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En este numero, queremos destacar la necesidad de un
sistema de Bioseguridad o seguridad en materia de biotecnologia
para garantizar la protecci6n de la salud humana y de la
biodiversidad de nuestro pais, asi como el uso sostenible de la

riltima.

La biodiversidad, contemplada en sus tres componentes

esenciales: gendtico, de especies y de ecosistemas, nos proporciona

un sinnumero de bienes econ6micos y de servicios m€dicos,

ecologicos, de recreaci6n y cientificos, los cuales son de magnitud
incalculable. Aunque contamos con una gran diversidad de los

tres componentes biol6gicos mencionados, 6stos estin gravemente

amenazados en la regi6n del Caribe, por la condicion insular de

nuestros territorios y por la ftagilidad de los sistemas politicos,
ecoldgicos y economicos que en ellos existen. Es inminente la

cooperaci6n enffe los paises de nuesrra regi6n y con los de omas

regiones para poder preservar nuestra biodiversidad.

En nuestro pais se celebrari por quinta vez, el congreso

sobre la biodiversidad del Caribe, el cual es organizado cada tres

aflos por la Universidad Aut6noma de Santo Domingo. Por
segunda vez, UNIBE colabora con esta instituci6n acad€mica para

reunir reconocidos cientificos de la regi6n y de otros puntos de

la geografia del mundo, en el cual participan cientificos de alto
calibre internacional en conferencias magistrales sobre la
problemitica envuelta en la producci6n, consumo, liberaci6n y

disposici6n de organismos gen€ticamente modificados o

ransgdnicos.

En este ntimero, le invitamos a leet el articulo "Tiaruginicos

o h carta: Minizando sus riesgos para maximiTar el delcite de sus

bencficios", cuyo contenido fue presentado por el Director del
Departamento de Investigaci6n Cientifica de UNIBE, doctor
David Hem6ndez Martich, en una conferencia dictada a nuestra
comunidad y a las de offas instituciones de educaci6n superior.
[-a informaci6n del articulo sirve de preludio al Simposio de

Bioseguridad y a las conferencias magistrales que se dictarin sobre

tema en el congreso. Ademds incluimos un resumen de los
presentados por los profesores de UNIBE en el IV

Editorial
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RESUMENES DE TRABAJOS PRESENTADOS POR
MIEMBROS DE IA COMUNIDAD DE UNIBE EN EL IV

CONGRESO DE IA BIODIVERSIDAD CARIBENA

A continuaci6n presentamos los resumenes de trabajos presentados por miembros de la comunidad de UNIBE

en el IV Congreso de la Biodiversidad Caribefla, celebrado en el 2002, en Santo Domingo, con la colaboraci6n

de UNIBE y otras instituciones nacionales y extranjeras. En enero del 2005, se celebrari el V Congreso en que,

el cual tambien, cuenta con el coauspicio de nuestra Instituci6n.

El conocimiento genetico como instrumento
de la conservacion de la biodiversidad:

paradigma del cruzamiento optimo

DOCTOR J. DAVID HERNANDEZ MARTTCH
Director del Departamento de lnvestigacion Cientifica

La Genetica ha jugado un papel muy importante en

Thxonomia y en el diagn6stico de situaciones que alertan la posible

extinci6n de poblaciones en el futuro cercano. Por ejemplo, algunos

programas de conservaci6n incluyen la mezcla de caudales gendticos

para mejorar gen6tica o demogrificamente ciertas poblaciones.

Sin embargo, esta mezcla puede ocasionar depresi6n exogimica
(DEX); reducci6n en la aptitud de la descendencia de padres

provenientes de poblaciones gendticamente muy disimiles. No se

sabe qu€ tipo de diGrencia ni cudn diferentes deben ser los padres

para que su descendencia muestre DEX. El Paradigma del

Cruzamiento Optimo predice que' 1) depresi6n endogdmica (DEN)

ocurrird en la descendencia de apareamientos consanguineos, 2)

al aumentar las diferencias en las parejas, DEN disminuye y la

aptitud de la descendencia alcanza un 6ptimo en el que puede

ocurrir heterosis, y 3) si las diferencias aumentan aun m6s, la

aptitudes de los descendientes disminuye y DEX ocurre. Yo us6

poblaciones de Gambtuio holbrooki de las montafras y del plano

costero de dos sistemas fluviales de USA como fuentes de peces

para siete cruzamientos y seis controles para establecer si la aptitud

de la descendencia de cada cruce se ajusta a este paradigma. La

DEX y la heterosis ocurrieron en algunos quces. Comparado con

Fst y la distancia genetica de Roger, mi parimetro Nu (numero

de alelos no compartidos por las fuentes de peces promediado por

el ntmero de loci estudiados) fue el mejor predictor de la aptitud

de la descendencia de los cruces siguiendo el Paradigma del

Cruzamiento Optimo. Se pronostica que DEN, el cruzamiento

dptimo y DEX ocurrir6n si Nu < 0.05, = 0.25 y > 0.45,

respectivamente.
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Programa de Educacion Ambiental en la
Universidad Iberoamericana UNIBE,

Republica Dominicana

DocroRA MIIAGRoS RooRicur,z
Coordinadora de Ciencia Ambiental y Biologia del Ciclo Bdsico

El Programa de Educaci6n Ambiental de la Universidad

lberoamericana funciona desde 1986. Oftecemos un curso de

Ciencia Ambiental obligatorio para los estudiantes de todas las

carreras. Este curso incluye actividades de interes general que son

comunes a todas las carreras y actividades orientadas a carreras

especificas, tales como' andlisis de la legislaci6n ambiental para

estudiantes de Derecho; el impacto del turismo sobre el ambiente

y la importancia del Ecoturismo para estudiantes de Hoteleria y

Turismo. Asimismo se evalua el uso de los recursos naturales del

ambiente en la realizacion de obras de arte para estudiantes de

Disefro y Publicidad; los efectos del deterioro ambiental en la

salud humana para estudiantes de Ciencias de la Salud, entre

otras actividades. Nuestro programa tambien incluye jomadas de

extensi6n en coordinaci6n con otras instituciones y el desarrollo

de actividades extracurriculares a trav6s del Grupo Ecol6gico de

UNIBE (GEU). Se analizan los resultados del programa, su

evolucion desde sus inicios hasta la fecha y el apoyo de las

autoridades universitarias para el desarrollo del mismo.
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Actividades del Grupo Ecologico de la
Universidad Iberoamericana, GEu,

Republica Dominicana

PAOTA TINEO Y J. DAVID HIRNANoEZ MARTICH
Grupo Ecologico de UNIBE

El Grupo Ecol6gico de UNIBE (GEU) se form6 en 1998 con el
prop6sito de realizar actividades a favor de la protecci6n del
ambiente. Sus integrantes son estudiantes de la Universidad
Iberoamericana. El GEU cuentacon la asesoria formal de profesores

de esta Instituci6n y con la colaboraci6n de personas de otras
instituciones que comparten nuestros intereses. Las actividades
de GEU est{n principalmente enfocadas a despertar conciencia
ambiental en los miembros de nuesrra comunidad universitaria

y en esrudiantes de escuelas publicas y privadas. Enre estas
acdvi&des se destacan, mlleres de reciclaje de papel y de reuso de
otros materiales; programa de recolecci6n de cartuchos de tinta
para neuso en oficinas dentro y fuera de UNIBE; programas de
reforestaci6n; presenraci6n de obras de teatro, afiches y otras
acdvidades artistic.s con enfoque ambientalista; campaflas para
reducir los nirrcles de contaminaci6n del ambiente; y excursiones
educativas a lugares de ineres eologico, tales como 6reas protegidas.
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Inventario de especies potencialmente invasoras
en la Republica Dominicana

gRictoo HiERRo GARCIA.

La Direcci6n Nacional de Biodiversidad y Vida Silvestre

ejecut6 un proyecto piloto sobre especies invasoras en la Repriblica

Dominicana auspiciado por la Red Interamericana de lnformacion
sobre Biodiversidad ([ABIN) a partir del 2001. Se realizaron
consultas a varios especialistas nacionales de diversas instituciones
que trabajan la tem{tica de especies invasoras y se aplic6 un
formulario para lwantamiento de informaci6n al respecto. Denno
de los resultados logrados, se encuentran: Un cat6logo de especies

consideradas invasoras en la Repriblica Dominicana, una lista de

expertos sobre el tema, una ficha de identificaci6n de instiruciones

involucradas, una lista de proyectos ejecutados o en ejecuci6n y

la inclusi6n en la \07eb de las informaciones generadas. De las

138 especies reportadas como invasoras, hay 59 plantas, 4 hongos,

38 invertebrados, 15 peces, 2 anfibios, 3 reptiles, 6 aves y 11

mamiferos. Del total de especies invasoras (227) en la base de

datos del Grupo de Especialistas en Especies Invasoras, tenemos

23 presentes en el pais y tambien contamos con 17 de las Cien
(100) especies mds invasoras del mundo regismadas por este mismo

Grupo. Entre los principales obstdculos podemos sefralar:

lnformaciones dispersas y desactualizadas, poco acuerdo sobre el

concepto de especie invasora enffe los diversos especialistas y falta

de evaluaci6n y control sobre efectos adversos de estas especies.

La fase de seguimiento a este proyecto piloto es una necesidad

debido a la gran importancia que enffafla el manejo adecuado de

las especies invasoras.

Introduccion
Las especies invasoras son un serio peligro para nuestra fauna y

flora aut6ctonas. Muchas de estas especies se adaptan y se convierten

en una competencia muy fuerte. Es muy frecuente el desplazamiento

de nuestras especies nativas y endemicas poniendo en peligro sus

poblaciones.

* Subencargado Departamento de Recursos Gen€ticos

Direccion de Biodiversidad y Vda Silvestre de la Secretaria de

Estado de Medio Ambiente y Recursos Natutales.

Son diversas las causas que han originado la introducci6n
de especies, las cuales son potencialmente invasoras, entre estas

tenemos: las no intencionales y las intencionales; en este ultimo
grupo podemos citar como vias de entrada los y negocios de

mascotas, la acuacultura, la importaci6n de plantas omamentales,
forrajeras, forestales y maderables, entre otros.

Las demandas nacionales, regionales y de otras latitudes
de introducir especies ex6ticas potencialmente invasoras, van en
aumento a nivel global y los paises no cuentan con la informaci6n
organizada, necesaria y suficiente para la toma segura de decisiones.

Ademds, para las numerosas especies invasoras identificadas, los

mecanismos de conttol y erradicaci6n son escasos.

Segun el Grupo de Especialistas en Especies lnvasoras

de la UICN (ISSG; 2002), la introducci6n de especies no nativas

es uno de los impactos m6s profundos e irreversibles de las

actividades humanas sobre los ecosistemas natutales. En el ambiente

marino, las especies invasoras han sido catalogadas como una de

las cuatro mayores amenazas para los ocdanos. Las otras tres
incluyen la contaminaci6n desde las costas, la sobre explotaci6n
de los recursos

los ecosistemas marinos y acu6ticos son particularmente

vulnerables a las invasiones de especies introducidas. [.os organismos

se desarrollan ripidamente en ambientes acudticos y son dificiles
de detectar. Adicionalmente, las opciones de control y erradicaci6n
usadas normalmente en ecosistemas terrestres, no pueden ser

utilizadas en ambientes acudticos. Es por esto que los instnrmentos
para conttolar la invasi6n de especies acudticas introducidas
deberian enfocarse en la prevenci6n sobre su introducci6n y la
deteccion temprana de las especies inttoducidas.

Segtin Jeffrey A. McNeely (1990), Jefe Cientifico de la
Uni6n Intemacional para Conservaci6n de la Naturaleza (UICN),
"despues de la perdida de hebitat, la invasi6n biol6gica constiftlye

la amenaza mis grave para la diversidad biol6gica, con las

consecuencias devastadoras que ya 6sta ha tenido para el planeta."

Tambi6n este autor asegura que las especies invasoras pueden
perfiJrbar gravemente ecosistemas de agua dulce y marina, bosques

tropicales, boreales y templados, dreas urbanas, islas, pastizales y

RESUMEN
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desiertos. Pueden a su vez tener un efecto significativo en la
economia local y mundial. Los costos econ6micos causados por

este fen6meno pueden ser de miles de millones de d6lares.

La introducci6n de especies invasoras puede ocurrir
deliberada o intencionalmente, por ejemplo, por organismos que

vienen en contenedores, embarcaciones, autom6viles o suciedad.

Las especies invasoras con peores efectos a la biodiversidad son

la hormiga amarilla, la mangosta de la India, la perca del Nilo, la
strawberry guava y el jacinto de agua de Amdrica del Sur.

Una iniciativa a nivel global lo constituye la creaci6n del

ISSG, el cual forma parte de la Comisi6n de Supervivencia de

Especies (SSC) de la UICN. Esta red esti actualmente formada
por mds de 150 expertos en especies invasoras provenientes de

m6s de 40 paises. El principal objetivo del ISSG es el de reducir
las amenazas de los ecosistemas naturales y a las especies nativas

- que en estos se encuentran - a traves del incremento de la
conciencia sobre especies invasoras y las maneras como prevenirlas,

controlarlas y erradicarlas.

El Proyecto piloto sobre especies invasoras en
Repubiica Dominicana

El objetivo principal de este ptoyecto fire desarrollar bases

de datos sobre especies invasoras susceptibles de ser colocadas en

red, que ademds permitan interconexi6n con redes regionales.

Cont6 con los auspicios de la Red lnteramericana de lnformaci6n
sobre Biodiversidad (IABIN) y fue ejecutado en el pais a partir del

afro 2001 por la Direccion Nacional de Vida Silvestre y Biodiversidad

de la Subsecretaria de Areas Protegidas y Biodiversidad de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con la participaci6n actila de diversas instituciones gubemamenales
y no gubernamentales.

Componentes del proyecto

El proyecto contempl6 la realizaci6n de las siguientes

actMdades: reuniones de coordinaci6n inter e intrainstirucional,
compilaci6n de informaciones sobre especies invasoras, elaboracion
y aplicaci6n nacional de un formulario para levantamiento de

informaci6n sobre estas especies. Preparaci6n del Catalogador del

Proyecto sobre Especies lnvasoras, comprobaci6n y verificaci6n
de campo de las especies consideradas como tales, inclusi6n de

h base de datos generada en la web y elaboraci6n de informes.

C-oncepto de especie invasora

EI concepto base utilizado fue: Especie lnvasora es una

mbespecie o taxon inferior que se manifiesta fuera de su

6rea de distribuci6n narural o cualquier parte gameta o propdgulo

de dicha especie capaz de sobrevivir y reproducirse induciendo

cambios y amenazas a la diversidad biologica nativa.

Resultados Logrados

. Un catdlogo de especies consideradas como invasoras en la

Republica Dominicana.

. Una lista de expertos sobre especies invasoras (54 hasta la fecha).

. Fichas de identificacion de las instituciones del pais involucradas

con el manejo de especies invasoras (20 registradas).

. Una lista de proyectos ejecutados o en ejecuci6n por las

instituciones ( 19 identificados)

. Inclusi6n en la web de las informaciones producidas.

Las instituciones regisffadas pertenecen a los sectores de

Medio Ambiente, Agricultura, Sector Privado y Organizaciones

no Gubemamentales (ONGs). Organizaciones de bases de algunas

comunidades, asi como, campesinos fueron tambien cuestionados.

De las 138 especies consideradas como invasoras, 59 son

plantas,4 hongos, 38 invertebrados, 15 peces, 2 anfibios,3 reptiles,

6 aves, y 11 mamiferos. Dentro de los animales vertebrados, el

gnrpo de los peces fue el que obtuvo la mayor representaci6n con

15 (Tabla 1).

Tabla 1. Cantidad de especies por grupos
reportados como especies invasoras

Del total de especies invasoras (227) registrado en la base

de datos del Grupo de Especialistas en Especies lnvasoras (ISSG),

tenemos 23 presentes en el pais y de las cien (100) especies mds

invasoras del mundo registradas por este mismo grupo contamos

con 17 (Figs. I y 2).
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Fig. 1. Hur6n o mangosta (Herpestes jauanicus), una de las 100
especies mds invasivas del mundo.

Fig. 2. Jacinto o lila de agua (Eichornia crassipes), una de las 100
especies mds invasivas del mundo.

Conclusiones

Para la Direcci6n de Biodiversidad y Vida Silvestre y los
t6cnicos involucrados en la ejecuci6n del proyecto Red de
Informaci6n sobre Especies Invasivas, ha sido una experiencia
positiva que nos lleva a abordar con detenimiento uno de los
problemas actuales que afectan la,biodiversidad nuestra, como
son las especies ex6ticas daflinas,

Podemos concluir diciendo que sabemos muy poco o
casi nada sobre la amenaza que representa la presencia masiva de
estas especies en nuestTo territorio.

Son pocos ademds, los especialistas, profesionales
dominicanos que han realizado o se encuentran trabajando con
algun aspecto de especies invasoras.

Se detect6 que s6lo 3 profesionales han realizado trabajos
especificos sobre dichas especies en los tltimos aflos. De las 20
instituciones consultadas, s61o tres se encuentran elaborando listas

sobre las mismas y una ha planteado un proyecto para eliminar
las ex6ticas de una reserva cientifica.

Hasta este momento, no existia una base de datos, que
trate de manera particular las especies invasoras. 561o el lardin
Borinico Nacional cuenta con una base de datos general de especies

de plantas que contiene las plantas que el Proyecto sobre Especies
lnvasoras reporta como tales.

La Direccion de Vida Silvestre cuenta con innumeras
listas de especies de los inventarios nacionales, las cuales contienen
las especies invasoras de animales vertebrados y muchas de las
plantas que se reportan para el Proyecto sobre Especies lnvasoras.
Otras instituciones como el Museo Nacional de Historia Narural,
la Fundaci6n Moscoso Puello y el Grupo Jaragua tambien han
elaborado listas que conrienen algunas de las especies invasoras
reportadas aqui.

Se reconoce la necesidad de un programa global, ya que
las fronteras biol6gicas y de ecosistemas no reconocen a las fronteras
politicas de los paises. Por lo tanto, el manejo de las especies

introducidas. especialmenre en el ambiente marino . deberia ser
dirigido a niveles internacionales r regionales, asi como a escala
nacional y local. La cooperacion v Ia disrribuci6n de informaci6n
entre paises y organizaciones son necesarias para enfrentar el
problema de las especies invasoras, en todos los ambientes.

La ejecucion de esre protecto en nuestro pais ha
contribuido en gran manera a:

. Identificar la importancia de incorporar las especies invasoras
en programas para su prerencion, connol o erradicaci6n.

. Generar la lista de especies para uso deportivo anexada a la Ley
Sectorial de Biodivenidad que se someri6 a la asamblea legislativa
dominicana para,JL.cu-rion.

' Crear la lista de espreci,s oioricas que acompafre a una resoluci6n
de nuesra Secreraria de Medio Ambiente para controlar las

entradas al pais de eroricas Jaflinas.

. Incrementar el conocimiento de las especies invasoras entre las

instituciones v los orytertos-

. Crear en nuestro Fais las expectativas de socializar de manera
nacional, por medio de acri'idades el conocimiento sobre las

especies daflinas a la L.io.lirenidad y la producci6n agricola.

. Continuar inrenariando el territorio nacional a estas especies
y dar seguimienro a acrividades del proyecto complementando el
Catalogador, incorprcrando orros elementos a las bases de datos.
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Transgenicos a la carta: minimizando sus riesgos
para maxim tzar el deleite de sus beneficios

Parte de l.a conferencia dictada eL pasado 77 de marzo del 2004 por el doctor David HerndndezMartich,*

iQue es un transgenico?
Es un organismo, sea bacteria, hongo, planta, animal o

humano, al que se le inserta un ADN recombinante que tiene un
gene de offa especie o de otro individuo de la misma especie; gene

6ste que se quiere poner a funcionar en el transg6nico. Los

Organismos Gen6ticamente Modificados o Transg6nicos son

tambien conocidos por las siglas OGMs o GMOs en ing16s, OGs

o GOs en ingl6s, Organismos Vivos Gen6ticamente Modificados
u OVMs o LMOs en ingles. Hay una tendencia cada vez mayor

a llamarles simplemente OGMs o Transg6nicos.

Entonces, lque es un ADN
recombinanteJ
Es simplemente un ADN mosaico formado por la fusi6n de

pedazos de ADN de varias especies. En la manufacturaci6n del

ADN recombinante, ademds del gene fordneo que se quiere poner

a funcionar en el transg6nico, se agrega un promotor que estimula

la sobre-expresi6n del gene, un vector que contribuye a insertarlo

en el genoma del individuo (este vector puede ser un virus, un
pldsmido de bacteria, o un pedazo de ADN artificial), y un gene

marcador de resistencia a antibi6tico simplemente para seleccionar

en un medio de cultivo las bacterias que han asimilado el gene

cuya expresi6n es de nuesrro inter6s. El ADN recombinante puede

tener tambi6n secuencias flanqueadoras y otros tipos de secuencias,

Cada uno de estos pedazos proviene de diferentes especies. Como
ven el ADN recombinante es un ADN multiespecifico.

;Y que es la biotecnologial
Es el uso de sistemas biol6gicos y organismos en procesos t6cnicos

e industriales. Ese uso se ha centrado cada vez mis en ADN
recombinantes desde los principios de los 70s. De ahi que

"Biotecnologia Moderna" e "lngenieria Gendtica" significan
prdcticamente lo mismo hoy en dia.

lQue es la bioseguridadl
Bioseguridad es un t6rmino que se ha usado de una

forma laxa para referirse a diferentes aspectos de la segutidad
relacionada con los organismos vivos. Por ejemplo, los microbi6logos

1o usan refiri6ndose a los procedimientos de laboratorio que

aseguran la contenci6n de microbios pat6genos. Con la entrada
en vigor del Convenio de Dirmsidad Biol6gica en el 1993 y, mds

aun, despuds de la segunda reuni6n de las conferencias de las

partes del convenio en 1995, se estableci6 un grupo de trabajo
especial para elaborar un propoo de seguridad de la biotecnologia.
A partir de ese momento, el tdrmino bioseguridad se ha estado

usando con mucha frecuencia para referirse exclusivamente a la
seguridad del uso de la biotecnologia y de sus productos.

Con honestklad les digo que no me considero un experto

en bioseguridad, ni creo tener mucho conocimiento de 1o que

esti pasando con lc mnsgenicos. [.o que si les aseguro tener es

mucha inquietr-rd por las cms negativas que estos podrian producir
y mucha ansiedad por no dejar pasar las cosas buenas que nos

podrian aporuu; peto sobre todo, me gustaria tener la sabiduria
para hacer un be]ance de lo pocitivo y 1o negativo que viene con

ellos, sabiduria coobinada con el poder de decidir 1o mejor para

la poblaci6n domini<zna en materia de Biotecnologia Moderna
y su seguridad-

Sin embargo, siendo realista, estoy convencido de que

nunca endrh Enra s*iluda y de que nunca deberia una sociedad

otorgar anro podcr a un solo hombre. Tanta sabiduria podria
lograrse sdamr eD rm grupo multidisciplinario y multisectorial

integrado pot mujcres y hombres distinguidos por su integridad
profesionel y su compromiso incuestionable con la sociedad

dominicana sin impo,rtar su bandera politica, color, credo y, muy
importane hc,y dia, sin importar cudnto tiene en su bolsillo o en

su cuenta en suiza- A proposito de las caracteristicas de ese grupo

de proftsionales a quienes nuestra sociedad otorgue el poder de

decidir nuestra suerte con respecto a la bioseguridad y de las cosas

buenas y las cosas malas que pueden venir con los ffansg€nicos,

muchm wrin el vaso medio lleno, offos lo verin medio vacio;

todos deben tener en comtn la sensata visi6n de la urgencia de

CoordinaAor del Proycto PNUMA,/FMAM para atabbcer un Marco d,p Bioseguidad m Ia Rep,nbtiu Dminicarw 1 directu dc Investigaciin dc WIBE.
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establecer una estrategia regulatoria para que el vaso no se nos

derrame encima. Esa estrategia debe incluir la participaci6n de la

sociedad civil e instituciones acad€micas, y a quienes la sociedad

otorgue el poder deben ser ttanspatentes en sus acciones. Me
parece que la siguiente frase de un cientifico como Einsten es

bastante ilustrativa de mi irltima sugerencia: "Nosotros debuiamos

estat en guardia para flo sobreestinillr la ciencia y los mitod.os cuando se

trata de problemas humanos, y no dcbemos asumir que los expertos son

los inicos que denen el dcrecho a expresarse en a.suntos que afecwn la
organizoci|n de La sociedad" (Alb.ert Einsten, 1941).

Con su amable permiso, voy a compartir una an€cdota
con ustedes. Despues del famoso temblor que afect6 a Santiago
y Puerto Plata el aflo pasado, estuve en Santiago de los Caballeros,

donde tom6 un taxi para dirigirme a un lugar donde tendria una
reuni6n de trabajo. Buscando conversaci6n con el taxista, le
preguntd si no habia ocurrido mds temblores de tierra en los

ultimos dias. Me contestd "Adi6 uea! Hanlwbio doio*e na si, don!",

a lo que agrego muy seguro ";oh, oh! Hq un fallo tefiestre. Eso es un
problema enla atm1sfera que hace quc la, cosa se caiga y no se eti quiea
y no sd, cuando van a aneglai eso. Yo no sd. como uno se ua a jacei con

esos sacu.diones. Mire utd., lo deo que ei suto ua a haceise coigo dc uno

afite queh cosa esa". Aunque repetirlo es jocoso, no lo hago con
el prop6sito de burlarme del desconocimiento del taxista y mucho
menos de 61, sino para seflalar la poca capacidad que el dominicano
comfn tiene para entender ciertas situaciones que implican el
manejo elemental de conceptos cientificos. Por el resto de la
conversaci6n sobre offos temas pude intuir que mi taxista no tiene
un nivel de inteligencia por debajo de 1o normal. El estaba tan
seguro de su inseguridad como lo estaba de la explicaci6n que le
daba al fen6meno.

Ciertamente, como taxista, 6l no necesita saber mucho
sobre fallas terrestres ni los fundamentos de la escala de Ritcher,
pero obviamente tiene una confusi6n con respecto a las causas

del fen6meno natural que este ocurriendo con mucha frecuencia
en su habitat, y esa confusi6n aumenta su temor y ansiedad. Su

esnategia para proteger su vida y la de su familia, asi como para
proteger sus bienes es ca6tica como consecuencia de su falta de

entendimiento sobre 1o estd pasando y el temor que eso engendra.

Otros, probablemente decidieron no preocuparse y esperar que

todo se les demrmbe encima porque, de todos modos, no entienden
lo que estd ocurriendo y mejor es ni pensar en eso. Como en el
caso del taxista, con estos otros la seguridad tambi€n es altamente
ineficiente.

la incapacidad para entender la ciencia no es un problema
de inteligencia; es un problema de educaci6n, y para educar a Ia

ciudadania no s6lo existe un sistema formal, tambien contamos
con un sistema informal. Vivimos en un mundo donde la gran

mayoria de los humanos usamos la ciencia aplicada o tecnologia
mientras nos desenvolvemos durante el dia y mientras dormimos.
Sin embargo, no tenemos la minima capacidad de entender cuando
tratan de explicarnos elementalmente los principios cientificos
que fundamentan el funcionamiento de cualquier aparato que
usamos en nuestro diario vivir.

Si no 1o entendemos, no podemos evaluar c6mo afecta

nuestra salud y nuestro bolsillo, y a los dem{s miembros de la

sociedad, al ambiente, a la biodiversidad, etc. Mucho menos

podriamos cuestionar si es posible manufacturar altemativas menos

lesivas a nuestra calidad de vida y, en consecuencia, no podemos

establecer preferencias por opciones mis convenientes.

Somos victimas del "Sindrome de la fe ciega en la
tecnologia y los lideres" como le llama el ambientalista americano

Tyller Miller en uno de sus primeros libros de texto de Ciencia
Ambiental. Asi como la ignorancia por las causas de los fen6menos

naturales crea una ineficiente estrategia de seguridad, la seguridad

en el uso de los productos de la tecnologia es ineficiente cuando
ignoramos los fundamentos de esta tltima.

El enfoque de la bioseguridad debe ser holistico para

obtener 1o mejor de la biotecnologia porque esta influencia
nuestros sistemas naturales, nuestra salud, nuestra economia, la

situaci6n social de los grupos mds necesitados, etc. La siguiente
frase del ec6logo John Muir ilusma muy bien lo que quiero decir:
"Siempre que intentamos resaltar cual4uier coso en si mismo desanhmos

que estd entrelazada con todas Las demd,s cosas del uniuerso".

Con frecuencia digo que cualquier tecnologia en si misma
rro es daflina. Sin embargo, ciertas formas en que el ser humano
decide usarla pueden hacer daflo; asi como los contaminantes son

recursos que esfln en una proporci6n o en un lugar donde hacen

daflo, pero en otras proporciones o lugares no son daflinos. Por

ejemplo, la agricultura incorrecta producir6 excesiva erosi6n, la
energia at6mica usada en bombas ha producido catastr6ficas

destrucciones masivas, el uso excesivo de ciertas vitaminas produce

intoxicaci6n, etc.

;Que usos de la biotecnologia moderna se este haciendo
en estos momentos, y cudn buenos son esos usosl Un articulo de

un volumen reciente de la revista Naane Reuiews publicado por
dos cientificos ingleses y un alemdn revisa los trabajos sobre la
producci6n de proteinas farmac6uticas recombinantes en plantas,

En su introducci6n, ellos dicen en una forma tan sugestiva como
la de un anuncio de carro o cerveza: "Imagirlese un munda en el cual

cualquier proteina, sea natural o diseinda por el hombre, podria ser

producida con segundad, sin mucho costo J en cantid.adcs casi ilimitadas
usando solamente simples nutrimentos, agua y lu7 solar. Esto podria

contreftirse en realidad un dia..." Quien de nosotros no quiere vivir
en este mundo? Donde los recursos son buenos, baratos,
abundantes, de todos tipos, si no existen, ise los hacemos!, y

seguros. ;Pero, es cierto que son tan buenos, tan baratos y sobre

todo, tan seguros?

Hasta hace unas d6cadas, no habia mucho que hacer con
las enfermedades gen6ticas, aparte del consejo gen6tico para que

los potenciales padres supieran los riesgos de tener un hijo o hija
con una enfermedad determinada y tomaran una decisi6n
informada con respecto a la maternidad; o el uso de algunos
medicamentos y procedimientos quinirgicos para aliviar algunos

trastornos o el aspecto fisico de los individuos con la enfermedad.
Sin embargo, en las ultimas decadas, algunos cientificos se han
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embarcado en la empresa de desarrollar tdcnicas para introducir
un gene normal a personas que nacen con el gene equivalente

defectuoso, tratando de desarrollar asi un 6rea de la biotecnologia
conocida como Terapia Genica o Terapia Gendtica. ;Que padre

o madre de un niflo con ffbrosis quistica no desearh poder disponer
de una t6cnica como 6sta para sacar ese conjuro gen6tico del
cuerpo de su hiio o hila? Aunque despu6s de conocer que, enrre
los riesgos de la terapia gen6tica, estaria la precipitaci6n de la
muerte de su hijo o hija, quizi podria cambiar de opini6n.

Por otro lado, se ha estado ffatando de producirvacunas

comestibles para disminuir su costo de producci6n y las dificultades
de ffansporte a poblaciones humanos en lugares inh6spitos, ademis
de evitar el dolor de la inyecci6n en los niflos. 1No seriamos m6s

felices todos si no tuvidramos que escuchar los llantos del nino
antes, durante y despu6s de la inyecci6n? Es indiscutible que todos

prefeririamos verlo jugar feliz y comidndose un guineo que lo
protejari de ciertas enfermedades que podrian llegar a ser fatales.

Se esti intentando el uso de esta t6cnica para desarrollar una

vacuna para prevenir la infecci6n del MH segun reporta la revista

Gene Ther@y de enero del 2003. El mismo numero de esta

revista publica una investigaci6n que explora la posibilidad de usar

la terapia gendtica para prevenir fallos cardiacos introduciendo el

gene que produce la ATPasa que regula la funci6n
sist6lica,/diast6lica.

;Por que reusar el beneficio de productos de organismos

transg6nicos tales como hormonas, vitaminas, interferones,
alimentos para humanos y animales consumidos por el hombre,

como la vaca, el cerdo, las ovejas, el pollo, tomates m6s grandes,

menos jugosos, para que tarden mds en podrirse (ibuenol Por la

misma raz6n, quizd menos sabrosos); arroz dorado, llamado asi

por el color que tiene debido a que, atn despuds de ser pulido,
su endospermo contiene un alto contenido de caroteno (el precursor

de la vitamina A que abunda en las frutas amarillas), salmones
mds grandes, cerdos transgdnicos y clonados para proveer 6rganos

a humanos, leche de oveja con proteina humana?

1Y qu6 les parece la idea de poner organismos vivos a
fabricar materia prima para la industria? Hace tiempo me enterd,

por el titulo de un articulo, que unas plantas habian sido puestas

al servicio del medio ambiente produciendo substancias como el

plistico sin contaminar la atm6sfera. iMaravillosol "Una verdadera

industria sin chimenea ni desagOes cargados de toxicos", pense.

Y tengo que conGsar que qued6 tan convencido de la bondad de

esa tecnologia que no me imagine que podia haber una acera

enfrente, por 1o que nunca hice el ejercicio mental de colocarme

en ella. Es que hacia poco habia tenido mi primera expetiencia
con una transg6nica. Fue una experiencia plat6nica, por supuesto,

porque estaba como la postalita de una virgen en un archivo de

un CD que trajo un libro de Biologia Celular, que reci6n hahia

adquirido. Se la mostraba a todo el mundo, hablaba de ella con

todo el mundo, por tel6fono, por internet, pensaba en mi
transg6nica a cada momento, la contemplaba reluciente,
reverberante, destacdndose en un fondo oscuro, brillante, aquella
planta en la noche, brillaba, brillaba como un 6rbol de Navidad;

y es que unos cientificos habian logrado insertar un gene de un
animal que brilla en la noche, como la luci6rnaga, en una planta.

;Geniall Lamentablemente, perdi mi primera transgdnica un dia
que lleve el CD para mostrarla a mis estudiantes en la Universidad.
Parece que uno de ellos qued6 tan prendado de ella que corri6 el
riesgo de llevdrsela.

Hace poco, mi "enamoricamiento" con los ffansgdnicos
se encendi6 como las amapolas al enterarme de su utilidad en el
desarrollo de un 6rea tecnica incipiente llamada "bioremediaci6n",
la cual utiliza organismos vivos para descontaminar suelos y cuerpos

de agua. Por ejemplo, los hongos como Fusarium orysporum J
Oidiodendron maias pueden subsistir en lugares altamente
contaminados con metales pesados. Un reporte en Narure a

comienzos del aflo pasado da cuenta del uso de esos hongos para

remo\er el hierro contenido en las fibras de amianto o asbesto,

un reconocido carcin6geno. El hierro del amianto es el que provoca
que e$e reaccione y forme compuestos quimicos altamente reacrivos

o radicals libres, los cuales danan el ADN normal de las celulas

r gEneran cincer.

Omo e-.rudio fue publicado en Ncdzre Biotechnology
p,or oentifico Je la Universidad de Georgia en los Estados Unidos,
mi segunda \- tercera Alma Mater. Ellos reportan que habian
insertado doa genes de la bacteria Escherichia coli a la planta
Arabidopsu th.rilanr. Estos genes producen dos enzimas que
conrribwrn a J4srir los compuestos de arsdnico, propiedad que

tue conieriJa a la planta 6plsgenica. El arsenico ocurre de manera

narural en gerqtrefras concenrraciones, pero su concenffaci6n puede

alcan=r nireles altamente peligrosos como consecuencia de la
acuridad minera s la acumulacion de desechos industriales en el

suelo s en los p'o:os sutterrdneos. En India, por ejemplo, hay

millones de p'ersonas que sutten intoxicacion por ars6nico.
Cieramene. kE rrtJios estarin contentos de saber que esas plantas

rransg,rirur:as p.Jrian aliriar este problema que les aqueja. Existe

una garu de irnc*rgaoones en la ingenieria de plantas y bacterias

51'11..xg€rucasdacontaminates,especialmentedemetalespesados
en lago" r'lagunas.

Oro ejemplo fabuloso es la producci6n de la proteina
que forma la seda Je la tela de arafla en la leche de cabra. Esa

proreina es una Je la-. substancias naturales mds resistentes al peso

v no e: grrsitle sinteti:arla artificialmente. Tiene una fuerza de

tension de 100.000 libras por pulgada cuadrada y es mds fuerte
v liriana que los compuestos basados en acero o petroquimicos.
Una compaiia canadiense planea producirla industrialmente en

cab.ras transgdnicas para venderla como "bioacero".

;Y qu6 me dicen de esos nuevos nichos de trabajo,
especialmente para cientificos en biologia, quimica, bioquimica,
medicinal... .especialmente investigaci6n en el drea de la gen6tica?

lFuentes de trabajo para mil Aunque alguno de ustedes est6

prnsando que no es inteligente que un profesional acflie en contra
de los intereses de su bolsillo, creo que inteligencia y conveniencia
no son las mismas cosas. Sobre todo, cuando nos empecinamos

en s6lo ver la conveniencia que estd en la punta de nuestra nariz.

Es posible que no sea economicamente conveniente para nosotros,
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los cientificos, el rechazar nuevas fuentes de trabajo como las

seflaladas, pero podria ser lo mds conveniente para nuestra calidad
de vida, la de nuestros hilos, la de sus hijos, y los dem6s miembros
de esta sociedad, Ios cuales tambidn nos importan. Motivado por
eso, se han establecido varias organizaciones intemacionales como
[a Uni6n de Cientificos Preocupados y la de Medicos y Cientificos
por la Aplicacion Responsable de la Ciencia y la Tecnologia.

(Jna nueva tecnologia es siempre tentadora, interesante
y fascinante, especialmente para un cientifico inadvertido. Es de

conocimiento general que, entre las prioridades de los gastos de

las universidades y los gobiernos de nuestro pais, la investigaci6n
cientifica siempre ha sido el patito feo. De ahi que me aterroriza
la idea de que la desesperaci6n por la falta de recursos para
investigar podria llevarnos a cometer el error de vender el alma al
diablo por estar inadvertidos.

Todos hemos escuchado o fuimos protagonistas de la
reacci6n de "curcutear" una colmena de abejas que Eanquilamente
trabajaban fabricando el manjar dMno que solo e[as saben hacer.

Se alborotaron y nos picaron, corrimos el riesgo hasta de morir
por un choque anafildctico debido al veneno en sus ponzoflas.

Estdbamos inadvertidos de sus posibles consecuencias. Rompimos
la armonia de la colmena. Desconociamos las formas de llegar a

ellas sin ser picados. No nos tomamos el tiempo para descifrarlo.
Nos desesperamos. Nos apresuramos. Nos aventuramos. Teniamos
el deseo incontenible de comer miel o estuvimos tan
inconrolablemente fascinados por [a integracion de aquel grupo
en su trabajo que quisimos acercarnos. Pudimos haber muerto y
no nos lo imaginamos.

Al manipular los genomas sin reparos, estamos jugando

como el niflo con las abejas. No podemos precisar los resultados
de ese juego y existen indicaciones de que podrian ser desastrosos.

A diferencia del niflo que "curcutea" las abejas, el desastre no solo
afectaria a quienes juegan con el genoma, sino que afectaria
literalmente a toda la Humanidad, incluyendo la gran mayoria
que, como mi taxista, quiz6 s6lo alcanzaria a entender la situaci6n
de la siguiente manera: "mire utd, parcce que h cosa no ui bien ahi,
yo ecuchi que hq uno tnentdo genose quc se revoitiaron en la atmdferu

1 no hay foima de wioelo a poni en su sitio. iQw Di6 no ogone confaao

cuando se junten toito!"

En muchos casos, cuando se intenta insertar el ADN
recombinante en la especie donde el gene de inter6s se expresard,

no hay manera de garantizar que 6ste se colocar6 en el lugar
deseado. De ahi que el doctor Terje Traavik, Profesor Investigador
y Director Cientifico del Irutituto Norucgo dc Ecologta dc Genes en
Tromso y quien realiza investigaciones con transg6nicos, afirme
que la transgenesis todavia no puede considerarse una tecnologia.

Nuestra [.ey General Sobre Medio Ambiente y Recursos

Natumles establece que "el criterio de prevenci6n prevalecerd sobre

cualquier otro en Ia gesti6n publica y privada del medio ambiente
y los recursos naturales. No podr{ alegarse la falta de certeza

cientiffca absolua como raz6n para no adoptar medidas preventivas

y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el

medio ambiente, conforme al principio de precauci6n." Este
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principio de precauci6n es el numero 15 de la Declaraci6n de Rio
sobre Medio Ambiente y Desarrollo del l99Z; principio que

tambien fue tomado por el Protocolo de Cartagena sobre

Bioseguridad que entr6 en vigencia el 11 de septiembre del aflo
pasado.

Creo que es sensato que un pais como el nuestro, que

tiene tan limitados conocimientos sobre la transg6nesis y sus

consecuencias, tan debil cultura de seguridad en general y tan
deficiente sistema regulatorio para las situaciones que involucran
a los OGMs, debe establecer una moratoria a toda actividad
relacionada con la nansgenesis y sus productos. Esta decisi6n nos

proporcionaria el tiempo necesario para entender mejor, como
sociedad, los fundamentos de las t€cnicas y de sus productos; asi

como para establecer un marco regulatorio y administrativo que

incluya la educaci6n al publico y la participaci6n ciudadana.

El editor de la revista cientifica Nature Revieu hace
referencia a un panel sobre ciencia, politica y comunicaci6n
relacionada con cultivos gen6ticamente modificados organizado
por esta revista, el aflo pasado, al decir: "Mientros el debote piblico

en Europa acerca dc las cubiuos gendticamente modificados se acolma y

el comino deL comercio entre bs Estadas Unidas 1 la Uni6n Ewopea sohe

alimentos con prod.uctos gendticamente modificados se ahrga, qud. mejor

tiempo pard examinar los asantos conun WPo dc upertos intemacionales.

Sus prntos dc uista son diuersos, pero ndos ellos aan dc acuerdo en que

rlecesitnmas n;i.s comwricaciln impa:rcial. nwws propagonda y un rigimen

regulataio efectiuo qrc estc basado en corcidzraciones de caso par cd,so..."

Recuerden que aunque algunos veamos el vaso medio lleno y otros

medio vacio, todos debemos ver la necesidad de colaborar para

que se establezca una estrategia sensata para que no se nos derrame

encima.

Tal vez ustedes piensen que soy muy melodramitico y
que estoy en contra de los transgenicos. No es asi. Estoy a favor
de que se conozcan las consecuencias positivas y negativas, y de

que, como sociedad, hagamos un balance y tomemos una decisi6n
informada y sabia sobre esta novedosa t6cnica y sus productos,
con el proposito de obtener lo mejor que nos puedan ofrecer con

el minimo costo en t6rminos de seguridad. Ya le he mencionado
muchos de los beneficios que la transgenesis nos podria brindar,
y eso es s6lo una muestra de los ejemplos concretos o concebibles

que existen. Por otro lado, de acuerdo con los criticos, existe una
gama de investigaciones y ejercicios analiticos de igual magnitud
presentando evidencia de los daflos, observados o potenciales, que

Ia trans96nesis y sus productos podrian ocasionar.

Existen muchas razones para preocuparse y tomarse
tiempo para ponderar los caramelos dulces y los caramelos amargos

que Santa Claus nos trae en su saco.

Los analistas seflalan muchas amenazadas envueltas en
varios aspectos culturales valiosos para ciertos grupos, la suerte
del pequeflo agricultor y la dependencia alimentaria.

Al momento, no hay seguridad de que el ADN transferido
tecnol6gicamente se pueda contener por las siguientes razones:

1) El ADN de mansgenicos sobrevive mds que los ADN naturales
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2) La rransferencia horizontal de genes es mds comun en los ADN
desnudos, los cuales estan exentos de offos materiales que les

acompaflan cuando esten en su estado natural. La transferencia
horizontal de genes es la integtaci6n de un ADN extrafro en un
genoma; esto puede ocurrir por conjugaci6n, transducci6n,
transformaci6n y transposici6n.

3) No hay forma de evitar que el polen de una planta llegue a otra.
Hace pocos meses, investigadores estadounidenses revisaron en la

revista Ndure la literatura que reporta la introgresi6n de ffansgenes

de cultivos modificados gen6ticamente a sus especies silvestres

cercanas. "Introgresi6n" es un t6rmino que usamos en gendtica

de poblaciones para referimos a la incorporaci6n de genes de una
especie en el genoma de otra despu6s de ocurrir el flujo o
movimiento de genes. Los investigadores consideran que hay

suficiente evidencia para pensar que en especies silvestres del
sorgo, flor del sol, canola, trigo, remolacha y alfalfa se ha integrado
ADN transg6nico. El cruce de maiz transgenico con especies

silvestres ha recibido mucha publicidad y mereci6 hace seis meses

un simposio dedicado exclusivamente a ese tema con renombrados
cientificos de diferentes partes del mundo. La introgresi6n podria
causar supermalezas resistentes a la mayoria de los herbicidas de

acuerdo con un estudio publicado por cientificos del gobiemo
ingles el aflo pasado en el Journal of Science.

4) Es dificil evitar accidentes que se esparzan semillas transg6nicas

que crecerdn sin ningun mecanismo de contenci6n. Por ejemplo,
en el transporte de maiz transg6nico destinado para alimentar
ganado en M6xico, varias semillas cayeron a 1o largo de la carretera.

El californiano David Quist, un colega genetista de poblaciones,

me cont6, mientras nos reunimos en Noruega, que enconfro
plantas de maiz creciendo a la orilla de la carretera y al hacer los

andlisis de rigor pudo comprobar que efectivamente se tramba de

una planta transgdnica.

Los cultivos gen6ticamente modificados con propiedades

insecticidas pueden diezmar la poblaci6n de insectos beneficiosc
matando a sus integrantes directamente o a 1o largo de la cadena

alimenticia. Por ejemplo, la toxina natural de la bacteria B4cill{s
thuringiercis es una proteina que s6lo afecta determinados insectos

que son plagas, no es daflina a insectos beneficiosos como las

colembolas, las cuales contribuyen a descomponer la materia
org6nica en el suelo. Sin embargo, segun un reporte de la Agencia
de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos en 1995, la toxina
del maiz transg6nico con el gene bacterial Bt causa una gran

mortalidad en estos insectos. Otro caso muy sonado ha sido el
estudio de investigadores de la Universidad de Cornell en 1999,

quienes comprobaron que una poblacion de orugas de la mariposa

monarca (Danaus plexiqpus) alimentada con hojas espolvoreadas

con polen de maiz Bt en el laboratorio, present6 una alarmante
tasa de mortalidad. [a mariposa monarca es una especie amenazada

que este protegida legalmente.

Una de la razones por las cuales los cultivos ffansg6nicos

Bt pueden afectar especies que anualmente no son afectadas por
la toxina natural es porque 6sta es una proteina producida por un
gen truncado con respecto al normal. De ahi que la proteina Bt

transgdnica es mis corta y mis soluble que la narural en celulas
vegetales, y puede ser asimilada m6s fdcilmente por el est6mago
de una mayor variedad de insectos, cuando toman los primeros
mordiscos en las plantas del cultivo Bt. La proteina Bt natural
tiene que ser modificada por ciertas enzimas presentes s6lo en
determinados insectos para poder ejercer su efecto mortifero. Estas

diferencias no fueron tomadas en cuenta cuando se evaluaron los
riesgos de la novedosa, fabulosa y maravillosa t6cnica.

Otros aspectos preocupantes son la incorporaci6n de
genes de resistencia a antibi6ticos en humanos y en otros
organismos, asi como otros problemas de salud tales como alergias,

reacciones inmunol6gicas y la intoxicaci6n por el uso excesivo de
insecticidas en los campos de cultivos transgdnicos. El mes pasado,

Terje Traavick, Director de lnstituto Noruego de Ecologia de
Genes y Jeffrey Smith Director del Instituto para la Tecnologia
Responsable de los Estados Unidos alarmaron a la comunidad
intemacional con un reporte de una enfermedad desarrollada por
todos los integrantes de una villa localizada en la inmediaci6n de
un cultivo de maiz Bt en la isla de Mindanao, Filipinas. Todos
presentaron fiebre y reacciones aldrgicas intestinales, respiratorias
y de la piel, y altos niveles de anticuerpos IgA, IgC e IgM en la
sangre, indicando una reacci6n inmunol6gica al polen del maiz
transgdnico.

Por otro lado, la desaparici6n del pequefro agricultor
como consecuencia de la monopolizaci6n de la agricultura es un
caramelo amargo que podria venir en el paquete de Santa Claus.
Muchos transg6nicos esrin hechos de forma tal que no producen
semillas fdrtiles y el campesino estd obligado a comprar siempre
la semilla a la compaflia monopolizadora, Monsanto, una compaflia
que opera a nivel mundial, controla 1007o de la soya transg6nica

del mundo cubriendo 36.5 millones de hectdreas (mds del 507o
del irea mundial sembrada con soya).

El caso de Argentina con la soya ffansg6nica de Monsanto
se ha convertido en una alarma a nivel intemacional. En este pais

del Cono sur, todo la soya es RR, la cual es resistente a un glifosato
llamado "Roundarp", un herbici& fabricado por la misma compaflia
que desarrollo y vende la semilla de soya transgdnica. El cultivo
de soya se extiende alli como un c6ncet, desforestando bosques a

la tasa de 1,000 por aflo, lo cual ha ocasionado otros problemas
ecologicos. Pero ya se nota que las malezas estdn adquiriendo
resistencia al glifosato, lo cual implica que la soya RR perderi
pronto su ventaja agron6mica y para mantener su control sobre

el sistema agroproductivo, la Monsanto tendrd que diseflar
combinaciones nuevas de semillas resistentes y herbicidas,
perpetuando asi el creciente y peligroso espiral del veneno.

El uso del glifosato ha aumentado 4 a 5 veces, ya que es

aplicado durante todo el ciclo del cultivo; en consecuencia, aumenta
su concentraci6n en los alimentos. El doctor Jorge Kaczewer de
la Universidad Nacional de Buenos Aires asegura que "Hasta el

aduenimiento de los cuhiuos transgdnicos tolerantes al glifosato, el limite
ntaximo dc. glifosato residual en sola esabbcida en USAy Europa era de

0.1 miligramos por kilogramo. Pero, a partir de 1996, estos pafses lo

eles.)aron a 2)mdkg, un incremento de 200 ueces el limite anterior.
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Semejante ailmento rcspondz a quc las empresds productoras de glifosato

estdn solicitdndo permisos pma que se apruebe la presencia dc mayores

concenfidciofles en alimentos deiuaLos dz cultiuos trarugdnicos."... "Estos

uescigros de glifosato y sus metabolitas atla saya nansgenica ra;tdfl ptesenks

tambid.n en alimentos elaborados con base a la leguminosa. Los aruilisis
de residuos dc glifosato son complcjos ) cosrosos, por eso no son realizadas
rutinaiamente por el gobiuno en Estadas Unidos (y nunca realizadas en
Argentina)."

En el Reino Unido, la propuesta de los grupos que esrin
a favor de los OGMs ha sido considerablemente debilitada por
dos informes gubernamentales recientes. El primero, proviene de
la oficina del gabinete y concluy6 que los cultivos ffansg6nicos no
ofrecen beneficio inmediato alguno ni a los consumidores ni a la
economia, lo cual contradice la posici6n del Primer Ministro,
quien insiste que los OGMs deben ser considerados una necesidad
econ6mica. El segundo informe es de un panel de cientificos
encabezado por el doctor David King, quien era entonces principal
cientifico asesor del gobiemo, y concluy6 que seria imposible evitar
que los ffansgdnicos contaminen los productos orgdnicos. Mientras
tanto, el argumento de quienes apoyan los OGMs de que los
cultivos transgenicos ayudardn a alimentar el mundo ha sido
tenazmente atacado por muchas ONGs dedicadas a la lucha contra
el hambre como OXFAM, Action Aid, Christian Aid y offas. por

otro lado, Steve Smith, director de la gigantesca compaflia suiza
SYNGENTA (antes llamada NOVARTIS) y lider mundial en
biotecnologia, durante su discurso en una reuni6n priblica en
Tittleshall, en marzo del 2000, dilo' "Si olguien le dice que la
manipulaci6n genitica ua a alimentar al mundo, digales quc no lo harri.-
Para alimentar al mundo se requiere de uoluntad politica y financiera.
no se fiata de producciln y dis*ibuci6n."

En un andlisis reciente de la organizaci6n Amigos de la
Tierra sobre los beneficios prometidos desde hace 10 aflos por los
propulsores de los alimentos gendticamente modificados, el balance
fue altamente negativo. Mientras que, en un reporte publicado en
Paris sobre la evaluaci6n de Ia seguridad de alimentos de plantas
gen6ticamente modificadas por la Organizaci6n de Cooperaci6n
y Desarrollo Econ6mico, en julio del aflo pasado, se comparan los
resultados de diferentes variables fisiol6gicas que pueden naducirse
en ventajas econ6micas para varios animales domesticos alimentados
con productos de plantas normales vs. aquellos alimentados con
plantas rransgdnicas. En ningun caso hubo diferencias significativas
entre los dos grupos. Asimismo, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su informe reciente
GEO 2003 (por sus siglas en inglds Global Enviroment Outlook)
advierte a los paises de Amdrica latina y el Caribe que los cultivos
transg6nicos pueden ser peligrosos para la biodiversidad y la salud
humana y recomienda a esos paises que actten con precauci6n
antes de adoptarlos.

Muchos argumentos se han esgrimido para replicar que
hs mecanismos usados por el ADN trarsgenico para la transferencia
horizontal que 1o incorporan al genoma de otros organismos
tambidn son usados por el ADN normal de manera natural. Sin
Gmhrgo, hay muchas razones para pensar que el ADN transg€nico
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es mes propenso de transferirse horizontalmente que el no
transgdnico. Entre ellas, podemos seflalar:

1) Ios genes artificiales y sus vectores estin expresamente diseflados
para ser invasivos de los genomas y sobrepasar las barreras naturales
de las especies.

2) los genes artificiales tienen tendencia a ser estructuralmente
inestables.

3) los mismos mecanismos que facilitan la inserci6n de los ADN
recombinantes en el genoma les permiten saltar fuera de 6stos y
reinsertarse en otro sitio o en otro genoma.

4) Los sitios de integraci6n de los vectores artificiales usados
comfnmente para transferir genes son "puntos calientes de
recombinaci6n", 1o cual aumenta su propensi6n a ser transferidos
horizontalmente.

5) Los promotores virales usados en genes artificiales para que se

sobre-expresen contienen puntos calientes de recombinaci6n. El
peor de todos es el virus del mosaico del coliflor o CaMV35S.

6) El esn6s metab6lico ocasionado por la continua sobre.expresi6n
del transgene en el organismo recipiente puede contribuir a la
inestabilidad del gene artificial.

7) Los transgenes son usualmente mosaicos. Por 1o tanto, tienen
homolog(as con el material gen6tico de muchas especies y sus
pldsmidos o virus, lo cual facilita la transferencia y recombinaci6n
de genes.

;Por qud preocuparse tanto por la ffansferencia
horizontal de lo dcidos nucleicos?

2Cudles son los potenciales daflos que dsros podrian
producir durante el impreciso proceso de transgenesis?

Estas moldculas podrian producir:

1) Choques t6xicos agudos por vectores virales y reacciones
autoinmul6gicas.

2) Interferencia con la funci6n de genes que no eran dianas para
la insercion.

3) Generacion de virus recombinantes virulentos.

4) Mutagenesis y oncog6nesis.

5) Contaminaci6n de las c6lulas germinales, Ias cuales producen
los espermatozoides y los 6vulos y transmiten la informaci6n
gendtica de una generaci6n a otra. A diferencia de la mutag6nesis,
la transg6nesis agrega nuevas funciones al genoma, las cudles se

transmitirian en las siguientes generaciones si son integadas en
el ADN de las c6lulas germinales, alterando el proceso natural de
evoluci6n de una manera dr6stica.

El ADN, transgenico o no, persiste por mucho tiempo
arin despues de pasar por el ffacto digestivo y de la descomposicion
de desechos de plantas en el suelo o en las aguas de desecho. Por
ejemplo, un esrudio reciente hecho en Jap6n y publicado en el
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Joumal of Animal Science encontr6 ADN de maiz transg6nico

no degradado por la digesti6n de cerdos experimentales. No s61o

eso, la proteina CrylAb con propiedades insecticidas tambidn
fue enconrrada intacta en los excrementos de los cerdos. El gene

que produce esta proteina proviene del Bacillus thuringiensis y

fue insertado al maiz transg6nico para eliminar las plagas en el

cultivo.

El ADN desnudo, haya sido integrado o no en las celulas,

puede ser liberado a[ ambiente por secreci6n, excreci6n, disposici6n

de basura, muerte, procesamiento industrial, corriente de agua,

aerosoles, y polvo de polen. De ahi, puede ser transferido
horizontalmente y generar nuevos virus o bacterias pat6genos;

esparcir tesistencia a drogas o antibi6ticos entre los pat6genos

haciendo las infecciones incurables; insertarse al azar en los

genomas celulares causando efectos lesivos como el c{ncer; reactivar

los vitus latentes que pueden causar enfermedades, los cuales

pueden estar presentes en la mayoria de las c61u1as; y exacerbar

los impactos ecol6gicos debido a la interacci6n de todo lo antes

mencionado.

No hay ninguna legislaci6n en el mundo que prevenga

el escape o liberaci6n al ambiente de ADN desnudos. El doctor
noruego Tejek Traavik, a quien ya menciond, fue el primero en

alertar al gobierno de su pais y a la comunidad intemacional del

peligro asociado con la libertad de esos ADNs despu6s de una
experiencia espeluznante en su laboratorio durante el desarrollo

de un procedimiento rutinario para un experimento. El y sus

colegas inyectaron ADN desnudo de un virus humano (polyoma)

a unos conejos usados como controles. El polyoma normal no

infecta al conejo; pero, para sorpresa del equipo de cientificos, el

ADN desnudo de este virus si desarroll6 una infecci6n en los

conejos,

Antes de terminar, quiero reiterarles la confesi6n que

hice antes: No me considero un experto en bioseguridad ni un
gran conocedor del tema de los transgenicos. Soy un simple mortal

con una gran inquietud sobre el tema que quiere invitarles a

compartir esa inquietud conmigo. Si lo he logrado me siento mes

seguro al sentirme m6s acompaflado. En conclusi6n, mi parecer

con respecto a la problemitica de los transg6nicos es que, en

Reptblica Dominicana, desconocemos las consecuencias del uso

de las tecnicas y sus productos y hay suficientes razones para

interesarse en saber m6rs para aprovechar sus potenciales beneficios,

mierruas reducimos lo mas posille sus potenciales riesgos. Debido

a esa fala de conocimiento generalizada, debe establecerse un

-"rco de seguridad que empiece imponiendo una moratoria

inmediata al uso de las tdcnicas y sus productos y establezca

'rwanismc regulatorios, administrativos, de educaci6n al publico

y de participaci6n de los sectores a los que los maravillosos

rransgeoics y cansgenicas tocaren las puertas, es decir todos los

secrores de nuesra sociedad.

Nuesao pais ha asumido el compromiso de conducir un

profecto pera desarrollar dicho marco de bioseguridad con los

auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial

(FMAM) usando como Organismo Nacional Ejecutor al

Departamento de Recursos Gen6ticos de la Subsecretarias de Areas

Protegidas y Biodiversidad de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y esperamos contar con su apoyo en esa

empresa.

18 I I T I



revistdu{lel

La Teoria de la Estructura:
Se ocupa de establecer los fundamentos y proporcionar

Ios metodos para calcular los esfuerzos longitudinales, cortantes
y momentos de flori6n, asi como las deformaciones en una seccion
cualquiera de cada uno de los elementos que componen la
estructura.

lJna vez que el ingeniero ha estudiado el plano comienza
a esquematizar varias altemativas de diseflo estructural, visita el
sitio y realizando las exploraciones (excavaciones para determinar
la resistencia del suelo). El diseno estrucnlral se inicia considerando
varios sistemas estrucfilrales, que permite la preparaci6n de esquema
preliminar de disefro.

Antes de que pueda planearse el total del diseflo, debe
aprenderse a disefrar las partes.

La adecuaci6n de un miembro estnrctural no se hace de
manera fortuita, sino que se determina en pares, por un conjunto
de reglas de diseflo llamadas especificciones, que incluyen f6rmulas
que guian al diseflador a revisar la resistencia, la rigidez, las
proporciones y otros criterios que puedan gobemar la aceptabilidad
del miembro.

Se han desarrollado varias especificaciones tanto para los
materiales como para las estructuras. Cada una se basa en afros de
experiencia obtenidas a traves de la utilizaci6n real de las estrucnrras.
Estas especificaciones emanan de AISC (American Institute of
Steel Construction), ACI (American Institute Concrete), DEN
(Norma Europea de diseno).

La creaci6n de la estructura completa requiere de los
servicios combinados del arquitecto, el ingeniero civil, el ecologisa,
el urbanista y otros especialistas en el campo de la ingenieria que
puede incluir la actstica, disefro de mdquina, iluminaci6n,
calefacci6n, ventilaci6n y otras instalaciones.

Los disefladores estructurales calificados, piensan en la
estructura real mds que en el modelo matemitico que van a utilizar.
Esto para asi revisar las fuerzas internas que empleardn con el
objetivo de especificar el material requerido, el tipo, el tamaflo y
la localizaci6n de los miembros que van a soportar las cargas. La
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"mente' del ingeniero estnrcturalista puede visualizar la esffuctura
real, las cargas que act0an'sobre ella y, en cierto modo, "sentir"
c6mo se transmiten €stas por medio de los distintos miembros
hasta la cimentaci6n. Los mejores disefladores estdn dotados de
lo que algunas veces se ha llamado "lntuici6n estructural", para
desarrollar esta intuici6n el ingeniero debe ser un observador
agudo de otras estructuras, imaginarse su comportamiento, y
capacidad de resistencia.

En los tiempos antiguos el diseflo estructural consistia
simplemente en repetir lo que se habia hecho en el pasado, con
muy poco conocimiento del comportamiento del material o de la
teoria esffuctural. El exito o el fracaso se determinaba simplemente
segun la situaci6n de el edificio o el puente, en cuanro a que
soportardn las cargas reales o se colapsardn por los efectos de las
mismas. En aquellas €pocas la experiencia, era el rinico maestro.
En la actualidad todavia es un elemento importante para un buen
diseflador. Gradualmente, a traves de siglos de experiencia,
evolucion6 el arte de proporcionar las pautas. Se estableciercn
reglas efl$iricas. "Se dice que las columnas de los templos griegos
estdn proporcionadas con la relaci6n de esbeltez de una pierna
femenina".

Los grandes constructores del Renacimiento no conocian
los anilisis de esfuerzos y, sin embargo, lograron esructuras que
requerian algo mds que el empirismo. Eran artistas, arquitectos,
ingenieros y constructores a la vez, y pudieron diseflar en forma
intuitiva magnificas estructuras que en nuestros dias, requieren
de un andlisis matemdtico.

I-as estrucruras del pasado y del presente y las prediciones
de las estructuras del fi.rturo esten condicionadas de modo directo
por el desarrollo y disponibilidad de los materiales; por tanto son
los materiales existentes los que se determinardn de acuerdo al
tipo de construcci6n que se vaya a realizar.

I.a introducci6n de estructura de acero permiri6 un a nce
en la confecci6n de las esrructuras y permiti6 la transici6n del
diseflo esrructural a ffansformarse de arte a ciencia aplicada. Esto
desarrollo varias teorias: Hooke (1660) demosrr6 que la carga y la
deformaci6n son proporcionales, Bernoulli (1205) introdujo el
concepto de que la resistencia de una viga en flexi6n es proporcional
a la curva de la viga. Bernoulli transmiti6 este concepto a Euler,
que en el 1774 determin6 la curva el6stica de una columna esbelta
sujeta a carga de compresi6n. Sain Vennat (1800) introdujo el

Teoria de las Estructuras
PRESENTADO POR EL ING. OMAR MUNOZ LORA*

La natural.e,za tienela esfiuctura perfecta paralns seres uieientes 1, sin embargo, fal,la.

Iniciaremos esta breve exposici6n definiendo los elementos base.

* Profesora de UNIBE.
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concepto de la teoria eldstica para el cilculo de la torsi6n. El avance

de la matemdtica y los conceptos de Einsten sobre integrales y
derivado inmodujo una nueva visi6n de los cilculos estructurales
y nuevos mdtodos asi como varias teorias como los Teoremas de

Betti, de Maxwell, de Castigliano. Asimismo el Principio de Trabajo
Virtal (Bemoulli) como el M6todo Energia Potencial Estacionaria.

tmbien se desarrollaron varios enfoques del andlisis de estructuras

como los Metodos a Flexi6n, de la Rigidez, de la Carga lnfinita.

Desde 1980 se esti haciendo hincapie en el diseflo del
factor de carga: en E.E.U.U. se emplea el metodo de factor de

carga. El Mdtodo del diseno por estados en limites en Canad6.
Estos utilizan diversos factores de cargas para el diseno de la
esffucrura.

Z- Organizacion y clasificacion de las Estructuras

La organizaci6n de una esrructura depende en general de,

a) Su funci6n
b) Del sistema de carga

c) De las caracteristicas de,las nateriales.

Todas las estructuras est6n disefradas para desempeflar
una funci6n especifica. De ahi que: para el paso vehicular se usa

un puente, para retener agua almacenada, un acueducto; para

almacenar productos, un almac6n; para personas enfermas, un
hospital; etc., por tanto cada edificaci6n responde a una funci6n
especifica.

Las cargas que actuan sobre una estructura, en general
son cargas permanentes, llamadas cargas muertas cuando tienen
la caracteristica de que pueden ser desplazadas o no. Si son
desplazadas se les llama carga muerta din6mica y si no son
desplazadas carga muerta estdtica. La sobrecarga o carga viva que

est6 reglamentada en los c6digos de construcci6n en nuestro pais
(SEOPC) y los efectos dinemicos o de impacto de la sobrecarga
(personas, viento, hielo, agua en movimiento, fuerza explosiva,
etc.).

Las estructuras pueden clasificarse d.e. manera gdneral, en tres sefitidas

Fstmctura de concreto, que da origen al Hormig6n simple
y al Hormig6n armado (concreto y acero). EstructLlra de acero y
Estructura combinada. Para el caso de la clasificaci6n de sus

elementos individuales seflala: vigas, columnas, zapatas, losas,

entramados de nudos rigidos, eprtramados de nudos articulados,
estructuras en forma de arco, estructuras en forma de cdscara,

esffucturas espaciales (en tres dimensiones).

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores, CODIA, ha establecido una serie de categorias de
diseflo estructural que son:

1ra. Categoria

1.- Thbleros, puentes de madera, de piedra, de hormig6n simple.
2.- Puentes de vigas de alma llena de acero o de hormig6n hasta
15 m, de luz, con fundaci6n sencilla y de cdlculo corriente, sin
cargas que produzcan momentos alternos.

3.- Construcciones sencillas estiticamente determinadas con losas,

vigas y columnas; de madera, acero, hormig6n armado u orro dpo,
de construcci6n pesada.

4.- Estructuras de edificios sencillos de hormig6n o mamposteria.
5.- Tijeradas de madera o de acero.
6.- Estructuras para instalaciones deportivas sencillas.
7.- Chimeneas de ladrillo de hasta 60.00 m de altura con fundaci6n
normal.

2da. Categoria

1.- Tranques subterrineos o elevador, de menos de 15 m de alrura.
2.- Puentes de vigas de acero de hasta 60 m de luz que no caigan
en la 3ra. Categoria.
3.- Puentes grandes de madera, piedra mamposteria u hormig6n
de hasta 30 m de luz.

4.- Consrucciones de losas, vigas (continua) y columnas, de madera,
acero, hormigon armado y otro tipo de construcci6n pesada.
5.- Grandes construcciones esteticamente determinadas por los
materiales antes mencionados.
6.- Estrucruras de edificacion para fdbricas y almacenes.
7.- Galpones t esqueletos.

8.- Esmrcmras de editicios grandes de hormig6n, de varios pisos.

9.- Esm.rcn-rras de retugio antiadreos.

10.- Chimeneas no incluidas ni en la lra. ni en la 3ra. Categoria.
11.- Estrucruras de in-stalaciones deportivas para competencias
olimpicas -v similares.

3ra- Categoria

1.- Consmrcciones complejas, no incluidas en la 2da. Categoria,
en especial construcciones estiticamente indeterminadas de madera,
acero, hormig6n.
2.- Tranques elevados de m6s de 15 m de altura total.
3.- Puentes levadizos y m6viles.
4.- Galpones y esqueletos no incluidos en la 2da. Categoria, por
su an{lisis mds delicado (sismo, vientos, etc.).
5.- Obras que en lo relativo a su c{lculo se salgan del marco de 1o

corriente.
6.- Construcciones de hormig6n pretensas.

7.- Sistemas especiales de barras.
8.- Cripulas y esfiucturas de ciscaras similares.
9--Silm.

4.- Comportamiento Esmrctural

El ingeniero esmrco.ralista debe ser capaz de analizar tres
aspectos fundamentales del comportamiento de la edificaci6n: a)

Caraceristicas, dimensiones, deformaciones y fechas bajo cargas

o condiciones de deformaci6n estetica o casi-estdtica.

b) Caracteristic.. de Pandeo, normalmente bajo en condiciones
de carga dinimica.

c) Respuesta y caracteristica vibratoria bajo condiciones de carga

dinimica.
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Esta clasificaci6n se hace con el prop6sito de determinar
el costo de los cdlculos estructurales.

Tod,a estrucura independientcmeflu dc sus cnractcrkticns debat
cumplir cuatr o r e quisito s :

1.- Seguridad.

2.- Funcionolidad..

3.- Economia.

4.- Bucn Aspecto.

Se puede garantrzarlaxgwidd estructwdcon un buen
disefro, una buena mano de obra en la fabricaci6n y buenos
m6todos de construcci6n. Evitar cualquier posibilidad de falla
estructural debe ser una preocupaci6n muy importante del
diseflador. El enfoque m6s racional del problema de la seguridad
estRrctural requiere, por una parte, una evaluaci6n estadistica de
la naturaleza aleatoria de todas las variables que determinan la
resistencia de la estructura; por otra parte, la erraluacion de factores
que pueden ocasionar fallas en especial, las cargas. Es necesario
que Ia elecci6n del mdtodo de constmccion sea el indicado para
evitar que los materiales y la forma de constn-rcci6n no afecten las
fuerzas para las cuales fue disefrada la estructura.

La funcionalidad. Puede enfocarse como estructura o como
servicio, pues cada edificaci6n estd disenada para desempefrar una
funci6n estructural y de servicio. Si se desvirtua dicha funci6n a
los prop6sitos del diseflo estrucrural, debe hacerse una revisi6n
para que la nueva configuraci6n estructural responda a los
requerimientos de la nueva funcionalidad de servicio. podemos
seflalar como estructrlras han sido demrmbadas por no responder
a los requerimientos de las nuevas estructuras. El uso que fue
diseflado, esta desvinculado, estructuralmente a los nuevos
requerimientos de servicios; Por tanto, las estructuras deben
responder a las solicitudes del servicio que est6n destinadas a
cumplir.

Una estructura se considera econ6mica cuando se incurre en
menos gastos sin socavar la calidad. Es tarea del estructuralista
disefrar una estructura que produzca el efecto deseado, es decir,
que los miembros que componen la estructura se deben formar,
arreglar y conectar de modo que proporcionen una soluci6n
eficiente y econ6mica al problema de diseflo, teniendo en cuenta
no solo el costo por peso de los materiales, sino tambien los costos
de la fabricaci6n y montaje en el campo. Muchas veces por ahorrar
dinero en la construcci6n de una edificaci6n se compran materiales,
inapropiados, inaceptable segun el disefro concebido por el
estructuralista en su cilculo y las consecuencias son fatales. Tenemos
varios ejemplos en la R.D., donde los cdlculos estructurales estaban
bien especificados, sin embargo, la incompatibilidad de los
materiales usados, produjeron el colapso de la edificaci6n, y la
reparaci6n result6 m6s costosa que la obra completa con los
materiales establecidos por las normas o especificaciones del
estnrcturalista.

El aspecto dentro del marco del buen gusto en una
edificaci6n es determinante. Algunos de ustedes han ido por algun

tIeNcnYcULTURA

lugar donde la primera impresion es de que existe un aspecto
desagradable de algunas estructuras en cuanto al conjunto o al
color, tamaflor t por lo regular decimos que la casa o el edificio
produce una sensaci6n de mal gusto. Por tanto, el buen aspecto
no es asunto solo del ingeniero estructuralista, compite a todos
los que invierten y participan en la construcci6n, desde el mds
simple obrero, hasta el decorador. Un buen aspecto de las
dimensiones de la estructura es vital para producir seguridad y
confort a las personas que usar6n esas edificaciones.

Adem{s, cuando diseframos una estructura deben
cumplirse las condiciones de rigiileTy rcsi*encia.

Finalmente, un proyecto completo de una estructura
debe cumplir cinco aspectos:

1" Forma General, Esto es m6s que la selecci6n de los esquemas
estructurales, o sea, elegir las diferentes formas de distribuci6n de
la estructura y obtener la mis factible y la m6s funcional.

2" las cargas: Consiste en elegir en funci6n de las estructuras
las cargas que actuaren sobre las mismas, como son las cargas
metas, las cargas vivas, la de impacto, la carga sismica, empuje de
viento, etc.

3o Determinaci6n de las fuerzas: Consiste en analizar la
estructura y determinar las fuerzas internas que actuan en la
estructura.

4o Diseflar los elementos: Consiste en diseflar los elementos
que corresponden a cada una de las fuerzas internas.

5' Dibujos y detalles de los elementos esffucturales: Consiste
en dibujar los esquemas grdficos y detalles del acero, dimensiones
de las secciones de viga, columna, zapata, losa, etc.
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Reporte de caso: paniculitis mesenterica

como masa abdominal en un
hombre de 37 aflos

DR. SERGIO SARITA VALDEZ, DR. PABLO DE JESUS, DRA. JOHANNY PAUTA DE LA CRUZ,
DRA. SANTA CASTRO Y DR. ALECSANDRI GIL

Se reporta el caso de un masculino de 37 afros, mestizo,

casado, motoconchista, hospitalizado por presentar evacuaciones

mocosanguinolentas de 4 semanas de evoluci6n, seguidas de masa

abdominal ligeramente m6vil en fosa iliaca izquierda, acompaflada

de c6licos abdominales. Al examen fisico el paciente lucia bien
nutrido, consciente y sus signos vitales estaban dentro de los

pardmetros normales. En el abdomen se palpaba una masa no
dolorosa, ligeramente m6vil, que ocupaba el flanco y la fosa iliaca
izquierdo. Al tacto rectal, se notaba pocas heces en la ampolla,
palpindose una masa a 10 centimetros del margen anal. Los

estudios de laboratorio revelaron un nivel de hemoglobina de 11.8

gramos/, hematocrito 38.7o/o, volumen corpuscular medio 92.8,
concenffaci6n media de hemoglobina corpuscular 30.5, gl6bulos

blancos 5,?00 mm3, neutr6filos 44.5o/o, linfocitos 46.30/" y
monocitos 9.2olo. Conteo de plaquetas 491,OOO mm3 , colesterol
156 mg/dl, trigliceridos 84 mg/dl,6cido urico 5.2 mg/dl. El
estudio coprol6gico mosff6 quistes de Entamoeba histolitica. VDRL
no reactivo, MH y antigenos para hepatitis negativos. Antigeno
carcinoembri6nico l.l ng/ml, alfa feto-proteina 2.5 ng/ml..
Eritrosedimentaci6n 54 mm/horu. Proteinas totales 8.4 cn/dl
albumina 5.4 grn/dl. Tomografia abdominal revel6 un proceso

inflamatorio cr6nico en colon descendente y sigmoide. Una
colonoscopia fue interpretada como probable enfermedad de

Crohn, descartando Adenocarcinoma de colon y ruberculosis. Se

le administraron soluciones endovenosas, sulfasalina, amoxicilina
y omeprazol por via oral, y se le practic6 una hemicolectomia
izquierda. (Jn segmento de colon izquierdo de 43 centimetros
mosffo nodulaciones, endurecimiento y necrosis del tejido adiposo

mesent6rico, asi como ligero edema y hemorragias petequiales

focales de la mucosa col6nica. Tambidn se observd estrechamiento

de la luz intestinal a 15 cm del borde distal de resecci6n, afectando

un segmentc de 6 centimetro. El estudio histopatol6gico revelo
extensa fibrosis e inflamaci6n cr6nica mesent6rica, necrosis grasa,

y abundantes histiocitos vacuolados dentro del tejido adiposo.

Ve report the case of a 37 years old male, motorcycle
operabr, admitred to dre hospital with the complains of bloody,
mucous mols and colic of 4 weeks duration and a mass in the
left aMomen- On phlnical enamination the patient appeared well
nourished, oriented y conscious with vital signs within normal
limits. A painkss, non- Gxed mass was felt in the left flank of the
aMomen l:baamrystudies revealed a Hgb. 11.8 gm, Hct. 38.7yo,

MCV 92.8, MCTIC 305, WBC 5,700 mm3 , neutrophiles 44.5/o,
lymphocpes 463%, monocytes 9.2o/o.Platelets 491,000 mm3
The cholesterol, uiglFcrides and uric acid were within normal
range. The eqfdrocyte sedimentation rate was elevated. Stool
examination slrcmd cp of Enramoela histi:,lydca. Serologic studies
for VDRI- CEA HIV, rfuB and Alpha feto.proteins were negative.
Tomographyof abdm$cmd inflammation of the descending
and sigmoid colon- The patient was reated with I.V fluids and
oral sulfasaling encddlhc, and omeprazol. He underwent a left
hemicolectomy. The rcseced specimen consisted of 43 cm of
large intestine widr lobuhtioq induration and fat necrosis of the
mesenteric adipce tissE The himpadrologic er<amination revealed

chronic inflammatioru fitnods, fu necrosis y abundantvacuolated
histiocytes in the colonk mcentery.

Introduccion

La paniculids mesent€rica tambidn denominada
mesenteritis escletosanrc, lipodistrofia mesent6rica, e idiopdtica
mesenteritis retrictil, es una rara entidad caracterizada por un
proceso inflamatorio no especifico que emuelve al mesenterio a

manera de n6dulos lipomatosos (1) .

Departamento de Patologia, Gastroenterologia y Cirugia Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, Santo Domingo, Repriblica Dominicana.
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Aqui reportamos un caso clinico con un cuadro de

evacuaciones muco-sanguinolentas y una masa abdominal en

flanco izquierdo que hicieron sospechar la posibilidad de una

enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal, o de una neoplasia.

Por la rareza de la lesi6n y no habiendo en la literatura m6dica

dominicana caso alguno depaniculitis mesenterica publicado con

anterioridad, reportamos este primer paciente documentado por

estudio histopatol6gico.

REPORTE DE CASO

Se trata de un paciente masculino de 37 afros, mestizo,

casado, motoconchista, hospitalizado por presentar evacuaciones

mocosanguinolentas de 4 semanas de evoluci6n y masa aMominal

ligeramente m6vil en fosa iliaca izquierda, acompanada de c6licos

abdominales. Al examen, fisico el paciente lucia bien nuffido,
consciente, sus signos vitales estaban dentro de los parimetros

normales. En e[ abdomen se palpaba una masa no dolotosa,

ligeramente m6vi1, que ocupaba el flanco y la fosa iliaca izquierda.

Al tacto rectal, se notaba pocas heces en la ampolla, palp:indose

una masa a 10 centimetros del margen anal. Los estudios de

laboratorio revelaron una hemoglobina de 11.8 gramos, hemitocrito

38.7o/o, volumen corpuscular medio 92.8, concentraci6n media

de hemoglobina corpuscular 30.5, gl6bulos blancos 5,?00 mm3,

neutr6filos 44.5o/",linfociqos 46.3"/o y monocitos 9.2o/o. Conteo

de plaquetas 491,000 --' .Col.rterol 156 mg/dl, triglic6ridos

84 mg/dl, dcido ririco 5.2 mg/dL

El estudio coprol6gico mostr6 quistes de Entamoeba

histolitica. VDRL no reactivo, VIH y antigenos para hepatitis

negativos. Antigeno carcinoembri6nico l.l ng/ml, alfa feto-proteina

2.5" ng/ml. Eritrosedimentaci6n 54 mm,/hora. Proteinas totales

8.4 gm,/dl, albfmina 5.4 gro/dl. Tomografia abdominal revel6 un
proceso inflamatotio cr6nico en colon descendente y sigmoide.

Una colonoscopia fue interpretada como probable enfermedad

de Crohn, descartar Adenocarcinoma de colon y tuberculosis.

Estudios de biopsia fueron reportados como Colitis cr6nica no

especifica con hiperplasia polipoide; gastritis antral por Helicobactcr

pilari. Al paciente se le administraron soluciones endovenosas;

sulfasalina, amoxicilina y omeprazol por via oral. Se le practic6

una hemicolectomia izquierda y procedimiento de Hartman.

En el Departamento de Anatomia patol6gica se recibio

una pieza de hemicolectomia izquierda de 43 centimetros de

longitud, 4 centimetros de diemetro en su borde de resecci6n

proximal, y 5 centimetros de didmetro en su borde distal de

resecci6n (Fig.l)

A unos 15 centimetros del borde de resecci6n distal se

identific6 un irea de intestino estenosada de 6 cm. La mucosa

mostr6 leve edema y pequeflas hemorragias petequiales (Fig. 2).

Cortes a traves de la pared col6nica dejaban ver la necrosis

grasa del qejido adiposo mesenterico y de la serosa intestinal (Fig.3)

Figurat. Segmento de intestino grueso resecado mosrrando n6dulos indurados

de tejido adiposo mesenterico con necrosis grasa, inflamaci6n y petequias.

El esrudio microsc6pico de las secciones del mesenterio

mostraron un infiltrado inflamatorio cr6nico acompahado de

proliferaci6n fibrobldstica (Fig.4, 5). Se notaban abundantes

histiocitos espumosos que confluian constituyendose en focos de

reaccion lipogranulomatosa (Fig. 6).

Figura2. Esp6cimen abierto desde su extremo distal en el que se destaca una zona

esiechada ptr las nodulaciones mesentdricas. La mucosa muesrra leve edema y
hemorragias petequiales.

Figura3. Superficie de corte de la pared intestinal evidenciando nectosis grasa y
engrosamiento del tejido adiposo intestinal.
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frgura4. Microfotografia del mesenterio en donde se obsewa inflamaci6n cr6nica
y fibrosis denrro del tejido adiposo. FiguraT. Microfotografia para ver los detalles de los macr6fagos lipofigicos con

dos y tres nucleos en un citoplasma lleno de vacuolas.

Figura 5. Microfotografia con mayor acercamiento para destacar la fibrosis activa
dentro del tejido adiposo mesent6rico, asi como el infiltrado inflamatorio cr6nico
presente.

Flgwa6- Microfotografia de un campo de necrosis grma con infiltrado histiocitico
yreacci6n lipogranulomatosa mesent6rica

Algunos histiocitos dentro de la grasa inflamada mosffaban nricleos

dobles y hasta triple en un citoplasma multivacuolado (Fig. 7).

Discusion
La paniculitis mesenterica es una inusual patologia con

un rango de edades enrre los l3 r'los 87 aflos con una media de

60. Emory y asociados (3) rerisaron 84 casos los que en su mayoria

se presentaron con dolor ahiominal )'o una masa palpable. De

la Pefla Ferndndez A y asociado (2) refieren que puede presentarse

como una masa intraabdominal grande con sintoma de dolor
intermitente tipo colico. En su caso, la tomografia oriento al

diagn6stico y la laparotomia y biopsia lo establecieron de manera

definitiva. Poniachik v Smok (4) resaltan el proceso inflamatorio
del mesenterio como una caracteristica patol6gica de Ia afecci6n.

Describen grados variados de necrosis grasa, inflamaci6n cr6nica

y fibrosis. Ocasionalmente puede l'erse como una tumoraci6n
retroperitoneal. Misorekar \\'r'asociados (5) reportan el caso de

un joven en el que se sosp'echo una neoplasia maligna. Herzig,

Pirani y Gebbers (6)reporran un paciente de 37 aflos hospitalizado

con c6licos en el cuadrante superior derecho. Estudios
laparosc6picos revelaron un engrosamiento masivo del mesocolon

derecho que resulto ser una Paniculitis necrotizante.

Kliniken v su grupo (7) reportan tres casos uno de los

cuales simulaba una dir=rriculitis aguda, otro una fiebre recurrente

y el tercero un Adenocarcinoma recidivante. En cada uno de los

casos se confirmo el diagn6stico mediante biopsia.

Todos los autores consultados coinciden en que esta es

una enfermedad rara, habiendose publicado menos de 300 casos

en el mundo (8).

El nuestro es el primer caso diagnosticado por biopsia
que se reporta en el pais. Se present6 clinicamente como un
trastorno inflamatorio intestinal cr6nico versus una neoplasia.
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Se reporta el caso de un paciente masculino de 60 aflos,

soltero, limpiabotas, ingresado de emergencia debido a mareos,

debilidad general, relajaci6n de esfinteres y alteraci6n de la
conciencia. Al examen fisico, estaba persona desnutrido,
cr6nicamente enfermo, deshidratado, afebril, con una tension
arterial de 159/80 mmHg, pulso de 80 latidos por minutos y una
frecuencia respiratoria de LZ/minutos. Los estudios de laboratorio
revelaron una leucocitosis de 22,700 con base principalmente de

neutr6filos, Hemoglob^in a 72.4 gramos, Hematocrito 38.3%,
Plaquetas 222,OOO --J. L" velocidad de sedimentaci6n era de

33, Glicemia 77 miligramos por decilitro, HIV negativo, Antigeno
para Hepatitis B negativo. Durante su estadia hospitalaria de 23

dias se mantuvo af5,sico, con rigidez de nuca y signos de aMomen
agudo. Fue encontrado muerto en su cama. La impresi6n clinica
fuer desequilibrio hidro-electrolitico, desnutrici6n grado II.
meningismo, probable obsrucci6n intestinal. [a autopsia evidencio
granulomas con necrosis de caseificaci6n en pulmones, ciego.

higado, riflones y ganglios peritraqueales, peribronquiales y

mesentdrico; asi como pericarditis y meningitis cr6nica. Todo ello
consistente con una tuberculosis miliar. Ademds, se encontro una
broncopulmonia por monilia. Estas rfltimas entidades fueron
diagnosticadas post mortem a trav6s de los estudios de necropsia.

DR. SERGIO SARITA VALDEZ, DRA. MARiA DEL CARMEN TAVARES, DRA. MARIA BAEZ,
DR. PABLO DE JESUS Y DR. PEDRO REYES1

cronically i11, afebrile, with a blood pressure of 159/80 mmHg,
pulse 80/ minute, respiratory frequency Z2/minute. Laboratory
workup showed a leukocitosis o{22,700 with marked neutophilia.
The Hemoglobin was 12.4 grams, Hematocrito 38.3o/o, Platelets
222,000/mm3 The eritrosedimentation rate was 33, glicemia 77
mg/ DL, HIV and HbsAg were negative. During the 23 days of
hospitatization the patient remained in a comatose state, aphasic,
with neck rigidity and signs of an acute abdomen. He was found
dead on his bed. The premortem clinical diagnoses were,
Hidroelectrolyte imbalance, malnutrition grade II, meningism,
and probable intestinal obstruction.

The autopsy revealed granulomas with caseating necrosis
in lungs, peritracheal, peribronchial and mesenteric lymph nodes,
ceccum, liver and kidneys; he also had chronic pericarditis and
chronic meningitis. Bronchopneumonia due to Monilia was also

found. This conditions were diagnosed post mortem through the
necropsy study.

Kry uor&s Malnutrition, Miliary tuberculosis, Moniliasis, Autopsy,
Diagnostic value.

Inmoducci6n

Palabr as claves: desnutrici6n, tuberculosis miliar, moniliasis,
autopsia, importancia diagn6stica.

\7e report the case of a 60 years old maie, single, shoe

shinner, admitted to the hospital through the emergency room
because of dizziness, sphincters relaxation y altered consciousness.

On physical examination the patient appeared malnourished,

A escala mundial, la tuberculosis representa un problema
sanitario enorrne. De acuerdo con la Organizaci6n mundial de la
satud (OMS), se estima que un tercio de los habitantes del planeta
alberga el Myobacterium tuberculosis a lo que se le agregan 90
millones infecados por decada. Probablemente a nivel global la
ruberculmis (IB) siga siendo una de las diez principales causas de
muerrc temprana (l).95"/" de estos casos se registran en la poblaci6n
empobrecida de paises subdesarrollados (2). Mds de la mitad de
los casos estadounidenses en el afr.o 2,000 ocurrieron en inmigrantes
(3).

lDepartamento de Patologia y Medicina Interna Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, Santo Domingo, Republica Dominicana
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Tuberculosis miliar con candidiasis pulmonar
como causa de muerte en un paciente

desnuffido de 60 aflos
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En una encuesta del 1988 en Birmingham, Inglaterra,

Hawker y Asociados reportan que 55o/o de los pacientes blancos

y pobres con TB eran mayores de 55 anos, en tanto que en los

otros grupos 6tnicos la mayor incidencia era en individuos mfs
j6venes (4).

Dos Santos y Asociados relatan el caso de un anciano

de ochenta aflos que muri6 de tuberculosis miliar no asociada a

SIDA sin diagn6stico clinico previo y que solo fue detectada por

necropsia (5).

El presente caso en un paciente de 60 aflos, tampoco fue

sospechado pre mortem. Ademds, se presento una moniliasis
pulmonar agregada.

REPORTE DE CASO

Paciente masculino de 60 aflos, soltero, limpiabotas que

fue ingresado al hospital a travds de la emergencia por mareos'

debilidad general, relajamiento de esfinteres, desorientacion en

tiempo, espacio y mutismo.

Al examen fisico lucia cronicamente enfermo, desnutrido,

deshidratado y afebril. Presi6n arterial 150,/80 mmHg.; pulso

80,/ min., frecuencia respiratoria ZZ /n:.tn. Pulmones con

disminucion ligera del murmullo vesicular. Abdomen plano sin

visceromegalia; peristalsis regular.

Al momento de su ingreso los andlisis de laboratorio

mostraron una Hemogl^obina de 12.4 gms., Hematocrito 38.3o/o,

leucocitos 22,000 *- 1 .or' 84.io/o$e neutr6filos y 14.4o/o de

Linfocitos. Plaquetas: 22Z,OOO/ mmr, glicemia ?7 mgs/dl, urea

11.0 mgs/dl. Eritrosedimentaci6n 33. HIV y HbsAg ambos

negativos. Liquido cefalorraquideo de color amarillo claro, sin

sedimento con una glucosa de 45 mgs/dl., albqmina 1.0 gmsr/dl,

densidad 1010, celulas inflamatorias 50,/ mmr' Debido a fallas

t6cnicas no fue posible obtener una radiografia de torax y un

electrocardiograma al momento de la admisi6n. La impresi6n

diagn6stica fue de meningismo, desnutrici6n grado Il, desequilibrio

hidroelectrolitico, sincope y descarte de obstruccion intestinal'

Durante el curso de su internamiento se realiz6 una sonografia

que mostr6 un higado y rinones de tamaflo normales.

Medicamentos administrados: ranitidina 50 mgs. c/8
horas; penicilina cristalina 5 millones de unidades endovenosa

/6 horas; cloranfenicol 1 gramo endovenoso c/6 horas; ceftriozona

1 gramo endovenoso c/lZhoras; metronidazol endovenoso c,/8

horas; dcido f61ico 5 mgs. C/ lZ horas; suero mixto I litro diario
por via endovenosa.

Evoluci6n: durante los 23 dias de internamiento e1

enfermo sufrio un progresivo deterioro con agudizacion de su

malestar. A1 final fue enconffado muerto en su cama. Interpretacion

diagn6stica clinica final, desequilibrio hidroelectrolitico, sincope,

hipertensi6n arterial estadio II, desnutrici6n grado II y abdomen

azudo con posible obstruccion intestinal.

]HALLIC:GO DE LA NECROPSIA

El cad6ver correspondia al de un adulto de unos 60 aflos

marcadamente desnutrido con deshidrataci6n moderada.

Macrosc6picamente se observaron adherencias pleurocostales

izquierda y enfisema pulmonar bullosis focal en l6bulo superior

derecho, asi como pleuritis fibrinosa (Fig. 1) en la base pulmonar

derecha. Habia n6dulos granulomatosos con necrosis de

caseificaci6n en pulmones que variaban de tamaflo desde 3

milimetros a 3 centimetros de diemetro, distribuidos en el l6bulo

medio derecho e inferior izquierdo (Fig. 2 v Fig. 3). Tambidn se

identifico necrosis de caseificaci6n en los ganglios linf6ticos
peribronquiales, peritraqueales y mesentdrico. Habia atrofia parda

del tejido adiposo del pericardio visceral. El coraz6n mostr6

dilataci6n e hipertrofia del ventticulo derecho, pronunciada

dilataci6n de la vdlvula y del tronco pulmonar.

Figura 7. Exudado fibrinoso en base pulmonar derecha

Figrrc2. N6dulo pulmonar con *tensa necrosis de caseificaci6n. N6tense tambien- loi ganglios peribronquiales con lesiones similares
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Figura3. las flechas seralan los mtltiples n6dulos miliares denno del par6nquima
pulmonar

Se observaron dos ulceras agudas en el cuerpo del
est6mago; diverticulosis del colon sigmoide y tiflitis granulomatosa
ulcerada que se entendia hasta la parte proximal del colon ascendente
(Fie.4).

Figura4. Pared cecal vista desde el interior de la mucosa en donde se observa una
zona bien delimitada de ulceraci6n, engrosamiento y cambio en la coloraci6n del
ciego y colon adyacente

Microsc6picamente se vieron abundantes granulomas con necrosis
de caseificaci6n en pulmones, n6dulos linfeticos, ciego, higado y
rifrones (Fig.5.7) Tambien se observ6 broncopulmonia
granulomatosa con abscesos e identificaci6n de monilias (Fig.8).

Se diagnostic6 pericarditis y meningitis cr6nica (Fig. 9)

Figrro5. Microfotograf(a a menor magnificaci6n mostrando uno de los granulomas
pulmonares con extensa necrosis de cmeificaci6n central

Figura6" Microfotografia a mediano aumento
ganglio linfAtico mesentdrico con abundantes
cdlula gigante multinucleada tipo Langhans

de granuloma tipo '

cdlulas epitelioides,
tuberculosis en
Linfocitos y
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rfotografia de las ieptomeninges mostrando un denso infiltrado
lnico. La inflamaci6n no peneffa el tejido encef6lico presente en
arte inferior de la foto

Figuro 7. Mediano aumento de secci6n microsc6pica de higad
Hematoxilina eosina en donde se destaca una niaditis portal gr

La tuberculosis es una enfermedad milenaria. Douglas
,rie nos habla de la existencia de esta afecci6n en la columna
bral de momias egipcias de hace 3,400 aflos antes de la Era
iana (6). Salo y asociados recuperaron DNA deMycobacurium
ulosis en una lesi6n pulmonar de una momia correspondiente
.a mujer adulta encontrada en el sur del Peru (7)

El Dr. Moscoso Puello nos dice que Bassler y Brummer
raron en Paris, una pieza procedente de nuestra isla
spondiente a un jorobado aparentemente enfermo del Mal
>tt. Dicho especimen se encuentra ahora en el Museo del
> Americano en la Heye Foundation de New York (8)

[a Tb. miliar se define como la diseminaci6n hemat6gena
r partir de un foco establecido, del Mycobacrerium tuberculosis,

produciendo numerosas lesiones nodulares pequeflas de
rproximadamente la misma edad y tamaflo que generalmente
progresan a la necrosis y caseificaci6n en distintos 6rganos (9). El
Dresente reporte encaja dentro de esa definici6n ya que encontramos
,esiones caseosas grandes en el 16bu1o medio del pulm6n derecho,
rcompafladas de lesiones pequeflas dentro del par6nquima de
rmbos pulmones, en ganglios linfdticos torecicos y mesentdrico,
rparte de lesiones granulomatosas microsc6picas en el higado, los
:ifrones y ciego.

La presencia de una pericarditis odnica y una meningitis
:r6nica son compatibles con una etiologia tuberculosa.

29

ftra8 Tinci6n de Metenamina de Plata (Grocott) en corte de pulm6n mostrando
crycas e hifas correspondientes a Monilia
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Un hallazgo interesante fue la presencia de una
Broncopulmonia por Monilia 1o que representa una infecci6n
oportunista agregada, en un paciente desnutrido, cr6nicamente
enfermo y con una prueba de HIV negativa. Ademds, el fallecido
estuvo siendo manejado con antibi6ticos de amplio espectro y
penicilina en grandes dosis durante su internamiento.

I-os sintomas intestinales pudieran explicarse por la tiflids
granulomatosa de probable naturaleza tuberculosa. Las ulceras

gdsricas agudas eran del tipo de estr6s.

El cuadro neurol6gico se corresponde con las lesiones
microsc6picas detectadas en las meninges. Tsenova y asociados

mencionan que la tuberculosis del sistema nervioso central es una
de las mds serias presentaciones de dicha enfermedad. Refieren
que el aumento observado en los niveles del Factor de Necrosis
Tumoral en la meningitis tuberculosa probablemente juega un rol
importante en la patogdnesis del dafro cerebral y el desenlace fatal
en estos pacientes (10).

Este hombre de 60 aflos, soltero, indigente, desnutrido
y abandonado, present6 multiples daflos cardiopulmonares,
gastrointestinales, hepiticos, renales y del sistema nervioso central
a consecuencias de la diseminaci6n miliar de una TB. [-a critica
condici6n en que arrib6 al hospital (afasico y desorientado),
conjuntamente con las limitaciones t6cnicas para obtener una
adecuada radiografia de t6rax, impidi6, en parte, un diagn6stico
ante-mortem de la afecci6n.

Sin el recurso de la necropsia, no solamente se hubiera
enterrado el cad6ver, sino tambien la posibilidad de identificar el
mal que inici6 el desenlace fatal. Afortunadamente, pudo realizarse

dicho estudio y los resultados arrojados serin de beneficio para

casos futuros.
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Muerte subita relacionada con aneurisma
disecante espontaneo de arteria coronaria derech",

a proposito de dos casos.

Presentamos dos casos de aneurisma disecante esponrineo
de la arteria coronaria derecha, masculino y femenino, quienes
fueron llevados a la morgue del lnstituto Nacional de Patologia
Forense porque fallecieron s0bitamente, disfrutando de una
aparente "Buena salud". El masculino lleg6 muerto al hospital
Dt. Francisco Moscoso Puello y la femenina fue asistida en el
hospital de Monte Plata y trasladada al hospital Dr. Francisco
Moscoso Puello, donde pocos minutos despu€s de su llegada
falleci6. En cada caso, fue realizada una autopsia. Los hallazgos

anatomopatol6gicos fueron aneurisma disecante espontineo de
la arteria coronaria derecha.

Pdrtrrc clrap,s: aneurisma disecante esponrineo, autopsia, muerte
stbita, anatomopatol6gico.

We are reporting two cases of spontaneous dissecting
aneurysm about the right coronary artery. One male and the other
was a female, who were sent to the autopsy room of the Institute
National of Forensic pathology because they die sudden and they
were apparently enjoyed a "good health". The body of the male
arrived at the Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, and the
female was attended at the Monte Plata's Hospital. ffier that, she

was transferred to The Hospital Dr. Ftancisco Moscoso Puello,
where a few minutes later she died. In each case, an autopsy was

performed. The histopathological studies demonstrated that they
were c:$es of spontaneous dissecting aneurpm of the right coronary
artery.

Key unrd* spontaneous dissecting aneurysm, autopsy, sudden,
death, anatomopathology.

revistaurlBt

Un aneurisma es una dilataci6n arterial circunscrita
producida por debilidad de la pared. Las dilataciones arteriales
y venosas difusas, por lo general, no se denominan aneurismas.
Las dilataciones venosas difusas se llaman flebectasias o vdrices.

Como se producen por debilidad de la pared arterial, los aneurismas

son dilataciones irreversibles con tendencia a aumentar de tamaflo.
Esto se sigue de la ley de Laplace, segun la cual la tensi6n de la
pared de una forma cilindrica hueca, es igual al producto de la
presi6n intetna por el radio, dividido por el espesor de la pared.

Asi, dada la lesi6n parietal y la dilataci6n consecuente, ambos
factores, la disminuci6n del espesor y el aumento del radio, implican
un aumento de la tensi6n, 1o que aumenta el grado de dilatacion,
con lo cual vuelve a disminuir el espesor, asi sucesivamente. Se

entiende que el proceso suele terminar con la ruptura del aneurisma.

Los aneurismas son lesiones frecuentes, que se encuentran en
cerca del 10% de las autopistas. El tamaflo es muy variable, los

hay microsc6picos, de solo unos cientos de micrones, como son
los microaneurismas. En el otro extremo, estin los aneurismas
gigantes, de varias decenas de centimetros.

PRESENTACION DE CASOS:

CASO NO. 1

Se trata de una femenina de 28 aflos de edad, disfrutando
de una aparente buena salud, quien se encontraba conversando
y tomando caf6 con una amiga, cuando sribitamente sinti6 dolor
tordcico y dificultad respiratoria. Fue asistida en el Hospital Dr.
Francisco Moscoso Puello, donde falleci6 minutos despues de

arribar.

DR. VERTILIO CORNIELLE CAAMANO DRA. DANiYD MOQUETE MENDEZ
DR. VERTILIO CORNIELLE SEGURA-

Introduccion

' Irstituto Nacional de Patologia Forense
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Se realiz6 una autopsia que demosrr6 que en una mujer
bien nutrida, de 1.98 metros de estrucrura. El coraz6n mostr6
hemorragia petequial, con peso adecuado, que a la disecci6n de

la arteria coronaria derecha, a 1 cm. de su origen, alrededor de la
capa adventicia tenia un hematoma con adelgazamiento y disecci6n

de sus capas. Ambas arterias coronarias muestran apenas en la
capa intima estrias amarillentas.

Ambos ostium son de aspecto habirual y en el miocardio
no hay evidencias de isquemia. Las secciones histol6gicas de la
arteria coronaria nos muestran disecci6n y hemorragia inrramural,
con un infiltrado de neurr6filos y c6lulas monoucleares solamente

en la capa advertencia.

CASO NO. 2

Es un hombre de 44 aflos de edad, con historia de

hipertensi6n arterial leve a moderada y asma bronquial, laboraba
como vigilante, presenta dolor tordxico y por ello es trasladado al

hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, pero a su llegada ya habia
fallecido. Una autopsia es realizada, con los hallazgos
correspondientes a un hombre bien nuffido que mide 1.81 metros

de estatura,

El coraz6n estaba ligeramente aumentado de tamaflo,
asi como el higado. La arteria coronaria derecha a 1.5 cm. del
ostium presentaba una dilataci6n con disecci6n de sus capas,

mostrando la advertencia hemorr{gica. Ambas arterias coronarias
tienen aterosclerosis leve, y en el miocardio no se observ'an seflales

microsc6picas de isquemia.

Los ostium de ambas coronarias son de aspecto habitual.
Las secciones histologicas de la arteria coronaria muestran disecci6n
y hemorragia intramural y un infiltrado de neutr6filos y c6lulas

mononucleares alrededor de la capa adventicia.

Discusi6n:

Los aneurismas de la arteria coronaria son una anomalia
relativamente infrecuente. Es definido como una dilataci6n de la

arteria coronaria, la cual puede ser sacular o fusiforma y excede

el didmetro del segmento normal o el diimetro en 1.5 a 2 veces

del vaso coronaria del paciente.

La primera descripci6n patol6gica de un aneurisma
coronario fue publicada por Morgagni en 1761 y el primer caso

clinico de un aneurisma fue publicado por Bourgon en 1812,

relato hecho post mortem en un paciente que sufri6 muerte subita.

Hasta 1967, todos los casos descritos en la literatura mddica eran
publicaciones de autopsias.

La historia natural y el pron6stico de 6sta enfermedad
son oscuros y todavia su manejo es un dilema terapdutico, asi

como la mayoria de las recomendaciones publicadas, que est6n
basadas en experiencias anecd6ticas.

La disecci6n de un aneurisma de la arteria coronaria
puede ser secundario a la extensi6n de la disecci6n de la raiz
a6rtica o primaria y limitado a la arteria coronaria. La disecci6n
primaria de un aneurisma puede ser espontenea o debido a un
trauma (trauma de t6rax, angiogtafia coronaria, cirugia cardiaca).
La mayoria de los casos son aneurismas disecantes espontdneos
que ocurren en femeninas, parricularmente en el periodo periparto.

Tres cuartos de los casos conocidos afectan la arteria
coronaria izquierda, a nivel del trayecto disecante anterior.

Ios hallazgos histol6gicos de disecci6n intramural y un
infilrado de neutr6filos y celulas mononucleares, limitado a la
advertencia, nos orientan a pensar en una disecci6n espontenea,

Ia disecci6n de la arteria coronaria puede tambi6n estar
asociada a arteritis (enfermedad de Kawasaki), anormalidades
metab6licas y enfermedades degenerativas. Causas iatrogenicas
incluyen angiografia coronaria, reemplazo de vrihrrla cardiaca o
cirugia coronaria.

Ademds, la disecci6n de la arteria coronaria tambidn ha
sido atribuida a una complicaci6n en el mecanismo de reanimaci6n
cardiopulmonar. Sin embargo, hallazgos nuestros en unas 2000
autopsias de personas sometidas a reanimaci6n cardiopulmonar,
tienen injurias en las arterias coronarias como resultado de la
inyecci6n intracardiaca y no se han encontrado evidencias de
disecci6n de la arteria coronaria.

En los dos casos que presentamos no hay evidencias de
enfermedad metab6lica ni degenerativa, y su historia narural no
revela otros factores. La infiltraci6n perivascular y de
polimorfonucleares no fue especifica y no directamente envuelta
la pared arterial, por lo que no hay evidencias de arteritis.

De aqui que describimos estos dos casos como de muerte
subita por disecci6n primaria o esponrinea de la arteria coronaria.
Ademis de las causas seflaladas anteriormente, se citan, otras
causas potenciales en la formaci6n de aneurismas coronarias:

l^a enfermedad coronaria teroscler6tica, la Malformaci6n
congdnita, la Poliarteritis nodosa, Ia enfermedad de Takayasu, la
fiebre reumdtica, la Endocarditis bacteriana subaguda (embolia
sdptica), la Sifilis, el Sindrome de Ehlers-Danios, el Sindrome de
Marfan y la Estimulaci6n cr6nica por 6cido nitrico (intoxicaci6n
por herbicidas).

La etiologia puede variar de acuerdo a la localizaci6n
geogrifica, por ejemplo Kawasaki en Jap6n o aterosclerosis en
Norteamdrica. Otros factores menos frecuentes asociados a esta

entidad son trauma, stress e hipertension.

La manifestaci6n clinica de disecci6n de la arteria
coronaria es mejor demostrada en los casos en los cuales la disecci6n

ocurre durante una angiografia coronaria, La consecuencia
inmediata puede ser desde ausencia completa de sintomas o angina
estable o inestable, disrritmia ventricular, infarto al miocardio y
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muerte. Cuando la disecci6n de la arteria coronaria ocurre
espontaneamente, la conclusi6n usual es muerte s0bita.

[a disecci6n primaria de la arteria coronaria es una causa inusual
de muerte subita, no sospechada. Ocurre m{s comunmente en
pacientes con edades enrre 3050 aflos; mujeres en postparto se

han visto particularmente predispuestas a esta enfermedad. No
obstante hay abundancia de especulaci6n; se desconocen otros
factores de riesgo y la causa bisica de la disecci6n primaria de [a

arteria coronaria.

La publicaci6n de estos dos casos debe servir de alerta sobre [a
necesidad de efectuar un minucioso examen macrosc6pico y
microsc6pico de las arterias coronarias en adultos j6venes, que
han muerto sfbitamente, mientras disfrutaban de una aparente
buena salud.

Fig. 1. Disecci6n de la pared de la arteria coronaria del caddver
de un adulto que sufri6 muerte subita. Caso 1.

Fig. 2. Pared de la arteria coronaria mostrando la disecci6n de sus

crpas.

TIENCAYCULTURA

Bibliografia

1- Di maio, DominickJ. yVimcentJ.M., Forensic Pathology

Elsewiet 1989,3;4348

2- Sudrez, M.D. Ronald V. y Wetli, MD. Charles. The American
Society of Clinical pathologists Forensic Pathology Volume
26, number 6,1984

1Rosai, Juan, M.D. Ackerman's surgical pathology. Eight Edition.
Mosby 199 5 ; 27 :219 4 -2201

& Robbins, Patologia Estmctural y Funcional. Sexta edici6n.
McGraw Hill-Interamericana, 2000; 121544-5 56

5- fusiri, M.D., Abdullah. Giant Coronary Artery Aneurism.

6 S Jone Guiner, D.O. and Gregory L. Freeman, M.D. Clinical
Cardiology. Images in cardiology, artherosclerotic coronary
artery aneurysm. October 2000

7- Chuaqui, Dr. Benedicto. Anatomia Patologia del aparato
cardiovascular. Aneurismas.

& Friedman BA. Dissectng aneurys of coronary artery associated

with drug abuse and pulmonary lesions. J. Forensic. Sci

1970 20 33+339

9- Trillo AA, scharyj M. Prichard R.'W., coronary artery aneurysm
and myocardial infarction resulting in sudden dath of 6
years old child. AmJ Forensic Med pathol 1980;1,349-354

1O Ehya H, Witzer S. Post parftrm dissecting aneurysm of coronary
arteries in a patient with sarcoidos. South med J 1980;

73(1): 87-88

11- Gisbert Calabuig, Juan Antonio. Medicina legal y toxicologia.
5ta. Edici6n. Mason, S.A., 1998; Zl2A9-210

12-Archivos del Instituto Nacional de Patologia Forense. Republica
Dominicana,2002

I I t I I I 33

E

I T



La mediana no es el mensaje

Publicado por Stephen J. Gould, eminente biologo de la Universidad de Harvard. Murio a los 60 anos

despues de 20 anos del diagn6stico de un mesotelioma. Durante esos aflos fue muy prolifico intelectualmente.

Fallecio de un cdncer diferente al diagnosticado originalmente.

Traducido por el doctor Jos6 Ram6n Albaine Pons

Recientemente, en mi vida se han interceptado, de una

forma muy personal, dos de las famosas frases de Mark Twain.
Dejard una para el final de este ensayo. La otra (a veces atribuida
a Disraeli) identifica tres clases de mentiras, cada una peor que la

anterior: las mentiras, las malditas mentiras y las estadisticas.

Considdrese el ejemplo estdndar del estitamiento de la

verdad con numeros - un caso muy redundante para mi historia.

Las estadisticas reconocen diferentes medidas del
"promedio", o tendencia central. La media es nuestro concepto

usual de promedio gerencial - sume los objetos y divida entre el

numero de dueflos (100 dulces obtenidos por cinco niflos en el
pr6ximo Halloween resultan en 20 para cada uno, en un mundo
justo). La mediana, una medida distinta de tendencia central, es

un punto medio. Si coloco cinco niflos en fila segun sus estaruras,

el que representa la mediana es mds bajo que dos de los cinco y

mds alto que los otros dos (quienes pueden tener problemas

tratando de obtener su parte "media" de los dulces por ser mds

chicos).

Un politico en el poder puede decir con orgullo "el sueldo

promedio de nuestros ciudadanos es $15,000 al aflo". El lider de

la oposici6n puede responder, "pero la mitad de nuestros ciudadanos

ganan menos de $10,000 al aflo". Ambos tienen raz6n pero

ninguno cita la estadistica con objetividad serena. El primero

habla de la media y el segundo de la mediana (las medias son

mayores que las medianas en estos casos porque un millonario
puede elevar la media al calcularse junto a cientos de personas

pobres, pero s61o puede contrabalancear a un mendigo si calculamos

la mediana).

La desconfianza o el desprecio por las estadisticas es un
problema muy preocupante. Muchas personas realizan una

separaci6n desafortunada y carente de validez entre el coraz6n y

la mente, enfie los sentimientos y el intelecto. En ciertas tradiciones

contempordneas, estimuladas por acrirudes estereotipadas cenff adas

en el sur de California, las sensaciones son exaltadas como mds

"reales" y la unica base apropiada para el accionar - si se siente

bien, hazloll - mientras que el intelecto recibe poca atenci6n como

una reliquia de un elitismo fuera de moda. Las estadisticas, en

esta dicotomia absurda, generalmente se transforman en el simbolo

del enemigo. Como escribi6 Hillaire Belloe, "las estadisticas son

el triunfo del m6todo cuantitativo, y el m6todo cuantitativo es la

victoria de la esterilidad y la muerte".

Esta es mi historia personal de las estadisticas, interpretadas
apropiadamente como profirndamente beneficiosas y dadoras de

vida. Declara la guerra santa contra la degradaci6n del intelecto
al contar una historia acerca de la utilidad del conocimiento seco

y academico sobre [a ciencia. El coraz6n y la cabeza son puntos
focales de un solo cuerpo, de una sola personalidad.

En julio de 1982 supe que sufria de mesotelioma
abdominal, un gincer raro -v muy serio, generalmente asociado a

la exposici6n al asbesto. Cuando me despertd de la cirugia, la
primera pregunta a mi m€dico y quimioterapeuta fue: "2cu61 es la

mejor literatura tecnica sobre mesoteliomal". Ella respondi6, con

un toque diplomitico (la unica \rz que se separ6 de su franqueza

directa), que la literatura medica al respecto no valia la pena leerla.

Claro, tratar de mantener a un intelectual alejado de la

literatura funciona tan bien como recomendar castidad al Homo

sapiens, el primate rryis ser<ual de todos. Tan pronto como pude

caminar fui en linea reca hacia la biblioteca Counnvay de Harvard
y tecled mesotelioma en la compuadora de busquedas bibliogrfficas.

Una hora despues, ro,leaJo de lo mds reciente publicado sobre

mesotelioma atrlominal. me di cuenta, tragando en seco, por qu6

mi doctor me otrecio una respuesta tan humana. La literatura
cientifica no podia ser m6s brutalmente clara al respecto - el

mesotelioma es incurable, con una mortalidad mediana de s6lo

ocho meses luego de descubierto.

Me sente abrumado por cerca de quince minutos, luego

sonrei y me dile a mi mismo: asi que por eso es que no me dieron
nada para leer. Mi mente empez6 de nuevo a trabajar, gracias a

Dios.

Si el saber poco de algo puede alguna vez ser peligroso,

habia encona'ado el ejemplo clesico. [a actitud claramente importa

cuando 56 fstella contra el c6ncer. No sabemos por qu6 (dada mi
anticuada perspectiva materialista, sospecho que los estados

mentales retroalimentan el sistema inmune). Pero, si agrupamos

personi$ con el mismo cdncer por edad, clase social, salud y estatus

socioeconomico, en general, aquellos con actitudes positivas, con

una fuene voluntad ptoposito de vivir, con compromiso de luchar,

con una respuesta activa de ayudar a su propio tratamiento y no

solo una aceptaci6n pasiva de 1o que sea que digan los medicos,

tienden a vivir mds tiempo.
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Meses despues pregunt6 a Sir Meter Medawar, mi guru

cientifico personal y premio N6bel de Medicina en inmunologia,

cuil seria la mejor receta para el exito contra el cdncer. "(Jna

personalidad sanguinea" me respondi6. Afortunadamente (ya

que uno no puede reconsffuirse a si mismo en poco tiempo y con

prop6sito definido), soy de temperamento moderado y seguro de

si mismo, como buen sanguineo.

He aqui el dilema para los mddicos ya que las actitudes

son tan criticamente importantes, ideberia propalarse una

conclusion tan sombtia, especialmente con tan poca gente con

conoc\nr.rrentos &e estail\strcas como para poilet e.vt\uar que

significan en realidad estas aseveraciones? Con mi experiencia de

aflos en la evoluci6n a pequefla escala de los caracoles terestres
de Bahamas y el tratamiento cuantitativo de sus datos, he
desarrollado este conocimiento tdcnico - y estoy convencido que

ha jugado un importante papel en la salvaci6n de mi vida. Como
dijo Bacon, conocimiento es poder.

El problema puede plantearse brevemente: ique siglifica
una "mortalidad mediana de ocho meses" en nuestro lenguaje
coloquial? Sospecho que mucha gente, sin entrenamiento en
estadisticas leeria esta oraci6n asi: "Yo probablemente est6 muerto
'dentro de ocho meses" una conclusion que deberia evitarse, ya

que no es necesariamente asi y las actitudes son importantes.

Claro, yo no estaba feliz, pero tampoco entendi el mensaje

coloquialmente. Mi enrrenamiento tdcnico produjo una perspectiva

diferente de "mortalidad mediana de ocho meses". El punto es

delicado, pero profundo - ya que encierra la manera distintiva de
pensar de mi propio campo de biologia evolutiva e historia natural.

Nosotros aun llevamos a cuestas el equipaje hist6rico de
la herencia plat6nica que busca esencias claras y definidas y sus

limites (asi esperamos encontrar un "inicio de la vida" o "definici6n
de muerte" sin ninguna ambigriedad, aunque la naturaleza se nos
presente generalmente como un continuo irreducible). Esta
herencia plat6nica con sus 6nfasis en las distinciones claras y
entidades inmutablemente separadas, nos lleva a ver las medidas
estadisticas de tendencia central de manera err6nea, atn m6s,
opuestas a la apropiada interpretaci6n de nuestro acrual mundo
de variaciones, sombras y continuos. Brevemente, vemos las

medias y medianas como las "realidades" fuertes, y la variaci6n
que permite su cdlculo como un conjunto de medidas imperfectas
y transitorias, que ocultan su esencia. Si la mediana es la realidad
y la variaci6n a su alrededor s6lo un artificio para su cdlculo, el
"yo probablemente estard muerto en ocho meses" puede pasar

como una interpretaci6n razonable.

Pero, todos los bi6logos evolutivos saben que es la propia
variaci6n la fnica esencia irreducible de la naturaleza. Medias y
medianas son abstracciones. Por 1o tanto, mir6 las estadisticas
sobre el mesotelioma de manera diferente - y no s61o porque soy

optimista que tiende a ver la rosquilla y no su agujero, sino
primariamente porque s6 que la propia variaci6n es la realidad.
Yo tenia que colocarme entre las variaciones.

Cuando supe de la mediana de ocho meses, mi primera

reacci6n intelectual fue: bien, la mitad de la gente, vivird m{s

tiempo, entonces qu€ chances tehgo de estar en esa mitad' Lei

intensa y nerviosamente por una hora y conclui, con aliviot muy

bueno. Yo poseia cada una de las caracteristicas que confieren la

probabilidad de una larga vida: era joven, mi enfermedad se

diagnostic6 en un relativo estadio temprano' recibiria el mejor

tratamiento m6dico del pais, tenia todo un mundo por el cual

vivir, sabia leer los datos de manera apropiada y no desanimarme'

Otro punto te6rico vino a aumentar mi tranquilidad'

\o,'\nrileNf,tttre\telero\ot\q\e\t\st[\utr[rt\tht\ut\t\
alrededor de una mediana de ocho meses, casi seguto seria lo que

las estadisticas llaman "de tendencia detecha" (en una distribuci6n
simdtrica, la variaci6n hacia la izquierda de la tendencia central
es una imagen especular de la variaci6n hacia la derecha. En las

distribuciones sesgadas o tendenciadas, la variaci6n hacia uno de

los lados es muy extendida - hacia la izquierda o hacia la derecha).

La distribuci6n de la variaci6n tenia que ser sesgada, razon6.
Despuds de todo, el lado izquierdo de la distribuci6n contiene
una frontera irrevocable de cero (ya que el mesotelioma puede ser

identificado en el momento de muerte o antes), asi que no hay

mucho espacio para la parte baja (o izquierda) de la distribuci6n.
Pero la mitad superior (o derecha) puede extenderse por aflos y

aflos, aunque nadie la llegue a sobrevivir. Esta distribuci6n tiene
que ser sesgada hacia la derecha, y necesitaba saber cudn lejos
llegaba esa extendida cola - porque yo habia concluido que mi
perfil favorable me convertia en un buen candidato para ser parte
de la curva.

En realidad la distribuci6n era fuertemente sesgada hacia
la derecha, con una larga cola (aunque fuese pequefla) que se

extendia varios afros por encima de la mediana de ocho meses.

No veia una larga expiraci6n de alivio. Mis conocimientos tecnicos

me habian ayudado. Yo habia interpretado la grdfica de manera
correcta y encontrado la respuesta. Habia obtenido, con toda
probabilidad, el mds preciado de todos los regalos posibles dadas

las circunstancias - algo de tiempo. No tenia que detenerme y
seguir de inmediato la expresi6n de lsaias a Jeremias: pon ru casa

en orden porque morir6.s y no vivirds. Yo tenia tiempo para pensar,

planear y pelear.

Un punto final acerca de las distribuciones estadisticas.

56lo se aplican a un conjunto dado de circunstancias - en este

caso la supervivencia al mesotelioma en las condiciones
convencionales de tratamiento m€dico. Si las circunstancias
cambian, la distribuci6n varia. Me colocaron en un protocolo
experimental en mi tratamiento y, si la buena fortuna sigue, estar6

en el primer grupo de una nueva distribuci6n con una mediana
alta y una cola derecha que se extenderd hasta la muerte por causas

narurales en una avanzada vejez.

Bajo mi punto de vista se ha convertido en una moda la

aceptaci6n de la muerte, como algo unido a cierta dignidad
intrinseca. Claro, estoy de acuerdo con el predicador del Eclesiast6s

de que hay tiempo para amar y tiempo para morir y cuando mi
hilo se termine espero encarar el final calmadamente y a mi manera.
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Sin embargo, para la mayoria de las situaciones, prefiero una

situaci6n mds marcial, de que la muerte es el enemigo final y no

encuentro nada reprochable en aquellos que luchan con todas sus

fuerzas contra la muerte de la [uz.

Las espadas de batalla son numerosas y ninguna mds

efectiva que el humor. Mi muerte fue anunciada en una reuni6n

de mis colegas en Escocia, y yo casi tuve la experiencia del delicioso

placer de leer mi obituario de la pluma de uno de mis mejores

amigos (y 61 tambidn sospech6 y cheque6, es tambien un estadistico

y no esperaba encontrarse tan alejado de la cola derecha). Aun

asi, el incidente me caus6 mi primera carcajada luego de mi

diagn6stico. 561o piense que, estuve al punto de repetir la linea

mis famosa de todas las de Mark Twain: "los reportes sobre mi

muerte han sido muy exagerados".
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Competencias para profesionales de la
informacion del siglo )O(I

Preparado para el Consejo de Directores de la Special Libraries Association (fuociacion de Bibliotecas Especializadas)

por el Comite Especial sobre Competencias de Bibliotecarios Especializados. Eilen Abels, Rebecca Jones, John
Latham, Dee Magnoni, Joanne Gard Marshall.

TRADUCIDO AL ESPANOL POR JESUS LAU.
EDTCION REVISADA, JUNIO 2003

2Que es un profesional de la Informacionl

Un profesional de la Informaci6n (Pl) usa estrat6gicamente

la informaci6n en su trabajo para cumplir con la misi6n de su

organizaci6n. El Pl logra'sus resultados a traves del desarrollo,
despliegue y administraci6n de recursos y servicios informativos.
El PI utiliza la tecnologia, como una herramienta critica, para

lograr objetivos. Los PI's incluyen, pero sin estar limitados a:

bibliotecarios, administradores de conocimiento, responsables de

informaci6n, jefes de informaci6n, desarrolladores de pdginas ureb,

corredores informativos y consultores.

;Cudles son las organizaciones informativas?

Las organizaciones informativas se definen como aquelle" entidades
que proveen soluciones basadas en la informaci6n a un daerminado
mercado. Algunos nombres usados comtnmente para estas

organizaciones incluyen bibliotecas, centros de informaci6n,
unidades de inteligencia competitiva, departamentos de Intemet,
centros de recursos del conocimiento, jefaturas de operaciones
informathas, desarrolladores de priginas urb, corredores informatirros
y consultores.

Antecedentes
La Asociaci6n de Bibliotecas Especializadas -Special Libraries
Association- (SLA) es una organizaci6n de PI's din6micos y
orientados al cambio, que ha estado interesada mucho tiempo,
en los requerimientos del conocimiento de este campo. Los

miembros de la asociaci6n han explorado y compartido su visi6n
de competencias y habilidades, requeridas para el manejo
especializado de la informaci6n en muchos foros a traves de los

aflos. La primera edici6n del documento sobre competencias fue
publicada en 1997, el cual se sintetiz6 y estructur6 en un mabajo

anterior a la luz del continuo cambio social, tecnol6gico y laboral.
Este documento ha sido ampliamente usado por PI's, asi como
por educadores, empleadores, estudiantes e interesados en estudiar
esta disciplina. La edici6n 1997 puede ser encontrada en.
www.sla.org/competencies 1997,/.

En la preparaci6n de la revisi6n 2003, el comite discuti6

las Ultimas tendencias y rwis6 otros documentos sobre competencias

de disciplinas relacionadas. Tambien se encontr6 que la revisada

frase de inrrestigaci6n de la SlA, "Ponietdo fluest'ro conocimiento
dtr&oio" (Puning OUR Knowledge to Work), con dnfasis sobte

la prdctica basada en la evidencia era altamente relevante. La
prdctica basada en la evidencia involucra consciente y

persistentemente el tomar decisiones a nivel profesional basadas

en la evidencia mds fuerte de investigaci6n y en la prictica que

mejor funcione para nuestros clientes. ula frase" de investigaci6n

se recomienda como un documento complementario para el de

competencias. La frase de investigaci6n de la SLA puede ser

enconftada en www.sla.org/researchstatement/.

En la era de la informaci6n del conocimiento, los

especialistas en administraci6n informativa son esenciales - ellos

proveen ventaja competitiva para la organizaci6n basada en el
conocimiento, respondiendo con un sentido de urgencia a las

necesidades criticas de la informaci6n. Esta, producida intema y
externamente, es la esencia de las organizaciones basadas en el

conocimiento, y eje central para la innovaci6n y el aprendizaje
continuo. Compartir informaci6n es tambi€n algo esencial para

cualquier organizaci6n que trata de atender y administrar su capital
intelectual, con frecuencia en un contexto global. Los PI's juegan

un rol unico en recolectar, otganizar y acceder coordinadamente
los mejores recursos informativos disponibles para la organizaci6n

como un todo, y estos profesionales tambien son lideres en el

diseflo e improvisaci6n de normas para el uso 6tico de la
informaci6n.

Si los PI's no existieran, ellos serian reinventados conforme
las organizaciones luchan por tomar control de las crecientes
cantidades de informaci6n en diferentes formatos de

almacenamiento. El fenomenal crecimiento de Internet y el

elevado uso de las comunicaciones electr6nicas han transformado
nuestro mabajo y nuestras vidas. La sobrecarga informativa es un
creciente problema y los PI's son requeridos m6s que nunca para

reunir y filtrar cualitativamente la informaci6n requerida en un
formato manejable. Para satisfacer este prop6sito, los PI's requieren

dos tipos de competencias:
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Competencias Profesionales. Estas estdn relacionadas con el
conocimiento de los recursos, acceso, tecnologia y administraci6n,
y la habilidad para utilizar este conocimiento como la base, para
proveer servicios informativos de la mds alta calidad. Existen cuarro

competencias principales, cada una aumentada con habilidades
especificas.

A) Administraci6n de organizaciones informativas

B) Administraci6n de recursos informativos

C) Administraci6n de servicios informativos

D) Aplicaci6n de herramientas y tecnologias informativas

los escenarios aplicados ilustran muchos de los mtiltiples
roles y responsabilidades, que los PI's desarrollan en organizaciones

de todo tipo.

Competencias personales. Representan un grupo de

actitudes, habilidades y valores que permiten a los profesionales
trabajar efectivamente y contribuir positivamente con sus

organizaciones, clientes y la profesi6n. Estas competencias van
desde ser ejemplares comunicadores, hasta demostrar el valor
afladido de sus contribuciones para permanecer flo<ibles y positivos

en un ambiente de cambio constante.

Competencias bdsicas. Entrelazan las competencias
profesionales y personales. Estas dos competencias bisicas son
absolutamente esenciales para cualquier profesional de Ia
informaci6n. Como profesionales formados, los Pl's entienden el
valor de desarrollar y compartir su conocimiento; y eso se logra
a trav6s de redes de asociaciones y mediante la conducci6n e

intercambio de investigaciones en congresos, publicaciones y
convenios de todo tipo. [.os Pl's tambi6n reconocen y respetan la
etica de la profesi6n. La importancia de todos los campos cardinales

basicos no pueden ser suficientemente enfatizados, estos son
simbolos del valor y la viabilidad de la profesi6n.

[.os campos descritos en este documento son un conjunto
de herramientas para el crecimiento, reclutamiento y evaluacion
profesional. Empleados especificos requerir{n conjuntos especificos

de competencias en sus diferentes niveles, por lo tanto,
recomendamos usar estas competencias para crear mapas de

rrayectoria para el crecimiento y desarrollo del profesional, de sus

colegas y sus organizaciones.

Competencias biisicas

I. Los profesionales de la informaci6n confiibuyen a la base del
conocimiento de la profesi6n compartiendo las mejores pricticas
y experiencias, y continuan el aprendizaje a travds de conductos
informativos, servicios y pr6cticas administrativas conforme a su

vida profesional.

lI. los profesionales de la informaci6n esten comprometidos con
la excelencia y etica profesional, asi como con los valores y principios

de la profesi6n.

Competencias profesionales

A) Adminis*aciin dc ar ganiTaciones infarmativas.

Los profesionales de la informaci6n administran
organizaciones informativas que varian desde un empleado hasta
varios cientos de empleados. Estas organizaciones pueden estar
en cualquier ambiente corporativo, educativo, priblico,
gubemamental, no lucrativos. I-os profesionales de la informaci6n
destacan en la administraci6n de estas organizaciones cuyos servicios
son intangibles, donde los mercados est6n cambiando
constantemente y la elevada tecnologia y el alto alcance son
vitalmente importantes para lograr el 6xito organizacional.

,4..1 Alinea la organizaci6n informativa con directrices esffatdgicas
de la organizaci6n matriz o de grupos de clientes y las apoya a
Eaves de alianzas con principales tomadores de decisiones en
actividades claves.

.4.-2 Evahla y comunica el valor de la organizaci6n informativa
incluyendo servicios informativos, productos y politicas a los
administradores directivos, actores claves y grupos de clientes y
tomadores de decisiones.

.4.3 Esablece una administraci6n efectiva, manejo de procesos
operacionales y financieros, ejercita usos de negocios para tomar
decisiones que equilibren consideraciones operacionales y
estrategicas.

.{-4 Contribuye efectivamente en las estrategias y decisiones de
Ia administraci6n directiva sobre aplicaciones informativas,
herramientas, tecnologias, y politicas para la otganizaci6n.

A.5 Construye y liderea un equipo de servicios informativos
efecdvos y favorece el desarrollo profesional y personal de la gente
que trabaja en la organizaci6n informativa.

A'.6 Mercadea servicios y productos informativos, formal e

informalmente, a travds de medios webyla colateral comunicaci6n
fisica, en presentaciones, publicaciones y conversaciones,

A.7 Recolecta la mejor evidencia disponible para sustentar sus

decisiones acerca del desarrollo de nuevos servicios y productos;
la modificaci6n de servicios actuales o la eliminaci6n de servicios
para mejorar continuamente la gama de servicios ofrecidos.

A.8 Aconseja a la organizaci6n en materia de derechos de autor,
propiedad intelectual y su respeto.

Escenarios aplicados

. Desarrolla planes estrat6gicos y de negocios que apoyan los

objetivos de la organizaci6n matriz que establece metas a largo
plazo y prioridades inmediatas para la organizaci6n informativa.

. Inspira una visi6n compartida y crea una visi6n relevante para
la adminisrraci6n que anima a su gente para trabajar en el logro
de estrategias y la satisfacci6n de sus clientes y actores principales.
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. Conduce investigaci6n de mercados sobre conducta informativa
y problemas actuales y potenciales de grupos de clientes para

identificar conceptos con nuevas y mejores soluciones informativas
para estos grupos. Transforma estos conceptos en productos y

servicios especializados.

. Establece expectativas de desempefro claras, ligadas a las estrategias

organizacionales.

. Provee oportunidades de desarrollo profesional para su personal.

. Calcula las ganancias de inversi6n sobre servicios y productos
informativos o desarrolla otras contribuciones medibles de la
organizaci6n informativa.

. Demuestra claramente el valor anadido de la organizaci6n
informativa a sus clientes y actores principales a travds de

comunicaciones con la alta administraci6n.

B) Administraciln de recursos infanratistos

Los profesionales de la informacion tienen experiencia
de la administraci6n total de los recursos informativos, incluyendo
la identificacion, selecci6n, evaluaci6n, seguridad y acceso a los

recursos informativos pertinentes, estos recursos pueden estar en
cualquier medio o formato. Los profesionales de la informaci6n
reconocen la importancia de la gente como un recurso informativo
clave.

B.l Administra el ciclo completo de la informaci6n desde su

creaci6n o adquisici6n hasta su destrucci6n. Esto incluye
organizaci6n, categorizaci6n, catalogaci6n, clasificaci6n,
diseminaci6n, creaci6n y manejo de taxonomias, contenidos de
intranet y extranet, diccionarios, etc.

8.2 Construye una colecci6n de recursos informativos dindmica
basada en un claro entendimiento de las necesidades informarivas
de los clientes, su aprendizaje, trabajo y procesos de negocios.

8.3 Demuestra conocimiento vasto del contenido y el formato de

los recursos informativos, incluyendo la habilidad para evaluar
criticamente, seleccionar y filtrar.

8.4 Provee acceso a los mejores recursos informativos publicados
externamente o creados en el interior de la organizaci6n y activa
los contenidos a travds de la organizaci6n usando un conjunto de

recursos informativos para su acceso.

8.5 Negocia la compra y licencias de productos y servicios
informativos requeridos.

8.6 Desarrolla politicas informativas para la organizaci6n con
respecto a los recursos informativos publicados externamente o
creados al interior de la organizaci6n y asesora en la implanaci6n
de estas politicas.

Escenarios aplicados
. Los PI's son expertos en identificar los mejores recursos
informativos, comparando recursos gratuitos contra los que tienen

un costo para determinar las caracteristicas de valor afladido que

garanticen su costo; examinando caracteristicas de recursos

disponibles de multiples proveedores; y contribuyendo al acceso

de los recursos para la organizaci6n mediante la negociaci6n de

contratos de costos.efectivos con proveedores.

. [.os PI's seleccionan y aseguran recursos informativos que sean

apropiados en terminos de formato, lenguaje, contenido, cobertura
y que provean caracteristicas especiales que ajusten el contenido
y capacidades de recuperaciones de las necesidades especificas de

los grupos de usuarios.

. Los Pl's pueden trabajar conjuntamente para facilitar precios

de mayoreo u otros arreglos operativos dentro y fuera de la
organizaci6n que provean el m6ximo valor a la inversi6n realizada.

. Los PI's integran recursos informativos publicados extemamente
y creados intemamente, asi como recursos de conocimiento para

crear nuevas colecciones y fuentes informativas enfocadas a clientes

especificos.

. Los PI's pueden usar productos informativos comerciales
reconociendo que estos productos pueden requerir modificaciones
para satisfacer las necesidades de grupos especificos de usuarios;
pueden seleccionar, diseflar e implementar las modificaciones
requeridas.

. Los PI's seleccionan, preservan y hacen accesibles los reportes
t6cnicos, estendares, directrices de mejores prdcticas, y otros
documentos internos para un uso continuo.

. I-os Pl's establecen programas para la retenci6n de documentos
y procedimientos de acceso que satisfacen requerimientos
regulatorios.

C) Adminis*aci6n dc. servicios informatiuos

Los profesionales de la informaci6n administran el ciclo
completo de los servicios de informaci6n desde el concepto
universal hasta el diseflo, desarrollo, encuesta, mercadotecnia,
empacado, enrrega interna y distribuci6n de estos ofrecimientos.
Tambien pueden supervisar este proceso completo 6 concentrarse

en etapas especificas, asi, su experiencia es innegable en raz6n de

proporcionar servicios que permitan a los clientes integrar y aplicar
inmediatamente la informaci6n a su trabajo o a su proceso de

aprendizaje.

C.I Desarrolla y mantiene un portafolio de servicios informativos
que son costocfectivos y valorados por el cliente, permitiendo una
alineacion con las direcciones esrategicas de la organizaci6n y los

grupos de clientes.

C.2 Conduce investigaciones de mercados de las conductas
informativas y problemas actuales y potenciales de los grupos de

clientes, para identificar conceptos hacia nuevas o mejoradas
soluciones informatilas de estos grupos. Tiansforma estos conceptos

en servicios y productos informativos a la medida.
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C3 Investiga, analiza y sintetiza informaci6n para transformarla

en respuestas confiables o informacion operable para clientes, y

asegura que estos tengan las herramientas o capacidades para

aplicarlas inmediatamente,

C.4 Desarrolla y aplica lineamientos apropiados para medir
continuamente la calidad yvalor de los ofrecimientos informativos,

y toma las acciones apropiadas para asegurar que la relevancia de

las ofertas este dentro del portafolio de servicios.

C.5 Emplea una administraci6n basada en evidencias para

demostrar el valor y continuamente meiorar las fuentes y servicios

informativos.

Escenarios aplicados

. Busca oportunidades para trabajar con clientes en proyectos o

dentro de su ambiente u operaciones para entender completamente

sus procesos, conductas informativas y como los servicios de

informacion pueden ser usados efectivamente.

. Analiza y sintetiza informaci6n que transforma en repuestas

confiables o informaci6n operable para clientes, y asegura que

estos tengan los tecursos o capacidades para aplicarlas
inmediatamente.

. Adapta servicios informativos para satisfacet mejor las necesidades

especificas y patrones de uso de sus clientes.

. Desarrollo y enrega paquetes de informaci6n especificos o

servicios de alerta para clientes, tales como inteligencia competitiva,

inteligencia de negocios, monitoreos industriales, indicadores de

t6picos o problemas.

. Desarrolla, entrega y administra curricula, educando clientes

en formaci6n informativa, uso de Internet, localizaci6n e

interpretaci6n de fuentes informativas,

. Utiliza la administraci6n basada en la evidencia para presentar

pruebas razonables acerca del valor de un servicio en las habilidades

de una organizaci6n. Desarrolla y aplica medidas de uso de servicio

,/ producto, impacto de satisfacci6n del cliente y el impacto de

servicios y productos en la organizaci6n o el cliente. Evahia

regularmente las necesidades y requerimientos informativos usando

herramientas de investigaci6n de mercados, incluyendo
cuestionarios, estudios, entrevistas, grupos de interes y la
observaci6n.

D.l Evaluan, seleccionan y aplican herramientas informativas
actuales crean acceso a la informaci6n y entregan soluciones.

D.2 Aplican su experiencia en base de datos, indizaci6n, meta

datos, andlisis y sintesis informativa para mejorar la recuperaci6n
y uso de la informacion en la organizaci6n.

D3 Protegen la privacidad informativa de los clientes y fomentar
la conciencia de Ia misma en respuesta a los nuevos desafios sobre

la privacidad.

D.4 Mantienen una conciencia actualizada acerca de las tecnologias

emergentes, que no son relevantes pero pueden convertirse en

herramientas cruciales para los futuros recursos, servicios o

aplicaciones.

Escenarios aplicados

. Los PI's son compafleros activos de los distribuidores de

tecnologia, al proporcionar, retroalimentar, sugerir mejoras y
mantener en primer lugar las necesidades de los clientes.

. Los PI's manrienen la conciencia de tecnologias emergentes a

travds de la lecrura de documentos profesionales y populares,

participando en conversaciones con colegas y asistiendo a cursos,

talleres y conferencias. Estdn preparados para asesorar todos los

niveles de la organizaci6n sobre tendencias de la tecnologia que

afectan a la organizaci6n y a los clientes.

. [.os PI's lideran iniciativas tecnologicas en sus organizaciones

consolidando equipo, logrando el convencimiento de la
adminigracion superior, supervisando el ciclo de vida del proyecto

adminisrrarirrc y comunicindose con todos los niveles criticos de

la organizaci6n.

. los PI's examinan, seleccionan y usan nuevas herramientas
tecnologicas conforme son desarrolladas.

. [.o PIs manthren conciencia de las riltimas politicas legislativas

que pueden tener un impacto en la privacidad y disponibilidad
del uso s ransferencia de la informaci6n y la aplicaci6n de la

tecnologia-

. [-os PI's educan en el uso de herramientas y tecnologias
informarivas en diferentes formas, entrenando gente para localizar

informaci6n requerida en Internet o en bases de datos propias,

tu$a la integraci6n de recursos informativos acerca del desempeflo

laboral o el curriculo de sus clientes.

D) Aplicocian de tecnologias t heramienus infarmoriuu

Los profesionales de la informaci6n aprovechan las

herramientas actuale$ y apropiadas para entregar los mejores

servicios, proveen los recursos mis relevantes y accesibles,

desarrollan herramientas para maximizar el uso de la informaci6n
por parte del cliente, capitalizan el ambiente bibliotecol6gico e

informativo del Siglo )O(I.

Competencias personales

@roezrcios @licdos)

Ticdo profesional de la informacion:
- Busca desafios y capitaliza nuevas opornrnidades

- Tiene una perspectiva amplia
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- Comunica efectivamente

- Presenta ideas claramente; negocia confiada y persuasivamente

- Crea esquemas de colaboraci6n y alianzas

- Construye un ambiente de respeto y confianza mutua; respeta
y valora la diversidad

- Emplea el enfoque de trabajo en equipo; reconoce el balance de

colaborar, liderar y seguir

- Toma riesgos calculados; muestra coraje y tenacidad cuando
enfrenta oposici6n

- Planea, antepone y enfoca 1o que es crucial

- Demuestra planeaci6n en su carrera personal

- Piensa con innovaci6n y creativamente; busca oportunidades
nuevas o las reinventa

- Reconoce el valor de las redes profesionales y la planeacion de

su carrera personal

- Balancea trabajo, familia y obligaciones comunitarias

- Mantiene flexibllidad y actitud positiva en tiempos de cambio
continuo

- Celebra ;logros propios y ajenos

Conclusiones
Estas son las competencias de los profesionales de la

informaci6n para el siglo )Ofl. Tienen sus raices en el pasado y
tienen alcance en el futuro, Estas competencias forman las bases

para el crecimiento en el 6rea de la informaci6n, Los PI's reconocen
y adoptan la naturaleza expansiva de la disciplina y los desafios
que esto impone.

Aun cuando los fundamentos de la profesi6n se

mantienen inmutables, los mdtodos y las herramientas sobre la
diseminaci6n de la informaci6n y el alcance de la empresa continuan
su crecimiento y cambio en forma dram6tica. Los profesionales
requieren constantemente conocimiento avanzado de la tecnologia
de la informaci6n para desarrollar su potencial completo, mientras
mantienen su enfoque cenffado en la proximidad enffe el cliente
yel contenido informativo. las opomrnidades emergentes continuas
impulsaran a los profesionales preparados a escenarios afn no
vistos de recuperaci6n avanzada de informaci6n con nuevos
escenarios de cooperaci6n, interpretaci6n, sintesis, desarrollo de
productos y servicios virtuales a escala global.

El Comitd Especial Sobre Competencias espera que este

documento evolucione y desarrolle a trav6s de una discusi6n
continua del conocimiento creciente y la prictica. Nosotros le
pedimos a los miembros de SLA que proporcionen ejemplos de

sus actMdades con relaci6n a estas competencias. El apoyo muruo
err la construcci6n de una apertura compartida de Ia prdctica
basada en evidencias seri clave para vencer los desafios futuros.
El Comite recomienda a los miembros consultar la frase b6sica

,cleNcnYcULfURA

de la Asociaci6n "Poniendo nuestro conocimiento a ffabajar"
(Putting OUR Knowledge to Work) citada antes como informaci6n
adicional para este concepto.

Competencias personales
Escenarios aplicados, preparados por el Comit6 de

Desarrollo de Competencias, Enero 2004:

B**a nuetns desr{ios y cqilalizd nuevds op ortuniddes
oActivamente persigue nuwos roles en la organizaci6n que requiere

un lider informativo.

. Demuestra que su conocimiento profesional y habilidades
resuelven una variedad de problemas informativos, en una gama

de escenarios.

. Se adelanta a cambios que implican clientes o usuarios y
agresivamente explora opciones, ofertas de servicios y programas.

. Ayuda a otros a desarrollar nuevas ideas.

.Visualiza y usa la tecnologia como un medio habilitador de

nuevas ideas, productos y servicios informativos,

Ob xr tn el anplio horizonte

. Entiende el ambiente en el cual su organizaci6n matriz opera y
c6mo la biblioteca y los servicios informativos contribuyen a estas

operaciones.

. Tiene una visi6n de la biblioteca y los servicios informativos
como parte de los procesos mayores para realizar decisiones
informadas. Otorga mayor prioridad a las demandas y proyectos

importantes para la ventaja competitiva de la organizacion.

o Monitorea las tendencias principales y los eventos mundiales
que pueden impactar a la organizaci6n matriz y la profesi6n
bibliotecaria; considera los impactos de estas tendencias y

creativamente alinea los servicios informativos y bibliotecarios
para tomar ventaja de ellos.

Comunica efectirmnentc

. Presenta ideas sucintas, entusiasta y claras, ya sea en forma verbal
o por escrito, siempre en e[ "lenguaje" de la audiencia y con un
entendimiento de sus percepciones y perspectivas.

. Demuestra un estilo de presentaci6n profesional y accesible para

todos los tipos de audiencias.

. Escucha activamente, hace consideraciones y entonces responde.

. Solicita retroalimentaci6n en habilidades informativas y las utiliza
para su auto mejoramiento.

k esto ideu cluqnentei negocia conf 'tdencid y p er stasitnnente

. Dirige mensajes efectivos, claros y acertadamente, ofrece tutorias
a otros para realizar lo mismo.
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. Cree en su habilidad para proveer el mejor servicio informativo
dirige este mensaje al personal, a la administraci6n y a los clientes

en forma similar.

o Demuestra habilidades agudas de negociaci6n y capacidad para

asegurar los t6rminos mds beneffciosos para los actores participantes.

Cr ea col& or rcion e s y alin zrc

. Busca alianzas con otras funciones en la organizacion, tales como

tecnologia informativa o recursos humanos, para optimizar
conocimiento complementario y habilidades.

. Forma alianzas con otras bibliotecas o servicios informativos
dentro y fuera de la otganizaci6n para optimizar recursos

compartidos.

. Busca colaboraci6n con proveedores de contenido y tecnologias

asi como con tros proveedores par mejorar productos, servicios
y operaciones.

. Busca colaboraci6n con investigadores en facultades de

bibliotecologias y estudios de la informaci6n para conducir estudios

tacticos y relevantes.

Construy w anbieflte d,e mutuo respeto y confianzg; reconoce
y tdoraladiwrsidd
.Trata a otros con respecto y valora la diversidad.

. Conoce sus propias fortalezas y las fortalezas complementarias

de otros.

. Entrega sus resultados a tiempo a los destinatarios indicadores
y espera que otros hagan lo mismo.

. Crea un ambiente de soluci6n de problemas donde la

contribuci6n de todos es valorada y reconocida, y ayuda a otros

a optimizar su contribuci6n.

. Promueve un ambiente de trabajo que fomente y apoye el

desarrollo constante del conocimiento y que valore la contribucion
de la gente.

Tomariesgos calculados; muestrd coraje y tenrcidd cu.fri.do
enfrenta oposici6n

. Muestra coraje cuando enfrenta oposici6n.

.Trabaja cercanamente con aquellos que esten en el poder y que
pueden decir "no" para entender claramente que se requiere para
obtener un "si".

. Pregunta "lque es Io peor que puede suceder?" y, si ellos aceptan

las consecuencias de su decisi6n, el o ella la toman. 1l

Ploreq oltt 2orc t aitoczlo que es awcird

. Reconoce que peta usar recursos, (incluyendo recursos humanos,
recursoo firmncicrw y de contenido) en forma efectiva y continua,
se requiete plancaci6n cuidadosa.

. Redraza qr.rc h paiixres "urgentes" ahoguen la'tareas cruciales',

si lo urgene no esti rclacionado con la biblioteca o el servicio de
la organizaci<in-

.lnco4rcra inpcratirc estrat€gicos en las metas y objetivos
individuales y loe & mc, para asegurar que planes a largo plazo

conduzcan he dccilooes y operaciones.

. Re\risa le8lilm.nE hs planes para asegurarse que la organizaci6n
esri en sl orrrirn@rrtcb y que puede responder a imprevistos.

Denuesra futuiin ile s canera p er sonal

. Esta compromilo con urul carrera que involucra el aprendizaje
conrintro y d crcimi:n@ F,ersonal. Toma responsabilidad personal

de encontnr quurrri.:la,Jes pura aprender y enriquecerse asi como
para planear su qrrrere a largo plazo. Mantiene un sentido fuerte
del ralor persoal b€do en Ic logros de un conjunto balanceado

de metas personales v profesionales en evoluci6n.
. Busca h rtrre[mmi5n de su desempeflo, en la administraci6n,
con Ic dkrtcs o amrcs y la trsa para un mejoramiento continuo.

.Vislum[re indiilualnerrre zu fururo preferido y labra un sendero

para llegar a €l con -irc-

Empledun enfoque de trfuoio en equipo; reconoce elbalonce
de col&oru,lideru y *guir
.Trabaja como parte del equipo independientemente de su

posici6n o nivel.

. Desarrolla y usa habilidades de liderazgo y colaboraci6n.

. Se mantiene al dia en tendencias de habilidades y estilo de

liderazgo, usa este conocimiento para ayudarse y ayudar a otros

a desarrollar los enfoques mis apropiados en diferentes contextos.

Dispuesto siempre a compartir liderazgo o a seguir indicaciones,

si esto es lo mejor entre todos los involucrados.

. Asesora a otros miembros del equipo y solicita ser enseflado por

otros, cuando es necesario.

P[enso creditu e innotrdmolnerr'Jc; burlr;a o|ortunid.d.es nueuas

olosreinvnto
. Busca posiciones o prqrcctc tuera del departamento de servicios

iniormatiros o de la biblioteca paravalorar un mayor entendimiento

de como orras funciones se pueden aplicar e su trabajo; usa su

entendimiento para crear nuevos servicios y programas que son
indispensables para sus usuarios o clientes.

. Analiza regularmente nuevas ideas dentro y fuera del acampo

bibliorecario para anticipar el futuro, "estimando/adivinando"
las implicaciones y localizando nuevas oportunidades.

. Busca en operaciones, procesos y servicios existentes y se pregunta
"lpor qu6?", Examina esas operaciones, procesos y servicios y se

pregunta "1por qu6 no?"
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Reconoce el wlor de las redes profesianales

'Conmibuye y participa activamente en la lsociaci6n de Bibliotecas

Especializadas (SLA) y otras asociaciones profesionales,
compartiendo sus puntos de vista, conocimiento y habilidades;

compara estrat6gicamente con otros el papel de los proveedores

de servicios informativos y crea alianzas y esquemas de colaboraci6n.

. Reconoce la necesidad de un foro donde los profesionales de la

informaci6n pueden comunicarse unos con otros y hablen, a una

sola voz sobre retos importantes de politicas informativas, tales

como derechos de autor y de infraestructura global informativa.

. Contribuye en la constmcci6n y mantenimiento de una profesi6n

fuerte, por lo tanto, mejora su valor a la vista de los colegas,

clientes y la comunidad en general.

Balancea tr & oio, f anilia y obligrciones comunitqic
.Apoya logros propios y de omos en la busqueda continua de un
estilo de vida balanceado. Optimiza oportunidades para todos
aquellos involucrados en seguir vidas personales sana y
profesionalmente satisfactorias.

Permanece flexible y positiw (a) en tienpos de canbio continuo

. Voluntariamente asume diferentes responsabilidades en distintos
periodos temporales para responder a las necesidades cambiantes.

. Mantiene una actitud positiva y ayuda a otros a hacer lo mismo.

. Busca soluciones e inicia procesos de soluci6n de problemas.

C.elebrasus logros y los de otros

. Propone empleados y colegas para ser reconocidos en la
organizaci6n, asociaci6n o comunidad.

. Crea y contribuye a un ambiente donde los logros, grandes o
pequeflos, sean reconocidos, celebrados y retribuidos.

. Esta conciente "que las pequeflas cosas cuentan" y motiva el
apoyo munlo y la colaboraci6n laboral en la organizaci6n y en la
profesi6n.

. Celebra dxitos propios y los otros; y se enotgullece de un trabajo
hecho correctamente.

Un portal regularmente actualizado sobre Planeaci6n de

Carrera y Competencias, puede encontrarse en
um,w.sla.org/competenciasportal
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Sin educacion no hry desarrollo

Definitivamente, sin educaci6n no es posible alcanzar el

desarrollo, el autdntico desarrollo, en ningrin pais de la tierra.

Si se analiza la geografia mundial, se podrd descubrir, sin
muchos conffatiempos, que los hoy llamados paises desarrollados

son, precisamente, los de mayores avances en materia educacional.

Jap6n, Estados Unidos, Canade y buena parte de Europa,

conf irman adecuadamente la anterior afirmaci6n.

En el polo opuesto, no es posible encontrar un pais con

inadecuados niveles educativos que pueda catalogarse como

desarrollado. [a educaci6n es, pues, un prerrequisito del desarrollo.

Ahora bien ique es la educacion y que es el desarrolloJ

La educaci6n puede ser entendida como un proceso

dinemico y permanente que conlleva una continua actividad de

enseflanza-aprendizaje en todas las manifestaciones de la vida de

un pueblo o de una sociedad. La educaci6n, como proceso integral,
se viabiliza a rrar'6s de diferentes agentes de socializaci6n del
individuo, como son, la familia, la escuela, los grupos sociales y
la sociedad como una rotalidad.

[a familia, ademds de sadsfacer las necesidades materiales
y afectivas de sus miembros, sinr de correa de transmisi6n de los
valores, normas, conductas y responsabilidades que modelardn
sus vidas fururas en sociedad. La escuela, por su parte, tiene como
funci6n la ransmision de conocimientos y estimular el surgimiento
de habilidades v desrrezas en el educando. Los grupos y
organizaciones esrin llamados a reforzar el papel de la familia y
de la escuela en la asuncion de los roles sociales de los individuos.
[a sociedad, de su laJo, propicia y conduce el proceso de integraci6n

social del indiriJuo r pro\ee los mecanismos para la satisfaccion
de las necesidads tisica-. del ser humano.

La educacitin. como facror determinante de la cultura,
tiene que ver con hititos v conductas aparentemente tan
elementales como la torma de comer, vestir,

recrearse, as€arse. domir, saludar, sentarse, hablar, caminar y orras

acciones propias del indiriduo. La educaci6n es como un sello
distintivo que difrrncia a las p'ersonas en t€rminos conductuales,
y es por ello que la carencia o iruuticiencia de educaci6n en el

indMduo, es mudras recs el caldo de culdvo para el fomento de

componamienm anomalc que ponen en peligro la convivencia
social.

Cada rcz que obsenamos en nuestras calles y carreteras,

a conducores dcsryrEns&s que se creen con licencia para atropellar
y segar ridas. odz rE que malgastamos el escaso dinero que con
tanto esfueco genamct en vicios, juegos y panandas en perjuicio

de Ia satishccirn de las necesidades perentorias de nuestros hogares,

cada vez que en lo rehiculos de transporte priblico le negamos el

asiento a niios, mujeres y ancianos, cada vez que lanzamos

desperdicic a las calles desde un vehiculo en marcha, o al frente

de nuestras ltiendas apenas retirado el camion de la basuta, cada

vez que cualquier "quitame esta paja" nos llenamos de ira y estamos

dispuestc a matamos con cualquiera, cada vez que en ambientes

cerrados. en vehiculos y en otros lugares prohibidos, prendemos

. Soci6logo y profesot de Metodologia cienti{ica y Asesot de Trabaios de Gtado de la Universidad lberoamericana'
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y apagamos un cigarrillo para darle rienda suelta a un supuesto

placer que nos envilece. En fin, cada vez que en vez de guias

orientadores de nuestras familias, nos convertimos en piedra de

escindalo, estamos demostrando un desconocimiento casi absoluto

de las reglas m6s elementales de la educaci6n, especialmente de

la educaci6n domdstica, para la vida familiar, que nos ensefraron

en nuestros hogares.

El desarrollo, por otro lado, no se limita al crecimiento

econ6mico, mal distribuido casi siempre, con que sue\e ser

confundido. Sociol6gicamente, el aut6ntico desarrollo en cualquier
pais, conlleva un proceso de transformaciones profundas en las

estructuras sociales, econdmicas y politicas de una sociedad, que

se traduzcan a una mejor distribuci6n de la riqueza de las naciones

y en el disfrute de adecuados niveles en las condiciones y calidad

de la vida de la poblaci6n, en donde el ser humano, el hombre,
sea el protagonista de su propia historia y no un ente pasivo que

no participa en las decisiones que afectan su presente y

comprometen su porvenir.

En consecuencia, no puede hablarse de desarrollo en
paises con niveles de empleo y subempleo que superen el 60% de

la poblaci6n econ6micamente activa; con tasas de analfabetos
reales y funcionales que rondan el70o/o de la poblaci6n mayor de

diez aflos; con ddficit persistentes en la ingesta de alimentos y con
graves dificultades en la prestaci6n de los servicios bdsicos de salud,

agua potable, electricidad, alcantarillado, vivienda, recogida de

basura y otros no menos importantes, que caracterizan a una gran
parte de los paises de Africa, Asia y Am6rica Latina.

Despuds de estas ponderaciones, la conclusi6n obligada
es que la educaci6n es la base del desarrollo, m6s atin, en estos

tiempos de globalizaci6n, en que se estima que el conocimiento
es la principal riqueza de la humanidad. Es por ello mismo, que

se considera que la mejor inversi6n que pueden hacer los gobiemos
y los organismos internacionales es volcar la mayor parte de los

recursos que manejan en el fomento y promoci6n de la educaci6n.

I
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Proyecto de formacion de maestros de

educacion especial a nivel superior en la
Republica Dominicana

LICDA. DULCE ITIENIE ORTEGA - LCDO. FABIAN ITIENTINEZ LIRI-ANO **

Introduccion

En este trabajo abordamos el tema de la formaci6n del

maestro en educaci6n especial a nivel superior, como una forma

de estimular a los maestros que trabajan en esta 6rea, a

profesionalizarse a un nivel superior para entender la gran demanda

de nifros con necesidades educativas especiales en todo el pais.

En el mismo presentamos una propuesta curriculat para

que la carrera de Educaci6n Especial, sea incluida como una de

las menciones de la oferta curricular actual en el 6rea de Educaci6n.

Tambien proponemos una materia (Estudio de las

Excepcionalidades) en el curriculum de educaci6n general, esta

asignatura, aunque con nombres diversos, esti siendo llevada a

cabo en los curricula de varios paises con el fin de que el profesor

reconozca las distintas necesidades educativas, y pueda en

consecuencia atender a la diversidad en los salones de clases comrin.

La educaci6n especial es la rama de la educaci6n que

contempla la enseflanza de niflos, niflas y adolescentes con

trastomos en el aprendizaje; entendiendose estos trastomos como

barreras que limitan, en menor o en gran medida, el aprendizaje

de los discentes que los padecen.

La educaci6n especial es, en esencia' una rama de la

educaci6n general que apoya la educaci6n de aprendices con

necesidades educativas especiales INEE) v proporciona servicios

a los (as) individuos (as) que no ajustan al sistema, o sea, que

difieren de la norma o estdndar.

Entre las principales patologias que se presentan en dicha

poblaci6n est6n:

Retardo mental, autismo, pardlisis cerebral, lesi6n cerebral,

trastornos visuales, trastomos auditivos, trastornos emocionales,

frastomos preceptriales, trastomos intelectuales, ffastomos motores,

trastornos del lenguaje, adaptaci6n sociocultural, lentitud en el

aprendizaje, trastomos de eliminaci6n, trastomos de alimentaci6n,

dislexia, d6ficit de atenci6n con o sin hiperactividad, ddficit
mriltiple, disfunci6n cerebral, el nifro deprimido.

Los discentes con NEE son ante todo seres humanos, no
obstante sus discapacidades; sin embargo, la mayor de las veces

son tratados por los padres, maestros y demds como setes e)craflos

por los que nadie puede hacer nada.

La Educaci6n Especial en Reptiblica Dominicana no ha

tenido gran relevancia debido a los aspectos negativos que han
incidido en la consecuci6n de programas curriculares para hacer

viables la profesionalizaci6n de maestros especiales que atienden

a la gran demanda de niflos con NEE. Entre estos aspectos se

destacan: primero, la ausencia de profesores especializados en esta

drea; y segundo, la eliminaci6n de la carrera en las universidades

que le ofertabanr Universidad Nacional Pedro Henriquez lJrefra
(UNPHU); Universidad Mundial Dominicana (O&M); Escuela

Superior Fdlix Evaristo Mejh; Universidad Tecnol6gica del Sur y

Universidad CDEOP.

Consideramos que la capacitaci6n de maestros de

educaci6n especial, en la Republica Dominicana reviste una especial

importancia, debido a la necesidad provocada por el aumento de

la poblaci6n de niflos y adolescentes con NEE, la responsabilidad

de contribuir con el desarrollo integral y el aumento de las

oportunidades de participaci6n en la sociedad de este segmento

de la poblaci6n afectada por dificultades en el aprendizaie. Asimismo

el derecho a una educaci6n de calidad y pertinencia de esta

poblaci6n; de poder contribuir a la investigaci6n de las NEE, y

por ultimo, situar la capacitaci6n del maestro de educaci6n especial

en el contexto internacional de las nuevas tecnologias de la

informaci6n y la comunicaci6n, para sintonizar con el concierto

de paises que han solucionado el problema mencionado.

aestrh en Educaci6n SuPerior'
** Psic6logo General y Maestria en Educaci6n Superior

RESUMEN
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Educaci(rn Especiai

La educaci6n de niflos y nifras con necesidades educatirras

especiales es un desafio dificil. Los educadores especiales, son

aquellos maestros y profesionales que han aceptado este desafio,

y se mueven en un campo apasionante que cambia r:ipida y

continuamente.

Ia Educaci6n Especial (E.E.) esti destinada a individuos
con discapacidades transitorias o definitivas, asi como a aquellos

con aptitudes sobresalientes. Procura atender a los educandos de

manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.

Viendo a la Educaci6n Especial desde distintas
perspectivas, se puede considerar esta como una empresa gobemada

legislativamente. Desde este punto de vista habria que prcocuparse

de las implicaciones legales de informar a los padres de los

estudiantes deficientes de su derecho a participar en la planificaci6n

de los programas educativos indMduales para sus hijos. Desde un
dngulo puramente administrativo la educaci6n especial debe

considerarse como parte de la organizaci6n del sistema escolar

con f6rmulas especiales para determinar los niveles de financiaci6n

de acuerdo a la categoria de los niflos er<cepcionales que se educan.

tmbien la educaci6n especial podria considerarse como
un producto del movimiento a favor de los derechos civiles, una
muestra del cambio de actitud de Ia sociedad hacia las personas

que en general presentan discapacidades. Cada una de estas

perspectivas tiene un grado de validez y cada una de ellas continria
cumpliendo una funci6n en el momento de definir que es la
educaci6n especial y la forma de practicarla.

La primera interrogante, corresponde a los sujetos de la

Educaci6n Especial se ffata en este caso de los nifros o<cepcionales

cuyas necesidades o habilidades especiales requieren un programa

de educaci6n individualizado. Ademds reciben parte o [a totalidad
de su insrrucci6n de maestros que han realizado cursos de formaci6n
especializada que los capacita para trabajar con estudiantes que

tienen necesidades especiales. I

Al lado de los educadores especiales trabajan otros
profesionales que en conjunto suministran todos los servicios
educacionales y afines que requieren los nifros excepcionales. Estos

son psic6logos escolares, logopedas, neur6logos, psiquiatras, Este

equipo interdisciplinario de profesionales tienen como
responsabilidad besica colaborar en la educacion de los discentes

acepcionales, sean cuales fueran sus diferencias y necesidades

cspeciales.

La Educaci6n Especial puede en algunos casos

&Erenciarse de la educaci6n normal en su curriculum, es decir,
ca lo que ensefra. Algunos niflos excepcionales requieren
irruccienqs intensivas y sistemdticas para desarrollar habilidades
qrr aprendices normales adquieren naturalmente. Por ejemplo,

comer y asearse no se encuentran en el curriculo de la educacion

normal, sin embargo, estas actividades constituyen una pane

:3::jj:*. 
del curriculo de muchos discentes con deficiencias

Ademds a algunos aprendices con dificultades, se les

enseflan asignaturas que compensan o reducen los efectos

deficientes producidos por sus trastornos. Por ejemplo, un nifro
ciego puede recibir educaci6n especial en lectura y escritura Braille,

un nifro vidente no necesita esta formaci6n. Un aprendiz sordo

se beneficia con la ensefranza del m6todo total. Puede decirse que

en la educaci6n normal del sistema educativo de la escuela dicta
el curriculum, en cambio en la educaci6n especial las necesidades

individuales del niflo las determinan los contenidos curriculares.

Hay tres tipos bdsicos dc intnverciones:

7.- hwettioosr para evitar que posibles problemas se conviertan

en deficiencias serias.

2.-TerQduticas: para remediar las deficiencias mediante la
formaci6n o educaci6n.

3.-C-ompensdorios: para aportar a las personas con deficiencias,

nuevas formas para tratar con la discapacidad.

4.-lvletodologio-

5.-Resultados.

Metodologia

Naturolcza dc la inuestigaci6n

[a presente investigaci6n es de naturaleza descriptiva - propositiva.

Es descriptiva porque identifica las caracteristicas principales de

la Educaci6n Especial y de sus actores.

Es una investigaci6n propositiva porque contiene una
propuesta de plan de estudios a nivel superior en Educaci6n
Especial y promueve la inclusi6n de la asignatura "Estudio de las

Excepcionalidades" en los programas de formaci6n de maestros

de Educaci6n General en Repriblica Dominicana.

' - ;'. :.::rm - Orlanskl', Michael [).
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La Educacion Especial como lntervencion
Intervenci6n es el nombre general que se da a los esfuerzos

que se dedican a las personas con deficiencias. El objetivo global

de la intervenci6n es eliminar, o al menos reducir, los obsticulos
que ocasionan que las personas con deficiencias no puedan
participar de forma completa y activa en la sociedad.

I
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[a poblaci6n de estudio estuvo compuesta por:

1o Escuelas de Educaci6n Especial oficiales, semioficiales y prir.adas.

2o Maestros de Educaci6n Especial que laboran e estas escuelas.

3o Alumnos con necesidades educativas especiales regisffados en

las distntas escuelas de Educaci6n Especial.

Prrocedhnienta porala Obtencifin de Datos

Se consultaron las siguientes instituciones:

1- Secretaria de Estado de Educaci6nr Deparamento de Educaci6n

Especial

2- Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

3- Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD)

{ Centro de Rehabilitaci6n y sucursales

5- Escuela Nacional de Sordomudos y sucursales

6 Escuela Nacional de Ciegos

7- Instituto de Ayuda al Sordo "Santa Rosa"

Otras instituciones oficiales, semioficiales y privadas

dedicadas a la educaci6n especial, fueron contactadas por la via

telef6nica.

Las entrevistas realizadas a autoridades, especialistas y

maestros de las instituciones mencionadas, permitieron obtener

las informaciones actualizadas y la documentaci6n relativa a los

objetivos de la investigaci6n.

Resultados

T&lal
Distribuci6n del nivel de formaci6n de las autoridades y directores

de Educaci6n Especial de la Repriblica Dominicana.

La cantidad de aulas disponibles para atender las necesidades

educativas especiales en el pais asciende a 379 con un promedio

de 21 a 22 alumnos por aulas, siendo la cantidad de discentes

inscritos en el afro 2000 de 804, en todo el pais, cifra esta que

equivale a 2.5 o/o de todos los aprendices de nivel basico con
necesidades educativas especiales estimados aproximadamente en

325,424,1o que representa el 20o/o de los nifros inscritos en

educaci6n b6sica para el aflo 7002 - 2003, ascendentes a

1,627,120.34

34 dato obtenido de la Secretaria de Estado de Educaci6n,

Departamento de Educaci6n B6sica, Republica Dominicana.

De los 529 profesores que laboran en las aulas de

Educacion Especial, solo 81 poseen titulo a nivel superior en todo
el pais para un porcentaje de 160/".E,184"/o restante (448 maestros)

esta compuesto por 201 psic6logos para un 38o/o;74 maestros con

diplomados en Terapia de Aprendizaje para un l4o/"; lZ0 maesffos

entrenados por especialistas dentro de los centros o escuelas donde

laboran, para un 22o/o; 53 maestros poseen titulos de licenciados

en Educaci6n Bisica para un 10o/o. (Ver cuadro).

T&1o"2

Disribucion de los maestros de instituciones educativas especiales

por formacion acaddmica,

Maesgos entrenados 118 22.3

Ct-rnclttsiones
El andlisis de los resultados de la presente investigaci6n,

nos conduce a las conclusiones que a continuaci6n damos a

conocer:

. La mayoria de los maestros activos de las instituciones de

educaci6n especial de la Repriblica Dominicana no tienen
formaci6n a nivel superior en educaci6n especial.

. El nivel de formaci6n recomendado por las autoridades y

directores de instituciones dedicadas a la educaci6n especial en

Republica Dominicana es: Licenciado en Educaci6n Especial.

. El nivel minimo de formaci6n que debe tener el educador

especial es T6cnico Superior en Educaci6n Especial.

76 t4.4Maestros con diplomas

Licenciados en Educaci6n Besica 53 10.0

201 38.0Psicologc

Licenciadc en Educaci6n Especial 62 Lt.7

19 3.6Postgrado en Educaci6n Especial

Postgrado en Educacion Especial

529 100Totd

0Bachiller 0

l7 27.8T6cnico

39.3?.4Licenciado

t6.4Postgrado 10

8 13.1Maestria

3.4Doctorado z

100Totales 61

FrecuenciaNtvel de Formaci6n
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. El total estimado de discentes en escolaridades besica que

actualmente necesitan de educaci6n especial y no la est6n

recibiendo, es sumamente alto.

Recomendaciones
Las principales tecomendaciones a que nos conduce el

presente estudio y que aportamos con el mis profundo deseo de

contribuir con el desarrollo de la educaci6n especial en Republica

Dominicana son las siguientes:

1' Que la propuesta del plan de estudio de educaci6n especial

a nivel superior, sea valorada y puesta en marcha en instituciones

de educaci6n superior (universidades), con el obletivo de satisfacer

la necesidad de maestros especiales.

2o La Secretaria de Estado de Educaci6n Superior, Ciencia y

Tecnologia en coordinaci6n con el Consejo Nacional de

Discapacidad (CONADIS) dirilan y regulen la formaci6n de

maestros en educaci6n especial a nivel superior.

3o lniciar un plan de formaci6n a nivel superior para los maestros

en servicio de las escuelas especiales que acrualmente carecen de

titulo.

4o Someter a evaluaci6n los progtamas de esrudios de Licenciatura

en Educaci6n Especial que actualmente se imparten en algunas

universidades de la Republica Dominicana.

5" lncluir a la mayor brevedad posible, la asignatura "Estudio de

las Excepcionalidades" en los programas de educaci6n general

vigentes en las instituciones de Educaci6n Superior.
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Nivel de congruencia de las competencias
profesionales de los egresados de Odontologia y de

Diseno y Decoracion Arquitectonica con el perfil
del egresado y Lineamientos Filosoficos de la

Universidad Iberoamericana I-JNIBE

DRA. LAURA VIRGINTA REYES AIARDO. MA.Y LIC. JULIA VIRGINI,A PIMENTEL JIMENEZ. MA.*

La raz6n que motiva primeramente esta investigaci6n es

el hecho de que ambas sustentantes son egresadas de la UNIBE
ybuscan ofrecer un proyecto de investigaci6n con calidad academica

y compromiso social. Se presenta el mismo como una valiosa

herramienta que permita establecer si los conocimientos adquiridos

por los egresados de las carreras de odontologia y diseflo y decoraci6n

arquitect6nica en el proceso educativo, tesponden con pertinencia

a las necesidades sociales y a las exigencias del mercado laboral,

en estrecha relaci6n con el perfil del egresado y los lineamientos

filos6ficos de la Universidad.

El conocimiento del desempeflo de los egresados

constituye una excelente forma de conocer las necesidades del

campo profesional y asi poder orientar los programas de estudio,

para hacerlos mas competitivos y formar profesionales que

contribuyan al desarrollo de su Comunidad, del Estado y del Pais.

The foremost reason of this research is the fact that both

of us graduated from UNIBE and willing to offer a research project

with academic quality and social commitment, thus offering this

essay as a power tool that allows to determine the knowledge of
those graduated as "dentistry" and "interior desigrr and architecnrral

decoration" are in accord to the social needs and the demands of

labor market, the profile of the graduated and philosophy of the

College.

Knowing the results and work habits of the graduated

will be an excellent way to know the needs of the professional

field and thus directthe study programs to become more competitive

and make professional capable of helping their communities, their

State and Country.

Introduccion
Esta investigaci6n busca conocer la forma en que los

egresados est6n participando en la vida productiva de las ciudades

donde se desempefran y verificar si 1o aprendido en las aulas les

ha sido ftil en su desempeflo, en concordancia a los lineamientos

filos6ficos de la UNIBE y el perfil del egresado que la misma

promueve.

La poblacion de egresados que se ha incorporado al

mercado de trabajo y la informaci6n disponible sobre su situaci6n

laboral es insuficiente y sin sistematizar. De alli surge la idea de

hacer un seguimiento de egresados de la UNIBE, con la finalidad

de diagncticar la congruencia entre el curriculo y los lineamientos

filos6ficos y perfil del egresado con las nuevas exigencias del

mercado laboral, tomando en cuenta las profundas
mansformaciones econ6micas y tecnol6gicas, fen6menos ambos

que esrin afectando las formas de educar y aprender, de pensar

y actuar, de trabajar y producir, incluso hasta las formas de

organizaci6n social y politica.

*Profesoras de UNIBE
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Metodologia

Naturaleza de la Investigaci6n:

En la presente investigaci6n se realiz6 una valoraci6n

cuantitativa y objetiva de las capacidades y aptitudes profesionales

de los universitarios que cursaron sus estudios en la UNIBE en

las carreras de odontologia y diseflo y decoraci6n arquitect6nica,

tomando una muestra aleatoria y representativa de los egresados

de las carreras antes mencionadas, en relaci6n con la orientaci6ny

directrices que plantea la misma UNIBE desde su doble punto

de vista del conocimiento y de la acci6n mediante un an6lisis

Descriptivo-Comparativo. Es Descriptivo, porque pretende

identificar las caracteristicas de las variables del tema en estudio,

para realizar una descripci6n detallada de las variables involucradas

y es, Comparativo, porque permitirf establecer diferencias y

semejanzas entre los grupos que se tomaron como muestra para

la investigaci6n.

Nivel de congruencia

Rasgos generales egresados

Trayectoria educativa egresados

lncorporaci6n mercado laboral

'Expedativas mercado laboral.

'Acfu al2aci6n egresados.

'Perfil de desempeno profesional

'Desempefl o profesional egresados.

'Flexibilidad inmrporaci6n egresados.

'Educaci6n continua egresados.

Yaloraci6n desempefro profesional e inserci6n mercado laboral.

continua.'Acciones de actualizaci6n y educacidn

Competencias profesionales

Antes del 1990

Entre 1990-1995

Entre 199!2000
Despu6s 2000

-Tasa 
de ingreso

*Adecuaci6n plan de estudios.
-Objetivos de los programas y planes de estudios.

'Requerimientos formativos actuales de las pr6cticas profesionales.
-Satisfaccidn 

egresados con calidad formaci6n acad6mica de la UNIBE.
*Cuniculum implementado.

Carreras de'Odontologia' y "Disefro y

Decoraci6n arquitect6nica'

Perfil del egresado de la UNIBE
-Perfiles terminales.

*Seguimiento egresados

-Misi6n 
institucional

-Prop6sitos
Lineamientos filos6ficos de la UNIBE

-Especialidad
.Maestria

tDoctorado

Sector
Salarios

lncentivos
Comisiones

Condiciones socio -+con6micas egresado
-Condiciones socieecon6micas.

*lngresos

Masculino
Femenino

- de 23 affos
Entre 23 y 25 afros

Entre 25 y 28 anos
+ de 28 anos

soltero (a)

Casado (a)

Ciudad

'Sexo
-Edad

-Estado 
civil

-Origen geogr6fico

A nivel nacional

En el extranjero
'Especialidad

-Maestria

'Doctorado

- de dos meses
- entre dos meses y seis meses

- enhe seis meses y un ano
- +deunafro
- no he enconhado trabajo
- Egresado de UNIBE
- Por recomendaci6n
- Por referencia
- Por capacidad
- Jefatura
- Empleado (a)

- lndependiente

*Tasa de ocupaci6n
-Desempleo abierto

-Empleabilidad
-Cargo 

desempenado
.Expectativas profesionales

IESCALA DE CATEGORIAS
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VARIABLES INDICADORES

Oferta formaci6n profesional instituci6n
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Desempeno profesional -Ultimo 
emdeo. Sector p0blico

Privado

P0blico y privado

Valoraci6n lnstituci6n
-Satisfacci6n ganerd

*Vinculaci6n 
con d rnetlio

'lnfraestructura

'Proceso de formacih
-Recursos humarm
.Estructura cunillar

*Estructura organizacind

VARIABLES IESCALA DE CATEGOR|AS

Satisfacci6n egresados
-Percepci6n 

egresados de la UNIBE y de la canera. Muy de acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

g) Desempcrro proftsional. Ademds del conocimiento sobre la
ubicaci6n y hs condiciones generales de trabajo, una dimensi6n
clave resulta ser aquello que da cuenta del perfil de desempeflo
del egresado.

h) Opinloncs uce de la lbrmaci6n. las variables contenidas en
esta dimensirin & otrservaci6n son importantes porque buscan
conocer la nlorxfrn que los egtesados hacen de la formaci6n
que recibierqr, & anerrdo con la esmrcnrraci6n de conocimientos
te6ricos, memdol63ir y tecnicos que les brind6 la Instituci6n
en que curnrn(n qE emrdio.

i) Valoraci6n dc h instinrcion- En forma similar a lo anterior,
pero en una obecttzcioo mis fo6{i2ada, aqui se indaga en torno
a la opini6n & hc cgcsados acerca de la lnstituci6n en que
esrudiaron-

PROPOSITO DEL D(STRU\{ENTO

Se rccqAoo detc directamente de los egresados,

discentes de tcrmb & hs c ntras implicadas en la investigaci6n,

docentes !'empl€adfrcs & he egrcsados, aplicando una encuesta
por mue$reo al€amio

El prop6eio fun&mental de la misma fue obtener,
procesar y :mli-' inf,ormacion confiable y cuantificable que
permitiera egzHc k condiciones pertinentes entre el mercado
de trabajo pera lo egresados, la estructura curricular, en
concondancia con hs direcrices de la lnstituci6n, para proponer,

a partir de dlo, las inncrraciones que permitan evaluar, en parte,
la calidad de la preparacion que reciben los estudiantes de la
UNIBE durane sus esmdios formales.

POBIACION YMUESTRA

El esudio estuvo dirigido a los egresados de las carreras

de odontologia y diseflo y decoraci6n arquitect6nica, desde la
primera promocion de cada carrera hasta los fltimos egresados
quienes se graduaron en Noviembre del aflo 2002, incluyendo a

EL INSTRUMENTO

Las dimensiones de observaci6n tienen como estudio eje

del modelo al egresado, porque al considerar la calidad de la oferta
de formaci6n profesional de la Instituci6n, los egresados son los

actores cenhales a observar, en la medida en que son el resultado
directo de la formaci6n. A continuaci6n se describen las variables

y dimensiones de observaci6n a partir de las cuales se diseflard y

elaborard el instrumento que ser6 aplicado a los egresados:

a) Rasgos generales de los egresados. Estavariable capta los datos

principales de la persona del egesado, de manera de ofrecer una
primera descripci6n acerca de quienes son en cuanto a, se:ro, edad

y estado civil.

b) Trayectoria educativa de los egresados. En esta dimensi6n se

busca obtener un panorama acerca del trayecto educativo del
egresado en el periodo inmediato anterior a su entrada en la
Universidad (es decir, el nivel medio superior), durante la
licenciatura y en los estudios posteriores a su egreso.

c) Incorporacion al mercado laboral. Con esta variable se busca

conocer cudles son los momentos decisivos de incorporaci6n al
rabajo y los tiempos insumidos en la brisqueda del mismo, asi

como los medios y factotes de mayor efectividad en la consecuci6n
del empleo.

d) Tasa de ocupaci6n y desempleo abierto. Estas dos informaciones

complementarias tienen que ver tambi6n, en forma directa, con
el mercado de trabajo.

e) Ubicaci6n en el mercado de trabajo. Este es el segundo elemento

o escal6n fundamental de la conexi6n anteriormente explicitada.

0 Sadsfacci6n. Con este tema se ingresa a un nivel de observaci6n

mis subjetivo pero tambien relevante. En este nivel, que es

estrictamente de opini6n y por tanto de valoraci6n personal de

los egresados, interesa conocer la percepci6n que tienen los
egresados sobre ffes aspectos, la instituci6n, la carrera y su riltimo
empleo.
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los de Oltimo aflo, por considerar que aun no esten influenciados
por nuevos estLtdios de postgrado ni maestrias.

El universo de estudio es de 325 egresados de la carrera
de ODONTOLOGIA y de 88 de egresados de la carrera de
DISENO Y DECORACION ARQUITECTONICA.

ODONTOLOGiA
RELACION ESTUDIANTES EGRESADOS POR SEXO,

EDAD Y NACIONALIDAD.

RELACION ESTUDIANTES EGRESADOS

DE UNIBE, POR SEXO, POR EDAD, POR

NACIONALIDAD

I Dominicanos

r Extranjeros

r Totales

Masculinos Total

I!ENCAYCULTURA

DISE[IO
CUADRO RELACION EGRESADOS.

.,DISENO Y DECORACION ARQUITECT6NICA''

CUADRO REIACTON ESTUDIANTES DE TERMTNO
At ANO 2002.

I Mujeres

ffi Hombres

r;:: Taller de
grado I

I Taller de
grado ll

1

1

20

00

80

60

40

20

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1989 2 2 0

1992 11 9 2

1 993 6 6 0

1994 8 I 0

1 995 18 18 0

1996 5 5 0

1997 9 9 0

1998 9 8 1

1999 13 13 0

2000 9 9 0

2001 15 15 0

2002 8 8 0

.TOTAL DE EGRESADOS 113 110 3

HOMBRESMUJERESTOTALANO

Dominicanos 112 290 402

Exhanjeros 996 294 1290

Totales 1108 584 1692

TotalFemeninosMasculinos

r Masculinos

r Femenino
,., Total

EGRESADOS DE ODONTOLOGIA UNIBE POR
NACIONALIDAD Y POR SEXO.

Do Exh Tot

Masculinos 112 996 110

Femenino 290 294 584

Total 402 129 169

1 000

2000

o
.E
(E

P 0

Nacionalidad

TALLER DE GRADO I 6 6 0

TALLER DE GRADO II 8 7 1

TOTAL ESTUDIANTES HOMBRESMUJERESCANTIDAD

r ! I I I

cantidad
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122 2LTALLER DE GRADO I

5 16TALLER DE GRADO II

06 6PARA PRESENTAR TESIS

TOTAL ESTUDIANTES MUJERESCANTIDAD

25
20

15
10

5
0

RELAGION ESTUDIANTES TERMINO AL AIIO
2003.

r TALLER DE

GRADO I

I TALLER DE

GRADO II

de egresados de varias promociones, permite evaluar la evoluci6n

de la lnstituci6n, a 1o largo de estos afros.

Al analizar las respuestas obtenidas se puede observar

que en lo que respecta a los datos generales el grueso de los

encuestados para ambas carreras fue el sexo femenino en edades

entre 23 aflos y mds de 31 afros para el caso de odontologia, y en

diseflo entre 23 y 28 aflos; la raz6n de mayor edad en odontologia

es que esta es una carrera de mayor antigtiedad en [a Instituci6n.

En cuanto al estado civil de los encuestados de

Odontologia el gs'rcentaje mayor result6 para los solteros 60,8%

y en diseio ,xcilo c..n p'orcentajes similares entre casados con un

50,60.,6 r' solteros cLrn un 49,4 o/o, los cuales ingresaron a la

Unisersidal en su maroria en el caso de diseno entre 1990'1994

y 19941995: en oJonrologia el 50o/o de los encuestados ingres6

a la Faculal Ja-pue de 1998. En cuanto a la fecha de egreso se

refiere. en Jl.eflo lo hro Ia ma1'oria, un 37,9Yo, entre los aflos

199ilNT r en odontotogia por tcual 45.0"/o (5$ enre 1995'2000.

L: maroria reside en el Distrito Nacional.

En cuanto a cursos de postgrado se encontr6 que en el

casc, de Dlseflo solo un 26,40/" delos egresados ha realizado cursos

de poqrado @nra un 73,60/o,lo cual indica tan s61o un minimo
de interes de los egresados por mantenerse actualizados en su

profesion a rrar,6s de educaci6n continua, siendo muy diferente

en oJontologia donde de los 120 encuestados (100%)' un 55%
(66) ha realizado cursos de Postgrado en el 6rea, de los cuales un

42.5"^ (51) ha hecho especialidad y un lZ.5o/o (15 ) tiene nivel de

maesria. Quedando un 45o/o que son odont6logos generales'

Con estos datos puede decirse que los odontologos encuestados

rienen una conciencia clara en cuanto a Ia necesidad de educaci6n

continua para seguir perfeccion6ndose como profesionales'

El 86,20/" est6 trabajando actualmente en diseflo, pero

an solo el5,7o/ode los mismos fiabaja como diseflador de lnteriores.

PARA

PRES

TESIS

Otros instmmentos fueron aplicados a los Docentes, por

ser actores principales del proceso de formaci6n. Asimismo, otros

se aplicaron tambien a los empleadores, a travds de los cuales se

obruvo informaci6n concerniente a la competencia profesional

y desempeflo laboral.

En cuanto a la muestra de los empleadores se tuvo la

dificultad de que la gran mayor(a contacada tom6 los cuestionarios,

pero nunca los llenaron, asi que para la cantidad de egresados de

ambas carreras la muestra de empleadores es pequefra.

COMPARACION RESU IJIADOS EGRESADOS

Los resultados de las encuestas a los egresados de las

Carreras de odontologia y diseflo y decoraci6n arquitect6nica de

la UNIBE muesman que las dificultades de los mismos de frente

a las competencias adquiridas y a las exigencias del mercado laboral

son peculiares. Dichos egresados son muy criticos con la
Universidad, pero se consideran a si mismos aceptablemente

preparados y muestran un nivel global de satisfacci6n razonable

con sus estudios y con su trabajo. Los resultados resultan muy

similares para ambas carreras y arrojan datos muy particulares que

deberdn servir de term6metro a las Escuelas involucradas a fin de

que aprendan directamente de sus egresados sobre las fortalezas,

las debilidades y el grado de satisfacci6n de los mismos con la

lnstiruci6n. Tambien la opini6n de los egresados de las Carreras

resulta especialmente interesante para la elaboraci6n de un P[an

Estratdgico, pues permite recoger el ;uicio de muchos de los

profesionales formados en las mismas y al recabar la informaci6n

s."p ."c" N.'of \s- a(

Masculino
1.1Y0

Femenip
98.9%

Sexo del egresado
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Muy en desacuerdo
8.0%

En desacuerdo
20.0Yo Muy de acuerdo

20.0Y0

De acuerdo
52.00/o

Coincidencia formaci6n y pueslo

revistarxrsr

Los dem6s cargos se encuentran repartidos enrre el rrabajo de

decorador, asistente, consultoria, ejecutivo de ventas y orros. En
odontologia es muy similar el porcentaje de los que esrin rrabajando

al de diseflo, se puede observar que el 84.2% (101) esti laborando,
frente a un 10% (12) que no lo esri. Entre las razones que decian
estaban, 1-No haber enconftado trabajo aun. Z-Estoy realizando
cursos de Postgrado dentro o fuera del pais. 3-Estoy realizando
cursos de acreditaci6n profesional para cumplir con los requisitos
exigidos en el extranjero para ejercer 1a profesi6n.

Un gran porcentaje, la mayoria en diseflo, 76,8%,ha
estado laborando entre 6 meses y 5 aflos, es diferente para
odontologia donde un 35.05o/o (43) ha laborado entre 1-5 aflos.

En ambas carreras la mayoria trabaja para el sector privado. A la
pregunta sobre el tiempo que transcurri6 desde la finalizacion de

los esrudios hasta que encontr6 su primet trabajo, mds de la mitad
de los encuestados (66,77o) contesta que en menos de 6 meses,

destacindose tn 41,4o/o que encontr6 empleo en menos de dos

meses en diseflo, en odontologia un 50.8olo dilo tard6 2 meses

aproximadamente. En conseguir trabajo. Un 75.8o/o entre 2 y 6
meses. Un 4.2o/o que no ha encontrado trabajo todavia y el 1.7 5o/o

tard6 mes de 1 aflo en emplearse, este aspecto menos positivo,
mhiiin ocurri6 en Diseflo donde e[ 5,7o/o tardo mds de un aflo

11crxronu?r empleo.

TIENCAYCULTURA

Ademds, tnZ,3o/o de los egresados no tiene trabajo en la actualidad,

la menor cantidad esta de Disefro que la de odontologia que es

un 4,Zo/o que no tiene trabajo todavia. Es vdlido resaltar que en

Disefro ut39o/o de los egresados trabaja en condici6n de empleado;

w 3Z,Zo/o en calidad de jefaturay un l4o/o de manera independiente.

Como dueflos de su propia compaflia trabaja un 28,7o/o y en
Odontologia el 60.80/o0/o como Odont6logos generales.El 14.2o/"

trabaja como Odont6logo Supervisor. El 5.87o como Especialista.

El l.7o/o como docente, El Z.5o/o en la Visita Medica y el 0.8olo

labora en otra actividad. Muchos de los encuestados, son alavez
especialistas y docentes.

La pregunta concerniente al lrma que define la Misi6n
Educativa de la UNIBE, fue respondida de forma similar para

ambas carreras. En odontologia un 20.8o/o dijo estar muy de

acuerdo con el conocimiento de dicho lema. Un 4.25o/o drjo estar

de acuerdo. Un 1.75o/o dijo estar en Desacuerdo. Y un 0.8% dilo
estar en Muy en Desacuerdo, en Diseflo un 26,40/o de acuerdo,
un 16,10lo en desacuerdo y un 9,Zo/o muy en desacuerdo.

Menos de 6 meses

10.8%M6s de 5 anos

21.6Yo
Entre 6 meses y un a

13.5%

Enfelafroy5ano
54.1Yo

Antigtiedad en el Cargo

Muy E,en

26.9%

Deficiente
Excelente

Bien

30.8%

Suficiente
15.40/o

Area trabajo deseada

Bien

22.5%

Excelente

30.8%

Muy Bien
26.7o/o

Missing
18.3%

Deficiente
1.7Yo
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En desacuerdo

De acuerdo
23.9Y0

Muy de acuerdo
68,7%

Posici6n frente al Lema de UNIBE

CIENCAYCULTURA

Pero al momento de especificar su significado, tan s6lo

el 36,8/o acert6 en la respuesta contra un 63,20/o qt;le no lo hizo

en el caso de diseflo. En odontologia el 38.3olo conocia el sigrrificado

del mismo, ell3.3"/o dijo estar de acuerdo y el4.2o/" no 1o conocia

Quienes conocian el lema s61o se refirieron a "Forjar lideres" en

ambas carreras. Estos datos dan indicios de que los egresados no

esrin claros en su perfil de egreso ni en los Lineamientos Filos6ficos

por los cuales se rige la UNIBE y que se resumen en dicho lema.

Ni la Escuela ni la Universidad lo trabajan en su Plan de Estudios,

a profundidad.

Ambas carreras los resultados indicaron estar de acuerdo

en tener claros los objetivos de la formaci6n impartida durante

sus estudios; tambi6n qu6 la Instituci6n considera como

conocimientos minimos para egresar de la carrera. Los egresados

entrevistados dijeron estar de acuerdo en que ellos tienen un perfil

identificable.

Cabe inferir que la Universidad Iberoamericana es

altamente apreciada en lo que respecta a su integridad como

lnstitucion, al igual que se valoran positivamente las instalaciones

de la misma como puede verse mds adelante, segun opini6n de

los egresados de odontologia y de diseno y decoraci6n arquitect6nica.

Con relaci6n a sus opiniones sobre la Estructura
Curricular, correspondiente a la Dimensi6n 4, los encuestados

respondieron estar muy de acuerdo en un 33,37o en que habia

que esperar un aflo entero para poder cursar de nuevo un curso

reprobado, ya que no se impartian todos los semestres; el3Z,ZVo

se expres6 de acuerdo, el26,40/o en desacuerdo y el 5,7o/o muy en

desacuerdo. En diseflo y en odontologia los encuestados

respondieron estar muy de acuerdo en un 36.77o en que habia

que esperar un aflo entero para poder cursar de nuevo un curso

reprobado, ya que no se impartian todos los semestres; el 337o se

expres6 de acuerdo, e\ 30% en desacuerdo. Respuestas muy

similares para ambos casos. En cuanto a la repetici6n de algunos

contenidos de las asignaturas en dos o m6s cursos de manera

innecesaria, en diseflo, e\ 34,5"/o se mostr6 muy de acuerdo, el

55,7o/o de acuerdo, el9,Zo/o en desacuerdo y un 1,1% omiti6 opinar

al respecto. Respuestas diferentes se dieron en odontologia donde

el45.8o/o se mostr6 en desacuerdo, elZ4,Zo/o muy en desacuerdo,

el 2l.7o/o dijo estar de acuerdo con que se repetian contenidos
innecesariamente, junto a un 8.3olo que dijo estar muy de acuerdo..

De aqJerdo

Muy de acuerdo
28.6%

Muy en desacuerdo

3.4Yo

En desaoerdo
11.9o/o

Contenido y programas completamente impartidos

Muyarkrdo
24X

Muy de acuerdo
8.3%

De acuerdo
21.70/o

Contenidos asignaturas repetidos

De acuerdo

lfuyarrhsanedo
10.8*

Muy de acuerdo
28.3Yo

Endmrerdo
15.8*

Considera el numero de alumnos adecuado
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A la pregunta de si muchos de los contenidos de las

materias fueron poco ritiles y,/ o irrelevantes para su formaci6n
o para su desempeflo como profesional, en diseflo el 36,80lo

mostr6 estar de acuerdo, el3Z,Zo/o en desacuerdo, el 13,87o, muy
en desacuerdo y el 3,4o/o omiti6 su opini6n. En odontologia el
44.2o/o opin6 estar en desacuerdo en que mucho de los contenidos
fueron poco ritiles o irrelevantes para su desempeflo, junto a[
26.7"/o que opino estar muy en desacuerdo, frente a el 18.27o que

esftlvo de acuerdo y al 10.87o que di;o estar muy de acuerdo. Muy
similar a la anterior y a pesar de los comentarios hechos por
algunos, para el grueso de los encuestados no habia materias poco
ritiles para la formaci6n. Con relaci6n a [a pregunta que cuestiona
si las asignaturas permitieron conciliar el conocimiento te6rico y
pr6ctico, el grueso de los encuestados de ambas carreras opin6
estar de acuerdo en que si. En cuanto a si la carrera entrega una
formaci6n que permite afrontar el proceso de obtenci6n del grado
academico y el titulo profesional sin inconvenientes, el porcentaje
mayor contest6 positivamente y uno menor lo hizo negatilamente,
para ambos casos. Puede apreciarse en los altos porcentajes que
la Universidad muestra en general un aspecto positivo en lo
referente a su estructura curricular tanto para los odont6logos
como para los disefladores.

En cuanto a la Formaci6n en Capacidades Especificas y
en relaci6n con una serie de criterios para la formaci6n enrregada
por las careras cuando esnrdiaron los porcentajes que resultaron
son los siguientes: En Comunicaci6n, entendida como la capacidad
para comunicarse de manera efectiva a travds del lenguaje oral y
escrito, y del lenguaje t6cnico y computacional necesario para el
ejercicio de la profesi6n, los porcentajes mayores para ambas
careras fueron para muy buena y excelente. Sobre la capacidad
para utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento
para emitir juicios fundados o pensamiento critico, el 45.8o/o

expres6, muy buena, el 23,3o/o la considero excelente, seguida de
un 16.70/o buena; un 12.5o/o que dilo fue regular y el 1.7% muy
deficiente para odontologia y para diseflo muy similares respuestas:

eL 21,8o/o expres6 excelente, el 79,9o/o la consider6 muy buena,
seguida deun25,3o/o que afirm6, buena.

,cIENCIAYCULTURA

Con relaci6n a la capacidad para identificar problemas,
planificar estrategias y enfrentarlos, el porcentaje m6s alto (35,60/o)

fue para la escala correspondiente a muy buena y un 26,40/o la
califico de excelente en Diseio. Resultados muy similares tambien
para el caso de odontologia donde el porcentaje mis alto (36.70/o)

fue para la escala correspondiente a muy buena y un 25.8% la
calific6 de excelente. Thmbien el l4.Zo/o dilo que fi.re regular, asi

como un 4.2olo que dijo fue deficiente y el3.3o/o dijo muy deficiente.

En interaccion social, capacidad para formar parte de equipos de

trabajo y participar en proyectos grupales, el 37 ,9o/o la consider6
excelente, el 25,3o/o muy buena y el l7 ,Zo/o de buena para Disefro,
y para Odontologia el 32.5o/o la consider6 muy buena, el 31.7o/o

96 excelente y el 16.70/o de buena, el 6.70/" diio deficiente, asi un
5.87o opin6 fue muydeficienteyun minimo 0.8olo extremadamente

deficiente. En el autoaprendizaje e iniciativa personal, en diseflo:
el 33,3o/o calific6 de excelente, el L9,9o/o muy buena, el 12,60/o

buena y tn Z4o/o oscil6 entre regular, deficiente, muy deficiente
y extremadamente deficiente. En odontologia por igual, la mayoria

se considera con capacidad para el Autoaprendizaje y con Iniciatila
Personal.

Tanto en diseflo como en odontologia la formaci6n y la
consistencia 6tica es calificada con altas puntuaciones excelente
y muy buena, La capacidad para comprender los aspectos
interdependientes del mundo globalizado, ambas carreras la
consideran como lograda, aunque algunos, la minoria opinara la
contrario. De la formaci6n ciudadana, el 31,0olo la consider6
excelente, elZ0,7o/o muybuena, elll,8/o buena, elll,5o/o regular,

el 3,4o/o deficiente y el 10,3% estuvo entre deficiente y
extremadamente deficiente en disefro. Para los odont6logos
resultados similares: el 35,0o/o la considero excelente, elZ7.5o/"
muy buena, el 17.58o/o buena, el 10olo regular, el 57o muy deficiente
y el 4.2"/o y el 0.8% estuvo entre deficiente y extremadamente
deficiente. De estos resultados se resume que las calificaciones
otorgadas a los aspectos relativos a su formaci6n son altas y que

muestran en general un aspecto positivo. Las competencias sociales

son poco valoradas, puesto que los egresados se consideran
deficientemente capacitados frente a las necesidades del puesto
de trabajo. Lo mismo consideran de las competencias parricipativas:

la capacidad para liderar, tomar decisiones, asumir
responsabilidades, etc., es requerida en mayor medida por el puesto

de mabajo en relaci6n a la que los graduados dicen estar preparados.

En las competencias especializadas (fundamentalmente
conocimientos) son m6s valoradas.

De estos resultados se resume que las calificaciones
otorgadas a los aspectos relativos a su formaci6n son altas y que
muestran en general un aspecto positivo. Estos resultados
concuerdan con datos de estudiantes de t6rmino y empleadores,

no asi con los docentes, quienes opinan que los egresados de las

carreras investigadas no esten aptamente formados en estas

capacidades que son justamente las que tienen que ver
particularmente con el Perfil de Egreso planteado por la Instituci6n.

Al considerar la Dimensi6n de los Recursos Humanos,
los encuestados de las dos escuelas expresaron estar muy de acuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy de acuerdo
12.8o/o

De aqrerdo
59.3%

Adecuacion contenidos y estrategias de ensefranza
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y de acuerdo en mayores porcentajes en que los docentes, con los

cuales cont6 su unidad acaddmica, eran adecuados para entregar

una buena formaci6n.

En desacuerdo
5.8%

Muy de acuerdo
36.0%

De acuerdo
58.1%

Iguales opiniones sobre si los profesores estaban al dia

en el conocimiento te6rico y prdctico de la disciplina, evidenciindolo

al interior de sus clases. Sin embargo, entre los comentarios de

la Secci6n III en Disefro, estuvieron: "Mds participaci6n profesor

y rrabajo", "Motivar y preparar cuerpo docente en Pedagogia, con

experiencia laboral", "Evaluaci6n objetiva peri6dica a profesores",

"Mds formalidad y puntualidad de los profesores", "Mds profesores

nuevos, no tanta rePeticion".

En odontologia, de forma general hubo perdidos sobre,

"Motivat y preparar cuerpo docente en Pedagogia, con experiencia

Iaboral", "Evaluaci6n peri6dica a profesores", "Mis formalidad y

punrualidad profesores", entre otros.

Dentro de las respuestas a la Efectividad del Proceso de

Enseflanza, un gran porcentaje de los encuestados de diseno y de

odontologia opin6 estar de acuerdo y muy de acuerdo en que los

criterios de admisi6n de los alumnos son claros.

En ambas carreras el grueso de los encuestados, opin6

estar de acuerdo en la coherencia de la estructura curriculary, los

criterios de evaluaci6n de los alumnos en pruebas, rabajos y otras

actividades considerado claros y conocidos, asimismo los criterios

de graduaci6n y titulaci6n, el grueso opin6 estar de acuerdo.

Al referirse a los Resultados del Proceso de Formaci6n,

un35,6o/o estuvo en desacuerdo con la afirmacion de que la carrera

actualmente ofrece programas y mecanismos para el

perfeccionamiento y,/o actualizaci6n de los egresados, opinando

de forma contraria los odont6logos quienes en mayores porcentajes

opinaron a favor, o sea de acuerdo por un 45,80/",

Existe una valoraci6n positiva en cuanto al apartado

correspondiente a la Infraestructura, donde fue positivo en ambos

casos para la instalaci6n adecuada de las salas de clases con relaci6n

a los requerimientos acaddmicos y 1o mismo con los libros u otros

materiales que se necesitaban que siempre fueron encontrados en

la Biblioteca.

Sobre la calidad del servicio de atenci6n de la Biblioteca

y la extensi6n adecuada de los horarios de uso de la misma, las

respuestas mayoritarias oscilaron para muy de acuetdo y de acuerdo.

En odontologia, un 8,0olo estuvo muy de acuerdo y un

42,5o/o de acuerdo en que la Escuela siempre facilito los medios

necesarios para realizar actividades de apoyo a la formaci6n, tales

como excursiones, trabajos de campo, etc. En Disefro los tesultados

fueron identicos.

Sobte la Vinculaci6n con el Medio, en lo relativo a si la

formaci6n recibida fue suficiente para desempeflar
satisfactoriamente su prdctica profesional y enfrentar el mundo

laboral un 57 ,5o/o y ut 34 .2"/o contest6 positivamente, frente a un

7.5o/o en desacuerdo, en odontologia.

En Diseno un 43,7o/o se manifest6 en desacuerdo y un

21,8% muy en desacuerdo; se observan opiniones contrarias en

ambas carreras. Sobre la cantidad adecuada de investigaci6n los

odont6logos respondieron': un76.7Yo estuvo de acuerdo y un 50%

muy de acuerdo. Respuesta que contrasta con el comentario hecho

por muchos, tanto egresados como docentes, que se requiere mayor

enfasis en Investigaci6n. Los disefladores opinaron: Un 16,17o

estuvo muy de acuerdo y un 59,8o/o de acuerdo. Sobre la
participaci6n de los egresados en seminariosy /o charlas sobre la

disciplina, facilitada por la escuela , el 70,1o/o de diseflo contest6

negativamente y el 4l/" de Odontologia opin6 de forma positiva,

conffario a disefro. Cuestionados sobre la favorable comparaci6n

de los egresados de su carrera con los de otras instituciones

acad6micas, w78,2o/o afirm6, siendo ::r:.3Z,Zo/o muy de acuerdo

y un 46,07o de acuerdo en diseflo. Para odontologia las respuestas

fueron, El 56.7"/o opin6 estat de acuerdo, elZ4.Z"/o en desacuerdo,

el9,2o/o muy de acuerdo y un 5olo muy en desacuerdo. Segun 1o

que contest6 la mayoria parece que el mercado laboral se interesa

por los odont6logos y los disefladores egresados de la UNIBE. Al
responder sobre la oportunidad de elegir otra vez d6nde estudiar

la carrera, un 46,00lo esftlvo muy de acuerdo en optar por UNIBE
nuevamente, tt 37,9o/o estuvo de acuerdo, no asi un total de

16,10/o, de los cuales tn 6,9o/o no emiti6 opini6n alguna en el caso

de los disefladores. Los odont6logos respondieron de manera

Muy de acuerdo
9.3%Muy en desacuerdo

n1%

De acuerdo
24.4Y0

En desaqrerdo
44,f.r

Vinculacion estudiantes medios profesional
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similar: Un 60,8% de los encuestados respondi6 a estar muy de
acuerdo con elegir esta Instituci6n para estudiar de nuevo, en el
caso que 1o tuviera que elegir otra vez, asi como tambien e|33,3o/o

de acuerdo, frente a s6lo un 3,3o/oy un1,So/o muy en desacuerdo
y en desacuerdo. De estas respuestas obtenidas se desprende una
satisfacci6n general alta con la Instituci6n.

En ambas carreras hubo contenidos que agregar y
sugerencias hechas a la Institucion y a las Escuelas involucradas,
ademis los egresados de las mismas realizan aporte a la sociedad
y labor social lo que indica que estos acttan acorde con el Perfil
de E$eso planteado por UNIBE y en lo que respecta a la valoraci6n
de los mismos, en cuanto a aspectos como a la calidad academica
de maestros, asistencia y puntualidad de estos, servicios de
Biblioteca, Centro de C6mputos, condiciones de aulas, eficiencia

(Tabla 1) Leyenda

tIeNcnYcULTURA

en trdmites (Thbla 1) Cuadro comparativo que permite identificar
los resultados de manera mis eficaz, para luego plantear los
comentarios de lugar, administrativos, se puede decir que en
t6rminos generales los egresados encuestados tanto de odontologia
como de diseflo y decoraci6n arquitect6nica tienen altas valoraciones
para dichos aspectos y que en t6rminos de los datos generales

obtenidos de sus respuestas en este extenso cuestionario, dichos
egresados concuerdan en los mismos items dando en muchos
casos porcentajes similares. Sirvan estos datos para
retroalimentaci6n de las carreras investigadas y como un pequeflo
aporte como motor propulsor de investigaciones futuras sobre el

desempefro y satisfacci6n general de los egresados, ya que no se

debe oMdar que "la raz6n de ser de una Instituci6n de Educaci6n
Superior es el egresado" por 1o que se constituye en responsabilidad,

dar un seguimiento adecuado de ese producto que egresa de sus

aulas. Solo asi podr6 constatar si lo entregado se cumple con los

obledvos, entendiendo que dar seguimiento al egresado constinlye
un mecanismo adecuado para constatar el logro de 6stos.

COMPARACION RESU UIADOS ESTUDIANTE
TERMINO

Los resultados de las encuestas a los estudiantes de
t6rmino de las Carreras de odontologia y de diseflo y decoraci6n
arquitect6nica de la UNIBE muestran que las dificultades, frente
a las competencias adquiridas y a las expectativas de los mismos
con relaci6n al mercado laboral que tienen por delante, no distan
mucho de los emitidos por los egresados de dichas carreras.

Thbla 1. cuadro comparativo que permite identificar los resultados
de manera m6s eficaz, para luego plantear los comentarios de
lugart

en desacuerdo

de acuerdo

De acuerdo

En

Comparaci6n egresados

Edad

Estado civil

A prueba acad6mica

Participaci6n en cursos, seminarios, etc.

Conocimiento Lema UNIBE

Formaci6n en capacidades especificas:

Comunicaci6n

Pensamiento critico

Soluci6n de problemas

lnteracci6n social

Autoaprendizaje e iniciativa personal

F: 82,60/o y M:17,4o/o F: 94,1o/o y I'li: 5,90/o

69,6% menos de 23 afros 70,6% menos de 23 anos

S: 88,2% y C: 11,8o/o

21,7% 85,3%

91,3Y0 76,5Y0

34,8% lo conoce bien, un 34,8% algo y

8,7o/o no contest6

14,7%lo conoce bien, un 67,6% algo y 8,8%
no contest6

26,1% buena 32,3% regular, deficiente y muy deficiente

34,8% buena 32,4% muy buena

34,8% muy buena 35,3% excelente

34,8% excelente 35,3% excelente

43,5% buena 38,2% muy buena

DISENO Y DECORACION
ARQUITECTONICA

COMPARACION ODONTOLOGiA
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41,2% excelente34,8Y0 buenaFormaci6n y consistencia 6tica

32,4% muy buena30,4Y0 buenaPensamiento globalizado

32,4% excelente34,8% excelenteFormaci6n ciudadana

50,0% excelenteSensibilidad est6tica

Valoraci6n Facultad:

10ICalidad acad6mica maestros

IIAsistencia y puntualidad maestros

1010Servicios y condiciones Biblioteca

I8Servicios y condiciones centro de computos

1 01 0Condiciones de las aulas

88Efi ciencia en tr6mites administrativos

Tanto en los resultados de las encuestas de los egresados

como la de los estudiantes de t6rmino puede apreciarse que el

grueso de la poblaci6n que estudia ambas carreras pertenece al

gdnero femenino. Es interesante resaltar que en todas las encuestas

la mayoria de los integrantes de la muestra son mujeres, lo que

vuelve nuevamente a destacar el papel protag6nico de la mujer en

los diferentes sectores productivos de la Sociedad. Dato de gran

valor si consideramos la tealidad que los momentos actuales nos

presentan con el elevado indice de mujeres maltratadas y vejadas

cada dia en la sociedad, convulsionada por crimenes, que

generalmente quedan impunes. Es evidente que la mujer cada dia

asume nuevos roles de desempeno profesionalyes un ente desacado

dentro de la poblaci6n econ6micamente activa de la Naci6n.

Es, adem6s, muy notorio que la presencia masculina en

la escuela de diseflo es muy timida aun. De esto se deduce que

dicha Escuela debe hacer un esfuerzo atin mayor para captar una

cantidad considerable de estudiantes masculinos y como se

mencionara en los resultados, am6n de los prejuicios que al respecto

tiene ta sociedad y crearles un paquete atractivo, ya que eso daria

un giro interesante a la misma y redefiniria muchos de sus

contenidos.

Con respecto a la edad de los encuestados, la mayor(a

tiene menos de 23 aflos, 1o cual permite deducir que estos completan

sus estudios en el tiempo estipulado y que es muy pequeflo el

porcentaje que se queda rezagado.

El grueso de los estudiantes encuestados de ambas carreras

son solteros. Puede deducirse que dentro del abanico de

posibilidades que acarrea la vida de adulto en la cual estdn

insertados, es la gran mayoria la que pone por encima de cualquier

otra obligaci6n, sus estudios. Dar prioridad a la preparaci6n

profesional indica un alto grado de madurez frente a los deberes

asumidos y correlacion6ndolo con los datos anteriores sobre el

sexo de los misms; es erridente que el rol de la mujer en la sociedad

de actual como enre productivo es relevante y significativo. Todos

los esrudiantes rirrn en el Disrrito Nacional.

Es rilrdo resaltar que en cuanto al desempeflo acad6mico,

los estudiantes de diseno han estado un mayor numero de veces

a prueba academica mds que los de odontologia. Esto indica
deficiencias en la escuela en este senrido, por lo que debe buscarse

la manera de me;crar el Jesempeno academico, a trav6s de tutorias,

de seguimiento ptersonalizado, otros programas similares, a fin de

que los que pasan a pnreba s€an menos.

En cuanto a Ia parricipaci6n en cursos, seminarios,

congresos, etc,, relaci,onado con sus carreras, un alto porcentaje

de los esrudiant* contesto atirmativamente, indicando asi un
nivel elerado de inreres p'or actividades complementarias a sus

estudios, retbr:amiento y amplitud de sus conocimientos.

Con relacion al conocimiento del Lema que define la

Mision Educadra de la UNIBE, un gran porcentaje de ambas

carreras afirmo conocer el mismo, pero s61o un pequeflo porcentaje

pudo dar una dehnicion, lo cual resulta cuestionable dado que se

supone que un esrudiante de termino debe conocer cudl es la

filosofia de la Instituci6n a la cual pertenece. El porcentaje que

no se expreso. es un porcentaie a considerar puesto que estos

estudiantes atn no han dejado la lnstituci6n y constantemente

son bombardeados por publicidad dentro de los planteles de la

misma. Ademis es poco el tiempo que ha transcurrido desde su

curso de Orientaci6n Academica con relaci6n al de los egresados

y de la asignatura Seminario de Modernizacicln y Liderazgo,

donde se supone se refuerza la Filosofia universitaria y se les alT rda

a entender como alcanzar estas cualidades. [a UNIBE debe reforzar

el conocimiento de los esildiantes en cuanto a su Misi6n Educativa,
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pues en ella se contienen todos los lineamientos y principios que

la rigen y que forman el perfil esperado del egresado.

De los resultados sobre la Formaci6n en Capacidades

Especificas que reciben los estudiantes de las careras en cuesti6n,

por parte de la UNIBE, nuevamente se resume que las puntuaciones

otorgadas a los aspectos telativos a su formaci6n son altas y que

muesffan en general un aspecto positivo y una valoracion buena,

por parte de los estudiantes de t6rmino en lo que respecta a ellos

mismos, algo que concuerda con la opini6n emitida por los

egresados aunque no asi con Ia de los docentes. Debe hacerse la

observaci6n de que los estudiantes de tdrmino de Diseflo se

consideran deficientemente formados en el aspecto de
comunicaci6n. Punto a considerar por las autoridades para rwision
y reforzamiento.

Con relaci6n a los resultados sobre los recursos humanos,

la efectividad del proceso de enseflanza y los resultados del proceso

de formaci6n, los datos arrojados por las respuestas de los e$udiantes

de tdrmino para las dos carreras indican una valoraci6n aceptable

en la mayoria de los casos, pero no encelente. Vuelve a recalcarse,

el nivel alto de criticidad de los mismos, puntos a tomar en

consideraci6n, pues 6stos son los egresados de la Universidad para

un futuro cercano y que, aunque consideran que se insertarAn

satisfactoriamente en el mercado laboral, aun asi, sienten deficiencias

en el sistema. Sin embargo, la valoraci6n a la adecuaci6n de

Investigaci6n en la UNIBE, los porcentajes fueron alarmantemente

bajos, coincidiendo con docentes y egresados, lo cual debe llamar
poderosamente la atenci6n sobre todo a las autoridades para aplicar

las correcciones necesarias al respecto.

En cuanto a la dimensi6n referida a Ia Infraestnrctura
de la lnstituci6n, se deben resaltar los resultados excesivamente

bajos que arrojan la insuficiencia de los medios audiovisuales de

apoyo a la carrera y de los equipos computacionales para suplir
las necesidades de los estudiantes; as( mismo las puntuaciones m6s

altas fueron para aquellos que no estuvieron de acuerdo en que

sus respectivas escuelas facilitan los medios para actividades de

apoyo a la formaci6n, que, indican otra vez la debilidad de la
Universidad al respecto, que se agudiza en los periodos
correspondientes a las pruebas parciales y finales.

Respecto de la valoraci6n de varios aspectos de ambas

facultades es muy notoria la similitud encontrada para ambas

carreras, destac6ndose que los servicios y condiciones de la Biblioteca

llevan la mayor evaluaci6n con 10 sobre 10 y que la puntuaci6n

mis baja, considerada por la mayoria es de 8 sobre 8, para los

servicios del centro de c6mputos y la eficiencia en trdmites
administrativos.

A grandes rasgos, los estudiantes de termino tanto de la

carrera de odontologia como la de disefro y decoraci6n
arquitect6nica, muestran un nivel de satisfacci6n muy positivo

con la Universidad, lo que indica que se sienten preparados para

cnftentar en el futuro los retos que les ofrece el mercado laboral,

I[crito que, admiten sentirse seguros de las competencias adquiridas
y con el desempeflo que tienen los egresados en el mismo.

COMPARACION DE RESULTADOS ENCUESTAS
DOCENTES

Ios resultados del anri'lisis de los cuestionarios para waluar

a los docentes tanto de odontologia como de disefro y decoraci6n

arquitect6nica, muestran que los docentes de cada carrera

concuerdan en sus juicios de valor sobre sus egresados que' aunque

favorecen a 6stos en cuanto a la formaci6n con competencias para

insertarse en el mundo laboral, a la vez dejan abiertas serias dudas

e interrogantes con respecto a la formaci6n de capacidades

especificas, tales como la capacidad de comunicarse, de tener

pensamiento critico, de solucionar ptoblemas, de interacci6n

social, de autoaprendizaje e iniciativa personal, en formaci6n en

valores y aspectos 6ticos, en poseer un pensamiento integrador,

en la formaci6n en conciencia ciudadana; capacidades que son

valoradas como muy pobremente alcanzadas por los discentes de

ambas carreras. Esto revela que existe para valoraci6n sobre la

funci6n de Ia Universidad como preparaci6n para el mundo laboral

y Ia inserci6n a la sociedad de individuos con una educaci6n

holistica. Estos docentes son muy criticos en estos aspectos y esas

mismas criticas levantan dudas al respecto del ejercicio de su propia

prdctica docente y de la Instituci6n, en sentido genetal.

Haciendo una comparaci6n por respuestas se puede decir

que el sexo predominante de los docentes para ambas carreras fue

el femenino, con valores porcentuales muy similares para ambos

sexos y carreras. En odontologia, el 60,90/o pertenece al g6nero

femenino y el 34,8olo al masculino y en diseflo y decoraci6n

arquitect6nic a, el 60,90/o pertenece al g6nero femenino y el 39 ,lo/o

al masculino.

En cuanto a las edades, los porcentajes obtenidos son

similares ya que para ambas escuelas el grueso de los encuestados

posee mds de 35 afros. Los demis porcentajes por edades est6n

distribuidos de manera muy parecida. De estos tambidn mds del

600lo est6n casados. Thmbien todos residen en el Distrito Nacional.

En cuanto a la preparaci6n acad6mica de los docentes

se refiere, se encuentran grandes diferencias; pudiera suscitarse

por el tipo de carreras una perteneciente a Ciencias de la Salud

y la otra, a la Facultad de Humanidades. Son muy distantes y

aunque el grado obtenido es licenciatura para ambas. En el caso

del diseflo todavia se acepta un grado t6cnico, como se pudo

observar por el porcentaje de 26,10/o de los encuestados de esta

carrera que posee dicho nivel, aunque aceptable es cuestionable

para un docente universitario y es algo a llamar la atenci6n a las

autoridades universitarias a las cuales les compete el asunto. Ya

que aunque muchos cambiardn de grado al obtener la Tirulaci6n
en la Maestria en Educaci6n Superior que actualmente cutsan

muchos docentes, no aumenta asi su nivel profesional y de

actualizaci6n en la carrera que ejercen. Aunque sea 6ste es un
porcentaje menor en la misma. En odontologia, en cambio, el

70olo de los encuestados tiene especialidad. En disefro, el73,9o/"

tiene nivel de licenciatu:a. El 43,5o/o tiene maestria y el 8,7olo

doctorado.
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Pasando a la Prdctica Docente, en el caso de odontologia,

el 78,3o/o afirm6 tener conocimientos de Pedagogia, contra un

13,0olo que lo neg6, mienffas que en disefro el 87,0olo tiene dichos

conocimientos, con un porcentaje identico al de odontologia que

no los posee. Sin embargo cabe destacar que 56,5o/o (tan s6lo algo

mds de la mitad) este actualmente cursando la Maestria en

Educaci6n Superior que ofrece la UNIBE a todo su cuelpo docente;

porcentaje identico obtenido en ambos casos. Este es un problema

serio al que ya se llam6 la atenci6n cuando se analizaron los

resultados por separados de ambas carreras y que indica que una

buena parte de los profesores no tienen formaci6n pedag6gica y

aprendieron a enseflar por ensayo y error.

Entre los encuestados hubo profesores de teoria o de

pr{ctica y de las dos. Tambien todos se distribuian en impartir
docencia tanto al inicio, como a mitad de carrera, asi como a final

de 6sta en ambos casos por igual.

En cuanto a la enperiencia docente al ingresar a la UNIBE,

los docentes de disefro en un alto porcentaje, ur.69,6o/o, ya tenia

experiencia docente al ingresar a la UNIBE; a diferencia del56,5%o

de los de odontologia que cuando ingresaron a la misma no la
poseian, por 1o cual la fueron adquiriendo sobre el proceso. En

ambas carreras el grueso de los encuestados tiene m6s de 10 aflos

en la docencia. Algo favorable para la prdctica educativa.

En cuanto al conocimiento de la Filosofia Universitaria

al ingresar a la lnstituci6n existen marcadas diferencias en las

carreras. Por ejemplo, elr73,9"/o de dise6.o afirm6 que se le puso

en conocimiento de la misma al ingresar, mientras que en

odontologia ocurri6 a la inversa, el 52"/o no se le puso al

conocimiento de la misma al ingresar. En este aspecto la Escuela

de Diseflo se ha manejado mejor que la de Odontologia y esto

puede concluirse porque el73,9o/" de los encuestados de Diseflo

fueron puestos al conocimiento de la Instituci6n por la propia

Escuela y en Odontologia tan s6lo el 34,10/" fue puesto al tanto

de la misma.

En lo que se refiere al conocimiento del Pensum de [a

carrera, en odontologia todos los encuestados conocen el Pensum

de la carrera pero en diseflo todavia existe un 4,3% de los

encuestados que dijo desconocerlo; para el perfil de egreso, en

odontologia el87,6o/o expres6 conocerlo y el 4,3o/o no lo conoce;

pero en diseflo tambidn el porcentaje aunque minimo que dijo

desconocerlo (un 8,?%) es mayor que el que no lo conoce de

Odontologia. El 100o/o de Diseflo dijo considerar relevante el

conocimiento del perfil y el9l,3o/o diio que toma en cuenta el

perfil al impartir la docencia mienras que en odontologia el87o/"

Jiio considerar relevante el conocimiento del perfil y tambien

asever6 usarlo pero un 13% no contest6. Se observan menores

porcentajes de docentes en el caso de odontologia.

En cuanto al insertarse f{cilmente al mercado laboral

para el caso de los egresados, en disefro, un porcentaje mayor de

docentes 91,37o opin6 que estos podian hacerlo y en odontologia

un porcentaje menor el78'3o/o opin6 1o mismo. Para contestar

si se esri formando al estudiante con competencia profesional'

Enro en odontologia como en diseflo los porcentajes son similares,

alrededor del 80% en ambos casos contest6 positivamente.

En la parte correspondiente a la Formaci6n en

Cqrcido/,esEspecificas, donde los docentes daban su opini6n
general sobre una serie de criterios para evaluar la formaci6n que

la carrera entrega a los estudiantes, las respuestas fueron muy

minimas y las calificaciones m6s altas corresponden a una muy

baja opini6n por parte de los docentes sobre la formaci6n que

reciben los esrudiantes, lo que indica que existe una valoraci6n
pobre sobre la funci6n de la Universidad como preparaci6n para

el mundo laboral y la inserci6n a la sociedad como indMduos con

una educaci6n holistica. Esto contradice los datos arrojados por

las encuestas a los egresados y a los esrudiantes de tdrmino que se

consideraron a si mismos muy preparados en los criterios expuestos

anteriormente, ya que las puntuaciones fueron bien altas. De

hecho, resulta parad6iico a juzgar, porque en ambos casos, aunque

con porcentajes diferentes, pero muy similares, para la formaci6n

del egresado en cuanto a competencia profesional y a su inserci6n

en el mercado laboral, los docentes opinaron que era buena. Por

1o tanto, si la competencia profesional debe abarcar la buena

formaci6n en dichas capacidades, ;qu6 ha pasado, que ni los

egresados de odontologia ni los de diseflo, las han alcanzado de

acuerdo a los docentes?

Sobre si UNIBE ofrece el apoyo necesario para impartir
la docencia, tambien el 85"/o aproximadamente contest6
afirmativamente.

En ambos casos los docentes de cada carrera esruvieron

de acuerdo en que se deberian agregar algunas asignaturas y sugieren

reevaluar el plan de esrudios, agregar asignaturas para mejorar las

competencias, actualizar a los docentes, mds prdcticas en cada

carrera, puntos en los cuales coinciden los docentes encuestados

en cada caso y a ser tomados en cuenta por las autoridades a las

cuales les concierne.

COMPARACION RESULTADOS PLANES
ESTUDIOS

[-os resultados del andlisis del cuestionario para evaluar

los Planes de estudio tanto de odontologia como de diseflo y

decoraci6n arquitect6nica, muestran gravas debilidades en ambos

planes y grandes similitudes que reflejan fallas importantes en la

elaboraci6n de los mismos. En cada an6lisis hecho por separado

a sus Planes de Estudio, se observa que los mismos fueron

confeccionados de manera improvisada y sin criterio pedag6gico

alguno. Se advierte tambi6n que se superponen los contenidos

en ambos y que falta articulaci6n entre las clases prdcticas y las

te6ricas. Algo corroborado tanto por docentes, egresados y

esflrdiantes de termino.

Haciendo una comparaci6n por respuestas' se puede

decir que en 1o concerniente a la riltima vez que fue modificado

cada plan de estudios, el de odontologia fue modificado en el

1999, pero el de diseflo y decoraci6n arquitect6nica en el 1995;

el ultimo queda catalogado de obsoleto por tener 7 aflos de vigencia

a diferencia, mienffas de el de odontologia tiene 4 aflos. Ambos
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debe ser modificados y reestructurados ya que las exigencias de
este mundo Globalizado y de esta Sociedad del Conocimiento asi
lo requieren.

Para la pregunta concerniente a si el plan de estudios
responde a las necesidades acruales, la respuesta para odontologia
y disefro fue la misma, "regular".

En cuanto a la seriaci6n o prerrequisitos, Ia puntuaci6n
es mala para diseflo y regular para odontologia. La actualizaci6n
temdtica es regulaq al igual que la actualizacion de la bibliografia
para ambas caneras. [.os alumnos cubren mal el peffil de actitudes,
habilidades y conocimientos en cada asignatura de manera oficid
ya que el plan no lo contempla explicitamente en el caso de diseno
y, es regular en odontologia. Estos resulados erddencian respuestas
iddnticas para muchas categorias y otras no muy distantes.

AI contestar a la pregunta si el curriculo contribuye a

una formaci6n en los conocimientos, mitodos y principios brisicos
de acci6n de la disciplina, la respuesta es bien en ambos casos.
El curriculo promue\rc de manera regular Ia formacion integral de
los estudiantes en el caso de diseflo, ybien en el cqso de odontologia.
Se considera regular las flexibilidad del curriculo; para mantenerse

acnralizado y pertinente y para oprimizar el rdnsito de los estudiantes
por la Instituci6n, para ambas carreras. Es mala la coherencia de
las metodologias empleadas para el desarrollo de los contenidos
del Plan de Btudios en el caso de Diseffo, y regular en Odontologia.
No existen mecanismos claros de evaluaci6n peri6dica de las

orientaciones y los logros del programa, con la participaci6n de
los profesores y estudiantes en ningrin caso. Thmpoco participan
los profesores en la UNIBE en proyectos de investigacion
relacionados con el imbito y los objetivos del programa en ninguna
carera estudiada. Cuando se cuestiona si el programa utiliza [a
investigacion que se hace en la Instituci6n y fuera de ella para
enriquecer y actualizar el contenido curricular, Ia respuesta es 

uno

aplica" para Diseflo y "mal" para Odontologia.

El programa cuenta de manera regular con relursos para
el desarrollo curricular, tales como talleres, laboratorios y equipos,
con archivos y medios audiovisuales, campos de prdctica y medios
de desplazamiento suficientes y adecuados en el caso de Diseflo,
y mal para Odontologia. Thmbi6n es regular para ambas carreras
la suficiencia en flexibilidad del Plan como para poder incorporar
cambios o modificaciones que le permitan mantenerse actualizado.

Es considerada bien la adecuada compatibilidad de las
asignaturas de este Plan con la de otros planes de estudios de
careras de disciplinas o profesiones relacionadas. El Plan cumple
bien con los objetivos propuestos para la carrera en la acrualidad
regional y nacional; adem6s de que se constituye bien en una oferta
educatiya modema y atrayente. En todos estos aspectos mencionados
coinciden ambas carreras.

Las asignaturas reflejan de manera regular sus objetivos
en el caso de diseflo y bien en odontologia, pero la raz6n de los
creditos horarios por asignatura y por cuaffimestre es regular, para
ambas. Puede decirse lo mismo de la distribucidn funcional y
razonable entre horas te6ricas y horas de prdctica.

,cteNcnYcULfURA

En el Plan de Estudios de Odontologia aparece de manera
regular la fundamentaci6n del mismo, mientras que en el caso de
Disefro este no aparece. Est6 bien indicada la relaci6n entre las
asignaturas bdsicas, las de la carrera, asi como las humanisticas y
complementarias, en ambos casos. No aparece definido un perfil
de ingreso y de egreso del alumno, por lo que puede decirse que
en este aspecto esti mal, igual para ambos casos. No se mencionan
los lineamientos filos6ficos de la UNIBE ni en el programa de
Odontologia ni en el de Disefro; por lo tanto no e><iste consistencia
entre la misi6n de la Facultad con Ia Misi6n de la Universidad y
los recursos disponibles en ningfn caso. Tampoco existe la
disponibilidad de instrumentos para medir el desempeflo y el buen
enito de los programas en ninguno de los programas. [,os procesos
y sisemas que fomentan la calidad y promueven la mejora continua
son malos en ambos ca"os.

Puede concluirse en conjunto tal como se mencionara
al inicio del andlisis comparativo del Plan de Estudios de cada
carrera que las similitudes encontradas en las respuestas de cada
carrera superan a las diferencias. Estas solamente vienen a reforzar
los comentarios realizados por separado en cada caso de que ambos
planes deben reestructurarse con un criterio Pedag6gico, a la vez
que deben tomarse en cuenta todos los niveles del quehacer
educativo: Procedimental, Cognoscitivo y Valores y Actitudes.
Deben a su vez contar con todos los aspectos requeridos en un
plan de Estudios y ser lo suficientemente flexibles que permitan
incorporar cambios o modificaciones a fin de mantenerlos
acrualizados. 561o asi dichos planes podrdn considerarse efectivos
al margen del resultado de su aplicaci6n ya que Io que se preconiza
y se ensefla debe estar a'u'alado por documentaci6n s6lida, consistente
y coherente que sustente los mismos.

COM PARACION RESU LTADOS ASIGNATU RAS
AMBAS CARRERAS

los resultados del analisis de los cuestionarios para waluar
las asignaturas que conforman el perfil de egreso tanto de
odontologh como de diseflo y decoraci6n arquitect6nica, muesffan
diferencias en las mismas que dejan entrever en muchas ocasiones
una mejor esmrcturaci6n de las asignaturas que conforman el plan
de estudios correspondiente al ciclo preclinico y clinico de la
carrera de Odontologia que fueron las evaluadas, pero a la vez en
otras resultan m6s favorecidas las asignaturas de Diseflo y Decoraci6n
Arquitect6nica. A pesar de las diferencias enconrradas, se puede
decir que enme las asignaturas de ambas carreras se encuentran
marcadas coincidencias en contra de ellas, que dejan enrrever que
6stas fueron conformadas sin ningtn criterio pedag6gico y que
deberdn servir para que las escuelas, asi como la Universidad
puedan sacar conclusiones y corregir las deficiencias encontradas;
a fin de que lo enseflando y lo preconizado por la Instituci6n tenga
un aval en lo escrito en la descripci6n de las asignaturas que
conforman el Plan de Estudios de las carreras investigadas.

Esta parte corresponde a la revisi6n completa, por parte
de las sustentantes, de las incidencias que se dan en cada asignatura
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y donde se determin6 lo siguiente: El 100% de las asignaturas

examinadas muestran que el nivel de consistencia entre la

declaraci6n de los principios y los objetivos institucionales es malo

en Disefro y, sin embargo, para el 7lo/o de las Asignaturas de

Odontologia este bien, al igual que el nivel de consistencia entre

el perfil de egreso y el plan de estudios que es malo en diseflo, y

en odontologia oscilan los resultados para estos entre regular, bien

y muy bien, igual en minotia, para el nivel de consistencia entre

los objetivos de la asignatura y los m6dulos del plan de estudios,

no asi en disefro que es regular. En esta parte se notan marcadas

diferencias en las carrerasi este mejor estructuradas en dichos

aspectos las asignaturas de odontologia, resulta con peor

estrucruraci6n las de diseflo.

las asignaturas de Odontologia resularon mis fa'rorecidas

que las de Diseflo ya que presentan mejor reestructuraci6n, salvo

en los casos de las estrategias de ensefranza -aprendizaje y de

evaluacion que Diseflo las maneja mejor.

Una falla grave de estos programas es que ninguno
presenta una comisi6n elaborada, tampoco ficha(s) biogtifica(s)

del profesor o profesores que imparten la asignatura' tampoco

fecha de elaboraci6n o diseflo y ultima actualizaci6n. I-a bibliografta

es desactualizada e insuficiente en odontologia y una minoria en

diseflo, 6,lYolapresenta, o sea que en este aspecto ambas carreras

no andan bien y en lo que concierne a la Intenci6n educativa,

tampoco se encuentra bien en ambos cilsos, )xa que aunque aparece'

es de manera parcial, insuficiente e incompleta. Aqui muestran

las asignaturas de ambas carreras falta de criterio pedag6gico.

El nivel de propositos se maneja bien en un 75,5olo de

las asignaturas de Diseflo (la mayoria) y en Odontologia tambi6n,

ya que es manejado por el 86,60lo de 6stas. Promueve y cuestiona

los valores de manera regular en un 53,17o de diseflo y bien en el

52,8o/o delos casos de odontologia. Promueve la participaci6n en

los programas de manera bien en la mayoria de las asignaturas de

Odontologia y de Diseflo. Los saberes est{n bien distribuidos
para un 83,7o/o etdiseno y en odontologia, tegular para el44,8o/o-

La relacion entre las categorias de investigaci6n,/ acci6n estd bien

para el 40,8% de Diseflo y para Odontologia alcanzan porcentajes

iguales con las valoraciones bien y regular con un 38,8olo. Para

este mismo criterio estd bien el efecto que produce la misma sobre

la prdctica educativa en un 98,07o de disefro y en odontologia

igual, pero con un 73,1o/o de las asignatutas.

El reconocimiento de la necesidad del ttatamiento
interdisciplinario de los temas esti bien para ambas en mayoria

de los casos. El programa sigue politicas y reglas claras, universales

y justas de evaluaci6n de los estudiantes bien para el 89,8% en el

caso de diseflo y aunque la mayoria de odontologia estd bien no

alcanza un porcentaje alto (40,3olo) y hay un 32,8o/o que estd mal
[a correspondencia de los trabajos finales de los estudiantes con

relaci6n a los objetivos definidos est6 bien en el caso de la mayoria

de Diseflo y sin embargo en odontologia la mayoria lo presentaba

regulat. Lo mismo ocurre en el caso de el programa que cuenta'

de acuerdo con su naturaleza, con recursos bibliognificos suffcientes,

accesibles, adecuados y actualizados, bien para diseflo por mayoria

de asignaturas, siendo regular por mayoria en las de odontologia.

[a adecuaci6n de la combinaci6n entre las clases magistrales y la

participaci6n de los alumnos estd bien para disef,o y regular para

odontologia. El condicionamiento del m€todo de enseflanza

utilizado con relaci6n al ntmero de alumnos, medios did{cticos,

tipos de aulas, etc., estd bien para Diseffo y regular para Odontologia

en la mayor parte de las asignaturas evaluadas. La existencia de

actividades extracurriculares m6s alla de las clases, por ejemplo,

ciclos de conferencias, comentarios de libros, grupos de

investigaci6n, publicaciones, etc., esta mal para diseflo y regular

para odontologia, dato que manda a reflexi6n, pues indica muy
poco intetes de parte de las Escuelas investigadas de promover

acdvidades exuacurriculares que complementen los contenidos
que los estudiantes reciben y que tan de manifiesto estuvo entre

las sugercncias hechas por los estudiantes de t6rmino y los egresados.

Sucede pot igual con las actividades complementarias dedicadas

la formaci6n dcl estudiante en tecnicas de estudio, de aprendizaje

de actirudes, de brisqueda de empleo, etc., que este mal para

Disefro v reguJar para la mayoria de casos de Odontologia. El

balance enEG h eoria y la pdctica estd bien para las asignaturas

de ambas catteras, en el mayor porcentaje de casos.

Se eraminaron los objetivos Cognoscitiuos,
Proceilimatdrr y ilc Vdores y Actituiles y se puede decir al

respecto que eD rmhrs 6apglas el enfasis mayor se hace en lo
cognoscitho, hrcgo cn la perte procedimental y finalmente en los

valores yacrinde

Entre bs bebilidades se promueve el aprendizaje por

cuenta propie co rm 95,9% de Disefro y sin embargo en el caso

de OdontologhadrnmpocuF minimo un 29,906 lo promuerre;

tal como se diira cn d anilisis hecho de manera individual de

las asignanrrs & Odmblogie muy baio pra el tipo de carrera,

resula lgual d pqrtoft.F Fra h capeddad de anrllisls y de sintesis

en Disefro y cn Odmmlogh tmhidn el porcenaje es muy bajo.

En cuanto al peasamiento critico casi no se fomenta en

Odontolog6 h*ieadc en la mayoria de casos de Diseflo, al

igual ocurre coo h creatividad, la innovacidn y la identificaci6n

y soluci6n dc protrlcmas"

Con m aspectos se promueve el trabajo en equipo con

un porcentaie muy beio en ambas cartetas, tampoco se promueve

la capacidad perie tomar decisiones en un porcentaje altisimo en

Odonologle & ?0,1% y con un 57o/o en Diseflo, no se desarrolla

la capaci&d emprendedora en la mayoria de casos y tampoco se

promuele el desarrollo del liderazgo en ningun caso en mayorla

asignaturas. Este riltimo porcentaje arrojado es muy alto por su

impacto negatiro sobre la capacidad de fomentar el liderazgo, pues

pone en tela de juicio la aplicaci6n de los lineamientos fflos6ficos

que rigen la Universidad y que deben proyectarse en el perfil de

egreso, el cual a su vez debe ser trabajado en cada una de las

asignaturas del Plan de Estudios de las Carreras, como eje

estructurador de los contenidos de cada programa.
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COMPARACION RESULTADOS ENCUESTAS
EMPLEADORES

Al comparar los resultados arrojados tanto por las

encuestas realizadas a los empleadores de la carrera de odontologia
de la UNIBE, como a la de diseflo y decoraci6n arquitect6nica,
puede constatarse lo siguiente: e\ 75"/o de los empleadores de

odontologia pertenecen al gdnero masculino, sin embargo, en

diseno tan s6lo elZ,}o/o lo es. Indicando, que arin en el mercado

labotal y asumiendo que muchos de los egresados de la Escuela

de Diseflo son contratados por firmas de Arquitectos e Ingenieros,
prevaleci6 en este estudio una mayoria femenina en cargos de
jefatura para la riltima carrera mencionada, g6nero que praraleci6

para la misma en todas las diferentes encuestas. En ambos caso
result6 que la mayoria de ellos tiene mis de 35 aflos de edad y

todos residen en el Distrito Nacional.

Tomando los datos en los cuales se sefrala la posici6n
actual del empleado, una mayoria de un 56,396 trabaja como
odont6logo general. En Diseflo, mayoria con un 7,8%, trabaja

como Disefrador de Interiores. De estos rildmos, un 5,996 son

propietarios de su propia compafria- Estos resultados indican que

la mayoria ejerce la profesi6n a cabalidad, teniendo como respuesta

que los egresados de la LJNIBE, para ambas carteras, si se insertan

en el mercado laboral y consiguen empleo relacionado a los estudios

cursados.

En cuanto a los comportamientos en el trabajo, las

respuestas fueron muy favorables para todos ya que [a mayoria por

igual contest6 Totalmente y mucho para todos los criterios seflalados.

Los empleadores de Odontologia tiene una valoraci6n mis alta

de sus empleados, pero en ambos casos queda patente que los

egresados de la UNIBE salen con las competencias profesionales

requeridas para la inserci6n en el mercado de trabajo. Adem6s,

la gran mayoria para ambos casos tuvo una valoraci6n alta y muy
positiva en los siguientes aspectos: los empleados tealizan tohlmente
su trabajo con rapidez de acuerdo al tiempo progr:.mado; los

empleados aptenden con facilidad los procedimientos e

instrucciones de su trabajo, siguen fielmente las instrucciones que

[e son dadas; los empleados mantienen totalrnente limpia y ordenada

su irea de trabajo, mantienen tambidn en buen estado los equipos
y herramientas de trabajo, dan buen uso a los materiales que

utilizan para la realizaci6n de su trabajo y evitan desperdicios; los

empleados son puntuales a la hora de llegada, salida y recesos de

la jornada de trabajo, cumplen totalmente con las normas
establecidas por la empresa (uniformes, uso de camets, ponchado,

etc.), se les puede confiar informaciones y objetos sin temor,
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trabajan sin necesidad de supervisi6n constante, los empleados

muestran interes y dedicaci6n para aprender y mejorar su trabajo,

los empleados cooperan con sus compafleros y supervisores cuando

se le solicitan. Los empleados trabajan en armonia y respeto con

los demds, dan buen ffato a compafleros, supervisores y clientes

en general; demuestran la capacidad y habilidades necesarias para

llevar a cabo eficientemente las tareas asignadas, mantienen
toalmente un alto nivel de ejecuci6n arin trabajando bajo presion.

fuuales resultados se coruiguieron al demostar habilidades

de trabaio en equipo y disposicion para el liderazgo cuando es

necesario y para prcsentar buen planeamiento de la agenda diaria
y establecer prioridades, consultando con sus supervisores si es

necesario para los egresados de Diseflo. Sin embargo, los

odont6logos, en cuanto a demostrar habilidades de trabajo en

equipo y dispoeici6n para el liderazgo cuando es necesario y para

presentar buen planeamiento de la agenda diaria y establecer

prioridades, consultando con sus supervisores si es necesario, el

50o6 no mostraban nada estas capacidades, el 37,5o/o poco y e[

12,57o bastante.

En "Formaci6n en Capacidades Especificas", los

empleadotes evaluaron a sus empleados en una escala del 1 al 7,

la formaci6n entregada por la UNIBE a estos ultimos, son muy
positivas por parte de los empleadores en este apartado' ya que

los datos arrojados demuestran que los egresados de las carreras

manejan satisfactoriamente la comunicaci6n a nivel oral y escrito,

como el lenguaje tecnico necesario para ejercer la profesi6n, saben

emitir juicios fundados, identiffcar problemas y planificar estrategias

para enfrentarlos y formar equipos de trabajo. Tienen ademds

bien desarrollado el pensamiento globalizado, la capacidad para

integrarse a la comunidad responsablemente y la capacidad de

apreciar yvalorar altamente diversas formas arristicas y los conte)ftos

de donde provienen. Es decir, los egresados de la UNIBE en las

carreras de odontologia y de diseflo y decoraci6n arquitect6nica
recibieron una formaci6n profesional desde una visi6n integral,

no reducida a[ embito t6cnico. A[go que concuerda con la

percepci6n y valoraci6n hecha asi mismos por los egresados y los

estudiantes de t6rmino de [a carrera y que difiere de los docentes,

que a juzgar por 1o que han opinado los egresados, estudiantes de

t6rmino y empleadores, 6stos primeros, al menos en dichos casos,

esrin errados en sus valoraciones.

Se identificaron tambi6n una serie de Rasgos Generales

en una escala del 1 al 5 donde 1 corresponde a nada y 5 a Total'

mente. Los criterios evaluados por los empleadores son presentados

comparativamente a continuaci6n:

Trabajo en equipo

Supervisi6n

Mucho c;on 15,7o/oPIanificaci6n Poco con 56,3%

Poco con 25,5%Nada con 43,8%

Totalmente an 17,6YoBastante con 43,8%

Nada con 43,8% Bastante con 19,6%
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Es interesante resaltar que en la carrera de Odontologia,

de todos estos aspectos solamente hubo buenos comentarios para

el trabajo en equipo; de los restantes, existen dos ireas que

presentan deficiencias muy marcadas: una es en lo que respecta

a Supervisi6n, o sea, si sabe supervisar y precisamente la que

corresponde al liderazgo. Ambas van muy de la mano, ya que

quien no sabe supervisar no tiene capacidad de liderazgo. La otra

i.rea es la Planificaci6n.

Para Disefro, cabe destacar que el 6rea que unica y

especificamente presenta deficiencias es precisamente la que

corresponde al liderazgo, como la capacidad para influir en el

comportamiento de los colaboradores y para la consecuci6n de

un objetivo comtn.

La importancia de estos datos para la retroalimentaci6n

de las Carreras en cuesti6n y por ende, de la Universidad, radica

en que ya no son los actores principales del proceso de formaci6n
(estudiantes, docentes y egresados) los que emiten juicios de valor,

sino quienes reciben a los graduandos en sus manos y los conducen

al contexto de trabajo y pueden evaluar objetivamente y sin

apasionamientos el desempeflo de sus competencias, son quienes

los califican. Sirviendo estas respuestas para validar las anteriores

y complementar las realizadas por demds actores del proceso

enseflanza- aprendizaje, permitiendo obtener una visi6n m6s

acabada, que ayudard a constatar o no, las valoraciones antes

hechas. Estas respuestas sirvan para que la Escuela de odontologia,

como formadora de profesionales de la Salud y la Escuela de

diseno y decoraci6n arquitect6nica en el drea de Humanidades,

se sientan mds que satisfechas por la misi6n cumplida, pero a la

vez, se permitan tomar en cuenta las debilidades encontradas en

el Eanscurso como un medio efectivo de ser convertidas en un

tuturo, como meta a corto plazo, en fortalezas de las mismas'

Conclusiones
El seguimiento de egresados, como una linea de

rnvestigaci6n, no solo tiene relaci6n con el an6lisis y reformulacion

curricular, sino que tiene ademds, una importante articulaci6n

;on los requerimientos de ingreso a instituciones de educacion

sup,erior, y de la insercion en el mercado laboral de los egresados'

t
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EI'a 1. Cotpm{ttes de un programa de educaci6n superior:
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Componente de apoyo

La filosofia institucional manifiesta el compromiso de la

instituci6n con la educaci6n superior a trav6s de su declaraci6n

de misi6n, indica por qu6 estd en la comunidad, a qui6nes atiende

y cuiles son sus valores fundamentales. Por otro lado, cada

instiruci6n identifica de una manera u otra su siruaci6n a corto'

mediano y largo plazo, es decir, su visi6n del futuro.

Es por lo anterior que la revisi6n curricular constituye

una tarea impostergable para que las facultades involucradas en

el Proyecto puedan contribuir significativamente al desarrollo de

la sociedad a ffaves de procesos formativos, actualizados en cuanto

a sus contenidos, que satisfagan las demandas de la sociedad y

que aseguren la disponibilidad de las bases cientificas y profesionales

suficientes para el perfeccionamiento permanente y sistemitico.

En lineas generales podemos decir que, tal como se

afirma en otros puntos, la formaci6n de graduados universitarios

de Ia UNIBE requiere:

. garantizar simultdneamente una s6lida preparaci6n general en

la generaci6n de conocimientos para el mundo de la producci6n;

. favorecer la apropiaci6n critica de los componentes bdsicos de

la cultura y la posibilidad, por 1o tanto, de la participaci6n activa'

responsable y solidaria en la comunidad en general y en la vida

acaddmica y laboral en particular;

. facilitar la circulaci6n en amplios campos profesionales y la

movilidad en los cambiantes mercados de trabajo, indispensables

en contextos de innovaci6n e incertidumbre;

. intervenir en la definici6n de las misiones y prop6sitos de las

organizaciones para incorporar valores eticos y morales y cumplir

con las responsabilidades sociales frente a la comunidad.

La finalidad de revisar a fondo la estructura curricular

es integrar la misi6n que se tiene como Universidad en una

actualizada respuesta a las necesidades de la sociedad, buscando

articular innovadoramente los aprendizajes en los planes y

programas de estudio y repensar el proceso de diseflo curricular

para los mismos.

Tal siruation piJe de Ia UNIBE como organizaci6n

acaJemrca v eJucativa. tbrmar un egresado que se haya hecho

comE€tente Fara aF\lrrar elementos de cambio en esta sociedad,

con un p,erril profesional riliJo \- con un sentido de construcci6n

de nuerzs posibilidades r- alternadras.

b calidad acaddmica en la UNIBE es entendida, en

t€rminos sintdticos, como 'tbrjar lideres", de manera que,

procurando inten-samente una calidad en la capacitaci6n te6rica

y tecnica del prot-esional. riene que ser medida a partir del apote
que a la vida social, des,le el enfoque social profesional, tienen

sus egresados.

Se determino una gran falta de reconocimiento del rol

que cumple el disenador por parte de la dirigencia y comunidad

en general, la imagen distorsionada que esta sociedad tiene de

este profesional, considerindolo en muchos casos "un decorador"-

que no es lo mismo, desconociendo que para ser profesional del

Necesidades sociales

Perfil de ingreso

Plan de estudios

Unidades diddcticas

EgresadosPerfil del

egresado
Perfil del

egresado

Administraci6n
Recursos
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diseffo se necesita mucha formacion, capacitaci6n, una gran
capacidad de abstracci6n y una estructura mental coherente, que

s61o Ia investigacion continua y profunda pueden aportar.

Los retos de la UNIBE son grandes, numerosos y
complejos. Se derivan de las demandas que impone el mundo
contempor6neo, en especial de lo que se ha dado en denominar
la Sociedad del Conocimiento, asi como las propias condiciones del
pais y de nuesro estado frente a esa realidad. La velocidad y el
alcance de los avances de la ciencia y la tecnologia en todas sus

expresiones, pero principalmente en las telecomunicaciones y la
inform6tica, se han convertido en un poderoso motor que
transforma todo de manera vertiginosa. El conocimiento es la
nueva moneda para el progreso. La riqueza de los paises reside
hoy mis que nunca en su capital humano y en la informaci6n con
que se desenvuelve en la vida cotidiana. La ciencia ficci6n del siglo
pasado ha sido ya rebasada por las realidades del siglo que comienza.

Si la UNIBE pretende conocer el impacto de sus egresados

en la sociedad en relaci6n con el desempefro profesional, debe
definir e instaurar una metodologia para conocer su situaci6n
ocupacional y con ello, abordar procesos de analuacion y planeaci6n

tendentes a mejorar contenidos y oferta educativa. De no ser asi,

las posibilidades de incidir en la modificaci6n de un perfil de
egresado se verdn disminuidas al no contar con informaci6n
actualizada y confiable.

En los Oltimos aftos, UNIBE ha emprendido esfuerzos
notables para consolidar su capital acad6mico, humano, fisico y
tecnol6gico. La Universidad Iberoamericana es una instituci6n
inspirada en su historia, sustentada en sus fortalezas, impulsada
por un trabajo colectivo mds ordenado y por una mayor estabilidad
institucional, 1o que le otorga una perspectiva prometedora para
enfrentar con certeza los pendientes no satisfechos y los cambios
de estructura y funcionamiento que la posicionen mds
adecuadamente para atender los retos del Siglo XXI.

Aunque son muy embrionarios los criterios aqui erpuestos,
criticables y rechazables en algunos casos, constituyen una s6lida
base y un aporte de grandes dimensiones e igual valor para
continuar reflexionando y encontrando posibles soluciones a las
pequefras pero complejas situaciones que enfrenta la Universidad
en estos tiempos de constante cambio.

CONCLUSION ES CARRERA ODONTOLOG tA
Republica Dominicana requiere un mejor

sistema de salud. Sobresale la necesidad de extender la cobernrra
yhs alcances de los programas de salud a aquellos grupos o sectores
qre han permanecido rezagados y marginados, pero no a traves
&soluciones o propuestas populistas o patemalistas, sino acercando
la profesi6n a las comunidades, identificando sus problemas,
presentando soluciones viables, dticas y corresponsables.

En este contexto de transformaci6n y cambio, la
Universidad no ha permanecido estetica, se han dado grandes
avances hacia la modemidad y formulado su vinculaci6n hacia la

solucion de problemas nacionales. Cabe mencionar al respecto

la instalaci6n de un aparato de radiografias panorimicas y la
creacion de la unidad de Post grado de la Escuela, con la
Especializacion en Endodoncia y la Especialidad y Maestria en
Odontopediafiia que reci6n se inicia, a la vez con diferentes cursos

de educaci6n continua de la carrera, asi como tambien la Maestria
que imparte la Institucion en Educaci6n Superior, de la cual se

favorecen los docentes de la Escuela de Odontologia. Inserta en

este 6mbito, la Facultad de Odontologia tiene el reto de responder
con urut transformacion, m6s de fondo que d6 forma, de tal suerte
que ercista una congruencia entre el perfil de los egresados con las

demandas sociales de el pais.

Con la ultima reforma curricular de 1999, se lograron
reformas muy ricas, pero debido a los ripidos avances de las

sociedades y a lo que la globalizaci6n demanda de cada instituci6n
de Educaci6n Superior, se propone que el Plan de Estudios Vigente,
sea redisefrado, y que articule una ambiciosa transformaci6n
conceptual de la Odontologia con la incorporaci6n de numerosas
innovaciones y experiencias educativas gestadas por las unidades
docentes en las ultimas decadas.

Los estudiantes titulados en la presente d6cada ejercerdn
su profesi6n durante los pr6ximos 30 aflos. Es de predecir que
ellos necesitardn un tipo de destreza adicional o diferente de la
que aprendieron durante su formaci6n. [a Facultad de Odontologia
deberd contar con los mecanismos eficientes y suficientes para
responder a las demandas y necesidades de sus egresados.

En este sentido se pretende vincular la formaci6n de esos

futuros odont6logos con la investigaci6n, cosa que no se realiza
actualmente; favorecer la incorporaci6n de los adelantos
tecnol6gicos y cientificos, facilitar el desarrollo de una conciencia
y compromiso social, y capacitar a dichos profesionales para
incorporarse de manera oporruna y satisfactoria a sus comunidades
de origen en aquellos dmbitos con mayor demanda de atenci6n.
Para ello es favorable que se creen mecanismos o politicas de

colocaci6n laboral de los egresados a trav6s de la Escuela; de esta

manera no solamente los mismos podrian insertarse m6s fdcilmente
al mundo productivo, sino que serian ocupados y llenados aquellos
lugares con mayor demanda de atenci6n; para lograr este objetivo
seria adecuada una vinculaci6n Escuela . Universidad - Estado.
De esta manera las diferentes comunidades tendrian mejor acceso

a salud bucal.

CONCLUSIONES CARRERA DISENO Y
DECORACION ARQUITECTONICA

Los esrudios de Diseflo de lnteriores, durante mds de
veinticinco (25) afros de historia en el pais, han ido evolucionando
en consonancia con los cambios sociales sin que ello haya supuesto
un retroceso en las funciones que los disefladores vienen
desempeflando en la sociedad.

En la estructura curricular implementada en el 1996, se

integran ciettos ejes que se refieren a una serie de problemdticas
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relacionadas con las demandas provenientes del contexto acerca

de la formaci6n profesional e integral de los egresados, los que

atraviesan el proyecto curricular y requieren para su desarrollo el

aporte de las distintas asignaturas. los ejes considerados se refreren

a la formaci6n en la esfera tecnol6gica, en la comprensi6n y

resoluci6n de situaciones complejas, en el 6trea ecol6gica y en la

dimensi6n 6tica.

I-a actual esfiuctura curricular que parte de la reforma

de 1996, es muy rica en sus principios y fue profundamente

innovadora y renovadora de la Educaci6n Superior, por lo que

constituye un buen punto de partida para avanzar. Sin embargo,

a lo largo de estos siete (7) aflos siguientes se ha ido deteriorando

en sus prdcticas (tanto en las reformas de planes de estudio como

en su operacion) y la vida social y profesional nos impone nuev'as

demandas y retos educativos.

Diseflar es algo m6s que afladir un valor o un significado.

El diseno no es una actividad urgente de creatMdad indMdual.
Actualmente, se siente la necesidad de alcanzar y desarrollar una

fuerte capacidad de proyecto, de innovaci6n, de proponer nuevos

modelos que respondan a la creciente autonomia y atomizaci6n

de los consumidores. Por lo tanto' esta nueva realidad nos muesfia

la necesidad de formar diferentes perfiles profesionales orientados

a investigar, gestionar, desarrollar y promover la complejid.ad qrue

ha alcanzado su proyecto: desarrollo de su vertiente t6cnica,

valoracion de las implicaciones econ6micas, conocimiento de la

aportaci6n estrat6gica, control del impacto ambiental, planificaci6n

de la gesti6n y el desarrollo, construcci6n y busqueda de escenarios

de fututo, explicaci6n del uso, simplificaci6n de la informaci6n

e interacci6n con el usuario. Una serie de cambios y mutaciones

que obliga a todas las escuelas de diseno a reconsiderar la formacion

de los futuros profesionales.

La UNIBE, con la escuela de disefro y decoraci6n

Arquitect6nica debe estimular la capacidad de andlisis y critica del

alumno para poder valorar y determinar el papel social del diseno

ante los retos y problemas que plantea el Siglo )O(I, como son e[

desarrollo y la sostenibilidad, la globalizaci6n y la diversidad;

ademis de facilitarle los recursos t6cnicos, expresivos y te6ricos

para el ejercicio de la profesi6n.

RECOMEN DACION ES GEN ERALES PARA AMBAS

CARRERAS

Despu6s de ver los resultados de [a encuesta a los graduados

universitarios de las carreras de Odontologia y Diseflo y Decoraci6n

Arquitectonica de la UNIBE, es preciso insistir en que' si se desea

que la Universidad tenga la funcion social que [e corresponde,

debe proponerse adem6s de transmitir conocimientos, desarrollar

en los alumnos capacidades y actitudes, cimentadas en principios

yvalores consistentes. Porque los conocimientos' son importantes,

y no lo son menos las destrezas o capacidades y estas'a su veZ,'rro

son menos que las actitudes. Muchos de los conocimientos que

se adquieren durante los estudios universitarios est6n en permanente

evoluci6n, de tal modo que al salir de la Universidad, f6cilmente

pueden estar desfasados. Ademis, la necesidad de cambiar de

actividad en la vida profesional, obligani a la adquisicion de nuevos

conocimientos y destrezas. Asi que, o los alumnos desarrollan la

capacidad de actualizarlos por si mismo (es decir, aprenden a

aprendeq en vez de limitarse a archivar datos), o se verin perdidos

en un mundo que cada dia cambia a mayor velocidad. No hay

que olvidar que los conocimientos y desffezas o capacidades no
sirven para nada (o incluso pueden ser dafrinos) si se ponen al

servicio de contravalores.

furlotana:
. [a Universidad, las Facultades y los programas acad6micos

deben definir estrategias operativas perrnanentes para el trabajo

con egresados, que permitan conocer sus fortalezas y debilidades
y ofrecerles altemativas de actualizaci6n de acuerdo con la

problemitica social del entorno.

. Cada carera debe promover la participaci6n de los egresados

en pfircesos acaddmicos y culturales de la instituci6n como un
todoy& cada Fograma acad6mico como una actividad particular.

. Asimismo la Universidad debe hacer presencid en las actividades

de gremic como asociaciones profesionales de egresados, pues

esto le pcrmitini estar en contacto directo con el contexto laboral
de los egresadc"

. El sentido & lnenencia del egresado se puede empezar a

cultirrar desde sr entada como estudiante al programa acad€mico,

en urul relaci6n @otinua y permanente.

. Si los programes *d€micc quieren mantener su vigencia en

la Unhrcrsida{ he egrEsadc son las antenas que las mantienen
en contacto con huldd a la que sirven.

. Crear la necesibd dc rcalia estu&os de seguimiento de

egresados de cada rm & lt caneras, para conocet y medir el

impacto de deseryedo Foftsbnal en el rflmbito laboral, ya sea en

e[ sector saial, mdemico o de servicios, diseflando

una metodologia homog€nea gue permita integrar los esfuerzos

y la informacinn quc esG generan.

. EducarenEhtrqt.

. Replantear d Plan de Btudios para cada carrera.

Iblin:ur Popil€stds P ua olnb as Forz;ltodies

. Impulsar la formaci6n integral de los estudiantes fortaleciendo

el aspecto multidisciplinario.

. Vincular la formaci6n de los futuros egresados con la

irwestigaci6n.

. Favotecer la incorpotaci6n de los adelantos cientificos y

tecnol6gicos en la formaci6n acaddmica

. Impulsar y fortalecer la formaci6n, capacitaci6n y especializacion

del personal docente.
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. Fortalecer los programas que permitan meiorar el proceso

eruefl anza. aprendizaje.

. Fomentar la integraci6n de la Licenciatura con el Postgrado.

. Apoyar la integracion docencia.extensi6n.

. Contribuir a la soluci6n de problemas nacionales mediante
esquemas de colaboraci6n y servicio con los diferentes sectores,
particularmente con los menos favorecidos.

. Foltalecer un sistema de educaci6n continua que responda, con
oportunidad, a [aLs necesidades de nuestros estudiantes, e$esadoq
academicos, nabajadores y profesionales de otras instituciones.

. Articular los procesos de creaci6n, aplicaci6n, transmisi6n,
difusi6n y repercusi6n social del conocimiento generado.

. Fomentar y diversificar las fuentes de ffnanciamiento extemo
que sirv"an de apoyo a los proyectos institucionales.

. Fomentar los procesos de planeaci6n y evaluaci6n institucional.

. Fortalecer [a vinculaci6n con los sectorcs pUblico, privado y
social a nhrcl nacional e internacional.

. Impulsar un proceso de comunicaci6n permanente entre la
comunidad odontologica y la del diseno de interiores, tanto a

nivel nacional como intemacional.

. Fomentar Educaci6n en valores.
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Literfruro

Mi niflo
DE AUTAGRACTA vrlmuAN

Hay un niflo tierno de carita hermosa

De ojos muy grandes y mirada inquieta

De dulce sonrisa que ilumina mi alma

Que canta sonidos que ilumina mi alma

lCancion de protesta?

;O ser6 de esperanza?

Thlvez de alegria por haber nacido

Alabando al padre que le dio la vida

Cuando parecia

Que nadie queria

Ayudar al nirlo

Fuerte y decidido

Que con su cabeza abriase un sendero...

lAy su cabecita, que sufri6 el impacto!

;Por qud esti cerrada, y no se abre la puerta?

Hace falta el aire del primer suspiro...

2Por que no hay ayuda de la sabia ciencial

lEn que se demora que no llega a tiempo?

Mas el Padre, sabio, atento y sereno

Quiso darle vida premiando su empeflo

iGracias, Padre amado por darle la vida!

A mi nino hermoso que canta y sonrie

Con su lengua propia, que siempre repite...

Con mirada corta, de expresi6n intensa

Que no se que dice

Que conmueve mi alma

Y me da alegria...
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Reseflas de Libros

La Era de la lnformacion: economia
sociedad y cultura, la sociedad red

Madrid, Edt. Alianza Eclitorial, 2001. 645p-

La revoluci6n tecnol6gica de las decadas pasadas, cre6 la
denominaci6n deF.rodelalnformrci6n, denfto de un proceso

que gener6 a seguidas la Era de lo Comunicrci6n y La, Er a del
Conocirniento, que es la que vivimos en la actualidad.

Esta revoluci6n tecnol6gica nacio y creci6 con una
identidad colectiva e individual, y la humanidad la acogio y
participo con ella de manera absoluta en los cambios que generaron

las empresas, sectores, regiones, paises y continentes.
En esta obra, el profesor Castells presenta los cambios

historicos que produjo la informacion, cambios que crearon en el
univetso transformaciones de las tecnologias de la vida, sustentadas

sobre Ia base de que la informaci6n incide y es indispensable en
todos los procesos sociales, econ6micos y politicos del ser humano.

El libro popca el informacionalismo, la globalizaci6n
y la interconexi6n omo red, la rayectoria organizativa de las

empresas, la culturr la economia-informacional, asi como la
biotecnologia- Phca un descubrimiento cientifico de la estnrctura

besica de la vida" conectando la comunicaci6n electr6nica y el
desarrollo humano-

Una dispoici6n pedag6gica ensefla que la informaci6n
y la tecnologia son insmrmentos de generaci6n de conocimiento
como circulo de rctroalimentaci6n.

Esto ha significado un largo y profundo proceso de
investigaci6n, sustentada en una bibliografia de mds de (50)

cincuenta p6,ginas, para patentizar que la informaci6n debe set
audiencia de masas y el comienzo y desarrollo de toda red humana.
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BLANK, LELAND YTARQUIN, ANTHONY

Edificacion sobre el inmueble
de los padres

Buenos Aires, Edt: 18 de F, 2002. 136p.

los problemas familiares, son tan multiformes y disimiles,
que generan, no solo er<cesivos sentimientos de culpa y desarmonia
espiritual, sino que dejan secuelas permanentes de disgustos y de
pesar.

Los libros, los autores, raramente tratan en t6rminos
juridicos asuntos relacionados con litigios familiares y son pocas
las jurisprudencias acerca del tema.

Este libro, Hificu Sobre el Inmueble de los Pdres,
explica la naturaleza juridica del tema de la construcci6n en familia,
pero al mismo tiempo pretende resolver problemas familiares en
materia de inmuebles, sucesi6n, herederos, etc. etc., dilucida los
problemas posibles que puedan presentarse antes de iniciar un
litigio, cuando se levanta cualquier tipo de edificaci6n sobre el
inmueble de la casa paterna. Presenta oportunas soluciones en
antagonismos y contiendas, asi como algunas precisiones para
lograr felices conciliaciones antes de que se llegue a una disputa
ludiclal.

Esta obra constituye un significativo aporte a las
limitaciones que puedan tener los problemas que van a justicia
sobre este aspecto, sobre todo por las pocas respuestas que existen
en el tratamiento del tema.

Ingenieria Economica
M6xico: Edt. Mc Graw Hill, 2004.796p.

Esta obra ofrece oportunidad de analizar los costos de
los proyectos y constmcciones en todas las 6reas de la ingenieria.

Es informaci6n indispensable no solo para los estudiosos
de la ingenieria sino para toda persona que quiera, desde la 6ptica
de los negocios, conocer los recursos y desafios que envuelven ese

aspecto de Ia vida humana.
La obra provee los elementos necesarios para realizar los

andlisis econ6micos aplicables a cualquier problema de ingenieria,
esti concebida y realizada con un concepto altamente didrictico
y pedagogico que, a pesar de la profundidad con que trata sus

temas, facilita un aprendizaje correcto.
Esta divida en diecinueve (19) capitulos y tres (3) apendices

cada uno de los cuales trata ampliamente los temas, desde el
tiempo de realizaci6n de los proyectos hasta los intereses que
afectan los pagos, su valor anual, las tasas de rendimiento, los
beneficios, la inflaci6n y seflala los riesgos posibles en la finalizaci6n
de los proyectos.

Los ap6ndices contienen una gama de soluciones a

problemas de ingenieria. Contienen programas, informes, andlisis
y variaciones que justifican la obra como una referencia obligada
para conocer y tomar decisiones a la hora de calcular y realizar un
proyecto.
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Es una quinta edici6n realizada en el presente ano 2004

con todos los enfoques modernos que implica el desarrollo de la

nueva tecnologia aplicada a la ingenieria.

Educacion superior privada
M6xico: Edt. Porrua, 2003.320P.

La literatura sobte Eltcoci6n Superior es quizis la que

con mayor divercificaci6n y modalidades sobtepasa los estendares

de produccion en el mundo. ilucd6n Superior es el lema que

obligadamente iluminalos anilisis y discusiones dela producci6n

de esa literatura pero, sobre todo, es la actividad humana que ha

enfrentado los mayores desafios para que las instituciones que se

dedican a ella, respondan eficientemente a la sociedad con
programas innovadores, capaces de suministrar una excelente

calidad como servicio.
Este libro, Educaci6n Superior Priaada es una

coproduccion de la UNAM, CESU, Colegium Bostoniense y el

grupo Editorial Porrta, este coordinado por Philip Altbach. Su

contenido es producto de una conferencia financiada por la
Fundaci6n Ford y en la que participaron destacados educadores

del mundo. Los capitulos que lo componen fueron seleccionados

v revisados por mds de cincuenta (50) administradores, investigadores

v politicos de America Latina preocupados por la Educaci6n
Superior.

Fundamenta la Educaci6n Superior Privada, analizdndola

como expansi6n y dominio de la Educaci6n Superior Ptblica.
Contiene una informaci6n selecta, que trata con alto nivel, la
autonomia y sus limites, las nuevas tendencias de la educaci6n,

t el contexto de multinacionalizaci6n que ostenta la educaci6n

moderna. Marcan las diferencias existentes enffe la Educacion
Sup'erior Publica y la Privada, sobre todo en el entomo de Amdrica

I-atina y permite las nuevas tendencias de la acreditaci6n, la

expacion, diversificaci6n e implicaciones politicas en el futuro
r-recimiento de esta disciplina.

La obra plantea de manera ostensible la contradicci6n
enrre el cada vez mds amplio desarrollo de la educaci6n y un
munJo de crisis social y de medio ambiente, y c6mo, a pesar del

boom universitario en Am6rica Latina, se han aumentado los

nnele. Je iniquidad y de pobre:a.

La Enseflan:a Superior Privada, bien leida y asimilada

proFerciLlna los eiementos para consmrir esrrategias que permitan

uriir:ar ei r..rencral Jei conocimiento como elemento
Jernr-rran-.1..r en la r-riedad global, para formarle capital humano

al Jsarr,cll.- -.etenible.
Que h'ueno -ria que este gran esfuerzo de investigaci6n,

ru6e .(rnsuliaJo p.rr los Que de una maneta u otra est6.n ligados

a la en-renar:a suFenor.

ALTBACH, PHILIP
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A continuaci6n describimos los detalles sobre los temas especificos y el tapo de trabajos que pueden ser considerados por el

Comit6 de lnvestagaciones y Publicaciones para su publicaci6n en esta revista y como han de ser entregados 6stos a la Oficina Editorial.

PodrSn someterse a consideraci6n trabajos de investigaci6n, revisiones, estudio de casos, monografias, resimenes de tesis u

otrcs de car6cter academico, trabajos presentados en eventos cientificos, asi mmo, cuentos y poesias, entre otros.

Los trabajos a ser publicados en esta revista al momento de su entrega deben contar con las siguientes especificaciones:

1 ) Redactados de forma dlgltal en un diskette, mn su mnespondiente

impresi6n en papel 8.5'x 11'(debe proporcionarse la direcci6n del
que remite o de la instituci6n patrocinadora):

a. Cada articulo propuesto ser6 impreso por separado,

es decir, cada titulo inicjal enc€bezar, la piigina, seguido

del desarrollo del mismo.

b. Dado el caso de que un articulo ocupe s6lo media

p6gina, el siguiente ha de empezar en una nueva hoja

c. Debere emplearse la tipografia Arial, tamano n[mero

12, a '1.5 "/,nes'(espacio entre lineas).

d. Los titulos en MayIscula-Miniscula Bold

e. El desarrollo en May[scula-MinUscula Plain

2) original y dos coplas

3) En caso de traducciones, debera anexarse la copia del material

en el idioma original.

4) El lrabajo no debera sobrepasar las 25 pilginas, salvo que el

Comitd de lnvestigaciones y Publicaciones lo juzgue pertinente.

5) El titulo del trabajo debe ser breve, dentro de lo posible

6) Los nombres del autor y de los co-autores deben figurar a

continuaci6n deltitulo, seguido delnombre de la instituci6n a que

Perlenecen.

7) Los articulos originales de investigaci6n deben contar con:

introducci6n, materiales y m6todos, resullados y discusi6n,
conclusiones y recomendaciones.

8) Las revisiones bibliograficas deben tener: introducci6n, desarrollo

te6rico y conclusiones.

9)Todo manuscdlo debe iniciar con un resumen en espanol e ingles

que dlente con un total de 250 palabras.

10) Los trabajos sobre aspectos literarios tendr6n las caracteristicas

pmpias de su naturaleza.

11) La lista de referencias bibliograficas se incluire en p6ginas

aparte, al final del articulo, en orden de aparici6n.

Santana, M. Matemitica y Lrigrca. Revista
UNIBE de Ciencia y Cultura Vol. 2 No. 1

Sept. - Dic.1992. pp- 55-58

Ejemplo de Monografia**

Subero lsa, J.A. Ttatado prdctico de
responsabilidad civil dominicana.
Santo Domingo: Edt. Taina, 1992. 246 p

12) Las figuras, cuadros y fotografias deben estar ammpaiados de

sus pies de fotos correspondienie y debidamente identificados,

indicando el lugar de inserci6n. En el caso de fotografias digitales

favor cerciorarse que cuentan con las siguientes caracteristicas:

266 dpi de resoluci6n y un tamano minimo de 5'x 7'.

'13) 0nicamente pueden utilizarse los simbolos y abreviaturas

aceptados internacionalmente.

14)Los originales no ser6n devueltos. Se remitira alautorun ejemplar

del ntmero en que aparece publicado su articulo.

'Boletines, revistas, petifidicos, internet.
*Libros, forretos, tesis, ensayos.

lnstrucciones para autor

Ejemplo de Publicaci6n Peri6dica.l
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