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INTRODUCCION

La Escuela de Planificación y Promoción Social ha elabora

do su Plan de Desarrollo Universitario, consciente que ello forma

parte de la estrategia general de la Universidad Nacional, orientada

a estrechar su vinculación con la realidad del país y fundamentar

científicamente la alocación de recursos que permitan el desarrollo

sostenido de las actividades académicas administrativas en los años

19üO-85o

Para la EPPS entonces, éste Plan responde a los siguientes

dos grandes objetivos;

- Contribuir a vincular adecuadamente a la EPPS al queha

cer universitario y por ende a colaborar a que la UNA

mejore su integración en la realidad nacional, y

- Generar condiciones para garantizar el crecimiento y

progreso sostenido de los campos de acción de la EPPS»

La orientación y ámbito de planeamiento, así como el al

cance de los conceptos y los criterios orientadores para la formula¬

ción del Plan, se hizo de acuerdo a las normas impartidas por la Ofi

cina de Programación de la UNA» La descripción temática del Plan de

Desarrollo Universitario de la EPPS se ha realizado respetando la

guía - cuestionario propuesta por dicha oficina.

En efecto, el plan está dividido en 6 capítulos: I, Iden

tificación de la Escuela; II, Docencia;

tensión; V, Administración académica;

Solo en el primero y último de ellos se han introducido modificacio

nes de significación.

III, Investigación; IV, Ex-

y VI, Actividad Universitaria,

El desarrollo de los temas en las diversas áreas del Plan

la realizaron los siguientes profesores: Miguel Sobrado, capítulos I

y VI; Leonardo Escalante, capítulo II; Gonzalo Ramírez, capítulo III;

José Amando Robles, capítulo IV;

(Asistente Administrativo), capítulo V,

dos, enriquecidos y aprobados por el colectivo de la Escuela en siete

El esquema de trabajo, la orienta

ción de las actividades y el montaje del Plan estuvo a cargo de Jaime

Lazo,

José Fabio Quesada y Daisy Hidalgo

Dichos temas fueron discuti-

Asambleas convocadas para tal fin.



-3-

Descripción Temática

I, IDENTIFICACION DE LA ESCUELA

A. DIAGNOSTICO

Justificafe'ión >de--la^^scúela1-

lolo Génesis histórica,

lo2* El contexto universitario. . ’

lo3. El desarrollo de la EPPS y su contribución'ál'mo

delo universitario. .

2. Objetivos.

2olo Presentación ,de o^/jetivoso

2.1.1. CoiV;.respectp-a- la; realidad costarricense.

2.1^2« En relación-a 1-a UNA.’ ● . ...

2.2 Fundamentación de los objetivos.
'  .i

2.3. Vigencia de los objetivos.

3. Areas de interés.

3.1. Descripción.

3.2. Vigencia.

\  ..

4. Políticas de la EPPS

Objetivos operacionales .(metas).5.

Evaluación de los resultados»6,

7® Factores limitantes del desarrollo.

Deficiencias de infraestructura de la UNA.7.1

7.2. Existencia de .desajustes con la estructura institu¬

cional.

7.3. Problemas de la^.capacitación. ,

7,4. Linjitaciones en el desarrollo del modelo.

r
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B* PROYECCION I98O ~ 8^

lo Objetivóse

2o Areas de interése

3o Políticase

ko Objetivos operacionales (metas)♦.

lio DOCENCIA

lo DIAGNOSTICO

Ao Objetivoso

lolo Objetivos planteados»

lo2o Grado de cumplimientoo

'  lo3o Factores obstaculizanteso

lo^'-o Vigencia de objetivos»

Bo Areas de interés»

lo3« Descripción»

l»6o Vigencia»

Co Políticas»

lo7c Descripción

1*0» Grado de aplicación

l»9o Efectividad en cuanto'a objetivos planteados y
resultados obtenidos»

lolO Vigencia de pOlíticás";

Car^^er.aso -

lollo Carreras que cerraron hasta 1979»

1*12,0 Factórés determinan tés dé cierre»

lol3o Estudios que fundamentan el cierre*

l*l4o Carreras que se están dando»

lol5a Objetivos de las carreras»

1*160 Estudios que justifican la apertura de carreras»

lol7o Estudios de seguimiento de graduados»

lolS* Adjuntar dichos estudios»
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Cursos de servicio»Eo

1*19» 0pini6n de su carácter favorable ó desfavorable»

■* r»2GTo Alternativas qüé" sé própoheii»

F* Sistema: ; dé certificados

lo21» Opinión xie sü- carácter favorable o desfavorable»

, l»2-2*i Alternativas que sei proponen» . .
■■■ ' .

G. Relaciones de la Docencia con, la Investigación»

lo23o Participación de docentes en investigaciones»

l«.24»-J)tro!s apórtela la Irvesttgadi^
1» 25» Evaluac ion de las relaciones. Docéniciavlnvestigac ion »

Eto N Relaciones de la Docencia con la Extensión»

1o26. P^ticipación de docentes en^ programas, de.Extensión

l»27o Otros aportes a la Extensión» . .

1»28* Evaluación, de; las relaciones.Docencia - Extensión»

I» Capacitación.académica

1»29» Objetivos de la' capacitación de ~cada”funcipnar;Lo»

1»30. Datos sobre los becadpe. y .personal papac.ltado»

Jo otras formas de capacitación»

.1«31» Características de ellas»
t : ■ í'. v“'‘. . 'v' .

l»32o Evaluación de este tipo de capacitación»

*. í

K® Recursos»

2» PROYECCION I98O - 85

Ao Aspectos generales»

2ol» Objetivos propuestos»

2®2® Areas de interés para la Docencia»
2®3a Políticas^,
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Carreras antiguaso

2«4j»; C.ar,reras. q.ue se ..cpntinuano. . ●

2o5* Reformas curricular.es .a introducir en planes de es

tudio.

2«6* Fundamentación de dichas reformas .durriculares»

2.?● P'eírspéótivas dél mercado’ dé trabajo»

2.»8o Proyección de ‘cada carrera en el período I980 - ^5*

2*9o Necesidades docentes para cada carrera en el período*

2* 10o Sistema pedagógico 'de cada carrera,; *

B.

Co Carreras que se plantea abrir eñ el período I98O -

●  2*11*‘ Características y juatificación* ’ -

2*12* Necesidades docentes de las nuevas carreras*

2*13« Proyecciones-d-é cursos” de servicio ●'qué necesitará

la Unidad* (Nota: del 2*14 al 2*16 no aparecen en

la guía)*

2*17® Sistema de seguimiento de graduados*

f*:

s

Capacitación académica para el período I98O ~ 83* ~

2*18* Becas* ●

2o19o Otras formas de capacitación*

Do

1? Recurso So       *

2*20* Flujo financiero para carreras y cursos de servicio

para I980 - ¿5o

F. Convenios*

2*21. Convenios que serán vigentes para la Docencia*

2.22o Objetivos y características*
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III o INVESTMYCION-
i.1 c-

lo DIAGNOSTICO

Ao Ob.jet ívosp

1 o 1. Ob j e.t iy6s....plAíitj&ád.05j..  !

li'ád Grado de cuiriplimientó;

lo3» Factores obstaculizantes®

1.4o Vigencia áfe"'ob’ijeiíi'VOB'o* ■

B* Areas de intereso ^ i-' ●

lo5» Descripción.

1.6. Vigencia.

Ca Políticas.

1.7® Descripción.  — ■ ●

1.6. Grado de aplicación.

1.9o Efectividad en cuanto a objetivos planteados y

resultados obtenidos.

lolO. Vigencia.

D. Objetivos operacionales.

loll. Descripción.

1.12. Grado de cpncresión.

; > : .l.]j.3. Factores: obstaculizantes.

l.l4o Vigencia,^- .

É. Investigaciones realizadas.

1.15® Descripción. ;

F. Relaciones de la Investigación con la Docencia.

I«l6. Aportes de la Investigación a la Docencia.

1.17® Aportes dé. D..¿éeAcia..aj,la Iny|stijgaciónO ●

l.l8. Evaluación de las relaciones^Investigación -

Docencia. . *
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Relaciones de la Investigación con la Extengíóno

lol9« Aportes de la Investigación a la Ext^siÓn®  ’ ~

l*20o Aportes de la Extensión a la Investigación.

1.21o Evaluación de las relaciones Investigación-Extensión.

Go

Jornadas dedicadas a,la Investigación. ● ^

1.22o Tiempo académico, funcionarios .y magnitud de recursos.

PI.

Capacitación para Investjggic.ión.I.

1.23o Becas.

1.24. Otras formas.

J. Recursos.

1.25. Recursos financieros.

Convenios.K.

1.26. Entidades con las., que se ha suscrito convenios.
  ■ ■ ■ ■ ■■ : ■

1.27<> Características de los convenios.

1.28. Evaluación.

PROYECCION 1980 - 85.2o

A. Aspectos generales.

Objetivos de lá investigación.

Areas de interés que cubrirá la investigación.

Políticas de Investigación. '

Objetivos operaciqnales de la Investigación.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

B. Proyectos de Investigación. "

2*5a Proyectos de Investigación a desarrollar en el perío

do

Co. iüápaoítación para Investigación.

'  Becas. ●. ;A-'v

2.7. Otras formas.

,V. ● .

D. Recursos.

2.8. Recursos físicos.

2.9. Recursos financieros.
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E# Convenios

2®10o Convenios que regirán en el períodoo

2ollo Entidad (es) que suscribirá (n)*

2»12o Objetivos del (los) convenio (s)o

2ol3ó' Caratérísticas de ellós»

IV* EXTENSION, .

1* DIAGNOSTICO

A* Objetivóse - -

lelo Objetivos planteados;

Grado de cumplimientoo

Factores obstaculizantes»

Vigencia de objetivos»

l»2o

l»3o

1»4»

Bo Areas de interés»

lo5o

lo6.

Descripción»

Vigencia»

C* Políticas

Descripción»

Grado de aplicación»

Efectividad en cuanto a objetivos planteados y re

sultados obtenidos»

1»10» Vigencia»   —

1»7«

1»8»

l»9o

Do Objetivos operacionales (metas)*

1»11» Descripción»

1»12» Grado de cOncresión.

l»13o Factores obstaculizantes»

l»l4» Videncia»

Eo Actividades de Extensión»

1»13®'Descripción»
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Relaciones de laExtensión con laDocencia,Fo

lol6. Aportes de la Extensión a la Docencia, - ●

lol7o Aportes dé la Docencia a la Extensión*

lol8. Evaluación de las relaciones Extensión -''Docencia,

Relaciones de la Extensión con la Invéstigación,

lo19» Aportes de la Extensión a la Investigación®

1,20, Aportes de la Investigación a la Extensión*

lo21. Evaluación de las relaciones Extensión - Investiga

ción,

Go

Jornadas dedicadas a la Extensión,

1,22, Tiempos académicosj funcionarios y recursos.

H,

Capacitación para Extensión,

1,23o Becas,

1,24, Otras formas.

I,

Jo Recursos,

1,23o Recursos financieros.

Convenios,K,

1,26, Entidades con las que se han suscrito convenios,’

1,27, Características de los convenios,

1,280 Evaluación

2, PROYECCION I98O - 83,

A* Aspectos generales,

2,1, Objetivos de la Extensión,

2,2, Areas de interés que cubrirá la Extensión, .

2,3o Políticas de Extensión,

Objetivos operacionales de Extensión, .2,4,

Proyectos de Extensión,Bo

2o5o Proyectos de

divulgación).

Extensión (capacíta,.ción, asesoría y
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Ce Capacitación para Extensióno

2o6« Becaso

2«7o Otras formas»

D# Recursos»

2o8« Recursos físicos»

Recursos financieros»2»9a

E® Convenios»

2»Í0e Convenios que regirán en el período»

2»llo Entidad (es) que suscribirá (n)»

2ol2o Objetivos del (los) convenio(s)»

2»13o Características de ellos»

Ve ADMINISTRACION ACADEMICA

le DIAGNOSTICO

Organizacióne

lele ● Organigrama de la Escuela»

A.

Relación con otras unidades o instancias jerárquicas»

1»2» Vice Rectorías»

le3o Decanatura»

le^^o Otras Unidades Académicas»

lo3» Unidades Administrativas»

Be

Recursos humanos»Ce

1 e Ó e Personal académico, administrativo-académico y

estudiantes»

Normas de evaluacion»De

Existencia de normas»

Formas y frecuencia»

Necesidad y reformulación»

le7e

1.8,

1.9.
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2« PROYECCION I98O - 85«.

A o Aspectos generales»

2ol® Objetivos específicoso

2n2o Políticas»

2o3o Objetivos operativos»

Bo Proyeccione

2Ju Personal en Docencia, Investigación, Extensión,

Administración y estudicantes»

●  r

Co Capacitación del personal administrativo - académico»

2o5o Capacitación formal»

2o6» Capacitación no formal»

Sistema de evaluación y control»Do

Personal académico y administratiyo».

Actividad académica y administrativa.

2»7o

2»8»

Eo Organización»

Estructura orgánica propuesta» . '

2ol0o Organigrama de la nueva estructura orgánica»

2oll

2.9o

Criterios pera el mejoramiento de las ̂ elaciones

●con' instanciasD'erár^quicas'»

VI» ACTIVIDAD UNIVERSITARIA»



lo- IDENTIFICACION DE M ESCUELA

Ao- DIAGNOSTICO '

1.*- Justificación de la escuela.

lolo- Génesis Histórica

La Escuela de Planificación y Promoción Social surge

„  ; -en enero de 197^5 en el seno de la apenas .naciente.Universi-

... r.dad Nacional, como una unidad que aporta un planteamiento de

función imiversitaria, que explicitaj complementa  y desarro

lla ;lo 9 :planteamlen tos. de algunas pocas unidades ya existen-

tee y .-constituye runa nueva alternativa ;en ..relación al grueso

-  . .del cuerpo-institucional existente^

La Escuela nace con la función de desarrol^lar tres pro^

.  ● fesionales inéditos en el.país; e3, promotor social, el ecólo

„. . ,go familiar, y el. planif ic.aoo

„  se determina en;su doc.umen,to constitutiv

■La necesidad de los mismos

. í'Dectrina y Obje-

rtivos que configuran la Escuela de.Planificación  y Promoción

■  Social’», con.,base en un esbozo de la. problemática .uacipnal.

. , .y r

Este esbozo señala la necesidad de .estos roles como un

elemento;necesario para estimular una orientación deseable,

que. yiabilice, democrati'^.iándolp, ql modelo de desarrollo,

Estos. tres roles., cada, uno .en su dimensión, tiepen como obje

● tivOrjCpiaun la organización y la participación de Ips secto

res populares, especialmente:, de-aquellos ubicados en. el agro»

Esta-definioion:de necesidades profesionales derivada de los

■  requerimientos del desarrollo, caracteriza..un olemento impor-
- ~ tante de..la nueva unidads una intencionalidad, institucional

manifiesta que no permanece- en; la simple reproducción de

nocimiento y que va muebo más .lejos de. metas como .la de ser

_______ Se> plant ea incidir so¬:”GPñciencia crítica de la spejedadu^ .

bre el modelo de . desa^rpllQ;, orientándolo hacia condiciones

co-
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más participativas y democráticas. quQ dínamicen,  a través del

producto profesional y científico de la instítucióno Este postula

do, explícito de intencionalidad, va acompañado de una serie de

propuestas de innovación operativa que faciliten la consecución de

Estos elementos tendientes.a configurar unalas metas propuestas,

nueva modalidad de operación fueron de tres tiposs .

a) Condiciones que variarán la calidad de los recursos univer

sitarios mejorándoles sus posibilidades (profesores de tien^

po completo -vs- profesores de horas o de fracción ’de tiem-

Estudiantes provenientes de sectores populares y cono-po.

cedores de su problemática -vs- estudiantes de los'estratos

más altos de la sociedad, -variación en los criterios de a.á

misión- posibilidades para la dedicación exclusiva de los

estudiantes, creación de residencias y comedores estudian¬

tiles, etc,

b> Condiciones que permitieran una mayor flexibilidad curricu

lar que facilitara la adecuación pedagógica a las necesida

des del aprendizaje (creación de un ciclo básico propio, e-

liminación de los estudios generales, introducción de módu¬

los de aprendizaje con prácticas de terreno que permitieran

la relación entre teoría y práctica; participación estudian

til permanente en el logro de los objetivos académicos:

presas estudiantiles).

em-

’  c) Se gesta la investigación como elemento de orientación y a-

poyo de la docencia en el desarrollo y enriquecimiento de

Esta medida adquiere especial rele¬los planes de estudio»

vancia dado lo inédito de las carreras y lo poco conocido

del sujeto de acción institucional: los sectores populares

después de iniciado el funcionaraien-del país»

to de ía Escuela, en mayo de 197^, y como producto de una

Pocos meses

de construcción institu-ñecesidad señalada por el proceso

diseña el primer proyecto de extensióncion'al, La ge-

neración de este proyecto va ir determinando a niveles de

●  mayor precisión ● la relación simbiótica de está áct.ividad

se

con la docencia y la vidá institucional» ●●
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Conviene señalar que aunque no está explicitado en el documento

inicial,, él 'sistema de gestión de'lá Escuela se caracteriza' desde

sus inicios por un nivel de participación cualitativa muy elevado

para las condiciones universitarias» ● .

La aprobación de la Escuela de Planificación y Promoción Social

en la Comisión ('Ad-H6c)* se dio a título de nueva experiencia uni

versitaria, dé carácter experimental qué sería seguida con una eva¬

luación más o menos permanente» - Este carácter experimehtál le había

sido asignado por los mismos diseñádorés dél proyecto qüieiíéé tenían

una apreciación'de la magnitud de la taréá a qüe sé habían-abocado»

Era evidénte que se requerían condiciones favorables y reéursos ade

cuados para desarrollar el' proyecto y sistematizarlo antes dé preteii

der'ponerlo en marcha en otras runidades de la incipiente Facülitad 'de

Ciencias Sociales o de la Universidad» Sin embargo, existían fen el

seno de la comisión Ad-hoc, serias diferencias sobre el modelo' de u-

niversidado En la práctica esta se estaba configurando en forma bas

tante espontánea» Esta situación determinaba la existencia de ten

siones intereses y antagonismos, que^provocaron la polarización de

fuerzas de la naciente academia-alrededor de los diversos pasos de '

aprobación del proyecto de la Escuela de Planificación :y Promoción ●

Social* Esto obligó a-reducir los plazos de preparación’y a inÍGiar ●

los’trabajos con uná infraes-fcruct'ura extremadámenté precaria» ' Á pe

sar de estas limitaciones se realizó-úri proceso dé admisión propio y

se puso en fünciónamientd, con el trabajo organizado de los estudian

tés, la primera residencia y comedor estudiantil, de la Universidad **

administrada en ese entonces por la Escuela y la Facultado ' En abril ●

dé 197^ se éhcontraba la éscüela impár-tiendo sus primeros'cursos re

gulares» ■ ■ ● ■ “ ■

La comisión Ad-Hoc fue instaurada por la ley constitutiva de la

Universidad Nacional con funciones de Asamblea y Consejo Univer-
; sitarlo, con vigencia de dos años para; organizar el montaje ins
titucional» . -

Nota: esta fue la primera residencia comedor estudiantil'adminis
trada y financiada por uña institución universitaria'én-Cos
ta Rica»

5j{
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1.2*- El contexto universitario

La polarización que se había iniciado en Comisión Ad-Hoc, al

rededor de la presentación del proyecto de la Escuela de Planifica

ción y Promoción Social, había tomado en los meses subsiguientes al

de abril de 1974 mayor fuerza. La Facultad de Ciencias Socialemes s

elaboró para el mes de mayo un modelo de funcionamiento institucio

nal que desarrollaba los elementos centrales del proyecto de de Es

cuela de planificación y Promoción Social, incorporándole un nuevo

cuerpo conceptual tomado de Darcy Riveiro y de Varsavski, que le da

ban visos más definidos y estructurados como proyecto universitario.

Sobre la base de este documento (*) el Rector Nóñez desarrolló, en

el mes de julio del mismo año la primera versión de lo que sería su

propuesta de *'Hacia la Universidad Necesaria’*, Esta propuesta como

alternativa de desarrollo institucional, fue el elemento que agluti

nó las fuerzas que definieron las primeras elecciones para la recto

ría de la Universidad Nacional, en noviembre de 1974,

La elección del Rector Núñez determinó la orientación institu

cional de la Universidad Nacional, hacia el modelo "Universidad Ne¬

cesaria", La institución de acuerdo a este modelo debía definir su

"hacia objetivos conscientemente adoptados en rel^

Es-

int ene i onal i da d,

ción al desarrollo de la sociedad dentro de la cual funciona".

tos objetivos estarían basados en "una unidad de proposites naciona—

derivados de un análisis deles" y en una nueva "unidad de cultura",

la realidad nacional y la necesidad de impulsar, democratizando,  ña¬

para el logro de estos objeti-cionalizando el modelo de desarrollo,

vos se proponía un sistema de organización institucional que permi

tiera su operacionalización y al que se le denomino "modelo de racio-

El funcionamiento del modelo presuponía quenalidad instrumental",

la unidad de propósitos nacionales era factible de ser estimulada por

la Universidad, y que el funcionamiento institucional tendría el apo

yo de los sectores gubernamentales y mayoritarios del país.

Este modelo de Universidad, que se encuentra descrito en el li-

Núñez "Hacia la Universidad Necesaria", generó espectati-bro del Dr,

3 desbordantes dentro del ámbito de la Universidád después de suvas

(♦) propuesta de organización de la Facultad Ciencias Sociales,
canato, 1974o

De-
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eleccién»- El rnodéló dé universidad se convirtió en la'$anac:ea, que

orientaría Y daría significado a la institución'y gra;n'‘parte de las

energías se abocaron a la construcción de la nueva academiao Sin

embargo'pronto se harían evidentes'las primeras dificultades» El m£

dele no sb encontraba desarrollado a nivel de proyecto y era necesa-'

rio bperacionalizarld'aún más, definiendo, entre' otros, aspectos ce£

trales, 'como perfiles, certificados, la función dé la- extensión uni-

Tampoco'disponía la institución de un marco juríd¿versitaria, etc»

adecuado para la puesta en funcionamiento del nuevo concepto de

Universidad, debido a que el estatuto vigente había sido elaborado por

la Comisión Ad-HÓc, desde otra concepción institucional»'Estás prime- ●

ras debilidades manifiestas, intentaron Ser superadas por el Plan Acá.

co

démico del Rector (PAR) 76 y por la convocatoria  a una Asamblea Univor

sitaría'que definiera ol nuevo estatuto» En el PAR ?6 se intentó una d£

finición de los perfiles profesionales y de su relación con los

tificactos y con otros elementos pedagógicos como el de interdiscipli^

nariédad etc»,

esr

nivel de docencia pilares básicos en el lo-que son a

-

Sin embargo la definición y lagro de la racionalidad instrumental»

descripción de las relaciones fueron insuficientes para darles cará£

La elaboraciónter operativo en la marcha misma de la universidad»

del Estatuto Orgánico' en 1976 le dio un contenido institucional y ju

rídico 'parcial al huevo modelo de universidad. En él preámbulo del

estatuto están contenidos los elementos básicos de la racionalidad

»'Lá Universidad Nacional entiende que su mi

sión y vocación histórica consiste en promover' la transformación so—

El inscribir la Universidad‘Nációnál en él'marco' de úna socie-

sustantiva del modelo»

cial»

dad subdesarrollada y delimitar su papel en' el séno de esta sociedad.

significan definir la orientación de su quehacer en cuanto ‘a qué in

tereses sociales concretos la Universidad va a servir y qué modelo de

organización- de la sociedad va a reproducir o g'enerár,». Por eso la

función social asumida pbr' la Universidad Nacional trasciende la 'con

cepción tradicionál de conciencia crítica de la sociedád-, al consti-

tuirse la Universidad en generadora y formuladora dé'Un conjunto de

aspirá'ciónés nacionales y ¡de una hueva unidad de cultura que propone

El crecimiento de la prodiicción^ eí usO racional ●

la democratización cOmo pa'rtibi'p'ación amplia en

el acceso al bienestar.,.y_-la.n.ab.i.onaliz.a.c.i,ón ,

la ühivérsidad»« »

de los recursos,

toma de decisiones y en

la
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del proceso, definen el desarrollo deseado para.nuestra sociedad y

legitiman la misión de la Universidad", ^

Esta definición de intencionalidad que se reitera en el capítu

lo "De los fines y las funciones", va acompañada en el resto del es-

ta.tuto del modelo de estructura y funcionamiento que grosso modo

contradicciones y lagunas derivados de los intereses consolidados de

manda el "modelo de racionalidad instrumental",.

con

Sin ,embargo, este "logro jurídico", no exento de serias incohe-

rencias y contradicciones representaba en sus líneas más .generales

el modelo propuesto, . con excepción del mismo aspecto- central operati

vo que apenas había sido desarrollado en el PAR 76; los perfiles pro

fesionaL.es, Este elemento operativo de los objetivos institucionales

a nivel de cada carrera profesional desapareció totalmente en el mo

mento de. confeccionar el Estatuto, pone énfasis, sin embargo, en-,

el sistema de ce.rtificados, . que constituyen apenas el instrumento de

operacionalización del perfil y que no tiene razón.de.ser por sí mis

mo, ..

Estos documentos nos reflejan que si bien había transcurrido año

y medio desde el triunfo electoral del Rector, todavía no se había

alcanzado por parte de la comunidad universitaria .(*)y su dirección

capacidad operativa necesaria para . el funcionamiento armónico del

modelo, . El entusiasmo prevaleciente, provocó durante este período

que se pusiera en marcha la estructura y que se aplicaran elementos

sustanciales del modelo aunque se careciera de elementos integrado-

res básicos como los perfiles, para el hacer académico.

Un elemento adicional detuvo la puesta en práctica de manera,.

sisteMÓtica del proyecto, y fue la espectativa creada por un proyec

to de investigación sobre.la realidad nacional que se desarrollaría.^

con los mejores recursos de la Universidad y del país en el Consejo

Central de Investigación, Esta investigación, tal como se concebía,,

definiría los ámbitos de-acción institucionales permitiendo reorien

tar lo existente con mayor precisión y. detalle,  y a la vez definir

(*) El promedio de edad de los docentes era en ese entonces de aproxi
madamente 29 años, —
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el campo de acción futüro de expansión y ̂^specialización'de la Uni

versidad Nacional, Esta investigación, que nunca se realizó, y que

tampoco era factible en las condiciones imperantes, generó la espec-

tativa idealista ,de poder tener un marco de referencia institucional

que ubicara ”de una.vez portodas” la importancia de cada Facultad y

de la Unidad Académica, dentro del quehacer institucional. La es-

pectativa por los resultados de la investigación, estaba fortalecida

por el papel "central” que le asignaba . el. modelo a-.este, tipo .de acti

vidad, planteada en términos "exhaustivos” anteponiéndola en cierta

forma a la actividad docente que; es la razón de ser básica de la in^

titución,- La resolución.-de los múltiples problemas operativos, que

implicaba el funcionamiento universitario, en una institución nueva,

con una infraestructura muy magra en todo sentido  y con un proceso de

crecimiento sumamente acelerado, determinaron que el grueso de los es

fuerzos se concentraran en la resolución de lo inmediato.

Estos aspectos-enunciados anteriormente, ,corno limitantes del.de

sarfollo del modelo, se concentran f,undamentalmente en seual^r el ni¬

vel dé. maduración^del'Proyecto, la.' juventud e inexperiencia de quie

nes participaban en alguna forma en su puesta en marcha y a elemen-

Sin entrar a cuestlo¬tos idealistas que impidieron su desarrollo,

nar los objetivos del proyecto cuya validez se mantiene, es preciso

señalar otros elementos de mayor peso que impidieron el desarrollo

Estos elementos son:del proyecto en la Universidad Nacional,

a) la carencia del apoyo-externo, que debería ..producir la "uni-

dg.d de propósitos nacionales" y el modelo de consenso,. El

proyecto '●Hacia la Universidad Necesaria'! nunca fue visto

.Qon buenos ojos por muchas personalidades del gobierno ante

rior, ^a pesar;,de ser el Rector Núñez hombre de su confianza-

y fue atacado,, a menudo, sin conocerlo, por^ varios órganos de .

.prensa nacional, La-.polarización : que. habia .provocado la elec

ción de 197^, había generado una atmósfera que dificultaba la -,

.  discusión; serena y mediata sobre el .proyeoto, .A pesar de - su

trayectoria nacional, dentro de este contexto el Rector solo

logró un apoyo externo personal y nunca institucional a su

Esto se tradujo en recursos financieros asfixian-gestión.
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tes e. insuficientes durante toda su gestión.

■ b).IJn for tale cimiento de la autoridad personal y no'de las ins

tancias de dirección de la Universidad (Rector, Vicerrecto

res-, Decanos etc,) que se veían abocados a resolver proble

mas estraté'gicbs y técnicos'sin los recursos, mínimos reque-

'  ridds y con sistemas de funcionamiento provenientes de una

estructura más’reducida como era la vieja Escuela'Normal,

'  sobré la dual se había' fundado la Universidad Nacional, Es

ta confusión de lo institucional con lo personaly'de ahorro

inmediatista con la eficacia, condujo a una microcefalia ins

' ■ titucionai que impidió la debida dirección técnica y que con

dujo a úna larga y desgastadora' crisis institucional que ap^

ñas llegó a su climax a finales ,de 1977¿

Las crisis provocadas por la falta de presupuesto  y el desgaste

proyocadó por la microcefalia institucional y su inherente personaliza

determinaron el abandoriO práctl'co del proyecto  y la concentración

de todas las eriergías en la superación, de Iss deficiencias-más  visibles

e inmediatas, ' . * ;●

mo

1,3.- El Desarro'íio de la Escuela de Planificación y Promoción So

cial y su contribución al modelo universitario.

■ La Escuela de Planificación y Promoción Social sufrió-en este

proceso las dificultades generales de la Universidad Nacional, deri

vadas dé las debilidades de su infraestructura y sus restricciones

Sin embargo, además de las condiciones genesíacaspresupuestarias,

que vivía la institución debió enfrentar serios cuestionamientos  ex

ternos e internos a su modelo y formas de trabajo^

nal se ocupó de ella con críticas parcializadas,  a las que dedicó in-

La prensa nacio-

Por su claustro desfilaron alarmados por los co-cluso editoriales,

ra entariós^y/o por invitación de la Escüela los últimos-tres presiden

de la República^ un Vice-presidente varios ministros y diputados.tes

kki. .
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A pesar de laa tensiones, y. el desgaste, de recursos que todo eso sig-

● nificaba,. la; marcha de los diversos programas de la-Escuela no. se de_

tuvo y se ;fueron probando diversos mecanismos de‘operaciqnalización

del modelo de. universidad propuesto como-mecanismo para garantizar

el legro de los objetivos institucionales a nivel de la .Unidad Aca'dé^

mica» ■ -i ’

El-procoso no-estuvo exento de errores de apreciación, ni de s^ -

limitaciones derivadas d.el déficit de recursos profesionales a-

decuados, sobre todo, en el área de planificación, que demandaba sa- ●

larios que la Universidad Nacional no estaba dispuesta a financiar,

por razones presupuestarias y de miopía académicao Sin embargo cada ●

etapa y experiencia fue siendo evaluada y sistematizada en los diver-

sos documentos de diseño curricular y de programación que ●acomp'añaron

la actividad académica d,e la Escuela o-

rias

La crisis institucional de la Universidad Nacional de 1977. esta
lavo aparejada para la Escuela de fuertes presiones generadas por

Rectoría, tanto al interior como al exterior de la Universidad»

este mismo período se experimentaba, la gestación orgánica del equipo

responsable de la carrera de planificac.ión y se avanzaba en el dise

ño de la integración de perfiles de acuerdo al modelo» Las limita-

En

impidieron la continuidad del- traba.jo aunque
. La. finalización ''de la crisis vino

ciones de recursos, no

exigiera'b iin esfuerzo redoblado»

acompañada en 1978 con el primer presupuesto relativamente satisfac

torio eri-la: historia.de la Universidad Nacional  y de una atmósfera

que posibilitó el trabajo institucional» Estas condiciones fuerona-

provechadas por la Escuela para consolidar su quehacer institucional» ' -.

Fueron elaborados los perfiles profesionales y rediseñados los planes

de estudios de acuerdo a las exigencias pedagógicas que planteaba el"

logro de las funciones profesionales» La extensión: y la investiga

ción que ya habían incidido sobre el desarrollo docente, fueron a" su

evaluadas» y enriquecidas por las nuevas, dimensiones de ordenamien

to que permitieron' el engarce operativo del "modelo de racionalidad

instrumental"»

vez
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"Buscandó él logro operativo de sus objetivos la Escuela alcanzó

desarrollar, coa alguna‘s modificaciones oper^ativas y sustantivas a

nivel de" su unida'd académica, el modelo qué la Universidad Nacional

se había planteado como meta varios años atrás, y que en cierta med¿

da había^ contribuido a gestar»

lamentos importantes»

Deben señalarse, sin embargo, dos e-

Primero, a pesar de sus múltiples limitaciones '

la Dscuela de Planificación y Promoción Social era una unidad nueva,

carente de lastres derivados de una práctica institucional anterior»

Otro era el caso de la Universidad Nacional, cuando intentó desarro

llar “el modelo dé Universidad Nacesaria, qué no solo presentaba la '

existélici'á de al menos dos modelos diferentes, en su 'seno, sino tam- '

bien una realidad consolidada y difícil de modificar» En segundo la

gar,~"y cémo conéecúencia de lo anterior la Escuela de Planificación

y Promoción Social no desarrolló el modelo preestablecido dentro de '

los marcos estrictos de los documentos iniciales. Como se señaló an¬

teriormente el modelo no estaba adecuadamente operacionalizado como

unidad global ni en sus' dimensiones docentes, de investigación y ex

tensión ni en sus relaciones recíprocas»

\  .

Es preciso destacar que el desarrollo de la docencia en la pri

mera "etapa se basó al perfil implícito en los primeros documentos de

197^ 7 1975 y én las primeras experiencias docentes de la carrera de

promoción. La inexistencia dé una invéstigació'n que definiera "de

una vez por todas" el ámbito de acción de la Escuela no fue obstáculo’ *

para "el desarrollo de la experiencia, más'aúh fue el desarrollo mismo '

de la experiencia docente, de extensión e investigación lo que más en

riquéció la evolución de la Unidad Académica» La Escuela no permane- ^

ció Inerme en esta etapa inicial» La dinámica de su desarrollo impul

só la búsquedad de opciones y alternativas para enfrentar los retos

académicos que planteaba la consecusión de los roles profesionales es

hozados en el documento constitutivo de la Escuela de Planificación y

Promoción Social y sus desarrollos posteriores» La evaluación paula

tina de las medidas adaptadas, fueron orientando la construcción de

modeio' operativo. Puede afirmarse, qüe esta decisión de búsqueda

de soluciones orientada por la consecución de los roles profesionales,

i .i

>  .

un
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fue la que permitió, ir asignándole dimensiones .simbióticas a cada,

uno de ,sus programas y configurar su actual estructura operativa»

.de laObviamente, el desarrollo del modelo de. f.uncionamie.i^tQ

scuela responde a. los ajustes, que se han

estructura a. lo largo de este primer quinquenio de vida instit\i-

ido produciendo. en sjCj u

y no constitu,ye aún por su juventud (el tiempo institucio-cional,

nal se mide por década) una experiencia extr.emadamente consolidada

El detalle del modelo operativo de funcionamien-y sistematizada»

to, los pasos seguidos para su consecución y de los logros obteni¬

dos a través del mismo se encuentra en otras partes de este plan

quinquenal y principalmente en diversas publicaciones de la Escue-

la(*)* Trataremos de hacer aquí un esbozo del mismo»

2»- Objetivos

2ol»- Presentación de objetivos . .. ..

2»1»1»- Con respecto a la realidad costarricense.

‘'Contribuir al desarrollo nacional en la perspec

tiva de lograr una sociedad más justa y democrática, me

diante la generación de profesionales en promoción y pla-

nificación qu'é contribuyan a una mayoi? incorporación ele

los sectores populares -en particular de las áreas rura

les- al desarrollo del país”»

2.i»2o- En relación a la UNA»

En términos de objetivos institucionales la Es

cuela mantiene los del modelo^Universidad Neces.aria., ex-

>  presados en el estatuto y particularizados^para la unida.d

en el documento constitutivo de la misma» El producto

principal a través del cual la Escuela cumple este objet¿

lo constituyen los profesionales que “formaT ^vo

(*) Perfiles Profesionales del Planificador y Promotor Social y Pla
nes de Estudios» Evaluación del Proyecto de Extensión Universi

taria, Objetivos de la Película sobre la capacitación a Empresas
Comunitarias Campesinas etc»
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Los fines de la Universidad Nacional están defini¬

dos en el articuló NQ 1 del Estatuto Orgánico y orientados

por el preámbulo del mismo» A nivel del campo de acción

de la Escuela de Planificación y Promoción Social podemos

sintet'izar su misión como la de fomentar la participación

organizada de los sectores populares en la toma de decisio

nes y en los beneficios del desarrollo» A este fin ha coad

yuvado la Escuela a través de la formación de profesionales

en promoción social, a lo cual se agregará en breve, la con

tribución resultante de la generación de profesionales en

planificación» Así mismo a través de los conocimientos y

dinámicas generadas colateralmente por la investigación y

la extensión»

Fundamentación de los objetivos:2»2»-

La misión de la Escuela descansa en el móvil central y prea .

cupación original de la Universidad, en términos de que su intencx)

nalidad es la de estar vinculada estrictamente a las clases margi

nadas de la sociedad para promoverlas, principalmente con el sec

tor rural en términos de 'preservar el equilibrio .campo-ciudad, da

do que este equilibrio se preservará.mediante,-Una distribución más

justa y racional de los factores productivas del agro,., la creación

de nuevas formas asociativas de producción y con el estímulo al de

sarrollo de la planificación local y regional"» (*).

La Escuela de Planificación y Promoción Social se plantea

desde un principio que "su acción estará dirigida  a generar condi

ciones e instrumentos para la organización de la raarginalidad tem

poral, por ser la más numerosa y por presentar mejores posibilida

des cualitativas y cuantitativas. Originándose la mayor parte de

la raarginalidad temporal en el sector agropecuario, y encontrándose

(*) Nuñez Bo op» cit, pág» 22
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en este sector el mayor porcentaje de trabajadores temporales., ■

la Escuela pondrá énfasis en la formación de ;personal adecuado

para sus necesidades" (**)o

.  ●Estos dós componentes del modelo, la racionalidad sus

tantiva o sea el objetivo general .y la racionalidad instrumen

tal, u objetivos específicos por medio de los cuales sé logra

en áltima instancia el general, pero que a la vez se nutren re-

ciprocamenté, 'son los que dan sentido al quehacer de la Escuela

en general y a- los diferentes programas en particularj vale de

cir, la racionalidad sustantiva de la escuela que se expresa co

mo objetivo general en la formación de profesionales que contri-

-.buyen al desarrollo nacional, tanto en el campo de la promoción

como en el de la planificación, se logra a nivel de la instruí

mentalización con la definición de roles profesionales en fun

ción al desarrollo nacional en los que se logre impleméntar fun

ciones, habilidades, y destrezas que van a definir -una metodolo

gía pedagógica innovadora que garantiza el logro del perfil pro_

puestoo

2o3c- Vigencia de los objetivos

Los obje"tivos de la Escuela continúan plenamente vigen-

-  tes,.tanto a^uel vinculado a-la realidad nacional, cornib’aquel
relacionado con la Universidad Na:oional»

.escuela de Planificación y Promoción Social, Doctrina y Obje-'
●  I.tivos, pág, 23^
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Areas de int eres* -3o-

3olo- Descripción»

La .iiloP«PoSo tiene interés especial en el trabajo con los

sectores populares -del agro» Esta asignación de prioridad, no

..excluye la posibilidad de trabajo con los sectores urbanos en

la medida en que sus necesidades lo requieren» Dentro de .estos

.  sectores la Escuela dedica particular atención  a los ubicados

en la provincia de Heredia» Esta prioridad está ̂ determinada por

el interés institucional de responder a su entorno inmediato y

para facilitar el- desarrollo de las prácticas» ■ .

Los sectores de juveniles, son también área de gran inte-

.rés para la Escuela». , . ● ●

3o2»,- Vigencia»

Las diferentés áreas de interés de la Escuela tienen plena

vigencia

4»- Políticas de la Escuela de Planificación y Promoción Social»

Lasjpolíticas desarrolladas por la Escuela, para alcanzar los ob

jetivos propuestos son el resultado del interrelacionado accionar de

sus cuatro programas: Docencia, Investigación, Extensión y Administra

ción Académica, cuyos aspectos son presentados en detalle en los capí

tulos correspondientes» Se señala aquí, solo los más relevantes de

cada programa y su vinculación con los demás»

En Docencia, la formación de los profesionales se organiza con

base en los siguientes pasos metodológicos:

lo- Definición de los perfiles profesionales (rol correspondien

te a cada tipo de profesional) en forma operativa, ó sea precisando '

las diversas funciones científicas, técnicas y sociales qu'e debe saber

desempeñar cada profesional para cumplir con el objetivo de desarrollo

previsto»
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●2*- Definic.ióíi: de los conocimientos, habilidades y destrezas

requeridos para el cumplimiento de cada función intégradora del rol

profesional»

. 5o- Desarrollo de. un conjunto de certificados (unidados.. de

aprendizaje) provistos de objetivos operacionales que garanti.cen la.

adquisición paulatina de los conocimientos,'habilidades y destrezas

que habilitan para el desempeño de las funciones que integran el rol®

Este conjunto de certificados está provisto en una estrategia o mé

todo pedagógico- que . facilite el proceso- de apréndizajé de los estu- .

diantes, aglutinando los conocimientos alrededor de núcleos ● temáti-^.

eos y relacionando la teoría en forma continúa y que permita evaluar

permanentemente el logro de los objetivos»

La eficacia de la actividad docente concebida en estas dimen

siones operativas está estrictamente relacionada:

a) Con el desarrollo.de la investigación en el ámbito univer

sitario, como actividad permanente que contribuye-.a la orien-r

tación de los objetivos institucionales, en el desarrollo de

la ciencia y en el enriquecimiento de los planes de estudio y

,su adecuación a los fines institucionales y científicos»

b) Con el desarrollo de la Extensión como actividad de carác

ter permanente, que permite a la institución: prestar uii ser-

‘  vicio a la comunidad, poner a prueba el diseño de los perfiles

concepciones científicas y técnicas del trabáje profesional,

permitiendo no sólo reálizar mejoras sustantivas en los plañes

de estudio, sino también enriquecer la formación de sus profe

sores y estudiantes» i

1

Como se podrá apreciar existen tres énfasis diferentes con as‘

pectos centrales del modelo propuesto a nivel de la Universidad Na- '
cionalo
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lo- Explicitación del papel determinante de la docencia en

el quehacer institucional y desarrollo de^'los perfiles profesiona

les como elemento base de la racionalidad instrumental én'esa área

y en todo el modelo

2o- Se le retira el carácter "central” a la investigación,

deformación que provocaba una separación entre la práctica docente

inmediata y la investigación determinadora "de una ve2 por tod&s"-

de la actividad institucional o El haberle retirado el papel central

a la investigación no significa haberle restado'funciones ó importan

cia a esta actividad, sino precisarle su papel en relación á la ac¬

tividad por excelencia de la institución; la docencia, y su aporté

al desarrollo de la cienciaó

3p- La extensión adquiere definición precisa y operativa en

función del desarrolló docente, especialmente, en la prueba de la

efectividad de las funciones integradoras de los perfiles o roles

profesionales» Este énfasis en la definición no desvirtúa las otras

funciones que cumple la extensión en relación o actividad docente y

la investigación,.

Agregado a lo anterior, es necesario destacar que desde el

primer año en que funcionó la Escuela de Planificación y Promoción

Social, los aspectos de administración académica ocuparon un lugar

muy relevante» Esta Unidad Académica contó desde su inicio con resi

dencias y comedores estudiantiles bajo su propia responsabilidad»

De la misma manera la Escuela siempre ha aplicado¡a sus estudiantes

la técnica pedagógica de los Laboratorios, así como "prácticas de

campo" por varios días» Estas modalidades por la misma índole de

ellas, exigen un movimiento muy grande de recursos materiales y fi

nancieros» En esos inicios la responsabilidad fue asumida y reali

zada directamente por la Dirección Administrativa de la Facultad de

Ciencias Sociales»

Además de los aspectos de índole académica que hemos mencio

nado, cabe destacar el "Proyecto de Capacitación  a las Empresas Co

munitarias Campesinas" bajo la responsabilidad del Equipo de Lbcten-

ít.
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sion de la^Escuela, que por su misma magnitud, demandaba la eficacia

y efic ÍVñci“á*^ eñ“ la' administ ración o ÜOn ~é^ cr ecimient o de la E&cué- *

fánto en'Docencia', como' en -Éx--—la, con sus demandas cada vez mayores

tensión y en Investigación, se vio la necesidad de crear un Programa

Administrativo dentro de la misma Escuela, que pudiera servir de nexo

entre todos los programas y de apoyo logístico en el desarrollo de

sus actividades®

Fue así corno en el año 1975» por disposición de la Asamblea de

Escuela, se.crea el Programa de Administración®

Conviene resaltar la connotación que ha ido adquiriendo paula-

tinaraente_la participación en la vida académica de la Escuela» Aun

que los primeros dieciocho meses exiben una característica gfenerál de

exceso de reuniones y asambleas, dicha etapa fue irapor-fcante para de-

sarrpllar el espíritu de participación en los diversos estamentos de

la Escuelao En 1976, cuando se discutió el Estatuto Orgánico se ha

bía logrado, asimilar que la. participación era algo más que el derecho'

de opinar y de que. el centralismo en la ejecución no era incompatible

con un proceso democrático de gestión» Este avance incipiente de la

Escuela en el campo de la participación resultó ser demasiado compre-

jo y burocrá-tico para las tendencias asambleístas prevalecientes en

la Asamblea Universitaria que aprobó el estatuto» La evolución pos

terior fue orientando cada vez más el sentido de la participación tan

to a nivel docente, como en el de las relaciones con los estudiantes,

en función de la creación y aporte colectivo»

te en facilitar este proceso de participación conciente y responsable

lo constituyó la elaboración de los perfiles'profesionales»

dad de .la participación venía elevándose mucho antes de la elaboración

Un elemento determinan

La ealí'-

de los perfiles,,y tenía sólidas dimensiones en varios proyectos de la
'O ■

Escuela, sin embargo, los perfiles profesionales  y el nuevo pian dé

estudios facilitaron la profundización y ampliaron el numero de cuadros

y la dinámica dé la Escúéiá» Obviaraenté este proceso se pudo producir

gracias a los mécánismos previstos por la estructura de la Escuela»

Se podría afirmar que para la Unidad académica en estos momentos la

participación, es más que una garantía de derechos de los participan-
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condición g.ine-qua non, para elevar el nivel académico ytes, es una

desarrollar mayores niveles de complejidado

Objetivos operacionales (metas)»5o-

Los objetivos operacionales de la Escuela corresponden a las

metas que los programas de Docencia, Investigación y Extensión

fijan cada una y en las relaciones y aportes que se han brindado

En Docencia ellos corresponden, a las carreras

se

en forma recíproca«

impartidas, a los cursos de servicio y

En Investigación, las. metas están expresadas en proyectos de inves-

al sistema, de, certificados»

¿ilxtensión, por su parte, los objetivos operacionalestigacióno . En

tienen una implicancia, en el sector campesino -en particular en

desarrollo de 3.as Empresas Comunitarias Campesinas (EoCoC»)- y

el

 en

términos de auxiliar la labor formativael ámbito universitario, en

de profesionales y sistematizar el trabajo de extensión hacia el a-

groo

.. Todos. Gstos aspectos son tratados en detalle en los capítulos

corr espóndil ent.eso

6*- .-Evaluación de los resultados»

Al referirnos al logro de objetivos y metas por parte de la

es preciso distinguir dos nivelesEscuela en este primer lustro,

de acción:,

lo- La incidencia sobre- la meta institucional o el fin del

proyecto universitario qué le Corresponde a la Escuelao

de.objetivos planteados por los proyectos desarro

llados para coadyuvar con ei fin»

Lo.gro
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El logro de este fin como se podrá apreciar no depende iónica

mente de la acción de la Escuela,' sino de’toda una serié dé-proyec

tos‘encaminados en esa u otra dirección, por diversas organizacio

nes e institücibneso Tampoco éste fin se plantea para sér alcanzado

en el corto plazo» Sin embargo es preciso anotar qué a pesar de lá

corta historia dé la Escuela, se encuentran, laborando ya, en diver- '

sas instituciones públicas y privadas del país, loé técnicos y bachi

lleres en promoción social y que su trabajo ha sido de mejor calidad,

técnica y profesional que el desarrollado por personas Con formación

en otras áreas sociales»

También él trabajo de extensión, descrito en el capítulo co-
N

rrespondienté, constituye un aporte directo a este fin» Sin embargo

puede considerarse como una de las tareas más significativas para ge

nerar condiciones para él cumplimiento del fin, él desarrollo de ra

cionalidad instrumental (organización) de la Escuela y los esfuerzos

que realiza el programa de investigación para pbnéí’ en marcha los

nuevos planes de estudio»

■’ Eñ relación al logro de objetivos y metas pláht'éadas‘ por pro

yectos para coadyuvar ^el fin se encuentran descritos eh los capítu¬

los correspondientes al diagnóstico de docencia, investigación y ex

tensión»' Sin embargo, es preciso señalar qué deben distinguirse den

tro del .diagnóstico, para efectos de' eváiúacióh, los proyectos pues

tos en marcha-áruteé de ia .elaboración-de los perfiles .pr-afesionalGS,

de los puestos en má-rcha -i)osteribrmenté<r - -Esta - difereHb^iaciÓn

ce no para menoscabar los proyectos anteriores sino

se há-1

para indicar 'la

diferencia de precisión de parámetros en cada uñó de los casos» Los

proyectos de lós diversos programas puestos en marcha presentan una
relación con las necesidades derivadas del desarrollo operativo de
los perfiles profesionales» Los proyectos' anteriores no tiéneh este

tipo de referencia precisa, aunque se Orientan a satisfacer las nece

sidades dé formación de profesionales y los fines dé la Escuela»
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A nivel de productos .profesionales todavía no se ha producido

una graduación con. el nuevp plan de estudios, que permita aplicar

los sistemas de evaluación del pro-ducto que faculta el nuevo diseño.

Sin embargo, aunque existen variaciones cualitativas de. relevancia,

entre el nuevo producto profesional esperado y que se ha venido pro

duciendo anteriormente.,, las espectativas en cuanto a funciones fueron

similares. Esta^situación ha motivado a.la Escuela a diseñar un sis

tema de evaluación de .sus egresados, que será aplicado apenas se dis

ponga del financiamientp requerido.

Es preciso señalar, sin embargo, que si bien la Escuela no

aplicado todavía un sistema de evaluación de sus egresados con todos

los rigores a-cadémipos del caso, esto no significa,; que no disponga

ha

de información^recogida por diversos medios sobre su desempeño profe

sional. Las encuestas realizadas en las, instituciones contratantes

y organizaciones populares, para la elaboración.del. perfil profesional

y plan de. estu.dips, permitieron en cierta medida recibir opiniones so

bre el desempeño profesional de los graduados.

Esta información expresada por las instituciones y- las organi

zaciones, aunque desprovista de.representatividad, presenta un balan

ce satisfactorio o . En general se les cons.iderS: a los promotores como

buenos profesionales en,su campo, que obtienen resultados satisfacto

rios en su trabajo de organización con sectores populares. El método

de trabajo en promoción y sus procedimientos se han ido incorporando

en la acción institucipnal, en parte debido a iniciativa de los promo

tores. La formación en organización que reciben en la .Escuela, le ha

facilitado a los promotores, no solo el trabajo con las organiza.ciones

]populares, sino también el desenvolvimiento al interior de las institu

cienes mismas. Varios graduados de la Escuela han logrado ascender,

en períodos relativamente cortos incluso a jefaturas a nivel nacional.

Medidas como la adoptada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería

de solicitarle a la Escuela la capacitación de sus promotores rurales,

y el hecho de haber adecuado sus planes de trabajo dentro de los planes

de estudio que se les brindó, reflejan también cierto grado de aprecia

ción iDOsitiva del trabajo de la Escuela a nivel institucional.
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La. evaluación del trabajo de extensión de la primera etapa de
●t

i bien arrojó información que *contribu:yo-a enri-qúécer
las

la Escuela, si

las funciones, los roles y el método pedagógico, no desvirtuó
Por el contrario

de conocimiento, habilidades y
concepciones profesionales de la primera etapa»

reafirmó el cuerpo central de áreas

,  establecidos en los planes de estudio primigenios,

elementos indispensables,para el desempeño de los roles profesiona

com
destrezas

o

leso ●

concepción profesional arrojada por él
de los elementos más' sigñi-r

de la Escuela y

relación' a losvob-

Esta evaluación de lá

de extensión (*) constituye unoprograma
ficativos del carácter simbiótico de los programas

constituye un parámetro de medición de logros en

jetivos instituciónaléso

indicadores sighificativos:L<ié los

ha recibido de consultorias ex

experiencias en diversas par-

consultorías más significativas

Debe señalarse también como

logros de la Escuela la demanda que

ternas e invitaciones para exponer sus

tes del continente americano» Las

han sido las siguientes:

a) La reciíjida por parte del IICA para impartir un curso sobre
catorce facultades de

Ambato Ecuador 1978é- ■ -
lá elaboración de perfiles profesionales paira

diversas universidades ecuatorianas en

solicitudes continuas d-el. IICA de nuestros profesiona-
desarrollar laboratorios de orga-

E1 Salvador (cinco veces) y Co-

b) Las

les en capacitación campesina para

nización tanto en Costa Rica como en

lombia» .. ^

panamá a'través del IICA, paraLa cohsultoría solicitada por

desarrollo metodológico en la elaboración de concur-conocer nuestro

sos de autobiografías campesinas y procesado de la información»

(*) Nota: Esta evaluación se realizó por parte de los miembros del
programa dé extensión en las diversas etapas de elabora-

dis&usión dé los perfiles, profesionales duranteción y
1977 y 19780
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Factores limitantes del desarrollo o7o-

Los factores limitantes del desarrollo de la Escuela están inmer^

afrontar la Universidad Nacional o%
dichos fáctoros han a-

ha tenido quesos en los problemas

Sin embargo en el caso concreto de la EoPoPoS

sumido un papel obstaculizante, pero no inhibitorio del desarrolloo

la fal-

o í

Un ejemplo de ello se encuentra en la Extensión de la Escuela;

ta de recursos para este programa, obligó a la Escuela a buscar fuén-

tes de financiamiento externo, lo cual fue obtenido.y permitió llevar

a práctica en profundidad acciones de Extensión»

Además de'los problemas presupuestarios y de otro tipo enuncia

dos en la primera parte de este capitulo conviene recalcar varios el^

mentos que constituyen limitantes reales y potenciales de los objeti-

, políticas y metas de la Escuela y por tanto de su desarrollo»vos

7olo- Deficiencias de infraestructura de la UNA»

Las deficiencias de infraestructura de la Universidad

Una biblioteca poco equiioada e inadecuadamente fi-

físico inadecuado y ubicado en el sector mas

;  Nacional;

nanciada» Espacio

ruidoso de la ciudad de Heredia»

la estructura institucional»7o2o- Existencia de desajustes con

a) La fijación de porcentajes fijos y reducidos de asig

nación de recursos para la investigación y la exten-

la inexistencia de definiciones que garanticen
« #

sion y

la relación de estas actividades con la docencia, pre

senta limitaciones para el desarrollo simbiótico de

estas actividades con la docencia» ..

b) El sistema de departamentalización» A^aqu^.la-depar-?

tamentalización fue uno de los,elementos planteados

por el modelo Universidad Necesaria,- como requisito
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para garantizar la profundización en las áreas básicas e

instrumentales"del saber, sin embargo no há adquirido en

‘  iá ÍJiiíversida’d Nacional, una dimensión operativa qué sálvo-

guardando"este principio mopérjudique las necesidades de

formación de profesionales» Para"iniciar no existe más que

un documento de "recomendaciones” sobre departamentaliza-

ción, que se interpreta en ocasiones rigidámente  o sea se

’  'toma en 'cuehta' en absoluto» Aunque hasta' él raoinerito no ha

habido una asignación de áreas de depártáméhtalización por

uhiáades, en ocasiones éstos no há sido éscólíó para que

con gran rigidez e infléxibilidad se invoqué la
' i tr

y se tómen decisiones que afectan únidádes»
'1 ●

La^ídépártamentalización rígida y desligada de las nécesida-í-:

des opérativas de la formación.de profesionales ha sido uñ

factor limitante, de la eficacia pedagógica y la calidad: pr^'

:  -feSÍOnalo. = - . v

-  í’rof^sores enviados ppr otras unidades para prestar servi-.

qios docentes por fracciones;.de tiempo, reducidos .y su espe-

cialización en las tareas de la Escuela, presentan.a menudo

dificultades para el desarrollo armónico de los certificados

,,y el proceso de aprendiza je de los. estudiantes» .

* >

Problemas de la capacitación
■) .

El desarrollo de la Escuela por sus características de acu-

mulación'ha sido también un proceso de capacitación permanente pa

ra su personal taiitó en el plaño prófesioñál cómo én él pedagógico;

El personal de la escuela, en su mayoría, ha tenido en la misma la’

mayor parte dé su experiencia- laboral y más de un caso'ésta ha sido

●  su ánica ■ experiencia de trabajo^ después, de/haberse graduado» Aun-f

qüé la: tónica"general de trabajó fue de gran entusiasmó y dedicación

desde el inicio, se dejó séntir eñ el quehacer dé la Escuela, duran-
En loste las primeras etapas la juventud profesional de su equipo»

años 1974-75, las ciéñciás sociales eñ Cbstá Riba éstabah producien

do sus primeros graduados, algunos de los cuáles fueron contratados



por la Escuelao Los recursos escasos, de la Universidad impedía la

contratación de personas con gran experiencia» El ..personal. docente

de esa época,se sometió-.a un proceso permanente de capacitación, el

cual, no se realizó en forma sistemática, sino en gran medida como

fruto del trabajo práctico» .. 

Esta situación.ha ido variando paulatinamente conforme tuvo

Se ha logrado un as-lugar el desarrollo del proceso institucional

censo paulatino de solidez pedagógica y académica en forma corresi>on

diente a la evplución de la Escuela» A este proceso ha coadyuvado

la.capacitación formal en organización que se desarrolló intensiva

mente durante los primeros años y las becas para postgrado logrados

en el país y en el exterior» Sin embargo la nueva etapa de desarro¬

llo cualitativo que’*afronta actuálraenté‘la Escuela establece nuevas

exigencias de participación creativa y de i respuesta técnica y cien

tífica*^': De'ahí que el proceso.de capacitación formal adquiere una

dimensión superior y una necesidad urgente de atender» Con el fin de

coadyuvar en este proceso se han diseñado varios seminarios para 1979,

alrededor de los avances de la investigación sobre teoría de la Pro

moción Social» Actividades similares se están realizando alrededor

de las primeras prácticas de graduación en Planificación»
● * ●

Adicionaimente se solicitó en él presupuesto de 1979 de diver

so tipo para el nivel académico general de la Escuela»

embargo problemas de dos tipos;

Existen sin

a) De incertidumbye presupuestaria crónica que no permite ga-

rant.izai: que se obtenga ni siquiera todo lo aprobado en el i>resupues-

tp* , ■. r - ■ , . . . . ■ , r..

● b)'Asignarle rango de capacitación, éon el debido apoyo de las

autoridades’universitarias, a los seminarios’de estudio yprofundiza-

ciÓn que realizará-la Escuela? en 1979'y precisar  a nivel impersonal

las áreas de capacitación, y especialización» o

Como se seña.lp anteriormente en este, documento la p^rticipa-

ción. y el ,?jivel. académico constituyen condiciones de operación de la

La nueva etapa agudiza aún más estas exigencias y se requi^Escuela»
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re tanto el apoyo externo, como un gran esfuerzo interno, para lo

grar estar a la altura de las tareas 'de lai’etapa actúalo

7«4o- Limitaciones en el desarrollo del modelo

Aunque el modelo ha adquirido nuevas dimensiones opera

tivas a partir de 1978, la práctica realizada hasta el momento se

ñala que para lograr un nivel óptimo de participación de cada curso,

es preciso perfeccionar los mecanismos de evaluación en cada cérti-

Lbs objetivos del certificado definidos por las funciones

profesionales, deben adquirir-una^ relación de carácter operativo con

los contenidos, habilidades y destrezas básicas, que debe contribuir

a generar cada curso teórico o prácticoo

sión exhaustiva, detallista que limite la iniciativa de los profeso

res, sino de una definición operativa de las áreas básicas para la

generación de funciones profesionales, que puedan constituirse en

elemento orientador y evaluador de profesores y estudiantes, en el

proceso docenteo

ficadoo

No se trata de una preci-

Esta definición es una tarea delicada que solo podrá ser rea

lizada en la dimensión necesaria sobre el análisis de la práctica de

los núcleos académicos*

el desarrollo pleno del modelo*

históricamente una ’*confederación de parcelas del conocimiento” don

de las formas origanizativas han sido poco desarrolladas*

ducción de formas de planeamiento académico, en este contexto, tro

pieza con hábitos e intereses parcelarios individualistas, que inde

pendientemente de la voluntad de los profesores entorpece y distor-

ciona el énfasis de los objetivos*

tentes de tipo enciclopédico y distorsionados por los intereses aca

démicos particulares de cada profesor, desvían la atención de los

objetivos profesionales y limitan la participación de los estudian

tes en el seguimiento de su proceso de formación profesional*

Sin embargo es una tarea indispensable para

La Universidad en general ha sido

La intro-

Los sistemas de evaluación exis-
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El estado actual de planeamiento aunque ha elevado cualitati

vamente el nivel de participación de los núcleos académicos y orien

tado mejor los cursos teóricos y prácticos, sin embargo no existe un

control individual lo suficientemente elaborado, que impida las des

viaciones de los objetivoso

Estas desviaciones que son especialmente agudas en algunos

cursos de servicio no han podido ser contrarrestadas tampoco por

los estudiantes, por carecer estos de criterio sobre la importancia

de cada aspecto del programa y ocultar los profesores la pérdida de

los objetivos con otro cúmulo de exigencias y conocimiento que su

puestamente responden a “exigencias académicas"»
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PROYECCION, I98O - 85

-  ...

lo.-.Obje'^ivos. -

El fin institucional de la Escuela derivado de los fines y.

funciones consignados en el Estatuto Orgánico se mantiene:

mentar la participación organizada de los sectores populares

la toma de decisiones y en los beneficios del desarrollo”*

"Fo

en

Este fin seguirá orientando sus objetivos generales, espécí-

-ficos y;metas durante el próximo quinquenio« Él programa de do

cencia seguirá siendo la instancia principal a través de la^cuál'

●la Escuela buscará él logro dé su propositó u objetivos genera

les» . Éstos objetivos generales lo constituyen el logro de ÍÓs

perfiles o roles profesionales operacionalmente diseñados»

5*

Se

entenderá como alcanzado el rol profesional cuando los estudian

tes logran desempeñar las funciones que le caracterizan»

tules entregados de técnicos, bachiller.

Los tí

o líceñcaá'do correspon

de^ varóles y constituyén, dentro de este modelo operativo, indi

cadores terminales de curáplimiénto dé los objetivos generales'de
■la Escuela» ;

.Los programsks de investigación y extensión definen sus obje-^-
tivos básicos en relación estrecha con las necesidades de la do

cencia» .La investigación como generadora de. infraestructura cien

\ tífica en apoyo de las necesidades d.e los cursos,. .prácticas y cer

■bifi.cados y de extensión como instancia de prueba y enriquecimien

to de Ips roles y funciones profesionales» ,

La investigación y la extensión como pilares sobre los cua¬

les se desarrolla la docencia, se brindarán apoyo recíproco. cuan

do esto sea necesario para el desempeño de sus objetivos jjásicos»
Las actividades de investigación y extensión en el cumplimiento

de sus objetivos básicos elaborarán productos cuya incidencia

traspasará el cumplimiento.del propósito incidiendo adicional¬

mente al Ipgro del fin institucional». Se.trata de las repercu

siones de las investigaciones más allá .del ámbito docente forma-
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tivoj en la comunidad académica nacional, en las .organizaciones  .po

pulares y en el aparato institucional» Igualmente en el caso de ex

tensión se presenta el desarrollo de dinámicas organizativas en los

sectores populares y en los diversos departamentos y oficinas regio

nales de las. instituciones públicas»

Como producto de la acción misma de los programas de investiga

ción y extensión existirán productos de enriquecimiento recíproco y

de-interés dé otras áreas del conocimiento* Iodos estos productos

no es.posible detallarlos como objetivos en los proyectos, sin. eip-●

bargo, aquellos que sean! detectables en, el diseño se consignarárL_ en

los mismos* La evaluación de los proyectos permitirá-recup.erar las

"funciones latentes" que.-se generen a través de; su ejecución*

2.- Áreas de interés

La Lscuela mantiene un. interés par.tÍG.ular. por el trabajo, con

Esta asignación de prioridad, ^nolos sectores populares del agro*

excluye la posibilidad de trabajo con los sectores urbanos en la,

medida en que sus necesidades lo requieren*

se mantiene en la medida que no se han producido en este quinquenio

cambios radicales en la estructura social y productiva del país*

La prioridad del agro

Dentro del agro especial' atención dedicará la Escuelar a los

sectores populares de la provincia de Heredia* Esta prioridad está

determinada por el interés institucional dé responder a su entorno

inmediato y para facilitar el desarrollo de las prácticas aún en

condiciones presupuestarias difíciles.

Políticas3o-

3*1*- La Escuela fortalecerá y desarrollará máé su modélo de

racionalidad ihstruméntaí, pdrá ● garantizar una mejor ca

lidad de su producto y el logro dé los objetivos.
r ●
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Dentro de las actividades que desarrollará para lograr este

objetivo estarán

a) Poner en marcha un sistema dé evaluación y seguimiento de

sus graduados, para poder apreciar en forma más precisa, el

desempeño de los roles profesionales y su capacidad de inc^

dencia sobre el fin institucional»

b) Sxplicitar los pasos de formulación de la estrategia peda

gógica de la Escuela de Planificación y Promoción Social a

partir de las funciones y sus áreas de conocimiento, habi

lidades y destrezas

cX perfeccionar los mecanismos dé évaluación al interior de

los certificados buscando el desarrollo de un sistema que

oriente en forma más precisa, los criterios de docentes y

estudiantes hacia el logro de las funciones y el rol profe-
y  - ■ *

sional»

’» ●

d) Elevar el nivel pedagógico del personal docente,

dio indispensable para facilitar el aprendizaje y obtener

mayor rendimiento académico»

corno me-

un

Desarrollar vínculos más estrechos de coordinación con orga-3«2o-

nisrnos nacionales e internacionales que prestan servicios en

las áreas organización y planificación a los sectores popula-

■Jscuela buscará .la celebración de convenios con algu-

para .lograr niveles de coordinación y

res o. La

nojs de estos organisnjos

prestación de servicios recíprocps que beneficien el desarro¬

llo de las partes

El estrechamiento de éstos vínculos, buscará darle mayor pre-

seiícia a' la jilscueia en las instituciones' y organizaciones po-

mismo precisar dé común acuerdo los tipos depulareso Así

especialización que tendrán los roles profesionales para estas

..Será de interés de la EsCüela de Planiíicaciáninstituciones»

y Promoción Social propiciar en este período el desarrollo de

especializaciones en promoción y planificación acorde con los

requerimientos del desarrollo»



Los conts.ctos realizados hasta el momento con otras institu

ciones, indican la conveniencia de desarrollar especialidades

para el próximo; quinquenio en las siguientes áreas:

formación de técnicos en promoción de la salud co-

en coordinación con la Facultad de Medicina y

el Ministerio de Salud»

1

a) Salud

munitarin

b) Deísastres naturales esta especialidad aunque no.muy nume

rosa, iría acompañaba de la introducción de elementó^ bás^i

eos de esta a todos los promotores para facilitar la coor

dinación de todos los recursos institucionales, en la or

ganización 'popular durante los desastres naturales* ●

c) Capacitación en Empresas Asocia'^ivas de Producción» Esta

sería una especialidad semestral, para promotores institu

clónales nacionales y de otros países del área, que re

quieren familiarizarse con la metodología de extensión de

la Escuela* .

d) Planificación Social: solare esta especialidad existe ya

un estudio de necesidades y un proyecto de plan de estu

dios (■■■') o

-  Como área de especial interés científico la Escuela .trabaja

rá la teoría y técnicas de la organizacióno Dentro de esta

área especial relevancia tendrá el desarrollo del método del

laboratorio de organización* . Además de perfeccionar los me

canismos de apoyo, registro, medición y evaluación para,».efe£

tos de cada experiencia, es de particular interés la acumul^
ción y sistematización de dicha información a través del tiem

.  po para ampliar su dimensión pedagógica y desarrollar el po

tencial investigativo que contiene» Con este fin se promove-

3*3

(*) Proyecto de esx>ocialización
por Beverly Gutiérrez para la Escuela 'áfe Planificación y Pro
moción Social, Bnero, 1979» j

en Planificación Social elaborado
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rán seminarios, investigaciones .y..audiovisuales-de apoyo

permitan profundizar las dimensiones teóricas y técnicas del

método, así como sus implicaciones utilitarios del mismo para

el desarróllóo

que'

La relevancia del laboratorio deviene de las .implicaciones teó

ricas y prácticas que conlleva su desarrollo sobre la tarea d£

cente y de extensión de la unidad académica» .

3*4,- La capacitación, del personal será objeto de especial atención

durante el próximo quinquenio» Las áreas de capacitación esta

rán definidas por las necesidades de las carreras de promoción

y*--planificación y las especialidades dentro de estas áreas que

serán objeto de trabajo académico, extensión e investigación»

La capacitación tendrá lugar en todas las instancias posibles

tanto a través de los canales formales de post grado, en el

país y en el extranjero, como a través de las nuevas formas de

diseño del trabajo que faciliten la participación  y evaluación

del mismo en forma permanente»

3»5»“ Como norma para el próximo quinquenio se tendrá que incremen

tar la coordinación y colaboración con otras unidades de la

UNA o

En particular con aquellas que se ha venido desarrollando tra

bajo de servicio, Agrarias y Ambientales y se fortalecerá los

vínculos con las unidades de la Facultad en particular con el

Departamento de Sociología» Con esta última unidad se busca

rán formas de colaboración particulares que facilitan la espe-

cialización de los estudiantes de ambas escuelas»
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Ob j etiyos operaci'onales (metas) «>

responden básicaraenté a l,as metas

planteadas por sus programase Esto es, en Docencia producir a

I9S5; 233 promotores, 127 bachilleres en planificación y 85 licen

ciados en planificación

Las metas de la EoPoPeSo »

En Investigación, desarrollar a lo menos l4 proyectos y  en

Extensión 3« Capacitar al personal docente, investigador, de ex

tensión y administrativo» Desarrollar la estructura administrati

va.

Producir perfiles y planes para las especialidades específicas

de la LoPoPoS»: promoción en salud rural, planificación social-ru-

ral, capacitación en formas asociativas de produc^ción y para casos

de desastres naturales»

Perfeccionar la. adecuación de certificados organizativo de ser

vicios que se prestan a Ciencias Agrarias y Ambientales para ade

cuarlos pedagógicamente a la estructura de esas carreras»
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II DOCENCIA

lo- - DIAGNOSTICO

El programa de Docencia de la Escuela de Planificación y Promo

ción Social se enmarca no sólo dentro de la concepción de un proyec

to-de la Escuela eri sí, sino además,

● de la-Dniversidad Nácionalo

dentro de íos ̂ ostuíádos y fines

A Objetivos

En-la perspectiva señalada, la racionalidad substantiva u

■ objétivo general y la raciórialidad instrumental u objetivos es

pecíficos de la Escuela en términos globales y dél programa do

cente en particular, se expresan en la formación de profesiona

les en promoción y planificación qué contribuyan al desarrollo

nacional y en la definición dé sus roles profesionalés en fun-

-  ción de éste desarrollo* Los objetivos dé la I)océncia, al igual

que sus áreas dé interes, políticas y demás aspectos consignados

en el diagnóstico aparecen claranrente vinculados  a las demás ac

tividades del quehacer académico: Investigación, Extensión y Ad

ministración Académica* , .

lil»- Objetivos planteados*

En base a lo anterior, los objetivos planteados

el programa decente ‘spn los siguientes: , . ̂

en

1*1*1,- Objetivo general*

Formar profesionales que contribuyan a sa

tisfacer las necesidades del desarrólle'nacional en
●\ .

función a su incidencia en el trabajo con los secto

res marginados, generando condiciones e"instrumentos

para su organización y consecuente integración dentro

del desarrollo nacional.
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lolo2o- Objetivos específicoso; ’

lolo2.1o Definir los perfiles profesionales que garanticen el

Optimo desempeño del rol logrado a efecto de su funcionalidad

respecto al modelo de desarrollo nacional»

lel®2o2o Definir los conocimientos, habilidades y destrezas
*  : í **

necesarios para el desarrollo de las funciones del rol profe

sional necesario»

I»lo2o3« Iraplementar una metodología pedagógica apropiada que

permita lograr la adquisición de conocimientos, habilidades y

destrezas que habilitan para :.e.l desempeño de las fundones que

integran el rol» ●

lol»2o4o Estructurar e implementar un plan de.estudios que via

bilice estructuralmente como proceso educativo el logro del

perfil propuesto,. estructurándolo de tal manera que'permita que

el proceso da enseñanza aprendizaje sea de adquisición de fun

ciones, conocimientos, habilidades y destrezas»

Iolo2o3o Velar por el buen funcionamientp de- los certificados

y sus núcleos académicos a fin de garantizar el cumplimiento

paulatino de la racionalidad instrumental del modelo

Escuela»

de la

Iolo2o6o Organizar la discusión académica de los docentes a

efecto de lograr una mayor claridad del quehacer de la Escu¿

la en sus aspectos- sustantivos e instrumental»

lolo2»7.p., Establecer contactos extra-unidad con miras a

mejor relación con otras unidades acadéfliicas y con la Facul

tad»

una

●f; ●



“lo2o- 'Grado-de cumplimientoo

El cumplimiento de los objetivos antes'planteados es muy po

sitivo, luego se analizará cada uno de ellos®

l®2olo- Objetivo general®

Este objetivo se ha;cumplido en la medida en que sé

ha logrado graduar cuatro promociones de técnicos en promo

ción social y en este primer semestre la primera gradnacién .

de licenciados en Planificación

este objetiyo central forraá dos.tipos de profesionales' que

van^a contribuir al desarrollo nacional®

Es importante aclarar que'

En el campo de la Promoción forma un técnico capaz

de generar una dinámica organizativa en los sectores^popula

res, fortalecerla cuando ya existe, con una visión clara de

las posibilidades históricas que estos sectores poseen®

el campo de la Planificación forma un profesional capaz de

.  elaborar proyectos programas y planes socioeconómicos, eva

luarlos y realizar su seguimiento, tanto a nivel micro, como

regional o global®

En

sectorial.

Objetivos específicos®1®2®2®-

Io2o2®l® La definición de los perfiles ha sido un e¿

fuerzo constante en la Escuela desde e.l inio-io; ya

en el documento "Doctrina y Objetivos que configuran>  ●
la Escuela de Planificación y Promoción Social" edi-

●V .

tado en enero de 197^ se postula que la Escuela en

lo mediato busca la formacién de un profesional que

responda a las necesidades de una estrategia

de desarrollo' acelerado (|ue considere simultanéanlen'te

la participación de la comunidad, organizada● y la



(!)oadecuación de la estructura institucional a lá nueva situación"

Como se puede apreciar en esta definición, el perfil se delimita to¬

mando en cuenta un análisis de lá realidad nacional, de la que emana

la necesidad de definir contextuálmenté ei rol del profesional desea

dOo

En los años posteriores a 197^, la Escuela se aboca a concep-

tualizar con un grado de mayor precisión los perfiles y la tarea rea

lizada en los años 1977-1978 que concluye con el documento "Perfiles
,  . .. . s . t

ptófésionales del planificador y promotoi* social  y plañes 'de estudios"

da como pñóductó una mayor precisión dé ios perfilés»

no sólo los perfiles, sino también las fuñciones» Las

Se explicitan

funciones pa

ra ambos profesionales se éxponen a continuacióno Son 9» correspon

diendo las 3 primeras al promotor y las 6 restantes al planificador*

Primera* Localizar sectores sociales estratégicos

Segunda* Generar o profundizar' la conciencia hacia formas de

organización más eficaces*

Tercera, Formular proyectos específicos de organización social

y realizar su seguimiento*

Planificar el desarrollo institucional y de la orga

nización en funcióir de las necesidades o.bj„etivas

los sectores sociales estratégicos, involucrando

los beneficiarios*

de

a

Cuarta.

Quinta^* Pláñifi'cár el desarrollo de la empresa

Sexta* '■ Desarrollar proyectos desde el diagnóstico hasta im-

pleraentación y seguimiento*

(*) Escuela de Planificación y Promoción Social, Doctrina y Objeti-

pago 24ovos*



Séptimao Desarrollar, desde el diagnóstico a implementacion,

planes complejos a nivel nacional, regional, secto

rial y empresarial®

Orientar y definir políticas estatales macro,

toriales o regionales®

Octava® sec-

Capacitar y orientar en relación a elementos esen

ciales de planificación»

Novena®

Este logro obtenido a final del quinquenio, garantiza, no

sólo en este objetivo sino también en los siguientes (lolo2®2, 1®1®2®3

y 1®1®294®) que se entra a un quinquenio de gran calidad en el queha

cer académico de la Escuela®

lolo2®2o La definición de conocimientos, habilidades y destrezas, tam

bien es un objetivo que se ha logrado paulatinamente, en la medida de

la maduración que hemos tenido® Planificación y Promoción Social, al

ser una carrera nueva sin antecedentes en la educación superior y la

formación de los docentes en otras especialidades (Sociología, Histo

ria, Economía, Trabajo Social, etc) han sido factores que han dificul.

tado la aprehensión del modelo propuesto. A pesar de esto, las cond¿

ciones han permitido ir madurando esta nueva modalidad® En lo que

respecta al objetivo en mención, los conocimientos, habilidades y de¿

trezas tienen una relación interactuante con las funciones® En el do_

cumento "Doctrinas y Objetivos" se visualiza la función tanto de los

promotores como de los planificadores® Así "los promotores sociales

estarán capacitados para trabajar con grupos de la comunidad, en fun

ción de su orientación y organización, particularmente aquellos que,

de acuerdo a la propuesta "nueva racionalidad económica", estén en con

diciones de constituirse en unidades productivas
(*)H

(*) Op® cit, pago 25»



.  La función del planificador es que estos "se integrarán a

todos los niveles de la tarea de programación y conducción institu

cional con el propósito de promover a esos niveles y asumir la res

ponsabilidad técnica de planear la transición hacia modelos mejora
(♦) “

●dos de transformación nacional"»

Aunque encontramos desde el inicio de la Escuela la expli—

_citación de funoiones, éstas son muy generales y no es sino en los

años posteriores, especificamente en el trabajo de los años 1977 y

1978 que se explicitan, con una gran sistemati^iación en el documento

"Perfiles profesionales las funciones, conocimientos, habilida-

v^des y destrezas que corresponden a cada funcióii tanto del promotor

-o q o

como, del planificador» . Las tres primeras funciones corresponden

promotor y las últimas seis al planificador» .

al

Primera función: Localizar sectores sociales estratégicos»

Conocimientos, habilidades y destrezas paras

.a) Distinguir supuestos metodológicos, habilidades de razo

'  namiento lógico y abstracción»

b) Distinguir problemáticas sóciales relacionadas cón aspee
tos del desarrollo,

c) Establecer el marco de desarrollo nacional en su queha

cer, distinguir los sectores sociales estratégicos y

tablecer estrategias para su acción organizativa»

d).Utilizar críticamente métodos, técnicas e información

para conocer, interpretar la realidad global y particu
lar» ●● ;

es-

Segunda función:

formas de organización más eficaces»

destrezas para:

Generar o profundizar la .conciencia hacia

Conocimientos, habilidades y

(●) Opo cito p»pe 23)20»
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a) Actuar organizadamente »

b) Diagnosticar y promover la dinámica organizativa,

creación de instrumentos de promo-c) Promover y difundir la

ción y organización»

d) Detectar, consolidar, sistematizar y motivar las necesida

des sentidas y objetivos»

Formular proyectos específicos de organiza—Tercera función:

ción social y realizar su seguimiento»

Conocimientos, habilidades y destrezas para:

a)' Reorientar la oferta institucional en términos de las ne

cesidades sentidas por las organizaciones populares»

b) Distinguir ias estrategias de desarrollo implícitas en un

proyecto»

c) Diseñar, evaluar y realizar el seguimiento de un proyecto

simple y específico relacionado con la organización»

d) Capacidad de visualizar, sugerir e implementar cambios en

la -organización y en los procedimientos»

e) Capacidad de utilizar técnicas de programación»

Cuarta función: Planificar el desarrollo ins'titucional y de

en función de las necesidades objetivas de los sec-la organización

tores sociales- estratégicos, involucrando a los beneficiarios»

Conocimientos, habilidades y destrezas para:

a) Interpretar la incidencia de proyectos de las institucio

nes sobre la; comunidad»

b) Orientar la operación institucional de acuerdo  a las nec_e

sidades de los sectores sociales prioritarios a través des
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i) incorporación de los sectores sociales en la ela

boraci6n.de proyectos»

la

ii) La adecuación administrativa de las instituciones

ra el cumplimiento de.su función»

p¿

iii) Coordinación institucional alrededor de planes y pr_o

yectos»

Quinta función: Planificar el desarrollo de la empresa»

Conocimientos, habilidades y destrezas para:

a) Visualizar los posibles objetivos de la empresa, ordenar

los componentes y definir los procedimientos»

b) Construir y utilizar indicadores de operación de la em-

■ presa como elementos correctivos»

Sexta función: Desarrollar proyectos desde el diagnóstico

hasta ^mplementación y seguimiento»

Conocimientos, habilidades y destrezas para:

a) Ubicar los proyectos en el contexto económico  y social d_e

tectando su factibilidad y conveniencia»

b) Desarrollar técnicas de evaluación de proyectos socio-ec¿

nómicos»

Desarrollar, desde el diagnóstico a implemeja

tación, planes complejos a nivel nacional, regional, sectorial y em

presario»

Sétima función:

Conocimientos, habilidades y destrezas para*

a) Ubicar las distintas tareas que requiere la planificación

como momento de un proceso continuo»

b) Elaborar planes de desarrollo»
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Orientar y definir políticas estatales ma-Octava función:

ero, sectoriales o regionales»

Definir, evaluar las po^

. líticas fiscal, monetaria, etc, y prever sus resultados en el desarr£

lio»

habilidades y destrezas para:Conocimientos,

Capacitar y orientar en relación a elemenNovena función:

tos esenciales de planificación»

Transmitir conocimien-Conocimientos, habilidades y destrezas para:

tos y destrezas en el proceso de planeamiento»

Como se puede notar, el grado de sistematización en este o^

jetívo, ha sido alto, por lo que podemos afirmar que se ha cumplido a

cabalidado

lo2»2»3o La implementación de una metodología pedagógica adecuada es

■  un objetivo de gran trascendencia para la Escuela» La metodología p_e

dagógica se deriva necesariamente de las funciones explicitadas; en

esta medida es que la racionalidad se logra implementando nuevas téc

nicas pedagógicas» El elemento central para el logro de la racional^

dad es la adecuación pedagógica del binomio» Teoría-práctica que es

lo fundamental en el proceso de aprendizaje; tanto un promotor como

un planificador no se puede desempeñar correctamente sus funciones,

habilidades y destrezas si recibe formación exclusivamente teórica»

Solo el proceso de aprendizaje en términos de teoría-práctica garan-
^  i
tiza la adquisición de los elementos mencionados» La escuela ha disje

ñado los certificados de manera que la práctica en cada uno de ellos

se convierte en el elemento de comprobación de los contenidos teóricos

logrando de esta manera la integración y síntesis de los mismos»%

● práctica se realiza en distintos aspectos tales como laboratorios,' in-

íserción en organizaciones populares, elaboración de diagnósticos, pla

nes de desarrollo, etc»

Esta
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Aderaás de este elemento central, se ha implementado otras

innovaciones pedagógicas que son:

a) Instancias operativas: empresa estudiantil, núcleo aca

démico y las comisiones de integración de cátedra»

b) Métodos y técnicas pedagógicas:^ Laboratorio,

tal, seminario taller y núcleo temático.

experimen-

c) Infraestructura pedagógica: residencias y comedores estu

diantiles, biblioteca.

Estqa aspectos serán desarrollados en el ítem de políticas.

Podemos considerar que este objetivo ha sido cumplido en el quinquenio

de una manera muy productiva.

1.2o2o4. La estructuración e implementación de un plan de estudios ha

sido un objetivo que podemos decir, se ha logrado de una manera ascen-

En 197^ se estructura el primer curricu

lum bajo el nombre ''Propuesta para el curriculum del ciclo básico

la Escuela de Planificación y Promoción Social". Este programa de ci

clo básico se formuló como una etapa introductoria a la carrera con

una duración de dos años. El objetivo fundamental era el de "desarro

llar la capacidad organizativa de los estudiantes según los principios

metodológicos de Clodomir Santos de Moráis". La intencionalidad de es

te ciclo básico era la sustitución de los Estudios Generales o Humani

dades. Cada uno de estos objetivos generales tenía objetivos específi

eos y áreas de conocimiento.

dente de claridad y calidad.

de

En noviembre de> 1975 se elabora un nuevo documento llamado

"Plan de Estudios del Ciclo Básico y curriculum profesional". En es

te documento se plasma el primer esbozo curricular de Planificación,

tanto a nivel de bachillerato como de licenciatura; hay que aclarar

que este esbozo contiene cuatro modelos que son alternativas curricu-

lares, y no se llega a formular los planes de estudio correspondientes
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A prortir de 1976 se siguen elaborando documentos referen

tes a los distintos certificados en los que hay que anotar en primer

lugar un énfasis por una mejor definición producto de la experiencia

segundo lugar se comienzan a elaborar documentos de c¿acumulada; en

da uno de los certificados, siguiendo por supuesto una secuencia ló¬

gica.

En-’ este año es importante anotar ademas la. preparación de

plan, especial; para impartirlo a funcionarios del Ministerio de A-

' gricultura y Ganadería, con el que se concreta un convenio de capac¿

tfeción a funcionarios de esa dependencia que laboran en el programa

de Clubes 4-S otorgándoles el título de técnico en promoción.social

después de» dos años y medio de. estudios®

un

En este mismo año la Escuela Vio la necesidad de- definir

mejor los perfiles y lograr la' integración curricular- de las dos ca-

En diciembre: de 1976' se nombró una comisiónrreras complementariaso

con el propósito de desarrollar el perfil- del promotor presentando

el documento en junio de 1977 y en diciembre concluyó el plan de es-

●  tudio de los grupos terminales en Planificación® Con posterioridad

a este trabajo, la comisión se abocó a la tarea de elaborar el plan

;  ' definitivo de consolidación e integración de ambas carreras, tarea

concluyó con la presentación y aprobación del. documento "Perfiles

y Promotor Social y Planes de Estudios",

plan que comenzó a regir a partir del primer semestre de 1979®

que

■●profesionales del i^lanificador

Como se puede ver el logro de este objetivo ha sido paulat^i

namente logrado y cerrando el quinquenio se ha visto el gran salto
el nuevo plan de estudios®cualitativo con

el funcionamiento de los certificados ha sidoEl velar por

constante de la coordinación docente; este aspecto no sólo

labor administrativa, sino a la discusión y cl£

Io2o2®5«»
una tarea

se circunscribe a una

rificación en los

ceso de aprendizaje,

se logren para garantizar que los estudiantes vayan adquiriendo las

certificados de la importancia de aprehender el pr£

logrando que los objetivos de cada certificado
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funciones, conocimientos, habilidades y destrezas necesarios pa

ra su desempeño profesionalo

1o2»2«6« La discusión académica ha sido una actividad constante

En los años 197^ y- 1975 la discusión se convir

tió en prioridad, dada la poca experiencia de los docentes en

en la Escuela»

el campo de la promoción y planificación; actividades de semin^

rio de discución y plenos docentes se implementaban en todo el

año» En los años posteriores los seminarios, plenos y asambleas

tuvieron gran importancia con la discusión de los planes,curri-

culares hasta llegar al año 1^78 en que varios plenos docentes

y asambleas fueron para la discusión del último docuraeni;o de per

files y planes de estudio, actualmente en vigencia»

Los contactos extra-unidad se comenzaron a concretarl»2o2o7e

a partir de 1976 con la creación de la Dirección de Docencia de

la Facultad; esta instancia ha servido de coordinadora de todo

el quehacer docente de la Facultad y por medio del consejo de

coordinadores de docencia de la Facultad, la relación con otras%

escuelas ha mejorado sensiblemente, en la medida que se discu

ten propuestas de las unidades académicas tendientes a mejorar

problemas tales como cursos de servicio, sistemas de evaluación,

propedéuticos, etc» Además se ha conocido el sistema de organdí

zación de los estudios en cada unidad académica lo que ha permi

"tido comprender de manera más objetiva el funcionamiento de ca

da unidad»

Factores obstaculizanteslo3--

Los factores obstaculizantes no han sido muchos, lo que se. ex

presa en el punto anterior»
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Sintetizando podemos mencionar los siguientes:

- Factores., institucionales, de la UNA»

Jlsto se puede decir ha. sido general para todas las uni-

La Universidad Nacional nace en ̂ 97^dades acadéraicaso

y el modelo que propone es novedoso; en esta medida

dificulto al inicio el desarrollo del mpdelo a nivel de

se

la. Escuela pero logramos el objetivo de desarrollarlo»

●  - Al ser estas carreras nuevas en la Educación süperio'r,

De aquí■ los errores que se cometieron son explicables»

que la tarea de definir perfiles, funciones, habilidades,

destrezas» Metodología pedagógica y estructurar un plan

.de estudios fue una tarea difícil pero logro salir ade¬

lante»

1»^»— Vigencia de objetivos»

Los objetivos mencionados en los subpuntos aliteriores con¬

tinúan vigentes»

Areas de interés»B»-

Descripcion»1»5»-

interé,s de Ip docencia han sido las mismas

vale decir, el interés social se cin-

Las área de

de la Escuela en general

cunscribe a los., sectores, populares de nuestro país; estos, secto-

socisl^s son los que han estado en desventaja ,en el mpdelores

desarrollo que se caracteriza por ser un modelo de desarrollo

base a un desarrollo del capitalismo deformado y

de

dependiente

condicionado por las directrices de los centros hegemónicxjs

En este modelo de desarrollp solo se han beneficia^

sociales altos y medios de nuestra sociedad; en

en

ca-

pitalis'fc®® “

do los sectores

sentido los sectores populares los consideramos como los

de las transformaciones sociales que impulsen un mode-

este

sujetos

lo de desarrollo democrático y nacional, orientando a satisfacer



de la mayor parte de la sociedado

sectores populares, el interés principal está dentro del área rural,

pues en ella dichos sectores tienen gran significación debido al ca

rácter eminentemente agrario

las necesidades Dentro de estos

nuestra sociedadode

La mayoría de los sectores sociales rurales históricamente han

estado inmersos en relaciones de producción no capitalista, las que

condicionan una desventaja con los sectores capitalistas, que se ex

presan tanto en términos económicos como políticos e ideológicos y

organizativos®

En este sentido, el objetivó de lograr contribuir en la organi¬

zación de los sectores populares es el interés prioritario de la Un¿

versidad en general y de la Escuela en particular; la organización

de estos sectores es garantía de materializar un modelo de desarrollo

democrático y nacionalo El estudio de la problemática, económica, s_o

cial y política 5e estos sectores y del elemento organizativo como

traba de estos sectores, nos permite implementar nuestra contribución

al mejoramiento de éstos y en ultima instancia del desarrollo nacio

nal®

El trabajo de la docencia con estos sectores populares ha sido

sumamente productivo en este quinquenio; se ha trabajado con sindica

tos, cooperativas de producción agrícola, asociaciones de desarrollo

comunal y puestos de salud; este trabajo es importante porque nos ha

permitido implementar nuestra concepción pedagógica basada en la

lación teoría-práctica como elemento central® Las prácticas se

re¬

han

realizado en las organizaciones mencionadas, en las que se han elab^

rado desde diagnósticos descriptivos e interpretativos. prácticas pro

mocionalés hasta planes de desarrollo sectorial en la etapa de la ü-

Estas prácticas han servido como proceso de retroali

tación, beneficiador tanto de las organizaciones como

sus estudiantes®

cenciatura ®
imen-

de la Escuela y



lo6o- Vigenciao .

Las áreas de interés de la Docencia continúan vigentes

y el trabajo en las organizaciones se ha continuado, exceptúan

:  do los sindicatos, con los que no se ha ;vuelto  a trabajar»

tó ;.último .debido fundamentalrflénte al funcionamiento interno :de

aquellos, en términos. de estructura orgánica,- lo que ha difícu_l

●: tado ● qué nuestros! estudiantes puedan desarrollar satisfactoria

■  mente sus .practicasef

Políticas●  C

Descripcionole7o-

Las políticas llevadas a cabo ppr el programa de Docen

cia se visualizan en términos de lograr instr.umen-talizar oper^

tiyamente la^razon sustantiva del quehacer de la Escuela, vale

decir el logro del objetivo general se operacionaliza en base a

las políticas que irapleraentan los programas que componen.^la ¡e_s

cuelac .. En el .caso de la docencia ..la política general se defi

ne como la obtención de un profesional apto , para, contribuir al

desarrollo -nacional que tenga funciones, conocimientos, hat|ili_

dades y destrezas que lo capaciten para desempeñar a cabalidad

su rol; esto se logra a través de la implementación de una me-

todplQgía pedagógica que coadyuve a el logro de este profesio
nal deseadOo . .

El tramo de aprendizaje que viven los estudiantes de la

, Escuela de Planificación y Promoción Social es-concebido como

.proceso a través del cuál los estudiantes van dosarrollando

ciertas capacidades acordes a los elementos adquirido.So ,  , Tal
es-

un

proceso se hace posible en la medida en que los educandos

'^tablécen una relación constante entre ía tedría y'la ‘  realidad

doncreta, és decir, mediante la práctica» Está practica és con
se -trata de ’ ● interna-'oebida'como aquéllos momentos en dohdé'

r

áK
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lizar los conocimientos a través del contacto directo con la' realidad

donde se ubican los grupos sociales, quienes, inmersos en esa realidad,

actúan en su propia transformacióno

Las formas organizativas que asumen los grupos sociales, los pro

blemas que enfrentan, las posibilidades de desarrollo organizativo,

así como las alternativas viables para su incorporación en los proce

sos de desarrollo, es posible conocerlos mejor a través del contacto

Además,

estos grupos en su constante actividad acumulan una experiencia posi

ble de sistematizar a través del trabajo conjunto con el estudiante,

quien también aportará sus experiencias, conocimientos, habilidades y

destrezas en la búsqueda de solución a los problemas que afrontan di

chos gruposo

con los individuos y grupos que enfrentan estas situacioneso

Del conjunto de actitudes que adquiere el estudiante, toma espe¬

cial relevancia la actitud participativa que se aspira sea mantenida

La participación es un elemento quedurante su quehacer profesional®

se procura a lo largo del aprendizaje y es internalizado durante di¬

cho proceso, lo cual posibilita que se transmita durante el desempeño

La participación tiene lugarde las tareas que realiza el educando®

cuando los diferentes ejecutores de una acción la conocen, se compro¬

meten y se responsabilizan con la misma, constituyéndose esta acción

en una práctica creativa®

Este elemento central que es la relación teoría-práctica es el

que nos permite ubicarnos contextualmente a nivel de gran objetividad,

y comprobar como el quehacer de la Escuela a nivel de la formación de

los profesionales, es adecuado a los requerimientos del desarrollo na

cionalo La práctica tiene una alta ponderación académica en términos

que su incidencia en última instancia es la mejor adecuación y retroa

limentación con los sectores populares®

para poner en marcha esta concepción pedagógica^
Escuela de' Planificación y- Promoción Social se sirve de cierta

cias operativas y de ciertos métodos de enseñanza que velan

canee de los objetivos pedagógicos propuestos. 

Ahora bien-.

® i
Por e

la

nstati

l
91^



lo7olo- Instancias operativas®

lo7ololo La empresa estudiantil® Es.la modalidad de organi

zación que desarrollan los estudiantes en torno a cada cert¿

ficado® Representa una forma organizativa mediante la cual

los estudiantes buscan participar eficientemente en las dis

tintas instancias operativas y tramos curriculares de su.ca

rrera y colaborar en forma más planificada en el desarrollo

de la misma® Sus funciones son de carácter académico y admi

nistrativoo En lo académico deberá velar y participar porque

los objetivos de los certificados se cumplan satisfactoriamen

te® V « . .

. Io7olo2® El núcleo académico® Constituye la instancia acadé

mica más importante del programa de docencia de la Escuela®

.,Allí se integran las diferentes cátedras que se imparten en

cada certificado® Ofrece las condiciones requeridas para coor

^dinar las actividades del certificado, para conocer los probl^

mas teórico prácticos que el desarrollo, del proceso de apren

dizaje presenta y busca solucionar® El núcleo académico per

mite la realización de un trabajo conjunto con profesores - y

alumnos, (mediante la representación estudiantil)  a nivel de

pla^nificación, seguimiento y evaluación en la solución de

blemas® ..Esto supone pues que no .se trata de .una instancia

de carácter administrativo sino que su carácter, fundamental

es de orden académico® En este sentido, esta instancia inte-

especi^

rela'ciona permanentemente la teoría

a su vez las propuestas y análisis

pro

gra las materias entre sí, genera condiciones-para la

lización de los docentes,

con la práctica y canaliza

■que la empresa estudiantil elabora®

J-®7«>lo3* Las comisiones de integración de cátedras®

organismos que integran verticalmente la estructura curricu-

Están compuestas -según su especi£

lidad, por los profesores que imparten determinadas cátedras

Son los

lar del programa docente®
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Es por medio de estas comi

siones que se genera la discusión, sistematización y desarro

lio de las temáticas propias de cada cátedra»

al interior de cada certificado»

El funciona

miento de esta instancia es viable en la realidad en momentos

muy precisos a lo largo del desarrollo del certificado»

lo7o2o- Métodos y técnicas pedagógicas»

Un elemento indispensable para el desarrollo de la metodolo-

gía pedagógica, lo constituye la necesidad de eliminar todo supuesto

falso que pueda alterar los resultados esperados» Es conocido que

el nivel de formación de los estudiantes en el área de expresión oral

y escrita al finalizar sus estudios secundarios, constituye una seria
S  . X X

limitante para alcanzar los logros que se propone lá educación univer^

feitariá» Esta situación plantea la necesidad de introducir activida

des, a lo largo del curriculum, que garanticen una superación adecua

da del problema» Es por esto que se propone que durante todo el pro

ceso pedagógico el alumno tenga acceso a escritores contempóraneos y

a literatura nacional y latinoamericana que aporten elementos psico-

sociales, facilitando la comprensión de la realidad total» En forma

más específica, cada materia de los programas del área social debe

buscar obras literarias relacionadas con su tema  y desarrollar en el

proceso pedagógico ejercicios que tiendan a mejorar no sólo la redac

Ción, expresión, ortografía o sintaxis, sino también que contribuyan

a la formación integral y profunda del estudiante»

Es un método que con-

.. siste en un ensayo práctico de desarrollo de una vivencia in

tensiva de tipo organizativo» El laboratorio constituye

medio pedagógico que permite enfrentar a sus participantes

con una experiencia concreta en el ámbito de la organización

cuyo último resultado se concretiza en la adquisición de

ndcimientos, habilidades y destrezas organizativas»
X  N

■tuye así una manera de adquirir los primeros instrumento

cosarios de promoción con los sectores populares»

l»7o2ol» El Laboratorio experimejital»

un

co-

Consti-

s ne
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E1 laboratorio experimental es una experiencia pedagógica que

Tal ex¬deben vivir todos los estudiantes que ingresan a la escuela»

los estudiantes con algunosperiencia relaciona, en forma directa,

fenómenos organizativos importantes para su desempeño profesional

o

con

Sin embargo, el laboratorio es una actividad in¬sectores populares»

troductoria del aprendizaje que vivirán los estudiantes en su carrera,

- por lo tanto lo aprendido en tal experiencia requiere desarrollo' y s_e

guimientó.

Por seminario entendemos la modalidad

-aprendizaje donde los alumnos ocupan un papel activo en el

efectúa en torno a investigaciones concretas que apor-

Dentro de esta formaaeterminada temática»

Ío7o2«2o EÍ seminario tallero

enseñanza

estudio que se

ten en la búsqueda de una

de aprendizaje, el alumno es sujeto de su aprendizaje, y aporta muy

El profesor es un actor importante que orieridirectamente al proceso»

"ta, hace entregas cuando es necesario y guía, pero su papel es más el

de un orientador, que busca y motiva la participación de los estudian

'tes en esta labor»

Él taller es una modalidad de enseñanza aprendizaje que con¬

tres aspectos simultáneamente en un mismo proceso, el práctico,

En el aspecto práctico interesa que

En el J:e6rico se busca

el conocimiento de determinadas materias de estudio

lo
juga

el teórico y el padagógico» s

estudiañtes convidan con sectores populares»

que progrese en

en aras dé una interpretación científiba de la vivencia que realiza-

En el pedagógico, se trata de que desarrollen habilidades y de¿

trezas para convivir con los sectores populares y sistematizar la ex

periencia vivida»

ron»

Io7o2»3*> El Núcleo Temático»

tificados, pues cada certificado consta de un núcleo temático, o tema

Ente^

Es otro elemento común a todos los cer-

central en torno al cual se vinculan y ordenan los contenidos»

demos por este, un tema generador-eje que tiene como finalidad evitar

permitirles una visión de totalidad, 1¿la dispersión de los alumnos

gar permanentemente los conceptos teóricos con la realidad concreta y
rH er'-i ni i naa entre sí»■xr'inr»nlíay' Tac; r1n-Fc4r'CiTTt-<ac!
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V  Estos temas centrales permiten un desarrollo progre

sivo de la formación que debe tener el estudiante  y adquiere

grados de profundización y de enfoque distintos, según el n¿

vel de la carrera en que se ubiquen®

Además de las políticas pedagógicas anteriormente plan

teadas, existieron en este quinquenio pasado, las siguientes:

1®7«'3:€.;- Otra So

.  Io7o3olo Política de admisión propia® Esta era llamada Ciclo

de Orientación, y se concibió como un período de selección de

los futuros alumnos de la Ejscue.la® Los postulantes realizaban

una actividad académica intensiva durante tres semanas, en las

cuales recibían un ciclo de conferencias, sobre Realidad Nacio^

nal, Sociología de la Or'ganización y Técnicas de investigación

además realizaban laboratorios de análisis de contenido y la

boratorio de campo; también se aplicaban test psicológicos p¿

ra medir algunos rasgos de personalidad básica» Este perío

do de actividad académica permitía realizar una adecuada se

lección de los estudiantes» Este tipo de experiencia resultó

positivo y sería recogido para la-.política de admisión®

I®7o3o2o Infraestructura que sustentara la metodología peda¬

gógica® En este sentido y a efecto de lograr los objetivos

propuestos se necesitó de una infraestructura en términos de

residéncla'estudiantiles y comedores; ambas fueron iniciados

estoen 1a Escuela e inclusive administrados por la misma;

sirvió de ejemplo para toda la Universidad® El tipo de-es

tudiantes que necesitaba la escuela tenía que ser necesaria

mente un.'estudiante de tiempo completo y dedicación exclusi¬

va'; en esta*-medida se necesitaba garantizar residencias y co

raedores pues un alto porcentaje de los estudiantes era de

na rural, y por lo general de escasos recursos® Por lo ta

zo

nto

fue una pecesidad imperiosa lograr montar las residencias «y

comedores®
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lp8o- Grado de aplicacióno

Las políticas mencionadas en el punto anterior, a saber, em

presa estudiantil, núcleo académico, comisiones de integración de

cátedra, laboratorio organizativo, seminario taller, núcleo temáti

co, política de admisión propia e infraestructura adecuada, (residen

cias y comedores), han tenido en este período una aplicación total»

l»9o- Efectividad en cuanto a objetivos planteados y resultados ob

tenidos»

l»9olo Empresa estudiantil» Objetivamente la empresa estu¬

diantil sólo ha funcionado efectivamente en la etapa curri-

cular del técnico, vale decir, en los primeros cuatro certi

ficados; esto se debe no sólo a que en esta etapa se han im

pleraentado dos laboratorios organizativos, uno al iniciarse

el primer certificado y otro al iniciarse el cuarto certifi-

cado, sino también porque en esta etapa se le ha dado el se

guimiento por medio de la cátedra de Sociología de la Organi

En términos generales, la empresa ha obtenido resul
● ^

zaciono

tados satisfactorios y por lo tanto se han cumplido los obje

tivos planteados»

En la etapa curricular del bachillerato y licenciatu

ra en Planificación la empresa no ha trabajado, salvo excep

ciones® La razón fundamental se debe a que las característi

cas de los certificados son diferentes, con un enfoque emi-»*

nentemente económico y su estructura,es por materias»,

lo tanto no ha cumplido el. papel que le corresponde»

Por

1»9»2» El núcleo académico»

úna de las instancias más productivas.

fSé puede afirmar que esta es

frutos se hanque sus

materializado y que hemos logrado convertirla en un quehacer

La única limitación que hemos te

nido es en algunos certificados de la etapa del bachillerato

constante de la Docencia»



y licenciatura dado de que son constituidos fundamentalmente por cur^

sos de servicio, cosa que dificulta el entendimiento de la importan-

cia del núcleo académico; ejemplos de esto son el VI y VII Certifica

dOo

Io9o3o- Comisiones de integración de cátedra»

cia ha sido muy importante para la docencia en la medida en que re

cupera la dimensión vertical de la estructura curricular del progr¿

Los resultados obtenidos nos hacen ver que esta instari

cia ha servido para programar verticalmente las áreas, evitando

esta manera repeticiones innecesarias de un curso  a otro; además se

ha trabajado solucionado problemas bibliográficos, elaborando anto

logías que sirven para varios certificados»

Este tipo de instan-

ma docente»

de

A nivel de resultados estos son parciales en la medida que

solo la comisión de metodología de la acción ha trabajado permanen¬

temente sistematizado a nivel vertical los contenidos y produciendo

La comisión de Solas antologías de gran utilidad para los cursos»

ciología de la Organización trabajó desde 197^ a 1976, a partir de

1977 no funcionó, solo esporádicamente» Las otras comisiones nun

ca funcionaron debidamente»

l»9«*^o- Laboratorio experimental» Esta actividad es una de las más

productivas, dado de que no sólo ha servido a los estudiantes de la

escuela, sino que se da como servicio a otras unidades académicas,
s

Ciencias Agrarias y Ciencias Ambientales» Por otro lado, el perfec

cionamiento de la metodología del laboratorio ha servido para que

instituciones como el IICA, nos«hayan pedido colaboración en térmi

nos de montaje y dirección de laboratorios en el exterior; además

ta actividad no sólo se ha implementado en la docencia, sino que

medio del programa de extensión, se han efectuado en diferente

perativas del país» En síntesis, los resultados obtenidos

los más halagüeños»

es

po

Son de

r

® Coo-
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haSeminario taller» Al interior de los certificados selo9o5.-

desarrollado esta actividad pedagógica con muy buenos resultados,

dado que los estudiantes han superado el aprendizaje tradicional

y se han convertido en sujetos de su

El taller se inicia a partir de

basado en el "Magister dixie"

aprendizaje de forma creativa»

1978 de manera experimental y con el nuevo plan de estudios en 1979

se convierte en elemento permanente»

Esta actividad ha sido productiva pueslo9o6o- El Núcleo temático»

ha permitido la integración de las diferentes materias impartidas en

un certificado» Aunque no podemos omitir que se ha hecho dificultó

la experiencia pedagógica es nueva en la edu-sa en la medida en que

cación superior y la integración de los certificados ha sido una ex-

Universidad Nacional, en la que la práctica haperiencia única de la

demostrado la poca preparación pedagógica, y la falta de claridad de

los objetivos» A pesar de eso podemos evaluarla como positiva dado

la Escuela pretende implementar y la e¿el perfil del profesional que

tructura curricular.
%

Al formarse la Escuela se vioPolítica de admisión propia»1p9o7o-

conveniente desarrollar una política de admisión propia que garanti¬

zara un mejor aprovechamiento de los estudiantes con miras a lograr

un mejor producto a nivel de conocimientos, habilidades y destrezas

que debe de tener un promotor y un planificador social»

vidad fue productiva en los años en que se mantuvo»

Esta acti-

La Escuela ha sido la pionera no1o9«8»- Pesidencias y comedores»

sólo al interior de la Universidad Nacional, sino  a nivel de toda

la educación superior en este campo» Desde su fundación la Escuela

condición necesaria la creación de residencias y c£

a  efecto de garantizar no sólo la’ permanen-

vio que era una

medores estudiantiles,

estudiantes de bajos recursos en la Universidad y la Escuela,cia de

sino además

bilidades y destrezas para

dieran graduarse en estas areas.

garantizar que estos estudiantes con conocimientos, ha

la promoción y planificación social, pu-

a pesar de su condición económica*

&L - . .
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instas condiciones infraestructurales son también condiciones pe

dagógicas para el aprovechamiento del aprendizajeo

dos por lo tanto-, han sido satisfactorios»

Los resulta

lolOo- Vigencia de políticas»

En este punto podemos decir, exceptuando las dos últimas

que en la actualidad no están bajo la juridicción de la Escuela,

independientemente que sigan vigentes pero a nivel de toda la

Universidad,●las seis primeras continúan vigentes»

D Carreras»c ^

loll»- 1»12»- lol3o-: No se cerraron carreras»

lol4 Las carreras que se están impartiendo en la Escuela son:

- Técnico en Promoción Social

- Bachillerato en Planificación

- Licenciatura en Planificación

Es evidente la necesidad de mantenerlas en la medida

que el objetivo fundamental .de la Escuela, es el de preparar pro

.  fesionales en el campo de la Promoción y la Planificación»

este año hemos puesto en práctica el nuevo plan de estudios con

el que pone en evidencia el grado de consolidación de la escue

la a nivel del programa docente»

en

En

l»15o- Objetivos de" las carreras»

l»15<.lo Promoción Social:

"La formación de un técnico en promoción, social

capaz, de generar una dinámica organizativa en’los secto

. re's .populares, o fortalecerla cuando ya existe,

Visión clara de las posibilidades históricas
sectores poseen"»

con una

que estos
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Iol5o2o Planificación*

”La formación de un planificador capaz de.elaborar

proyectos, programas y planes socioeconómicos, evaluarlos y

realizar su seguimiento"*

I0I6.0- Estudios que justifican la apertura de. carreras*

El estudio que fundamentó la apertura de las carreras fue el

documento "Doctrina y objetivos que configuran la Escuela de Plani-

ficación y Promoción Social", Heredia, enero 197^» Adjunto al final*

1*17*- Estudios de seguimiento de graduados*

La escuela no ha efectuado estudios-de seguimiento de los gra

La razón fundamental en estos momentos es que aunque

existe un proyecto de seguimiento de los graduados, no se le ha da

do el bontenido presupuestario adecuado; el proyecto existe, falta

la financiación*'

duados* ya

A pesar de esto, nuestros graduados se han insertado en ins¬

tituciones en las que desempeñan labores que corresponden a los es

tudios realizados y en este sentido las mismas institubiones han e-

como muy buena la labor de estos profesionales en el de

sempeñó de sus funciones*

valuado

Prueba de esto es-que algunas instituci£

●nes ya'están pidiendo entre los requisitos para concursar a puestos,
ser graduado en promoción social (caso del ITCO e IMAS)*

1*180- Adjuntar dichos estudios*

adjuntan*

Por las razones indicadas no se

Á
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E,- Cursos de servicioo

lol9o- Opinión de su carácter favorable o desfavorable*

El problema de los cursos de servicio no es un problema

Más bien el problema centralde "conveniente o inconveniente"*

radica en la falta de coordinación entre unidades académicas,

tanto la prestataria como la receptora*

solicita cursos de servicio de diferentes unidades académicas

Ahora, nuestra escuela

(Economía, Matemáticas, Historia, Geografía, Psicología) y

evaluado las dificultades que se presenta con los cursos de se£

vicio en los siguientes aspectos:

ha

A) Los profesores de cursos de servicio no demuestran,

salvo excepciones, interés por conocer los objetivos de las ca

rreras, el perfil del profesional nuestro, ocasionando esto

aislamiento profesional y pedagógico de este profesor respecto

a la Escuela nuestra*

un

Esta, a su vez, no ha desarrollado nin

guna actividad concerniente a la compenetración de estos profe

sores en los aspectos mencionados*

B) Por razón de que objetivamente pertenecen a otra uni

dad académica, no se integran a otras tareas internas de nues

tra escuela que sin exigirles una participación igual, a la

nuestros docentes, por lo menos exigimos su participación en

las reuniones de núcleo académico, que como se describió antes,

en la instancia donde se resuelven los'problemas que atañen

los certificados en que imparten sus cursos*

de

a

C) Algunos profesores de Servicio, al no ubicar correc

tamente la especificidad de nuestros estudiantes, han tenido

Esto ha ocasionado

pr£

pro-

niuy claramente

nuestro

profesional y hemos estudiado que hay algunos aspectos de

blemas en las exigencias a los mismos*

blemas pues la estructura curricular ha definido

los conocimientos que interesan para la formación de

Una
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materia de servicio que, sí pueden interesar a otras carreras,

no son necesarios en la nuestra»

D) De la razón anterior se deriva otro problema»

tenido dificultades con los cursos de servicio por no aceptar

el programa (con los contenidos) de la materia que se debe

impartir y querer imponer un programa tal y como lo dan en

respectiva carrera»

Hem

d

s

os

e

u

Esta última razón, que tiene una importancia vital, con

sideramos que es el problema central en la medida en que expre

sa la dificultad por parte de los profesores de los cursos de

servicio de entender el modelo en que se sustenta la Escuela; al

no tener claro el modelo, esos cursos se convierten en parcelas

agregadas que perjudican y obstaculizan en parte, el logro de

las funciones, habilidades y destrezas en el estadio correspon

diente al desarrollo del curriculum»

lo20o- Alternativas que se proponen» Superar las deficiencias

anotadas» ^ .

Sistema de certificados»F«-

s

Opinión de su carácter favorable o desfavorable»1.21c-

La escuela considera favorable el sistema de certifica-

En este sentido hemos optado por dos formas; en la etapa

del técnico trabajamos con certificados"que podríamos llamar

doso

integrados” pero no en la,concepción original, valé decir en

usaba el exámen final integrado» Más bien el carác-la que se

ter de integrado se da alrededor de los núcleos temáticos y
de

Esta última se convierte en el elemento intégra¬la práctica»

dor de las diferentes materias que se imparten en un certifica

do; a nivel de la práctica se sistematizan los diferentes ele

mentos entregados en los cursos.
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En la etapa del planificador trabajamos con certificados

que podríamos denominarlos ”por materias”, pero con la formula

ción de núcleos temáticoso En este sentido, el núcleo temático

es"un referente que aunque no cumple tan contundentemente su fun

ción como en la etapa del técnico, si garantiza que no haya dis

persión en los conocimientos, habilidades y destrezas*

Go- Relaciones de la docencia con la investigacióno

lo23e- Participación de docentes en investigaciones*

El programa de docencia al ser definido como central ha

absorbido la mayor parte de los recursos* En este sentido la

investigación se ha hecho fundamentalmente con los profesores

del programa de Docencia, a través del traslado de los mismos a

proyectos de investigación* Podemos decir qüe solo el proyecto

CONAUCA ha contado con investigadores propios (algunos presta

dos de Docencia)* Razón fundamental de lo anterior es el hecho

de que los proyectos de investigación se han efectuado con el

propósito de que sirvan de alimentación a la docencia*

1*2^0- Otros aportes a la Investigaci6.n<». .

Otros aportes q^e ha dadovla docencia^a la investigación,

además del traslado de docentes, ha sido fundamentalmente

vel de, finalizando el quinquenio, el traslado de documentos;

estos documentos son lós diagnósticos realizados por los estu

diantes dé promoción que sirven de fuente de datos a'Una inves

tigación que se está realizando*

a ni-

● N
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Evaluación de las relaciones Docencia-Investigaciónolo25«-

A1 respecto debemos mencionar varios aspectos» En primer

mer lugar encontramos dificultades objetivas que se convierten en

limitantes: este ha sido un quinquenio de creación y consolida¬

ción de todos los programas; en este sentido y a pesar de que se

postula desde el principio un proceso de retroalimentación entre

la docencia y la investigación, no es sino hasta el .final que se

Ibgra plasmar este postulado; otra limitación es el aspecto presu

puestario que impidió al inicio del quinquenio dedicar recursos

■de la docencia a la investigación» Esto se comienza a lograr con

el proyecto CONAUCA a partir de 1976 y en 1978 con otros proyectos

de investigación.

En segundo lugar podemos evaluar que las investigaciones

se piensan en términos de las necesidades de la docencia,

tiene mucha importancia en la medida en que hemos dado apoyo a

ios proyectos de investigación que de una u otra manera sirvan de

alimentación a la docencia y estamos concientes quq unas investi-

Esto

gaciones van a alimentar a corto plazo y otras a mediano plazo,

Ejemplos del corto plazo se¬dada la envergadura de las mismas»

rían las investigaciones "Sistematización de las experiencias de

trabajo de los estudiantes con organizaciones populares

ría instrumental profesional de la Promoción Social"; ejemplo de

mediano plazo será el proyecto CONAUCA como importa^ite banco
datos»

y "Teo-

de

●En tercer lugar consideramos que las relaciones entre do

cencia e investigación están bien orientadas hacia el objetivo de
retroalimentación necesaria para dar aportes en términos del cono

cimiento de nuestra realidad nacional con miras a la ayuda de nue¿
tra sociedad»
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H.- Relaciones de la Docencia con la Extensióno

lo26o- Participación de docentes en programas de Extensióno

El programa docente ha participado con el de Extensión

trasladando algunos docentes a dicho programa»

zones más importantes de esta participación se debe al hecho

Una de las ra

de que en el curriculum de la escuela se contempla aspectos

de Organización, tanto a nivel de cursos (Sociología de la Or

ganización) como

zativo,

a nivel de la técnica del Laboratorio Organi

y en el programa de extensión se .trabaja también

estos aspectos» Por lo tanto .encontramos docentes que traba-

en

jan en el programa de extensión»

lo27o“ Otros aportes a la Extensión»

Otros aportes de la docencia a la extensión han estado

fundamentalmente en lo relacionado a la inserción de estudian

tes a efecto que elaboren diagnósticos y que efectúen las pra£

ticas promocionales en las cooperativas en las que el proyecto

de extensión trabaja»

Otro aporte ha §ido las modificaciones que nuestros do

centes han hecho de la metodología del laboratorio organizati

vo realizado con los estudiantes que ingresan a la escuela, rao

difícaciones que han sido aprovechadas también por el programa
de extensión»

l»28o- Evaluación de las relaciones Docencia - Extensión»

●í^valuando las relaciones docencia-extensión, debemos de

cir que nuestra Escuela es una de las pocas en la Universidad

que desde su inicio ha contado con los dos programas bien

tructurados; en este sentido ha existido una relación

es-

constan-

te de retroalimentación en ambas instancias, lo que ha permiti
do mejorar, definiendo experiencias prácticaslas de
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Ejemplo de esto es la mayor calidad que ad¬ambos programas»

quieren cada año los trabajos prácticos de los estudiantes en

las cooperativas»

Capacitación académica olo-

●  lo29of—'-Objetivos de capacitación de cada funcionario áon ana¬

lizados en’ el punto 1«.30»

l.,30o- Datos sobre becados y personal capacitado

han sido becados en el quinquenio pa¬los docentes que

sado'son los siguien-tes:

■■ ^Josó Angel- Vargas' Pacheco

MaestríaGrado académico obtenido;

Año de graduación:

Especialidad:

Objetivo'; . Lograr iel mejoramiento profesional del funcionario

el ni-vel académico’de la Escue

la y de los profesionales que forma»

1979

Economía del Desarrollo

a efecto- de elevar

Antes de la beca:

Impartió cursos en la carrera de técnico en promoción social

Además desempeñó el cargofundamentalmente de contabilidad»

de coordinador del programa administrativo» Desempeñó labo¬

res por tiempo cumpletOo

Despué de la beca:
%

Impartirá cursos de Contabilidad, Análisis Financiero y Econo

mía en la carrera de licenciatura en Planificación»

labores por tiempo completo»

Desempeña
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Teresa Quiroz Martín

Grado académico por obtener: Maestría

Año de Graduación: I98O

Especialidad: Sociología Rural

Objetivo: Lograr el mejoramiento profesional del funcloña-

a efecto de elevar el nivel académico de

la Escuela y de los profesionales que forma®

rio

Antes de la capacitación®

Impartió cursos en la carrera de técnico en promoción social

en el área de Metodología de la Acción® Desempeñó el cargo

de Coordinadora Docente® Laboró contratada por. 3/!<- /tieni

pOo Esta persona no ha sido becada®

Después de la capacitación®

Impartirá cursos en la carrera de técnico en el área de me

todología de la acción por 3/^ d® tiempo®

Econoh Adames Mayorga

Grado académico por obtener: Maestría

Año de graduación: 198O

Especialidad: Sociología Rural

Objetivo: Lograr el mejoramiento profesional del funciona¬

rio a efecto de elevar el nivel académico de

Escuela y de los profesionales que forma®

la



Antes de la capacitación:

Impartió cursos en la carrera dé Técnico en Promoción Social en

las áreas de Teoría Social, Sociología de la Organización»

sempeñó el cargo de Coordinador de Investigación, laborando por

Esta .persona no tiene una beca entera, sino

un permiso con gQce de sueldo por un 1/4 de tiempo»

De-

tiempQ .completo»

Después de la capacitación»

Impartirá cursos -de Sociología Rural y de Cuestiones Agrarias

en la carrera^de Planificación por tiempo completo»

Antonieta Camacho Soto»

Grado académico por obtener: Maestría'

Año de graduación: I98O

Especialidad: Sociología Rural

Objetivo: Lograr el mejoramiento profesional del funcionario

a efecto de elevar el nivel académico'de la Escuela

y de los profesionales qúé forma»
N  ●

Antes de la.beca:

Impartió cursos de Sociología- ,d® Organización. en . la carre

ra de Técnico en Promoción Social; laboró por .tiernpo c.pmpleto»

Después de la beca

Impartirá cursos de Sociología Rural y Cuestiones Agrarias

la carrera de Planificación»

en

Olga Marta Sánchez Oviedo»

MaestríaGrado académico por obtener;

Año de graduación: I98O

Especialidad: Sociología de

. ●

l Trabajo
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Lograr el mejoramiento profesional del funcionario a

efecto de elevar el nivel académico de la Escuela y

de los profesionales que forma»

Objetivo:

Antes de la- beca:

Impartió cursos en la carrera de Técnico en Promoción Social en

las areas de Sociología de la Organización»

de Coordinadora Docente laborando a tiempo completo»

Desempeñó el cargo

Después de la beca:

Impartirá cursos de Teoría de la Organización

Otras formas de capacitación aplicadas»J.-

Io31o- Características de ellas» ■

Año: 1975

NQ de docentes capacitados: 7

Materia objeto de capacitación: Metodología del laboratorio

organizativo.

Tipo de capacitación: Laboratorio

Duración: un mes

Institución que capacita; IICA - PPOCARA

Año: 1976

NQ de docentes capacitados: 3

Materia objeto de capacitación: Metodología del laboratorio

organizativo»

Tipo de capacitación: Laboratorio

Duración: un mes

Institución que capacita:

Año: 1977

NQ de docentes capacitados: 2

IICA - PROCARA
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objeto de capacitación:

Tipo de capacitación:

Metodología del laboratorio orga-

laboratorioo . .

Materia

Hlza.tivo o

Duración un mes

UNA- Escuela de Planificación y Promoción

Social»

Institución que capacita:

Evaluación de este tipo de capacitación»1*32

La evaluación tiene que ser dividida en dos partes» En pri-

lugar, respecto a los becados para cursos de post-grado, debemos

decir que los resultados se podran medir en el futuro, dado que uno

se graduó en el mes de abril de este año y los otros cuatro se gra

duarán hasta el año entrante. Esto se debe a que al principio del

quinquenio no se pudo enviar a ningún becado, y no es sino en el pr¿

raer caso hasta el año 1977 y los otros casos hasta 1978» Por lo tan

En segundo lugar, y relaci¿

mer

to no podemos evaluar estos resultados»

nado con los doce profesores capacitados en el laboratorio organiza

tivo, podemos decir que los resultados son muy positivos, dado de

q[ue el laboratorio organizado para los estudiantes que ingresan a la

escuela ha sido dirigido por nuestros profesores, además de que di

cha actividad tiene un seguimiento en la cátedra de Sociología de la

Organización y los cursos han mejorado notablemente, gracias a la C£

pacitación» Un último hecho de gran importancia, es que tres de es¬

tos profesores se han especializado en la dirección de laboratorios,

tanto a nivel estudiantil como en cooperativas campesinas y en' el

último año han dirigido dos laboratorios en el El Salvador, median

te un convenio con el IICA y los resultados han sido excelentes

la medida en que el IICA nos ha pedido colaboración para la dirección

de más laboratorios, tanto en El Salvador, como en otros países de

América Latina» Es importante señalar además, que estos profesores

han perfeccionado la metodología del laboratorio, considerándose  es

to como un aporte importante»

en
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Ko- Recursoso

El programa de docencia ha trabajado estos años en base,' excln

sivamente, del presupuesto ordinario de la Universidad Nacional, Per

lo tanto no ha tenido aportes de otras institucioneso

Los recursos con que ha contado la docencia en este quinquenio

son (en jornadas) 197^^^ 1^5 1975219; 1976:18; 1977; 17175; 1978:13;

1979: 16,50o

%  .
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2o- PROYECCION I98O-83

Aspectos generalesoAo-

2olo- Objetivos propuestos»

Los objetivos que se ha propuesto el programa de do

cencia para el período I98O-I985 deben verse bajo dos per¿

pectivas; una es la de mantener algunos objetivos del quiii

quenio áhteribr y otra la formulación de nuevos objetivos

para este quinquenio»

Roldo Objetivo Genéralo

Aquí debemos ̂observar que mantendremos el rai_s

mo objetivo general del quinquenio anterior, en la

medida en que el quehacer central de la Escuela sigue

Este objetivo es:siendo el mismo»

’Formar profesionales que contribuyen a satis

facer las necesidades del desarrollo nacional

en función a su incidencia en el trabajo

los sectores marginados, generando condicio

nes e instrumentos para su organización y con

secuente integración dentro del.desarrollo n¿

cional"» . ^

con

2oÍo2o Objetivos específicos»

Con el'logro de los objetivos específicos

lolo2»l, Iolo2o2o' 1 o 1 o 2 o ̂l»l»2ó3 dél quinque

nio anterior, a saber, definición de perfiles profje

sionales; funciones, conocimientos, habilidades y

destrezas; elaboración de una metodología pedagógica

apropiada y la elaboración de un plan de estudios,

»> o , « í
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la Escuela ha llegado a una etapa de consolidación, lo que

le permite postular nuevos objetivos qué marcan'"éT salto

cualitativo hacia su consolidación definitiva»

2olo2olo Evaluar periódicamente el desarrollo

nuevo plan de estudios a efecto de medir su efecti

vidad en la practica»

del

2olo2o2» Crear una política de becas acorde a

.. . necesidades crecientes del nuevo plande estudios»

las

2»l»2»3o Mejorar y evaluar el trabajo de la empre

sa estudiantil»

2»1o2»4» Reactivar el trabajo de las comisiones de

integración de cátedras»

2»l»2»5o Evaluar periódicamente a los docentes.

Areas de interés para la Docencia»2»2

Las áreas de interés que servirá la docencia serán las mi¿

mas del quinquenio pasado; a saber, lograr servir  a los sectores

populares en los aspectos organizativos a fin de lograr una mayor

participación en el desarrollo nacional con miras  a lograr una S£

ciedad más demócrática» Es importante aclarar que aunque el área

más importante de trabajo sigue siendo la rural, también se traba

jará con áreas urbanas; en las áreas hurales se tomarán en cuenta

los aspectos relacionados con la salud rural y los sectores que

„se organicen ,en torno a la salud, además de los sectores organi

zados en otras formas»



-.11-39-

- 2o3«»- Políticaso

Para cada cada uno de los objetivos propuestos-se -implementa-

i*én las siguieiites políticas o

2o3ol»'- Respecto a’l objetivo general, sé considera necésarib

términos de instrumentalizacion de este objetivo él marit^

iier los' aspectos contemplados en la política del qüiriquenib

anterioro Vale decir, este objetivo' lo seguiremos logrando

a niveles de mayor calidad en la medida en que se desarrolla
s  s

la fnetodología pedagógica, basada en primer lugar en el ele

mento central de la relación teóría-práctica, ob más, el nue_

vo programa, con el que trabajaremos durante este quinquenio,

introduce mayor número' de prácticas, principalmente on. el .tra

mo de la-Planificacióno, En el quinquenio anterior, el tramo

en

de la Planificación sólo contemplaba una práctica que era la

de graduación; Zahora al nuevo plaii de .estudios se introducen

-cuatro práctipas más» Pe esta manera lograremos desarrollar

como hilo conductor de toda la carrera;, la relación teoría-

práctica como-elemento cen.tral de la metodología pedagógicai*

Además de este elemento central, mantendremos las ins

tancias operativas y los métodos y técnicas pedagógicas» Las

instancias operativas, serán: la empresa estudiantil; el nú¬

cleo acadéínico y las comisiones de integración de cátedras»

Los métodos y técnicas pedagógicas serán: El laboratorio ex¬

perimental; el seminario taller y el núcleo temático»

2»3»2»- Con relación a los objetivos específicos se desarro

llarán las siguientes políticas:
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2o3o2olo Al objetivo de evaluar periódicamente el desarrollo d.el nuje

vo plan de estudios, proponemos creación de una comisión permanen¬

te de evaluación, que vaya de una manera creciente abarcando todos

los niveles de la carrera, según los yaya absorviendo el nuevo plan

El propósito de esta comisión consiste en dinamizar el

proceso de adecuación de los certificados, vale decir.,^ e.st,a comisión

al evaluar, podrá recomenda;r, si asi lo cree pertinente,, el mantener

intacto o el modifio'ar,. los ,certificados a las instancias académico-

administrativas .de la Universidado

de estudioso

El proceso de enseñanza-aprendi

zaje no es estático, al contrario, es dinámico, pues .sólo la compro-

^bación en la práctica del nuevo plan de' estudios, puede demostrar la

Qerteza. del proyecto 'curricular áprobadoo

(

2o3o2o2o El objetivo de -crear una política de becas acOrde a las ne

cesidades del nuevo plan dé estudios,' debemos de contemplarla en dos

aspectos qué son prioritarios en nuestra escuela; en primer lugar el

aspecto de la espéciali'zación de un cierto número de docentes en la

metodología y técnica dél Laboratorio eicperimental y en segundo lu-

gar lo relacionado a las especialidades que Se necesitan para hacer

'frente a los cursos de la carrera» Vale aclarar que lo de "primer y

segundo lugar" no significan prioridad uno y pr.ioridad dos, más bien,

ambas se pueden desa.rro.llar al mismo tiempo»

, El aspecto de la especia.lización de doceptes en el Labora

torio experimental reviste gran, importancia,, no sólo i.nternamente,

EJ.ste.. aspecto de desarrollará conjuntamentesino externamenteo

el programa de Extensión, dado que corresponde en su accionar, a am

con

bos programas»

Nuestra escuela se ha corívertido en la vanguardia a nivel

continental en desarrollar la metodología del laboratorio experimen

talo esta manera no sólo se necesita especializar docentes

cumplir con la labor interna, sino también para cumplir con los

promisos que se están estableciendo desde ahora con instituciones

nacionales e internacionales» Caso de esto, son las asesorías

para

com

en



términos de monteje y dirección de Laboratorios que se han realizado

con instituciones nacionales como ITCO, FECOPA, etc y con institucio

nes internacionales como el Instituto Interamericanó de Ciencias A-

Con esta última institución se está formulando ungrícolas (IICA)o

convenio para,prganizarle laboratorios en todo el continente o Por

"lo, tanto se tiene que tomar muy en cuenta, para la. política de becas

de este quinquenio, la especialización de por lo menos cuatro profe-

en el área del laboratorio experimentólosores

El segundo aspecto de especialización es el relativo a los

En este.sentido es importanterequerimientos del.plan de estudios®

hacer notar que las.prioridades de la especialización serían en es¬

tos términos:

- Teoría de la Planificación

Métodos y técnicasNde Planificación

- Evaluación de proyectoso Este aspecto, aunque es contem

plado dentro.de la especialidad de.métodos y técnicas de

planificación, es importante pensar en especializar de una

manera más concreta a profesores en esta rama, a efecto de

perfeccionar el-aspecto de asesoría a los estudiantes en

su práctica de tesis®

- Economía del Desarrollo® ●

2®3o2®3« El objetivo de mejorar y evaluar el trabajo de la empresa

estudiantil revisté gran importancia en este quinquenio® En el quin

quenio pasado, - la empresa estudiantil no trabajó de la manera

óptima, funcionando solo en la etapa del técnico; por otro lado esta

experiencia pedagógica no ha sido sistematizada^debidamenteo;. En es

te sentido proponemos la creación de una comisión especializada que

sistematice la experiencia, profundizando en el papel de la^empresa

en todos los niveles del curriculum, vale decir, viabilizar el papel

de la empresa desde el primer certificado hasta el décimo® El logro

de lo anterior nos garantiza oótener mayor racionalidad instrumental,

dado que este es un elemento pedagógico que cumpliendo a cabalidad su

más
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función mejora notablemente el proceso de enseñanza^-apreri

dizaje de nuestra Escuela»

2»3o2o4o El objetivo de reactivar ei trabajo de las com¿

siones de integración de cátedra es muy importante en e¿

te quinquenio» Hemos visto que en el quinquenio pasado,

estas comisiones cumplieron, algunas de ellas un gran pa

peí de integración vertical» La propuesta va en el sen

tido de que se formen de manera permanente estas comisi^o

nes tanto en la etapa de Promoción como en la de Planif¿

cación» Las comisiones centrales serán Sociología de lá

Organización, Metodología de la Acción y Planificación»

Estas comisiones serán encargadas además de realizar se

minarios en torno a los problemas pedagógicos centrales

que competen al programa docente, en aspectos, por ejem-

pío, pertinentes a la teoría de la organización, etc»

. ̂

2»3o2o5o El objetivo de evaluación a los docentes es su

mamente importante» '

Al interior de los Núcleos Académicos surge in-

cumplimientos por parte de los profesores que no se con

signan en ninguna fórmula y por lo tanto ño transcienden»

En este sentido será una actividad de la coordinación do

cente elaborar ciertas pautas reglamentarias y controles

qué permitan estar al tanto de estos incumplimiéntós para

lograr uña evaluación permanente de los profesores»'

garreras antiguas»Bo-

2»4o- Carreras que se continúan

Lasscarreras que se continuarán enseñando en este quin

quenio . son las mismas del pasado:

cación»

Promoción Social y Planifi-
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Reformas curriculares a introducir, en planes de estudio»2o5.-

Las reformas curriculares que se ha considerando incluir en

los planes de estudios de estas carreras se han planeado en el do¬

cumento “Perfiles profesionales del Planificador  y Promotor Social

en éste a-
y planes de estudios*', el que se ha puerto a funcionar-

Es importante aclarar que estos cambios se están, llevan

do a cabo de manera progresiva, vale decir, el cambio curricular

todos ios niveles de una sola vez, sino que solo el priqjer

1979-ño

no es a

certificado está funcionando con el plan nuevo; en 1979 el resto

Desde este año 1979* hasta 1982 co—está con los planes antiguos»

existirán los dos programas (con el aumento, evidentemente., cada

1983 estaremos completando to|io elvez mayor-del nuevo plan); en

ciclo curricular.con el nuevo plan«

Fundamentáción de dichas reformas curriculares»2.6»-

i

2.7o- Perspectivas del mercado de trabajo

Respecto á estos dos puntos (2»6o y 2»7o) se adjunta el do

cumento ''Perfiles-profesionales del Planifibador  y Promotór; Social

y planes de estudios" en donde encontrarán las reformas y un estu

dio del; mercado de trabajo»
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2c8„- Proyeccion de cada carrera para el período I98O-85

‘ NQ de

estudiantes

ingresan
IQ nivel

NQ total NQ de
NQ de estudiantes que se graduaránde

AñoCarrol a Gruposestudiantes
Técnicos Bachilleres Licenciados Doct.

promoción Social 1980 100 171 30

1981 185100 39

1982 .188 4l100

1983 188 4l100

1984 188 41100

1985 188 4l100

1980 28-Planificación 60 611

1981 ●  8435 15 9

1982 38 96 20 12

381983 108 25 15

1984 38 2894 20

94 281985 38 23
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2o9o- Necesidades docentes para cada carrera en el períodOo

s

Necesiiaces docentes-p>j^c propios

Período semanalKaterias Horas

f

Cursos de Servicio ■ (j}ue recibirá lia carrera
í

es ' ñoras semanales
●  ● ● !

Teoría Lato Otros

-i
Materias,: Período;Cat oAño'

j
! Carrera i Categorin

Unidad que

¡Otorgará o

j
iI

!
Teoría OfrosLabio-*I

* r
ii

4 i-18 ?8 -
..I

1980 ■  '8 I semo"

II ^em.

I r'Serrio’

II ;semo

15Promoción
j

●;Social
)

●  1-

4 i48 21 12 i; i
I

I
i í--■í

68 1'19B1 i¡ I .som»
i

II ’semo

10 ^ I semo

II sem»

■ 20 5 i 2 5
{ \

4 f -  -48  ● |2- 21 1-i .i I
t

mm»

-  ' ■ { ● ‘

I .sem»
—f

i2 ●

T

6820I semo

II semo

5  ;I 5 li10 ;
1982

2Í 4 .. 48 II sem»:2 1^í

1 —.
■  !! I

681 5 ' !2 I semo

II semo

2 5 1198^
'  {

I sem»10 :!
4  : '4218  ; 2 1II semo

i ●

■  |2■5 -   68 . 5-I sera®

"I I será o

1. .2Q - ■

21 ●

. I sem»

■●II será o ■
1984 ■  10 f*.

í 44  ● 18  - .*2 ■ ●
1

68 I sem®

II sem®

5 11985 2520I semo10

44 18 221II semo
*



 -Il-ifé- ■

.  .i .  -I ●  ■ i ■ : .

Cursos de Servicio.que recibirá la IcarreraNecesic'ades docentes p/c propios!

/atf'riaf Período Horas semanales' Materias Período Horas semanales ^Cato ●Categoría
Unidad qu-
otorgará ^

AñoCarrera
1

Teoría. TeoríaLaU o Otros Labo .Otros.i  .

%  .19«0 6Planificación 7 .1 sem»

II sem»

I senio

II senio

9 20 í 12 ¡

16 626 12 I1911 .

1
18 4 61981 I senioI sem»

II semo

20 12:97

928 6  ; II semo 19. ●11 15
rr

46 =3.982 4o I sem»

II semo

I sem»

II sejno

325 911

8'3816 3102Í

●I ●

241983 I sem» 7 1I semo 3 311 50 .
I

814 11 34 3  ■ 2II seriioII semo 32

. 24 . 4. .1984 .  .7 :I semo

II seiiio

. 11 I .semo. . 50, 3  -3

'2-834 .II semo ^ 32 UIH 3

24 7 11985 I semo

■ II semo

' I semo 3 50 311

● 8■3414 ■ 32 : 11 3II sémo"
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o ●●

2olQo- Sistema pedagógico de cada carrera o

El sistema pedagógico que tendrán las carreras serán el

mismo explicado en el diagnósticoo

estos serán:

Resumiendo los aspectos,

2ol0olo Elemento metodológico central:

práctica»'

relación teoría-

2ol0o2o Instancias operativas:

- Empresa estudiantil

- Núcleo Académico

- Comisiones de integración de cátedras

2ol0o3o Métodos y Técnicas pedagógicas:

- Laboratorio Experimental

Seminario Taller

- Núcleo temático ■

●  barreras que se plantea abrir en el período I98O-830

2<»llo- Características y justificación»

Las carreras que planteamos abrir, más que carreras son

especialidades dentro de los campos de la promoción y la plan¿

ficación como respuesta a las necesidades del desarrollo naci£

Las especialidades que se han esbozado hasta el momentonal»

son:

2cllolo Promoción en Salud Rural:

Esta especialidad consideramos de gran importan-

E1 problema de la sa

lud, a pesar de que Costa Rica ocupa uno de los lugares

privilegiados en el continente, no está resuelto; ade

más la salud debe enfocarse como un aspecto eminentemen

En este 'sentido desde 1972 comenzó a funcijo

nar a nivel regional el programa ‘‘Hospital sin paredes"

cia en la sociedad costarricense»

te social»
/



en San Ramón y cantones aledaños que ha arrojado resultados sumamen

te satisfactorios» Esta experiencia nos permite visualizar el mon¬

taje organizativo alr-ededor del problema de la Salud, formando

tecnicp que contribuya a organizar a estos sectores rurales, alrede

dor de un programa

un

como el mencionado, el que tiene perspectivas

de convertirse en programa a nivel nacional; ya el programa ve

% necesidad de incorporar técnicos de nuestra escuela en su seno y se

prevee, si se logra montar a nivel nacional, grandes cantidades

la

de

técnicos que se necesitarían para desarrollarlo»

2»llo2o Planificación Social-Rural»

Esta-, especialidad reviste gran importancia en la medida

que la planificación social en Costa Rica está en sus inicios»

en

Lo

que pudiera definirse como la planificación social en Costa Rica,

se ha desarrollado a través de una serie dé prioridades jerarquiza

das en algunos casos por cálculos económicos^ en otros por decisio

nes políticas basadas en criterios electorales y en ocasiones

respuesta a situaciones de emergencia»

como

A pesar de que el avance

logrado en núestropáís en el campo social es bastante notorio^«po

demos ver que de haber existido una acción planificada, los logros

podrían haber sido mayores tanto cuantitativamente como cualitativa

mente»

En este sentido existe en Costa Rica una demanda de planifi-%  .

●  cadores sociales que se ha dado en la medida en que las instituciones

han tomado conciencia de la necesidad de incluir la perspectiva social

en sus planes y programas económicoso

cional ha tratado, desde hace

La Oficina de Planificación Na

de reorientar su pers

pectiva netamente económica, con el fin de producir planes de desa

rrollo realmente socio-económicos; a pesar de esto los logros han si

algunos años

do escasos»

Por esta razón creemos conveniente abrir esta especialidad

en el quinquenio 1980-85i dado que vamos a contribuir a mediano pla

zo el mejoramiento social, a través de verdaderos planes socio-

micos, de nuestra sociedad»

econo
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2ollo3o Capacitación en formas asociativas de producción:

Esta sería más que una especialidad al interior de la escue

la, cursos de capacitación-a funcionarios de instituciones que labo-
f  , ■ ■

ran con los sectores rurales de nuestro país, ejemplo ITCO, DINADECO,

IMAS, IFAM, ASIGNACIONES FAMILIARES, etCo

La experiencia en el quinquenio anterior con los funcionarios

del=MAG, nos sirvió ;para pensar en montar programas de Capacitación

a funcionarios de otras inátítúciohes con el fin de darles una form¿

ción más científica qUe' coadyuve con el trabajo práctico que 'eltLos

desempeñan»

2o11o4* Capacitación' de promotores para casos de desastres«natura

les:

Esta e'Specla'lidad; sera una especialidad ño régülar de la Es

cuela» ● Se podrá programar por una sola vez (en un período determiña^

do), a efectó de preparar a un número de promotores para desempeñar

" posibilite ia" organización popular en ̂ perÍ£

Esta se visualiza con un posible convie-

una nueva función que '

dos de 'tragedias naturales»

nio con. el Ministerio de Obras Públicas y Transportes»

\
[
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2ol3o Proyección de los cursos de. servicio que necesitará la ünidado

T

Horas semanales Categoría

Docente

Unidad que

C-*-orga

CursoAño

Teoría Laboratorio Otros

-Economía de la Empresa
-Problemas Econ® de CoR»

Economía ●-4 Profo Instructor
Profo I1980 3 1

Psicología -Psicología General
-Psicología Social

1 1 Profo Instructor
Profe I3 1

Matemática -Matemática I
-Matemática II
-fia tema tica I
-Matemática II
-Matemática III
-Algebra Lineal
-Estadística I
-Estadística II

Plan
¡' nuevo

2 Profo Instructor
Profo I
Profo Instructor
Profo I
Profo I
Profo I
Profo Instructor
Profo I

2 I
3 3
h - 2
k 2 } Plan

'1^ termi-
● nal

3 3
k 2
2 2

Educación -Taller de comunicación 2 1 Profo I

Historia -HistoriaoEcono de CoR» 3 Profo I

Geografía -Geogo Econo y Soco CoRo 2 2 Profo I

1981 -Econ» de la Empresa
-Econo Política
-Probo Econo de CoRo

k Profo Instructor
Profo I
Profo I

Economía
3
3 1

-Psicología General
-Psicología Social

Psicología 1 1 Profo Instructor
Profo I3 1



7^

-II-50oa-

Ünidad que

Otorga

Horas semanales Categoría

docente

CursoAño

Teoría laboratorio" Ostros

ilPlan

jnuevo

’-IIatematica I

-Matemática II

-Matemática III

-líatemática II

-Matemática III

-Algebra Lineal
-^stadís'tica I

-Estadística II‘

Matemática Prof Instructor ■

Profo I

Profo I

Profo I. .

Profo I ' ■

Profo I

Profo Instructor

Profo. I ■ ■

2

2 1

3 - 1
k 2

Plan

termi

i na lo
>

\

4 . 2

3 3
4 ● 2
2 2 1

t

■ -Taller de ComunicaciónEducación 2 ●Profo I1!

●4-Econ'o de la Empresa
-Eccn-o Política
-Problemas Econ» CoRo

Profo Instructor
Profo I
Profo I ●● ●

! I
Economía 3  i

3  : 1

-Psicología General
-Psicología Social -

Psicología; 1  ● Profo Instructor
Profo I

1
19$2 i

2  ! 1

2  f-Matemática I
-Matemática II
-Matemática III
-Estadística II

●-Estadística II

Profo Instructor
Profo I
Profo I
Profo Instructor
Profo I

Materna-cica
2  : 1
3 í 1i
1 1  I
2 ■ 2

-Taller de comunicación Profo I-  2 - 1Educación
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’' f

Unidad -¿üe

Otorga

Horas semanalesAño 1
? Curso

Categoría

 docente 1

1

Teoría Laboratorio Otros

1983! Economía -iiccnomía de la empresa
-Eccnómía Política

4 Profo Instructor

Profo I3

Psicclogía -Psicología General

-Psicología Social

1 1 Profo Instructor:

Prof, I :
i 2 1

V Plan i
●. }

-'nuevo

●
(  .Teriíii
^  nali“

Mater ática -Matemática I
-Matemática II
-Matemática III
-Estadística II

2 Profo Instructor!
Profo I i
Profo I i
Profo Instructor»

i
} 12

13
r ' ■ 1

.!
Educación -Tailer de Comunicación 2 1 Profo I

f {

-Geografía Económica
-Ecología

Geogre fía I i3 Profo I
Prófo I

í

3 í

i
1984 IDEM 4 1983,

i

1985' IDEM A
1984
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no aparecen en la guía)del 2o14 al 2»l6(nota:

2ol7o- Sistema de seguimiento de graduados»

La escuela implementará un sistema d-e seguimiento a sus

Ha sido elaborado el proyectograduados en este quinquenio»

”Las funciones del planificador y promotor social, la formaci6n

académica reoi\)ida y su nivel de desempeño profesional en el t£

rreno laboral”, para ser puesto en práctica en el momento que

se le dé contenido presupuestario»

Los objetivos del proyecto son:

- Investigar los niveles de desempeño profesional de los

egresados de la carrera de planificación social»

' - :Obse,rvar. los resultados concretos de la formación rec¿

-  bida desde su fundación»

- Medir los niveles de oferta (puestos ocupados)  y deman

da profésionql de planificadores y promotores sociales»

- Analizar los resultados de este estudio hacia nuevas

evaluaciones más específicas en torno al curriculum y

el presupuesto de la unidad académica»

h  ■

Capacitación Académica para el período 19Bo~85^..D»^

2o18o- Becas

En el quinquenio I98O-85 consideramos conveniente la

pecialización de nuestros profesores en los campos de la Plani

ficación, y del Desarrollo Económico»

El número de becados por cada año será de 3 profesores

postulados al grado académico de Doctorado y Maestría»

es-

E1 objetivo de la capacitación es mejorar el nivel acad¿

mico y profesional de nuestros profesores a efecto de estar acor

de con el nivel cuantitativo y cualitativo

la en este quinquenio de consolidación»

entra la Escueen que

Ék:
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2ol9o“ Otras formas de Capacitación

En este acápite las materias objeto de capacitación se¬
rán:

a) Metodología del Laboratorio experimental

b) Capacitación popular

Es importante anotar que esta capacitación debe hacerse

conjuntamente con el programa de extensión.

El número de profesores debe de ser de 2 por los menos,

cada añoo

El tipo de capacitación es fundamentalmente a nivel de

●● seminarios y cursos cortos con una duración al máximo de seis

'meses.

Las instituciones que capacitarán estarán dentro del

programa de las Naciones Unidas que les compete estos aspec

tos, ' Dentro de las posibles instituciones estará el Instituto

Antonio Sergio en Portugal, Se vislumbra a mediano plazo un

convenio con el IICA a efecto de realizar dicha capacitación en

Costa Rica u O'tro país de América Latina,

E,- Recursqso

Flujo financiero para carreras y cursos de servicio pa-

E1 cuadro solicitado en este punto no se presenta,

dada la imposibilidad de reunir los antecedentes que se plantear^.

2,20„-

ra 1980-85,

Convenios»F,-

2,21',- Convenios que serán vigentes para la Docencia,

El programa d-e Docencia tiene proyectado establecer po

sibles convenios con las siguientes instituciones.
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Programas nacionales en El Salvador y Venezuela están

viendo la posibilidad de incorporar a sus promotores a la E¿

cuela a efecto de capacitarse y obtener el título de promo

tor»

-Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica»

-Ministerio de Salud»

Con los dos anteriores se establecerán convenios  a nivel tan

to de la promoción en salud rural como en niveles de planif¿

cación en salud»

-Ministerio de Obras Públicas y Transporte

El convenio sería en relación con la especialidad en promo

ción en tragedias naturales®

-IICÁo

2o22» Objetivos y características»

Como quedó expresado en el punto anterior son ''posibles conv^

que la Escuela va a establecer en este quinquenio»

sentido los objetivos tampoco son los definitivos, por el contrario,

tienen la categoría de exploratorios.

En estenios

-El convenio con el IICA tiene como objetivo general lograr el

mejoramiento académico y profesional de los promotores que la

boran en los programas nacionales del IICA»

-El Convenio con la Facultad de Medicina y el Ministerio de Sa

lud tiene como objetivo general el preparar técnicos en prom¿

ción y planificación en salud rural a efecto de mejorar los

programas institucionales existentes»

-El convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas

tiene como objetivo preparar a técnicos en promoción social

que coadyuven en la organización que se necesite  a raíz de

tragedias naturales»

En síntesis estos acápites están apenas esbozados  y no va a

ser sino hasta en I98O que podremos concretizarlos mas o
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III INVESTIGACION

lo- DIAGNOSTICO

A través de sus cinco años de existencia, él Programa de

Investigación ha logrado afinar, clarificar y-fioar mejor sus

objetivos, estableciendo objetivos más específicos y cbnéfetos

a partir de objetivos generales que constituyeron la matriz

original del trabajo investigativo de la Escuela de Planifica

ción y Promoción Social» En igüal medida sus áreas de interés,

políticas y objetivos operácionales han sufrido adaptaciones

acordes con la*necesidad creciente dé perfeccionar la inserción

de la Escuela en el medio universitario social costarricense»

De esta fbrráa los aspectos señalados se mantienen en la,medida

que responden a la doctrina fundamental:de la institución y que

son instrumentales para la consecución de los objetivos de la

Escuela 6 .

'● 4 ●

n  .

A»- Objetivos»

1.1»- Objetivos planteados

- En un proceso de continua búsqueda ele responder en

mejor forma a las demandas de docencia para mejorar la fo£

mación de profesionales y a los de la Escuela en general de

profundizar el conocimiento, el Programa de Investigación

ha precisado objetivos generales y específicos»

\1»1»1.«* Objetivo general

.  El objetivo general del Programa de Investi

gación es crear condiciones en forma de información

científica sistematizada que permiten viabilizar la

adecuación de la docencia en sus contenidos teóricos
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y metodológicos a las necesidades de la formación de profe

sionales en Promoción y'Planificación» ●

Dichos profesionales deben poseer habilidades y destrezas de

finidas por sus roles y funciones de promotores y planifica

dores de un proceso de desarrollo socioeconómico caracteriza

do por la participación organizada.y consciente'de los sect^

res populares, quienes movilizan los recursos materiales e ins^

titucionales disponibles para la solución de sus problemas.

1,1*2«- Objetivos específicos.

Para el cumplimiento del objetivo general, el Programa de In

vestigación busca '"penetrar las raíces mismas del fenómeno del desa

rrollo”, persiguiendo los siguientes objetivos específicos;

l¿lo2olo- Diagnosticar las características históricas y es

tructurales de comunidades, regiones o sectores económicos.

lolo2.2o- Identificar la problemática concreta de desarrollo

y vida social que enfrentan determinados sectores sociales

presentes en las comunidades o regiones, o asociados a deter^

minados sectores productivos.

1,1,2,3.- Identificar y definir las características de los

sectores sociales presentes en una realidad social concreta

sector productivo)(comunidad, región, empresa, actividad o

.  definiendo sus intereses históricos, coyunturales, el desa¬

rrollo de su conciencia, su capacidad organizativa, sus po

sibilidades de producir cambios sociales dirigidos a resol

ver sus problemas concretos, etc.

. 1,1,2,4o- Conocer y analizar las características de las es

tructuras institucionales y jurídicas que conforman la orga

nización política y económica del país, especialmente en lo

se refiere al Estado como organizador de determinadosque



. ..

aspectos de la vida económica del país, como regulador de

.  los-conflictos sociales y como prestatarios de sei-yicios

cíales a la comunidad'y especialmente a los sectores de bajos

ingresos o marginadoso

so-

Hacer sistematizaciones, de recopilaciones e inve^

los instrumentos teóricos, metodoló-

lolo2#5»*“

tigaciones referentes a

gicos y análíticos y las técnicas propias de las disciplinas ^

de la Promoción y la Planificación, buscando además evaluar

su adecuación a las necesidades del profesional y del proce-

Al mismo tiempo desarrollar nuevos concep-.so de desarrollo»

tos, métodos y técnicas de acuerdo a las necesidades detecta¬

das»

1o1o2c6o- Evaluar la aplicación y desarrollo en la docencia

y la extensión de la teoría, metodología y técnicas de la

Promoción y la Planificación, sistematizando la experiencia

de esos programas y produciendo resultados significativos y

susceptibles de mejorar esos aspectos, producir nuevas meto

dologías. y técnicas, libros de texto etc

Investigar y evaluar la operación de determinadosl<,lo2,7

aspectos institucionales y/o de funcionamiento de la Escuela:

administración académica,

blemática del estudiantado, seguimiento de egresados, politi-

composición socioeconómica y pro¬

cas de admisión, etc»

En el punto siguiente evaluaremos el cumplimiento de los ob-

Sim embargo, es necesario aclarar quejetivos arriba señalados»

los siete objetivos señalados anteriormente no fueron claramente

definidos como tales desde el principio de la experiencia iñvesti-

Más bien, ha sido a través de la experien-gativa de la EoPoPoS

cia concreta que se ha ido reduciendo el objetivo general en térmi-

O o

nos de objetivos concretos más factibles de ser expresados en pro-

Este proceso refleja además, el rápido creci-yectos específicos©



miento orgánico y académico de la Escuela, y la creciente y variada

demanda del programa docente, así como las necesidades y posibili

dades abiertas por el programa de extensión* Dé los objetivos espe

cíficos arriba señalados, los números lolol»l, lololo2 y lol*l«7 son

los más antiguos»

l»2a- Grado de cumplimieiitOo

Los objetivos planteados en I»!»- han sido cunjplidos parcial

mente por el programa de investigación de la EoP»P»So El programa

se ha desarrollado en un proceso ascendente aceptablemente continuo

y regular, de forma que el grado de cumplimiento de objetivos ha s¿

do más alto en el último período de vida de la Escuela, es decir,

el período 777,79o El cumplimiento de los objetivos específicos ha

sido el siguiente». , ..

1.2»lo- Objetivo 1»1,2»1»-

Este objetivo se cumple necesariamente aunque en for

ma parcial desde los primeros momentos de funcionamiento de

la Escuela» En una primera etapa (1975) se realizan investi

gaciones de la problemática organizativa de treinta organiza

ciones de base, para lo que. es necesario investigar los factjo

res objetivos dentro de los que se enmarca la organización

(desarrollo socioeconómico de la región, etc»)» Estas inves

tigaciones se efectúan como parte del desarrollo de un certifi

cado y son realizadas coordinadamente por profesores y empresa

estudiantil».

En el año 1976 se plantea una investigación sobre ’1i_e

gionalización Socioeconómica de Costa Rica", la cual se suspen

de sin conclusión en abril de 1977i existiendo sólo un borra

dor de avance.

:  J



En el segundo semestre de 1978 se plantea el proyecto ”Empre-

Comunitarias Campesinas y Lucha Social en Costa Rica” investiga-

También del período 78-79 están los estudios de te

nencia de la tierra en tres cantones y la región central dé Heredia,

de Miguel Mondol»

sas

ción en curso^

lo2,2o- Objetivo lol«2o2o '

Por la vocación de la Escuela, este objetivo también se per

sigue desde los primeros momentos»

En el año 1975 se plantea la investigación arriba menciona

da, reaJ-izada a nivel de cuarto certificado y cuyo objetivo era ”i-

dentificacíón de determinados sectores sociales”» Se trabaja con

treinta organizaciones de base, y se organiza él trabajo en formada

práctica de los estudiantes del cuarto certificado, dirigida por un

El resultado de ésta fue bastante satisfactorio,equipo docente»

tanto por su desarrollo operativo como ppr el volumen de información

producido»

En 1976 se plantea la investigación ”Problemática Organiza¬

tiva de los Sectores Populares”, a realizarse en conjunción con

La investigación no logra desa-

el

desarrollo del quinto certificado»

rrollarse»

En el segundo semestre de 1976 se desagrega en cinco proyec¬

tos, a saber:

- Hacia una metodología de la acción organizativa con peque

ños productores y obreros agrícolas»

- Las Empresas Comunitarias en el marco de lá lucha social,

- Marginalidad y estratificación agraria»

- Fuerza de trabajo y estructura ocupacional»

- políticas institucionales vistas desde su acción en las

organizaciones populares»

Ninguno de estos proyectos produce resultados sigñificati-

Sin embargo, los tres últimos produjeron c»lguaquel momento»vos en

Ik



jios elementos que posteriormente han sido utilizados en el

Programa de Invest.igacióno

En el primer semestre de 1977 se plantea la investi

gación “Organizaciones Populares la cual es suspendida ha

biéndose cumplido tras la entrega de un primer avanceo

En 1978 se inicia “Empresas Comunitarias y Lucha So

cial en Costa- Rica", investigación en curso.

En 1976 se plantea el proyecto “CONAUCA" (autobiogra

fías campesinas) iniciándose en ese año y desarrollándose has

ta el segundo.semestre de 1979o Proyecto concluido en sus pr¿

.méras etapas (realización del Concurso) y en marcha en sus eta

pas siguientes (fichaje, tomo, metodológico)o Hará sus primeras

publicaciones a mediados del año 1979o

Objetivo lolo2»3o

La consecución de este objetivo se ha desarrollado

estrechamente vinculada a la consecución del Objetivo 1.1.2.2.

A partir de 1977» se realiza más específicamente  a nivel de

las prácticas de estudiantes.

1.2.3.r*

1.2.4.- Objetivo l,1..2o4o

La primera investigación de este tipo se plantea -como

se señaló en el objetivo 1.1.2.2.-a partir del segundo semestre

de 1976 y se suspendió en diciembre de 1977o

primeras etapas satisfactoriamente.

Se realizaron las

También en el segundo semestre de I976 se planteó “IL‘1

Sistema Educativo Costarricense", investigación que finalizó en

el año 1977o



En el SQgundo semestre del año I978 se iniciaron dos

investigaciones destinadas a producir libros de texto y refer

rencia para los nuevos programas de la EoPoPoS» Estas son;

'’Institucionalidad del Estado en Costa Rica" y »»Manual de

recho Social", ambas investigaciones en marchao

1.2,5o- Objetivo l,lo2o5o

En 1976 se plantea "Hacia una Metodología de la "Ac

ción Organizativa cón Pequeños Productores y Obreros Agríco

las", investigación que no da frutos.

En el segúndo semestre de 1978 da inicio "Teoría e

Instrumental Profesional de la Promoción Sociál", investiga

ción en marcha y que ya ha producido dos avances.

1,2o6o- Objetivo l,1.2o6o

Se plantea en el segundo semestre de 1978 "Sistemati

zación de las Experiencias de Trabajo Promocional de los Es-

tudiantesde la E.P.P.S. con Organizaciones Populares 1977-

1978", investigación en marcha.

lo2o7.- Objetivo 1.1.2.7o

En 1976 se plantean; "Investigación sobre Certifica-

investigación . cumplida; "Política de Admisión de

EoP.P.So", investigación concluida ese mismo año;

del Plan Especial Prppedéutico en Ciencias Sociales", inves

tigación suspendida.

la
dosV» ●

"Análisis

En 1978 "Análisis Comparativo del Programa del Cer

tificado de Propedéutico de Ciclo Básico de Ciencias Socia

les y del,Ciclo Básico de Estudios Generales", Fátima Araujo.



lo3«»" Factores Obstaculizantes»

A continuación procederemos a señalar y analizar los factores

que han obstaculizado el trabajo de investigación, e impedido cum

plir totalmente nuestros objetivos»

Fstos factores pueden clasificarse en las siguientes catego

rías de acuerdo con su naturalezas ●

1»3#1«- Factores económicos»

1.3®2o- Factores estructural-institucionales»

l»3*3o-.Factores humanos y subjetivos»

Estas tres categorías de obstáculos presentes específicamente

en P»P»S.,i y en general en toda la Universidad, deben enmarcarse den

tro de dos dimensiones a .fin de comprender mejor su significado real»

Estas dos dimensione.s son:

i»- La Juventud de las ciencias económicas y sociales

en Costa Rica, cuyos primeros avances apenas se

encuentran a 50 áños del presente, y lo incipiente
*  . . . . : ● . > .
de la investigación moderna, institucionalizada,

sistemática, de equipo, y con objetivos de largo

Esto implica faita de ex¬plazo en nuestro medio»

periencia y de personal capacitado, ausencia de es

tructuras de apoyo, étc»

Este factor se ve magnificado por la novedad de

las disciplinas de la Promoción y la Planificación,

que como tales, eran casi desconocidas hace quince

años en Costa Rica»

La juventud de nuestra Universidad y de la EoPoP»S»

y el acelerado proceso de desarrollo y crecimiento

●que se ha atravesado, frecuentemente sin contar con

los recursos y condiciones mínimas de una empresa

universitaria, y luchando contra opositores activos

y poderosos de la institución»

ii o "



lo3olo- Factores.económicos» ^ .

La investigación científica es consumidora en gran escala

de recursos económicos, aún cuando en el campo de las ciencias so

ciales ésto no es tan definitivo.como en las ciencias naturales»

La investigación en .P»PoSq se realizó por varios años

dificilísimas condiciones materiales, y sólo en el último período

(78-79) se ha contado con recursos mínimos, los cuales sin embargo,

todavía están-le.jps-. de tener el nivel que exige el trabajo científ^

co de nivel universitario»

en

Considérese que, excluyendo el proyecto CQNAUCA, el actual

presupuesto de investigación propiamente dicho de la E»P»P.»S» es de

.4tl50o000oO0 anuales aproximadamente» A esto,se le agregan algunos

En esas condiciones, es muy limita

do el volumen y extensión del trabajo de investigación que puede

hacerse»

recursos del programa docente»

. Al trabajar con recursos escasos, el investigador a menudo

se ve abocado a realizar tareás que ño le competen, y que ñórraalmen

te estarían a cargo de personal de apoyo» De esta forma, se encare

cen los resultados de la investigación y se hace más lento el traba

jo»

Normalmente, cuando se aprueban los proyectos de ¡investiga

ción se recortan presupuestariamente los recursos SfOlicitados, no

sólo en lo que se refiere a servicios personales  y a materiales,

no incluso recursos humanos calificados (investigadores), y con ésto

compromete el desarrollo normal de los proyectos aproba:dos«

si¬

se

lo3»2»- Factores institucionales y estructurales»

En estos fáctores confluyen tanto el elemento histórico (ba

jo desarróllo de las Ciencias Sociales en el país,' juventud de

instituciones

mentó económico»

las

de educación superior y quehacer científico) como ele-
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para efectos analíticos, podemos hablar de factores institu

cionales internos y externos»

lo362olo-'Factore¿ externos:

La ausencia de estructuras básicas de dimensión

nacionái que den sustento a la investigación pesa en todos
●  > ● ●

los momentos de desarrollo de un proyectó»

No se cuenta con recursos bibliográficos- suficien-

de'el contacto con revistas especializadas es débil y

No hay ninguna institución don

tes,

carácter más bien personal»

de se pueda encontrar -sistematizados y centralizados- datos

sobre aspectos de la realidad nacio^

El sistema nabional de estadística y censos és obsole-

básicos, estudios, etc

nal»

to, la misma calidad de los datos censales es dudósa y lá'

<» 1

cantidad pobre»

No existe una institución nacional que coordine

recursos para la investigación, centralice información, etc»

El CONICIT es un ente autónomo más»

Todo esto implica que casi cualquier investigación

exige empezar de base cero, teniendo que elaborarse datos

primarios, realizar extenuantes búsqueda^ de estudios y ant^

,  cedenfes, instituciones públicas, etc^ ^

l»3o2»2o- Factores internos:

En general, la debilidad, inestabilidad y fluidez

que han caracterizado la vida de la UNA en su primer lustro,

han obstaculizado la formación dé programas y equipos'de in

vestigación,. centros de documentación e información y elemen

tos tan básicos como una biblioteca de nivel univer,^itario»
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Las numerosas tareas propias de los años iniciales, el

esfuerzo por sentar las bases de las unidades académicas, la

compleja puesta en práctica de un novel modelo universitario

que necesariamente significó.procesos de prueba y error, no

permitía que sé diesen las condicionés necesarias para desa-

■  rrollos investigativos estables» ■

No es sino hasta los dos últimos años que se han dado

las condiciones objetivas para tales desarrollos» La UCID

recién empieza a cobrar forma como centro coordinador y de

En la Escuela, la posibilidadapoyo logística y.-documéntalo

de dedicar recursos con cierta' exclusividad●a tareas de in¬

vestigación de talla mayor, ha permitido qué:se acumule cier

ta experiencia, que se conforme un equipo investigativo y

recién se empieza a formar una infraestructura básica de in-

Pero, por las razones arriba apuntadas, las in
anteriores descansaban casi exclusiva-

formación o

vestigációriés de añ-os

mente sotbre los recursos personales y capacidad de trabajo
sinode investigadores de dedicación forzosamente parcial,

marginal»

Factores humanos y subjetivos»

Si la tarea de construcción de una escuela de carácter e idea

rio innovadores dentro de una nueva Universidad, también innovadora

en su concepción, es una tarea de por svdifícil, lo es aún más cuan

do la empresa debe necesariamente ser puesta en marcha por profesio

nales jóvenes., de poca experiencia»

La gran mayoría de los funcionarios y científicos que ha.
Escuela, tienen unos 30 años de edad en promedio» Laconstruido la

mayoría no tenía más de cinco años de experiencia profesional en
el

momento de ingresar a la UNA, y un número de ellos no eran aún gra¬

duados de sus respectivas disciplinas»
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Las investigaciones que se empiezan a realizar en

los años de fundación, son a menudo las primeras experien

cias de ese tipo, a nivel profesional, que realizan

En gran parte deben, pues, apren

der la materia, en las difíciles condiciones objetivas que

hemos mencionado en puntos anteriores»

los

funcionarios encargados»;

En esas circunstancias, a-^menudo se cometieron

se^ plantearon políticaserrores por exceso de. entusiasmo,

para las que no había aúii condiciones dada.s, se formula-

'ron proyectos cuyos objetivos estaban fuera de las posib¿

lidades reales dadas en el país y en la UNA»

Sin embargo, es necesario aclarar que, hasta donde

●  ' Ib permiten las circunstancias, este factor obstaculizan-

aún más rápida¬te se ha ido superando con bastante éxito,

f  níente de lo que'parecieran permitir-los factores objetivos»

l»4a- Vigencia de objetivos»

Al responder la pregunta de cuáles objetivos generales

contin'úan vigentes, encontramos que todos ellós tienen vigencia»
*  * *● * ' ' ●

Como mencionamos anteriormente, lo que sí ha sucedido es que '

los objetivos generales se han ido transformando  y superando a

específicos más especializados»nivel operativo en objetivos



Areas de interesaBe**

Déscripcióno '

Las. áreas de la invesi;igaci6n en la EoPoPoSo

'nido, en función de las propias áreas de interés de la Escuela,

las cuales están a su vez definidas en función de la doctrina y

●  objetivos . de. la Universidad, expresados. sintéticamente en el

concepto de '^Universidad Necesaria”»

lo5

se han defi-

En términos de sectores sociales, han sido objeto de ateii

Es decir,.:ción los así llamados sectores populares mayoritarios»

aquellas clases y sectores de clase que mayormente han sufrido

los efectos de un modelo de desarrollo dependiente, concentrador

definición han de ser los actores y suj£y excluyante, y que por

de transformaciones sociales que impulsen un modelo de desa¬tes

rrollo democrático, nacional y orientado a llenar las necesida¬

des de la sociedad»

términos de sector de la producción, ha sido objeto de

s^ecial interés el sector rural y agrario, y dentro de éste,

tanto lo puramente productivo-agropecuario, como lo social

■ el sentido más amplio»

jjn

■e

en

En términos de problemática, todo lo- que se refiere a la

identificación y definioión de las clases y sectores que. inter

actúan en la realidad social; la diagnosis y definición de los

‘  problemas propios de estos sectores, y clases sociales según el

la sociedad; la problemática organizativalugar que ocupan en

de esos sectores y clases, desde.los aspectos más fundamentales
individuales hasta los más complejos, tratadosde organizaciones

la Planificación y referidps a regiones y sectores completos;
las instituciones políticas y de servicio

por

el papel del Estado y
Además, todo lorelación con el desarrollo socioeconómipo»

aplicación de técnicas pedagógicas y su ade-

entrega de teorías y técnicas de la Promoción y la

 a la
en su

que se
ación a la

Planificación.

refiere

cu

i



En términos de áreas cognoscitivas, son de interés todos

aquellos aspectos de las Ciencias Sociales, Históricas y Jurídi

cas que se relacionan en forma más directa con los problemas del

desarrollo económico y social, según éste se define en la doctri

na de la UNA; y aquellos aspectos de la pedagogía  y de la teoría

y técnicas de capacitación que se relacionan con la enseñanza y

práctica de la promoción social» Además, la planificación en sí

y en su dimensión nacional concreta»

Todas las áreas de interés mencionadas se mantienen vigen-

A1 igual que fue señalado en "Objetivos”, se han mantenido

las áreas de interés originales, pero se ha entrado en algunas

. áreas nuevas, como producto del desarrollo y ampliación de las

áreas de acción de la EoPoPoS»

tes»

Co- Políticas»

1.7»*^ Descripción»

*  Al igual que en el caso de objetivos y áreas de interes,

las políticas investigatívas de PoPoS» se'han guiado desde el

mienzo por determinados principios básicos y generales, que

ido variando y ajustándose en la práctica a las posibilidades

reales de la Escuela y a las huevas exigencias. Estos lineamien-

tos básicos sé pueden puntualizar así:-

co-

han

1.7olo- La investigación se concibe como‘una actividad crien

tada La investigaciónpor las demandas de la docencia»

contribuye a profundizar el conocimiento de la realidad per¬

mitiendo precisar los objetivos de la carrera e integrar los

contenidos de los cursos. En consecuencia, los docentes de

ben tener un contacto continuo con las tareas del Proyecto y

^  viceversa;



●Ié7a2^“ La investigación mantiene un contacto continuo con la

:  extensión, la qué.orienta la acción investigativa indicando

.áreas y temas, evaluando métodos, y técnicas,.'etco

l«7o3o- Se persigue la realización de investigaciones incorpo¬

rando los métodos modernos de organización del trabajo humano,
en este caso intelectualo Es decir, el trabajo en equipo, con

división del trabajo, multidisciplinario, o-

rientado hacia lá aproximación sucesiva: y sistemática del cono-

programaciones.

cimiento de la realidad, plasmado en proyectos de largo alcan

ce, subdivididos en subproyectos, etc*

1«7<»^*-' Se. busca plantear investigaciones que no escapen a la

realidad del grado de desarrollo de las Ciencias Sociales en

. ■ el país, y a las. posibilidades infraestructurales de la Univer

sidad Nacional* Más-bien, se tratá de ir fbrmando condiciones

básicas para el desarrollo de la investigación ''moderna”, for

mando bancos de datos, integrando a niveles primarios informa

ciones básicas y. secundarias, produciendo libros de texto, etc.

-1*8.- Grado de aplicación. -

La aplicación de estas políticas se ha procurado en su totali

dad, Se falló en uh primer momento cuando se quizo llevar a la prác

tica el- ideal del docente investigador, el interpretar esto como la

realización de ambas tareas al unisono. ● Se corrigió el error, plan

teándose la realización de aspiración en forma más orgánica y toman

do en cuenta las limitaciones objetivas, buscando la integración a

nivel' de Programas y no a nivel de personas. .

Efectividad en cuanto h objetivos planteados y resultados ob

tenidos.

1.9.*-
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lo9olo- Política lo7olo

La voluntad de orientar la investigación con las demandas

de la ddcencia^ha permitido poner a disposición del^programa, docen

te un conjunto en .constante crecimiento de datos, información, diag

nósticos, evaluaciones, estudios de sectores sociales, de regiones

que constituye un punto de referencia orienta-y comunidades, etc

dor' de la tarea docente, así como una fuente de materiales de estu-

® 1

dio -e información sobre la realidad nacionalo

<  ’■ '■

.131 dontacto con la-docencia, a través de los mecanismos in^
titucionales-:0 bien de la Totáción de .funcionarios entre ambos pro

gramas, permite al programa de investigación orientar sus tareas ha

cia el logro de resultados directamente utilizables, ya sea a través

de su liso -en la docencia o en la éxtensióno Esta, a su yez, enri

quece y valoriza .dos logros de la investigación, y.permite abrir nu£

●vas posibilidades y espacios donde desarrollar, posteriormente una in

vestigación, lográndose así /resultados acumula'tivoso

-  >. = Cómo resultados concretos de esta política, podemos señalar

● ;la concepción y désarrollo de prácticamente todos los proyectos que

se han planteado desde el inicio del Programa, los que han producido

diversos resultados parciales o totales» De estos proyectos, aque

llos correspondientes al período 78-79 producirán dos. libros de tex

to, dos evaluaciones de aspectos operativos de la'Universidad o de

ia Escuela, ima sistematización dé la teoría e instrumental de la

promoción-, tres estudios sobre aspectos del campesinado costarricen

se, una importante acumulación sistematizada de información vital, so-

●*bre el campesinado» ● . '

Ahora bien, es necesario apuntar el hecho de que solo ha

sido posible operacionalizar esta política después de un período de

aprendizaje y maduración institucional, de un proceso colectivo de

Hubo períodos en que se intentaba, por ejemplo, q^0prueba y error»

todo docente fuese al tiempo un investigador, y no se asignaba tiem-
específicos a la investigación, por lo que lospo y recursos resulta

dos eran insu
-

definid la
0 bien, en determinado períodoficiaates»

.
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investigación como ”la actividad central de la Escuela”, concibién

dose la docencia como un momento dé la »»gran tarea” de investigación

y conocimientó (o aprendizaje) de lá realidad. En este cáso támpoco

fue posible llevar adelánte esta forma de desarrollar la política de

relación docencia-investigación, por las razones ya señaladas en fa_c

tores obstaculizantes. (lo3)

lo9o2o- Política lc7o2.

●. La relación con el Programa de Extensión permite tomar con

tacto con problemas concretos de organización, promoción y planifi

cación de sectores populares, comunidades, y los planes, y proye.ctos

destinados a la solución de sus problemas concretos. En esta forma,

se puedet;. preparar- recomendaciones o realizar investigaciones  que

permitan adecuar Ija docencia a la realidad y situación de Ips secto

res definidos como objetos prioritarios del accionar de E.PoPoSo A-

demás, se evalúa, la. eficiencia y adecuación de div.ersos métodos y

técnicas de promoción y .de. planificación, y se detectan necesidades

de instrumental metodológico o. .técnico, problemas a ser resueltos a

nivel del Programa de Investigacióiio

Al evaluar la puesta en práctica de la política y los resul

tados obtenidos, podemos detectar que ésta no ha sido desarrollada

plenamenteí*. pudióndose sin d.uda alguna estrechar más los vínculos

entre ambos .programas. . :Sin embargo., numerosos proyectos han tenido

su origen en la expedí en c.ia de. Extensión, es el caso de los proyec-

tos sobre raargine.lidad,. problemáticas organizativas, metodología de

la acción con sectores populares, regionalización, políticas insti-

empresas comunitarias.tucionales,

Para,el períddo 79-80, podemos señalar a los proyectos CONAU-

CONOA, que se inspiraron en la necesidad detectada de conocer

la historia y visión del mundo y de sí mismos de que tienen los

CA

mejor
Además, estos proyectos se desarrollan en gran

rurales y organiza-
sectores populares,

parte sobre la estructura de relaciones con zonas
han desarrollado extensión#

ciones de campesinos que
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Además de los ya citados proyectos, los de "Manual de Dere

cho Social",,, "Empresas Comunitarias y. lucha en el Agro", "Formas de

estructuración ideológica y diferenciación social en el agro",

proyectos.del período 79-80 que tienen una interrelación directa con

el Programa de Extensión»

son

l«9»3o- Política l»7o3.

Se ha hecho un esfuerzo por desarrollar al máximo esta polí

tica, la cual se considera de vital importancia'^ para el cumplimien

to pleno y eficiente de todos Ibs objetivos, tanto generales como

específicos del Programa de Investigación»

Mediante esta política, se incrementa considerablemente la

productividad de la actividad investigativa, cumpliéndose además con

la necesidad de realizar una actividad investigativa

continua y sistemática,' en constante relación con toda la áiná

de la EoPoPoSo y consolidada en estructuras permanentes»

ta forma, se persigue también conseguir que cada tarea o proyecto

pecífico tenga un valor acumulativo, al crearse un efecto dé dinámica

ampliada impulsada por la inter-relación de subproyectos integrados y

de proyectos de equipo»

institucionali-

zada

De esmica

Los logros obtenidos en la aplicación 'de esta polínica se

manifiestan con mayor fuerza eñ la experiencia" del proyecto CONAIJCA,

de largo plazo,Me interés multidisciplinarib, que ha l£

científicos sociales, historia-

una empresa

grado consolidar' un equipo de varios

dores y lingüistas y que.ha generado además tres nuevos proyectos que

nueden considerar subproyectos o etapas superiores de <30NAÜCA
●  ̂

se

CONGA, Banco de datos y "Formas de estructuración ideológica en el a-

Todos estos proyectos son posibles gracias a la consolidacióngro"»

de un trabajo que solo podría haber sido realizado por ufí equipo' or-

nizado para realizar una tarea de largo plazo»gal



El proyecto "Teoría e instrumental profesional de la promo

ción social" también ha significado una tarea de equipo, que no se

disolverá al terminar esta investigación sino que continuará traba

jando sobre las bases ya creadas*

hace necesario continuar conPara el período próximo, se

el desarrollo de esta política, procurando integrar^ gradualmente

todos los investigadores en equipos y plkntear los proyectos como

tareas programadas de uno o varios equipos*

1*9. Política l*7o^o

La naturaleza dé la relación entré el Programa de Investi—

la necesidad' de tomar

es ya una condición que implica

gación y los otros programas de la EoPoPoS

y responder a extensión y docencia,

que la investigación há -dé ser perfectamente adecuada a las condi

ciones con que se cuentan* E'sta condición se' refuerza con las lim¿

o ,

de recursos materiales disponible- y la necesidad de.maxi-taciones

la "utilidad»» 'qüe de ellos se pueda derivar* Es decir, esmizer

preciso asegurar que cada proyecto tenga sólidos encadenamientos

con los recursos acumulados existentes (teórico-metodológicos o lo-

gísticos) y que además sus productos ofrezcan posibilidades- de con

tinuación investigativa inmediata, :pára así tener efectos reproduc-

Para usar un término de la economía, sé debetivos y acumulables*

maximizar el efecto multiplicador*

La aplicación de esta política no siempre fue consistente

Se plantearon proyectos cuyo estilo de puesta en marel pasado*

tomaba buena cuenta de las condiciones objetivas (logísticas,

en

cha no

de antecedentes teórico-metodológícos o de conoc'imien-materiales, o

sobrede! tema).tos
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Sin embargo, se han hecho grandes tareas que

identifican con la aplicación de esta políticao El

se

 ejem

pío más potente es CONGA, una investigación que tiene va

lor pleno como sistematización de datos y registro de he

chos primarios, que hará posible plantear o alimentar

proyectos en el futuro»

Esta política se procuró aplicarla con plenitud en

el período 78-795 lo que se logró casi enteramente con los

proyectos en marcha»

Vigencia»

Todas las políticas señaladas se mantienen y se mantendrán

en el próximo período».

IplO»-

Sin embargo, ellas no fueron formuladas desde el principio

en forma clara y sistemática, sino más bien ellas son el resultado

de un proceso que se guió por determinados objetivos, tal y comp

señalábamos en las primeras páginas de este diagnóstico.

f

Se intentaron otras formas de política, y de esos ensayos

'Se sacaron conclusiones que permitieron desarrollar formas más

claras y eficientes» Sin duda, este proceso ya avanzado ha de

continuar»'

D»- Objetivos o-p oracional es»

1»1»1»- Descripción

l»l»2o- Grado de cpncresión

A continuación procedemos

clónales de investigación y el grado de concresión en términos de

proyectos de investigación puesto en marcha y sus productos»

a señalar los objetivos opera-
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Proyectos.(Objeto
operacionálés)

Proyecto
én nar-
oha

Con- Solo re
cluí- saltados

dos parcia
les

Evaluac o

de resu^
tado .pa£
cial co

mo % de
total^ ^

Avances

produc£
dos

Año

197^ Diversos, de apoyo di-
197^ recto a la docencia SI

V

1976 "Problemática.
1977 Organizativa

^^Metodología acción p£
queños propietarios

»r

M

i .

'15%SIno -

.  59ÓSIno

3% :"Empresas Comunitarias" SIno

sí 209á"MarginalidadII no

3%-Fuerza de trabajo SIno

309¿sí"Certificados" ' no

"Regionalizac. de Cos
ta Rica" sí 30% .no

T

Política de Admisión
de PoPoSo 100^si

Políticas Institucio
nales desde su acción
en Organizac, populares

:  70^no SI

^3% ● sí ■sí variosAutobiograf, Campesinas no

-409^ -Organizac, Populares SIno

1978 Institucionalidad del
1979 Estado en Costa Rica _ sí 1

Manual de Derecho Sá-
cial

sí

Teoría e Instruméntal
de la PromoCo Social sí 2

1Empresas Comunitarias SI

Sistematización de

experiencias promocÍ£
nales estudiantes *

sí

Formas de estructura
ción ideológica y di-
ferenciaco social en

el agro costarricense

SI

Estudio Propedéutico
de Ciencias Sociales SI

de.
Estudios tenencia
tierra  —

1sí

síde ProyectosBanco

Mi
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■Fac to2?«s-43J^s±aculi zant.es.o .

^  Los obstáculos:que han impedido el cumplimiento de los

objetivos.operacionales corresponden a los obstáculos señalados

en referencia al cumplimiento de Objetivos Generales en su dimen

sión más concreta: los fondos se agotan antes de que concluya un

proyecto, la compra de un insignificante objeto o, injstrumento a- ●

trasa varias--semanas un-proyecto,-cuellos, de botella .éh..la;,.qa-__
●  N

pacidad de imprimir o repro.ducir materiales, dificultades perso .

nales del investigador, etc»   ^

1t»-1

r -

lolo^o- vigencia

Esta interrogante n'o corresponde contestarla en términos

afirmativos o negativoso Ello se debe al hechp que en los cuatro

primeros años no se definiéron objetivos operativos o metas

lo recién a partir de 1978 se empezó a estructurarlos, en formas

■ de proyectos,' loa-cuales mantienen..su. r-igenciao™   j  .

So

Eo- Investigaciones r.ealizadaso

.Descripción» * V        . '

Período 7^-73● , ~

l»15*lc-

.'a- Nombre: Investigaciones de apoyo a las práctica,s de

estudiantes de Promoción» Sin nombres específicos»

1»15

b- Tipo de investigación: Diagnóstico de realidad con

■crata» ■    ' . . '

c- Problemas investigados; Características socioeconómi

cas de áreas objeto de estudio, problemática organiza

tiva de sectores populares»

diversas áreas-rurales»d- Areas que cubrió;

e- Objetivos: Aportar materiales e informaciones básicas

para -la- realización -de las prácticas:, or.ientada.s a_l£.

grar acercamientos progresivos a problemática organi

zativa» " ’  '



f- Participantes; Estudiantes y Profesores de la Escuela d.e Plánifi-’

caeion y Promoción Social, 197^-75»

g- Duración; semestres de 197^-75o

Se cumplen objetivos y s.e reco-h- j^^sultados; Positivos parciales»

pilan cuadros, datos básicos e importante información sobre rea¬

lidad nacional, sectores sociales, organizaciones populares y su

Sin embargo, al hacerse más complejas las.prácti-problemática»

cas estudiantiles, se dificulta la tarea investigativa específica

de los profesores, lo que incide en el producto final»'

objetivos y políticas propuestas; Identificacióni- Identidad con

total»

j- Beneficios logrados; El material recopilado, la adquisición de. ha

bilidades y destrezas investigativas, por parte de los estudian-

el afinamiento y corrección de la política de investigacióntes,

y de la concepción de investigador docente»

k- Obstáculos encontrados; Específicamente, la dificultad de los pro_

fesores de supervisar la práctica y realizar la investigación al

Además, manifestaciones concretas dé los bbtáculosmismo tiempo»

señalados en 1»3«

Período 76-77!

1.15o2»-

a- Nombre; La Problemática Organizativa de los sectores populares»

t,-. Tipo de investigación; De diagnóstico objetivo, identificación de

sectores populares, definición de sus problemáticas Organizativas»

Problemas investigados; Problemas organizativos de sectores popu

lares en el agro»

cubrió; Agro,

la orgsrizacion»

sectores populares, sociología y teoría d
d- Areas qu^

e
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e- Objetivos; Bealizar.el objetivo de investigar en coneccién direc-

desarrollar habilidades y destrezas íhvéstí-ta con la docencia,

gativas necesarias para el promotor, acumular y sistematizar in¬

formación útil sobre los temas»

f- Participantes; Antonieta Camacho, Enoch Adames, Olga Marta Sán- ..

chéz y Federico López»

g- Duración; Primer y segundo semestre de 1976»

Muy parciales»

En el primer semestre, las exigencias de supervisión de estudian

tes impiden que los profesores se .aboquen a la investigación;

el segundo semestre la investigación genérica”»'»Próbremáticá Orga

nizativa” se divide en cuatro investigaciones más específicas, a

saber:

a- Hacia una metodología dé la acción organizativa con pequeños

productores y obreros agrícolas (Olga Marta Sánchez, Antonie

ta Camacho)»

b- Las empresas comunitarias en el marco de la lucha social: (Jor

ge A» Mora, Federeio López)» . . '

en

c-.Marginalidad y estratificación agraria (Enoch Adames)»

d- Fuerza de trabajo y estructura ocupacional (Enoch Adames)»

h- Eesultados:

De todas estas investigaciones, solo "Marginalidad” entregó

primer avance»

un

i- Identidad con objetivos y políticas propuestas; Total»

j- Beneficios logrados; Un avance de la investigación

La-imposibilidad de realizar las investigaciones obliga a reconsi

derar, afinar y adecuar la política investígativa  á lás condicio

nes objetivas de la Escuela»

’*Marginalidad-^',

Obstáculos encontrados: Manifestaciones concrétás dé los ób'stácu-^

Además, imposibilidad de loslos generales planteados en l»3o-

de llevar una carga docente completa y* además realizar unadocentes

investigación,
● r sin apoyo logístico, económico ni ñe antecedentes»
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ia5«3o-

a- Nombra; ’ Investigación sobré eertificádoso

b- Tipo de investigación; De evaluación de la aplicación de metodolo

gía pedagógica para la formación de promotores y funcionamiento de

estructura académica de la empresa y la instancia académica básicao

c- Problemas investigados; Problemas de la integración Ínterdiscipli

naria de los certificados, el funcionamiento del núcleo cómo ins-.

tancia académica, relación empresa estudian!il-núcleo»

d- Areas que cubrió;- docente-académica*

e- Objetivos; Derivar conclusiones.Operativas a fin de orientar mejor.i.

la marcha del núcleo, evaluar su funcionamiento hasta ese momento»

Mario Hidalgo»f- Participantes;

Duración; 5“’3~76 3“8-:76#g-

Se produjo uh informé final»h- Eesultados; Muy parciales»

i- Identidad con objetivos y políticas propuestas; Total

Un informe final»
j- Beneficios logrados;

obstáculos encontrados; Los generales'ya mencionados', 'imppsibili- .

dades propias del investigador»

k-

Iol5o4»-

a- Nombre;^ ‘'Regí onal iza ai ón socioeconómica de Costea Rica.”»

1-nvestigación; Preparar información de características

estructurales por regiones del país»

b- Tipo

objetivos

Problemas asaciados con regionaj-izació-

-históricos, sociales, de infraestructu-

C-.Problemas Investigado

n-esr geo-económicos, geo-

ra física (comunicación y transporte), i|olítioo-adm,in,ist'rativo.

s;.



d- Areas que cubrió; lo geográfico, económico y social»

e- Objetivos; Prepara una .regionalización que permitiera orientar y

dirigir selectivamente la acción de la escuela a nivel de sus pr£

gramas y de su proyección comunal»   — -  -

●Pa-J^ticipantes; José Angel Vargas (3-3-76 a 22-4-77)» Guillermo

Joseph (23-4-76)»

g- ■Duración; 3-3-76 a'4-77 (interrumpida)»,

h- rtesultados; El 22-4-77, José Angel Vargas entrega un borrador de

primer avance y un cronograma para tres meses de 'actividades»^

Identidad con objetivos y políticas propuestas; Total»

Beneficios logrados; Un primer esbozo de regionalización»

hÍ'

Además, elk- Obstáculos encontrados; Los generales ya mencionados»

encargado, José Angel Vargas viaja becado a los Estados Unidos-
El nuevo responsable,antes de la conclusión de la investigación»

Guillermo Joseph no cumple con el trabajo asignado»

l»13«5o-

a--Nombre; Política- de Admisión de la Escuela de Planificación y Pro^-
moción Social» v ●

b- Tipo de investigación; Be evaluación de funcionamiento instituci£

nal de la Escuela en su aspecto ^admisión de estudiantes”»

c— Problemas investigados; Admisión, características socioeco-nomicas .

de los estudiantes, problemáticas específicas, residencias y vida

estudiantil, adecuación institucional» - — ●  -~

d- Objetivos; Describir la política de admisión de la Escuela de Pía

nificáción y Promoción Social, en relación a-los objetivos-de la

Escuela? analizar las tendencias de admisión,’ hacer recomendacio

nes de política y operaciohaies»
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®‘" Participantes; Olga Goldemberg Guevara»

3-3-76 a 30-9-760f- Duraci6n:

Resultados: Produce uñ informe final, recopilación de información

Falta una etapa de análisis e interpretación

de la información recogida y una evaluación más profunda de la po-

con recomendaciones.

g-

lítica»

h- Identidad con objetivos y políticas propuestas; Completa»

i- Beneficios logrados; Recomendaciones y una valoración aproximati-

va de la política de admisión»

j- Obstáculos encontrados; Los generales ya apuntados, además hay

grandes dificultades para recopilar información dispersa»

l»15o6»-

a- Nombre; Políticas Institucionales vista desde su acción en las 0£

ganizaciones populares»

Tipo' de investigació'n; Análisis de

les en su relación con sectores populares organizados; identifica-

instituciones públicas-es^tata-

ción de problemática de sectores sociales en su aspecto relación

institución pública»organización -

c- Problemas investigados; Políticas institucionales, su efecto en

■’ las organizaciones populares, percepción y respuesta de las orga-
acción institucional»nizaciones populares ante

sectores sociales, organizaciones, acción ins-
institucionalo .

que

-titucional, lo jurídico

e- Objetivos; Profundizar en el conocimiento deí sistema institucio

nal» ’ ●

I Fabio Quesada B» (I-8-76 a 9-77); Guillermof- Participantes; José _

Joseph (9-77 a 12-77) y marzo del 79o
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g- Puraci6n; I-0-76 a 12-77 (interrumpida) se reinicia para finali

zar etapa de tabulación en marzo del 79^

h-^ Resultados; .Se realizó diseño y recolección de información y ta-

'bulación en marzo del 79o

i- Identidad con objetivos y políticas propuestas; Completa,

3- Beneficios logrados; La información recogida es de gran valor y

está lista para que se~ le aplique la computadora.

k- Obsta culos en con t r a d o s; Aparte de los generales yai mencionados,

hubo un atraso de quince meses por incumplimiento del profesor

Guillermo Joseph.

lol5o7c-

a- Nombre; "Estudio sobre autobiografías de campesinos costarricen

ses - Concurso Nacional de Autobiografías Campesinas"»

Tipo de investigación; Recolección de información básica y forma

ción de datos básicos orientados al conocimiento, identificación

●" y definición del campesino y trabajador rural costarricense como
clase social.

c- Problemas investigados; De formación y diferenciación histórica

de clases y sectores sociales en el agro, proceso .de -expansión

económica- y formación his1:órica de nuevas comunidades y regiones,

percepción de la realidad global e inmediata de los trabajadores

del campoj análisis de las manifestaciones ideológico-culturales

de ellos, definición de sus necesidades, aspiraciones y.formas de

conciencia de su posición de clase y su proceso histó-rico, desa

rrollo de ista, etc.

d- Areas que cubrió; Campesinos y otros●trabajadores del campo,- de

todas las provincias y casi todos los cantones del país.



-III-29-

e- Ob.ietivos; Recoger y sistematizar información vital, en forma de

manifestaciones infraestructurales,■específicamente autobiógrafías

En concreto, esto se operácionaliza.a través de lade campesinos,

realización de un Concurso de Autobiografías Campesinas, luego-una

clasificación por lectura y fichaje de la información én ellas con

tenidas, póstériórmente análisis de esta información a nivel de in

vestigaciobés específicas» Publicar, resultados de cada una de es-i

tas etapas®

f- Participantes; Responsables; Guillermo Joseph V/® 3-3-76 a 29-9-76

Olga Goldemberg Guevara del 10-?6 a 9-79o

Equipo de trabajo: numerosas personas han conformado el equipo de

CONAUCA; investigadores, personal de apoyo, secretarias y admini£

Actualmente el equipo de investigadores está formadotrativos»

por; Jorge*Luis Carol Paz, Luiza Goncalves Goncalves, Virginia'

Portuguiz Sánchez, Jorge C® Mora AgUeró, Ana María Botey Sobrado,

Se ha contado también con el apor-rJosé Manuel Cerdas Albertazzi»

te ad-honoren. de Georgina de Carli» .

g- Duración; 3-76 a 9-7$●

h- Resultados; Se realiza el Primer Concurso Nacional de Autobiogra

fías Campesinas y se recogen 802, con un volumen aproximado de

13»000 páginas® Se diseña ficha y códigos para lectura y clasi

ficación y al presente se ficha aproximadamente (^-7-79) del

material® Se trabaja en la preparación de un tomo metodológico,

la préparacioii de un concurso' para obreros y artesanos® Sey en

envía a la impresión una selección de autobiografías y se prepara

publicacióú"rüstica del material- total-®

T^^Titidad con objetivos y políticas propuestas; Completos®

Lo mencionado en h® Además, la formación de
j- Uftneficios lo^gredos.»

un equipo de .iuveetigación y la aciunulacióñ de üiiá experiencia de
ión .organi^e-eion y gestión de la investigación científicaconcepc

que permit.en

cualitativo

tearse nuevas y

al Programa de Investigación de Po.P®S

consolidándose aprestándose a plan-

dar un salto

hacia adelante..

complejas tareas y proyectos®
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k--Obstáculos.encontrados: Múltiples» Además de los generales, ya

mencionados, y que cobran especial magnitud al tratarse de una

compleja investigación de equipo, debemos mencionar los específ¿

eos propios- de un proyecto que.se basa en una novel concepción

del quehacer investigativo, sobre la que no hay experiencias ac^

muladas y alrededor de la cual se suscitan suspicacias, incompren

siones y polémicas»

1.15-8.-

a- Nombre; Organizaciones populares»

Esta investigación, planteada para el primer semestre de 1977

cuyos responsables eran Enoch Adames y Estrella Díaz, pretendía

aprovechar la información generada por las prácticas del IV cer

tificado (en 1975-76)»

1

Alcanza a codificar las boletas de encuesta y- trarrs-

fiere la información a tarjetas perforadas.

b- Resultado;

Período 1978-79;

I0I5.9--

a- Nombre; Instituctonalidad del Estado en Costa Rica»

b- Tipo de investigación; De análisis y sistematización de la reali

dad jurídica institucional del país, sobre todo en lo que se refi^

re a la relación Estado-comunidad,, y Estado-sectores sociales

mayoritarios y producción de material de apoyo directo a la docen

cia.

c- Problemas investigados; Problemas de definición de la naturaleza

y características de estructuras jurídíco-ínstitucionalés, de su

relación de servicio o de regulación de conflictos con sectores

sociales, comunidades, organizaciones populares, su acción plañid

ficádora, ’lagünas*’ de estructura, etc»



Areas que cubrió; Lo jurídico institucional, legislación social

e institucional, Estatutos Orgánicos, Teoría del Estado, Sociolo

gía política, Historia de las Instituciones»

e- Objetivos: Producir uno o dos textos que.sistematicen esos aspec

tos de nuestra vida institucional, su historia y conformación ac

tual y brinde apoyo a la docencia como texto de estudio»

participantes: Francisco Morera Alfaro y Juan Rafael Quesada C*

g« Duración: del 1-9-78 al 1-3-80*

h- Resultados: Producción de un primer avance*

i- Identidad con objetivos y políticas propuestas: Total

j- Beneficios logrados: Beneficios parciales (el avance)*

Se ha realizado lectura y fich^je de

La inve

tigación sigue en marcha*

s¬

material bibliográfico y una periodizacion*

Los generales ya apuntados *k- Obstáculós encontrados;

l,Í5.10o'-

’^Manual de Derecho Social”»a- Nombre;

● y sistematizar, elem.en-'analizar
Tipo de investigación; Recoger,

tos y características de estructuraá jurídicas e institucionales—

Producir material de apoyo (texto) a lasociales en Costa Rica*

.  docencia y la extensión»,.,

Definición de aspectos del derecho socialc- Problemas Investigados;

conocimientos es más útil para el promotor o al dirigente ycuyos

funcionario de organizaciones populares, recolección de material

s-tantivo (leyes, jurisprudencia, opiniones) ..organización didáctisu

00 del máterial»

cubre: Derecho Sociald^ Areas que



e- Objetivos;-. Crear un libro, de texto para, uso en la docencia y la

extensión* ●

Lie o Daniel Camacho Monge*f- Participantes;

11«78 a 2-80*Duración;

h- Resultados; Definición de aspeótos más útiles para orientar la

selección de material substantivo*

i- Identidad con objetivos y políticas propuestas; Completa*

Lo señalado en h-j- Beneficios lorsrados;

Los generales ya señalados*k- Obstáculos encontrados;

l*15oll*-

a- Nombre; Teoría e Instrumental Profesional de la Promoción Social*

b- Tipo de investigación; Sistematizadora de bibliografía, mái:eria-r.

cuela y experiencias concretas, referentes a la apli-les de la

cación de teoría, metodología y técnicas de la promoción social,

sistematización que se incorporará directa e indirectamente a 1^

docencia*

Los. aspectos que constituyen el fundamen

definición de su .especialidad, siste-

c- Problemas invostigados;

to teórico de la promoción,

matización de su teoría e instrumental técnico*

d- Areas que cubre; Promoción Social, Sociología (teoría), Sociolo

gía de la Organización, Metodología de la Acción, Trabajo Social

problemas epistemológicos relacionados con la promoción y las di^

ciplinas que a ella contribuyen*

Contribuir al análisis de los elementos teórico-meto-

réflexión y análisis

las contribuciones

r

e- Objetivos;

dológicos

de los docentes alrededor del tema, precisar

y técnicos de la promoción, genera

contenido y orientación bibliográfica den las distintas a~que en

de conocimiento a la promoción*reas



f- Participantes; María Eugenia Pérez Bonilla, María Eugenia'Víquez

Barrantes y José Eabio Quesada Benavideso

g- Duración; 8-7S a 10-79«*

h- Resultados; Ya ha producido dos avances importantes*

i- Identidad con objetivos y políticas propuestas; Completa

j- Beneficios logrados; Los avances arriba señalados, fichaje y sis

tematización bibliográfica»

Además, esp£k- Obstáculos encontrados; Los generales ya señalados»

cialmente afectada por problemas de incapacidad médica»

1»15.12»-

a- Nombre; Sistematización de las experiencias de trabajo promocional

de Planificáciéñ y Prómpción Social con organi-de los estudiantes

zaciones populares (1977-78)»

Tipo de investigacián; Aprovechamiento de material producido en

Evaluación de la aplica-

en-

tregados a los alumnos, a nivel práctico» Sistematización-de la

experiencia promocional, en una primera aproximación»

prácticas promocionales de estudiantes»

ción de los instrumentos teóricos y metodológicos de análisis

Q. Problemas investigados; Utilizando el análisis de contenido, se

pretende presentar el desarrollo’del proceso de práctica como pr£

cognoscitivo, la coherencia entre el marcó teórico con la o-

rientación metodológica y técnica de ia práctióa, las limitaciones

de la práctica promocional y eí impacto de és-ta en las orgafiizacio-

según lo perciben los alumnos»

ibrió; De docencia, áreas metodológicas y epistemológi-

ceso

nes,

cud- Areas que

cas de la promoción»
● ^
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Dar .elementos objetivos para la iraplementacion de los

sobre todo en sus áspéctós de'prác

e« Objetivos;

programas de estudio de PoPoS

tica promocional, recopilar y ordenar la información de los diag-

nósticos de organizaciones populares realizados por .los estudian

tes, proponer y recomendar soluciones a los problemas de las prác^

ticas en sí 'y de las etapas de sistematización de la experiencia

Hannia Franc eschi Barraza ».I- Participantes;

- Duración; 1-8-78 a 15-8-79oo

h- Resultados; Ya ha producido una selección de materiales, una bi-

bliógrafía y una guía para el análisis de contenido» .  . .

i- Identidad con objetivos y políticas propuestas; Completa®

j- Beneficios logrados; Recuperación de material producido en las

prácticas»

Obstáculos encontrados; Dificultades propias del manejo de un ma

terial en parte incompleto, además de las generales ya señaladas*

l*15.13o-

ostaa- Nombre; Empresas Comunitarias Campesinas y Lucha Social en

Rica»

b- Tipo de investigación; De diagnóstico de las características de

sectores .^sociales y económicos, identificación’ de probTemátiC'a'

concreta de desarrollo y vida social de sector campesino y tra

bajador agrícola, definición de sus.intereses históricos concre

tos, desarrollo de su conciencia, de su organización. Diagnós

tico estructural histórico del sector agrario de la ESE» costa

rricense»
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Comunitarias
●  Cooperativismo y Empresas

modelos de organización

y SU papel en

La de clase y

asen sus

dinámicla
lasista

organiza

c- fim^s investigados pectos políticos

Campesinas como

de dinámica c
a social nacio-

de secto-
tivos

naio Problem'as de conciencia

res populares agrarios,

del Estado ante problema agrario,

y

de dinámi infraestructura!, políticasca

institucionesosus

rtrabajadores . de
cubriá; Sector agrario, campesinos y

cooperativas y empresas
comunitarias campesina

d- Areas c[ue
s*

significación de las Empresas

dinámica social, arrojar lu? sobre

Orientar íás tareas
de

Clarificar el papel y

en la

dinámica y perspectivas.

e- Ob.ietivo.si

comunitarias Campesinas

estructura,
la .docencia en lo referensu

dar elementos para
tensión de PoP-S*,

temáticas agrarias y

ex
organizacionaleso

te a las

López Alvarado.*
f- participante^: Federico

1-8-V8 a 8-79oDuraci^íg-
de interpretación

importante avanceHa producido

desarrollo.del sector agrario.^ ̂

un
Pesultados:

histórico del

h-

s; Completa*propuesl^
i- Tdentidad con ob;ietivos y

Señalado en h*
^■_:po-nftficios logrados:

k- Obstáculos encontrado^

vestigaciones*

señalado;s‘ para otras in-
: Los generales ya

lol5-l^‘»-
diferenciación so¬

de estructuración ideológica y

el agro costarricense.

Formasa- Nombre?

cial en

identificación, definición y tipifica

aspectos superestructurales
de clase)»

inv e stipación:

sectores soc

ideológicos y

D

ial

e
Tipeja,

ción de

(cultural-

b-
es, enfocando

de conciencia
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c- Problemas investigados: Lo relativo a la formación y desarrollo

de., la conciencia de clase del campesino costarricense,, su percep¬

ción histórica de sí mismo y la realidad objetiva que le rodea,

Evaluación de material
las formas d^.expresar esta conciencia»

autobiográfico campe^sino»

d- Areas que cubrió; Campesinos y trabajadores del campo de Guana

caste» Sus autobiografías como material para estudiar'manifesta

ciones ideológicas y de conciencia de clase»

e- Objetivos: Determinar los elementos básicos de la conciencia de

clase espontánea e,histórica del campesinado guanacasteco»

Enoch Adames Mayorga y Antonieta Camacho Sotof- Participantes;

(hasta 4-79)*

10-78 al 12-79*g- Duración;

h- Resultados; Se han producido algunos documentos con consideración

.-nes metodológicas» ... .

propuestas; Identificacióni- Identidad con objetivos y políticas

total»    .

j- Beneficios logrados; Se va logrando una mayor claridad de las

posibilidades y limitaciones inherentes al trabajo con matéfial

autobiográfico, lo cual será de gran importancia para el equipo. .

de investigación»

k- Obstáculos encontrados; Aparte de los usuales, hay poca experien

cia en el campo de lo superestructura! ideológico»

tall^ análitico

El instrumen

es escaso»

(  '



\  Iol5ol5*- Otros .trabajos .producidos por el Programa

'  Investíga<^i6n; ● ■ ● ● ●

de

Estudios; "Estudio de análisis comparativo del

Programa del Certificado de Propedéutico en

Ciencias Sociales y del Ciclo Básico de Estu

dios Generales" realizado por la licenciada Fá-

tima Araujo’ R,, 22 páginas^ con recomendaciones,

investigación de apoyo a la programación ele la

actividad global de la Escuela de Planificación

y Promoción Social»

"Estudio sobre tenencia de la tierra- en tres

●  cantones del país y cantones de Hereclia Central",

realizado por el profesor Miguel Móndol'Velasquez

en base al registro de la propiedad. Lista dé

propietarios, su ubicación y área de las propie

dades, material de apoyo básico á la investiga-

ción, la docencia, las prácticas de estudiantes

y la extensión»

Banco de proyectos; Formación de un banco de pro

yectos para el Programa de Investigación, Actual^

mente contiene doce proyectos susceptibles de ser

financiados y desarrollados»

F«- Relaciones de lá'Investigación con la Docencia»

lol6 Aportes de la Investigación-a la Docencia» \  .

Los aportes de la Investigación a la Docencia son concebi¬

dos en la Escuela de Planificación y Promoción Social como objeti¬

vo básico de la política investigativa,.como señalábamos anterior

mente» Estos aportes deben darse continuamente y como frutos de

un proceso de retroalimentacion»^ De hecho, la investis^ción nace

como una acción de apoyo a la docencia y normalmente los

varios niveles»

en PoPoS

docentes realizan experiencias de investigación a

o .
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Las. prim.eras. inye.stig&P-i.Qn.es. en .e.l._año. 7^,. eran de preparación de

información a ser utilizada en las p.rácticas. d.@ campo de los estu

diantes» \ .

Posteriormentej se realiza una importante práctica (IV Cer

tificado 1975) en la que profesores y estudiantes trabajan estre

chamente relacionados, realizando una experiencia de identificación

operacional de sectores sociales»

A partir de estos primeros momentos, el Programa de Investi

gación continúa realizando investigaciones de apoyo a la elabora

ción de prácticas de estudiantes, ordenaciones de información de

fuentes secundarias, creación de bancos de datos, recopilación de

materiales que aunque no tienen un uso específicamente docente se

constituirán en importantes materiales de aporte  a la docencia (ca-

,.so de CONAUCA), investigaciones que se han de traducir en manuales

de estudio (Manual de Derecho Social, Institucionalidad del Estado

en Costa Rica) evaluación de métodos y técnicas profesionales (Sis

tematización de las experiencias promocionales de los estudiantes

de P»P»So, Teoría e Instrumental Profesional de la Promoción Social)

evaluaciones del trabajo de docenc.iavo de. diferentes aspectos del

trabajo de la Escuela (Sistematización de las experiencias promoci^

nales de los estudiantes de PoPoS»)»

l»17o- Aportes de la Docencia a la Investigación

Los aportes de la Docencia a-la Investigación se dan denigro

del marco de la relación arriba señalada La docencia guía a la

Investigación, marcando los límites y guías para el desarrollo de

esta»

Es a través del desarrollo del Programa Docente, de la ai^li-

caoión del Plan de Estudips y la búsqueda del cumplimiento de sus

objetivos (aprendizaje de conocimientos y habilidades que permiten

cumnlir roles y funciones específicos) que se detectan las áreas

^-problema donde se. hace necesario la acción investigativa-»
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Además, la docencia “aporta” a la investigación los do

cumentos resultantes.de prácticas.y los datos utilizados en la

preparación de éstas, los cuales tienen valor en sí mismos y.

. son, además, objeto de análisis en,cuanto productos 4© la prác

tica docente»

I0I80- Evaluación de las relaciones Investigación-Docenciao

Es evidente .que la relación entre Docencia e Investiga

ción ha sido fuerte y en este sentido se ha progresado a tra

vés de un proceso de adecuación de políticas». Este proceso ha

atravesado por errores y correcciones de éstos» Por ejemplo,

momento (años 75-76) se trató de realizar a ultranza el

ideal del investigador docente, a través de la práctica de am

bas tareas consecutivamente» El intento falló y de esto se sa- „

carón las experiencias del caso»

en un

Relaciones de la Investigación con la Extensión»Go —

lol9o- Aportes de la Investigación a la Extensión»

El aporte más relevante de la Investigación a la Exten-

Dicho .proyectosión la encontramos en el Proyectó CONAUCA»

tiene como una de sus fuentes el estrecho contacto de la Escue¬

la con el campesinado y los trabajadores del campo» En concre

to, dicho proyecto obedece en parte a la necesidad sentida de

poder identificar mejor la percepción compesina del mundo, la

historia de estas concepciones, las necesidades de ese sector,

a fin de alimentar las metodologías utilizadas por el extensio-

nista, corregir y apuntar mejor su acción» etc»

Por otra parte CONAUCA se apoyó en la est;ructura del

Programa.de Extensión y sus vínculos hacia el exterior de

Escuela, en diversos momentos de su desarrollo, desde sus eta

pas iniciales de contactos interinstitucionales hasta el acto

de clausura final»

la



-III-40-

Numerosas otras investigaciones se han planteado desde los i-

nicios del Programa, cuyo contenido y conclusiones tenían implicaci£

nes inmediatas sobre Extensión» Tal es el caso de las investigacio

nes; ^^Problemática Organizativa”, ”Metodología de la Acción”, '’Empr^

sas Comunitarias” del año la "Organización Popular” (1977) Y

de "Políticas Institucionales” (1977)»

la

Aunque ninguna de estas pudo alcanzar resultados finales term¿

nados-, éllas son reflejo de la preocupación por lograr resultados de

significancia para el- proyecto de extensión y esto es así en la medi

da que tanto investigación como extensión desarrollan sus acciones o-

rientadas por objetivos generales’y aspiraciones comunes»

lo20o- Aportes de la Extensión a la Investigación»

La Extensión, en su contacto con la realidad y problemática or

ganizativa y de producción de los sectores populares del agro, consti

tuye un vínculo vivo, circuito conductor de sugerencias e inspiracio

nes que permite a la investigación alimentar y dirigir su acción en la

dirección que marcan los objetivos generales»

Actualmente, el proyecto "Formas de Producción y Lucha en Cos

ta Rica”, I97S, es un ejemplo típico de investigación alimentada por

la experiencia de Extensión y cuyos resultados han de servir de obje

to de meditación y punto de referencia para el extensionista.

La investigación "Teoría- e Instrumental Profesional de la Pro

moción Social” (1978) se alimenta en estos momentos en gran medida de

la experiencia de Extensión»

Las investigaciones "Institucionalidad del Estado en Costa Ri-

(1978) y "Manual de Derecho Social" (1978) producirán manuales ju

rídicos que tendrán en sí mismo valor de producto de extensión, en la

medida que serán utilizables por diversos tipos de organización

lar»

ca

popu-
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l«21o- Evaluación de las relaciones Investigación-Extensión»

En síntesis, podemos decir que-si ha existido un vínculo

vivo entre Extensión e invést-igációno Sin embargo, de las dis-,

busiones que acompaílaran’ la- -elabDración- de- est e Plan-, se pu-do- -

concluir, que era necesario estrechar la relación» Desde ya se

han detectado un número de problemas, de necesidades técnicas o

netodológicas del extensionista, en cuya solución debe partici

par el Programa de Extensión»

Será, pues, necesario estrechar el vínculo en 3?orma más

segura de lo que fue en el período diagnosticado»
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Ho- Jornadas dedicadas a la Investigaciória

lo22o- Tiempo académico, funcionarios y magnitud de recursos.

Tiempos académi
cos dedicados a

la Investigaco,

Funcionarios de-de Comentario sobre
dicac. exclusiva a la suficiencia

Invest. (ToCo) de recursos
Año

1974 NED ninguno

1975 (*) suficientes
s

insuficientes,
comparar con la
nota a pie de
página.

NED NED

1976 (*♦)

semestre 1 3.5
4.5semestre 2

1977 ( )♦ * ♦

suficiente3semestre 1 5o75
4.5semestre 2

1978 ( )♦ ♦ * *

La mayor parte de
los recursos ab-
sorvidos por CO-
NAUCA, el resto
es adecuado a las
necesidades de
las investigac.
que se inician

33semestre 1

6.75semestre 2

Se trata de la práctica del IV Certificado (22 semestre)
^identificación de sectores sociales”.

4 investigaciones Docencia, CONAUCA, Regionalización, Admi
sión PPS, Análisis Propedéuticos CoC.S.S
Sistema Educativo Costarricense, Políticas Institucionales
vistas desde Organizaciones Populares.

Continuación de CONAUCA, Regionalización, Sistema Educativo,
políticas Institucionales, Planteo de: Organizaciones Popu
lares.

Certificados,»$

(O

(♦*)

)  Continuación de CONAUCA, Inicio de; Institucionalidad, Teo
ría e Instrumental de la Promoc. Social, Sisteraatizac. de Ex
periencias de alumnos de PPS., Empresas Comunitarias, Manual
Derecho Social, Formas de estructurac. ideológica  y diferen-
ciac. social en el agro costarricense.

( 5¡= J}t * ♦



lo- Capacitación para Investigaciono

lo23o- Becas

En el período considerado para el diagnóstico de inves-

tigacióri, no Há 'fiabidd 'persóñás bécádás "en'lá "‘ácti'vicLad dé"“in-

’vestígacióno

lo24o- Otras formas»

Materia objeto
de capacitación

Tipo de capacitaco
(seminarios, cur
sos, etc o);

Entidad

que ca
pacitó

Investigadores

Colegio
de Méxi

co, Cen
tro de
estudios
●jConórai-

  Sq
ciales
del 3er<,
Mundo y

. .. ..ia.UiiiVo'*-
NalO Au
tónoma
de Mlxi-

lera» Reunión de
la Asociación La
tinoamericana de
Estudios A'froasiá
ticos (ALADA)

Jorge Luis Carol La ponencia del
Proyecto CONAU-
CA ^se pjresentó

,  , en el sfeminario
IIIo "Las so
ciedades agra-

.. —rías .y. .el Esta-r. ..
do", el día sá
bado 15 de ju:-
lio de 1978 por
la mañana

Paz

cx>

Cursos cortos'de ■
entrenamiento

23 estudiantes Promoción y re
colección de
autobiografías,
tareas varias
de procesamien
to o edición de
la información

Equipo
CONAUCA
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Jo- Recursos®

lo25o- Recursos financieros»

Nombre investigac»
realizada o en pro-
cesOo

Financiamiehto externo

% financiaco UNA
% Instituco que financia

\00%

lOa/o

100%

100%

100% ■

1975

1976

1977

1978

1979

CONAUCA

1976

Instituto de Seguros,
cámara de Bananeros
Ministerio de Cultura
Unión de Cámaras

Almacén La Granja

1977

'  1978

● 1979

3o0

Ko- Convenios

1o26o- Entidades con las que se ha suscrito convenios*

lo27o- Características de los convenios»

1o28o- Evaluación® .

En el período considerado, no .se suscribió ningún convenio de

investigación»
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2o- PROYECCION 1980-83q

A?- Aspectos Generales»

2elo- Objetivos propuestos.

2olol.- Objetivo general.

El objetivo general de la investigación

la Escuela de Planificación y Promoción Social se man

tendrá igual al período.anterior»

de

.Los objetivos específicos, sin embargo.,; se ve

rán ampliados, para incluir determinadas .áreas de in

terés a desarrollarse en los próximos cinco años.

2,1,2,- Objetivos específicos, . .

A los mencionados en el diagnóstico (lal«2*l.

al 1,1^2,7) , "^que se mantienen,-hemos de agregar..? más,

los cuales por razón de orden se señalan con el nume

ral precedente 2olo2, - . ,

2,1,2,lo- La investigación, desarrollo y sis

tematización de elementos teóricos y metodoló

gicos en el campo de la planificación regional

y de la sectorial principalmente agraria y so

cial, Esta tarea estará guiada por el objetivo,

●general de lograr el desarrollo económico ^s^-^tra

ves de la participación organizada y conciente ●,

de los sectores populares (ver diagnóstico de

investigación), es decir se tratará de darle

prioridad a la revisión y creación de instru

mental y técnicas que permitan la realización

,de una planificación de base, con amplia parti

cipación de .la población, en la organización y .

.  desarrollo.de los planes y proyectos, o que se

adapten a las necesidades de proyectos y empre

sas de participación popular.
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2olo2*2o- La investigación, desarrollo y sistematización en- el -cam

po general del desarrollo económico, a fin de poner al servicio de

la docencia y la extensión aquellos elementos de la ci-encia económi

ca y la economía política, más estrechamente ligados a la planifica

ción y la promoción

doctrina»

a la vez que se contribuya al desarrollo de esa

2ol.2.3«»“ La inves-tigación y sistematización dé todas aquellas expe

riencias relevantes de dfesarfollo y organización popular, joromoción

social, planificación, desarrollo agrario, etc

en Costa Rica o en el exterior y que se relacionan directamente con

el quéhacer y la línea de acción de P„PoSo

hayan tenido lugar®»

2o1o2o4«- La investigación de teorías, métodos y técnicas y de exp^

riencias concretas, referidos a aquellos nuevos sectores sociales

y económicos que serán objeto del trabajo de PoPoS» tales como las

que se señalan en el siguiente acápite de "áreas de interés*^

2*lo2«5«.- El seguimiento de los promotores y planificadores gradua

dos por la Escuela, a fin de evaluar su adecuación a la actividad

profesional y los requerimientos del medio y los programas de "¡scue-

la con respecto a la función de estos profesionales»

2.1o2o6,- Las investigaciones exploratorias en todas aquellas áreas

de la planificación que, nO habiendo sido declaradas prioritarias pa

ra P*P.So en e próximo quiquenio, tengan relación  e importancia para

el desarrollo del país y sean susceptibles de ser objeto del trabajo

de la Escuela en el período 85-89»

2olo2»7o- Experimentar, revisar y desarrollar formas modernas de tra

bajo investigativo, consolidando los equipos de investigación, desa

rrollando proyectos-de investigación de largo plazo organizados

etapas y subproyectos, creando infra-estructura para la investigación,

banco de datos e información, utilización de informática, etc»

en
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2a2*- Areas de interés que’ cubrirá la Investigacióna

Las áreas de interés señaladas en el diagnóstico se mantienen

para el período 80-85o

se integran áreas de interés que, si bien no son inno

vaciones en lo que a PoPoSo se refiere, ,sí adquirirán en el quinque

nio siguiente un interés especial y diferenciadoo

Además

Tales son: En términos de sectores sociales, un interés reno¬

vado en sectores específicamente de capas medias rurales, pequeños y

medianos, productores y proletarios-asalariadoso Estos sectores ha si

do por definición de especial interés para PoPoSo desde sus inicios,

pero en los últimos años ha sido un tanto desplazado por otros secto

res de trabajadores no proletarios» Sin embargo, al entrar de lleno

la Escuela en el área de la planificación, necesariamente estos sec

tores deberán pasar a recibir la importancia que tienen por su dinámi

ca y significación social» Dentro del sector de proletarios -asala

riado y mediano o pequeños productores-, aquellos pertenecientes  al

sector rural continuarán recibiendo prioridad, incluso aquellos ubic^

dos en los pueblos y ciudades de áreas periféricas del país»

En términos sectoriales, continuará el interés fundamental en

lo rural y lo agrario, con renovado interés en lo agro-industrial,

dentro del marco específico de la promoción del desarrollo de sectore

raayoritarios» En lo que se refiere a planificación social, habrá un

importante énfasis al campo de la salud rural y de la educación y ca

pacitación popular rural»

En términos de áreas cognoscitivas, habrá un nuevo énfasis

los campos del desarrollo económico y la planificación sus métodos,

técnicas y teoría»

en
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En términos de problemáticas, se agregará a las ya definidas

en ●●Diagnostico”, lo referente a la teoría, metodología y técnicas

de la planificación, tal y como ésta debe concebirse para cumplir

con los objetivos de la Escuela y la Universidad, de lograr el de

sarrollo a través del cambio generado por la participación organi

zada y conciente de los sectores mayoritarios»

2*3.- Políticas de ínvestigációno

Se mantienen las políticas señaladas en el diagnóstico y se

continuará procurando hacerlas más operacionales  y eficientes en el
logro de objetivos*

Se ha de procurar un contacto cada vez mayor y más dinámico

con la docencia* Esto se podrá lograr programando una secuencia a-

decuada entre las diversas prácticas contempladas en el Plan de Es

tudios y las investigaciones de realidad socioeconómica, de manera

que estas alimenten a aquellas; asegurando la recuperación de los

resultados de estas prácticas y su evaluación para detectar que á-

reas metodológicas o técnicas requieren ser reforzadas con produc

tos del Programa de Investigación, creando nuevos instrumentos y

métodos aplicables a la promoción y a la planificación de base, tal

y como la entiende la Escuela, creando libros de texto, recopilacio

nes de datos básicos y otros materiales para la docencia, asegurán

dose que el mayor número posible de docentes tengan contacto direc

to con trabajos investigativos* '

En referencia a la Extensión, será necesario reforzar los vín

culos con el programa correspondiente, a fin de nutrir la investiga
ción con la excelente experiencia de trabajo de

da de su contacto con los problemas organizativos, de promoción y pía
nificación de sectores populares, empresas de desarrollo comunal,

ese programa, deriva-

etc*

ate contacto permitirá plantear y corregir el diseño de méto

dos y técnicas adecuadas a las necesidades de desarrollo popular,

presas comunitarias y otras cooperativas, comunidades*

se reafirma el principio de interdisciplinariedad*

■ÍT>
JZJ

em

Con lo cual
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Se impulsará el desarrollo de acumulaciones sistematizadas de

información básica, así como el planteamiento de investigaciones  por

etapas, que permitan lograr resultados acumulativos*

Se buscará la consolidación de equipos de investigación,

Esto no ha de ser incompatible

si¬

guiendo la experiencia de CONAUCA*

con la rotación de individuos entre los tres programas de la Escue¬

la, para evitar sobre especializaciones o aislamiento entre los pro

gramas*

2*4*- Objetivos operacionales planteados para la Investigación»

2*4*1«- Creación de un Banco de Datos e información»

2*4*2*- Formación de cinco equipos básicos de investigación en

los campos de; el desarrollo socioeconómico (planificación,

promoción, desarrollo económico, organización y gestión de pr£

yectos, empresas y planes); la identificación y conocimiento

de sectores sociales (aspectos históricos, estructuras y lucha

de clases, problemas organizativos, conciencia de clase e ideo

logia); los problemas jurídico-institucionales relacionados

con la problemática de los sectores populares y el desarrollo;

la pedagogía, la comunicación y la metodología de la acción; y

la informática*

● ^

2*4*3o- Elaboración y desarrollo de proyectos de Investigación,

tal y como se señala en el cuadro adjunto:

tigación a desarrollar en el período”»

'Proyectos de Inves-

Pro^yectos de Investigación*

proyectos de Investigación a desarrollar en el período*

(veáse página siguiente)

2o5o-
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Nombre del

proyecto
Duración

Inicio Final
Areas de interés o

sectores que cubre

Recursos Humanos

Jornada Categoría**
Problemas a InvestigarObjetivos

1980
Concurso Na
cional de

Obreros y Art^
sanos

Ideología, Obi'eros y
Artesanos

Recopilac* de autobiogra
fías, sisteniatizaco de ma
teriales no estrictamente
cuantificables

11-80 2,5Identificac* de for

mas ideológicas de
sectores populares»

9-79

Relac» del desarrollo
fuerzas productivas» Re
laciones de produce»

proceso de desarrollo
capitalista en agro de
Costa Rica»

en

+ Tipificación
* de formas em

presariales en
agro»

Rural, sectores pro
ductivos agrojacua
rios, sectores socia
les, análisis de in
forma c» censal Sara-

piquí

Tipificar formas de
empresa presentes en
el agro» Aproximar ti
pificac» de sectores

sociales rurales» __
sarrollar metodología

De

2-80 12-80 1 prof» lie*
1 bachiller

2

Rural, productores
de papa, comercian

tes intermediarios y
expendio, int ermedia
rios políticos Vall’e
Central Oriental

+ Produce» y
* comerciali-

zac» de papa
en C» R.

Tipificar rol de in
termediarios distri-

buc» del ingreso ge
nerado utilizac. de
execedente incidencia
sobre precios» Defi

nir metodología para
estudio de intermedia
rios comercializac»

Produce» y acopio, fi
nanciación y distribu

ción formación de pre
cios

2-80 12-80 1 prof. lie.1

Zona Atlántica, po
blación negra, sec
tores asalariados y
campesinos» Ideólo*
feías campesinas

* El movimien

to Garveyista
en Zona Atlán
tica de C»Ro

Formas de lucha campe
sina y sus manifesta
ciones ideológicas,
ligiosas, políticas

re

Identificar dimensio

nes» Significado del
movimiento» Relación
con lucha de clases»

7-802o80 1 prof» lie»1

«Otros»» Se utiliza para llores estudiante, recursos técnicos de apoyo, etc»
* ♦



1

*Cámaras Patro
nales

Establecer la acción de Numero de Cámaras,
las cámaras ante lor or presentatividad

ganismos de poder» I- ● posición, límites
dentificarlas y tipifi4 su acción, efectividad
carias

re-

y com-
de

Sectores empresariales

primvadcs, sus organi
zaciones

11-802-80 1,3 1 otros

0»3o prof.
lie.

Teoría de la
Teoría

Econóiuico

+ La organizac»

social en el de^
sarrollo econó~
mico

El papel de la organi
zac» social en el de
sarrollo de la concien

cia en relac» al proce
so de fuerzas productT
vas

Crganizac,
del desarrollo

Sistematizar sobre la

relac» organizac»orga

nizac, desarrollo urba
no, creac, de riqueza»
Alimentar el desarrolle

académico y la int'egrac.
Perfil Curriculum»

2 prof»
lie.11-802-80 2

1981

Ídem 1980
Escala Nacional

Tipificac.
formas empresa
riales agro

Ídem 1979Ídem 1979 1 prof» lie.
1 prof» bach»
0.75 otros

12-812-81 2,75

1982

Comercializaco
de alimentos pa
ra mercado in*

temo (legum

bres, granos há
sicos

Similar proyecto papa
1980, pero extoncUdo

a otros productos y
nivel nacional

Similar a apapa I98O 1 prof» lie»
1 prof» bach.
0.50 otros

Ídem 11-822-82 2,3

El movimiento cié orga
nizac» de comunidades*
especialmente rurales

Sus liistorias, logros,
obstáculos

Trayectoria del
movimiento co
munitario

Organización popular,
relación Estado-Comu
nidad necesidades
múñales

co-

0.50 prof»
lie ●
1 otros

9-82 1,3Producir material para
docencia, diagnosticar

el movimiento para adje
cuar acción de la Es
cuela

2-82
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El rol de la mu

jer en el p^rc
Mejores campesinas, la
farailia» Sector rural

Utilizando banco de

datos y material auto

biográfico, estudiar
cambios en la situaco

y problemática de la

mujer

El rol de la mujer
en el sistema económi

co y la estructura

cial del agro en el

proceso de disolución

de las formas campesi

nas y desarrollo capi
talista

so-
2-82 7-82 1,5 0c75 lie»

0o75 otros

■t* AlecuaCo de
metodología e
instrumental de
la planificaco

Planiiice.Co Social y
Agropecuario en contex
to de ccniunidad-región
y planificaco de base
participativa

Evaluar, sugerir desa
rrollos metodológico-
técnicos para adecuac»
a planificaco de baseo
Evaluar prácticas de
graduación

Adecuaco de métodos y
técnicas de planifica
ción a condiciones de
planificaco de base

2-81 11-81 2 1 prof.
lie.
0.5G otros

Investigaco so
bre salud rural
El modelo da
San Rsmen

Salud Rural, percepco
campesina del problema
y respuestas tradicio
nales. Respuesta orga
nizativa. Zona San Ra
món

Identificar determina
dos aspectos de las
respuestas ideológica
de la poblaco rural an
te problema. Evaluar y
sistematizar San Ramón

Problemas organizatives
relativos a salud. Or
ganización y desarro
llo socio-económico

2-81 7-81 1 profo lie.
0.50 bach.
0.50 otros

2

CCNOa (c^nt) Ídem
Lectura y fichaje de
autobiografías

Ídem a I980 2-81

1982 Planificaco
Social, instrumentos
de análisis económico,
métodos y estrategias
de desarrollo. Teoría
de la Or,panizac
todología Acción

y PromoCo

Me-® ,

Utilizar resultados de
investigaco anteriores
sobre el tema, para
formular un acercamien
to a una metodología
coherente de planifi-
caco de base con partí
cipaco popular organi”
zada

De desarrollo organi
zativo asociados a pro
yectos de desarrollo “
económico, dinámica de
clases, planificaco
sectorial adecuada
todológicamente

me-

Adecuación de
metodología de
la planificaco
de base.

2-82 8-82 2,5 2 prof.lico
0.50 otros

»
i
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1583
El Varguismo 2-83 7-83Zona Guanacaste similar

a Garveyismo I98O

ÍdemSimilares a Garveyismo
1980

0.50 Pe Lie.
1 otros

1,5

Clases, relaciones
tre ellas, sectores de
clase. Proceso de di
ferenciación como re
sultado de la forma del

desarrollo capitalista
en Costa Rica

en-Sectores socia
les en el agro
en Coste Rica

Sectores sociales direc
tamente ligados a la

producción de agropecua
rios “

Utilizar las conclusio
nes e información de

las investigaco ante
riores para establecer
las características de
la estructura de clases

agros

2-83 8-83 1.30 Lie.
0.50 bacho
0.50 otros

2

Trayectoria del
Movimiento coo

perativo

Cooperativas en el Problemas organizativos
y de desarrollo del
viraiento,
oectivas

mo-

Logros pers-

Similar a Proyecto
^Movimiento Comunita

rio», 1981

agro
sobre todo cooperativas
de producción

2-83 10-83 0.30 Lieo
1 otros

1,5

Salud rural-Autobiogra
fías campesinas

3 Investigac.
sebre salud ru-

rsl y organiza
ción po-oular

Actitud tradicionales,
efecto^de la acción
burocrática del Estado
(CoCoSoSo)

2-83 11-83Identificar determina

dos aspectos de salud
y actitudes ideológi

cas. Fuente al probl£

1 Profo Lie.

0.30 bach.
0.30 otros

2

ma

19Sk

Emoresas oemuni
tar-*as Campesi
nas y transfor
mación agraria

Rural, empresas comuni
tarias, organización
campesina

Movilización y organi
zación campesina, di
námica de la empresa
comunitaria

Evaluar el movimiento

comunitario y su apl¿
cabilidad a la trans

formación agraria de
Costa Rica

1 Prof. Lie.
0.30 bach.
0.30 otros

11-8^2-84 2

Fvaluaciór de
los programas
de salud rural-

zonas piloto Tu
rrialba, Nicoya
San Oarlos, Pé
rez Z^lef^án

Salud,

participativa, secto
res populares del agro

organización Respuesta organizati
va de sectores
lares, sus alcances
y limitaciones. Res
puesta del aparato
estatal

popu-

Evaluar la experiencia

de los programas de
salud rural. Evaluar
la utilizaco de diver
sas metodolo de movi-

lizac. y capacitaco
i or<y«m‘.zativ?

11-842-84 1 Prof. Lie.
1 otros

2
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Fl sistema de

planificación re
●gional y la pla
nificación de
clase en Costa
Rica

Estado y desarrollo
económicoo Planificaos
y organizaos popular
para el desarrollo
gional

re

Evaluar el funciona
miento del sistema de
planificaos regional,
y los mecanismos y po
sibilidades de parti
cipaos popular» Revi
sión de los planes na
clónales, de los re
sultados de prácticas
de graduación, etc»

Problemas de la parti
cipacs de amplias
pas de poblacs de
región en una tarea
compleja de planifica-
cióno Carácter de in-
ter-relación Institu
ciones-Estado

ca-
una

2-84 7-84 1,5 1 Proís Lie.
0.50 bach.

Familia, sectores po
pulares del agro

Rol de la fami
lia entre genera
clones de campe
sinos

Estructura familiar,
cambio ideológico,
cambio de roles

Identificar cambios
de rol de familia en
el marco de las trans
formaciones estructu~
rales del agro

2-84 11-84 1 0.50 Profo
licenciado
0«50 otros

1985: En este momento no visualizamos en concreto los proyectos para ese añOo Se pueden preveer siete tiempos en Investigac.

Proyecto de investigación-docencia
De este tipo de proyecto solo aquellos de especial envergadura han sido señalados.

Proyecto con posibilidades de financiación ext

Los proyectos no financiados por Facultad
trasladarán para años posteriores.

erna.

se desarrollarán con financiamiento exter

+

*
no o bien por docencia, o bien se
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Capacitacion para Investigacion oC*-

24,’6*- Becado

Características de la Beca

Beca
dos Entidad posi

ble o. defini
tivo de estu
dio

Objetivos de
la Beca

Especia
lidad a
estudiar

Grado aca

démico pos
tulado

Fecha
final

Fecha
inicio

-Capacitación
de manejo y
análisis de
material es-

■pecíficamen-
ite cuantifi-
cable (docu
mentos y te¿
tiraonios de
rivados, pr£
duccion lite
raria, etCoT

2-80 8-80 ■ Análisis ■
Documen-
tOSo

Universidad'
de París

Pbst-gra-1
do

8-80 Análisis
Documen
tos»

3-91 Universidad
de París

Post-gra-1
do

8-80 7-82 Métodos
cuantif¿
cativos
de anál¿
sis (es-
tadísti-
ca-econb-
■metría)»

Post-gra- Formar un pr£
fesional en
mátodos de
análisis ma
temático que
tenga forma
ción básica
de economis
ta. para el
servicio ge
neral de la
EPPSo y el
*Prag. de In-
vestigaci6n¡

EoE»UoU. o
México

1
do

8-80 7-82 MéxicoPost-gra-Clases
socia
les en
el agro»

1 Formar un
profesional

el análi
sis de cla
ses y secto
res,
ca y forma
ción en el
agro.

en

dinámi-

do
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2<»7.- Otras formas (*)

Duración Institüc»

que capa-
 -cita ■

HQ de académi

cos participan
tes

Tipo de capaci-
tac» (seminarios, aproXo
cursos , "etc o y   —  ■"

Materia ob
jeto de ca-
-^'acitación " t

1
i

■  Documentaí-
lismo'

1 año' ■ Universi
dad de‘
Sussex!

1' ■  curso

»
1

I

("0 Se.procurará la mayoí asistencia a seminarios  y otros encuen
tros de especialistas en campos afines» La asistencia a estos
es difícilmente previsibles, pero.no debería de coi^prender rme-
nos. de tres actividades anualmente, dos participanljes por ac
tividad» \ \

ic

i
I

I

J i i

!J
il
I

D»- Recursos

2o8o- Recursos físicos»

Por no contarse con suficientes antecedentes;, no es posi

ble llenar el cuadro solicitado sobre servicios no personales,

(el personalmateriales y suministros, maquinaria y equipos»

déstijfiado a la investigación aparece en el capituló V, numeral

2o4)o,
i

J\
it

-\
II

\

i
1

i í
í \

\}
1

i
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2.9*- Recursos financieroso (*)

% finaneia-
ción'UNAo-

Financiamiento externo

Nombre del Proyecto
Institución que "finaneia

13% VariasCONGA

- Formas empresariales
el agro (dos años)en 60^ loIoCoAo

Partida específica del
Presupuesto General dé
la República.

- Movimientos populis
tas de base agraria

< garvey-varguismo)

30% 30%

- Varios proyectos so
bre salud rural y or

ganización popular

30% 70% Ministerio de Salud

- Metodología y técnica

para la planificación
de base participativa
(dos años)

30%30% OFIPLAN

(*) Señalamos aquí solo aquellos proyectos para los cuales es pre
visible algún tipo de financiación externa. Por exclusión, se
supone’ que el resto ha de ser financiado por la UNA.
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- Convenios»"V
JCJ0

2ol0o- Convenios que regirán en el período®

2®11«- Entidad (es) que suscribirá (ñ)®

2®12o- Objetivo del (los), convenio (s)®

2®13o- Características de ellos®

Aunque no hay ningún convenio de investigación en concreto ni

realizado, ni programado para el corto plazo,' es indudable que el

crecimiento y desarrollo del programa harán necesario el estable

cimiento de relaciones estables y normadas con otras institucio

nes de investigación superior o dedicadas a quehaceres, afines o

complementarios a los de la Escuela de Planificación y Promoción

Social®

Es previsible también que en los acuerdos’ a establecerse entre

la Escuela en general y o-tras instituciones, existen cláusulas que

se refieren eopecíficamente a la investigación®

Es previsible el establecimiento dé una u otra forma de conve

nios con algunas o todas de las siguientes instituciones;

l®XoCoA®

Organismos de las Naciones Unidas®

Universidad de Costa Rica®

CSUCA - Otras Universidades Centroamericanas®

Otras Universidades del Exterior®

Organos del Gobierno Central,

CONICIT, ITCO, IFAM, INFOCOOP®

Municipalidades®
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v¿.- Í'Í)MIÑISTRACÍ0N' ACADEMICA

ü

DIAGNOSTICO olo-

La Escuela de Pianifícación' y Promoción Soéiál, cuéníá
' r\ . ●

Ptograma Administrativo desde él año 1975ocon un
o;

En ese entonces se vio la necesidad de iniciar la defini

ción de algunas políticas que guiaran las acciones administra

tivas y sus relaciones con él desarrollo global de la Escuela.

El producto de ese primer esfuerzo fue el documento titu

lado; ^Tlan de Trabáje' del Programa Administrativo'» elaborado

abril de 1976*en

Este documento guió durante un año las acciones del Pro-
I

grama Administrativo.

En agosto de 1977» la Escuela organizó un Seminario Eva-

luativo sobr'e el desarrollo de la Escuela* En el mismo» uno

de los puntos-básicos de discusión fue cabalmente las políti

cas que deberán orientar la administración de la Escuela* En

esa ocasión los documentos básicos de discusión fueron;
i

a) "Plan de Trabajo del Programa Administrativo"

b) "Propuesta sobre el papel y funciones del Programa

Administrativo"* I\  ●

En dicho Seminario se hicieron algunas sugerencias y. i^e- _ ;

comendáciones que poco a poco'se fueron introduciendo en el

manejo‘administrativo --docente de; la Escuela*

r ●

Á

I

i

i
4

i

i  : .L.-;;

Kl
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No fue sino a inicios de 1979, que el Consejo Directivo de la

Escuela, aprobó el documento Titulado "Propuesta sobre Políticas y

Funciones del Programa Administrativo de la Escuela de Planificación

y Promoción Social"»     — ●● ●

OrganizaciónoA*-

Las líneas de orientación del Programa Administrativo

can dentro del, complejo de funcione?., que rigen los. objetivos tanto

al interior de la. Escuela, como en .ol^ámbito univer.s.i.taí’io.,. través

de formas de participación organizada»

se enmars

Organigrauna de la Escuela».  lolo

●●i .* ●

ASAMBLEA'DE'ESCÚELA

\  .

CONSEJO DIRECTIVO
DE ESCUELA

í

Director
:  I.

Pleno Programa
de Docencia

pleno Programa
de Investigac.

Pleno Programa
de Extensión

Pleno Programa
de Administraco

T
Coordinador Coordinador Coordinador 'Coordinador

I
í I

Organi
zacio
nes 2Q
grado

Núcleos
Acadé
micos

Comisio.
nes.
‘Especia
les

SerVéCapaci
tación
Empres»
Comúnit o
Campes»

Proyectos
.de .

Investigo

Servo
Admi*
nistra
tivos^

Seore
tana
les
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El organigrama expuestb requiere de a2Jgnnas explicar^iones;

a) En nuestra Escuela el Consejo Directivo, ■además de sus fun

ciones; cromo organismo dé'coordinación y asesoría del Direc-

:  tor, ser ha constituido como un ente decisorio  y résolutivo,

V. : razón por la'cual aparece en él organigrama' inmediatamente

-  ● J después de'la Asamblea"'de’Escúélai .● ● ●

b) Los plenos de Programa aparecen en un nivel superior y por

encima del. coordinador. .Si^, embargo sn la práctica el de-

sen-vpl'Viníiiento del coordina4or,. ha sido, de, mayor ● relevan

cia. ,que ,los plenos,-, constituyéndose los-mi^os; más bien co.-
mo medios de información del coordinador a los miembros del

programa y muy poco como instancias decisorias.

Relación., con otras unidades..o instancias. jerárquicas.B.-

Vice-Rectoriás1.2

1.2.1.- Vice-Rectoría de Docencia.

La relación de nuestra Escuela con esta Vice-

Rectoría se realiza en los trámites correspóñdiéhtés a* ●

contrataciones por servicios técnicos profesionales o

'por servicios especiales y nombramiento de personal en
el área docente.

Brindar la'información solicitada por esa Vice-

Rectoría en relación al personal docente de la'Escuela.

1.2.2.- Vice-Rectoría de Vida Estudiantil..  >

La relación fundamental con. esta Vicer-Rectoría,

consiste en lu ^op^dinación de todo lo relaci^ado con

X  . . la a^da económica que reciben, los estudiantes, en sus

prácticas de cam.po, trabaj,oa..,.de horas estudiante y brin

dar .infor.mación solic.lts^da sob.re .los .estudiarit.es.

● r : .. ■i
f ■

■■ ■ I

idá
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Ia2»5«- Vice-Rectoría de Investigación

Lk Escuela mantiene una relación directa con esta Vi

ce-Rectoría en todo aqüello que concierne al Proyecto CONAUCA*

Indirectamente también tiene relación con ésa Vicerrectoría

en todos aquéllos proyectos de investigación aprobados por la

Unidad Coordinadora de Investigación de la Facultad de Cien

cias Rocíales. (ÜCI)» ..

Esta relación indirecta también se encuentra en todo

lo relacionado con el Prbyecto Integrado de Extensión que

tá coordinado directamente por el Director de Extensión de la

Facultad de Ciencias Socialeso

es-

1o2«4o- Vice-Rectoría de Administracióno

●  la- Escuela acude ~directament-e a 'esra iffétánc'ia "sólo

en aquellos casos en que otras dependenciasvde .esta Vice-Rec

toría no hayan resuelto las situaciones planteadas ante ellos.
●* o -J

1»3*- Decanatura,

Con la. Decanaturase establecen-las siguientes relaciones;

a) Integración al Consejo Directivo de Facultad por parte del
Director

b) Trámites varios (contratos, acciones de personal,
etc o ) ● -

c) Consultas y tramitación de asuntos netamente académicos con

la Directora de Docencia y/o el Decano,

d) Consultas de índole adrainistrat

permisos,

IVOo

e) Coordinación con el Director de Extensión, en todo lo reía

cionado con el Proyecto Integrado de Extensión,

f) Aprobación y desarrollo de proyectos de investigación con

la Unidad Coordinadora de Investigación,

g) Edición de diferentes materiales de trabajo en mimeógrafo

(circulares, folletos, transcripciones, avances de investí

gación, etc.

h) Reproducción en offset de documento menores de  7 páginas.



l»4o- Otras Unidades Académicaso
A  . . \ .

■  La relación con otras unidadés académicas se basa fundamdrital

mente en la solicitud y coordinación dé cursos de servicio»

l«5o- Unidades Administrativas»

.  La. reía cion-jcon-unidad es administrativas-se--4a-&egóa-la-espe--.  ̂

cialidad de cada una dé ellas» Entre las que podemos mencionar:

a) Departamento de Personal»

Se coordina con este Departamento todos aquellos asuntos

relacionados con el personal de la Escuela, como son; va-
i  ●. o

caciones, incapacidades, acciones de personal, atrasos en

el pago, etc»

b) Departamento de Registro»

La relación con este Departamento, se da a nivel de raatrícu

la de los estudiantes, actas de todo tipo, admisión de estu

diantes, historiales académicos, etc»" ^^ . ^ ●' .
c) Servicios Generales»

La relación se basa principalmente en la solicitud "efe “ser

vicios; réparációii de mgcqiiinaria y equipo, solicitud de

vehículos y coordinación dé giráis tanto para estudiantes

como para profesores, etc»

d) Departamento de Suministros» ● ,

La relación se basa--en ..la solicitud'de todo tipo de mate

riales y equipo» - ■

e) Oficina de Espa'oio Físico»

La relación con esta Oficina se fundamenta, en la solicitud

de reparación de la planta física, construcción de estantes,
'  ● . 1

bodegas, etc.

f) Departamento de Financiero. %  .
Principalmente se coordina con este Departamento, asuntas

relacionados con presupuesto, traslado de partidas, solici

tudes y liquidaciones de viáticos, etc»

g) Oficina de Programación»

La relación con esta Oficina se basa en la discusión del Pro

yecto de Presupuesto que elabora la Unidad Académica para

cada año»
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C.- Recursos Humanos»

1.6o- Personal académico, administrativo-acadimico y estudiantes.

Lá-relación del personal académico (en jornadas) número de

estudiantes y personal administrativo-académico es la siguiente:

Académicos

JornadasNQ

Administrat
●

Año
NQ Jornadas Estudiantes

197^ 14 14 1 . ToCo

.ToCo

To.Co

T,.Co

..ToCo,

90

24 241975 2 .. .125

281976 26 2 .222

1977 27 ,  2l8

■  .232 ■

25-50

24.75

2

1978 31

Do- Normas de evaluación.

'1.7o- Existencia de normas

Existen .normas de evaluación y control del perso'nál acadé

mico y administrativo-académicoo

lo8o- Formas y frecuencias.

Pára el personal administrativo existen unas fórmulas que

son llenadas mensualmente, éstas recogen un informe del trabajo

realizado (se adjunta la fórmula). Además semestralmente se en-

via un infórme al Consejo Directivo.

En relación al personal académico que- labo..ra en Docencia,

Investigación y Extensión existen normas y controles de evalua

ción:



r
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a) Normas de evaluación del personal docente.,

a^l,- Informes individuales de los cursos impartidos; estos in

formes se elaboran a fines de semestre y se entregan a los

.  . Coordinadores de núcleos académicos ̂ quienes  a la vez elabo

rail un informe de todo .el certificado que lo entrega al coor.

dinador docente»

ao2o- plan de trabajo solicitado por la Vicerrectoría de docencia

ca.da semestre para efectos de control» -

ao3o“ evaluación individual a efecto de entrar en- el régimen ,de

ca.rrera académica, esta evaluación, es hecha por el coordi

nador docente y el Consejo Directivo»

b) Evalua.ción y control del personal de Investigación»

b»l»“ ji)l control del trabajo realizado por los mimmbros del Pro

grama de Investigación se realiza a través de controles pe

riódicos y regulares,

vanees producidos por los Proyectos»

a través de la evaluación de los a-

bo2.o- Los controles periódicos tienen la . forma de informes

suales o entregas semanales de trabajo cuando el tipo de

tarea así lo hace necesario»

men-

b»3o“ Además, se controlan los proyectos específicos de acuerdo

a sus respectivos cronogramas y programas de trabajo»
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c). Evaluación y control del personal de Extensiono

Cola- Informe semestral del Programa presentado al Consejo Direc

tivo de la Unidad, a la Unidad Coordinadora de Extensión y

al Consejo Central de Extensiono

Co2o- Plenario semanal del Programa informando de actividades rea

lizadas y readecuando los pasos inmediatos y mediatos" de la

programación hecha semestralmenteo

Evaluación diaria del Equipo, al fihal de las tareas, cuan

do opera eh el campo.

Co4*— Seminario anual final de evaluación con los miembros del

Proyecto Integrado de Extensión Universitaria y del Consejo

Central de Extensión.

lo9a- Necesidad'de reformulación

Hasta el momento estás evaluaciones, .y..controles han dado bue

nos resultados, razón por la cual no se ha pensado en reformu-

■  laíloso
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2»- PROYECCION 1980~83o ●j V

A.- Aspectós Generaiese

2«1»- Objetivos específicos

Consideramos como objetivos imprescindibles en los mo

mentos actuales del desarrollo de la Escuela, en el

área administrativo-docente, los siguientes;

2olol - Proveer apoyo logístico eficiente a los Progra

mas de Docencia, Investigación y Extensión,

2.1o2 Diseñar y proponer métodos, sistemas y proce

dimientos normalizados para la administración
del uso racional de los recursoso

o ●

2olo3<*“ Crear mecanismos de comunicación e información

efectiva qué faciliten las actividades y fun-

ciones de-todo el personal de la Escuela»

2o2o- Políticas

La política adiliinistrativo-docerite se estructura toman

do eíi cüenta los problemas de funcionamiento existent

su nivel orgánibo, ia participación y el control

cumplimiento de tareas, todo ello coordinado por dispo

siciones operacionales que permitan la gestión y la e-

jecución de los diferentes programas de la Escuela»

es

en el
s



2.3o- Objetivos operativos.

2o3olo- Establecer normas que agilicen las solicitudes y

trámites en la administración de personal*

2*3o2«- Lograr una coordinación eficiente con las empre

sas estudiantiles en todo lo relacionado con las

V  prácticas de- ,campo*

2*3o3o- Brindar los servicios de una biblioteca especia

lizada tanto al personal docente’ como a los estu-

diánteso

2*3.4o- Proporcionar los materiales y equipos indispensa-

y ''prácticas de cam¬bies para, los "Laboratorios

y garantizar su mantenimiento.itpo

2*3o5o- Tener, actuali^zado los recursos humanos  y materia

les necesarios para' el. normal funcionamiento de

la Unidad Académica para efectos presupuestarios.

2*3o6.- Ofrecer canales apropiados de comunicación al per^

sonal de la Escuela (boletines, periódico mural -

pizarra de información,, etc.) .

.  I
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B«- Proyección

2o4o- Personal en Docenci^,.-investigación, Extensión, Administra

ción y estudiantes»

NQ de

Estúdo

Personal
Año ●!

Adrainistrac* ^Investigación ExtensiónDocencia

í
i  ■

9Ó197^! 14 ^  1;

l¿519 51975 2;

181976, 3 2225 .  2i

2Í8431977; 17» 75

1978; 15

1979 16,50\

2: !

2^24 4i5 I
i

i
6o3 4 4- 2U

i  ●

1980 I 16.50

1981- 18.50

1982 ’2Ó

6.5 4 2^1●4 ●

2Ó97o5 5 5

6 2842 5

61983 3«5 29620 5

18.50 4.50 6 2821984- 5

18.50 ●6 2821985. 7 5.

1/ En tiempos completos, .

2/ No incluye los coordinadores de Investigación, Extensión, Certi-
picados, carreras, etc.
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Ci- Capacitación del personal administrativo-acadjemicoa j ■.Á

{
2.5«~ Capacitación fórmalo

.. ^

Nivel'Académico
áctual

t)uracióñ
años .

Nombre del
funcionario

Nivel aca
démico pro
puesto

Especia
lidad

Objetivos de la
capacitación

Año

1Mayra Melba
Calderón
Arguedas

Estudios secundarios in
completos, istudios se-
cretárialesi concluidos
(secretariado comercial)

i

i
Estudios segundarios
concluidos, -.estudios
secretarial^s conclui
dos (Técniccj medio)

Estudios secundarios
concluidos, !estudios
secretarialés conclui
dos (secretariado eje
cutivo) !

Bachillerato Secretaria

do j?rofesÍ£
nal

Lograr supera
ción del.perso
nal administra
tivo, ampliar
los conocimien
tos con el fin
de que los admi
nistrativos par
ticipen más
las actiyidades
universitarias
y aporten más
en las unidades
en las.que pres
tan servioioso

en

<
j

i
1

1
Inglés ■3Flor Vene-

gas Sánchez I:I fI
is

i

I

Id
I

3; iInglésAna Isabel
Varela Es
pino za

I

●;

i

Ji»
i

Daisy
Hidalgo
Vargas

Estudios segundarios
concluidos, les-budios
sécretarialés conclui-
doé (Secretáriado Di-
ré’ctivo)« sigundo
de.. .cárrepa ^n 'Sociolo--
gí.^o- - j

aáio

i  5l

I

Adminis-
.. triaaión- ■

pública
\

i i
i

I

...1

I »t

i;
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2o6*- Capacitación no fórmalo

Al no haber en estos- momentos ofrecimientos de entidades

para cursos de capacitación no formal, no se adjuntan an

tecedentes» - Sin embargo' serán aprovechadas laiá oportuni

dades-de'capacitación qué existen dentro deí la ̂ Universidad

o en otras entidades» >

Sistema de evaluación -y control»D.-

2o7»- Personal “académico'y;administrativo»;

En lo. que se refiere; a Administi;acióñ, la Unidad aplickrá

una evaluación del trabajo de...cada uño de los^‘Programáis

mediante informes semestrales que serán conocidos  y discu-

tidos por el Consejo Directivo de Escuela* Además se ren

dirán, -informes prales a éste Cóqs®dOi cada Vez que sea; ne
cesario»

- .. i

i
2o8.- Actividad académica y adíñtfiistra'tiVa»

Existe ya un sistema de evaluación y’control que se manten

drá (-ver puntoa 1*7 y 1»8)

E.- Organización»

2o9o- Estructura orgánica prop,ues-t|a. ●

El Programa Administrativo ;está constituido por el Coordi

nador.,. iux.,Asija.t.ént^ Administrativo, dos secretarias II, una
.  .. .. ...  i. I ■ ●

secretaria I y el Cónser|je» Los miembros del Programa se

reúnen cada mes para conocer y discutir asuntos relacionados

con éste, las reuniones son convocadas por el Coordinador»

El Pleno del Programa es el qp.e elige el representante ante

el Consejo Diréctivo de Escuela»



2olO,- Organigrama de la nueva estructura orgánica^
I !

a

ASAMBLEA GENERAL-

DIRECTOR  CONSEJO directivo:
¡r-

c.

o

;'Coprdo de Adrainist»Coordo .de ExtensoCoordo dé Invest.Coprdo de Docencia
I
<
I
H
-P-
ti

Pleno de Extensión Pleno de Adn^inistoPleno de Investigaoo■pipno Dp;cente_ I

I
ii

—  ■ ■ ■■

Píroyectos
cbn orga-
njizac iones
d|e 2S gra-
dbi. 

Servicios
administra
ti vos

SerVo
Secré-
taria-
les ;

Proyectos de
Investigación

Capaco
; Em|)reSo

,  .Comuñito
campeso

Núcleos
Acadéá^
eos

Comisiones
especiales.

f/ .
í 4

O' f
i i

i:

i
i

iI  : i
i . .

J
I
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2ollo- Criterios para el mejoramiento de las relaciones con ins

tancias jerárquicaso

Este tema como otros relacionados con la Universidad Na

cional, abarcan diversos aspectos desde problemas de con

gruencia estatutaria y reglamentaria hasta el déficit de

información necesaria para confirmar hipótesis* Dada la

magnitud de la tarea que significa abordar estos temas y

las limitaciones de recursos, no desarrollaremos ete item*
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Vio ACTIVIDAD- ÜNIVERSITAMA

L'j ;■

i  ●'

IJi;i la redacción de este capítulo no pos atend.:^emos al ordenar

miento solicitado por la Oficina de progran^acipn,ni, respondej?empa
a todos sus itemso Las opiniones solicitadas sobrepasan las posi

bilidades de tiempo y de información disponible ep este momento»

Por tal razón nos limitaremos a enunciar alonas- cpndicíones ?ási-

cas para el desarrollo de la Escuela, que ,se, ban, vipto. afectadas.—
el funcionaraiauto de la instituciónpor

jjs r-

A pesar de haberse definido en el Estatuto Orgánico y.en otras

instancias y documentos el modelo universitario que desarrollaría.la

Universidad Nacional, en base a la propuesta ''Hacia la Universidad

Necesaria", diversas razones objetivas y.subjetivas señaladas en el

diagnóstico impidieron el ‘desarrollo a escala qniyersita^ia del mo

delo previsto» Las graves limitaciones presupuestarias y la débil

algunos casos inexistente .infraestructura constituyeron el obs-y

I

u
 ..en

táculo principal para la puesta en marcha del.modelo a nivel de toda
.  . ■* *íT*'^*' ■ l ● -

r  ■ *

la institución O

La limitación presupuestaria restringió, no solo la posibilidad

de obtener recursos adecuados, sino que limitó seriamente las posi

bilidades reales de planificación y programación institucional» El

monto, de los presupuestos reales constituía una  - incógnita que. se

iba despejando a lo largo de los meses del año en .discusiones y re

gateos con el gobierno, que eliminaban o. perm.itían el funcionamien
to de .proyectos financiados solo parcialmente, en la mayor parte de

Esta situación impidió que se determinaran loslos oasoso errores

la concepción inicial (el .papel centra.l ,as,á^nado.f a la investiga

ción y .la inexistencia de perfiles profesionales), ya que la solución

en

% de los problemas surgidos de la operación en los proyectos que dis

ponían de recursos a meáias exigía una cpncentraci^ continua de es-

V.?
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fuerzos y de gestiones» Lo débil e inadecuado, por su nivel de desa

rrollo, de la estructura administrativa, en un proceso de crecimien

to acelerado fortaleció el desarrollo de las acciones pragmáticas y

personalistas» La solución de problemas inmediatos retrajo la aten

ción del desarrollo del modelo universitario y estabilizó varios mo

delos, de desarrólle desigual, en las diversas unidades de la UNA,

dént'í^ó de una estructura ecléctica aunque relativamente tolerante»

"  Al rio désarrolíárse el modelo hacia sus etapas operativas que
N  . , . . ●. . . » . ● ●* .

pérmíteri'lá‘buscada raelonáíídad instrumental, á través de la irite-

gración efectivá de actividádés orientadas por objetivos operaciona-

les conducentes al logro dé los perfiles profesionales, se consolidó
La existenciael tradicional sistema "parcelario” del conocimiento,

dé un régimén de certificados, no fué en ausencia dé perfiles un ele
'  . ● ^ . .. . ● - .f-.

mentó que garantizará 'racionalidad en relación al fin instituciorial»

Lóá certificados én‘esté contexto, condujeron●incluso a corifusiones

innecesáriás y soló permitieron én Algunos casos generaf algunos ni-

"veleS de integración ó’on fines didácticos.

parcelarió" de organización de los estudios en base>
se con-

EÍ régimen

á la ‘ siiráátoría de materias derivada de la consulta a expertos

solidó en la mayoría de las carreras de la Universidad Nacional y ha

●II

definido los criterios de funcionamiento institucional y asignación

de récüfsos. “ Ésta definición de criterios realizada por lo general

bajo la presión presupuestariá, es a “'menudo estrecha y lira i ■fe ante pa

ra un modelo que opere con racionalidad instrumental Un ejemplo lo

constituyen los reducidos porcentajes fijos que se asignan a la inve¿

tigación y la extensión, sin considerar la importancia decisoria que

púederi tériér éstas actividades en ciertos momentos para el desarrollo
de los plánés dé estudio» Otras actividades como la evaluación de

* ● ** * .
productos profesionales y operacionálización a nivel de curso de las

metas buscadas en relación a las funciones que integran el rol pro

fesional no son siquiera cónsiderados en los criterios instituciona

les para lá asignación de récürsos» És másV ’éxisten todavía niveles

de incomprensión sobre el papel de las prácticas cómo elemento de for
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