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Resumen:  
Introducción: Este estudio realiza una revisión sistemática de literatura para evaluar los 
procesos de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Aborda la identificación, 
descripción y síntesis de investigaciones clave en el área, buscando establecer un estándar de 
calidad educativa efectivo y replicable. Metodología: se estructura en cuatro etapas 
fundamentales: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión. Comenzando con la 
formulación de una pregunta de investigación y la búsqueda en bases de datos prominentes 
como ERIC y Scopus, se emplearon algoritmos y operadores booleanos para filtrar estudios 
relevantes. La selección continuó con un cribado riguroso utilizando el software Rayyan - 
QCRI, seguido de una evaluación detallada de la calidad y relevancia metodológica de los 
artículos mediante herramientas como STROBE y CASPE. Resultados y Discusión: se resaltan 
factores críticos como la formación de competencias intelectuales, el liderazgo en la 
implementación de políticas estudiantiles y la eficaz gestión del tiempo docente. Se enfatizó la 
importancia de los enfoques informacionales para fortalecer la toma de decisiones y mejorar 
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la gobernabilidad de las instituciones educativas. Conclusiones: El estudio aporta 
significativamente a la comprensión y mejora de los procesos de aseguramiento de calidad en 
la educación superior. Proporciona una base sólida para futuras investigaciones y el desarrollo 
de prácticas educativas innovadoras y efectivas, destacando la necesidad de un enfoque 
sistemático y bien informado para la gestión de la calidad educativa. 
 
Palabras clave: aseguramiento de calidad; educación superior; universidades; revisión 
sistemática; gestión de calidad universitaria; organización; estudiantes; profesores. 
 

Abstract:  
Introduction: This study undertakes a systematic literature review to evaluate quality 
assurance processes in higher education. It addresses the identification, description and 
synthesis of key research in the area, seeking to establish an effective and replicable standard 
of educational quality. Methodology: it is structured in four key stages: identification, 
screening, eligibility and inclusion. Starting with the formulation of a research question and 
the search of prominent databases such as ERIC and Scopus, algorithms and Boolean operators 
were used to filter relevant studies. Selection continued with rigorous screening using Rayyan 
- QCRI software, followed by a detailed assessment of the quality and methodological 
relevance of the articles using tools such as STROBE and CASPE. Results and Discussion: 
Critical factors such as intellectual competence formation, leadership in the implementation of 
student policies and effective management of teaching time were highlighted. The importance 
of informational approaches to strengthen decision-making and improve the governance of 
educational institutions was emphasised. Conclusions: The study contributes significantly to 
the understanding and improvement of quality assurance processes in higher education. It 
provides a solid basis for future research and the development of innovative and effective 
educational practices, highlighting the need for a systematic and well-informed approach to 
educational quality management. 
 
Keywords: quality assurance; higher education; universities; systematic review; university 
quality management; organisation; students; teachers. 

 

1. Introducción 
 
La calidad de la educación superior se ha posicionado como un elemento central en la 
transformación de la sociedad moderna, actuando como un motor crucial para el desarrollo 
de capacidades individuales y colectivas que son fundamentales para enfrentar los desafíos 
del siglo XXI ya que no sólo permite formar individuos capacitados y competentes, sino que 
también actúa como motor del desarrollo económico, social y tecnológico (Chankseliani et al 
2021; Chankseliani y McCowan, 2021; Naidoo, 2020). En este contexto, el aseguramiento de la 
calidad en las instituciones de educación superior no solo impacta el ámbito académico, sino 
que también tiene repercusiones significativas en el ámbito socioeconómico y cultural de las 
naciones. Al fomentar una educación de alta calidad, se potencia la creación de una fuerza 
laboral altamente capacitada y se promueve la innovación, contribuyendo así al crecimiento 
económico y al bienestar social (Schofer et al., 2021) 
 
Ante este escenario, es imperativo que las instituciones educativas adopten sistemas de 
aseguramiento de la calidad que no solo cumplan con estándares internacionales, sino que 
también respondan a las necesidades locales específicas. Esto requiere un enfoque adaptativo 
y sensible al contexto que pueda integrar perspectivas globales con realidades locales, 
asegurando que la educación superior sea tanto inclusiva como accesible. 
 
La revisión sistemática, como metodología, juega un papel crucial en este proceso. Permite 
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compilar, sintetizar y evaluar críticamente la evidencia existente sobre las prácticas de 
aseguramiento de la calidad en la educación superior. Este enfoque metodológico no solo 
asegura la rigurosidad científica y la objetividad en la investigación, sino que también 
proporciona una base comprensiva para la toma de decisiones informadas y la formulación de 
políticas efectivas. Una revisión sistemática bien ejecutada puede identificar qué estrategias 
son efectivas en qué condiciones, revelando patrones y tendencias que podrían pasar 
desapercibidos en estudios aislados (Mengist et al., 2020; Newman y Gough, 2020) 
 
En este estudio, se realiza una revisión sistemática exhaustiva que abarca diversas bases de 
datos académicas, empleando métodos de filtrado avanzados para asegurar que solo se 
incluyan investigaciones de la más alta calidad y relevancia. Esta revisión se centra en trabajos 
publicados que no solo describen los procesos de aseguramiento de la calidad, sino que 
también evalúan su efectividad y proponen modelos innovadores que han sido probados en 
diversos entornos educativos. 
 
El papel transformador de la educación superior en la sociedad se refuerza al observar cómo 
los graduados, equipados con habilidades y conocimientos avanzados, contribuyen de manera 
significativa a la solución de problemas complejos globales como el cambio climático, las 
desigualdades económicas y los desafíos de salud pública. En un mundo cada vez más 
globalizado e interconectado, los países necesitan profesionales altamente capacitados que 
puedan innovar, adaptarse a los cambios tecnológicos y contribuir a la economía del 
conocimiento. En la misma línea, una educación de calidad fomenta el desarrollo de un 
pensamiento crítico y una ciudadanía activa, esenciales para el fortalecimiento de la 
democracia y el desarrollo sostenible (Alam, 2022). 
 
Particularmente para los países en vías de desarrollo, la mejora de la educación superior tiene 
un impacto directo en la equidad y la justicia social. Las disparidades en el acceso y la calidad 
de la educación pueden perpetuar las desigualdades sociales y económicas. Al elevar los 
estándares educativos y asegurar una educación de alta calidad para todos los estudiantes, 
independientemente de su origen socioeconómico, se pueden reducir estas desigualdades. 
Esto, a su vez, a través de diferentes investigaciones en las últimas décadas promueve una 
sociedad más justa e inclusiva, donde todos los individuos tienen la oportunidad de alcanzar 
su máximo potencial (Glewwe y Muralidharan, 2016; Heyneman, 1983; Mensah, 2020; 
Ransom, 1993). 
 
Con este panorama, el objetivo principal del presente trabajo es establecer un marco 
comprehensivo y replicable que las instituciones de educación superior puedan utilizar para 
evaluar y mejorar continuamente sus procesos de aseguramiento de la calidad. Se espera 
proporcionar un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia que guíen a las 
universidades en la implementación de prácticas que no solo mejoren el rendimiento 
académico y la satisfacción estudiantil, sino que también promuevan la inclusión y la equidad. 
Además, se busca identificar las lagunas en la literatura actual y sugerir direcciones futuras 
para la investigación que soporten una evolución constante y consciente de las prácticas de 
calidad en la educación superior. 
 
Por lo tanto, este estudio no solo aporta al conocimiento académico existente, sino que también 
se propone como una herramienta práctica para los formuladores de políticas y los 
administradores educativos que buscan optimizar el impacto social y cultural de las 
instituciones de educación superior. A través de este enfoque, se pretende contribuir 
significativamente a la transformación de la educación superior como un catalizador aún más 
efectivo para el desarrollo sostenible y la justicia social global. 

2. Materiales y métodos 
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Se realizó una revisión sistemática de la literatura como un medio para identificar, describir y 
sintetizar investigaciones sobre los mejores procesos de aseguramiento de la calidad en la 
educación superior a nivel mundial en términos de rigor metodológico, implementadas por 
los diferentes entes de educación superior (Graham et al., 2006). Para la evaluación de la 
calidad metodológica, esta revisión se realizó mediante cuatro etapas: 1. Identificación; 2. 
Cribado; 3. Elegibilidad; e 4. Inclusión. A continuación, se mostrará los resultados por cada 
fase.  
 
2.1 Etapa 1. Identificación y búsqueda de información: Para esta fase se planteó la pregunta 
problema de investigación basada en los criterios de inclusión/exclusión como se puede ver 
en la Tabla.1. Tras su consolidación, se realizó una búsqueda de la literatura construyendo 
diferentes algoritmos y combinaciones de operadores booleanos, como adelante se describen, 
abordando los términos de interés para esta investigación, la cual se llevó a cabo por medio de 
los tesauros europeo de la educación y tesauros de la educación de la UNESCO, a través de las 
bases de datos: ERIC, Education Database, ProQuest Central y Scopus.  
 
Tabla 1. 
 
Criterios Estructura Pregunta sobre: Población, Intervenciones, Comparación, Resultados, Tiempo y 
Estudios (PICOTS) 

Componente Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

P 

Artículos que aborden procesos de 
aseguramiento de la calidad en la 
educación superior.  

Se excluirán todos los documentos que 
mencionen procesos de aseguramiento 
en educación básica y educación no 
formal.   

I 

Documentos que describan o 
evalúen los procesos de 
aseguramiento de la calidad en la 
educación superior, cuyas 
intervenciones sean realizadas por 
profesionales de universidades o de 
instituciones encargadas de los 
procesos de calidad en los diferentes 
países, durante el periodo de 2010 a 
enero de 2023, en los idiomas 
consultados: inglés, portugués y 
español.  

 

C Ninguna de manera específica o particular.  

O 

Se incluyen aspectos relacionados 
con la estructura del sistema gestión 
de la calidad universitaria, así como 
responsabilidades, actividades, 
recursos y procedimientos 
realizados por la entidad de 
educación superior.  

No se tendrá en cuenta aquellos 
documentos que nombren los ítems, 
pero no los desarrolle al interior del 
escrito.  

T 

Documentos que describan y 
evalúen durante el 2010 y enero de 
2023, en los cuales se enfatice el 
aseguramiento de la calidad en la 
educación superior. 
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S 

Se incluyen estudios primarios de 
tipo cuantitativo, cualitativo y/o 
mixto, que fuesen desarrollados en 
el ámbito universitario, sobre el 
aseguramiento de la calidad que 
traten temas como: estructura del 
sistema gestión de la calidad 
universitaria, así como 
responsabilidades, actividades, 
recursos y procedimientos 
realizados por la entidad de 
educación superior.  
  

Se excluyen editoriales, cartas al 
director, fe de erratas de artículos, 
protocolos, comentarios, artículos 
publicitarios, folletos, capitulaciones, 
resúmenes de eventos o libros y 
reseñas. De igual forma, se excluyen 
estudios secundarios de síntesis de 
evidencia desarrollados en población 
universitaria sobre el aseguramiento de 
la calidad. Estos estudios se excluyen, 
debido a que no se pueden evaluar los 
resultados del proceso de 
aseguramiento de la calidad.   

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigadores (2024) 
 
Para la búsqueda de los estudios, las palabras claves introducidas en las bases de datos 
anteriormente mencionadas se formularon solo en inglés como idioma universal, con el fin de 
hallar mayores resultados haciendo uso de los operadores booleanos. El uso de esta 
herramienta, en la revisión sistemática de la literatura, permitió una búsqueda más detallada 
y específica, estableciendo la relación entre los términos a partir de la inclusión o exclusión de 
estos. Entre las ecuaciones de búsqueda para esta revisión se organizaron combinaciones de la 
siguiente manera:  
 
Tabla 2.  
 
Ecuaciones de búsqueda para la revisión 

Tema Palabras clave Agrupamiento 

Calidad de la 
educación  

Quality of education Quality of education OR educational quality  

AND 

Educación superior  Higher education  Higher education OR university 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigadores (2024).  
 
2.2 Etapa 2. Cribado: Los resultados de la etapa de identificación, fueron exportados al Software 
Rayyan - QCRI, para facilitar el proceso de lectura bajo el criterio por título/resumen.  En este 
proceso se excluyeron los artículos que no cumplieron los criterios PICOTS, cabe aclarar que 
cada artículo excluido pudo tener una o más razones de exclusión según el criterio de los 
investigadores y se desarrolló de manera ciega por dos investigadores de manera 
independiente. 
 
Después del Cribado por título – resumen, se dividieron en las siguientes categorías estructura 
del sistema gestión de la calidad universitaria, responsabilidades, actividades, recursos y 
procedimientos realizados por la entidad de educación superior. Posteriormente, fueron 
rastreados para descargar el texto completo y se excluyeron aquellos que no se pudieron 
conseguir, al resultado de esta etapa se le aplicó el instrumento de “Tamizaje a Texto 
Completo”. Previo a la actividad de tamizaje a texto completo, los investigadores se 
sometieron a la evaluación de concordancia para definir criterio de selección.  Para evaluar la 
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concordancia entre los revisores se utilizó el índice Kappa, esto fue hecho al finalizar la etapa 
de cribado bajo el criterio título - resumen. Cabe señalar, que este índice permitió valorar el 
nivel de acuerdos y desacuerdos entre los revisores frente a la toma de decisiones de la 
inclusión o exclusión de los estudios.  
 
Para esta actividad, se seleccionaron cuatro artículos al azar los cuales salieron de la etapa de 
tamizaje del criterio de título - resumen. Estos artículos se sometieron a la evaluación de dos 
de los investigadores en formación donde cada evaluador según su criterio debió calificar la 
calidad de los estudios siguiendo los parámetros y requisitos de elegibilidad del instrumento 
dedicado a esta evaluación. Según la decisión de “incluido” o “no incluido” que se codificó 
entre 0 y 1, donde cero indicaba que no se incluye y uno que se incluye porque cumple con las 
características mínimas requeridas para el estudio; cada investigador se sometió a la 
estimación de la métrica de Kappa ponderada. La concordancia estimada mediante el índice 
Kappa al finalizar la evaluación de los artículos fue de 0,60 (Cerda y Villarroel, 2008).  
 
Después de evaluar la concordancia se procedió a la evaluación de los artículos, para ello, los 
artículos incluidos tuvieron que cumplir con los siguientes criterios: En diseño, que estos 
fueran estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos; los cuales describieran o evaluaran los 
procesos de aseguramiento de la calidad en la educación superior, cuyas intervenciones sean 
realizadas por profesionales de universidades o de instituciones encargadas de los procesos 
de calidad en los diferentes países. 
 
2.3 Etapa 3. Elegibilidad: Finalizada la etapa anterior se excluyeron los artículos que no cumplían 
con los criterios del instrumento, y de los artículos resultantes se evaluó la estructura de cada 
artículo mediante herramientas como STROBE y CASPE, de acuerdo con el tipo de estudio 
evaluado. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) se 
utilizó como herramienta evaluadora para los estudios observacionales, el cual presenta un 
listado mínimo de recomendaciones que deben tenerse en cuenta en los estudios de cohortes, 
casos y controles y estudios transversales (Field et al., 2014). La guía de evaluación STROBE 
está conformada por una lista de chequeo de hasta 36 ítems evaluativos. Sin embargo, 
dependiendo del diseño del estudio se ajustó debido a que algunos de estos ítems no aplicaban 
(N/A) para la evaluación. Los ítems evaluativos totales oscilaron entre 27 – 36 ítems. Por 
ejemplo, un estudio transversal aplicaba 31 ítems de la lista porque 5 ítems eran específicos 
para otros estudios (cohorte y casos y controles). La herramienta CASPE, se utilizó para 
evaluar aquellos estudios cualitativos bajo 11 ítems en cuanto al rigor, credibilidad y 
relevancia. Con respecto al rigor, este se evaluó al valorar la congruencia metodológica y 
coherencia con la pregunta de investigación. En cuanto a la credibilidad, se considera la fuerza 
con la que los resultados se convierten en  una representación del fenómeno de interés tal como 
fue presentado por los interesados; y en cuanto a la relevancia, se considera la relevancia de 
los resultados en la práctica basada en la evidencia cualitativa En este sentido, el instrumento 
permitió realizar inferencias en estos aspectos a partir de preguntas específicas para 
vislumbrar el alcance y la calidad de los estudios revisados (Cano et al., 2010).  
 
Para cada herramienta implementada (STROBE o CASPE), se realizó la sumatoria de los ítems 
evaluados en cada estudio y en este punto se aplicó una ponderación del 100%. Si el artículo 
obtenía un puntaje mayor al 60% con alguna de estas herramientas, se incluía, si era menor a 
esta puntuación se excluía.  
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2.4 Etapa 4. Inclusión: Para esta etapa se realizó la aplicación de un tercer instrumento 
denominado: “Extracción de datos relevantes de lectura a texto completo”, el cual facilitó la 
clasificación y organización de información relevante. 
 

3. Resultados y discusión 
 
Para mayor claridad, en los resultados se presentarán de acuerdo con cada una de las fases con 
el fin de integrar la totalidad de los resultados y que sirvan de insumo para la discusión. En la 
fase de identificación y búsqueda de la información, después de tener la ecuación de búsqueda, 
se realizó esta misma en las diferentes bases de datos y la muestra inicial de este paso fueron 
1.209.279 artículos, de los cuales se recolectaron de la siguiente manera: 72.667 de ERIC, 1 de 
Education Database, 1.133.709 de ProQuest Central y 2.902 de Scopus (figura 1).  
 
Figura 1.  
 
Diagrama de identificación y selección de artículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigadores (2024) 
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En la fase de Cribado de los 1.209.279 artículos de la primera etapa de identificación, se 
importó la información en Software Rayyan – QCRI, después de retirar los artículos 
duplicados (n=236.929), se realizó la lectura por título/resumen, teniendo como resultado la 
exclusión de 936.294 registros que no cumplían con los requerimientos por cuatro razones: 
Intervención diferente a los procesos de calidad (n =785.321); otro tipo de publicación (n= 
58.874); otro tipo de población (n =45.920), otro idioma (n=10.123). Cabe aclarar, que cada 
artículo excluido pudo tener una o más razones de exclusión según el criterio de los 
investigadores.  
 
De esta fase, se obtuvieron 36.056 artículos los cuales fueron organizados de acuerdo con los 
descriptores del artículo (figura 1), encontrando información relacionada con acreditaciones 
internacionales con el descriptor “Países Extranjeros” (n=23553), actitudes de los estudiantes 
(n= 10123), estudiantes universitarios (n=9130), métodos de enseñanza (n= 7293), maestros en 
formación (n=6752), estudiantes no graduados (n=6321), acreditación de calidad con el 
descriptor “Educación más alta” (n=5330), entre otros. Por el objetivo de esta investigación en 
la fase de elegibilidad se tomó los artículos categorizados en “educación más alta” y se 
excluyeron 30.726 artículos.  
 
Figura 2.  
 
Nube de palabras de descriptores de la información. Elaboración propia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigadores (2024). 
 
Se encontró que el autor más reconocido al tener 42 publicaciones fue Davidovitch (se 
mencionan las más representativas: Amer y Davidovitch, 2020; Cohen y Davidovitch, 2016; 
Davidovitch y Belichenko, 2016; Davidovitch y Eckhaus, 2020; Davidovitch t Cohen, 2021; 
Eckhaus y Davidovitch, 2021), quien es de Israel. Así mismo, la revista con mayor número de 
publicaciones fue Education Sciences con 1016 artículos en el área. Esta revista se encuentra en 
Scimago categorizada en Q2 con un SJR para el 2022 de 0.61. El autor más publicado en esta 
revista fue Gamage con seis artículos (Gamage et al., 2020; Gamage et al., 2020; Gamage et al., 
2021; Gamage et al., 2022; Hussain et al., 2019a; Hussain et al., 2019b). 
 
La siguiente revista con mayor número de publicaciones fue International Journal of Higher 
Education con 902 artículos, la cual fue descontinuada de Scopus en el 2020, siendo 
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Davidovitch, con 9 artículos, el autor más publicado en esta revista (Amer y Davidovitch, 2020; 
Cohen y Davidovitch, 2016; Davidovitch y Belichenko, 2016; Davidovitch y Eckhaus, 2020; 
Davidovitch y Cohen, 2021; Eckhaus y Davidovitch, 2021).  
 
En la fase de Elegibilidad, se excluyeron los artículos que no cumplían con los criterios del 
instrumento con el que se evalúo la estructura de cada artículo mediante las herramientas 
STROBE y CASPE. Se realizó la sumatoria de los ítems evaluados en cada estudio y en este 
punto se aplicó una ponderación del 100%. Si el artículo obtenía un puntaje mayor al 60% con 
alguna de estas herramientas, se incluía, si era menor a esta puntuación se excluía. Finalmente, 
se extrajeron 8 publicaciones que cumplían con los criterios, las cuáles se exponen a 
continuación para su extracción de datos:  
 
Tabla 3.  
 
Identificación de artículos seleccionados 

Título Autores País Metodología Objetivo Calidad 

Introspective
ness of 
Higher 
Education 
Students: 
Study and 
Development 

Rerke, et 
al., 2021 

Marruecos 
Cualitativo  
(Puntaje 
80%) 

Comprender 
la percepción 
de los 
profesores de 
las 
universidade
s públicas 
marroquíes. 
hacia los 
Factores 
críticos de 
éxito de sus 
prácticas, y 
en qué 
medida son 
conscientes 
del impacto y 
la influencia 
de estos 
factores en el 
mejora de la 
calidad de la 
educación.  

Mejores prácticas de 
aseguramiento de la 
calidad:  
(1) Capacitar a los 
estudiantes sobre 
mecanismos de 
autoaprendizaje 
(2) Utilizar habilidades 
intelectuales con 
desarrollo continuo. 
(3) Integrar y enfocar el 
capital humano dentro 
de los objetivos de la 
institución educativa. 
(4) Proporcionar muchas 
oportunidades de 
aplicación práctica para 
graduados con 
competencias y 
habilidades. 
(5) Brindar a los 
estudiantes la 
oportunidad de 
perfeccionar sus 
habilidades a través de 
cursos intensivos. 
(6) Ofrecer excelencia 
mientras se desarrolla 
continuamente en 
respuesta a influencias 
nacionales y globales. 
(7) Incrementar el salario 
promedio de los actores 
universitarios 
(8) Considerar los 
desafíos en materia de 
ingresos a medida que 
las universidades y 
facultades reducen las 
tarifas en respuesta a la 
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Título Autores País Metodología Objetivo Calidad 

competencia. 
 

Educational-
Methodical 
Projects for 
Students' 
Intellectual 
Competences 
Formation: 
The 
Imperative 
Goal of the 
Educational 
Process of 
the 
University 

Kutuev et 
al., 2016 

Kirov 
(Rusia) 

Mixto  
(Puntaje 
65%) 

Fundamenta
r de forma 
teórica y 
metódica la 
estructura y 
contenido de 
las 
competencias 
intelectuales 
de los 
estudiantes 
como 
proceso de 
calidad 
educativa 
universitario. 

Para el desarrollo de la 
calidad se plantea que 
las universidades deben 
formar competencias 
intelectuales, en las que 
se encuentran: 
formación de 
conocimientos (el 
contenido de la carrera y 
áreas afines); 
comprensión del 
conocimiento (la 
capacidad de 
reestructurar la 
información, dando 
alguna interpretación de 
la idea principal); el 
análisis del 
conocimiento (la 
capacidad de comparar 
las ideas básicas de la 
información, formular 
conclusiones que 
respalden los supuestos 
con evidencia, la 
capacidad de hacer 
preguntas); síntesis de 
conocimientos (la 
capacidad de sintetizar, 
desarrollar una lógica de 
razonamiento común, 
basada en hechos 
analizados para crear 
una conclusión final); 
evaluación del 
conocimiento (la 
capacidad de determinar 
la exactitud y 
confiabilidad de los 
hechos, de evaluar 
hallazgos y 
conclusiones) 
 

Educational 
leadership 
and 
comprehensi
ve reform for 
improving 
equity and 
access for all. 

Yavuz, 
2016. 

Estados 
Unidos 

Longitudinal 
(Puntaje 
73%) 

Determinar 
estrategias 
que 
implementar
on líderes 
universitario
s para 
implementar 
servicios 
estudiantiles 
respaldados 

Entre los objetivos de las 
estrategias que se 
implementaron se 
evidencia: (1) construir 
una visión y misión 
compartidas entre 
administradores y 
estudiantes, (2) crear 
esfuerzos en toda la 
comunidad, (3) 
planificar intervenciones 
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Título Autores País Metodología Objetivo Calidad 
por 
investigacion
es con el fin 
de mejorar el 
acceso a la 
universidad 
para los 
estudiantes 
de bajos 
recursos.  
 

en poblaciones 
focalizadas, y (4) tomar 
decisiones basados en 
datos sobre el diseño y la 
prestación de servicios 
estudiantiles. 

Effect of 
Time 
Management 
on the Job 
Satisfaction 
and 
Motivation 
of Teacher 
Educators: A 
Narrative 
Analysis 

Zafarulla
h, & 
Pertti. 
(2017). 

Pakistan 

Cualitativo 
(Puntaje 
65%) 
 

Comprender 
la relación 
entre la 
gestión del 
tiempo, la 
satisfacción 
laboral y la 
motivación 
del ser 
docente 
universitario 
como 
elemento 
central de la 
calidad 
educativa. 

Para que un docente 
universitario pueda 
desarrollar su labor de 
forma exitosa se 
requiere: dedicar su 
tiempo, establecer 
prioridades, planificar, 
organizar sus 
actividades, programar 
sus tareas, delegar su 
tiempo y 
trabajar, dejar de 
procrastinar, minimizar 
y gestionar las pérdidas 
de tiempo externas, 
centrarse en una tarea a 
la vez y evitar realizar 
múltiples tareas. Para 
esto la alta gerencia 
deberá: No rellenar 
tiempos con múltiples 
tareas a la vez, sino que 
acompañe la docencia 
otra función sustantiva, 
mejorar salarios para 
mayor dedicación 
docente y no que el 
profesor deba trabajar en 
diferentes lugares.  
Los docentes no son 
administrativos por lo 
que no se debería dar 
funciones en esta área 
cuando no tienen la 
capacitación para 
asumirlo. 
 

STEM 
Faculty and 
Indirect 
Costs: What 
Administrato
rs Need to 
Know 

Gossman. 
(2016). 

Estados 
Unidos 

Cualitativo 
(Puntaje 
61%) 

Reconocer las 
razones del 
porque se 
resisten los 
docentes-
investigador
es a entregar 
recursos de 

Existe una doble 
preocupación que recae 
sobre el área de 
investigaciones ya que 
no solo es reportar 
avances investigativos, 
sino que es demostrar su 
utilidad en la 
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Título Autores País Metodología Objetivo Calidad 
sus 
investigacion
es para el 
pago del 
costo 
indirecto que 
se ocasiona 
por su trabajo 
en las 
universidade
s.  

universidad con el 
avance económico de 
está.  Por lo que se debe: 
Plantear una política 
sobre el retorno de 
costos indirectos, 
divulgar la política para 
su comprensión por 
parte de todos los actores 
y no solo dejarla en la 
página web, ya que esto 
no garantiza que se 
apropie. La recuperación 
de los costos indirectos 
deberá ser invertido en 
investigación básica, lo 
que permitirá el auto 
sostenimiento y el 
incentivo para el trabajo 
de nuevos 
investigadores.  
 

Framework 
for 
Strengthenin
g the 
Scholarship 
of Teaching 
and Learning 
in the 
Canadian 
College 
Sector.  

De Courcy et 
al., 2017. 

Canada 
Cualitativo 
(Puntaje 
73%) 

Desarrollar 
una 
herramienta 
desde el 
marco de 
estructura 
organizacion
al que 
considere el 
contexto 
institucional 
tanto para 
determinar la 
condición 
actual y la 
preparación 
que se 
requiere para 
la 
implementac
ión de Becas 
de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 
(SoTL). 

El liderazgo 
organizativo puede 
surgir en los niveles 
micro, meso y macro de 
una institución (y 
probablemente dentro 
de los niveles nodales), 
por lo que la herramienta 
propuesta considera 
múltiples lentes o 
marcos a través de los 
cuales se puede 
identificar actividades 
SoTL (y la evidencia 
textual que pueda 
representarlas).  
Los líderes educativos 
pueden optar por 
utilizar el llamado a 
validar esta herramienta 
en sus propias 
organizaciones como un 
primer paso en 
garantizar la calidad de 
la enseñanza y el 
aprendizaje 
universitario.  

Comparison 
of Student 
Retention 
Models in 
Undergradua
te Education 
from the Past 

Manyang
a, Sithole, 
& 
Hanson, 
(2017). 

Estados 
Unidos 

Cualitativo 
(Puntaje 
80%) 

Comparar los 
modelos de 
retención 
estudiantil 
para 
identificar los 
factores clave 

Entre los factores clave 
de la retención se 
encuentra comprender 
los diferentes tipos de 
estudiantes y las 
necesidades de ellos por 
ejemplo identificar los 
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Título Autores País Metodología Objetivo Calidad 
Eight 
Decades 

para la 
retención. 

estudiantes de tiempo 
completo, tiempo 
parcial, adultos que 
trabajan, y los 
estudiantes no 
tradicionales. 
Entre las razones que se 
evidencian 
reiteradamente para la 
deserción se encuentra el 
empleo, cuestiones 
sociales, limitaciones 
financieras y situaciones 
no deseadas que se 
desarrollan durante su 
trayectoria académica.  
Las instituciones 
académicas que tienen 
éxito en la agenda de 
retención tienen una 
mejor relación con sus 
estudiantes y redefinen 
sus metas 
comprendiendo las 
necesidades de un 
estudiante milenial.  
redefinir el éxito de los 
estudiantes a la luz del 
nuevo estudiante 
milenial, sin 
comprometer la calidad 
y estándares de 
excelencia en la 
educación. 
 

The 
Concepts of 
Informationa
l Approach 
to the 
Management 
of Higher 
Education's 
Development
. 

Levina et 
al., 2016. 

Rusia 
Cualitativa 
(Puntaje 
80%) 

Desarrollar 
una 
metodología 
para 
estructurar y 
analizar el 
conjunto de 
datos 
relacionados 
con las 
actividades 
educativas 
con el fin de 
reducir la 
incertidumbr
e informativa 
del sistema 
de educación 
superior y 
mejorar su 
controlabilid

Se desarrollo una 
metodología bajo el 
enfoque informacional, 
basado en la teoría del 
campo de la 
información, en la que se 
planteó la siguiente 
secuencia de pasos: 

• reconocer en la IES 
los tipos de control, 
la definición de las 
características 
(influencias) internas 
y externas, la 
funcionalidad del 
sistema en el marco 
de la estrategia de 
reforma y desarrollo 
de la educación; la 
base de su potencial 
informativo; 
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Título Autores País Metodología Objetivo Calidad 
ad para la 
toma de 
decisiones. 

• analizar la 
información de las 
entidades del sistema 
educativo, 
asignación de rasgos 
característicos, 

• determinar los 
parámetros de 
entrada, salida y 
resultados de la 
actividad educativa 
de las entidades del 
sistema educativo; 

• establecer los flujos 
de información, 
relaciones vectoriales 
de la educación e 
información del 
sistema; 

• desarrollo de 
modelos de 
información 
dinámicos de la IES, 
permitiendo 
formalizar todos los 
procesos en el 
sistema; que permita 
recibir información 
oportuna sobre el 
estado de cada una 
de las entidades del 
sistema de acuerdo 
con los resultados de 
sus operaciones;  

• identificar criterios y 
fronteras de control;  

• realizar previsiones 
de desarrollo en 
todos los niveles de 
gestión del sistema. 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigadores (2024). 
 
De acuerdo con lo encontrado, se pueden subcategorizar los resultados por factores de 
actuación en los sistemas de gestión de la calidad a nivel educativo en estudiantes, docentes y 
condiciones institucionales. A continuación, se ampliará la información correspondiente a 
cada uno.  
 
3.1. Estudiantes 
 
En este factor se acumula el mayor número de investigaciones, una de ellas es la de Kutuev et 
al. (2016), sobre competencias intelectuales en los estudiantes durante la implementación de 
proyectos de formación ya que es un imperativo del proceso educativo en la universidad 
moderna. Esta tendencia se explica por la necesidad del mercado laboral de competencias 
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intelectuales de alto nivel en los graduados universitarios en áreas de alta tecnología. Según 
los expertos, los costos asociados con el desarrollo de la inteligencia de los especialistas son la 
base de su competitividad y demanda en el mercado laboral (Billing, 2007; Jones et al., 2009; 
Mock y Love, 2012). Por lo tanto, las tendencias identificadas en el estudio respaldan la 
importancia teórica y práctica de la transformación del proceso educativo en la universidad a 
través de la implementación de un algoritmo pedagógico de proyectos de formación y 
métodos para la formación de competencias intelectuales de los estudiantes. La productividad 
de la implementación del algoritmo se demuestra mediante criterios que utilizan una escala 
de 5 puntos, que incluyen la formación, comprensión, análisis, síntesis y evaluación del 
conocimiento (Docent, 2020; Revathi et al., 2022). 
 
Por su parte en la investigación de Yavuz (2016), sobre el acceso a la universidad, se destaca 
que, en colaboración con diversas partes interesadas, los líderes escolares pueden diseñar 
servicios integrales para estudiantes que faciliten significativamente la inscripción de 
estudiantes urbanos en la universidad. Se encontró una relación positiva, estadísticamente 
significativa, entre la educación de los padres, los "días de decisión instantánea", las visitas a 
domicilio y la inscripción en la universidad (Graf y Yavuz, 2023; Landon, 2015). Este estudio 
también sugiere implicaciones para el liderazgo, la práctica y las políticas educativas que 
pueden ayudar a mejorar el acceso a la universidad para estudiantes urbanos 
subrepresentados. Evidenciando un cambio significativo y positivo en la inscripción 
universitaria para cohortes de estudiantes que participaron en la reforma escolar en 
comparación con aquellos que no lo hicieron. La presencia de CRASP en esta escuela urbana 
en particular ayudó a que un mayor número de estudiantes ingresara en la educación 
postsecundaria (Yavuz, 2019). 
 
Además, se encontró que los estudiantes de educación especial tienen una tasa de inscripción 
universitaria más baja en comparación con los estudiantes de educación general, lo que sugiere 
la necesidad de brindar más apoyo a estos grupos (Vallas, 2009; Wei et al., 2013).  
 
3.2. Docentes 
 
Rerke et al. (2021) proponen un modelo para elevar el nivel de introspección como una 
cualidad de la personalidad de los estudiantes universitarios, para ello, se trabaja desde el 
docente a través de:  
 
i) introducción de un sistema de clases grupales con el objetivo de individualizar el entorno 

educativo y formar las habilidades requeridas. El papel del profesor es organizar el espacio 
de aprendizaje, y el papel del estudiante es organizar sus propias actividades educativas de 
acuerdo con sus intereses y capacidades, lo que lleva a la individualización de la educación 
y al desarrollo de competencias profesionales generales. 

ii) implementación de la interacción sujeto-sujeto con el propósito de formar habilidades 
comunicativas introspectivas. El profesor organiza el espacio de aprendizaje, y el estudiante 
asume la responsabilidad de sus actividades de aprendizaje, lo que resulta en una auto-
reflexión situacional. 

iii) individualización del contenido y la forma de la educación con el fin de formar habilidades 
introspectivas personales. El papel del profesor es organizar el espacio de aprendizaje, y el 
del estudiante es organizar sus propias actividades educativas, lo que conduce a la reflexión 
retrospectiva.  

iv) aplicación de la competencia de tutoría de un profesor universitario para formar 
habilidades introspectivas intelectuales. El profesor organiza el espacio de aprendizaje, y el 
estudiante pone a prueba sus habilidades en un entorno nuevo y poco común, lo que 
permite manifestar la reflexión prospectiva. 
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Este modelo proporciona una comprensión de la importancia de desarrollar la introspección 
en los estudiantes por parte del personal docente de una institución de educación superior y 
ofrece ideas sistemáticas para su desarrollo. Según este modelo, el estudiante debe construir 
su propio camino educativo y asumir la responsabilidad de su aprendizaje (Kankaew et al., 
2021; Liu et al., 2020; Mazumdar et al., 2023; Virtue, 2021). 
 
Por otra parte, en la investigación de Zafarullah y Pertti (2017), se explora varias actividades 
de gestión del tiempo (TM), que los profesores universitarios utilizan en su vida profesional 
diaria para lograr la gestión eficaz del tiempo. Estas actividades incluyen la planificación 
previa, la revisión y actualización de planes de curso, la orientación y asesoramiento a 
estudiantes, la creación de recursos educativos, la distribución detallada de calificaciones, la 
elaboración de horarios de exámenes, la gestión de estilos de evaluación, la resolución de 
objeciones de los estudiantes, la publicación de resultados y la programación de trabajo 
avanzada. El estudio sugiere que estas habilidades de gestión del tiempo pueden integrarse 
en las rutinas diarias de los profesores a través de programas de formación para promover 
cambios positivos en sus actitudes y comportamientos (Livari et al., 2020; Wolters y Brady, 
2020). Se ha encontrado que los individuos participan activa y frecuentemente en 
comportamientos de gestión del tiempo después de asistir a programas de formación (Saiyad 
et al., 2020). 
 
Además, el estudio señala obstáculos de gestión del tiempo en algunas instituciones y 
universidades de reciente creación, como reuniones innecesarias que no aportan información 
relacionada con el trabajo. Estas reuniones pueden dificultar el logro de objetivos, ya que las 
responsabilidades principales de los profesores universitarios son la enseñanza, la formación 
y la investigación (Nuere y Miguel, 2021; Tejedor et al., 2021).  
 
Otra de las líneas de trabajo de los docentes es la investigación. El trabajo de Gossman (2016) 
examina el enfoque de los profesores de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 
en universidades de investigación pública hacia los costos indirectos de la investigación 
patrocinada. Los profesores de STEM se centran en los recursos económicos que respaldan sus 
agendas de investigación, y su respuesta a los costos indirectos se basa en la necesidad de 
mantener sus carteras de investigación. Sin embargo, existe una desconexión entre lo que 
entienden sobre los costos indirectos y cómo se utilizan realmente esos fondos en la institución 
(Surur et al., 2020). Muchos son escépticos acerca de cómo se toman las decisiones de 
asignación y si los fondos se desvían a otras iniciativas en el campus. Aunque entienden el 
concepto básico de recuperación de costos indirectos, tienen poca certeza sobre su utilidad 
para sus programas de investigación (Vivona, 2023). 
 
Los profesores de STEM describen una variedad de comportamientos en relación con los 
costos indirectos. Algunos han solicitado exenciones de costos indirectos en proyectos de 
investigación patrocinados para ahorrar costos directos en proyectos relativamente pequeños. 
La mayoría, sin embargo, no ha solicitado exenciones y en su lugar intentan minimizar los 
costos indirectos al diseñar presupuestos que incluyan equipos o remisiones de matrícula 
como parte de los costos directos del proyecto (Posselt et al., 2020). En general, los profesores 
ven los costos indirectos como una realidad con la que deben lidiar, trabajando ocasionalmente 
para obtener la mayor cantidad de fondos para su investigación con el menor esfuerzo 
adicional. Los costos indirectos se consideran una carga necesaria, pero no generan resistencia 
significativa por parte de los profesores (Tierney y Lanford, 2015). 
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3.3 Condiciones institucionales 
 
La información que se dejó en esta categoría a pesar de que su población objetivo es estudiantil 
si requiere para su implementación del andamiaje institucional. En este sentido, De Courcy et 
al. (2017) presentan una herramienta basada en el trabajo de Bolman y Deal (2017) y en el de 
otros autores relevantes sobre las becas de enseñanza y el aprendizaje (SoTL) en la educación 
superior, con el fin de proporcionar un punto de partida para los líderes de esta área que 
deseen evaluar el estado de las actividades de SoTL en sus propias instituciones (Boshier y 
Huang, 2008; Hubball y Clarke, 2010). La herramienta actual incluye preguntas guía 
destinadas a observar, identificar y documentar actividades de SoTL en un contexto 
institucional utilizando cuatro marcos de análisis: estratégico, recursos humanos, político y 
simbólico.  
 
La herramienta utiliza una escala Likert de 5 puntos que va desde “no evidente” hasta "muy 
evidente" para evaluar la accesibilidad y la evidencia de actividades de SoTL en cada uno de 
los marcos. Esta se puede emplear para comprender cómo funciona el SoTL en el contexto 
institucional y para identificar posibles áreas de mejora. Los autores reconocen la necesidad 
de realizar pruebas de campo y continuar desarrollando esta herramienta para mejorar su 
utilidad y aplicabilidad.  
 
Por otro lado, Manyanga et al. (2017) refieren que una de las problemáticas que aqueja a las 
universidades es la retención de estudiantes en la que la mayoría de las instituciones son 
reactivas en lugar de proactivas en lo que respecta a las políticas y estrategias sobre este tema. 
Lidiar con una mezcla de estudiantes cada vez más diversa, que proviene de diferentes 
culturas, con un amplio rango de edades, diversas experiencias de vida y diferentes niveles de 
preparación académica, puede ser una tarea desafiante (Pérez, 2023). 
 
Se sugiere que las iniciativas efectivas de retención y finalización escaneen constantemente los 
entornos internos y externos para comprender mejor las necesidades de los estudiantes y 
asignar recursos de manera eficiente (Demetriou et al., 2011). De esta manera, las instituciones 
pueden mejorar continuamente sus programas y evaluar regularmente sus modelos de 
negocios. Se recomiendan prácticas efectivas en la educación universitaria, como la interacción 
entre estudiantes y profesores, la aplicación de técnicas de aprendizaje activo, proporcionar 
retroalimentación oportuna y enfocarse en el tiempo dedicado a la tarea. La comunicación y 
promoción de altas expectativas y el respeto por la diversidad son temas constantes en estas 
prácticas (Pascarella,2006; Trivedi, 2022). 
 
Finalmente, también se menciona la necesidad de identificar problemas y desafíos potenciales 
y establecer mecanismos de apoyo para el éxito estudiantil. En última instancia, se destaca la 
importancia de enfocarse en la mejora continua y la evaluación de las prácticas educativas para 
promover el éxito estudiantil (Caballero, 2020). 
 
Por último, en la investigación de Levina et al. (2016), enfocada en la información en la 
educación, la cual tiene una amplia aplicabilidad y abarca diversos aspectos, desde las formas 
y medios didácticos basados en las tecnologías de la información y comunicación, hasta la 
modelización de sistemas de inteligencia artificial para la formación y la gestión (Issah et al., 
2023). Aunque se reconoce la importancia del rol del profesor como portador del conocimiento 
y la cultura, se destaca la necesidad de contar con sistemas y entornos educativos que sean 
adecuados desde el punto de vista de la información, así como la importancia de formar a 
todos los profesionales en actividades relacionadas con la información, mejorando la cultura 
de la información, la competencia profesional y la eficiencia de las actividades informativas en 
entidades educativas (Levna, 2015). 
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El estudio se enfoca en el desarrollo de la infraestructura de gestión del sistema de educación 
superior con el objetivo de reducir su incertidumbre, identificar patrones probabilísticos y 
aumentar su capacidad de control. El intercambio de información en la gestión del desarrollo 
de la educación superior se realiza en función de objetivos establecidos y planes de desarrollo, 
y depende del nivel educativo y del tipo de determinación en todos los tipos de representación 
del proceso gestionado por la entidad (Pucciarelli y Kaplan, 2016). 
 
La implementación del enfoque de la información se lleva a cabo en una secuencia de pasos 
que incluyen el aislamiento del sistema educativo, la definición de fuentes de información para 
el análisis del sistema educativo, el análisis de las entidades del sistema educativo, la 
formalización de parámetros de entrada, salidas y resultados de la actividad educativa, la 
creación de flujos de información y el desarrollo de modelos dinámicos de información del 
sistema de educación superior. 
 
El análisis de los resultados muestra que Davidovitch es el autor más destacado con 42 
publicaciones, principalmente en Education Sciences, que lidera en el campo con 1016 artículos 
y un SJR de 0.61 en 2022. Gamage también es un autor prolífico con seis publicaciones en esta 
revista. La International Journal of Higher Education, aunque ya no indexada en Scopus, registró 
902 artículos, siendo Davidovitch el autor más citado con nueve contribuciones. La selección 
de artículos, basada en los criterios de STROBE y CASPE, se limitó a aquellos con puntajes 
superiores al 60%. 
 
Los resultados se organizan en tres áreas clave: estudiantes, docentes y condiciones 
institucionales. En estudiantes, se enfatizan competencias intelectuales y acceso inclusivo; para 
los docentes, se proponen modelos de introspección y gestión del tiempo; y para las 
instituciones, se destacan herramientas para evaluar actividades de SoTL y estrategias de 
retención, subrayando la importancia de enfoques integrales para mejorar la calidad 
educativa. 
 
Esta investigación resalta la importancia de enfoques informacionales en la gestión de la 
educación superior, integrando datos cuantitativos y cualitativos para decisiones más 
acertadas. Estrategias que incluyen el desarrollo de competencias estudiantiles, introspección 
docente y políticas claras en la gestión de costos en investigación, especialmente en STEM, se 
alinean con estudios previos que sugieren adaptar los modelos de calidad a contextos 
específicos para mejorar la retención y el éxito académico. 
 
Sin embargo, la revisión sistemática tiene limitaciones, como la falta de especificidad en 
contextos locales y el posible sesgo de fuentes secundarias. Futuras investigaciones deberían 
abordar estas áreas con estudios empíricos, explorando cómo tecnologías emergentes, como la 
inteligencia artificial, pueden optimizar la gestión educativa y mejorar su eficiencia y 
efectividad. 
 

4. Conclusiones 
 
Los resultados de esta investigación responden al objetivo de establecer un marco 
comprensivo y replicable para que las instituciones de educación superior mejoren 
continuamente sus procesos de aseguramiento de la calidad. A través de una revisión 
sistemática de la literatura, se han identificado prácticas basadas en evidencia que optimizan 
el rendimiento académico, aumentan la satisfacción estudiantil y promueven la inclusión y la 
equidad. La investigación subraya la importancia de un enfoque integral que considere las 
interacciones entre estudiantes, docentes y estructuras institucionales, proponiendo 
recomendaciones para cada uno de estos actores. 
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Para los estudiantes, se destaca la relevancia de desarrollar competencias intelectuales 
avanzadas y adaptar los servicios de apoyo para facilitar el acceso de grupos 
subrepresentados, como estudiantes urbanos de bajos recursos y aquellos con necesidades 
especiales. La implementación de estrategias inclusivas, como servicios de orientación 
personalizados y programas de refuerzo académico, ha demostrado ser efectiva para mejorar 
las tasas de inscripción y retención, contribuyendo a una educación más equitativa y accesible. 
 
En cuanto a los docentes, se ha identificado que la introspección, la auto-reflexión y la gestión 
eficiente del tiempo son factores críticos para mejorar la calidad de la enseñanza y la 
efectividad institucional. Modelos que promueven la autoevaluación continua de los docentes, 
junto con una formación específica en gestión del tiempo y técnicas innovadoras de enseñanza, 
pueden contribuir significativamente a un entorno académico más productivo. 
Particularmente en el ámbito de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), los 
resultados evidencian la importancia de comprender y gestionar los costos indirectos 
asociados a la investigación patrocinada. Este es un tema que genera resistencia entre los 
docentes-investigadores debido a la falta de claridad sobre la utilización de esos fondos. El 
estudio sugiere que una política clara sobre el retorno de estos costos y su reinversión en 
investigación básica puede incentivar a los investigadores a participar más activamente, 
fortaleciendo el desarrollo institucional y fomentando la sostenibilidad de las investigaciones. 
 
A nivel institucional, la investigación destaca la necesidad de contar con marcos organizativos 
sólidos que apoyen el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza (SoTL). La creación de un 
entorno que favorezca la investigación, el desarrollo profesional continuo de los docentes y el 
uso de tecnologías de información como herramientas de apoyo para la gestión educativa, son 
fundamentales para mejorar la gobernanza y la toma de decisiones en las instituciones de 
educación superior. 
 
Este estudio también revela lagunas en la literatura sobre aseguramiento de la calidad, 
señalando la necesidad de futuras investigaciones que aborden temas como la adaptación de 
los marcos de calidad a contextos locales, el impacto de las políticas de inclusión en los 
resultados educativos, y la sostenibilidad de enfoques basados en datos para la toma de 
decisiones estratégicas. 
 
En conjunto, los hallazgos ofrecen una base sólida para guiar a los formuladores de políticas 
y administradores educativos en la implementación de prácticas que mejoren el rendimiento 
académico y respondan a las necesidades de un entorno global. Al adoptar un enfoque 
proactivo y basado en evidencia para la gestión de la calidad, las instituciones de educación 
superior, especialmente en STEM, pueden posicionarse como actores clave en la promoción 
del desarrollo sostenible y la justicia social global. 
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