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DISEÑO Y EVALUACION DE UN PERFIL Y PLAN DE ESTUDIOS
EN LA EDUCACION SUPERIOR: EL CASO DE LA ESCUELA DE

PLANIFICACION Y PROMOCION SOCIAL

INTRODUCCION

La Escuela de Planificación y Promoción Social
se crea en el año 1974, con la fundación de la
Universidad Nacional. Es la primera carrera univer-
sitaria en este campo, no sólo en Costa Rica sino
en América Latina y, por esta raz6t, le corres-

pondió a la Escuela enfrentar como pionera el reto
de construir un modelo universitario totalmente
novedoso. Novedoso por las disciplinas en cues-
rión, por el enfoque específico que dio origen a la
Universidad Nacional y por la concepción parti-
cular del proceso de aprendizaje que sustentó esta

Unidad Académica desde sus inicios.
El producto logrado comprendió la delimi-

tación de tres programas académicos integrados en-

rre sí: Docencia, Investigación y Extensión, Den-
tro del programa docente fue necesario ir dise-
ñando progresivamente el Perfil y Plan de Estudios

.\' ya para ei año 1978 se contó con un diseño
bastante acabado. Bajo la ciara visión de que tal
diseño constituía un eslabón dentro de un proceso
contínuo de seguimiento y evaiuación del currícu-
1um es que se inició su aplicación en el año 1979.

La elaboración y evaluación del Perfil y Plan de

Estudios de la Escuela de Planificación y Promo-
ción consistió en una experiencia de construcción
consciente y deliberada; contó con la definición de

una metodología de trabajo preestablecida y el

producto alcanzado es, en sí mismo, un modelo de
planificación curricular en la Educación Superior.

El interés central del presente artículo es dar a

conocer la experiencia particular de la Escuela de

Planificación y Promoción Social en io que res-

,ecta a la definición de su currículum, con el claro
oropósito de retroalimentar nuestra labor pedagó-

:ica y, muy modestamente, aPortar nuestros logros
en este camPo.

No obstante, es conveniente explicar breve-
mente al lector dos nociones básicas:Ios objetivos
Je las profesiones en cuestión y la estructura gene-
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ral del Perfil y Plan de Estudios.
En cuanto a la carrera, ésta integra dos profe-

siones, la Promoción Social y la Pianificación.
La primera se propone generar o fortalecer pro-

cesos organizativos de los sectores populares ten-
dentes a la consecución de los objetivos de autode-
sarrollo de estos grupos sociales, Por su parte, la
Planificación se orienta en un sentido afín pero
ampliando su radio de acción, ya no sólo en un
nivei micro o sectorial, sino también regional o

global. A ambas profesiones les corresponde apor-
tar elementos teóricos, metodológicos y técnicos; a

la Promoción más en 1o organizativo y en la defini-
ción, ejecución y evaluación de proyectos sencillos
de acción social, mientras que dentro de Ia Planifi-
cación se elaboran, ejecutan y evalúan Proyectos,
programas y planes de carácter socioeconómico.
Tanto la Promoción como la Planificación buscan

propiciar la participación organizada de los secto-

res sociales mayoritarios en estrategias de transfor-
mación y desarrollo de la sociedad. Esta definición
requiere una identificación de los profesionales
con las necesidades y objetivos de ios sectores so-

ciales con quienes realizan su labor, así como una
actitud central de búsqueda de conocimiento cien-
tífico sobre la realidad en la cual desempeñan su

labor.
En lo que respecta a la estructura del Perfil y

Plan de Estudios podemos considerar que éste

consta de tres aspectos constitutivos esenciales. A
saber: a) El perfil profesional del promotor y pla-
nificador, expresado en objetivos, funciones gene-

rales, conocimientos, habilidades y Destrezas;b) El
Plan de Estudios que comPrende una secuencia de

nueve niveles ("certificados"), con sus resPectivas
materias y prácticas. La integración de cada certifi-
cado internamente y de los certificados entre sí se

estableció mediante una actividad o tema central
denominado "Núcleo Temático", y c) La estrate-
gia pedagógica que, en términos de contenido, se

sustenta en una concepción del aprendizaje dentro
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de la cual la unidad y relación de la teoría y la
práctíca son fundamentales para la adquisición,
aplicación y desarrollo del conocimi..rto.'D"rd" 

"lpunto de vista formal, esra esrrategia pedagógica se
implementaría con la exisrencia dJ 

"r, 
.o.r],ri_rro d.

ingtancias de coordinación y evaluación, iales co-mo los "Núcleos Académicos,, (coordinación de
nivel), las ,,Comisiones de Integración de Cáte_dras" (instancias de coordinació"n y 

"rr,lti.i. po.
área temática) y el ,,seminario Tallerí,.

La carrera como un todo está constituida por
l¡s^dos áreas ya mencionadas ; a cada,rro J" 

".ro.énfasis profesionales se les ha d.rro-in"Jo ,,t."_
mo": "tramo de la promoción Social,, y .,tramo de
Ia Planificaci6n',. La realización d.l p¡i-..o 

".Uprevista en cinco semestres (cuatro certificados),
período al final del cual ." d, ,rm primera salida
profesional con el título de ,,Diplomado .o pro-
moción Social',. ,A.1 final de los t.es semestres si_
guientes existe una segunda salida profesional que
es el "Bachillerato en planificación,, ,, "i ,lltirno
año de estudios cierra la totalidad d. l, ár...." "o,el grado de "Licenciatura en planificación,,,

, Ulo de los requisitos sobre los cuales se inicióla aplicación del plan de Estudios fue el de dar
seguimiento y evaluar continuamente la formación
del profesional, a sabiendas de que ." ,."* j. 

l.rn
p.roducto histórico que debe -á¡o.rrr" con crite-
rios objetivos.

-Así, pues, los dos temas que presenta este artí-
culo son: en un primer 

"p".t"dá, lo, p.ro. *"to-
dológicos que hicieron posible la consirucción del
Perfil y Plan de Estudios y, en un segundo ."pítrr-
1o, los instrumentos de evaluación 

"p"ti.rao, "i 
.r_

rrículum, con sus respectivos resultaáos.

I. METODOLOGIA DE ELABORACION DEL
PERFIL Y PLAN DE ESTUDIOS

La definición curricular dentro de la Escuela de
Planificación y promoción Social, ." .orr.ibió i.ri
cralmente como un Iargo proceso que iría creando
Productos periódicos evaluados y mejorados en
forma permanente. El primer p.oj".ro'-lr-^r^A^_
do se concluyó y aprobó en el año 197gv consis_
tro en el l"rfl ,_ lll" d" Estudios q,r. ,".i,, aplica_do a parrlr de 1.979 por un período mínimo de
crnco anos. plazo durante el cual se graduaría la

l-li:.i ge,neración. de profesionat.r fJ.-"á, U"¡o
este módulo pedagógico. No obstante, anteceden a
este 

rmomento 
do.s.propuestas crJrriculares que [ue_

ron las que permitieron operar al p.og."m, docen_

te desde la fundación de la Escuela.
Por su carácter inregral y de unidad pedagógica

claramenre diferenciada, el presente estudio consi_
deró únicamente el perfil y irl"., d" Estudios vigen_
te a partir de 1979.

1. Fases y procedimientos de elaboración del per-
fil y PIan de Estudios:

El diseño curricular comprendió. en primer tér_
mino, la elaboración del perfil profesional y, en
segundo lugar, la elaboracián de los planes de estu-
dio integrados.

1.1. El Perfil:

La conformación del perfil del promotor so-
cial y del planificador se realizó .ob." l" base de
tres fuentes:

- La concepción que orienra el desarrollo de la
caÍrera desde sus inicios.

- La sistematizaciín de la experiencia e informa_
ción acumuladas en la Escuela mediante sus
programas de Docencia, Investigación y Exten_
sión

- Las mediciones hechas en las instituciones y or_
ganizaciones donde el profesional se desenvuel_
ve o habrá de desenvolverse,

. .CoTo -todo perfil, éste comprendió la defini-
c-ión de objetivos -especie de síntesis de la finali_
dad principal del profesional_, funciones globales.
conocimientos, habilidades y destrezas.

, El gráfico 1 muestra esquemáticamente la com_
plejidad y combinación de momentos mediante los
cuales. "e.eiaboró el perfil. Vemos alií que las fuen-
tes iniciales ya mencionadas permitie.on elabora:
un primer esbozo, el cual se sometió a consulta po:
medio de entrevisras con funcionarios de Ir. r.ln.,
pales instituciones estatales. posteriorm"";;:i; ..
visión sucesiva de productos intermedios por Darr.
de insrancias básicas (núcleos operativos) . in,._-
medlas, la Asamblea de Escuela, así como la op:_
nión de especialistas en planificación o promoció..
fueron posibilitando la definición d" ;;;;;l'".
neral. Esre primer material orientó I. p*li.iA, 

t:.
runcrones y Ia estructuración integrada de ios c:-
nocimientos, habilidades y destreás d" pl".rlfi.=
{9r y promotor, dando un producto (:,t;;fir .
Pla¡ de Estudios de promotoiSocial y ¿.t ptr.,:
cador Regional") que, nuevamenre, fue analiz¿::
por las instancias de Ia Escuela y técnicos espec::
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listas en la materia. Finalmente, además de las ob-
servaciones Provenientes de este Paso anterior, tu-
vo lugar un imPortante trabajo de encuesta y en-

trevista a sesenta y cuatro organismos.
que, nuevamente, fue arralizado por las instancias
de 1a Escuela y técnicos especialistas en la materia.
Finalmente, además de las observaciones prove-
nientes de este paso anterior, tuvo lugar un impor-
tante trabajo de encuesta y entrevistas a sesenta y
cuatro organismos,

Esta última información permitió reformular las

funciones del promotor social y del planificador; a

cada función se le definieron sus resPectivos cono-
cimientos, habilidades y destrezas. Tal producto
fue analizado, una vez más, por las diferentes ins-

tancias de la Escuela y por diversos miembros de la

comunidad universitaria, dando lugar a la redac-

ción final de los perfiles.

1 .2 . El Plan de Estudios:

El proceso de elaboración de1 plan de estudios
fue un arduo trabajo. Se llevó a cabo a lal:uz dela
definición del perfil y de la metodología descrita

anteriormente.
El gráfico 2 muestra la secuencia de pasos me-

diante los cuales se llegó a una ProPueste acabada

de planes de estudio.
Las fuentes principales de las cuales se partió en

este caso, fueron cuatro: el documento de "Uni-
versidad Necesaria", la experiencia acumulada de

la escuela, la opinión y necesidades de las institu-
ciones y aspectos objetivos emanados de un análi-

sis de la realidad nacional.
El personal académico de la Escuela, así como

los estudiantes, participaron en un primer estadio

del proceso a través de entrevistas semestrales se-

miestructuradas. El producto de este trabajo con-

dujo al establecimiento de materias, con sus conte-
nidos, aglutinados por niveles alrededor de Núcleos
Temáticos (1).

El personal de la Escuela, organizado en semina-

rios, revisó la propuesta dando pie a la elaboración
del documento "Perfil del Planificador y Planes

Terminales". Hasta aquí podemos considerar que

concluye una primera fase. La segunda fase se ca-

ractenza Por un cotejo del contenido del Perfil
respecto a los Núcleos Temáticos dei tramo de la

Promoción Social. A su vez el Perfil permitió
'orientar la definición de los Núcleos Temáticos de

la Planificación. Por otra Parte, el conjunto de ma-

terias fue organizado por áreas temáticas con el

propósito de asignar a especialistas en las áreas la

labor de adaptar los conocimientos de cada espe-

cialidad a la proposición global de conocimientos,
habilidades y destrezas expuestas en el Perfil. Estos

profesionales tuvieron también que ordenar eI des-

glose de contenidos en etapas y niveles. La última
fase consistió en una integración de los desgloses

progresivos de contenidos por áreas. En este paso,

los especialistas integraron su trabajo' utilizando
como criterio orientador 1os énfasis de cada nivel,
denominados "Núcleos temáticos".

2. Principales aspectos de la lógica del Plan

La globalidad del diseño curricular, desde su ini-
cio hasta su conclusión, estuvo sustentado eq una

permanente preocupación: la necesidad de una 1ó-

gica que diera coherencia y unidad al proceso de

formación del profesional y ala formulación mis-
ma del curriculum. En este sentido' se trató no
sólo de un aspecto formal, sino también de conte-
nido.

La manifestación de tal lógica la podemos des-

tacar principalmente en seis tipos de relación:

a. Coherencia entre el Perfil y Plan de Estudios

En primer lugar, Ia sabida coherencia que debe

exisiir ent.e el Perfil y Plan. Es decir, el perfil,
que destaca los rasgos más importantes del pro-
fesional, permite de{inir 1as áreas de conoci-
miento y Núcleos Temáticos. Las funciones, co-

nocimientos y habilidades facilitan y conducen

el proceso de desglose de las respectivas áreas de

contenidos.

b. Relación entre la Protttoción Social y la Planifi-
cación

Esta relación tiene el propósito de establecer

una coherencia entre ambas disciplinas' Así, la
Planificación tendría rasgos esenciales coinci-
dentes con la Promoción Social, Pero su com-

plejidad y desarrollo serían superiores. Los pro-
cedimientos utilizados pata gataítizar ta7

secuencia fueron, entre otros' la introducción
de materias de Planificación en la formación del
Promotor Social y el m¿ntenimiento de algunas
materias de esta disciplina a lo largo de Ia for-
mación del Planificador. Cada uno de estos pe-

ríodos tuvo el nombre de "tramo" (tramo de la
Promoción Social y tramo de la Planificación),
lo cual expresa la intención de lograr una estre-

cha relación entre ambas disciplinas, Dos for-
mas de graficarlos pueden ser las siguientes:
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Por otra parte, el Plan de Estudios contenía el

requisito á. ,prob". todos los niveles del primer

tramo Para tener acceso a iniciar el segundo tra-

mo (2), Esta secuencia establece condiciones

prrr'qr" la Planificación sea una real continui-

dad de la Promoción'

Otra forma de intentar la integración de los Pla-

nes del Promotor y Planificador fue a través de

la incorporación de medidas pedagógicas iguales

p"r" 1o, dos tramos' A saber: los Núcleos temá-

ii"or, 1o. Núcleos Académicos (3), la Empresa

Estuáiantii, las Comisiones de lntegración de

Cátedras, el Seminario Taller y el principio ge-

neral de relación de la Teoría con la Práctica'

c. Plan de Estudios y EstrategiaPedagógica

Una relación de carácter global es la que existe

entre la estrategia p"dagógica y el desarrollo del

olan y, ,sí 
"1 

logio de un profesional con un

i.rnt'a.r"r*inaio. Esta integración se funda-

menta en un prrncrpio conceptual que sóIo con-

:ñ; ; 
"1."n." 

real del ap'endi'aje mediante la

relación sistemática de la Teoría y la Pt-áctíca'

Ot.o principio imPortante incorporado al carác'

;;á"i ftrr, "rta iresente en la estratega peda-

;G; y .. 1, particip.ación en el proceso de

Zpierrdi.aje tanio de docentes como de estu-

diantes, {rri"r,e, deben jugar un papel activo a

1o largo áe este Proceso' Con este propósito se

introiujeron u,,á se'ie de instancias y activi-

dades académicas citadas en el punto anterior'

d. Relaci 6n T e or í a-Prác tic a*' 
lr-r.f".ian Teoría-Práctica' que ya hemos veni-

do mencionando, tiene un "iár't"' 
concePtual;

iá olr,rrrt., debe manifestarse en forma con-

creta. Al resPecto, el documento de planes seña-

i;";^;i-ilo'de'P'e''di"j".iu'.Yi':l 1o'

"rr.r'áirr,r., 
de la Escueia de Planificación y Pro-

moción Social es concebido como un Pro-ceso a

il"Jt ¿a cual 1os estudiantes van desarrollando

.i.ri". .rp".idades acordes con conocimientos

teóricos obtenidos'
Ti-oro."ro se hace posible en la medida en que

1.r. ár.rrrdos establ"cen una relación constante

."tt. i" i..tl a y la práctica en una realidad con-

.rlir. rr,, p'áLúc^ es concebida como aquellos

il,á*.trro. i' lot qt" se trata de internalizar los

conocimientos a través del contacto dtrecto con

i" ,."fia.¿ donde se ubican los grupos. sociales'

ouienes, inmersos en esa realidad actúan en su

iropi" t,,n'formación y así enriquecen' a su

vez,la teoría.
Esta relación entre 1o concreto y 1o abstracto' la

relación entre el estudiante y los grupos sociales

con Ios cuales realiza una práctica promocional'

es descrita en el plan de estudios de la siguiente

manefa:

"Las formas organizativas que asumen los gtu-pos socia-

les, 1os problerim qu. 
"nf'"ntan' 

las posibilidades d"

á".rrtotio organirativó' así como las alternativas via-

üi.t prt, su incorporación en los procesos.de desarro-

io, 
".t 

posibl" colioce,los mejor a t-ravés de1 contacto

.ot to. individuos y grupos que enfrentan estas.situa-

ci nes. Ademár, "rto, 
g,ipo' en su constante actividad

acumulan una experiencia posible de sistematizar a tra-

vés de1 trabajo conjunto con e1 estudiante, quien tam-

üij" "p".,"tá 
sus áxperiencias, conocimientos' habili

il;t'; á"rtr"rr. "., 
1, búsq'"da de soluciones,a los

probleias que afrontan dichos grupos (Gutiérrez'

t979 
' P.2t\".

e. La Relación t¡ertical en el Plan

La relación vertical es de dos tipos' En primer

lugar, la secuencia progresiva de-los niveles infe-

.iJt"t ft".i, niveles-sufe'iores' Cada certificado

suoerior. con su .esp"ctiuo Núcleo Temático' se

d"'r".ro11, sobre la ú"te del certificado anterior'

En segundo lugar, las relaciones temáticas' es

decir,"la ,elación existente entre una serie de

mrte.i"s cl,ya matriz común es una área de co-

,ro.i*i.rrto'" partir de la cual se fueron desglo-

sando contenido, qu", luego, fueron ordenados

con un criterio secuencial'

f. Coherenciahorizontal en el Plan
' ,o. coherencia horizontal se entiende la cohe-

,*.Ji.,,"rrn a cada nivel (certificado) que bus-

ca integrar, en la medida de 1o po-sible' el con-

i""i" ¿? ,rr",",i"' y prácticas airededor del Nú-

cleo Temático o tema centrall éste puede se:

una actividad práctica principal'

3. Criterios de estructuración del Plan

Hemos destacado la necesidad de contar cct-

lrr", .o.,..ptuales en la elaboración del cur:--

culum, "sí 
como de principios 1ógt9:'La co¡--'-

pf"¡á"¿ d" ".," 
diseño se-amplía al introduc::

ir.r'.orjrrrrto de criterios que estarían Presenl::

. la háta de establecer materias' ProPoner -::

secuencias resPectivas entre los énfasis teóric-'

o prácticos (materias teóricas' actividades p:=:-

iiár¡, 11 gaiantizar el desarrollo creciente d¿ -'

i.#".i¿í profesional y, tamizando todos es: :

asPectos, sustentar una visión coherente so:::

1"'t.orí" del Conocimiento a 10 largo del dise -

y aPlicación del Plan'
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Estas consideraciones se concretaron en un con-
junto de criterios, varios de los cuales tienen un
carácter cronológico.

a. Secuencia entre teoría y práctica
Esta secuencia consiste en que todo conoci-
miento parte o llega a una práctica. Se procura
aplicar procesos del siguiente tipo: desarrollo de

una práctica; luego, recuperación crítica de ella
que puede conducir a una nueva práctica de

nivel superior.

b. La euolución de lo simple a lo complejo
Este criterio propone el desarrollo de procedi-
mientos con un sentido que va de 1o simple a lo
complejo, Por ejemplo, la secuencia de algunas
prácticas que parten del Laboratorio Experi-
mental; luego, práctica con empresas producti-
vas, prácticas en organizaciones populares, para
concluir con la práctica en Instituciones que tie-
nen vínculos de acción con una organización
popular.

c. El paso de lo concreto a lo abstracto
Es decir, el enfrentamiento a situaciones reales
específicas, que contienen en ellas mismas una
serie de concepciones teóricas explicativas de

los fenómenos concretos pero que, sin embargo,
no se abordan inicialmente desde la perspectiva
de la complejidad abstracta, sino a partir de los

aspectos explicativos elementales presentes en

la realidad concreta.

Sobre la base de estos tres supuestos, es posible
establecer con fundamento un orden cronológico.
Tal orden contribuye al logro progresivo y tempo-
ral de las funciones del profesional.

e.

Salidas colnterabs
Muy relacionado con el criterio cronológico se

establece también el criterio de la necesidad de

salidas colaterales. Esto significa que, a lo largo
de cinco años de carrera, el estudiante puede ir
concluyendo formaciones. En los dos primeros
años y medio puede optar al título de Diploma-
do en Promoción Social. En el seguiente año y
medi'o a Bachiller en Planificación y, en el últi-
mo año, a Licenciatura en Planificación.

Importancia de la ciencia básica
Un criterio presente en la elaboración curricu-
lar, explicativo de la presencia de ciertas mate-
rias en el plan de estudios, es el del valor forma-

tivo de la ciencia básica (epistemología, l6g¡ca,
matemática). Este criterio condujo a la incor-
poración de una área temática considerando
que ella aporta al profesional algunos rasgos ex-
puestos en el perfil tales como Ia habilidad de

distinguir supuestos metodológicos, habilidades
de razonamiento lógico y capacidaá de abs-

tracción.

f. Criterio de realidad
Finalmente, un criterio que debió considerarse
permanentemente en la elaboración del plan fue
e1 criterio de realidad, y se refiere a un conjunto
de definiciones formales de carácter institu-
cional que imponen limitaciones a la óptima
aplicación de los criterios señalados anterior-
mente.
Algunas de estas definiciones formales son:

- Tipo de carga académica determinada por
una cantidad de créditos establecidos institucio-
nalmente,

- La distribución de horarios para profesores y
estudiantes en determinadas proporciones (ho-
ras aula, horas de pxáctícq horas lectivas, de

estudio, preparación de lecciones, etc.).

- Establecimiento de la cantidad mínima de

diez estudiantes para abrir un curso.

Estos seis criterios que acabamos de mencionar
rienen importancia en cuanto no se dan con inde-

pendencia sino, por el contrario, se condicionan
mutuamente y, en algunos casos, tal condicio-
namiento determina limitaciones y hasta incohe-
rencias. El desconocimiento de estos criterios pue-

de imposibilitar una adecuada comprensión del ac-

tual Plan de Estudios y, así, limitar una evaluación
objetiva del mismo.

II. PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA
EVALUACION DE RESULTADOS

La evaluación del Perfil y Plan de Estudios se

concentró en eI tramo de la Promoción Social y se

basó en la necesidad de establecer resultados de su
aplicación, así como de ubicar áreas prioritarias de
desarrollo dentro del modelo académico.

El propósito de la evaluación no fue el de con-
firmar la lógica y la congruencia del currículum,
sino analizar estos aspectos como parte de un pro-
ceso del desarrollo integral, en el cual era necesario
valorar l¿5 congruencias, las lagunas, las duplica-
ciones existentes, los alcances, tanto a nivel de for-
mulación, como de aplicación. Esto posibilita ge-

d.
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nerar procesos cualitativamente superiores, cuya
incidencia no sólo afecta el nivel particular de apli-
cación curricular, sino tarnbién el modelo acadé-
mico en su conjunto.

Para cubrir esta evaluación! se construyeron por
analogía dos instrumentos; un árbol de perti
nencias y rna rnatríz de funciones-materias. Ade-
más, se integró a esos procedimientos un análisis
de contenido de documentos que referían evalua-
ciones específicas del desarroilo curricular.

1. El árbol de pertinencias

Este instrumento se construyó desglosando el
Plan de Estudios en las cinco áreas de conoci-
miento previstas como necesarias para la forma-
ción de1 profesional: básico (epistemología, lógica,
matemática), realidad nacional, instrumenral pro-
fesional-promotor, instrumental profesional-plani-
ficador y comunicación y expresión. El vínculo
empíeza luego a abrirse a las cuarenta y nueve ma-
terias (y prácticas), hasta establecer las relaciones
con el producto, que en nuestro caso está consti-
tuído por las funciones del profesional.

EI árbol de pertinencias tiene la ventaja de de-
mostrar o comprobar deficiencias y aicances que
surgen con claridad en el momento de construir las
interrelaciones entre áreas de conocimientos, mate-
rias y funciones. Se trata pues, de un ordena-
miento sintético de algunos componentes del Perfil
y Plan de Estudios, presentados en un diseño gráfi-
co; éstc exige una secuencia de relación y lleva a
visualizar y ubicar problemas.

Un primer nivel de clasificación, que vincula el
conjunto de conocimientos presentes en las cáte-
dras y prácticas con las áreas de conocimiento, nos
permitió establecer que las cinco áreas de conoci-
miento son insuficientes. Observamos que la ubica-
ción de materias en estas áreas es, en algunos casos,
un tanto forzada y 1o hacemos ateniéndonos a uno
o pocos temas de los respectivos programas. Por
otra parte, no existen áreas para algunas materias
como es el caso de Ecología y Antropología So-
cial.

Luego procedimos a ordenar materias cuya rela-
ción con las áreas es muy parcial. y que aparecen
señaladas en el gráfico con un asteriscoi el criterio
utilizado para esta clasificación fue el de los pro-
gramas, tal como aparecen descritos en el actual
plan de estudios. No consideramos las variaciones
de programa respecto al plan porque esto implica-
ría un análisis exhaustivo y relativizado según cada
distanciamiento o modificación respecto a 1os resú-

menes de1 plan. Así, la cátedra Cuestiones Agra-
rias, fue ubicada en el área Realidad Nacional to-
mando en consideración que la cuarta parte del
programa del curso incorpora y analiza la proble-
mática agraria costarricensei ese ordenamiento es

insatisfactorio y nos plantea algún grado de incon-
gruencia. Una situación semejante se nos plantea
con las cátedras de Administración I y II, que por
su relación con la problemática de la Empresa se

ubican como parte del Instrumental del profesio-
nal, en este caso de bachiller en planificación cuy<r
énfasis es 1a planificación a nivel de una institución
o empresa; sin embargo, esta relación resulta forza-
da.

Las cátedras de Teoría del desarrollo e Historia
del Pensarniento Económico y Social se clasifican
en el área denominada "Instrumental Profesional-
pianificador", por la importancia que eilas tienen
en la formación de un planificador; no obstante, su

ubicación sería más congruente en otra área de
conocimiento.

La cátedra Geografía Económica, al igual que el
caso de Cuestiones Agrarias, la ordenamos en el
área Instrumental por la relación que guarda con la
Planificación Regional. Pero queda claro que no
puede ser considerada en forma estricta como "ins-
trumental", ya que dentro de esta categoría debe
caber 1o que es esencial en Ia formación profesio-
nal y no colaterai como es en este caso, salvo que
se identificara como un pianificador regional.

En el gráfico del árbol no se considera e1 hechc
de que al clasificar una materia en una área dete¡-
minada se le excluya a esta la posibilidad de ubi-
carse simultáneamente en otra. Así por ejemplc.
Práctica I y II forman parte del área Básica. pc:
contener temáticas relativas ¿ l¿ epistemologi.:.
También se ordena en Instrumental profesion;,-
promotor, por incluir en sus contenidos el conc-:-
miento y aplicación de métodos y técnicas pror-:-
cionales. El curso de Metodología de la Investi:.
ción está ubicado en las dos áreas que venimos :=
señalar: en Básico porque incluye en una parte :: -

portante de1 programa conocimientos estadísri. .

y en instrumental. porque aporta instruñ)e nto: ::
conocimientos de la realidad social. que facilit.... -,
labor del promotor.

A pesar de esta posibilidad de incluir cáteC:=.
prácticas en diferentes áreas a la vez, es dudos. -.

ubicación de 1as cátedras Metodología de la A¡:.--
I. Taller de Comunicación y E-xpresión Psicc. . .

General y Psicología Social, en e1 área Com'::,:.
ción y Expresión, pues todas estas tambié::.::
ordenadas en Instrumental Profesional. La d::. ,"
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centra en el cuestionamiento de Comunicación y
Expresión como área aparte, y nos preguntamos si
más bien no es parte integrante del área Instrumen-
tal, ya que tanto al promotor como al planificador
se les concibe como transmisores y reproductores
de sus conocimientos y habilidades,

El segundo nivel de vinculación de áreas y mate-
rias con las funciones profesionales, nos permite
establecer que varias materias pueden incidir en el
logro de una función; alavez, una materia puede
incidir en el alc¿nce de varias funciones. La obser-
vación del gráfico desde el punto de vista de las
funciones nos revela una clara dificultad por ejem-
plo, de relacionar las materias Ecología y Antropo-
logía con una o varias funciones en forma especí-
fica. Por tal raz6n no es posible incluir estas dos
materias en el Arbol de Pertinencia.

Por otra parte, vemos que las materias de los
primeros niveles contribuyen al logro de funciones
propias de niveles superiores; pero, obviamente lo
inverso no se da y esto nos plantea la necesidad de

analizar en forma más realista el criterio de la rela-
ción entre la Promoción Social y la Planificación,
mediante una distribución progresiva y regresiva de

materias según disciplina. Esta concepción es for-
mal y debe superarse mediante un desarrollo ascen-

dente de los contenidos y orientaciones que defi-
nen en esencia ambas disciplinas,

La observación anterior introduce la necesidad
de preocuparnos por la flexibilidad existente res-

pecto al no cumplimiento de funciones por nive-
les: técnico, bachiller, licenciado. Es decir, dado
que en el tramo del planificador no se retoman
aspectos de las primeras tres funciones y casi suce-

de lo mismo en el caso del bachiller y licenciado,
nos preguntamos si la organización de materias y
prácticas requiere en forma indispensable un avan-

ce progresivo y acumulativo por niveles. Aunque,
como veremos en el apartado siguiente, en el caso

de Ia Promoción Social sí se da un logro acumula-
tivo de funciones.

Una limitación del gráfico es que la relación de

materias con funciones no permite visualizar el gra-

do de contribución de cada materia al logro de la
función; esto buscará explicitarse en la construc-
ción de la "matriz funciones-materias".

2. Matriz funciones-materias

Para cubrir el estudio de la lógica del plan, se

construyó además una matriz semejante a la de

"insumo-producto", donde las hileras corresPon-
den a las nraterias y las columnas a las funciones.

La importancia relativa de la materia se expresa en

cuartiles en el Cuadro 1 y es asignada con base en

el análisis del contenido de cada materia. Tal análi-
sis se relaciona con cada una de las tres funciones
del promotor, principalmente; sin embargo, dado
que existen materias que contribuyen al logro de

las funciones del tramo de planificación, fue nece-
sario establecer esta relación. Otro criterio que se

consideró en la determinación del énfasis fue el
desglose de conocimientos, habilidades y destrezas
establecidos en el documento de Perfiles Profesio-
nales. Una vez establecido el énfasis de aporte de

las materias a las funciones, expresado en cuartiles
(0,25; 0,50; 0,75; 1,00), se multiplicó el valor por
el número de horas (aula y práctica) de cada mate-
ria; así contamos con un valor común que nos per-
mite generalizar algunas conclusiones y compara-
ciones. Se trata pues, de un indicador de esfuerzo
por función.

La matriz "materias-funciones" es un instru-
mento que contribuye al análisis de coherencia; sin

embargo, debe considerarse como un criterio que

se adiciona dentro de un estudio de coherencia de

mayor amplitud. Por ejemplo, a partir de una base

de valoración exógena sobre la insuficiencia de al-
guna función, en la columna de ésta se pueden
establecer las materias estratégicas o detectar una
insuficiencia general que indicaría la necesidad de

agregar una determinada materia.
La observación sobre los totales que indican el

esfuerzo para cada una de las funciones 1,2 y 3

(15 , 7 5; 2l , 25 y 32, 7 5 respectivamente) nos reve-

Ia que existe una secuencia acumulativa en las fun-
ciones. No se trata de funciones excluyentes sino,
más bien, complementarias. La función 3: "formu-
lar proyectos específicos de organización social y
realizar su seguimiento" es la función que, en cier-
ta medida, sintetiza el perfil del promotor social.
Las tres prácticas del técnico tienen un énfasis cen-
tral (o igual, caso de Ia práctica II) en la tercera
función. El carácter acumulativo de estas fun-
ciones considera el aporte de las materias de los

primeros niveles a las tres funciones.
Para cada una de las funciones (1,2 y 3) las

Prácticas resultan ser las áreas estratégicas; es decir,
la "materia" que aporta mayor esfuerzo en el cum-
plimiento de la función. Es importante tener en

consideración que son las prácticas las que com-
prenden mayor concentración de contenidos meto-
dológicos. En el caso de la función 3, las prácticas
l, II y III aportan cerca de la mitad del esfuerzo
que requiere el logro de la misma'

Existen seis materias que también apuntan ha-
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cia el logro de funciones propias d-el tramo de 
'la

planificación. Dos de ellas (Economía de la ElPre-

sa v Contabilidadl no se orientan de1 todo a1 loero

de las funciones del técnico en Promoción: son

"r.*rlas 
sin relación horizontal resPecto al nivel

donde se ubican.
Las materias del tramo de 1a Promoción aportan

l.r,-, p.ro considerable a la función 5 y ninguno- a la

función 8. Luego en orclen de mayot a menor énfa-

sis, continúan las funciones 6'7 4 y 9'

Dado el carácter estratégico de las prácticas I' II

v III para el logro de las funciones del Promotor

óo.ir1, es indisp"ens,bie poner especial atención ¿

estas actividades. Establecer procedimiento-s Pre-

.iro, , cada vez de mayor definición sobre los pa-

,o, -.todol¿gicos y la acción misma que contie-

nen Ias prácticas.

Es recomendable ampliar la elaboración de este

instrumento _la matriz- al tramo de la Planifica-

ción para establecer comparaciones.sobre e1 carác-

ter de las funciones y 1os énfasis en 1os dos tramos'

3. Análisis de contenido

La evaluación realizada por medio de los instru-

,r,.rr,o, anteriores, fue completada con el análisis

iel .o.rt.nido de informes e investigaciones ev¡1ua-

tivas, que habían sido elaborados por profesores y

..trái".,t., desde que se inició la aplicación de es-

tudios. E1 análisis d" .otttt'lido se sintetizó en cua-

d.o, qr" clasificaban (como categorías o unidades

d" análisit¡ aquellos temas teferentes a congruen-

cias, lagunas, problemas y ProPuestas o sugeren-

.irr. I-o"t i,-rfo.áes fueron ¡ratados por certificados'

sisuiendo el orden cronológico en que habían sido

.libor"dor, según 1a observación de congruencias y

lagunas, d" -".r"r, que finalmente Pudieran ex-

t.Ier.e los elementos más relevantes' Este estudio

J. info.-". también destacó dos aspectos de 1a

metodología pedagógica: núcleo académico y em-

presa est;diarrtil, foi.o",iderarlos temas centrales

ie Ia p.oblemática pedagógica de1 Plan ds Estu-

dios.
El análisis de congruencia contempló Por otra

parte, una evaluación específica de 1as tres.prácti-

.r, "s".t.i"I", 
dentro d.i ptottto de formación del

Promotor Social' Fue 1a consideración de la impor-

tancia formativa de estas actividades académicas 1o

qr" .o"d"¡ o a profundizar ei análisis de ellas' Para lo

J.,t.rior, ," .Ártó con la formulación exhaustiva

de los programas de 1as prácticas. los informes res-

pectivos, ,"rí .orno trabajos de equipos específicos'

Toclo esto se relacionó entre sí. v con ias tres Prac-

ticas se vio también cada una de éstas en el contexto

.i" -",..i., v activitlacles dcl nivel (por certificado)

y eI aporte cle cada práctica al logro dfunciones

(4)
Los resultaclos de esta P:rrte del análisis de con-

gruencia que se presentan aquí de nlanera resu-

midr.."f'1"1,,n dificultades de precisión con res-

pecto a 1a relación tcoría-práctica' lo cual cobra

"rpeci"l 
rclev;rncia por e1 peso que tienen las prác-

ticas 1 la concepción de estrategia pedagógica' Esta

."lo.ión qr" .o,lrtituye un elemetrto generador del

proceso pedagógico' al no estar suficientemente ar-

ti.rlod",'constiiuve un núcleo cie distorsión de

propósitos, ".p".i"1-.nte 
visibles en los certil'i-

i.dt, .o., é,.,frri, en prácticas' Por su parte, ei paso

de 1a formalización p.ogramática a la didáctica pe-

dasóeica para el desarrollo de materias y prácticas'

,'ro'l-,"u ,iio una tare¿ fácil de resolver: los tesulta-

dos llaman la atención resPecto al peligro de for-

mallzar y simplificar Procesos de acercamiento

científicá a Ia rerlidad, mediante los cuales debería

resolverse la relación dialéctica teoría-práctica den-

tro del proceso de aprenclizaje (5)'

En e1 primer certificado no se cuestiona la co¡r-

gruencia entre el coniunto de materias, Pero se es-

i"bl"ce, deficiencias en cu¿into a la armonía pro-

gramática de esas relaciones, especialrnente ubic¡-

á, 
"n 

,o.,-,,, a 1a vinculación temátic¿r y cronolóti-

cal entre las marerias y 1os distintos tnomentos d'
1as prácticas' Se determinaron insuficiencias teó-

ricas en remas conlo Teoría del Conocirnien¡c'

Economía Po1ítica y Teoría Social'

La coherencia horizontal se destaca como diil-

cultarl en el seeundo certilicado y se cuestion'L -'
presencia de 1a táted.a de Economía de la En'rpr'

sa. La relación teorí:r-práctic¿r no está estableci:

adecuadanlente y se mencionan incongruencias c:-'-

tre los diferentes momentos de la práctica' La p-:

sistencia de las insuficiencias teóricas detectad¿rs ':
ei certificado anterior. destacan la in'rportanci't -:=

1a continuiclad de las pr:ícticas dentro del trur:'

del Promotor. "sí 
co-á 1a necesidad de precis'': 

'

metodolosía para la Promoción Social' Se e':'
ble.en rec-omendrcio,,"t para mejorar 1a cohet''--

cia horizontal'

En el tercer certilicado. dado su énfasis teót::

es donde se percibe con nlayor claridad la carc:--- -

de u, co.,i,rnto cle teoría que sc suponía ci:: -

haberse inco.porado en el Ciclo Básico de Cie:::-
Sociales. Tanibién se cuestionan algunos con:=-

dos repetitivos entre cátedras como Realida'l "
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:rs de

-)lca-
:lógi-

cional y Sociología de la Organización, con otras
del tramo del planificador! como por ejemplo Teo-
ría del Estado. Las evaluaciones recuperan la im-
portancia de este certificado como un momento
para la reflexión sistematizadora de los procesos

anteriores ( I y II Certificados) y creador de condi-
ciones teórico-metodológicas para el último nivel
(lV Certificado de la Promoción Social).

Los problemas observados en el úitimo certi-
ficado de1 tramo de promotor repiten los ya anota-
dos para certificados anteriores. Llama la atención
que aún en este certificado, aparecen como una

constante las limitaciones de los estudiantes en

cuanto a sus métodos de estudio y formas de ex-

presión oral y escrita.
Se señalaba también que en este nivel de evalua-

ción fue posible establecer el vínculo y el funcio-
namiento de instancias académicas (que son a su

vez parte de la estrategia pedagógica) como los Nú-
cleos Académicos y la Empresa Estudiantil' En tor-
no al primero, se destaca su función evaiuativa.
correctiva y particiPativa para docentes y estudian-
tes (6) desde el punto de vista académico-adminis-
trativo. La Ernpresa Estudiantil por su parte juega

un papel importante como medio para canalízar

logros y dificultades en la construcción del Proceso
de enseñanza-aprendizaje, además de sus funciones
específicas respecto a la generación y aplicación de

conocimientos, habilidades y destrezas previstas en

ias funciones profesionales (7).

CONCLUSIONES

La eiaboración del Perfil y Plan de Estudios de

ia Escuela de Planificación y Promoción Social pa-

ra el período 1,979-1985, y sus evaluaciones, cie-

rran un primer ciclo en el proceso de construcción
de estas carreras profesionaies.

El modelo de ese Perfil y Plan de Estudios re-

fleja la naturaleza de síntesis progresiva que tiene,
en tanto recoge criterios presentes en la realidad
concreta y abre el camino para la superación de las

limitaciones que tiene, especialmente derivadas de

obstáculos para su aplicación. Aún dentro del ca-

rácter participativo de la metodoiogía empleada

para el diseño del modelo, podemos concluir que

ias limitaciones principales que han estado presen-

:es en la implernentación, reflejan la necesidad de

capacitar efectivanrente al personal encargado de

Jesarr<.¡llarlo, con el propósito de colectivizar crite-
:ios y fundamentos, que superen los problemas de

:omprensión y aplicación derivados de interpreta-
:iones particulares.

La evaluación de la experiencia nos piantea la

importancia que revisten los criterios desarrollados
enlaconstrucción dei modelo. No obstante las li-
mitaciones presentes para una integración más di-
nárnica y fluída cle esos criterios -que en ciertos
momentos hasta podrían tornarse ambiciosos ,

hemos comprobado que su unidad debe recupe-
rarse a la hora de aplicar el modelo, ya que este

ope ra como una totalidad compleja dentro del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Aún dentro de 1as

limitaciones que encierra la experiencia de cons-

trucción del modelo, su vigencia también posibilitó
que éste se recuPerara como una fuente oPerativa
cuando se establecieron Pautas de evaluación de

Perfiles y Planes de Estudio dentro de la Universi-
dad Nacional.

Si bien logramos establecer e1 avance cualitativo
que significó la formulación dei Perfii y Plan de

Estudios, respecto a los precedentes, 1os procedi-
mientos de evaluación aplicados permitirán sacar a

la luz una serie de deficiencias y limitaciones, así

como logros, que a 1a hora dei diseño original no se

manifestaron claramente y que resumimos seguida-

mente:

1. Se establecieron con mayor precisión las defi-
ciencias e insuficiencias en la congruencia entre
las cinco áreas de conocimiento, materias (y
prácticas) y funciones para cubrir la totalidad
de conocimientos habilidades y destrezas previs-

tas en los perfiles y que están incidiendo en 1a

relación establecida en el Plan de Estudios entre
la Promoción y la Planificación.

2. Se ubicaron los principales problemas de inte-
gración horizontal y vertical, dentro de una co-

herencia que trasluce un carácter mecánico en

la construcción curricular y en la vinculación
Promoción-Pianificación. Se propone suPerar

estas deficiencias a partir de una relación esen-

cial y de continuidad temática real, entre 1as

carreras, mediante afinamientos Progresivos y
sistemáticos en torno al logro de una mayor
racionalidad y coherencia vertical, dentro del
Plan de Estudios.

3. El carácter estrátegico de las prácticas, que bus-
can garantizar momentos básicos de génesis y
síntesis del aprendizaje, resalta la importancia
de precisar los procedimientos metodológicos
para su desarrollo, de tal m¿nera que se supera
el nivel genérico de definición existente resPec-
to a contenidos, habilidades y destrezas, y tam-
bién. se concreta el énfasis de cumplimiento de

teo-
anto,

¡ difi-
¡na la

:npre-
.lecid a

::¿s en-

-¿ per-
las en

:-:ia de

:ramo
:isar la

:: esta-

::leren-

::orlco!
:rrencia
; debía
liencias
:onte ni-
iad Na-
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las funciones profesionales por nivel o certifica-

do. En este mismo sentido' ia superación de Ias

lagunas existentes en torno a la reiación teoría-

prácrica supone un afinamiento no solo de los 
(4\

irrno. *.,odo1ógicos, sino también teóricos y "

"rj!,"*.i¿*i.ot 
á" '-b" 

carreras' así como los

qL. art esiecificidad a cada una de ellas'

La acun'rulación de experiencias sistematizadas' (5)

incluvendo la presente evaluación Para establecer

i;;';í.;;;;' y ií*it"' de vinculación v congruencia

¿" f.. p".fff"s y Planes de Estudio' orientaron ha-

;;';;.:;;;' q*^. b""" 'eformular 
los nuevos én-

fasis de los protesronaies de ia Escuela de Planifica-

.iá; ;proáo.ió,' Social, tomando en.considera-

.i;; /"t Ádi.ior,., del contexto general y de1 mo-

mento histórico dentro de 1os cuales aquellos se-.on.."rrn 
y adquieren dimensión real'

Finalmente, es necesario tener Presente la exis-

t"".i" á. otros elelnentos complementarios e indis-

,l"rrui* lent.o del proceso metodológico para la

Iirl.-.i¿" del Perfil y rl"t' d" Estudios analizado'

los cuales requieren por sí mismos' un análisis de-

tenido que no es posible entregar en el presente

artículo. Nos referimos particularmente a:

La función tle las prácticas jucga un.papel funda

-"n,rl "n 
la formaiión del profcsional' La espccttt-

.iárá á" "rt. artículo impide desarrollar con Ia pro-

;;;;ld"d ;;q""rida el papel v carácter de las prác-

ticas dentro áel Plan de Estudios'

La matriz de funciones-materias revela el carácter

estratógico de las prácticas. por cl pcso quc tlenen

en ia conñguración dc sintesls det proceso qc

"rr*¿f.r¡. í en csa-mcdida en 1a obtcnción dc las

funciones Profesionales'
L" .".".i4"¿ de incorporar en la formación del es-

t"¿i."* las prácticas promocionalcs no obedece

únicamcnte a una concepción r'daSi^11L.1it13
también. a una conccpción sobrc Ia ctcncta y su

nroceso de construccton' Se basa cn Ia considcra-

Ii;;;- quc la práctica cicntífica es nece sariamcntc

,r. *ir.'i¿" .tr," u,. sujcto y un u!j.ct9 dc, cono;

cimicnto que permite una rcproduccton lntelcctuar

escncialmenteiorrccta de ese objcto y' por, eno.e'. cl

donrinio consciente del sujcto sobrc aquel.oDJCro'

Con lo anterior, no considerarrlos que Practlca clen-

;r;;;t prácti'ca pedagógica sean excluventes' pero

"r'r"ai.p'*.rur" 
áto,t" que la orimera no se reduce

a la segunda. La practrca promocional no se limita

, ,""tio.n"n- cn que el estudiante sc aproxlma a

una realidad concreta y aplica.un conjunto de^pa

Io, -"io¿olósicos que aprendió en otro momento

;;;;-;;.."'; de áprendizaje en que recibió un

I.,.r*i"rao cúmulo de teoria' S.ino que' suponc

también, un aparalo conceptual ^qu" 
ttl'l1:,it-':

mente con el metodológico especlllco se relaLrurr¿

.o;':j ;;j;;" f"'ti"l'i el cual debe conoc'erse ob'

;;l;;;;1;; lp'"h"'d""" transformándolo como

fJ; J; á.;inio v totducción dc procesos partt'

.rlrr", d" Ia realidad social'

Es en esta instancia donde también se retoman.ios

aportes evaluativos de organizacion.es ,e lnstltu'

aion", ,arpaaro a las cxpericncias reallzadas por l' '
estudiantes con dichos colectivos'

"De1 conjunto de actitudes que adtluiere, el cs::-

d;;;":-;;;, especial relevancia Ia actitud partic:

or,iu, qr. se aspira sea mantenida durante su qj-

i.1.". p'r"t"ti"nal La prrricipaciótr,cs un clcnr'::,

oue se procura r lo largo dcl aprcndtzlie y poslc: -

Ir* ,r.''ra ,r,,,,,-it' d"u'"ntt cl desenrpcño du ''
,;.;;;; ,.rti" tt cducando Le participación : -

;;GJ. .rr,,,lo los diferentcs ejecutores dc ::-
acciói la conoccrrr sc conlprometen -v se respo:-:'

tilitr. .ot ia misnra, constit*yéndose 
-e:t^¿ 

ec:--r -

Jr'u"" p.l.ri.a creativa" (Gutiérrez' I979' p':.'-

miento Y evaluación
esta instancia integra
1979, p.22).

en la solución de Problemas"'
materias entre sí" (Gutiérrez,

a. la Estrategia Pedagógica' como elemento cons'
- 

;;r;; d.i plr, d.-e Ést'''dios. y dentro de ella'

t, frrn.ia, de las prácticas en el proceso de

aorendizaie, Y,

b. i;;;t;Jl:s íe"\i,,do' sobre el mercado laboral'
"' 

;; f,r"nr. pr." la reformulación de perfiles y

funciones Profesionales'

NOTAS

/1\ F1 N,i¡leo Temático es una categoría que forma
\r / 

;;r;;";; l, metodologia pedagógica' es el "Tema

á";;i-";,;;"o '1 
tti"l se vinculan v ordenan los

.""i""i¿"t" de cada una de las materias y prácticas

q,r. .ornpo.,"" a cada certificado (nivel)'

t)\ Al respecto' cl documento dc la Comisión Curricu-
\Lt 

i;;,'.;i;l*" que "El paso al Vlccrtific.ado requie-

re ia aprobación total de los-cinco certltlcados an-

;;ti;..;". La fe de erratas del documento sustltuve
i VI C"rtificado" por "V Certificado" y "los cinco

certificados anteriores" por "los cuatro certificados

anteriores" (Gutiérrez, 1979' p'67)'

Íi) El Núcleo Académico es una instancia dc co^ordina-
\J/ 

."i¿" *"á"tit' donde se "intcgran las difcrcntes

.;i"¿tr. que se imparten en cada certificado " per-

-it" t" .ái'"tión de un trabajo conjunto con pro-

i"ror". v alumnos a nivel de planificación' segui
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