluación y 

ejemplos de procesos y diversos tipos de documentos del sistema de calidad 

para la institución educativas. 

 

¿Qué es un proceso? 

Según la norma ISO 9000 es una secuencia lógica de realizar las cosas que nos 

conduce a un resultado o a generar un producto, el cual se debe poder 

comparar con lo que se había planeado. El concepto se proceso se ilustra en la 

siguiente figura. 

 
En una Institución Educativa el proceso de enseñanza aprendizaje es 
fundamental. 
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FIGURA 3: CONCEPTO DE PROCESO 

 
 

 

¿Dónde comienza el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 

En la planeación: Desde que la Institución emite la convocatoria para dar a 

conocer el proceso de admisión que incluye inscripción de aspirantes, examen 

de admisión, selección de aspirantes, inscripción y re-inscripción en cada 

período escolar hasta la titulación. 

 

Algunos de los procesos que inciden directamente en la calidad del servicio 

educativo son: 

Selección, admisión e inscripción de educandos. 

Desarrollo, revisión y actualización de planes y programas de estudio. 

Impartición y evaluación de la enseñanza. 

Formación y actualización del personal docente. 

Titulación y obtención de grados académicos. 

Vinculación académica y tecnológica. 

Desarrollo y evaluación de la investigación. 

Elaboración de material didáctico, entre otros. 
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Para facilitar la aplicación del enfoque de procesos de la Norma ISO 9001:2000 

se clasifican los procesos que se llevan a cabo en la institución educativa en 

Procesos Clave o Críticos, Procesos de la Alta Dirección (o de conducción) y 

Procesos de Apoyo. Todos son igualmente importantes, ya que cualquiera de 

ellos que no se realice de manera adecuada incidirá de manera negativa en el 

desempeño del Sistema de Calidad de la Institución. 

 

 Tipos de procesos 

 

Procesos de la Alta Dirección: incluyen planeación estratégica y 

presupuestación, gestión y asignación de recursos, revisión directiva, gestión 

institucional, etc. Estos procesos dependen directamente de la Alta Dirección y 

agregan valor de manera indirecta en la calidad del servicio educativo. 

Procesos clave: incluyen procesos de enseñanza y aprendizaje, evaluación del 

estudiante, titulación, diseño y actualización de planes y programas, inscripción, 

etc. Estos procesos agregan valor de manera directa en la calidad del servicio 

educativo. 

Procesos de Apoyo: incluyen capacitación, mantenimiento, compras, etc. Estos 

procesos, al igual que los de la Alta Dirección, agregan valor de manera 

indirecta en la calidad del servicio educativo. 

 
 

FIGURA 4: PROCESOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

 
 
 
 



CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 52 

Procesos complementarios 

 

Otros procesos que pueden incidir en la mejora de la calidad del servicio 

educativo son: 

Acreditación de programas educativos. 

Certificación de competencias del personal. 

Aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y escolar 

bajo el modelo de equidad de género (SGEG). 

Protección civil, salud y seguridad del personal y  alumnado. 

Mantenimiento de la infraestructura educativa, instalaciones y ambiente de 

trabajo, 

Seguridad informática, distintivo H, entre otros. 

 
La inclusión de todos estos procesos cuyos requisitos no están 

establecidos en forma explícita en la Norma ISO 9001:2000 permiten 

implantar un Sistema de Calidad más robusto, o dicho de otra manera, 

son otros sistemas de gestión que se integran al Modelo ISO 9001:2000 

que es la base de lo que se denominaría un Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

Sistema Integrado: Mejora Continua del Sistema de 
Gestión de Calidad 

 

Figura 5: Sistema Integrado de gestión 

ISO 9001 + CACEI + MEG + SAST + CIE + . . . 
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Seguimiento de la Guía IWA 2 

 

A partir de la fecha de publicación de la Guía ISO/IWA 2:2003, se inició un 

período de tres años para evaluar el impacto del uso de la guía a nivel mundial, 

conforme a directivas de ISO y bajo la responsabilidad del Secretariado Técnico 

del Proyecto. 

Se formó un Grupo de Trabajo Internacional (IPTG: International Project 

Task Group) con el propósito de  proporcionar orientación sobre las estrategias 

de difusión y fomento del uso de la Guía IWA 2. 

El IPTG realizó reuniones de trabajo en Kuala Lumpur (noviembre 2004), 

Panamá (octubre 2005), Tralee, Irlanda (junio 2006), Novi Sad (mayo 2008) y 

Tokio (febrero 2009). 

Para evaluar el impacto del uso de la Guía IWA 2 a nivel mundial en el período 

2003-2006, se realizó una encuesta internacional a mediados del año 2006. 

También se realizó un estudio de justificación, que incluía los resultados de la 

encuesta, para solicitar al ISO/TMB un período adicional de tres años para 

fomentar el uso de la Guía a un sector más amplio y obtener una evaluación 

más confiable de su impacto. 

En septiembre de 2006, el ISO/TMB autorizó la continuación del Proyecto 

IWA 2 por un segundo y último período de 3 años (2007-2010), por lo cual se 

realizó un 2º Taller Internacional en la ciudad de Busán, Corea del Sur en 

noviembre de 2006. 

 

Segundo Taller Internacional IWA 2 

 
Å La 2ª Reunión Plenaria del Proyecto IWA 2 se realizó los días 10 y 11 

de noviembre de 2006 en Busán, Corea del Sur. 

Å Se recibieron 365 comentarios para la revisión de la Guía ISO/IWA 

2:2003 y se aprobó el borrador de la 2ª edición de la Guía IWA 2. 

Å Se formó un grupo editor responsible de efecutar la revision técnica del 

borrador y preparer el document final que fue enviado al ISO/TMB a 

fines de enero de 2007 para su publicación. 
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Publicación de la Guía ISO/IWA 2:2007 

 

La Guía ISO/IWA 2: 2007 fue publicada el 8 de mayo de 2007. 

Esta segunda edición canceló y reemplazó a la primera edición (ISO/ IWA 

2:2003). 

 

Publicación de la Norma Mexicana NMX-CC-023-
IMNC -2008 

 

El 13 de junio de 2008 fue publicada la declaratoria de vigencia de la norma 

mexicana NMX-CC-023-IMNC-2008, equivalente a la Guía IWA 2:2007. 

 

IWA 2: Un esfuerzo internacional 

La Guía IWA 2 fue el resultado de un esfuerzo internacional, ya que países de 

TODO EL MUNDO contribuyeron con los comentarios de sus expertos al 

texto de la Guía ISO/IWA 2. 

 

 
 

FIGURA 6: PAÍSES QUE BRINDARON APORTES A LA GUÍA IWA/2 

 


