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TIACIA tA BUSQI.]EDA DE NUEVAS ALTERNATWAS PARA
IA EDUCACION TECNICA

INTRODUCCION

El presente artículo se propone someter al

análisis crítico algunos aspectos relaciotrados con

la formacicin profesional, labor que en alguna
rneclida está a cargo del subsistema de Educación
Técnica; tomand<¡ en cuenta que dicha labor es

compartida por otra-s instancias ubicadas tantcl

clentro del sistema f<rrmal, como del parasistema
educativo.

Poclríamos seiralar con 1a intención de aclarar
mejor esa afirrnaci(ln que la formación profesio-
nal se puede enfocar desde cuatro perspectivas
a saber: los cuadros profesionales alLrmente ca-

lificaclos, cuva preocupación está a cargo de lzr-s

instituciones del nivel supericlr: Universidades e

Institutos Tecnológicos. Los cuadros calificados
que son obieto de formación por parte del sub-

sistema de educación técnico profesional. Los

meclianameute calificados que son atendidos
principalmente por instituciones del parasiste-

ma, cc,t o en el caso de nuestro país, el Instituto
de Aprendizaie y actualmente los Institutos pro-
fesionales 1'de Educación Comunitaria que, ubi-
cados dentro del sistema paralelo, constitu,ven

alternativas de Educación permanente y se perfi-
lan como instituciones no convencionales, fleri-
bles y dinán-ricas que responden a las necesidades

educativas de la población ioven, y adulta y de
tercera edad. No podría excluirse de este análisis
toclEts aquella^s instituciones de Educación Co-

mercial y cle servicios que de manera privada
funcionan en nuestros países y que se encargan
de formar personal con un nivel de calificación
muy variado aunque en la mayoría de los casos

no contemplan la fonnación integral del estu-
diante.

Sea cual fuere el nivel de calificación antes

señalado y el tipo de institución que se encargue
de su formación, lo que sí podríamos señalar,
como punto de convergencia es que, indepen-
dientemente de otros factores, la preocupación
central está en contribuir a fortalecer los vínculos
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enire educación-trabaio v producción.
En nuestra región, la historia de l¿rs última^s

décadas se ha caractertzado principaimente por-
que el hornbre v la sociedad en general, han sidrl
víctirnas de diferentes tipos de violencia la c¡ue,

en algunos casos, resulta perceptible por los

constantes enfrentamientos bélicos; aunque no
poclernos olvidar que existen talnbién otra-s for-
m¿us rnás sutiles de violencia, pero no p()r eso

diferentes en cuanto a sus c()nsccuencias.
El desempleo masivo, el subempleo, la com-

petencia casi irracional, la marginalizaciíln, las

diferencias de oportunidades, la explotaci(rn del
hombre por el l-rombre, colrlo formas de violen-
cia social, obviamente repercuten v alteran Ia
pacífica couvivencia que, en alguna medida, ca-

iacterizó a nuestros pueblos en époctu pasadas'

Toda esta situacií¡n entra en crisis severa

cuando afecta de filanera directa a la juventud

cle nuestros pueblos,v cuando el ingreso farniliar
no posibilita la subsistencia digr-ra; desarándose

como consecuencia el hambre y la miseria que

se constituYen en terreno apropiado para la frus-
tración psicosocial v sus derivados la delincuen-
cia, la prostitución, el alcoholisn-ro Y otro gran

número de conflictos de difícil solución.
Todo este cuadro bastante desolador, se ve

agravado 1'reforzado por la influencia sistemática

,v desenfrenada de los medios de comunicaciíln
colectiva, que con un papel cadavez más prota-
gónico en la vida familiar, ejercen una fuerte
presión sobre nuestro comportamiento me-
áiante una propaganda clue busca aumentar el
consumismo, no solo de sofisticados productos
sino principalmente, de forma de vida y esque-

mas culturales totalmente aienos a nuestra reali-
dad.

En esta coltlntura la educación puede entrar
a jugar un papel de trascendental impclrtancia
sin olvidar que la función de esta, en cualquier
sociedad podría interpretarse sitnplemente
como la de reproducir, transmitir )' lograr la asi-

rnilaciiin de las norm2§ y l¿5 relaciones estable-



EDUCACION

cides por los grupos de poder.
Esro nos podría llevar a un determinismo en

el que aparenremente, poco podría hacerse por
conseguir que la educación, sea algo más que
u.n apararo ideológico del estado. Mientres que
si la educación se interpreta como un proceso
orientador de la sociedad y un espacio eñ el que
se posibilite la búsqueda de nuevas alternativas
parala convivencia y el desarrollo, sus posibilida_
des reales mejorarían.

En nuesro país el plan Nacional de Desarrollo
1986-7990 (Ministerio de planificación y política
Económica, 1987), en sus lineamientos sobre po_
lítica educativa, plantea lo siguiente: .La educa-
cjón debe jugar un rol central y dinámico en el
desarrollo nacional, como elemento promotor
de la cultura, preparador del recurso humano
indispensabl e para alcanzar niveles crecientes de
desarrollo social y económico y como agente
propiciador de la universalización de opclones
que conduzcanhaciael meloramiento dé Iacali_
dad de vida de nuesrra sociedad (p. 126),'.

. Tomando como punto de partida ese posru_
lado político de nuesrro plan ñacional de Desa-
rrollo, podemos profundizar en el análisis de
algunos indicadores, que en alguna medida de-
terminan nuestro sistema educativo y más con_
cretamente al subsistema de Educación Técnica.

Antes de pasar al análisis de los indicadores
varros a.transcribir algunos conceptos expresa_
dos en el Programa de Mejoramiento Cualitativo
de la Educación Costarricense, con la intención
1" q"g consriruyan un fundamento reórico que
sirva de basamento a dicho análisis.

Conceptualización de Educación, natu-
ralezz, trabaio y producción.

Educoción

El suplemento del periód ico Aula(Ministerio
de Educación fublica, i984) define Ia Educación
de la siguiente manera:

"I¿ educación es un proceso individual y social que abarca
toda la vida humana. En este proceso el hombre tiansforma
su realidad, tr¿snformándose con ella al mismo tiempo (p.
1)".

"Desde el punto de vista social, es un proceso de ransforma_
ción y variabilidad de patrones que se expresan en el cum_
plimiento de los papeles, sociales o funciones que el hombre
desempeña en su vida con otros -familia sociédad- políti_
camente organizada, iglesia, etc. (p. 1),'.

"Desde el punto de vista individual es un proceso de expre-
sión del potencial heredado a través de la adquisición, con-
servación y modificación de comporUmientos, propios de
las fiormas de vida que constiruyén la cultura'ó 

"ábt.nt"simbólico creado por el hombre en su ransformación del
ambiente natural y sociocultural de acuerdo con una intencio_
nalidad conscienre o inconsciente (p, 1),,.

Podríamos resumir este primer aspecto seña-
Iando que la educación, ranto individual comcr ro-
cial, lo que busca es la satisfacción de necesidades
biofisiológicas, soci(rulturales y afectivas que de_
pendiendo en.su nivel de logro se expresarán en
la calidad de vida del hombre v de la socieclad.

2. Conceptualización de fiatluraleza, tra-
baio y producción

. En lo que respecta a naturaleza, trabaf o y pro-
ducción, el Programa de Mejoramiento Cuálita-
tivo de la Educación Costarricense, hace énfasis
en el hecho de que estos tres factores deben
constituir un eje integrador y alavez orientador
de la labor educativa y curricular, de tal forma
que los educandos tengan acceso a una forma-
ción tanto en el campo co¡¡noscitivo como actitu-
dinal, que les posibilite una mejor y rnás cons-
ciente inserción en la realidad en que se ciesen-
ruelven.

2.a. Naturaleza

Por su pane la naturaleza se define en el su_
plemento antes citado, de este modo:

"Todo el coltiunto de recursos orgánic<ts e inorgánicos exis_
tentes en el planeta, que no han requericlo clela mano del
hombre para su formación, ou,rqré .n alguna meclida el
hombre ha1'a facilitado su reproducció,.,, ,rrlo,liru.úr-, O¡r-
timo aprovechamieno (p. 5),,.

Se destaca aquí la importancia que tiene la
naturaleza como fuente cle recursos para la sub_
sistencia de los seres vivos y como entorno global
(geográfico, geológico y biológico) po, 1,, qu.
tomando en cuenra la fragilidacl de sú equilibrio
y su consante interacción con el hombre, la edu_
cación debe preocuparse de manera prioritaria,
en impulsar su preservación, y su áprovecha-
miento óptimo y racional, de tal forma que el
medio ambiente se vea proregi<lo, para ben'eficio
de las presentes y futuras generaclones.

1.

l.a.
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lb. Trabajo

En ese mismo periódico (Aula No. 12) se

ieflne el trabaio así:

-il ct¡njunto de acciones del hombre generadclras del bienes-

:r; sxial e in<livi<Jual, tendientes a meiorar la calidad de vida

:¡ ttdos krs componentes de la sociedad (p 5)"

[a anterior definición hace referencia a dos

Jimensiones del trabalo: la individual y la social,
jestacanclo que con sus acciones laborales el
:ombre debe buscar no solo su bienestar perso-

:al sino también el colectivo.
Se ap¡rega en el documento que el trabaio

trebe caracteúzarse como un factor de autorrea-

-rzación del individuo, concebido como una ma-

:úestaci(rn de su libre expresión, que busca el
lesarrollo de la dignidad, la libertad y la igualdad

le 1os miembros del gruPo social.
Con los planteamientos anteriores se reivin-

trica el concepto de trabajo y se le coloca en un
::eno superior etninentemente humano, en el

:r" ,o sé le inte.preta como una actividad degra-

;nte) impuesta como castigo de los dioses, sino
:.lmo la más sublime de sus posibilidades de

::alización.

El enfclque propuesto en el documentcl supera

-: concepción de trabajo como actividad humana

;ue incide únicamente en el proceso económico,
:rcluvenclo en ese concepto todas lzus manifesta-

::,)nes del hombre, tanto en el plano manual

: lmo en el artístico y el intelectual'

- c. Producción

El concepto de producción se define con los

::guientes tértnin<¡s:

-i.Jo aquello que se obtiene crlmo resultadt> del esfuerzc>

:.1 hr¡mbre, c«rn b¿tse en los recursos de que dispone" (p 6)'

Se señala a partir de esa definición que es por
::edio de la producción, que el hombre tiende
. suplir sus necesidades y a buscar su bienestar
:::dii-idual .vsocial, en las dirnensiones materiales,
Icüisas -v esPerituales.

Dado el gran desarrollo científico de nuestra

=í)r--rCa, 
la producción se v€ ampliamente refor-

:¡da v en muchos ca-sos determinada por su in-
:luencia, lo rnisrno que por el aporte de la tecno-

- gía. clue con sus recursos, optimiza los proce-

- » ,' abarata los productos. En este aspecto la

educación iuega un papel preponderante en la
preparación del hombre frente a la producción,
'd" 

-ut".u que esté preparado para impedir la

ruprura del necesario equilibrio, entre laproduc-
cién tecnologizada,la dignidad del hombre en

su realidad cósmica y lanaturaleza como provee-

dora, no solo de materia prima sino del escenario

en el que se desenwelve y se desarrolla lavida
a nivel planetario.

Teniéndo como marco teórico la conceptuali-

zación antes expuesta pasamos a continuación a

enunciar algunos indicadores, que en una u,otra
forma cleteiminan las características del subsis-

tema de educación técnica.

3. Algunos indicadores que determinan a

la educación técnica

Con el propósito de especular acerca de una

metodolo§ía que permita vislumbrar posibles al-

ternativas-pará la construcción de un modelo
normativo;aplicable al subsistema de educación

técnica, se describen a continuación una serie

de indicadores que deben ser analizados de ma-

nera exhaustiva, cuando se pretenda definir di-

cho modelo.

3.a. Desanrollo ttistórico de la ¡roducción

Al intentar definir un modelo normativo que

rija a la educación técnica, debe considerarse

cuál ha sido la tendencia del desarrollo histórico
de la producción nacional, desde el punto de

vista agropecuario, industrial, comercial y de ser-

vicios, etc. y cuáles son las previsiones que en

esos campos se establecen en el país' Una-ade-

cuada fuénte de referencia en este sentido lo
constituyen, los Planes Nacionales de Desarrollo,
que en nuestros países emanan de los Ministerios
de Planificación y Política Económica, y en los

cuales se establecen las estrategias de desarrollo
de cada país.

Por eiemplo, en Costa Rica nuestro Plan Nacio-

nal de Desairollo 1986-1990 (Ministerio de Plani
ficación l,Política Económica, 1987 (p.5), define,

como áreas brásica-s en las que descansará el dina-

mismo de nuestra producción y de nuestras re-

laciones comerciales, las siguientes:

Productos industriales dirigidos a mercados
no tradicionales (tanto países desarrollados
como otros de América l,atina).aes,
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Procluctos agrícolas no
han r-enido a constituir
tura de cal.nlti«t".
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Desde el punto de visu .socio-econórnico la
rlaxrría dc los estudiantes de Educación Técnica
provienen de grupits de extracci(rn deficimria r.
por consecuencia. altamente necesitaclos cle in-
sertarse en el r¡ercado laboral de manera inrue-
diata

El patr(>n rtonrari\r) que rija a la educación
técnica. deberá preocuparse entonces, p<tr ofre-
cer a los esrudiantes una luz, lo más posible, que
facilite su desarrollo personal 1'no el bornbillo
engarioso clue simplemente lo aparte de su co-
n.runidad rural v c1ue, sin una preparaci<in acle-
cuad¿r lo enfile en la tropa de desocupaclcts o
suber.npleados, clue cada vez es ltta\.or en las
ciuclacles cle nueit«ts países.

3.c1. PotencialDocente

Este inclicador es clave funclarnental a la hora
de buscar alternativas para la educación técnica
la que n<; es posible optimizar su funciona-
rniento si no se cuenta con los cuadros docentes
debidar.nente formados, capacitados \, 

^ctlahza-dos tanto desde el pLrnto de vista científico v
tecr-rol<igico como docente, de manera que pue-
clan responder de ntanera cabal a su compromisc)
profesional 1'con el desarroll<t del país.

Cad:.t, vez, deberán ser menos los profesores
que frente a sus grupos de alumnos, solo estén
en capacidacl de compartir su propia ignorancia
r-su falta de identificacirin profesional v ciudada-
llil.

Del suscinto análisis de este indicador se des-
prende la necesidad de que la formación ),capa-
citacicin de los cuaclros docentes, debe ser aten-
dida de rranera técnica v científica de tal [<rnna,
que cluienes acudan ¿r esas instanci¿rs de creci.
rniento profesional, rengan la posibilidad de en-
trar en conucto cc¡r.l rur'".edosas corrientes peda-
gó¡¡icr-s l cctn eficientes e innovadorzus prctpues-
tas didácticas que les pemtitan un prrtgreso real.

3.e. Recursos materiales y financieros

Otrcl ir-rdicador irnprescindible de tomar en
cuenta kt constitut.en todos acluellos recursos
rnateriales I'financieros que posibilitan el funci<t-
namiento del sistema.

Entre lc¡s recurs()s materiales, ltabría que de-
terminar el tipo v calidad de los edificios, las
instalaciones de los talleres 1. labora«rrios, la vi-

tradicionales qr-re

la llamada "agricul-

Producci<in de insumos dirigicla a apovar
est«rs dos sect()res r.a ctinsolidar la produc-
ci<'rn parn el ntercado interno, reducienclo
así su crx.r.r¡'r<)nentc ilnportado.
I,-inalmenre, la iur.ersirir-l pública cleberá ju-
g¿lr un illp()rtaltte papel en ei priiceso de
reactiVaci(in.

Cor.l.ro se puecle notar fácihnente, existe clara
evidencia cle la necesidad cle entrar en el análisis
dctalladct cle cada una cle estas áreas, para poder
detenrinar cu¿il debe ser la participacitir-r cle la
eclucacitin en general t.de la técnica en particLllar,
de rnanera que se puecla allmentar la capaciclad
I)ltrlt rr'sp()nder lt c\( )s requel-illtientos.

3l¡ Perfil cunicular

El inclicaclor referido al clesan-<tlkt ctel perfil
curricular debe ser objeto de un análisis erhrur-
tir.o, c<»l el fin de determinar si realrente kt
estipulado resc¿lta del p:rsado tocl<> aquell<t cle
car¿icter univcrsal o inlterente a nuestralraclici(l-r
\ (lue n() ha iterdidct vigencia ( r'akrres, tecnoktgía
vernhcukis, etc.); si rcsp()nclc a las necesiclades
v exigencias clel prescntc v prir.rcipal.nente si c<tr.l_
tem¡rlu la-s neces¿trias proveccictnes \. pre\.isi()nes
hacia el futuro.

3.c Rasgos psicosociales del estudiante

Al ilttentar estructur¿rr ult patr(in n()nrati\l)
para la cch-rcaci<in técnica, cobran especial in-rpor-
tancia ei análisis v las consideraciones relaciona-
das c«»l los rasgits psicosociales clel estu<Jiante.

Descle el punto de vista psicológico es nccesa-
rio tomar en cuenta c¡ue el grupo meta que
atiende este sector esri ubicado en eclades entre
krs 12 r'20 años, períockr cle la r-icla, en el clue
cxiste rnal'or conrr:lsitil-r I' lucl.ra interna, nr-itcr
en el plano de los '",a1<tres colr() en el cle las
decisiones.

El joven esúl estructurando su escala persclnai
con la cual se regirá buena parte clel reito cle su
l'ida i'es en esta etapa, de ccnlrolttación, c.londe
clcbe tcxnar clecisiones'u<tcacicnales qLle en ntu-
clxrs c:rsos, años después, se estrellai-r contra el
tnuro de la fiustraci<in profesionai o contra un
mercado laboral saturado e instisfactrtri«r.
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En lo referellte a recursos financieros sería
rrur'útil determinar, cuál es el presupuesto dis-
ronible o si hal,algún tipo de subsidio nacional
.r internacional; todo esto con la intención de
rcder terminar si existen carenci¿Ls sustanciales,
rara buscar alternativas de solución o vías de
¡utofinanciamiento, 1a sea mediante la r''enta de
>en'icios o por medio de organizaciones coope-

=tivistas o solidaristas.

I.t Políticas esta.tales

El último indicaclor que se propone en este
-:nálisis es el referido a las políticas estatales, con
:elación a educación, ciencia v tecnología.

+. Recomendaciones patala implementa-
ción de un modelo norrnativo

Es importante destacar que con los indicado-
:es señalados no se pretende agofar la nómina
:e tópicos que deben tomar en cuenta; por lo
fi-re la lista queda abierta para ser ampliada, de-
:endiendo de los intereses ). necesidades del
_-iio.

Lna vez realizadt-¡ el análisis de todos los indi-
-:dores citados y de aquellos otros que se con-
::Jeren necesarios, se podrá pensar en un mo-
:<lo normativo, tendiente a generar e irnpulsar

=- desarrollo y la produccirin.
l¿ alternativa óptima sería aquella en Ia clue

: resultado del análisis de los indicadores ftlera
:-enamente satisfactorio y, por lo tanto, lo que
::Lxedería, sería trabajar de manera armónica,
::corporando los procesos científicos tecnológi-
: ,s t haciendo las adecuacioñes que la realidacl
-- cirxconómica demanda.

Es importante destacar, que dada la situación
:< crisis que viven nuestros países, en casi todos
- > campos, el modelo posible seguramente, será
:<t'icitario, pero también lo suficientemente rea-
---: r' alertador como para poder determinar
; :ernativas viables.

Lna conclusión que podríamos adelantar a

=r-r altura del presente análisis, es la de que,
:-Jepepdientemente del resultado que se des-
::enda del estudio de los indicadores antes ano-
-:,¡s. Ia educación técnica puecle y ctebe centrar
.- atención, en imprimir carnbios profundos e
-rtonantes en sus curricula, de manera que sin
:=iegar a un segundo plano la formación huma-

nística de su gn-rp<> meta, procure ligar de una
lraner¿l más clara, la teoría con la práctica, el
mundo del aula con la realidad ecológica de las

distintas especialidades 1' principalmente, pro-
porcionar las condiciones óptimas para que el
egresado del subsistema de Educación Técnica,
esté en capacidzrd de incorporarse efectiva t' efi-
caz[rente, a la vida productiva del país v prurlo-
ver su desarrollo. Dicl-ra incorporacic'rn deberá
tener, como premisa, la c<tnciencia plena de su

dignidad humana )'su cotnprotniso de lucha por
el bienestar personal t, colectivcl.

No puede olvidarse dentro de esa nueva con-
cepciirn, la imperiosa necesidad de preparar al
estudiante, para concebir su proceso de aprendi-
zaje como uua preparación con la vida ;'para la
vida, interpretando el trabaio de la escuela 1'de
su oficio, como una fuente de sustento pero tam-
bién de realización personal. Se tomará eIt cuenta
el cada vez más importante papel de la recreación

1'del uso adecuado del tiempo libre.

5. El nuevo enfoque y su relación con las
opciones metodológicas.

Obligatorian-rente todo lo anterior implica la
reconsiderac«in de la metodología didáctica, s<l-

bre todo, en lo que se refiere a la relación
alumno-profesor tomando en cuenta que esta

relación puede darse de acuerdo con tres opcio-
nes; en primer lugar la denomirrada opción ges-

tionaria, en la que las decisiones y responsabili-
dad del proceso educativo, están centradas en el
docente.

El estikr autoritario sería el correspondiente
a esta opción, ya que está relacionado con una
concepciór-r de la verdad única; en él la realidad
se concibe como algo estático, es el docente
quien decide qué se debe aprender (contenido),
para qué se va a aprender (obietivos) y principal-
mente cómo se va a aprender (estrategia didác-
tica) la evaluación está centrada en el criterio del
profesor 1, el estudiante asume un r<tl pasivo 1'

receptor.
Desde el punto de vista psicológico, la opción

gestionaria corresponde a la corriente conductis-
ta, y el papel protagónico del proceso, 1o asume
el docente, rnierltra-s que el estudiante se reduce
a parasitar Ia posici(rn directiva del profesor.

El énfasis de esta opción se centra en los ct¡n-
tenidos que son "informados" t¡ transmitidos por
el profesor.ios, la vi-
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"Para los docentes que son proclives a un estilo autoritario,
el profesor esuí muy por encima de los estudiantes, ell to'do

sentido, y por lo unto debe existir una relación que se podría
caraúeriz r como vertiülista" (Capella, 1985, p. 4)".

Difícilmente se podrá pensar en un egresado
de la educación técnica, que habiendo sido for-
mado dentro de un esquema. como el descrito,
esté en capacidad de asumir responsabilidades
y de tomar decisiones en su vida personal y labo-
ral, que le permitan contribuir al progreso y al

desarrollo del país.
El otro paradigma Io constituye Ia opción co-

gestionaria, en la que las decisiones y las respon-
sabilidades son compartidas por el profesor y el
grupo. Es una forma de educación que se centra
en el proceso y da especial énfasis a Ia relación
profesor-estudiante.

Esta opción metodológica se corresponde con
el estilo participativo del docente y en ella el
profesor toma como punto de referencia su pro-
pio planeamiento pero en contraste con los inte-
reses y expectativas del grupo.

En este esquema pedagógico, profesores y
alumnos enseñan y aprenden de manera simul-
tánea.

Si la opción gestionaria ponía especial interés
en los contenidos, la cogestión resalta y destaca
la importancia de los profesores y no desatiende,
en ningún momento el control, el seguimiento
y la evaluación de la labor educativa, de manera
que tomando en cuenta la opinión de todos los
agentes involucrados en el proceso éste se vea

retroalimentado para así poder incorporar las

rectificaciones del caso.
Es importante destacar que las posibilidades

de la opción cogestionaria, dependerán de dos
factores. Primero, la voluntad del profesor para
delegar y compartir la toma de decisiones y, por
otro lado, el grado de compromiso y desarrollo
del grupo para asumir una gestión más activa,
en relación con su propio aprendizaie.

Esta opción capacita al estudiante para que
una vez egresado, esté en disposición de maneiar
procesos más integrales y complelos; también
desarrolla una mayor creatividad y un espíritu
más cooperador y solidario.

Finalmente podemos analizar elparadigma re-
presentado por la opción autoflestionaria inter-
pretando esta como:

"Una forma de educación por participación que se presenta

como centrada en el estudiante y que se rige por las normas

que ese propio conglomerado de personas se ha dado (To-

rres, 1980)".

En el marco de esta opción la otganización
del trabajo, las actividades, los obietivos, las rela-
ciones, en fin las decisiones y las responsabilida-
des esrán centradas en el estudiante.

Aquí es el alumno el que decide qué aprender,
para qué y cómo aprender, sin tener ataduras

curriculares o institucionales que le limiten.
Esta modalidad metodológica se corresponde

con el estilo liberador del docente y se basa en
la propuesta psicológica de la "no direoividad"
de Carl Rogers (1972).

El estudiante que haya tenido opornrnidad de
participar en un proceso docente autogesdona-
rio, tendrá mayores posibilidades, para poder
insertarse con mayor criterio, en la realidad cam-

biante y tan llena de demandas de nuestra época.

Con la intención de evitar posibles confusio-
nes es conveniente señalar que estas opciones
metodológicas no se dan casi nunca, de manera
"pura'en larealirdad, sino que lo que se produce

enlaprá«ica. son solamente tendencias, pero que

enlamayoríade los casos, los profesores prefieren
la opción gestionaria debido eso, muy posiblemen-

te, á h actitud inconsciente de reprodr-rcir modelos
pedagógicos viüdos durante su formación.

Conclusiones:

El análisis de tan variados y complelos aspec-

tos que se presentan en este artículo, constituye
un punto de vista que pretende generar una dis-
cusión más profunda acerca de Ia búsqueda de
nuevas alternativas para el subsistema de educa-
ción técnica de nuestros países.

Podríamos señalar, a manera de conclusión,
que el proceso de esta importante rama de la
educación, dependerá en buena medida, del
grado de compromiso que asuman todos aque-
llos que en alguna forma esrán involucrados en
ella.

El análisis cuidadoso de los indicadores que
aquí se han señalado permitirá la elaboración de
un patrón normativo que lleve a definir las me-

fores y posibles alternativas para la educación
técnica.

Cualquiera que sea el resultado del mismo,
deberá considerarse la modificación del enfoque
métodológico, de manera que la opción gestiona-
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Btbltografia

Capella, Jorge. Programa l¿tinoamericano de

Cooperación en Pedagogía Universitaria'
Planteamiento, auances y per§pectiuas'

CIDE. Universidad Nacional, Heredia, Costa

Rica. 1985.

Ministerio de Educación Pública. Supleflrento.
PeriódicoAula. No. 12. Edición No. 2' SanJosé,

Costa Rica, 1984.

Ministerio de Planificación y Política Económica.
Plan Nacional de Desanollo 1986-1990.
Tomo I, SanJosé, Costa Ricq 1987.

Rogers, Carl. Psicoterapia centrada en el clien'
te. Tercera Edición, Editorial Paidós, Buenos
Nres, 1972.

Torres, Raúl y Chinchilla, Sara- En toftn del con'
cepto de coS*tiol, educatiua Escuela de Estu-

dios Generales. Universidad de Costa Ric¿, 1980.

gestiona-


