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UNA PROPUESTA PARA EL PLANEAMIENTO
Y ELABORACION DE PERFILES ACADEMICOS

1. INTRODUCCION

El esfuerzo de este trabajo está dentro de la

connotación de una propuesta, por lo que preten-

de ser un esquema de orientación para la discusión

y no un resultado definitivo. Es probable que des-

pués de su presentación, y como consecuencia de

ia polémica que genera, se le hagan modificaciones
y reorientaciones a dicha propuesta.

El tema presenta complejidad, ya que sus impli
caciones y óonsecuencias pueden tener profundos

alcances. El planear o elaborar un perfil conlleva

un gran compromiso y responsabilidad personal y
proiesional inivel regional y nacional, no sólo en

un momento histórico específico sino dentro de

un contexto histórico, social, político y econó'

mico que caracteriza a una región o a un país, en

un momento dado y en §u perspectiva histórica

posterior.
Este trabajo se encuentra dividido en los si-

guientes apariados: educación - sociedad, currí-

iulum y eáucación, planificación curricular, perfil

educativo y la propuesta metodológica para la ela-

boración de perfiles académicos y de otros tipos'
Las conclusiones del trabajo no se explicitan pues

se espera que sean producto de la discusión y polé'

mica que éste geneie; sin embargo, se señalan algu-

nur rtnta¡as que se pueden deducir de la utiliza'
ción de esta propue§ta.

2. EDUCACION _ SOCIEDAD

La sociedad costarricense, así como su sistema

educativo, no se compone de elementos armónicos

y funcionalmente integrados para mitigar la agu'

áización de los problemas y conflictos originados

por nuestro modelo de desarrollo, problemas tales

iomo: el desempleo creciente, la marginalidad ru-

ral y urbana, el ánalfabetismo, la insatisfacción, la

concentración de la riqueza y el poder' Por esta

razón, es váüdo afirmar que es en las mismas insti'
tuciones educativas donde se Senera o se produce,

en parte, el conocimiento, la técnica y la cultura
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que retroalimenta nuestra sociedad; y que estas

instituciones están plagadas de conflictos latentes

y manifiestos, cuyo origen no debe situane tanto
en los sistemas de enseñanzay de aprendizaje, sino

en las divergencias de intereses, de actitudes indivi-
duales e intenciones colectivas de los grupos so'

ciales representados en las comunidades educa'

tivas.
La educación como proceso social no se puede

entender sin su correspondiente conexión a un de'

terminado contexto histórico-social, que se carac'

teriza por ser causa y efecto a la vez. Recibe de la

estructura económica y de las relaciones de pro'
ducción que la definen, los condicionantes objeti-

vos que la determinao Y, a su vez' contribuye a

condicionar a cada una de las estructuras y proce'

sos con que se relaciona y al cambio que ocurre en

el desarrollo de éstas.

La educación no es una instancia aislada y neu'

tral, sino que es el proceso de socialización, por el

cual, a la vez que promuevé y desarrolla niveles de

cohesión social alrededor de los intereses del grupo

dotado de poder, reproduce el factor básico del

proceso productivo, es decir, la caüficación de la

fuerza de trabajo.
De acuerdo con Bourdieu y Passeron (L912) en

un sistema educativo se distinguen dos tipos de

funciones: las Funciones Internas y las Funciones

Externas. Las primeras son aquellas por medio de

las cuales el sistema asegura su propio funciona'

miento y autoperpetuación, o sea, el sistema asu-

me una función conservadora, ya que transmite la

cultura y asegura la continuidad de esta transmi-

sión. Las segundas son aquellas fuerzas mediante

las cuales responde a las demandas de los sectores

sociales; de esta forma, la instituciljn educativa ase-

gura la socialización de las nuevas generaciones y
prrp"r" a los estudiantes para obtener tm empleo,

dotándolos de conocimientos y destrezas.

Lo hasta aquí expuesto permite afirmar que el

sistema educativo produce en los actores del pro-

ceso educativo, una visión de la realidad social que

les permite funcionar de acuerdo con las prácticas
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sociales del sistema imperante, las cuales se deben
llegar a intemalizar y a ser considerados como ele-

mentos naturales de la cultura y de la sociedad.
Las siguientes conclusiones se proponen a ma-

nera de consideraciones generales para orientar el
resto del trabajo:

- Ninguna problemática relacionada con la educa-
ción se debe afrontar con delimitaciones parcia-
les y alejadas del contexto de la realidad históri-
ca.

- La educación es parte de la realidad social y
como tal está en relación con todos los elemen-
tos de esa realidad, de los cuales recibe influen-
cias y hacia los cuales proyecta inquietudes.

- El currículum no se puede definir al margen de

un proyecto pedagógico que lo genere, ni de un
proyecto histórico que lo sustancie, ni de una
fundamentación teórica que lo consolide.

- Los rasgos o elementos característicos de un cu-
rrículum se deben definir en correspondencia
con la forma de interpretar la relación educa-
ción-sociedad.

- Los rasgos tipificadores del perfil se definen en
correspondencia con la forma de interpretar la
sociedad.

3. CURRJCULI.]M Y EDUCACION

El currículum tiene como fin ser el medio que
permite plasmar la concepción educativa de una
región o país; esto quiere decir que el currÍculum,
así como sus componentes y elementos, se planea
y elabora en función de esa concepción educativa.
Por esto, al hablar de currículum es necesario acla-
rar qué se entiende por educación, por sociedad,
cuáles son los condicionantes económicos y políti-
cos del currículum, así como sus condicionantes
culturales y antropológicos, esto con el propósito
de que el currículum permita e impulse la concre-
ción del esfuerzo educativo de un país o de una
región.

Dentro de este contexto, se puede generalizar
que una de las funciones reales del currículum es la
de hacer posible que 1os educandos y educadores
desarrollen las capacidades que tienen como perso-
nas, se relacionen adecuadamente con el medio e

incorporen la cultura de su época y de su pueblo.
Así como los fines, metas y lineamientos curri-

culares dependen de la concepción educativa, la
estructura u organización del currículum también
depende de dicha concepción, ya que de acuerdo
con ella se orientará el diseño,la ejecución y eva-
luación de determinado currículum, plan o progra-
ma.

4. PLANIFICACION CT.JRRICULAR

Para efectos de este trabajo se entiende por pla-
nificación curricular el conjunto de procedimien-
tos de previsión, ejecución y control de las expe-
riencias de enseñanza-aprendizaje deseables de un
conjunto determinado de sujetos. Es importante
hacer notar que la planificación curricular es uno
de los grandes campos de Ia planificación educativa,
la que a su vez es pane, muy importante, de la
planificación nacional. Como se evidencia en los
apartados anteriores, la planificación curricular no
se puede ver en abstracto y fuera del contexto
nacional y regional.

De acuerdo con las conclusiones del apartado
dos, en este caso, se puede afirmar que un pro-
yecto pedagógico, que implica el curricular, sólo
puede tener sentido dentro de uno histórico, que

contemple la totalidad de la sociedad por construir
o por mantener. Como conclusión de esto, se pue-

de decir que toda elección educativa y, por lo tan-
to curricular, requiere de una elección nacional y
que ésta a su vez, requiere de una elección educa-

tiva, pues entre ellos debe existir una relación de

complementación y reciprocidad (1).

4.1 . Procesos y Planificación curricular
Formulación de planteamientos básicos

Investigación Curricular
Programación Curricular
Ejecución Curricular
Evaluación Curricular

Para efectos de este trabajo, es necesario desta-

car la importancia de los componentes generadores

del currículum, ya que son los que le dan origen y
consistencia (Guardián, 1979). Dentro de ellos se

encuentran los fundamentos curriculares que son

las bases teóricas en que se sustentan los conceptos
y concepciones curriculares, así como el perfil edu-
cativo que es el conjunto de rasgos de personali-
dad, de conocimientos, de habilidades y destrezas,
que §e espera sean alcanzados por los participantes
de un programa educativo dado.

5. PERFIL EDUCATTVO

Se entiende por perfil educativo el conjunto de

características o rasgos de personalidad que se es-

1. Para profundizar en este aspecto, se recomienda con-
sultar el artículo titulado "Lineamientos acadómicos
para la definición de perfiles profesionales", de Víc-
tor Guédez. Revista Cunículum, Año 5, No. 10,
Diciembre, 1980.
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pera alcancen los educandos egresados de un plan
o progrÍrma educativo dado. Si se ubica esta defini-
ción dentro del contexto nacional se pueden dis-
tinguir dos niveles de perfiles: uno, el perfil educa-
tivo b¿ísico nacional y otro, el perfil básico regio-
nal. A nivel nacional se señalan aquellos valores
que deben ser permanentes y básicos, y a nivel
regional los valores deben ser identificados como
producto de una confrontación de valores y antiva-
lores que están afectando la región.

5.1 Perfil Educativo Básico
Este perfil es el conjunto de características o
rasgos de personalidad, de conocimientos, de

habilidades y destrezas que deben ser alcan-
zados por el promedio de la población estudian'
til nacional o regional, como resultado de una

serie de actividades educativas, previstas,
programadas, ejecutadas y controladas por el
sistema educativo.

Es a partir de estos perfiles que se debe elaborar
el resto de ellos, o sea, los perfiles de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo costa-
rricense.

6. PROPI,]ESTA METODOLOGICA PARA LA
ELABORACION DE PERFILES ACADEMI-
cos Y orRos.

Los perfiles académicos, y otros, se deben ela-

borar a partir del perfil básico regional y del perfil
básico nacional. Por "perñl académico" se va a
entender las características deseables que se pre-
tende que alcance un conjunto de individuos a tra-
vés de la escolaridad formal; dicho en otras pala-
bras, este perfil representa los rasgos particulares y
generales, los conocimientos, las habilidades y des-

trezas que califican a un individuo para recibir un
certificado o título "académico".

6.1 Perfil Básico Regional Real
Este perfil es el resultado del análisis del perfil
básico regional I y el básico regional IL Esta
división en dos tipos .de perfiles regionales tie-
nen una finalidad puramente metodológica y
pretende ayudar a organizar el procedimiento
de elaboración de perfiles.

Para elaborar el perfil básico regional I se reco-
mienda tomar como base el perfil básico nacional;
par;a otganizar el trabajo se puede tomar como
guía la tabla No. 1, que aparece a continuación.

TABLANo. I

GT.NA PARA OBTENER EL PERFIL
BASICO REGIONAL I

\ Característic¡s
\ Perfil\- Bí¡ico

\ Nacion¡l
Conocimiento¡. \-
habilidader,' \áiitrer"cy' \

actitudes
I 2 3 ... n

¿Qué actitudes es necesario pro-
mover para evidenciar la caracterís'
tica X?

¿Qué rasgos de personalidad es
necesatio pfomover para alcanzar
la característica X?

¿Qué conocimientos generales es

necesario adquirir para alcanzar
la ca¡acte¡ística X?

¿Qué habilidades y destrezas es

necesario adquirir para poseer
la característica X?

\-+s.nr
*P.B.R.IN- 1 2 3 ... n

I

)

3

,.. n

El perfil brísico regional II se elabora tomando
en cuenta aspectos o criterios tales como: las de-
mandas socio-económicas y políticas de la región,
los recursos de la región,las caracterÍsticas geográ-

ficas y ambientales, los planes de desarrollo, las

características culturales, la problemática regional
y nacional y el saber existente de las diferentes
disciplinas. Esta lista de aspectos o criterios no pre-
tende ser exhaustiva. La tabla No. 2 ofrece una
posible guía para organizar el trabajo de elabora-
ción del perfil brísico regional II.

El perfil brísico regional real se puede obtener a
partir del análisis comparativo del perfil básico re-

gional I y el perfil básico regional II.

*P.B.R. I: Perfil Básico Regional I
*P.B.R. II: Perfil Básico Regional II
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TABLANo.2

GT]IA PARA ELABORAR EL PERFILBASICO REGIONAL tr

SIMBOLOGIA: Geog.: Geográficas
Amb.: Ambientales

N.:
S.:

I.:
R.:

Institucionales
Regionales

Nacionales
Sociales

Económicas
Políticas

E.:
P.:

6,2 Perfil "Académico"
Una posible opción para elaborar el perfil "aca-

démico" es a partir del perfil básico regional

real. En la tabla No. 3 aparece una guía para

orgarizar la elaboración de este perfil. Se señala

que es una posible opción ya que esto va a de'
pender del tiempo, de los recursos y, fundamen'
talmente, del nivel de participación que se le

quiera dar a las instituciones educativas, a la
comunidad, a los estudiantes y a los profesores.

Sin embargo, los lineamientos metodológicos
para elaborar los perfiles y recoger la informa-
ción son los mismos; lo que varía son las fuen-
tes y lógicamente el nivel de compromiso y par-

ticipación de los actores sociales que participan
en el proceso educativo.

A partir de este análisis se obtiene una lista de

características y condiciones propias del perfil
"académico" y con base en este perfil se deben
diseñar los planes y progr¿rmas educativos.

CONCLUSION

Como se dijo al inicio del presente trabajo, éste
es una propuesta. Sin embargo, cabe señalar que

reúne algunas ventajas, tales como:
1. Recomienda tomar en cuenta criterios metodo'

lógicos objetivos para elaborar perfiles, pero no
establece nornas rígidas.

2. Plarrtea las bases para que, de acuerdo con el

tipo de estudiante que se desea formar, se es-

tructuren y orienten los planes y programas

educativos.

TABLANo.3

GT'IA PARA OBTENER EL PERFIL ..ACADEMICO" A
PARIIR DEL PERFIL BASICO REGIONAL REAL

3. Integ:ra la participación de la comunidad en la
elaboración de los perfiles.

4. Tiende a darle a la educación un carácter prác'

tico, con proyección de beneficio real para la

comunidad local y regional.
5. Señala cómo los elementos caracterísücos de un

curnculum se deben deñnir en correspondencia

con la forma de interpretar la educación.

\ Crite¡ios
C"r¡c\
terísücrs \
PerfilRegio- \
nal Bi¡ico II \

Caracteríg-
tica¡

Plane¡ de
Desarollo

Ca¡¿cterístic¡s
Culfi¡rales

Dem¡ndas Recurso¡

Geog. Amb. L R. N. R. N. s. E. P.
Acütu.

de¡
roten-
ci¡leg

2

3

.n

\ Ca¡acterístic¡¡
^ \- Perfiluono- \-
cimiento¡. \- -üt8.lco -
habilidades, \leuonu
destrezas y \\
eciitudes \-

I 2 3 ... t'l

¿Qué conocimientos generales y es-

óecíficbs es necesa¡io adqui¡ir
para alcanzaa la característica X?

¿Qué habiüdades y destrezas es ne-
óesario adquirir para poseer la ca-

racterística X?

¿Qué actitudes es necesa¡io pfomo-
ier para evidenciar la ca¡acterís-
tica X?

¿Qué ragos de Personalidad es ne-

óesario promover para alcaazu Ia

caracterísiica X?
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