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El papel del docente en la Investigaci6n Educativa
EDITORIAL

La investigaci6n educativa ha ganado prestigio como
herramienta importante para mejorar la calidad de la erseflanza. Aunque
persisten voces deffactoras, cada vez mds se confirman sus logros en la
prdctica; de modo que pierde argumento la tendencia de aquello que
prefieren demarcar ciertos limites de separaci6n entre 6sta y la
investigaci6n ciendfica.

La investigaci6n educativa se ha desarrollado a partir de la
aplicaci6n del m6todo cientifrco a problemas pedag6gicos, lo que le ha
permitido obtener informaci6n ntil y confiable sobre este proceso, y
crear un cuerpo organizado de conocimientos cientificos con los que

nata de explicar principios generales sobre determinadas situaciones del
Smbito educacional.

En la investigaci6n educativa huy ,n componente que es

competencia profesional del profesorado que est6 directamente
involucrado en las aulas; es un tipo de investigaci6n que supone recoger

y ordenar informaciones para la toma decisiones y la mejora de la tmrila
y la pr6ctica educativa.

En el modelo de investigaci6n tradicional, las tmrias elaboradas
por expertos eran las que seflalaban c6mo realizar los cambios e

innovaciones en los procesos educativos. Como respuesta a este modelo
derecetario, elnuevoenfoque de investigaci6neducativahaevolucionado
y permite depositar parte de la respon:sabilidad en el docente, en su

contexto.

Con ello evita el aniilisis de fen6menos, conclusiones y
recomendaciones de t6cnicos, que pudieran no ser aplicables a
determinadas siruaciones, pues corresponden a generalizaciones y
experiencras de otros contextos.

La dindmica cambiante del proceso humano y en especial la
enseflanza, que empuja a la revisi6n de esquemas e irurovaci6n de
nuevos modelos, requiere del continuo desarrollo de propuestas que

surjan del accionar de los sujetos y de sus propias reflexiones en tomo a
su quehacer educarivo, que afortunadamente se logra cuando se

implementa la Investigaci6n. arci6n, investigaci6n que sitta al docente
como experto, ya que analiza su propia pr,ictica a trav6s de la investigaci6n
cualitativa.

Enlainvestigaci6n- acci6n los docentes tienen la opornmidad
de: analizar su realidad e intervenirla; rabajar con m6s propiedad porque
manejan la generalidad y particularidad de los factores que participan en
una determinada situaci6n; disefiaq a partir de estos elementos, por
etapas, planes de acci6n que va reformulando, segin los resultados,

hasta alcanzar lo deseado.

Mediante este ejercicio el docente puede incidir en los cambio
de la cotidianidad socioeducativa, pues dirige su atenci6n a los problemas

operativos de la educaci6n, como la pnictica de aula, lo.s m6todos de

enseflarua, los procesos de enseflanza-aprendizaje y las evaluaciones. El
espacio enffe la enseflanza y la investigaci6n es menoq y la conexi6n

entre la buena pr6ctica y la refled6n de los docentes sobre su propia
pr6ctica se hace m5s directa.

Amedida que se desarrollayse presentacon m6s frecuencia

este tipo de investigaci6n a nivelde laenseflanza B5sica, Mediay Superioq

queda demostrado que hay situaciones en las que s6lo la investigaci6n

educativa, y sobre todo, la Investigaci6n-acci6n, ha encontrado las

respuestas pertinentes a diversas problemdticas en el 6mbito educativo.

Si queremos transformar nuestro espacio acad6mico,
necesitamos renovar nuestra visi6n de la educaci6n, 1o que nos permitir6
optimizar los procesos y llevar a cabo una docencia innovadora, Estamos

en el momento de convertimos en profesionales reflexivos, capaces de

cuestionar nuestro medio y a nosotros mismos.

Apesarde las barreras que arinse oponen a la aplicaci6nde los

resultados de la investigaci6n educativa, y a la carencia de financiamiento
para promover una actitud de aperrura al proGsor investigado6 la
investigaci6n educativa se afianza y demuesua estar mejor preparada

para enfrentar los problemas que se presentan en la actividad cotidiana
de las aulas.

El trabajo investigativo debe promoverse como parte esencial

de la actividad acad6mica, y debe asumirse como una de las mejores

posibilidades para dar seguimiento y realizar mejoras en la calidad de la
educaci6n. Bto debe corstituine en un desaffo para las irstituciones de

educaci6n superior, pues el impulso que se pueda dar a la investigaci6n,
representa unpaso de avance en el proceso.

En conclusi6n, a trav6s de la Investigaci6n -acci6n pueden

introducirse mejoras, reformular procesos y mantener en peflr'ranente

desarrollo la capacidad analitica de los propios docentes investigadores.
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Algunas reflexiones sobre 1o que implica ser cient(fico
LIC, cARLos ut-. Roonicupz PENR*

Para hacer ciencia y hacer un trabajo que cumpla con

hs estSndares cientfficos intemacionales debemos tomar en cuenta

rarios factores como 1o que seflalaremos a continuaci6n:

Estar preparado acad6micamente. Documentarse,

inrestigar sobre un t6pico en una b(squeda exhaustiva de todo lo

relevante que se ha publicado con relaci6n al tema abordado.

Ser met6dico. Planificar, delimitar los alcances de los

csudios a realizar, establecer m6todos y t6cnicas pertinentes para

responder las preguntas planteadas. Contemplar todas las

preguntas criticas de su investigaci6n. Explorar las hip6tesis que

se generen en base a esas preguntas crlticas y las que hayan

generado otros investigadores que hayan trabajado con 6ste y otros

a+ectos similares. Estructurar mapas de concepto' para diseflar

sr investigaci6n.

Tener autoestima alta' Es comrin en este medio que

alrrtezca quien quiera doblegar su autoestima considerando que

cualquier cosa que se pueda hacer aquiya fue realizada con mejor

calidad en Europa o en los Estados Unidos de Norteam6rica. Si

usted estd preparado y actfa con serenidad, tiene condiciones y

derecho a producir conocimientos cientfficos, esto es' aportar

elementos nuevos que no se habian suplido a la ciencia.

Aunque la mayoria de los trabajos buenos no conducen

a obtener un premio N6bel, porque hay muchas 6reas de Ia ciencia

que no califican para ello, toda investigaci6n bien realizada hace

aportes relevantes para el desarrollo de la humanidad. La ciencia

est6 llena de ejemplos de personas en medios poco desarrollados

cuy'os resultados de investigaci6n han sido fitiles universalmente.

Asegurarse de que su autoestima' no se infle. Debe

entender que el cientffico es un ser humano, con virtudes y

defectos, que tiene aciertos y desaciertos. Por mds famoso que sea

su trabajo, emp6flese en que esto no infle su ego y le ponga a

pensar que siempre tiene la raz6n. Nunca subestime a un colega

con el que est6 discutiendo porque llevaria el debate por un sendero

no cientifico.

tT€cnico de [a Secretar(a de Estado de Educaci6n Superior Ciencia y Gcnologia y la Escuela

de Biologia y Profercr de la Facultad de Ciencias de la Universidad Aut6noma de Santo

Domingo, UASD.

ARTICULO INVITADO

Ser organizado. El cientffico debe saber ordenar los datos

obtenidos, mantener actualizada de manera apropiada toda la

informaci6n pertinente al trabajo que este realizando.

Ser critico. Debe ver todo con sentido critico, tanto 1o

que producen otros, como lo que uno mismo produce. Eso es saber

ser un buen critico. En ciencia hacer del trabajo depurado es una

labor seria que rechaza ipso facto tipo de actitudes que lo fnico
que aportan es mediocridad.

Estar en capacidad de saber aprender y saber producir

conocimiento.

Saber aprender implica manejo de la tecnolog(a general

b6sica, manejo de la tecnologia propia de su especialidad; conocer

y aplicar los criterios epistemol6gicos b6sicos; manejar la

bibliograffa (saber buscar y usar informaci6n impresa y digital);

saber contrastar hip6tesis en competencia; tener los conocimientos

estadistica propios de su especialidad; tener dominio de los

conocimientos matemdticos necesarios para an6lisis de la
informaci6n producida y comparada con otros; dominar y aplicar

el principio de parsimonia; conocer publicaciones cient(ficas de

calidad en 6rea de especialidad y mantenerse al tanto de los fltimos
trabajos en este campo.

Saber producir conocimiento implica estar en capacidad

de diseflar una investigaci6n cientifica; dominar las t6cnicas

propias de la investigaci6n a ejecutar; aplicar los an6lisis

matemdticos y estad(sticos apropiados en su investigaci6n; ser

critico con propias hip6tesis; estar siempre abierto a que el

descubrimiento mds preciado, el que m6s te llena de orgullo, puede

haber sido realizado por otro anteriormente; evaluar de manera

crftica la hip6tesis en competencia y tomar la decisi6n que se

pueda justificar en la discusi6n de su trabajo en base a criterios

epistemol6gicos; saber transmitir el conocimiento producido, con

una redacci6n clara y concisa.

Estar en capacidad de redactar articulos cientificos
tomando en cuenta los est6ndares internacionales y conocer los

requisitos de publicaci6n de las revistas cin6ticas del campo de su

especialidad. Al redactar un trabajo cientifico debe dejar atr6s los

adomos y ser directo en, sin sacrificar 1o que quiere transmitir.

Gner dominio de la historia de la ciencia desde la etapa

antigua, pasando por la historia de las sociedades cientfficas,

historia de las publicaciones cientfficas hasta conocer el
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funcionamiento de la Academia de Ciencia. Esto le ayudar6 a

contextualizar sus investigaciones y ser critico con sus propios
trabajos.

Preocuparse por discutir en foros nacionales e

internacionales los resultados de sus investigaciones, sin temor a

exponer sus puntos de vista a una audiencia muy critica. Participar
activamente en congresos, simposios, talleres, seminarios,
conferencias y grupos de discusiones cient(ficas.

Ser 6tico, es decir no corromper la ciencia. No
embellecer datos para que tomen el rumbo de un prejuicio.
Simplemente, presente los datos que obtuvo e interpr6telos. La
ciencia merece respeto y cuando se alteran datos se irrespeta la
ciencia y a quienes la hacen.

Cuando se embellecen los datos, se estd dejando de hacer
ciencia. Thrde o temprano esto quedar6 en evidencia para la
comunidad cientifica y destruird la cartera de quien 1o hace.
Existen muchos casos famosos al respecto que todo cientifico debe
empef,arse en conocer.

Ser abierto a reconocer sus propios errores y aprender
de ellos y a reconocer y resaltar los logros de otros.

Cooperar con los colegas que est6n dispuestos a
aceptarlo, asf como no temer en solicitar ayuda a otros, Entender
que la ciencia es un trabajo de muchos seres humanos, es decir,
tambi6n tiene un car5cter social, por 1o que la mejor forma de
hacerla avanzar es mediante la colaboraci6n. Hay muchas formas
de colaborar como proveer informaci6n a quien la requiere, ayrrdar
a solucionar un problema que algrin colega consulta, ayudar con
alguna t6cnica, ayudar con an6lisis de materiales, especimenes o
datos si son solicitados o si usted lo oferta y son aceptados.

En conclusi6n, un cientifico debe ser met6dico, tener
preparaci6n acad6mica y autoestima alta pero sin que esta se

sobredimensione y le haga perder las perspectivas como ser
humano que trabaja por un mundo mejor. Thmbi6n debe ser
organizado y critico, estar en capacidad de aprender mientras
produce conocimiento, escribir peri6dicamente articulos
cientfficos y conocer los mecanismos mediante los cuales estos se

someten a las revistas cientificas de calidad. Dominar la historia
de la ciencia, participar en foros cientificos nacionales e

internacionales y actuar con 6tica cient(fica y profesional evitando
alterar o plagrar datos. Debe tener presente que puede cometer
errbres y precisa estar abierto a reconocerlos y apf.ender de ellos.
Finalmente, un cientifico debe tener gran esp(ritu de colaboraci6n
con los colegas que lo necesiten.
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Muy buenas noches. Compartir6 algunas sugerencias con

ustedes con el rinico 6nimo de ser proacrivo. Si alguna o todas las

universidades y la Secretar(a de Estado de Educaci6n Superior

Ciencia y Gcnologia (SEESCYT) tienen en planes hacer 1o que

sugiero, enhorabuena. Si ya lo est6n haciendo, mucho mejor. En

cualquiera de estos casos, ser(a bueno que lo compartan con nosotros

si sus representantes no Io han hecho en sus ponencias. Si no lo

tienen en plan, t6menlo en cuenta y tomen una decisi6n. Si se dan

cuenta de que no es factible, porque al fin y al cabo el aspecto

econ6mico y la pol(tica del Btado y de cada universidad con respecro

a la investigaci6n serdn factores importantes en la toma de decisi6n,

ojal6 Dios nos permita implementarlo en un futuro no muy lejano.

E t" .ro pretende ser una lista completa de todo lo que hay que

hacer para mejorar el vinculo biblioteca-investigaci6n en el Smbito

de Ia Educaci6n Superior. A conrinuaci6n presento mis sugerencias:

Creo que es muy importante que cada instituci6n de

Educaci6n Superior y Ia SEESCYT establezcan su pol(tica que

incluya una definici6n de sus Sreas de inter6s en la investigaci6n.

Esa politica debe ser trarsparente y conocida por los investigadores

concemientes. En el caso de la pol(tica de la SEESCYI esto alude

a todos los investigadores de Educaci6n Superior, y en el caso de las

universidades, a los investigadores asociados a ellas. Una vez

establecida esa politica, cada instituci6n debe apoyar las

investigaciones que se corresponden con ella.

La SEESCYT deberd apoyar las investigaciones de las

instituciones de educaci6n superior facilitando la adquisici6n de

fondos para esos fines.

Yo entiendo que las bibliotecas y los bibliotecarios deben

ser un soporte medular para el trabajo del investigador en dos

aspectos fundamentales. Primero, porque las bibliotecas deben tener

suficiente informaci6n para que el investigador pueda concebir sus

proyectos y elaborar los reportes finales de sus resultados. Esa

informaci6n, adem6s de suficiente en cantidad y en calidad, debe

estar adecuadamente indexada/catalogada para que el investigador

pueda acceder a ella. Segundo, el bibliotecario debe estar en

capacidad de dar servicios de orientaci6n al investigador sobre c6mo

conseguir la informaci6n que le interesa cuando las frrentes no sean

COMENTARIO

tan fdciles de idenrificar. Para estos fines, el bibliotecario debe poseer

el entrenamiento apropiado. Por supuesto, para dar el servicio de

orientaci6n, el bibliotecario no s6lo debe estar bien entrenado,

sino que debe disponer de facilidades de intercambio con otras

bibliotecas a nivel nacional e intemacional.

La biblioteca debe estar suscrita a seryicios que incluyan
los reportes actualizados de res(menes de las Sreas de inter6s de

investigaci6n declarados por la instituci6n, tales como Current
Contents y BIOSYS para que e[ investigador pueda mantenerse

actualizado sobre las riltimas publicaciones realizadas en el mundo

en su 6rea de investigaci6n. Gmbi6n debe estar suscrita a servicios

electr6nicos que ofrezcan articulos completos. Yo propongo, adem6s,

que las bibliotecas del paG establezcan un consorcio para escoger y

pagar por ese servicio. Por offo lado, existen algunos servicios en

diferentes disciplinas que son gratis y las bibliotecas dominicanas

deber(an hacer un manual con una lista de esos servicios e

instrucciones de c6mo usarlas. Bto seria de gran utilidad no s6lo

para los investigadores, sino tambi6n para los estudiantes y docentes.

Debemos considerar el establecimiento de bibliotecas

virtuales y bibliotecas especializadas en 6reas especificas de inter6s

nacional como salud, medio ambiente, educaci6n y agropecuaria/

acuacultura.

Las opiniones de los invesrigadores deben ser tomadas en

cuenta en el proceso de compra de libros, joumals y otros tipos de

publicaciones para las bibliotecas. Ellos pueden ayudar a distinguir
entre libros de texto y libros con informaci6n especializada para

profesionales de diferentes disciplinas. De la misma manera, hay

que tomar en cuenta que el tipo de fuente bibliogrSftca que puede

ser muy ritil para la invesrigaci6n en una disciplina es casi inaceptable

en otras. Por ejemplo, en ciencias sociales, los peri6dicos nacionales

o locales, o las revistas de noticias pueden ser una fuente excelente

y obligada de informaci6n en una investigaci6n y ser muy apropiadas

para citarse. Sin embargo, en un estudio gen6rico, el hacer una

sola cita de este tipo de fuente bibliogr6fica tendr(a que estar muy
justificado para que sea aceptable ante la comunidad cientifica

intemacional.

Sugerencias para mejorar el apoyo de las bibliotecas a

la investigaci6n en las universidades
DOCTOR. DAVID HERNANDEZ, MARTICH, PH. D
Director del Departamento de Investigaci6n de UNIBE.

Ponencia Presentada en el foro "Biblioteca e investigaci6n: Alianza que reafirma el
compromiso de la Universidad con el conocimiento", organizado por la Asociaci6n de

Bibliotecas Universitarias Dominicanas (ABUD)

VIII Feria Intemacional del Libro Santo Domingo 2005
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La meta final de un investigador, mientras realiza su trabajo,

es publicarlo y, mds arin, debe ser publicarlo en un medio (oumal,

por ejemplo) de la mayor reputaci6n posible (casi siempre aquellos

que siguen el sistema de revisi6n de pares o "peer review" para la

aceptaci5n de la publicaci6n del manuscrito). El investigador debe

tratar de que se publique su manuscrito en un medio de mucha

reputaci6n para garantizar que otros investigadores con{ien en sus

resultados y 1o utilicen como fuente de informaci6n para sus propios

trabajos. Esto se reflejari en el nrimero de veces qire su articulo o

paper es citado por otros investigadores.

Los libros son muy (rtiles para concebir proyectos, para

tener una idea general sobre un problema sobre el cual se quiere

trabajar, y en algunos casos como fuente de informaci6n para el

reporte final o manuscrito de la publicaci6n final del resultado. I-os

art(culos de las publicaciones peri6dicas, como joumals, anuarios y

"proceedings" de reuniones profesionales, son el mejor insumo para

el investigador r.rna vez llega el momento de escribir el manuscrito

para la publicaci6n. Comparado con los libros, son mds actualizados

y tienen m6s detalles sobre los trabajos realizados. En mi experiencia

personal, cuando he sido solicitado por editores estadounidenses o

europeos para revisar manuscritos sometidos por colegas con el

prop6sito de que sean considerados para publicaci6n, lo primero

que reviso es la secci6n con las citas bibliogr6ficas. Analizo la

pertinencia con el tema, la suficiencia, la actualidad y la calidad de

las fuentes escogidas. kte secreto 1o comparto con mis estudiantes.

Finalmente, en un mundo cada vez mds globalizado, el

desarrollo de la competitividad es un tema cada vez m6s presente

en el Estado, en las empresas privadas y por supuesto en las

instituciones formadoras de profesionales. No concibo

competitividad sin informaci6n creible y de calidad. Decir "tengo

100,000 libros y estoy suscrito a 800 revistas y journals" no es

suficiente si la calidad (en t6rminos de reputaci6n/credibilidad) de

la informaci6n en esos vol(rmenes no es buena. Las novelas de Corin

Gllado no tienen el mismo valor que las de Garcia Mdrquez. Ni
Muy Interesante tiene la misma credibilidad que el Joumal of

Human Genetics, por mencionar algunos,

Tambi6n hay que tomar en cuenta la cantidad y la calidad

de publicaciones de las investigaciones que salen de nuestras

instituciones, porque ellas reflejan la credibilidad de las

investigaciones que en ellas se realizan. Hay est6ndares

intemacionales que deben seguirse en Ia publicaci6n de libros y

artfculos de publicaciones peri6dicas. Para cumplir con esos

est6ndares, necesitamos acceso a la informaci6n de calidad.

Para ser competitivos en un mundo global hay que

garantizar calidad en el trabajo y para garantizar calidad en los

trabajos de investigaci6n hay que asegurar un buen servicio

bibliotecario que incluya personal bien entrenado, un acervo de

libros y publicaciones peri6dicas acorde con los temas que la

instituci6n ha elegido como su l(nea de investigaci6n, y servicios

que incluyan informaci6n de calidad actualizada a trav6s del

Intemet.
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Resumen

Fn la Refuiblba Duninicuw rw se ha dacmwrtado la existcncia

de ningtln proJecto de inuestigacibn cut transgenicos y, debido a

hs coikirrcs de infraestrucwra y equipunientu que posequ)s,

d dmrolla de este ti@ de prctlecn es poco factible en el fuano
sttcfrna, especialrnente en el mea de nwdifbacibn genitica per se.

Smentbargo, rc se exch.qelaposibililadde que algunas cornpafiias

*ranjeras se esttblezcan en el pals cm el proplsito de realizar

inestigoctmes ccn uansg&ticos, )d sea por si mbruts o medimrte

dianTas esnatigica can irutiarcirmes bcales. Esws investigacimes

Wm tener prop6sins de uarias indales, conla Wr ejanpb: a)

l-ammufacturaci6n de OGMs, b) El aatdia debs efecns arbs
aasktemas & Ios OGMs ma,ru.rfacanalas m otros paises o arla
misma RD, c) El esudb delos efecns ala sahdlumana de esns

OGI'/r, y fi Annlisis fu. alimenns (paralunnanos o mimales) y

dc senn[as u otros propdgulas destinalas parala siembra, con el

pr,lrl4sito de detectm la presancia & OGMs. Antes de qte se

comienLe atal4uiera dr estas inuestigacianes, es urgente qtrc el

ktada esnblezca wt sistema Ete las regule, sobre ndo ffi las *es

prirneros casos. La segurid,ol, (con el prhripia de precarcibn conw

fuse) debe ser wt eje trarcuersal arla aprobacifin y ejearcihn de

atos estu.dias. ElBstada debe asegnar tmnbihtp.tendn elpersuwl

entrueln en tales pro)ectos estd adecua.damente adiestrado en

asuntos de bbsegurilad J tsngan tma condtrca &ica. Adenas,

dek existir tm mecanismo E@ pennitalaparticipacihn efectiua de

los ciuladaws interesad.as para Erc dsns puedan manifestar su

opinibn en la wma de decisianes sobre pte proycns debm ser

@robolos, y para educar la ciula.dania con respecto al tenra. Ala
luyra de anblz.cer priorifuides entrelas necesi.dnfus de inuestigacihn,

rc debemos permitir qr,rc el afdn de irut atigm y desanollanws curn
nacifinrws empuje a uender el alma al diabb.

COMENTARIO

Buenos dias. Gracias a la Cooperaci6n Intemacional para

el Desarrollo por invitarme a exponer en esta conferencia
intemacional sobre transg6nicos.

Me pidieron que participe en un panel para discutir la

investigaci6n sobre transg6nicos en la Repriblica Dominicana, y

dar6 mi humilde opini6n sobre lo que he pensado. Esta no es una
propuesta elaborada sobre el futuro de la investigaci6n con
transg6nicos en RD, sino que son ideas sueltas que quiero extemar
en este momento.

Lo primero que vino a mi mente fue "pero estd claro que

aqui no se realiza este tipo de investigaci6n". Entonces reflexion6

sobre el tema y pens6 "lDe verdad no se hace investigaci6n sobre

transg6nicos en la RD?" Basado en los resultados de una consultoria

realizada para el Proyecto de Bioseguridad del PNUMAy el FMAM
que yo coordino en el paG, la respuesta es definitivamente negativa,

con la presunci6n de que todas las instituciones declararon
honestamente lo que en realidad hacen. La siguiente pregunta que

me vino a la mente fue "2Existe el potencial para realizar

investigaci6n con transg6nicos en la RDl" De nuevo, basado en los

argumentos anteriores y debido a las condiciones de infraesffuctura
y equipamiento que poseemos, el desarrollo end6geno de este tipo
de proyecto es poco factible en el futuro cercano, especialmente en

el 6rea de modificaci6n gendticaper se.

Ahora bien, aun con el panorama descrito, me surgi6 la

siguiente inquietud "2Cu6les son las posibilidades de realizar este

tipo de invesrigaci6n en el futuro cercano?" Para mi sorpresa, lo

que hace unos meses me hubiera parecido remoto, result6 altamente

posible por la siguiente raz6n: Algunas compaflfas extranjeras

podrian establecerse en el pafs con el prop6sito de realizar

investigaciones con transg6nicos, ya sea por si mismas o mediante

alianzas estrat6gicas con instituciones locales. Un pafs como el

nuestro que no cuenta con un mecanismo regulatorio definido para
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las actividades relacionadas con los transg6nicos y que presenta

consabidos problemas de corrupci6n que facilitarian el

establecimiento de cualquier empresa en su territorio, es un caldo

de cultivo apetecible para una empresa interesada en este tipo de

investigaci6n.

Estas compaflias podrian estar interesadas en realizar

investigaciones con diferentes fines, como por ejemplo: a)

Manufacturaci6n de transg6nicos nuevos, b) Estudios de efectos

en los ecosistemas de los transg6nicos manufacturados en otros

paises o en la misma RD, c) Estudios de efectos a la salud humana

de los transg6nicos, y d) An6lisis de alimentos destinados tanto

para consumo humano como para animales, y de semillas u otros

prop6gulos destinados para la siembra o cria, con el prop6sito de

detectar la presencia de transg6nicos.

Mi reacci6n inmediata a esos pensamientos es que el pais

debe establecer prioridades sobre las investigaciones que permitir6

en su territorio soberano. Este proceso de priorizaci6n debe

comenzar con un an6lisis serio para determinar si es necesario

realizar investigaciones sobre transg6nicos y si las necesidades que

se piensan sadsfacer con esas investigaciones podrfan cubrirse m6s

f6cilmente y con mayor seguridad utilizando medios tradicionales,

el caso de los cultivos agricolas, por ejemplo. No debemos abrazar

una t6cnica por el mero hecho de entrar en la moda. A la hora de

establecer prioridades entre las necesidades de investigaci6n, no

debemos permitir que el afhn de investigar y desarrollamos como

naci6n nos empuje a vender el alma al diablo. 56 que para fines

presupuestarios del Estado y de las instituciones acad6micas, Ia

investigaci6n siempre ha sido el patito feo en la Repriblica

Dominicana. De ahi que me temo que la tentaci6n causada por los

fondos ofrecidos por compaflias extranjeras para la investigaci6n

de transg6nicos sea tan irresistible que nos haga perder de vista los

asuntos 6ticos envueltos en los proyectos propuestos por la

desesperaci6n a que estamos sometidos los investigadores

dominicanos.

No olvidemos que, aunque ninguna tecnologia en si misma

es daflina, la forma en que el ser humano decide usarla puede

convertirla en un arrna de destrucci6n masiva. El 2005 ha sido

dedicado al genio Albert Einstein en Berlin. Casi al concluirse la

odiosa Segunda Guerra Mundial, 6ste envi6 una carta al presidente

estadounidense Franklin Roosevelt advirti6ndole que los nazis

estaban cerca de lograr la bomba at6mica. 6ste reaccion6 con el

"Proyecto Manhattan", el cual terminaria con el lanzamiento de las

bombas en Hiroshima y Nagasaki paru forzar la claudicaci6n de

Jap6n. Horrorizado por la forma en que se implement6 su

investigaci5n, el sabio comenz6 a abogar vehementemente por la

desmilitarizaci6n y la formaci6n de un gobiemo mundial, 1o cual

termin6 en la integraci6n de las Naciones Unidas'

De los cuatro posibles renglones de investigaci6n que

mencion6, pienso que en nuestro pais debe darse prioridad a los

an6lisis de alimentos y propdgulos para la reproducci6n. Este tipo

de investigaci6n seria altamente beneficioso para la protecci6n de

la salud humana y nuestros ecosistemas. Creo que estudios sobre

los efectos de transg6nicos a los ecosistemas y salud humana deben

prohibirse por el momento en la Repriblica Dominicana. No

debemos dejar que nuestra ciudadania ni nuestros sistemas

ecol6gicos se conviertan en conejillos de India para esos fines. Solo

se debe permitir la manufacturaci6n de algunos OGMs con fines

m6dicos, la cual debe efectuarse bajo estrictas medidas de seguridad.

Antes de permitir cualquier investigaci6n, el Estado debe

asegurar el establecimiento de un sistema que Ia regule, sobre todo

en los tres primeros casos. El Principio de Precauci6n, establecido

en la Declaraci6n de R(o y adoptado por el Protocolo de Cartagena

de Bioseguridad y por nuestra Ley General de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, debe ser el pivote de ese sistema regulatorio.

La seguridad debe ser un eje transversal en la aprobaci6n y ejecuci6n

de estos estudios, asi como en las dem6s actividades que envuelvan

a los transg6nicos.

Muchos opinan que propugnar por la regulaci6n de la

investigaci6n sobre transg6nicos es estar en contra del avance de la

ciencia y que 6sta ha avanzado en muchos aspectos precisamente

gracias a la muerte de muchas personas. Sin embargo, probablemente

en esos momentos de avance cientifrco, quienes estaban envueltos

en las investigaciones no conoc(an los efectos colaterales que

ocasionaban, ni la sociedad estaba preparada o interesada en

establecer mecanismos de regulaci6n.

Otros argumentan que algunos cientfficos han arriesgado

y hasta sacrificado sus vidas por la ciencia. Vienen a mi mente el

caso de Jonas Salk que experiment6 en si mismo y su esposa la

vacuna contra el polio hace casi 50 aflos. Madame Curie y Rosa\m

Franklin murieron siendo muy j6venes por el uso excesivo de la

radiaci6n, sin protecci6n en sus investigaciones. No creo que ellas

conocian la magnitud de lo que estaban haciendo a sus cuerpos, de

ser asi probablemente hubieran buscado un mecanismo para reducir

los efectos de la radiaci6n y continuar con la investigaci6n. De

todos modos, asumiendo que ellas eligieron morir por amor a la

ciencia debldo a la radiaci6n, los efectos de 6sta en sus laboratorios

no alcanzaban a toda la humanidad. Adem6s, como sociedad,

debemos aprender de los errores de las generaciones pasadas.

! I I I I 9I I ! a



ULTURA

Por otro lado, el Estado debe asegurar tambi6n que todo

el personal envuelto en tales proyectos est6 adecuadamente

adiestrado en asuntos de bioseguridad y tenga una conducta 6tica'

Ocultar o minimizar la importancia de resultados de investigaciones

que no son favorables para los objetivos riltimos de una compaflia

determinada no es 6tico. Esto ha ocurrido recientemente con la

compaflia productora del maiz MON863, la cual encontr6 que ratas

alimentadas con 6ste desarrollaron riflones mds pequefi'os que los

normales y una composici6n sanguinea con anomalias'

Como tampoco es 6tico utilizar deliberadamente un

protocolo inadecuado para garantizar los resultados deseados' Por

ejemplo, ha sido reportado que algunas compaflias en los Estados

Unidos siguen protocolos de pruebas de seguridad de productos

transg6nicos utilizando los genes y productos nativos en vez de

utilizar los transg6nicos en si.

No debe tolerarse el escape accidental al ambiente de

transg6nicos por negligencia de cualquier persona envuelta en la

investigaci6n. Esto ha ocurrido en muchos lugares y es algo

sumamente dificil de prevenir en RD, tomando en cuenta la

paup6rrima cultura de seguridad que existe en este pais' Como un

ejemplo de nuestra cotidianidad, recuerden las negligencias y las

actitudes de prepotencia de una gran parte de nuestra ciudadania

ya sea como conductores o como peatones que infringen las reglas

de trdnsito en mriltiPles formas.

Me aterra el pensar que faltas similares a las descritas tienen

una alta probabilidad de ocurrir repetidamente entre aquellos

envueltos en futuras investigaciones con transg6nicos en la

Repfblica Dominicana. Como me aterra escuchar de labios de

algunos investigadores dominicanos que no hay nada m6s seguro

en el mundo que el uso de los transg6nicos y los procesos seguidos

para su creaci6n, transporte' liberaci6n, investigaci6n, etc'

Bcucharlo de alguien que deberia estar m6s consciente de los riesgos

envueltos que cualquier otro ciudadano y que, adem5s, podria

eventualmente trabajar en esas actividades, me hace sentir muy

inseguro. Para justificar las investigaciones con transg6nicos' no se

debe seguir negando que existen riesgos conexos' que 6stos pueden

ocasionar reacciones al6rgicas y otros efectos a la salud humana,

transmitirse horizontalmente de un individuo a otro sin necesidad

de que haya reproducci6n entre los dos, contaminar mediantc el

flujo gen6tico a cultivos no transg6nicos y poblaciones silvestres de

la misma o de especies relacionadas, causar efectos a la salud humana

por antibi6ticos o pesticidas, asi como a otras especies a lo largo de

la cadena alimenticia.

Los investigadores de transg6nicos deben desarrollar una

visi6n hokstica que vaya desde el funcionamiento e interacci6n de

los genes a nivel celular hasta la cascada de efectos ocasionada por

esos genes a nivel del individuo y de los ecosistemas. En las palabras

del ec6logo John Muir, "Siempre que intentamos resaltar cualquier

cosa en si misma descubrimos que este entrelazada con todas las

dem6s cosas del universo".

Ademds de asegurar un comportamiento 6tico del personal

que trabajar5 en proyectos de investigaci6n de transg6nicos, el

Btado Dominicano debe establecer un mecanismo que permita la

participaci6n efectiva de los ciudadanos interesados para que 6stos

puedan manifestar su opini6n en la toma de decisiones sobre qu6

proyectos deben ser aprobados, para informar sobre las solicitudes

de aprobaci6n de proyectos y las decisiones oficiales al respecto, y

para educar a la ciudadania con respecto al tema' Un sistema

democrdtico debe dar la oportunidad al ciudadano de opinar sobre

los rumbos que debe tomar la sociedad. El mismo Einstein se expres6

en este sentido diciendo: "Nosotros deberiamos estar en guardia

para no sobreestimar la ciencia y los m6todos cuando se trata de

problemas humanos; y no debemos asumir que los expertos - yo

agregaria: 'ni los politicos' - son los (nicos que tienen derecho a

expresarse en asuntos que afectan la organizaci5n de la sociedad"'

Para ser efectivos en sus opiniones, los ciudadanos deben estar

educados e informados sobre el tema.

Para concluir, les dejar6 con una pregunta que Morris \7est

hace en la novela Su Excelencia: "iQui6n custodiar6 a los dngeles

custodios que esten en la puerta?".
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PROYECTAR LINA VIVIENDA SEGURA

Generalidades

Debemos cuestionarnos, lqu6 es una vivienda segura?,

lqu6 tipo de seguridad se necesita en una vivienda?, lpor qu6
necesitamos seguridad en una vivienda?

Segrin la historia universal, los primeros habitantes del
planeta, vivian a la intemperie agrestemente (Fig.l) v luego se

guarecieron en cavernas (Fig.Z) que les brindaban "protecci6n"
climdtica y de los animales que les agred(an. Cuando los seres

humanos empezaron a dominar el territorio, salieron de las
cavemas y se lanzaron a experimentar homologias de la naturaleza,
confeccionando cobertores con ramas y hojas (Fig.3), fueron
evolucionando; fabricaron chozas de ramas, luego de madera, y
despu6s de materiales arcillosos (Fig.4), siempre buscando
"protecci6n y seguridad".

ARQUITECTO AMADO HASB(N M.

Fig. 2 Cueva, H6bitat con protecci6n

Fig. 4 Choza tradicional

,CIENCAYCULTURA
COMENTARIO

Eg. I Vida a la intemperie

Espacios para una Vida Sana
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Eg. 5 Prctecci6n fisica

Fig. 6 Envolvente de protecci6n

Hoy los habitantes del planeta buscamos "protecci6n y/
o seguridadr' (Fig. 5, 6), o sea que adn cuando las condiciones han
cambiado mucho desde las cavernas, la necesidad persiste;
necesitamos protegemos del ambiente en general: de la naturaleza
(clima y geologia), de animales salvajes y sin costumbres urbanas,

y de seres humanos incorrectos y antisociales. Necesitamos

planificar para reducir riesgos de todo tipo (agresiones y
accidentes), ya sean climdticos ambientales, de planta fisica o

sociales.

La idea de reducir riesgos en las viviendas es tambi6n
una preocupaci6n de quienes van a desarrollar un proyecto nuevo
o una remodelaci6n, debido a las desagradables experiencias de

accidentes que han sucedido, asi como por la amplitud de la
actualizaci6n de los conocimientos y, por ende, a las modificaciones
de las normas y reglamentos que rigen las construcciones.

El objetivo de los arquitectos es, a partir del disefio
creativo, de los nuevos productos y sistemas, buscar la mayor
seguridad posible, anexo al confort y a la est6tica, ajustado a la
rentabilidad del proyecto. Evidentemente es importante para que

esto se cumpla, que haya un buen equipo multidisciplinario de

diseflo, con profesionales de calidad y experiencia que protejan
los intereses del propietario.

Durante el proceso de construcci6n se debe tener
precauci6n en el manejo y en los sistemas constructivos a utilizal
para evitar vicios de construcci6n, ocultos o imperceptibles en
ese momento, evitando tambi6n que las proporciones y
dosificaciones de los materiales sean alteradas (en demasia o en
defecto) de lo correcto segrin el diseflo correspondiente. Para el
logro de 6sto, contribuye una buena supervisi6n profesional de

obras, que respete y exija el cumplimiento del diseflo y de las

normas de construcci6n.

Algo importante que se descuida con facilidad y
cominmente, es el emplazamiento del hdbitat en zonas
geopat6genes; sobre todo con causas visibles como; subestaciones

el6ctricas (Fig.7) o l(neas el6ctricls de-elta tensi6n en zonas

habitadas (Fig.8), cavemas con corrientes de agua subterr6neas
(Fig.9), grandes antenas de radio/tvlfon(a sobre edificios o
contiguos a ellos (Fig.10), que generan enfermedades de manera
silente, sin que los m6dicos tengan una forma certera de controlarla
debido a su desconocimiento, ademds de falta de informaci6n del
origen de la constante radiaci6n contaminante que puede estar

recibiendo el paciente.

r

12 I f I

Fig. 7 Subestaci6n el6ctrica
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Ya cuando la vivienda est6 en manos del usuario, entran
otros factores a tomar en cuenta, como son: un acceso seguro a la
vivienda, la inviolabilidad ffsica de la propiedad, y protecci5n
contra accidentes el6ctricos e hidr5ulicos que pueden ocurrir por
imperfecciones de la construcci6n, pero que en la mayor(a de los
casos se derivan de falta de supervisi6n y hasta irresponsabilidad
de la misma o tambi6n por descuidos y/o negligencia o por cambio
de las personas en el uso y mantenimiento de las instalaciones. Es

necesario dar mantenimiento a las edificaciones peri6dico
preventivo y curativo para que preserven su valor y su estado de
condici6n fisica.

La construcci6n

La imagen de una vivienda puede aparentar seguridad y
no tenerla, inclusive puede ser y no parecerlo, esto va a depender
de factores del diseflo o de la construcci6n de los edificios, por
falta de una buena y adecuada supervisi6n, desde el manejo del
solar hasta los detalles de terminaci6n de la construcci6n.

El terreno

La limpieza del solar, previa a los trabajos de medici6n es

algo que, por lo regular, algunos constructores quieren evitar por
el costo, pero es conveniente hacerla previo al inicio de los trabajos
de construcci6n, para que las diferencias dramSticas del terreno
puedan localizarse antes de planificar la obra, y para detectar la
verdadera realidad del cuerpo del terreno (depresiones dramdticas
de nivel de piso, rocas o tierras blandas, fumias o cavernas que
puedan complicar el desarrollo del proyecto, inclusive
geopatog6nicamente).

Se debe observar y tener precauci6n con las pendientes
del terreno y las proximidades a rios, arroyuelos, depresiones fuertes
con caracteristicas geol6gicas no muy seguras. En este sentido se

deben incluir tambi6n estudios geot6cnicos, a los que regularmente
no se les da importancia hasta que los efectos empiezan a verse
por enfermedades recurrentes que no tienen curaci6n definitiva
debido al desconocimiento de las causas que las producen.

Algunos profesionales de la construcci6n afirman que
fumigar, previo al vaciado de zapatas es un desperdicio de dinero,
porque con el tiempo los vectores (como el comej6n) aparecen
por donde menos se esperan. La soluci6n que plantean los expertos
en fumigaci6n es que peri6dicamente se hagan refuerzos de
fumigaci6n de manera perif6rica y hasta barrenar algunos puntos
del piso, en casos de emergencia.

Otro t6pico de cuidar con respecto al terreno es el
apisonado donde se colocardn los pisos, tomando en cuenta que
debe quedar la superficie aplanada, nivelada o con las pendientes
que se especifiquen en el disefio para que la terminaci6n quede
funcional e inobjetable. Thmbi6n es importante cuidar los
diferentes niveles de piso, pues pueden obstaculizar la libre

Fig. 8 Linea de Alta Teroi6n en zona urbana
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Fig. 10 Antena sobre edificio habitado
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circulaci6n y hasta crear accidentes lamentables, adem6s se debe

tomar en cuenta a las personas con limitaciones fisicas, para no

crear barreras arquitect6nicas.

En general se deben mantener los niveles de horizontalidad

y verticalidad, para evitar estorbos y descuadres que inclusive

generan empaf,etes groseros en los interiores y encarecen la

construcci6n

Huecos para puertas, ventanas,

tragaluces, y otros

Este es otro punto clave del edificio, pues errores en la

construcci6n de los huecos generan imperfecciones en la colocaci6n

de las ventanas, puertas, transon, tragaluces y cualquier elemento

de interrelaci6n ffsica-espacial, repercute en la seguridad del usuario,

sobre todo cuando esos elementos vienen con medidas

estandarizadas.

Sistemas dentro de las paredes

Un aspecto de la construcci6n que representa un peligro

dificil de controlar, por parte de los usuarios' son los errores

cometidos en la edificaci6n; es el de intervenci6n o contaminaci6n

de los sistemas t6cnicos en los edificios (hidrdulica, electricidad,

telefonia y cable de televisi6n, data), debido al desconocimiento de

parte de los usuarios del origen y de la soluci6n de esos problemas.

Por ejemplo al radiarse agua hacia las tuberias de electricidad, que

a veces se rompen o se agrietan, tambi6n crea problemas la cercania

de las l(neas el6ctricas (principalmente las de 220V) a las lineas de

telefonfa y data, e inclusive las de cable TV si se conducen por la

misma tuberia.

En este aspecto es importante que haya una buena

coordinaci6n del diseRador con los especialistas de cada 6rea para

evitar conflictos entre los sistemas (sanitarios, el6ctricos, telefonia,

video, etc.), y evitar situaciones molestas, principalmente cuando

el edificio estd ya en manos de los usuarios.

Terminaciones

Empezando por los pisos, que por el tipo de superfrcie en

algunos casos han creado accidentes al caerle agua o derramarse

algrin l(quido, debe preverse que no sean resbaladizos, ni tampoco

tan r(sticos que no permitan el paso desenvuelto de las personas.

Gmbi6n debe tenerse cuidado con el material resbaladizo en los

baflos y principalmente en las bafleras moldeadas, pues han sucedido

muchos accidentes al mojar las superftcies lisas de las mismas,

independientemente de que en estos paises caribeflos no tenemos

la costumbre de damos baflos de inmersi6n, sino de duchamos.

Otro aspecto importante es ponerle atenci6n en el proceso

de construcci6n, prever y evitar problemas de capilaridad que

humedezca los pisos, proveniente de alto nivel fre6tico del suelo u

otras razones, usando barreras impermeabilizadas con membranas

pl6sticas debajo del piso.

Con respecto a las puertas, hay tres puntos que cuidar;

primero: que contengan las bisagras correspondientes para su

tamaflo y peso para evitar que se desnivelen constantemente;

segundo: que cuando se usen puertas de vidrio tener algrin elemento

que identif.que, sobre todo cuando sean transparentes, y tercero,

que se analice el sentido hacia donde giran para abrir alertando a

los transeintes que vienen en sentido contrario, para asi evitar golpes

de improviso.

En Repriblica Dominicana son muy usadas las ventanas

salom6nicas en vidrio, pero lamentablemente el sistema no ha

logrado garantizar una calidad que evite el riesgo de accidentes por

desprendimiento de las hojas o piezas de vidrio, que son disparadas

como proyectiles hacia los niveles m6s bajos por gravedad, creando

dafios mayores a medida que es mayor la altura desde donde caen.

Thmpoco tienen la capacidad de ser herm6ticas, pues dejan pasar el

agua con brisa a trav6s de las piezas que la componen afn estando

cerradas.

Anexo al tema de las ventanas y puertas, en las que dan al

exterior debe cuidarse la correcta colocaci6n del sellante para

impedir el paso del agua al interior a trav6s de las rendijas que quedan

entre el muro y los marcos de ellas. Gmbi6n se debe poner atenci6n

a las medidas de protecci6n como son; las rejas, los vidrios reforzados

por espesores gruesos o por doble vidrio o con una pekcula de pldstico

(que impide la rotura de los cristales), puertas blindadas, alarmas,

portones a control remoto e inteligentes y otros sistemas de

protecci6n.

Sellantes e impermeabilizantes

Com6nmente se tiene la creencia de que solamente los

techos requieren sellantes, pero cuando se pintan las paredes en el

exterior de los edficios se est6 aplicando un sellante que impide

que la humedad penetre libremente a trav6s del material que

compone el muro. De igual forma cuando se van a edificar niveles

de estacionamientos soterrados o en sobre nivel y se continfan
encima el edif.cio, se debe aplicar un sellante integrado al material

o una membrana impermeabilizante para impedir el filtrado al piso

de abajo, del agua de lluvia o de cualquier proceso de lavado que

requiera el edificio o los vehiculos en algrin momento'

Una idea de antaflo, con respecto a impermeabilizaci6n

es que los techos inclinados no necesitan ningin tratamiento de

sellado, cosa falsa, pues el agua de lluvia penetra al hormig6n por

saturaci6n encualquier superficie por donde encuentre porosidad

u orificio alguno, principalmente en espesores menores. Salvo el

techo met6lico, la soluci6n para todos los casos es sellar la superfrcie

y eliminar la porosidad o colocar membrana impermeabilizante, y

esto incluye los techos en tejas argamasada con cemento' ya sea

con o sin losa de hormigon que la soporte.
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Dsefio a vulnerabilidad sfsmica

otro de los t6picos importantes a tomar en cuenta previo

a la construcci6n y que le permirird una salud permanente al edificio,

es el de la prevenci6n de colapso por movimientos sismicos que

nunca avisan su llegada a tiempo de evitarlo, aunque los expertos

indican que fundamentSndose en las estadisticas pueden "predecir"

cuando puede suceder un sismo. Se debe aclarar que tanto en

accidentes como en cuasi accidentes las fallas perrnanecen.

En este aspecto deben evitarse los pisos suaves o blandos,

con muros de corte (hasta arriba) que absorban los movimientos de

las columnas (arin en edificios de un solo piso), tambi6n debe evitarse

el efecto de columnas cortas (incluso en p6rticos), que manifiesta

una vibraci6n en el sentido del muro, 1o cual se puede evitar con

una junta 6ia para despegar de la columna el muro que tiene las

ventanas arriba.

Es recomendable en este delicado aspecto de la
construcci6n, que un ingeniero calculista con conocimientos
actualizados sobre la especialidad del tema, asegure la salud

estructural del edificio.

Seguridad contra desastres

Este es un aspecto de la planificaci6n, del disefio y de la

construcci6n de edificios que cada d(a est6 llamando mds atenci6n,

debido a la magnitud de los proyectos y a la l6gica preocupaci6n de

los promotores-contratistas y dueflos de proyectos, para mantener

su inversi6n y garantbau. a los usuarios una prevenci6n de riesgos

que preserve en lo mayor posible su vida futura.

Aunque en este momento las reglamentaciones oflciales

de Repfblica Dominicana no obligan a los disefladores y

constructores a la prevenci6n de emergencias, es de sentido comtn
el tomar en cuenta en los proyectos; linderos con dimensiones

adecuadas que puedan usarse como v(as de escape dependiendo de

la cantidad de personas que congreguen los espacios, puertas y
pasillos lo suficientemente anchos como para que las personas con

limitaciones fisicas, puedan movilizarse normalmente y, en caso de

emergencia, llegar hasta las 6reas de refugio, incluy6ndoles rampas

de cambio de nivel de piso.

Thmbi6n se deben tomar en cuenta las escaleras de

emergencia suficientemente anchas como para que la cantidad de

persona que habita los espacios interiores pueda salir a tiempo de

preservar su vida, con protecci6n ftsica suficiente como para que

no tengan que laruarse al vac(o debido al v6rtigo producido por la

altura en escaleras abiertas (sin protecci6n perimetral),
principalmente en edificios altos.

Es importante tomar en cuenta la altura de las Barandas

en teffazas, balcones y escaleras, sobre todo a medida que est6n

posicionadas a una altura mayor del nivel de piso de acceso o acera,

cuya altura minima debe aumentar en edificios altos, inclusive

Fig. 11 Torre Irigoyen I (Nueva C6rdoba)

reducir la separaci6n de las barras verticales que la componen para

que evite el paso de los niflos a esa altura.(Fig. 11)

Para los casos principalmente de plantas bajas (lra y 2da

planta), pueden diseflarse rejas de seguridad con aberturas para

casos de emergencia o sistemas ya industrializados que se adaptan a

cualquier ancho de ventana compuesta por m6dulos extensibles

que cubra cualquier ancho de la abertura. Estas rejas se pueden

utilizar en balcones, puertas, ventanas y escaleras de seguridad como

vias de escape de emergencias.

Existen otras medidas dependiendo del uso del local, que

llegan hasta la particularidad de sistemas especializados para

combatir incendios a niveles de riesgo diferentes; alarmas con

detectores de humo o de calor, extintores manuales, alarmas sonoras,

muros barreras t6rmicas, hidrantes, rociadores, seflales iluminadas

y otros con tecnolog(as digitales.

Estos son algunos de la gran cantidad de factores que

componen el aspecto de la seguridad en los edificios y que pueden

garantizarles una protecci6n a los usuarios en tiempos prolongados.

Nos queda meditar particularmente si los

cuestionamientos iniciales fueron satisfechos y profundizar m6s

abundantemente en alguno de los temas expuestos que contin(ran

m6s adelante en este articulo, presentando la informaci6n mds

relevantes quiz6s, que menos se conoce, pero que hoy en d(a tienen

mayor preponderancia en nuestro pafs y en el mundo.
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PROYECTAR ESPACIOS SANOS

Vivir en espacios confortables, que no lleguen a agredir
nuesffa salud, es sumamente importante para nuestro cuerpo y para
nuestra vida, pues produce bienestar fisico, mental y emocional, le
asegura un futuro mejor nuestro organismo,

Debemos proteger nuestra salud manteni6ndonos en
ambientes sanos que no tengan presencia de elementos agresores
como climas inadecuados (extremos o criticos), gases y/o vapores
t6xicos, altos ruidos, grandes superficies de colores agresivos, sobre
iluminaci6n, radiaciones electromagn6ticas, o sea, debemos cuidar
el entomo en que vivimos.

Cuando los espacios tienen estos elementos agresores, nos
enferman, nos consumen mucha energ(a innecesariamente, nos
desequilibran y tambi6n nos van deteriorando poco a poco.

Uno de los momentos mds importantes que debemos
cuidar en este aspecto es el tiempo de dormi6 pues en ese momento
el organismo est6 indefenso (tiene la puerta abierta para recibir), es
tiempo de cargar energias, no de gastarlas luchando contra el calor
o el frfo desproporcionados, o retomando la posici6n de escudo de
protecci6n conffa lo que se interpreta como "peligro", y, por supuesto,
gastando energfa en vez de renovarla .

De la calidad del descanso al dormir, depende la calidad
del dia que se avecina, en cuanto a la energ(a para las actividades
laborales, y a la actitud (6nimo, car6cter o conducta) de la persona;
a lo que proyectamos de nuestra personalidad (imagen) que se
raduce en 6xitos en los negocios, ffabajo, estudio o cualquier tipo
de relaciones humanas.

Para mantener un entorno sano en los espacios que
habitamos es necesario analizar los siguientes factores:

La ventilaci6n del lugar

Si el espacio tiene ventilaci6n natural debe procurarse
que sea cruzada o sea que las ventanas y/o ductos de ventilaci6n,
est6n localizadas en paredes diferentes del espacio, preferiblemente
una de ellas al sur o al norte, ya sea que el uso del 6rea sea diurno
o noctumo, y dependiendo de la localizaci6n cardinal. (Fig. 12).

Fig. 12 Domitono con vennlacron cruzada

En el caso de espacios ventilados artificialmente, ya sea
por ventiladores mecdnicos (abanicos) o por acondicionadores de
aire refrigerado (unidades de A.A.), si se emplean venriladores,
tambi6n es necesario el cambio del aire preferiblemente con
ventilaci6n cruzada, adn sea minima. Si se emplea acondicionadores
de aire refiigerado, debemos controlar los niveles de temperatura y
humedad para que nuestra piel actrie con cierta naturalidad, y en
algunos casos pueda inclusive transpirar, como por ejemplo en
gimnasios.

EI confort clim6tico para el cuerpo humano se logra
conmolando la temperatura y la humedad. La Oficina Nacional
de Meteorologia de la Repriblica Dominicana lo define entre los
cuadrantes "15 a 30 grados centigrados y 18 a 83 yo de humedad",
planteando el bienestar entre 20 a 25 grados y 40 a 65 o/o la
humedad, pues tanto las altas temperaturas como las bajas al
combinarse con Ia humedad extrema (baja o alta) pueden producir
daflos a los humanos. (Fig. 13).

Los promedios de remperatura y humedad de Repriblica
Dominicana varfan dependiendo de la zona geogrdfica, llegando
a tener temperaturas de y sobre 30 grados centigrados como algo
cotidiano y manteni6ndose la humedad relativa en alrededor de
B0 %, lo que condiciona un ambiente clim6tico poco confortable.
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Fig. i3 Thbla de semaci6n climdtica

La limpieza del abe

Muchas veces nuesffo olfato detecta olores extraflos y no
estamos habituados a investigar su origen, pero igual puede ser una
agresi6n al organismo, si en el aire ambiental del dormitorio hay
presencia de t6xicos, como por ejemplo; plomo destilado por alguna
bater(a de acumulaci6n de energia para un inversor (en buen estado
o no), vestigios de insecticidas o de combusti6n de materiales en
mal estado (como madera prensada a la intemperie, muebles viejos
deteriorados, y otros), humo por quemas de basura o cualquier tipo
de combusti6n, incluyendo, por supuesto, el tabaco.
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Fig.14 Plantas expeliendo anhidrido carb6nico

Otro factor a cuidar en el dormitorio es la presencia de
plantas en la noche, pues durante el dia ellas oxigenan el ambiente,
pero en la noche liberan del anhidrido carb6nico que para los

humanos es t6xico respirarlo. (Flg. 14). De igual forma, hay que

cuidarse de la salida de escape de los autom6viles que expelen
anhidrido carb5nico, principalmente en parqueos cerrados con
mucha movilidad de vehfculos donde se debe trabajar con
protecci6n (mascarilla) y renovar el aire de los pulmones
cambiando a un ambiente limpio peri6dicamente.

El mismo cuidado se debe tener cuando se ingresa a largos

trineles soterrados viales (como el de la 27 de Febrero en Santo
Domingo) , pues retienen una gran cantidad de anh(drido
carb6nico que si no se elimina adecuadamente a trav6s de los
purificadores, golpea la salud agresivamente. Se recomienda subir
los vidrios del vehiculo y si tiene encendido el acondicionador de

aire, apagarlo hasta salir del trayecto cerrado del trinel, asi se evita
un bafio del gas que agrede al organismo por la piel y la respiraci6n.

Gmbi6n puede existir desequilibrio i6nico en el ambiente
especifico (espacios cerrados con poca ventilaci6n); en el caso

del dormitorio esto es gravisimo, pues al dormir el organismo no
se puede deGnder con facilidad de esta agresi6n y los radicales
libres atacan las c6lulas debilitando o anulando su funci6n el6ctrica
interna, 1o que eventualmente puede producir enfermedades.

Fig. 15 C6lula desequilibrada por radical libre

TENCAYCULTURA

Esto sucede cuando se desequilibra el6ctricamente el

ambiente a6reo, se sobrecarga de iones que agreden las c6lulas

del organismo, tomdndole las cargas que necesitan, 1o que le impide

la funci6n el6ctrica normal de las c6lulas ocasionando su deterioro.
(Fig. 15).

La ionizaci6n proviene de varias razones, entre ellas,

aparatos defectuosos (el6ctrica o mecdnicamente) de ventilaci6n
climatizada o sucios (sedimentados) en el conducto de expeler el

aire, uso prolongado de televisores (sobre todo de gran tamaflo y
no estabilizados) en espacios muy cerrados, principalmente de poca

o nula ventilaci6n. Gmbi6n contribuyen al desorden de ionizaci6n
las antenas de torres de radio (del tipo que sea) o de microondas,
localizadas sobre las 6reas de permanencia prolongada como el

dormitorio- sala de estar-oficina- lugar de trabajo.

El ruido

El ruido ya sea generado fuera del espacio y percibido
dentro de 61, como tambi6n el ruido generado en el interior del
espacio, es otro de los factores agresores importantes a los que se

les debe poner atenci6n, pues alteran el sistema nervioso y

descontrolan la conducta y/o estado animico, ademds de que segrin

los cientificos, producen pesadillas. Si se generan antes de acostarse

o al dormir, tanto por la altura de su sonido como por su

caracteristica. (Fig. 16).

Esto incluye tambi6n la mrlsica estridente o cualquier
tipo de mdsica a un alto volumen, lo que el Dr. Dario Roitman
(prof. de Otorrinolaringolog(a de la U.B.A.) llama "tauma
Acfstico", y el Dr. Victor Pella (director y fundador de la Cl(nica
de Suefio del Hospital Angeles del Pedregal), especializado en
pediatrfa y neurolog(a, asocia al insomnio.

Fig. 16 Ruidos generados en y/o hacia el domitorio
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Hay que hacer notar que 1o que influye en la producci6n

de ruido, sin consideraci6n, es el bajo nivel socio-cultural de las

personas, aunque es posible, que gente con educaci6n hogarefla,

se deje llevar de costumbres inadecuadas de ambientes con los

que tienen contacto. (Fig. 17)

Vcclnos do msrcado de Srntlrgo irfron
lnsomnlo bulllcio

2tSrDtirln,l0{

La sobre iluminaei6n o altas luces

Independientemente de irritarnos y cegamos, las altas

luces generan radiaci6n calorifica que son una agresi6n a veces

sin que nos percatemos, pues van calentando (quemando) poco a

poco el 6rea radiada de nuestro organismo. Esto sucede con las

paredes al sur y al oeste, ya sea que tengan huecos (ventanas o
p6rticos) o no, y en las playas de nuestro pais, que radia el sol

directo o por transmisi6n o por reflexi6n del ambiente, y luego se

sale."asado" como came al carb6n algo cocida, ya sea que se use o

no bronceadores,

Radiaciones electromagn6ticas

Ya sean provenientes del subsuelo (de la tierra), como
de artefactos (T[ microondas, antenas de canal de radio . . .)

(Fig. 19) y sistemas de flujo el6ctrico (lineas de alta tensi6n) o

equipos con transformadores el6ctricos o con motores de bobinas,

este tipo de radiaciones penetra en el cuerpo humano a diferentes
niveles segrin la magnitud de su fuerza y el tiempo de exposici6n.

l*L|..Iu$€ {t ls trraarat ts $rs s lx lhaaru aalfiarat lt.at{laY{s.
uusaa ao rl n&r La Jtt. a raa alrial t]hs ar h*ilrlr Lt (hlll6 {lta&a
arfsarir sn*rtar a lttar. llts ar l. iliaE yalua t trr l.air daatbia.l*
wdu
als[ lr|lr ilil.l { &.tr hilna ,.a$l& rt$tu ts .l$ l.lln ll. L.Iihil. fra{ac,
ya ilrDa..n a{ilr ta. d aald- s rl ra.r.

. oa.i{la Htr
neiaa. ll.f.tl.Yis

Fig. 17 Recorte de Peri6dico sobre da6os producidos por el ruido en zona urbana

Los colores puros cdlidos

Segrln estudios cientificos, los colores "irritantes" como

el rojo, amarillo y naranja, alteran el organismo, incluso cuando

estamos durmiendo o arin cuando s61o estamos con los ojos

cerrados, pues estos colores actfan en algunas partes localizadas

del organismo, que quizds no est6n en malas condiciones, pero

nuestro organismo es sensible a ellos, como 1o demuestran los

experimentos hechos con invidentes totales que perciben el calor

de los colores cdlidos (rojo, amarillo y naranja). (Flg. 18)

Es recomendable que las dreas de descanso presenten

colores combinados, pero predominando siempre los colores

suaves, y no exagerar el uso de los colores cdlidos en los espacios

de trabajo activo, aunque se pueden usar con moderaci6n.

Fig. 18 Dormitorio con elementos en colores cSlidos

Fig. 19 Televisor en dormitorio

Ya planteamos anteriormente que el asoleamiento radia

calor que puede daflar "quemando" si no hay un cuidado
preventivo. De igual forma el Electromagrretismo afecta cocinando
lenta o rSpidamente la parte radiada, sin que se d6 cuenta el
afectado, ya que el organismo se adapta progresivamente al calor,

si no es violento.

En este aspecto se debe tener el cuidado de no
permanecer tiempos prolongados muy de cerca a equipos que

trabajen con transformador el6ctrico (Fig. 20) o con motor
el6ctrico, principalmente si est6n defectuosos, como tambi6n de

6reas o paredes donde se concentren lineas de alambres el6ctricos,
sobre todo de voltajes de 220 o mayores
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Fig. 20 Tiansfomador

Thmbl6n se reacciona a las radiaciones producidas por el
cuerpo del planeta, el cual presenta una estructura energ6tica
como la de las latitudes y longitudes geogr6ficas conocidas para
auxiliarse a localizar cualquier lugar en el globo, o sea una reticula
de lineas energ6ticas horizontales y verticales, y en cuyas
confluencias se intensifica la radiaci6n energ6tica a niveles que
puede enfermar con facilidad a cualquier ser vivo.

A esto se anexan las corrientes de agua subterrdneas,
que adem6s de humedecer el terreno cuando esten muy cerca de
la superficie, producen radiaciones verticalmente hasta grandes

alturas del suelo, afectando todo ser vivo que habite en su campo
de acci6n.

lQu6 son las radiaciones
electromagn6ticas ? iEnfermanl

Las radiaciones son emisiones que producen calor, se

irradian a todo su alrededor, calentando lenta o r6pidamente de
acuerdo a la magnitud de la misma. Dependiendo de la magnitud
de su fortaleza y de la constancia con que es recibida por las
personas va agrediendo y/o dafiando la parte del cuerpo humano
que est6 m5s expuesta a esa energia, tal como cuando se cocina
una salchicha al fuego, primero queda cocida, donde la radiaci6n
calorifica es m6s fuerte (cercana y directa), de esa misma forma
las emisiones electromagn6ticas afectan a los seres humanos.

La radiestesia (ciencia que estudia las radiaciones),
incluye todo tipo de flujo continuo, tanto de artefactos creados
por los humanos (transformadores el6cricos, lineas el6ctricas de

alta tensi6n y otros) (Fig. 2Z), como rambi6n elementos de la
naturaleza (corrientes de agua subterrdnea, red de radiaci6n del
planeta, y otros).

Fig. 21 Subestaci6n eldctrica

Dentro del grupo de artefactos que cotidianamente se

usan en los hdbitats, se encuentran "agresores silentes" que no se

sospecha que daflen la salud de quienes se exponen tiempos
prolongados. Esto sucede principalmente con aparatos que poseen

transformadores el6ctricos o aparatos que estdn defectuosos y que
generan campos magn6ticos.

Fig. 22 Subestaci6n el6ctrica de media tensi6n

Un alambre con el encendido mal interrumpido (por el
negativo), un alambre de alta tensi6n o una subestaci6n de

distribuci6n de energia el6ctrica muy cerca del h6bitat, agreden
la salud de las personas que est6n expuestas frecuentemente a

esas radiaciones.

Aparatos el6ctricos apagados, pero conectados a la
corriente, continlian radiando, como sucede con el televisor, el
monitor de la computadora, el reloj despertador el6ctrico y la
l6mpara en la cabecera de la cama.

Al enchufar un cable el6ctrico en una toma de corriente
se generan campos el6ctricos en el aire que rodea al aparato
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ENCAYCULTURA

el6ctrico y no es necesario que el aparato el6ctrico est6 en

funcionamiento para que exista un campo el6ctrico en su entorno.
(National Radiological Protection Board, Junta nacional de

protecci6n radiol6gica del Reino Unido). (Fig. 23).

Toma de corrienle

Neutro

N6ulro Toma de corriente

Fase

Campo el6clrico

Fig. 23 L5mpara de noche mal y bien conectada

Gmbi6n atacan a la salud, las antenas de estaciones de

radio o TV (Fig. 24) y las de radio aficionados en las 6reas de

permanencias, el aparato de acondicionador de aire defectuoso,

las l6mparas fluorescentes defectuosas, y todo aparato que

contenga transformador el6ctrico en buen estado o defectuoso,

producen un campo electromagn6tico que se amplia de acuerdo a

la capacidad y al mal funcionamiento del equipo.

Fig. 24 Antena sobre tone apartamentos.

Es prudente aclarar que los electrodom6sticos en buen

estado producen una radiaci6n electromagn6tica de baja

frecuencia , y aunque se debe tener cuidado, no hay estudios

cientificos publicados que revelen afecciones cuantiosas a las

personas, sobre todo en tiempos cortos. Realmente es necesario

tomar precauciones cuando esos aparatos empiezan a proyectar

radiaciones de frecuencias perceptibles por medidores de

radiaciones sencillos o por reacciones del organismo.

iCu6les son las principales fuentes de
campos de frecuencia baja, media y alta?

Los campos electromagn6ticos que producen los aparatos

el6ctricos son de frecuencia extremadamente baja (FEB, en ingl6s

ELF), llegan hasta 300 Hz. Los de frecuencia intermedia (FI),

van de 300 Hz hasta 10 MHz, y campos de radiofrecuencia (RF),

van de 10 MHz a 300 GHz.

Las principales fuentes de campos de FEB son la red de

suministro el6ctrico y todos los aparatos el6ctricos. Las pantallas

de computadora, los dispositivos antirrobo y los sistemas de

seguridad son las principales fuentes de campos de FI y las

principales fuentes de campos de RF son la radio, la televisi6n, las

antenas de radares y tel6fonos celulares y los hornos de

microondas.

Los efectos de los campos electromagn6ticos sobre el

organismo dependen de su intensidad, de su frecuencia y de su

energia. Estos campos inducen corrientes en el organismo que,

dependiendo de su amplitud y frecuencia, pueden producir
diversos efectos, tales como calentamiento y sacudidas el6ctricas.

Claro que para producir estos efectos, esos campos deben ser muy
intensos, 1o cual no es comdn.

Es tambi6n pertinente aclarar, que aun recibiendo
cotidianamente radiaciones que daflan el cuerpo, no todas las

personas se enferman gravemente o mueren por esa causa, pues

el cuerpo humano tiene una confecci6n maravillosa que tolera
grandemente las agresiones de la naturaleza y las de la forma de

vida que se lleva hoy en dia como el estr6s, la mala alimentaci6n,
Ios golpes al cuerpo (por ejemplo los boxeadores), el
envenenamiento de la sangre por contacto con materiales

contaminantes (como en algunas fdbricas de baterfas), el contagio

de bacterias en focos contaminados (como los basureros
municipales) y otros.

Tambi6n encontramos la energia que irradia el planeta

de forma reticular, descubiertas por los ftsicos Hartmann y Curry
(Fig. 25) independientemente uno del otro, cuyos cruces producen

una alta radiaci6n que afecta la salud de los seres humanos, y

perjudica el organismo de manera silente e imperceptible para el

ojo humano. Estas lineas de energia son detectables a trav6s de

varios m6todos de medici6n, desde elementos muy sencillos, como

las varillas en V hasta aparatos muy modemos (radi6metros).

Para evitar el dafio que pueden hacer los cruces de redes

energ6ticas, se deben hacer estudios geobiol5gicos que delimiten
los espacios (tiles en los terrenos disponibles para construir,
principalmente los espacios donde se permanece tiempos

Fase

20 a r

t

I-

{

I I II - I



reyistauitaE

prolongados, tales como el 6rea de la silla del escritorio en la oficina
o en las 6reas docentes, las salas de estar y de ver televisi5n y,

sobre todo, el dormitorio.

nld [fflmsnn

Fig. 25 Redes Hartmann y Curry

La Radiestesia

Radiestesia es una ciencia que se define como "la
sensibilidad especial para captar ciertas radiaciones." Naci6 en
nuestro planeta con el humano mismo, ya que todos somos
sensibles a todo 1o que nos rodea, en un menor o mayor grado.

Originalmente y por muchos afios, se le conoci6 con el
nombre de "Rabdomancia" que se deriva de la palabra "rabdos"
(varilla) y "mancia" (adivinaci5n), o sea que se interpreta como la
"adivinaci6n de las radiaciones por medio de la varilla". Esto nos
recuerda las personas que buscaban fuentes de agua subterrdneas
con una horqueta o rama en V de un arbusto (Fig. 26). Ese nombre
fue cambiado en el aflo 1930 por el de "Radiestesia", en el Congreso
de Avignon, en Francia, ya con el conocimiento m6s profundo de
las radiaciones.

.€

Fig. 26 Varilla tipo horqueta o rama de arbusto

TIENCIAYCULTURA

Las primeras manifestaciones escritas de la aplicaci6n
de Ia Radiestesia datan del aflo ZZ00 A.C., las cuales fueron
recopiladas en un informe realizado por una comisi6n cient(fica
Alemana para el aflo 1821.

En las paredes de algunas grutas localizadas en el monte
Atlas y en Africa del Sur, se hallan dibujadas figuras humanas que
muestran la utilizaci6n de la varilla ya en tiempos prehist6ricos.l

La primera informaci6n Ia tenemos del emperador chino
YU de la dinastia Hsia, quien consigui6 descubrir por medio del
uso de la varilla (V), lugares donde habia agua subterr6nea, muy
indispensable para satisfacer las necesidades de su pueblo.
Asimismo, se dice que posiblemente los egipcios tambi6n conocian
el uso de la varilla (V) V el p6ndulo, pues se han hallado
instrumentos similares en algunos sarc6fagos descubiertos.

er*|l
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Fig. 27 Varillas de cobre

La t6cnica Radiest6sica, que en su primera 6poca fire
s6lo una manifestaci5n del sensitivo, en la actualidad est6 sujeta
a normas cuyo cumplimiento es indispensable para lograr buenos
resultados. Thmbi6n Marie Bernard mencionaba que, "el ser
humano por los Srganos sensitivos capta ondas luminosas,
olfativas, t6ctiles, gustativas y auditivas, todas ellas controlables
por instrumentos {isicos, pero ademds de las seflaladas, tambi6n
capta otro tipo de ondas que no pueden ser detectadas por los
aparatos de que dispone la {isica".z

rCotta, 
Josd Alexandre, ENERGIAS DA TERRA, de la editorial,'ESQUILO'. Miembro de

la ASSOCIAQAO CULTURAL RADIESTESIA LUSTTANIAE y miembro de GEA.
Traducci6n: Isabel L6pez Vega y Alejandro Mir Flor. http:/,rww.gea-es.org/
sitio mdiestesia.htrnl

2las infomaciones del desanollo del tema (La Radiestesia) de esta p6gina 6:eron tomadas
de: Martinez, J., curso de Radiestesia, Asociaci6n Argentina de Radiestesia, Buenos Aires.
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Ya en la actualidad esas ondas pueden ser detectadas

por instrumentos especiales, y hay muchos estudios que han

analizado casos particulares y han demostrado los resultados de

los mismos. De los conocimientos sobre las radiaciones y la
electr6nica, se deduce que en los fen6menos denominados

radiest6sicos, varios son los elementos que concurren en su

producci6n: electromagn6ticos, fisiol6gicos, psiquicos' entre otros'

Efectos que producen las radiaciones en

los humanos

Estas radiaciones electromagn6ticas de magnitudes

considerables, van calentando los cuerpos radiados hasta

desnaturalizarlos o cocinarlos, creando un daflo permanente, pues

se descomponen las c6lulas de los 6rganos mds d6biles del Srea

irradiada. Estos eGctos hacen que los 6rganos comiencen a crear

des6rdenes celulares y fundamenten enfermedades como el cdncer,

dolores de cabeza; migrafla habituales y constantes, insomnio,

ansiedad, leucemia infantil, arritmia cardiaca, daflos pulmonares,

de higado y p6ncreas, entre otros, con Ia particularidad de que los

m6dicos no encuentran las causas reales y acuden al odioso tanteo

que termina desesperando al paciente.

Regularmente los primeros en afectarse son los 6rganos

mds extemos como la piel y las venas, permitiendo que Ia sangre

reciba hmbi6n la agresi6n, y se descompongan con facilidad los

6rganos mds d6biles cuya membrana envolvente es delicada como

los pulmones, el hfgado y el p6ncreas.

Adem6s de todo esto debemos tener claro que el cuerpo

humano es un conjunto de sistemas que trabajan enlazados, y

cuando uno de ellos colapsa, los demds buscan hacer una

compensaci6n para continuar la existencia, afn sea "cojeando"

de algdn lado; pero puede llegar un momento en que el ficticio

equilibrio con que trabaja, colapse y permita un gran descontrol

en el organismo, esto, independientemente de que el 6rgano

afectado continfe perdiendo sus caracteristicas originales de

funcionamiento.

Como final de ese inocente descontrol, puede llegar a

tal nivel que [a persona muera por razones no controlables

m6dicamente, y, Por supuesto' debido a[ desconocimiento de [a

causa o porque al nivel a que existe el daflo en el organismo no

encuentra forma de que el m6dico pueda rescatar la salud'

Planteamientos para el conrol de las

radiaeiones

En varios paises de Latinoam6rica ya se han creado

comisiones especiales auspiciadas por la Organizaci6n Mundial

de la Salud (FAO), por medio de las cuales se pretende unificar

esfuerzos con el objetivo de lograr un adecuado conocimiento

sobre los efectos de la contaminaci6n electromagn6tica'

Entre las propuestas que se han hecho, se plantea 1o

siguiente:

1.- Exigir a las compaflias prestatarias del servicio el6ctrico que

revisen los transformadores de media tensi5n instalados en

zonas urbanas, a fin de que garanticen el m(nimo de radiaci6n

electromagn6tica, o su traslado cuando no se garanticen estos

minimos.
2.- Establecer que aislen adecuadamente contra campos

electromagn6ticos los tendidos de media tensi6n. (Fig. 28).

Fig. 28 Subestaci6n de media tensi6n

3.- Ordenar el traslado de los tendidos de alta tensi6n y

subestaciones de transformaci6n fuera de las zonas habitadas.

4.- Dictar normas regionales prohibiendo la instalaci6n de torres

de telefonia m6vil en las terrazas de los edificios, obligando a

situarlas fuera de nricleos urbanos y tomar las medidas

oportunas para el traslado de las ya existentes. (Fig.79).

Fig. 29 Antena de radio sobre edificio
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5.- Promover el traslado de las emisoras de radio y televisi6n
fuera del casco urbano que asegure niveles de radiaci6n no
perjudiciales para la poblaci6n.

6.- Hacer estudios detallados de impacto medio ambientales ante
cualquier propuesta de instalaci6n que pueda suponer un
riesgo de irradiaci6n electromagn6tica para los ciudadanos.

7.- Alejar de los h6bitats las torres el6ctricas y de radiodifusi6n,
a una distancia minima de un metro por cada kilovatio, y
cuidarse tambi6n de las subestaciones el6ctricas.

Opini6n

Aunque se ha estado estudiando desde hace un largo
tiempo el efecto que tienen las radiaciones en general sobre los
seres humanos, en nuestro pais no se han realizado estudios
cientificos instrumentales. Es di{icil determinar el daflo exacto
que hacen las radiaciones electromagn6ticas al organismo
humano, por 1o menos las provenientes de radiaciones de
frecuencia baja, pues estamos constantemente expuestos a

efectos de diversos agentes agresivos a nuestra salud
independientemente de las radiaciones, tales como el tabaco, el
alcohol, incluyendo los quimicos y los ambientales. Ain as(

algunos arquitectos estamos colectando informaci6n de casos y
prestos a, de una manera modesta, a estudiarlos y plantear
opciones.

Tenemos por seguro que las radiaciones, arin de baja
frecuencia, provocan daflos perdurables a los seres humanos,
principalmente al sistema inmunol6gico que lamentablemente
permite las afecciones en los 6rganos mds d6biles que degeneran
en tipos diferentes de c6ncer.

Para poder determinar con precisi6n el daflo que nos
hacen las radiaciones electromecdnicas, y tener una veracidad
particular, por lo menos de cada tipo de radiaci6n
electromagn6tica, habria que realizar una serie de pruebas en
tiempos prolongados de investigaci6n y estudio, tomando en
cuenta muchos factores como: personas de diferentes tipos y
condiciones entre lo que se incluye; raza, localidad de residencia,
constituci6n fisica, costumbres de hdbitat, edad, nivel de salud
y otras.

Tambi6n los diferentes niveles de intensidad y tiempos
de exposici6n a Ia radiaci6n, incluyendo las distancias de
exposici6n a dicha radiaci6n, detectando las emisiones con
diferentes sistemas de medici6n. Y otras m6s que pueden
anexarse a la lista; sin embargo, sabemos que hay muchos
cientificos detrds de todo esto y nos preguntamos lpor qu6 la
comunidad cientifica internacional no ha realizado un
llamamiento notorio de alerta a la poblaci6n mundial sobre el
daflo que causa el efecto moderado y constante de las
radiaciones? lEs posible que lo hayan intentado y hayan tenido
poca o ninguna respuesta de parte de las poblaciones o de los
gobiernos, salvo de aqu6llos que han sido afectado grandemente
y requieren de informaci6n para buscar soluciones? tO pudiera

ULTURA

ser que a grandes empresas no les conviene que se sepa que son
responsables del daflo a la salud a diversos nfcleos de poblaci6n?

Frente a todo esto, queremos llamar su atenci6n hacia
e1 cuidado que debe tenerse con las radiaciones
electromagn6ticas. Cada quien debe analizar la conveniencia
de mantenerse alerta y de informarse a trav6s de Ia comunicaci6n
con las personas que estdn trabajando en esas investigaciones,
para que se nutran de elementos de defensa y de recursos con el
objetivo de mejorar y cuidar la salud.

A medida que progresivamente se vaya tomando en
cuenta lo antes planteado en los espacios que se habitan
prolongadamente, se tendr6n espacios sanos y vida m5s sana, se

extenderdn los aflos de permanencia en el planeta y se

rentabilizar6 nuestra existencia.
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INVESTIGACION

La justicia y el amor, la iglesia y
el estado par6frasis de Deus caritas est

FRANCrsco JAVTEB. uaRrfurcz Rrer-
Director del Centro de Gologia Padres Dominicanos

1.- PRESENracr6N.
t.L,.El amor en dos par6bolas.

Deus caritas est (Dios es amor) es la primera enciclica de
Benedicto XVI que fue firmada por el nuevo papa el 25 de
diciembre de 2005. En algunos medios se ha querido atribuir a

tal documento un car6cter program6tico para el actual pontificado,
pero, sea 1o que fuere de la validez de tal pretensi6n, lo cierto es

que su contenido resulta esclarecedor, no s61o para los cat6licos,
sino para cualesquiera personas dispuestas a hacerse preguntas
sustanciales sobre Dios y sobre la vida humana, tanto en su

vertiente individual como social.

La enciclica estd dividida en dos partes. La primera de
ellas, de corte m6s bien especulativo, se propone precisar algunos
puntos esenciales sobre el amor ofrecido por Dios a la humanidad.
La segunda, de indole mds concreta, trata acerca del cumplimiento
eclesial del amor al pr6jimo.

El presente art(culo no pretende abordar todo el
contenido de Deus caritas est, sino rlnicamente aquellos elementos
de la misma que vienen a encuadrarse en lo que bien podriamos

llamar una 6tica pol(tica fundamental. No se trata en absoluto de

que el Papa intente ofrecer un tratado exhaustivo en esa materia,
sino rinicamente algunos elementos bdsicos que, a nuestro
entender, permiten salvaguardar la herencia del Concilio Vaticano
II y, al mismo tiempo, estar a la altura de las mejores exigencias de
nuestras sociedades democr6ticas. Nuestra intenci6n, por 1o

dem6s, no es reproducir mim6ticamente tales elementos, sino
parafrasearlos, es decir, interpretarlos amplificativamente, con
vistas a desentra6ar sus potenciales alcances y mostrar su conexi6n
con la problemdtica y el pensamiento politico moderno y
contempordneo.

La enc(clica, como queda dicho, se da por tema el amor.
En su desarrollo queda claro que el amor al pr6jimo,
indisolublemente unido al amor a Dios, es tarea no s61o de cada
uno de los fieles, sino de la Iglesia tomada en su conjunto. De ahi
la necesidad de una caridad institucionalmente organizada (cf
nn. 20-24,29). Benedicto XVI recuerda muy oportunamente la
doctrina eclesiol6gica segfn la cual, junto al anuncio de la Palabra

de Dios o martyria y a la celebraci6n de los sacramentos o leiturgia,
tambi6n el servicio del amor o diakonia pertenece a la naturaleza
intima de la Iglesia. "La caridad -resume- es manifestaci6n
irrenunciable de su propia esencia" (n. Z5).

Se trata, en efecto, de una m6s que pertinente llamada
de atenci6n. Vivimos tiempos en que, afectados por las corrientes
culturales dominantes, en algunos ambientes cristianos se tiende
a medir la autenticidad de la experiencia religiosa por el bienestar
psicol6gico logrado en determinados momentos de cultivo de la
interioridad, ll5mense oraciones o como se quiera. A pesar de su

acentuada preocupaci6n en ese sentido, ni la teologia politica de
corte europeo ni la latinoamericana de la liberaci6nl han logrado
debilitar sustancialmente esa seudoespiritualidad cristiana que

debe su falsedad al hecho de construirse de espaldas al criterio
evang6lico que permite valorar definitivamente una vida humana.
Estamos refiri6ndonos a la par6bola del luicio final (Mt. 25,31-
46), en la que Jesris, como resume Benedicto XVI, "se identifica

I Ya ]um Pablo II reconoci6 que el conflicto entre trabajo y capital tuvo un carScter objetivo,
anterior a su ideologizaci6n como lucha de clases en el pensamiento marxista (cf laborem
exercem, 1ld, 13d).
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con los pobres: los hambrientos y sedientos, los forasteros, los

desnudos, enfermos o encarcelados" (n. 15). En otro lugar de la
encfclica se acude tambi6n a la pardbola del buen samaritano (Lc.

10,29-37) en busca de fundamentaci6n biblica para el car6cter
constitutivo que la diakonia tiene para la Iglesia y la vida cristiana:
"Sigue siendo .se dice de esta segunda pardbola- el criterio de

comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige
hacia el necesitado encontrado "casualmente" (Lc. 10,3 1),
quienquiera que sea". Resulta, en suma, que el ejercicio del amor
a los pobres pertenece a la naturaleza de la Iglesia, y el mismo,
como ya hemos seflalado, no es reductible a sus manifestaciones
individuales o espont6neas, sino que requiere una entidad de tipo
institucional.

1,2..Una obieci6n contra el amor
en nodrbre de la justicia.

Hechas estas observaciones introductorias cuya finalidad
no era otra que contextualiza! tenemos ya que adentramos en
nuestro tema. La consideraci6n que permite a la enciclica
introducir la cuesti6n de la justicia es la siguiente: "Desde el siglo
XIX se ha planteado una objeci6n contra la actividad caritativa
de la Iglesia, desarrollada despu6s con insistencia sobre todo por
el pensamiento marxista, Los pobres, se dice, no necesitan obras

de caridad, sino de justicia. Las obras de caridad .la limosna- serian
en realidad un modo para que los ricos eludan la instauraci6n de
la justicia y acallen su conciencia, conservando su propia posici6n
social y despojando a los pobres de sus derechos. En vez de

contribuir con obras aisladas de caridad a mantener las condiciones
existentes, haria falta crear un orden justo, en el que todos reciban
su parte de los bienes del mundo y, por 1o tanto, no necesiten ya

las obras de caridad. Se debe reconocer que en esta argumentaci6n
hay algo de verdad, pero tambi6n bastantes errores" (n.26).

Ocup6monos, antes de nada, de una de las partes de
verdad contenidas en la citada objeci6n. Thl y como un certero
an6lisis permite a Benedicto XVI identificar, en efecto sucede que,

con la irrupci6n de la modema sociedad industrial, la justicia del
orden social pas6 a tener como cuesti6n decisiva la relaci6n entre
capital y trabajo, o, 1o que es igual, entre propietarios y no
propietarios del capital (sea el productivo, es decir, los medios de
producci6n o empresas, sea el financiero). A ese respecto la
enciclica entiende que el poder concentrado en manos de los

empresarios y de los propietarios del dinero "comportaba para las

masas obreras una privaci6n de derechos contra la cual habia que

rebelarse" (n. 26). Eso equivale a decir, a nuestro modo de ver,
que el an6lisis marxista en este punto seria correcto2.

: Pueden considerarse como obrm paradigm6ticas de las mismas respectivamente las siguientes:

METZ, Johann Baptist: la fe en la historia y en la smiedad. Madrid, Cristiandad, 1979;

GUTIERREZ, Gustavo: Teologia de la liberaci6n. Salamanca, Sigueme, 1968.

M6s afn, el Papa no tiene ningfn empacho en reconocer
que "los representantes de la Iglesia percibieron s61o lentamente
que el problema de la estructura justa de la sociedad se planteaba
de un modo nuevo" (n. Z7). Realmente se agradece semejante
gesto de honestidad hist6rica, pues cabe decb a modo de mera
indicaci6n sintom6tica de la realidad eclesial decimon6nica a que

aqui se apunta, que transcurieron 43 aflos desde que Marx y
Engels publicaron su Manifiesto del partido comunista (1848),
vadem6cum para un movimiento obrero ya socialmente muy
significativo y crecientemente articulado, hasta que Le6n XIII
sac6 a la luz Rerum novarum (1891), primera enc(clica o
documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia, mediante
el cual el papado preSt6 por fin atenci6n a la dada en llamar
cuesti6n obrera.

Cabe, por 1o demds, completar Deus caritas est en ese

punto afirmando que, del mismo modo que aquellas condiciones
de explotaci6n de los trabajadores durante el per(odo del llamado
capitalismo liberal han sido mitigadas en algunos paises mediante
el llamado Estado de Bienestar o f6rmulas polfticas semejantes de
redistribuci6n de la riqueza, en otros -la mayoria y, en general, los
mds pobres- tales condiqiones siguen estando perfectamente
vigentes. Asi 1o ha denunciado repetidamente la doctrina social
de la Iglesia, por ejemplo Juan Pablo II en Sollicitudo rei socialis.

. Es, como decimos, a partir de la consideraci6n de esa

recudaci6n de la caridad a expensas de la justicia como la enc(clica
aborda los siguientes dos puntos: por un lado, la relaci6n entre la
Iglesia y el Estado a prop6sito de la justicia y, por el orro, la cuesti6n
explfcitamente planteada por tal objeci6n, a saber, la relaci6n entre
la acci6n caritativa de la Iglesia -o, en general, el amor- y la justicia.
Veamos ahora ya el primero de ellos.

7.. LAJUSTICIA, LA IGLESIA Y EL ESTADO.

2.L,. La iusticia. tarea inmediata v
meaida infr(nseca del Estadci.

Deus caritas est establece claramente que no es un
cometido inmediato de Ia Iglesia, sino del Estado, el
establecimiento de la justicia. Cita a ese respecto la vieja sentencia
agustiniana segrin la cual, al margen de la justicia, los Estados no
pueden ser sino grandes latrocinios3, es decir, actos propios de

' "Rmotn iw4re iwtitia quid sunt regrw nisi mgmlttrrcinia?, (SAN AGUSTINT De civitate
Dei, IV 4). Vale Ia pena citar el conjunto del capitulo: "Sin b vimr.d de la jrcticia, iEre sm bs
reinos sim mos execrables lanrciniosl Y 6stos, iqu( sm sirc znos reducidos reircs? Esms sm
ciertwntp m junw de lwnbres gobemaln W su prircipe, qw esttr mida mtre si cm prcm de

sxieto,l, distribuJmdo el botin 1 ltr cuu4uistu cmfm a lu lzles J cadxiws qw mutMMtE

modoqrc tngayalugarc,fundepoblrcimesfireruslmgnifrcu, ocupeciuda.dcsy sojuzgrefueblos,
tm otro rumbre mis ilutre llamdtulose rcirc, al aul sele cmedz 1a aI desubicno, rc la ambicitm
qre ha dejado, sirc la libertol, sin mirdo de ks viguosu l4c que se le htn afildido; J por eso con
mucha grrcia y verd,ad res@dil m corsarb, simdn preso, a Alcjanlro Magrc, pregmtanlole este

re1 qui Ie parecia cmu tnta inquieal rurbado elmr, cn anogmteliberadlc dijo:1 iq6 te pmece

a ti cdmo tirus cmido 1 turbola ado el mwtAo? Mu puqur p ejecum mis pirateria con un
peEreiio bajel re llamn ln)rdn, 1 a ti, puqre ltx haca cm fomilabbs ejircitos, te llamn rey.
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bandidos. Santo Tom6s de Aquino aunque no citado en la
enc(clica, su pensamiento ha resultado decisivo para la Iglesia en
el asunto que nos ocupa, entre otros muchos habria dicho en ese

mismo sentido que la raz6n de ser de la autoridad politica es

precisamente la salvaguarda de la justicia, y que 6sta se ordena al
bien comfna. As( ha sido asumido, de hecho, en la doctrina social
de la Iglesia5 y esa es precisamente la concepci6n que Benedicto
XVI ha querido verter en su enciclica.

Nos permitimos avanzar un pequeflo complemento a 1o

explicitamente dicho en Deus caritas est a ese respecto. Dado
que, siguiendo a Santo Tom6s, la Iglesia ha entendido que la justicia
se ordena al bien comrin y se define como la voluntad de dar a

cada uno 1o que le es debido en derecho6 y dado, por otra parte,
que nuestra 6poca reconoce los derechos humanos como aquello
que es debido a toda persona por el mero hecho de ser tal, es

decir, en raz6n de su intrinseca dignidadT, no resulta sorprendente
que el Concilio Vaticano II haya ofrecido una nueva formulaci6n
para la tradicional docffina del bien comfin: "El bien comrin de la
sociedad... consiste sobre todo en el respeto de los derechos y
deberes de la persona humana".8 Entendemos, por ello, que ahi
se encuentra el n(rcleo de la 6tica pol(tica tal y como es concebida
por la Iglesia cat6licar el criterio de legitimidad moral de la acci6n
politica es el respeto y promoci6n de los derechos humanos. Pues

bien, tal seria la principal incumbencia del Estado. Hay que precisar
que semejante remisi6n de la 6tica politica a los derechos humanos
no se encuentra de forma explicita en Deus caritas est. No
obstante, si leemos la enc(clica en continuidad con la enseflanza
patristica, escolSstica y conciliar, es decir, en su marco docftinal
correspondiente, resulta ser que tal remisi6n constituye un mero
corolario, es decir, una tesis inscrita en Ia l6gica interna del
documento, y eue, por 1o mismo, a ella habrian conducido
ulteriores desarrollos del mismo.

4 C{ SANTO TOMAS Of RQUINO, Sm theologiae, II.ll, q. 66 y 58 respectivamente.

5 C{ PONTIFICIO CONSEJO .JUSTICIA Y PAZ,: Compendio de la dmtrim scial de la
Iglesia, 193.

6 .It jwticia es el hibia segin el cwl urc, cm cmtmte J Derpetw volmud, da a caAt w su
&recho" (SANTO TOMAS DE AQUINO: Summ theologiae, II.ll, q. 58, a .l\. "It jutic;a
dis\tv a respetar lns drrechos de cala urc, (Catecismo de la Iglesia cat6lica, 180?). Cf.
PONTIFICIO CONSEIO ..JUSTICIA Y PAZ": Compendio de la docrina social de la
lglesia,201.

7 El primer considerando de la Declarrcihn lJniversal de bs Dsechos Humoy adootada por la
Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,
consiste precisamente en un reconocimiento de la "&gnidad intriueca... de :odos los miembros
dz Ia familia humm'.

8 CONCILIO VATICANO II: Dignitatis humame, 6a. La ensefraroa conciliar conriene
una segunda deffnici6n del bien comrit .el ffijunto de cmAiciws de h vida social qw hrcn
posiblz a Iu uociacims y a calt urc de sw miembros ellogro rfis plso l n6 fdcil de Ia propia

Perfecciut" (Gaudim et spes, 26). Se trata, evidentemente, de um deffnici6n de tipo fomal.
A la luz de la primera definici6n cabe decir que las condiciones a que €sta se refiere no son
bdsicamente otras que el respeto y promci6n de los derechos humanos.

ENCArcULTURA

2.2.. La politicar 6tica versus
ttexpertocraciaf t.

Tenemos, por consiguiente, que la justicia es el objeto y,

por lo mismo, la medida intrinseca del Estado y de la acci6n
politicae . Puesto que la justicia, a su vez, es un asunto moral, se

sigue que la politica no es tarea meramente t6cnica, sino de
naturaleza 6tica. Estamos ante un seflalamiento que la enciclica
no se ahorra (cf. n. 28) y que conviene mantener siempre muy a

la vista para no dejarnos trampear por la I'expertocraciat', 
es decir,

la pretensi6n de que el aparato del Estado debe ser confiado a Ia
competencia de los expertos, que sabrdn dar, si no con la tinica
soluci6n posible, al menos con aquella que resulte ser
inequivocamente preferible. Dado que no pocos economistas arin
siguen fascinados por el espejismo positivista o cientifista que
presidi6 el nacimiento de las ciencias sociales, tal pretensi6n suele
hacerse presente con un car6cter particularmente incisivo en el
terreno de la politica econ6mica.10 La "expertocracia", en realidad,
constituye una desmedida aspiraci6n que, adem6s de abocar
directamente a la negaci6n de la democracia, sirve como camuflaje
ideol6gico de intereses particulares. La politica, tanto la econ6mica
como cualquier otra (educaci6n, salud, atenci6n a los ancianos,
desarrollo regional, relaciones internacionales..,), es siempre
terreno de opciones 6ticamente evaluables, justas o injustas, pero
morales al fin. Es verdad que exige la concurrencia de la debida
capacitaci6n t6cnica y que, por consiguiente, no se agota en el
reino de los fines, pero dice necesariamente relaci6n a 61.11

e Thl idea, no obstante, es un lugar comrin de la filosofia politica y no podria ser de otro modo,
puesto que el Estado es la asociaci6n politica y la jusricia la virtud politica. Asi se entiende
desdelaantiguedad.Dehecho,yaArist6telesescribi6:.Elbinenpoliticaeslajwticia,esdccir,
b util)dal, gereral, (ARIST6TELES: Politica, libro III, cap. 7).

r0 Hay que reconocer, no obstante, la honestidad intelectual de aquellos economistas que
atribuyen a su saber un carecter meramente inshumental: .It ciacit ecmbnica rc fuude
decims, q ilbima ircldrcit, q* ptmto de qista pohtico es cotrecto o incmecm. Nos sumlnisrra Lr
dM pdra este gan &bare, (SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William, D.: Economia.
Madrid, McGraw-Hill, 1993'a, p. 359). Se refieren al debate entre eficiencia y equidad, en el
que los "expertos" econ6micos, en raz6n de su competencia supuestamente s6lo nt6cnica",
acostumbran a priorizar sistem6ticamente el primer t6mino sobre el segundo, siendo asi que,
bien miradas las cosas, "la defintitu de distribrcim 6ptim desde ado pwto dn visa -el de lt
eficacia y el de b equidal ("optimum optimm"). rc prede ser sino politica, (!VEBER, Luc:
IEtat, acteur 6conomique. Paris, Economica, 1988, p.85).

il Probablemente fueron Niccold Machiavelli y Thomas Hobbes quienes dieron un giro hacia
la pretensi6n de tecnificar la politica, pero no han carecido de avezados epigonos. Hoy, en
todo caso, tenemos clara conciencia de que en las decisiones politicas entran inevitablemente
en juego deteminados valores morales. Bertrand de Jouvenel expres6 ingeniosamente esa
conciencia al escribir: "Existen m el gobiem dt bs lunnlnes dns categuia de probbtw: los
susceptibles de uru solrciln inta, sm bs temicos... Pero tambiit existm algurcs problemas qw rc
sm sucepciblzs de estt solucibt. Smlos yoblarus pohtios ila pohtica es el cmjmm de probleru
que no tiene soluciln!' (citado por FERRANDO BADiA, Juan: La democracia en
tmrcfomci6n. Madrid, Tecnos, 1973, p. 91). Daniel Bell oftece algunos ejemplos al respector

" 
iQrrerws cweruar un bosqw dr secalu, o procurar w indutria lwrativa a m cmmidal

bxal? iAceptatruselrui.dnqaummdelosauicnesqLslocalicladespr6xircabskrcDusta1
o fuzarrus lt redrccihn de la urga 1 del peso muim del eqapaje, cm el cwewte aurento de
lns costes parahindrcfiia! elpxdjerol iAtravesudm cmetera gwralytkt 7m mtigua de
rru kralidaL, o se pltmtea su traTa.da m tmrc al secmr cn mayu coste para tndasl Es:os dilm,
1 otros miles de ellas, rc Predn resolverse sobre labue de citerios tl.micos; implXm recesdrimffite
eleccimes pohricxl ualmes" (BELL,Daniel: El adqninima Aela sociedadpost indwtrial. Matil,
Alimza, 1976, p.418).
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2.3.. El trabajo eclesial por la
justicia y la cultura polftica.

Pues bien, siendo la justicia tarea espec(fi.ca del Estado,

resulta meridianamente claro que no puede constituir el cometido
inmediato de la Iglesia globalmente considerada. Como se dice

en la enciclica, "la sociedad lusta no puede ser obra de la Iglesia,

sino de la politica" (n. 28). Ahora bien, eso no significa que la
comunidad eclesial pueda desentenderse de la justicia. Muy al
contrario, tal y como Benedicto XVI ha escrito inmediatamente a

continuaci6n, a la Iglesia "le interesa sobremanera trabajar por la
justicia" (n. 28). Eso es asi porque, como ya dijera el Sinodo de los

Obispos dedicado a ese tema, "la acci6n en favor de la justicia" es

"dimensi6n constitutiva de la predicaci6n del evangelio"l2.
Volveremos sobre esta cuesti6n en otro momento.

Sucede, sencillamente, que tal trabajo eclesial no se sit(ra

en el dmbito de la acci6n pohtica directa, sino en el que las ciencias

sociales han dado en llamar la cultura politica, es decir, el conjunto
de concepciones, valores y actitudes ampliamente presentes en la
ciudadania y que resultan relevantes para el fi-rncionamiento de un
determinado sistema politico. En ese sentido se dice, por ejemplo,
que el apropiado funcionamiento de un r6gimen democr6tico exige

de al menos una significativa mayoria de los ciudadanos sentido de

la institucionalidad, autonomia personal, compromiso con los

derechos humanos, aprecio del pluralismo, respeto de las minorias,
capacidad critica frente al poder, etc6terars. Ninguna ingenieria legal

ser6 capaz de diseflar instituciones democrdticas cuyo correcto
funcionamiento quede suficientemente garantizado al margen de

ese conjunto de valores, que en otro tiempo se llamaron
sencillamente la virtud c(vica.la

a la misma (cf n. 2B). En efecto, puesto que la justicia es un asunto
moral, su definici6n corresponde a la raz6n pr6ctica -no a la
dogmdtica religiosa, como enseguida aclararemos-, la cual resulta
ser aut6noma o, en el lenguaje de la enciclica, "autorresponsable"
(cf. n. 29).15 No obstante, en orden a tal definici6n, la Iglesia o{iece
su propia aportaci6n, en didlogo con las realizadas por otros
ciudadanos, sea a titulo individual o de forma asociada. Si nuestra
lectura de la enciclica es correcta, resulta ser que Benedicto XVI
est6 situando el trabajo eclesial por la justicia en el Smbito que
propiamente le corresponde, que es la sociedad civil, y no el Estado.

Y eso, como decimos, en diSlogo con otras concepciones presentes

en nuestras sociedades, religiosa y moralmente plurales. No deberian
en absoluto verse sorprendidos por este extremo quienes hayan
seguido el pensamiento del anteriorrnente cardenal Joseph Ratzinger,
quien escribi6:

"La Iglesia no anticipa disposiciones politicas de manera
inmediata. Encontrar la mejor respuesta en 6pocas diferentes es

competencia de la raz6n en su libertad. Como consecuencia de la
liberaci6n cristiana y de la separaci6n de las sociedades religiosas
y estatales, esta libertad recibe sus plenos derechos en el terreno
polftico. Las soluciones politicas ya no se buscan sino mediante el
esfuerzo com(rn de la raz6n pr5ctica" 16

Digamos, por 1o demfs, que esa perspectiva adoptada
por Deru caritas est para abordar la relaci6n entre la Iglesia y el
Estado respecto de la justicia permite poner sobre el tapete una
elemental condici5n de salud democr5tica, que podriamos formular
como sigue: el Estado ha de ser muy permeable a las concepciones
morales o cualesquiera otras corrientes de opini6n que se abran
paso y acaben por conseguir hondo calado en la sociedad civillT.

Interpretamos que Benedicto XVI est6 aludiendo a esa

contribuci6n a la cultura politica democr6tica cuando formula el
mabajo eclesial por la jusricia como el esfuerzo por abrir la inteligencia
y la voluntad a las exigencias del bien o, igualmente, como un servicio

de formaci6n 6tica para que crezcan la percepci6n de las exigencias

de la justicia y la disponibilidad para actuar politicamente conforme

', SINODO DE LOS OBISPOS: Documento sobre la justicia (1971). En IDEM:
Docmentos. Salamanca, 1971, p. 7 5.

'r Ct PESCHARD, Jacqueline: La cultura politica democri{tica. En http://
w.bibliojuridica .org[ibrosl I I 4a7.

la La idea, efecto, no es nueva. Asi, por ejemplo, en la filosofia politica de Rousseau puede

leerse: "A esrrs tres cizues dt lryes -se refiere a las politicas, las civiles y las penales- hay Ere
dgrcgdr ffi dlarta, Ia mds importante fu todrc, qw rc se graba ni m mdrul ni q brrue, sirc m
el cuaz6n de los ciurladarcs, 1 qre es h que fom b ver)aiera coretitraian del Esudo, 1 qru,

adryirizndo mdos bs diu nwvu firerzas, remim o remplaza Lx lr,tes que mvejecn o Llecm; qle
cmerua n elpueblo el espiitu de su ifftitrciln -\ sntitule iffffiiblamtp It fuerza de la costumbre

aladeltauwidatl.Habb de lasusos, de lrccostwnlresl, sobreado, dehopini6n, paru descrucila
pff nwstros politicos, pero de ln cwl dzpmde el dia de todc ltx dsnLs lryes; pane d'e la M se

mpa m seuem el legbla.du miiltrr paree limitarse a cmfeccinmr reglamns panicuhres, que

no sm mtrs qw el arco de ese edificio, cula imperturbable chve lt cmtru1m lawrunte hx
cosbrmbres, (ROUSSEAU, Jean-Jacques: El contmto smial Madrid, Sarpe, 1983, pp. 93-

e4).

15 Se trata de una muy conecta aplicaci6n a nuestro tema de la doctrina conciliar de la

autonomia del mu ndo: *Si por autawmia de la realidad se quiere decir qre kx cosas crealas

y Ia sociedad misma gozan de propias lzles y vabres, que el homhe ha de dzscubrir, empkar it
ordetar poco a poco, es absolutmnente ltgidrna esta exigarcia de autonan{tr. No es s6lo ryte la

reclammim1eiosanentelashanbres denuestro tfumpo. Es qre adnnisrespmdealavolmud
del Creador. Pws, por la propia laturdleza de la creacihn, mdc kx cosas esun doadas de

cauistavia, verdad y banful propias ) de m propio ordn regula.dn, que el hombre debe

rcspetar con el recoracimimm de la metodologit panicuhr de cada cimia o arte> . * . . .a €Strr

misma orderacihn diuita, la jrc:,z dutstmitl de b crea.da, y sobre todn dtl hombre, no se

suprime, sino que mas bim se restintye d su propin dignidat y se ve en ella corcolidadt,
(CONCILIO VAIICANO II: Gaudium et spes, 36, 41).

b RATZINGER, Joseph:6g[se, oecum6nisme et politique. Paris, Fayard, 1987, p.

355.

r? Asunto 6ste que reviste particular importancia de cara, por ejemplo, a la incorporaci6n
a la legislaci5n de las nuevas generaciones de derechos humanos. Se habla de tales

generaciones por relaci6n a la 6poca en que unos u oftos derechos humanos fueron
exigidos. Los de primera generaci6n son los llamados derechos civiles y politicos, tales

como la libertad de conciencia, de religi6n, de expresi6n, las garantias procesales,

etc6tera. La segunda generaci6n abarca los derechos sociales, econ6micos y culturales,
entre los que se cuentan, por ejemplo, e[ de salud, educaci6n, alimentaci6n, trabajo o

vivienda. Entre los de tercera generaci6n suelen mencionarse el derecho a un medio
ambiente sano, a la paz y a la identidad cultural, entre otros. Los de cuarta generaci6n,

finalmente, se encuenrran relacionados con la protecci6n frente a la manipulaci6n
gen6tica.

28 T I I I I I I



revistauxlBE

Juan Pablo II hab16, en ese mismo sentido, de la subjetividad de la
sociedad civil: "Una aut6ntica democracia... requiere que se den
las condiciones necesarias para la promoci6n de las personas
concretas, mediante la educaci6n y la formaci6n en los verdaderos
ideales, asi como de la "subjetividad"l8 de la sociedad mediante la
creaci6n de estructuras de participaci6n y de corresponsabilidad".
No se trata, despu6s de todo, sino de una forma particular de
pensar el principio de soberania popular, de cuya profundizaci6n
andan muy necesitadas estas nuestras democracias meramente
representativas si pretenden estar un poco m6s a la altura del
ideal democr5tico, que no es otro que el de la existencia de
personas que sean agentes de sus propias vidas individuales y
sociedades que sean igualmente sujetos de sus vidas colecdvas, es

decir, politicas. La democracia es, en ese sentido, la forma subjetiva
de la vida pol(tica.le

He ahi, pues, el lugar donde la fe y la pol(tica se dan cira.
Encuentran su intersecci6n en el terreno de la 6tica. Si antes
seflalSbamos que constituir un orden social justo no es tarea o
competencia inmediata de la Iglesia, sino del Estado, ahora hay
que decir con igual 6nfasis que a la Iglesia le concieme la politica
porque el fin de 6sta, la justicia, resulta ser un asunto netamente
moral y, como antes afirm6bamos, constitutivo de la predicaci6n
del evangelio. En suma, que la Iglesia tiene una tarea politica, no
inmediata, sino, como dice la enc(clica, "mediata" (n. 29), pues
opera a trav6s de la mediaci6n 6tica.

2.,+., DESBARATANDO LA CRISTIANDAD:
EL CESAR Y DIOS.

No quisi6ramos dejar de destacar la importancia que tiene
una clara percepci6n de ta exclusividad de la 6tica como punto de
encuentro entre la G y la polftica con vistas a evitar un eventual
retomo de la vieja mentalidad de cristiandad, "ese modelo polftico.
religioso segrin el cual toda la ordenaci6n juridica, social y polftica
de una sociedad se debe a la cobertura ideol6gica de una
determinada dogmStica religiosa" y en el cual " el aparato eclesial
que administra esa dogmdtica adquiere autom6ticamente un poder
absoluto sobre la sociedad"2o. Hoy entendemos claramente y con
mucha raz6n. que la revelaci6n cristiana no contiene ningrin
modelo politico, es decir; ningrin diseflo o configuraci6n de la vida
social. A eso nos refer(amos anteriormente al serialar que la
definici6n de la justicia del orden social no compete a la dogmdtica
cristiana. El Concilio Vaticano II fue muy explicito al negar la
existencia de una pol(tica especificamente cristiana: Ia Iglesia "no
est6 vinculada a ninguna forma particular de la cultura humana,

"CIENCIAYCULTURA

ni a ningrin sistema politico, econ6mico o social (...) Y aunque las
soluciones propuestas por unos y por otros, al margen de su
intenci6n, sean presentadas por muchos como derivadas del
mensaje evang6lico, recuerden que a nadie le es hcito en esos

casos invocar la autoridad de la Iglesia en su favor exclusivo"zl.
Encontramos, en consecuencia, que Deus caritas est permanece
muy firmemente anclada en la enseflanza conciliar de la distinci6n
y rec(proca independencia entre la Iglesia y el Estado, segrin la
cual "la comunidad polftica y la Iglesia son independientes y
aut6nomas, cada una en su propio terreno"22 . Si Benedicto XVI
acude al evang6lico "den al C6sar lo que es del C6sar y a Dios 1o

que es de Dios" (Mt 22,21) es precisamenre con el prop6sito de
dotar de fundamentaci6n neotestamentaria a tal distinci6n y
mutua autonomia entre la instancia eclesial y la estatal (cf, n.
28). Vale la pena abrir un par6ntesis para poder apreciar
correctamente todo el alcance de ese pasaje biblico.

La clave de interpretaci6n del mismo consiste en caer
en la cuenta de que el denario que los fariseos y herodianos
presentaron aJesris como moneda del tributo contenia una imagen
del C6sar engalanada con emblemas de divinidad -"1a inscripci6n",
que dice el texto-. Eso era asi no por mera est6tica monetaria,
sino porque el culto a la persona del emperador constitu(a el nfcleo
de la religi6n pol(tica romana, es decir, el principal recurso de
legitimaci6n de aquella forma de dominaci6n que era el poder
politico imperial. Esto nos permite comprender el hondo calado
de la respuesta dada por ]esris a sus interlocutores. Su primera
parte -"den al C6sar lo que es del C6sar"- comporta un
reconocimiento del papel que el poder politico estf llamado a

desempeflar, mientras que la segunda -"den a Dios 1o que es de
Dios"- implica una limitaci6n de ese mismo poder y una critica
radical de cualquier veleidad totalitaria en que pudiera incurrir,
es decir, una denuncia de su constante tentaci6n de erigirse en
instancia ajena y superior por relaci6n a la vida humana. Y es que
el Seflorio de Dios anunciado e incoado por Jesris remite a la
construcci6n de un mundo de relaciones fraternas y, por ello, urge
a negar el car6cter absoluto de todos los poderes o, 1o que es igual,
a relativizarlos, con el fin de ir desmontando cualquier forma de
dominaci6n del hombre por el hombre.

Por eso puede y debe decirse que "a Dios 1o que es de
Dios" representa una verdadera proclama anti-idol6trica o
iconoclasta, de la que siempre andamos muy necesitados. Es
absolutamente necesario no echar en el olvido que el poder, ese
fen6meno humano extraordinariamente complejo y ambiguo,
ejerce sobre todos una mordiente fascinaci6n: dominar a otra

fJUAN PABLO II: Centesimus mus,,16b.

e MARTiNEZ REAL, FranciscoJavier: iS(bitos o ciudadmosl hs limites
de la democracia liberal. "Estudios Filos6ficos" 133 (1997),47?-521.

TC,ONZALEZ RUIZ, Josd Maria: El Concilio Vaticmo tr, tumba de la
ctistiandad. "Misi6n Abierta" (febrero de 1980), 83.

" CONCIUO VATICANO II: Gaudim et spes, 42-43. Un ejemplo paradigm6tico del
intento de fomulaci6n de una politica especificamente cristiana fue el llevado a cabo en su

Politia sacada de h Sagala Escriwra por el obispo Jacques-Bdnigne Bossuet, preceptor del
hijo de Luis XIV de Francia.

' CONCILIO VATICANO II: Gau&m et spes, 76c.
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persona produce flicilmente un placer morboso, de tal modo que,

por desgracia, "la er6tica del poder" es mucho m6s que una
ingeniosa expresi6n que hizo fortuna algirn tiempo atr6s .2r El
poder, adem6s, siempre est6 tentado de endiosamiento, aunque

s61o sea porque conoce una pennanente necesidad de legitimaci6n,

es dech de respuesta plausible para la pregunta relativa alaraz6rr
por la que se le ha de obedecer y, tambi6n, porque probablemente

ninguna legitimaci6n surta tanto efecto acreditativo como la
religiosa. Pues bien, segtin nuestro propio entender, estas

consideraciones que cabe desarrollar a partir del versiculo del

evangelio segrin San Mateo a que acude Benedicto XVI -y que

aqui tenemos que limitarnos a evocar- conectan muy
profundamente con el ideal democrdtico porque, como decia

Adams,2a la verdadera esencia de la democracia consiste
precisamente en la iconoclastia pol(tica. En ella no caben im5genes

o instancias de dominaci6n interpersonal, o sea, personalizaci6n

del poder.

Afiadamos que, en raz6n de Ia enseflanza conciliar de la

distinci6n y reciproca independencia entre la Iglesia y el Estado

en Deus caritas est se ven censuradas dos patologias que,
desgraciadamente, han estado muy presentes a 1o largo y ancho

de la historia de la Iglesiay que constituyen otras lantas versiones

del viejo ideal de cristiandad: por un lado, Ia hierocracia, es decir,

el ejercicio del poder politico por parte de autoridades eclesiales,

frente a Ia que se alza nuestro documento en estos t6rminos: la
Iglesia "no puede ni debe sustituir al Estado" (n. 28); por el otro,
el cesaropapismo, es decir la intromisi6n del poder politico en

asuntos eclesiales y relatiyos a la fe, contra el cual el Papa hace

valer que "el Estado no puede imponer la religi6n", sino que debe

"garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas

religiones" (n. 28).

2.5,- La necesaria aconfesionalidad
del Estado.

A estas alturas tendr(a que resultar meridianamente claro
que Benedicto XVI est6 abogando por la laicidad o

aconfesionalidad del Estado. Ya en el aflo 2002, en tanto que

Prefecto de la Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, escribi6 al

respecto: "Los actos espec(ficamente religiosos (profesi6n de fe,

cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas
teol6gicas, comunicaci6n reciproca entre las autoridades religiosas

y los {ieles, etc6tera) quedan fuera de la competencia del Estado,

el cual no debe entrometerse ni para exigirlos ni para impedirlos,

salvo por razones de orden priblico".25 M6s recientemente, en un

2r Ya Cervantes, con aftnado tino psicol6gico, puso en boca de Sancho, "Es bueno mandar,

aunque s6lo sea sobre un hato de ganado, (CERVANTES, Miguel de: Don Quijote de la

Manca. En Obms completas. Madrid, Aguilar, 19?0, t. II, p. 1649).

2aCitado por MOLIMANN, Jtirgen: Critica teol6gica de la religi6n politica. En: METZ'

Johann Baptist; MOLTMANN, Jtlrgen; OELMULLER, \yilli.: Ilustmci6n v teoria teol6gica.

Salamanca, Sigueme, 1973, p.38.

TCONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE: Nota drcrinal 5shg "Algums
cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los cat6licos en la vida p6blica, 6'

discurso dirigido a la Conferencia Episcopal Italiana y citando de

nuevo como apoyatura biblica el reGrido versiculo deMtZZ,2l,
ha calificado la separaci6n entre la Iglesia y el Estado como "un
gran progreso de la humanidad y como una condici6n fundamental
para su misma libertad y para el cumplimiento de su misi6n".26

En efecto, la laicidad del Estado aparece como condici5n
necesaria para el ejercicio de Ia libertad religiosa, tanto de los

cat6licos como de todos los dem6s ciudadanos. Thl libertad,
reconocida en el articulo 18 de Ia Declaraci6n Universal de los

Derechos Humanos, fue tambi6n proclamada por el Concilio
Vaticano II: "Esta libertad consiste en que todos los hombres deben

estar inmunes de coacci6n tanto por parte de personas particulares

como por parte de grupos sociales y de cualquier potestad
humana"2? , Y es que cualquier Estado confesional, en raz6n de

su propia l6gica sist6mica, acaba o bien por violar flagrantemente
la libertad religiosa de aquellos ciudadanos que no comparten la
religi6n oficial o bien por negarles mds o menos subrepticiamente
su derecho a recibir un trato igualitario. Bien podemos pensar

que es 6sta, la defensa del derecho de libertad religiosa, una raz6n

suplementaria por la que Deus caritas est ubica la relaci6n entre
la fe y la politica en el terreno de la 6tica y, por 1o mismo, defiende
la laicidad del Estado. La Iglesia, puede alli leerse, "tampoco quiere

imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y

modos de comportamiento" (n. 28).

2.6.- La acci6n politica directa
compete a los fieles laicos.

Una riltima cosa, no por ello la menos importante' para

concluir este primer apartado. El establecimiento de estructuras
justas no es, como hemos dicho, un cometido o deber inmediato
de la Iglesia considerada como un todo, pero si 1o es, seg(rn la

enciclica (cf, n.29), de los fieles laicos, mediante una "multiforme
y variada acci6n econ6mica, social, legislativa, administrativa y
cultural, destinada a promover orgdnica e institucionalmente el

bien comrin"l8 y realizada en cooperaci6n con los dem6s

ciudadanos. Thl acci6n, por 1o demds, habria de ser llevada a cabo

por los laicos "bajo su propia responsabilidad" (n.29), lo que

constituye un claro correlato prdctico de la doctrina anteriormente
presentada de la raz6n 6tica autorresponsable y de la inexistencia
de una polftica especificamente cristiana.2e

a BENEDICTO XVI: Discureo a la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana,
l8 de mayo de 2006. En http://www.zenit.org, seruicio del 18-06-2006.

' CONCILIO VATICANO II: Dignitatis humanae, 2

a Se trata de una cita literal del n. 42 de Ia Exhortaci6n Apost6lica post-sinodal de Juan

Pablo II titulada Chistifidcles laki.

2e La misma doctrina conciliar de la autonomia del mundo que anteriomenrc hemos visto

aplicada a la aceptaci6n de la autoresporoabilidad de la 6tica politica (c( nota 15) permiti6

a Ia Iglesia desembaruarse de aquella concepci6n propia de los primeros tiempos democr6ticos

seg(n la cual la acci6n politica de los cat6licos debia ser conea de transmisi6n de las consignas

de la jerarqula. De tal concepci6n fueron deudores algunos de los partidos que nacieron bajo

la denominaci6n * dtm6craa- cristiam".
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Digamos, por lo demds, que siempre cabe preguntarse
acerca de la raz6n por la que los ministros ordenados (obispos,

presbiteros y difconos) quedan excluidos de ese trabajo orientado
al establecimiento de estructuras justas, 10 cual nos remite a una
cuesti6n eclesiol6gica de la que aqui no podemos ocupamos, a
saber, la persistencia en la doctrina del Concilio Vaticano II de la
vieja eclesiologia de la societas inaequalis y su correspondiente
divisi6n de funciones entre cl6rigos y laicos, seg6n la cual
corresponde a aqu6llos el protagonismo intraeclesial y a 6stos Ia

acci6n hacia afuera.ro

3.- EL AMOR Y LA JUSTTCTA.

El segundo de los temas anunciados tiene que ver con la
relaci6n entre el amor y la justicia. La cuesti6n de fondo consiste
en saber si la justicia hace superfluo el amor y si, por 1o mismo, en
una sociedad cuyas leyes e instituciones fueran perfectamente
justas la actividad caritativa, tanto de la Iglesia como de cualquier
otra persona o grupo, dejaria de ser necesaria. He aqui la respuesta
dada por la enciclica y que, a pesar de su extensi6n, vale la pena
reproducir literalmente: "El amor -caritas- siempre ser6 necesario,
incluso en la sociedad m6s justa. No hay orden estatal, por justo
que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta
desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre
en cuanto hombre. Siempre habr6 sufrimiento que necesite
consuelo y ayuda. Siempre habr6 soledad. Siempre se dar5n
tambi6n situaciones de necesidad material en las que es

indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al pr6jimo.
El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en si mismo,
se convierte en definitiva en una instancia burocrdtica que no
puede asegurar lo m6s esencial que el hombre afligido -cualquier
ser humano- necesita: una entraflable atenci6n personal. Lo que
hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que
generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de
subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas
sociales y que unen la espontaneidad con la cercania a los hombres
necesitados de auxilio (...) La afirmaci6n segrin la cual las
estructuras justas harian superfluas las obras de caridad, esconde
una concepci6n materialista del hombre' el prejuicio de que el
hombre vive "s61o de pan" (Mt 4, 4; cf, Dt B, 3), una concepci6n
que humilla al hombre e ignora precisamente 1o que es m6s
espec(ficamente humano" (n. 2B). Parece deber entenderse que

esa que ahora denomina concepci6n materialista es el error
considerado como fundamental entre los varios que, segfn hemos
visto m6s arriba, son atribuidos por Benedicto XVI a la objeci6n
planteada contra la actividad caritativa de la Iglesia en nombre
de la justicia.

Debido al car6cter acentuadamente sint6tico de la
encfclica en el punto que ahora nos ocupa, ese pasaje condensa
tres asuntos, que ciertamente se encuentran en estrechamente
enffelazados, pero que en s( mismos son diferentes y que, a nuestro
modo de ver, pueden desglosarse del siguiente modo.

rcl CONCILIO VATICANO ll: Lumen gentium, 31.
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3.L.. En guardia contra el totalitarismo.

Cabe destacar, en primer lugar, que Deus caritas est alerta
contra lo que podr(amos denominar totalitarismo, entendiendo
por tal la pretensi6n de que todas las necesidades y aspiraciones
del ser humano pueden ser colmadas por el Estado o, dicho de
otro modo, la doctrina seg(rn la cual la felicidad es un producto
politico. Resulta a todas luces evidente que tal pretensi6n
constituye una aut6ntica quimera, pero no 1o es menos -asi lo
ensefla, ademds, la experiencia hist6rica- que conduce a un fuerte
grado de intervencionismo estatal en todos los 6rdenes de la vida,
que, mds temprano que tarde, acaba por traducirse en una asfixia
existencial de las personas.

Ahora bien, con el fin de poder encarar debidamente
semejante prevenci6n frente al totalitarismo, parece conveniente
apelar a la distinci6n surgida en el dmbito 6tico-politico entre 1o

justo y lo bueno. Lo justo se corresponde con 1o "universalmente
exigible" y estrictamente obligatorio, es decir, con la protecci6n y
promoci6n de los derechos humanos, comrinmente entendidos
por la actual filoso{ia politica como el contenido fundamental de

la 6tica c(vica . Podriamos decir que la justicia es la bondad
ciudadana o tambi6n la dimensi6n polftica de la bondad, puesto
que, como ha quedado dicho, el establecimiento de estructuras
sociales que la satisfagan constituye la raz6n de ser y el dmbito de
competencia directa del Estado. Tenemos, asi, que la justicia se

ubica en el nivel moral que ha dado en llamarse "6tica civica".rr
En cambio, existe en la vida moral una bondad de tipo
supererogatorio que tiene que ver con el cuidado global de las

personas y que implica alg(rn tipo de compromiso personal con su

felicidad, 116mese amor, caridad, benevolencia, solidaridad,
beneficencia o de otros modos. No se trata, ni muchisimo menos,

de virtudes homologables a todos los eGctos, pero tienen en comrin
que, desde un punto de vista c(vico, son s61o "individualmente
invitables". Resultan obligatorias, sin duda, en t6rminos de algunas
de las diversas "6ticas de mdximos" (Adela Cortina) o "doctrinas
omnicomprensivas del bien" (John Rawls) presentes en nuestras
sociedades y que constituyen otros tantos proyectos de vida buena
o de felicidad, pero rinicamente resultan tales para quienes
libremente se adhieran a 6stas; no son ni politicamente exigibles
ni juridicamente vinculantes.sz

r1 Cf CORTINA, Adela: f.tica minima: introducci6n a la fflosofia pr6ctica. Madrid, Tecnos,

1992r; IDEM: Ciudadmos del mundo. Hacia un teoria de la ciudadmia. Madrid, Alianza,
1997; VALCARCEL, Amelia: Eti". p* r. mundo global, Madrid, 

.Ibmas 
de Hoy, 2002.

11 
"El par miversalrcntz uigible - inliuidwhwte inviabh se conespank cm la distirciin entre lo

jwto 1 b kw (...) En cmecwi4 rc podarcs dtsolver la distirciln mtre ltr cwstiws morales

de jwricit y ks de bercfirmia". (CORTINA, Adela, Etica aplicada y demmmcia mdical.
Madrid, Tecnos, 1993, p. 135; cf. IDEM: Etica sin moraL Madrid, Tecnos, 1990; IDEM:
litica civil y religi6n. Madrid, PPC, 2OOZ). "Enlts cmdicims rudzm de vidaningm dela
nadiciws qre cmpitm qtre st predc "pim fack, pretander poseer m vali.dez gereral. Tanpoco

en ks crestims prirtiilmate rebumtes podems !d, pu tdnb, buar las razmes que predan

rqultar cmvircmtes nln aumridnl de tradiciws iwestiaurAn. Si, pues, queremos decidir lm
cwstinres mrutivas qre plantea la cmuivmcit elmawl, rc por rudjn de la uiolorcia direcu o

velda, pormedb delapresim, debinflumia, o delpodrr debs interesamds frertes, sinomdbnte
La cnqicciqt sin violstcia, obaridt sobre h bue de un acuerdo raciaahmte motivain, mtorces
hms de cmmnams mel ctrula de crestire qw rcultm rccaibls ammjulcutr'wmimpucial.
No podmos esperar uM respresa dncuLmte para mdos si preguntarus que es bwrc para m| o

buru para rcsotros o bww para il; hofnmos mmrces d,e pregmtar: q.re es bw para mdos por

igrul. Esu "punm d2 qiste mral" cmtitule un cru cle luq precuo, pero estrecho, qrc de Ia ma de

adu lu cwstims eqalwtiuas selrccbu o4uellos cmflirms de acciin Ere bred,m resolverse por

referreia a m interds gruralizabb; sm Lx crestiws de justicia, (HABERMAS, Jtrgen: Ia
necesidad de revisi6n de la izquierda. Madrid, Gcnos, 19961, pp. 168-169).
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Esa diferenciaci6n entre 1o bueno y lo justo encuentra
su fundamento en "una distinci6n ya c6lebre en la tradici6n moral
y pol(tica occidental: la distinci6n entre el "hombre" y el
"ciudadano". A la persona integramente considerada, es decir,
considerada como "hombre" (var6n y mujer), cabe adscribirle una
meta moral muy clara e incontestable, que es la felicidad. Todos

los hombres quieren ser felices. Sin embargo, las personas como
tales desarrollan sus actividades en distintas esferas sociales, 1o

cual nos permite considerar en ellas distintas dimensiones,..
familiar..., religiosa..., profesional. Una de las dimensiones de la
persona es aquella por la que forma parte de una comunidad c(vica
(...) De donde se sigue que la 6tica civica es la 6tica de las personas

consideradas como ciudadanas. No pretende abarcar a la totalidad
de la persona ni satisfacer su afdn de felicidad (...) Bien decia
Anselm Feuerbach en su 'Anti-Hobbes' que la felicidad es un ideal
del hombre, no del ciudadano".ls

Pues bien, cuando la autoridad politica desborda el nivel
de la 6tica civica para asumir algfn tipo de obligaci6n emanada
de una u otra 6tica de m6ximos o, lo que es igual, cuando no se

contenta con la satisfacci6n de los derechos humanos de los
ciudadanos, sino que procura amarlos, resultarles ben6vola o, en
cualquier caso, cuidarlos integralmente a fin de procurarles una
existencia feliz, en ese mismo momento se abren de par de en par
las puertas de 1o que hemos denominado totalitarismo, pues ser6,

evidentemente, su propia y muy particular concepci6n de la
felicidad la que trate de poner en juego.

Resulta imposible no traer a colaci6n en este momento
estas c6lebres lineas de Kant: "...1a libertad del ser humano, cuyo
principio para la constituci6n de una comunidad defino con esta
f6rmula: nadie puede obligarme a ser feliz a la manera suya (es

decir, como 61 se imagina el bienestar de otros humanos), sino
que cada cual debe buscar su propia felicidad por d6nde bien le
parezca, con tal que no perjudique la libertad de otros que persigan

el mismo fin, respetando la libertad de todos conforme a una
posible ley general, (es decir que no perjudique el derecho del
otro de actuar asi). Un gobierno basado en el principio de la
benevolencia con respecto al pueblo como la de un padre respecto
a sus hijos, esto es un gobierno paternal ("imperium paternale")
en el que los sribditos se ven reducidos a un comportamiento
pasivo como el de niflos menores de edad que no saben 1o que
realmente les sirve o les perjudica, dependiendo del juicio del

Jefe del Estado la manera de alcanzar ellos la felicidad, y
dependiendo de su benevolencia el que se 1o conceda o no: he

x CORTINA, Adela: Hasta un pueblo de demonios. titica priblica y sociedad. Madrid,
Thurus, 1998, pp. 114-115.

aqui el mayor despotismo imaginable (en el sentido de una
constituci6n que anula cualquier libertad de los sfbditos,
despojdndolos de todos sus derechos)".1a

No es, en realidad, un pensador aislado, sino la mejor
tradici6n del liberalismo politico, toda ella, la que ha convertido
en un verdadero baluarte la negativa a reconocer a la autoridad
pohtica hasta el m5s minimo derecho a inmiscuirse en asuntos
relativos a la felicidad de los ciudadanos. Thmbi6n Constant, por
ejemplo, escribi5 con punzante ironia en ese mismo sentido: "Los
depositarios de la autoridad... nos dir6n: "lCu61 es, en el fondo, el
objetivo de todos sus esfuerzos, el motivo de sus trabajos, el objeto
de sus esperanzas? lAcaso no es Ia felicidad? Pues bien, d6jennos
hacer esa felicidad, y nosotros se la daremos". No, seflores, no
dejemos hacer. Por muy emotivo que resulte tan tiemo inter6s,
pidamos a la autoridad que permanezca dentro de sus limites. Que
se contente con ser justa, nosotros nos encargaremos de ser
felices"35

Efectivamente, nadie tiene el derecho de intentar
hacemos felices a su manera, intento que, en cualquier caso, este
inexorablemente abocado al fracaso, pues nuestra constituci6n
humana es tal que cada uno de nosotros s61o puede ser feliz a su
propia manera. O digamos, con otras palabras, que resulta inmoral
tratar de imponer a otros la propia concepci6n de la vida buena o
plenamente humana. Thl evaluaci6n 6tica vale para toda persona

e instituci6n probablemente una de las razones por la cual en
Deus caritas est se condena la pr6ctica de la caridad como medio
de proselitismo,s6 pero reviste una muy especial gravedad el caso
del Estado, pues 6ste, segrin la visi6n weberiana hoy comfnmente
admitida en las ciencias sociales, se define sociol6gicamente por
relaci6n a la violencia lisica: "La violencia no es, naturalmente, ni
el medio normal ni el rinico medio de que el Estado se vale, pero
s( es su medio espec(fico (...) Estado es aquella comunidad humana

raKANf, Immanuel: Acerca del dicho comin: Bien puede esto valer en la teoria, pero no
sirue pam la prictica. En Escritos politicos, Madrid, Gcnos, 1983, p. 47. Para Kant, el
problema de fondo de tal patemalismo politico es, y con raz6n, que anuina el osapere aw)e,
que resume el proyecto de autonomia que es la Ilustraci6n : "Ia ilutrrciin es la salida el hunbre
de su auaculpable mircrta de edad. Ia mjwfu de edol stgnifrca la ircaprcilnd de seruirse de su

ptopio qtmdimiento sin ln guia de otro. Urc mism es culpabb de esta minrin de eclad cwndo la
cawa de ella rc restde q lt carmia de ntadimbna, sirc en b fala cle decisi(m y valor para

sevirse por si mismo de (.1 sin lt guia d,e otro. Sapere auL! i'lm ualy cle seruite de w propb

mtendimimal,he a4u{ellsmdrlallwcracidn" (IDEM: iQu6 es la Ilutmci6n? En MAESTRE,
Agapito (ed.): iQu6 es la Ilustraci6n? Madrid, Tecnos, 1993r, p. 17). Es esta concepci6n de

[a Ilusnaci6n [a que encuentra su versi6n politica en el ideal democr6tico al que antedomente
hemos hecho referencia. Donde alli habl6bamos de subjetividad, aqui lo hacemos de

autonomia, pero se trata, evidentemente, de un mismo ideal.

TCONSTANI Benjamin: De la libert6 des mciem compar6e i celle des modemes. En
Ecrits politiques. Paris, Gallimard, 1997, pp. 616-617.

36 "It carida.d rc ha de ser un redio m furcidn de b qre lq se cmi.dera prosehtism. El mr es

gratujto; rc se prdcticd pard obtq\er otros objetivos (...) Quien ejerce la caiful q mbre de la
Igbsia nwa uatud. de impow a los dznls lt fe de Ia lfusia. Es cmcimte dz que el amor, m su

purexa y gratuid,ad., es el meju ttstimio del Dbs m el qw crems ) q1E rcs impu.lsa a mr EI
cristiarc sabe cuurlo es timpo de hablar de Dilx 1 runla es oponurc cailrr sobre El, dejailo qre
h&b s6laelm.Sabe qwDias amor (11n4,8) I que sehrcepresente jrcmalasmurmms q
Ee rc se hace nrris qw m, (n. 3l'1.
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que, dentro de un determinado territorio (el territorio es elemento
distintivo), reclama (con 6xito) para si el monopolio de la violencia
ffsica legitima (...) El Estado, como todas las asociaciones pol(ticas
que hist6ricamente 1o han precedido, es una relaci6n de
dominaci6n de hombres, que se sostiene por medio de Ia violencia
legitima (es deciq de Ia que es vista como ral)".r? De ahf la
importancia radical de que la laicidad del Estado, es decir, su
neutralidad religiosa, se vea completada con una segunda
neutralidad relativa a las 6ticas de m6ximos.

Tenemos, por 1o tanto, que, en consonancia con una de
las mejores ffadiciones de filosofta politica, Deus caritas est se emplea
a fondo para ponernos en guardia frente al "Estado que quiere
proveer a todo" o, en t6rminos de Kant y de Constant, frente al
patemalismo de cualquier autoridad politica que pretenda amarnos
y asi procurarnos la felicidad.

Podria objetarse a esta nuestra lectura de la enciclica que,
con el prop6sito de alentar la participaci6n de los cristianos en la
vida politica, la doctrina social de la Iglesia ha procedido a acuflar
la expresi6n "caridad politica".38 Thl observaci6n cr(tica ser(a cierta
s6lo de forma aparente, es decir, no tendria m6s fundamento que la
literalidad de la expresi6n, que suele ser entendida por la teologia
moral del siguiente modo: "la caridad es el horizonte religioso
motivacional y la justicia la mediaci5n 6tica de la caridad polirica".re
Por consiguiente, "el amor mediado por las estructuras",4o el amor
que actfa a trav6s del poder del Estado, debe limitarse a operar
sobre el registro 6tico-pol(tico, que es la justicia. El propio Concilio
Vaticano II confirma esta interpretaci6n al presentar del siguiente
modo la tarea de los cristianos que participan activamente en la
vida pol(tica: "realizar la obra de la justicia bajo la inspiraci6n de la
caridad".4l

En suma, que Ia distinci6n entre la justicia y el amor resulta
imprescindible para la contenci6n de veleidades totalitarias y, por
lo mismo, para Ia profundizaci6n democr6tica de nuestra vida
polftica.az Ningdn ciudadano respetuoso de su propia dignidad
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personal deberia resignarse a ser objeto de las atenciones
seudoparentales de autoridades que le indicaran qu6 literatura debe
leer, cudntos hijos debe tener, qu6 debe pensar sobre el curso de la
historia, de qu6 manera debe ocupar su tiempo libre, qu6 amistades
debe frecuentar, a d6nde debe viajar, a qu6 divinidad debe adoraq
qu6 debe pensar sobre la filosof(a de Nietzsche, c6mo debe
relacionarse sexualmente con su pareja, qu6 debe hacer con sus

ahorros y ese largo etc6tera de elementos con los que construimos
el sentido de nuestra vida en bfrsqueda de la felicidad. Salvadas las
exigencias .sean positivas u obligaciones, sean negativas o
prohibiciones- que se derivan de los derechos humanos de sus

semejantes y que, por 1o tanto, forman parte de la 6tica c(vica que a
todos concieme como ciudadanos, cada individuo debe poder gozar
de la mfxima independencia posible en todo 1o que atafie a su vida
privada. La funci6n del Estado es la justicia, nada menos, pero
tampoco nada mds. Por supuesto que seguiremos necesitando del
amor, esa "entraflable atenci6n" que tiene que ver con el cuidado
de la persona en su totalidad, es decir, con su Glicidad, pero ese

tendremos que beberlo necesariamente en otras fuentes. Elegir a
qui6n amar y por qui6n estamos dispuestos a ser amados, eso forma
parte de la m6s inviolabie de las libertades individuales.

Resulta muy preocupante, por las razones aducidas, el
patemalismo que diversos estudios vienen identificando como rasgo
constitutivo de la cultura politica dominicana. Asi, por ejemplo, en
Demos 2001, la IIIa Encuesta Nacional sobre cultura polftica y
democr6tica, la idea de que "un buen presidente debe ser como un
padre a quien hay que acudir para que resuelva los problemas"
recogi6 el asentimiento de un 85.9o/o de los encuestados. Thl dato,
por 1o demds, se encuentra esffechamente correlacionado con la
"importante presencia de valores y perspectivas autoritarias en la
ciudadania", detectada en un reciente estudio llevado a cabo por el
c.I.E.S..4l

3.2,. LA IUSTICIA NO HACE SUPERFLUO EL
aMon.

1r WEBER, Max: Ia politica como vmaci6n. En El politico y el cientiffco. Madrid, Alianza,
l994ra, pp. 83-84. En cambio, las definiciones juridicas del Estado suelen echar mano de las

categodas de soberania, tenitorio, poblaci6n y gobierno; por ejemplo: "El Esada se defire
cmo m mtilad soberam, dottla de m teniurio, de um pobhcibn 1 de un gobieru" (NGUYEN
QUOC, Dinh; DAILLIER, Patick; PELLEI Alain: Droit intemtional public. Paris, Librairie
G6ndrale du Droit et de la Jurisprudence, 1987r, p. 373). Lo cierto es que ambos puntos de
vista, el sociol6gico y el luridico, son perfectamente integrables en los siguientes tEmtinos: un
Btado es aquella entidad que, en raz6n del monopolio del uso legitirno (es decir, el visto
como tal) de la fuerza fisica sobre la poblaci6n de un deteminado renitorio, dispone de un
poder politico soberano.

s Cf. CONCILIO VATICANO II: Gaudium et spes, 75; CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPANOLA: bs cat6licos en la virla priblica, 61.

]e VIDAL, Marciano: Moml de actitudes. Madrid, PS, 1988, vol. III, p. 121.

{ MARDONES, Jos6 Maria: Fe y politica. El compromiso politico de los crisrianos en
tiempos de desencanto, Santander, Sal Gnae, 1993, p. 67.

{CONCILIO VATICANO II: Gaudium et spes, 72.

{ Cf. CORTINA, Adela, Etica aplicada y demmmcia mdical, p. 135.

El segundo asunto de los que plantea el ndmero 28 de la
enciclica, antes citado, adquiere una formulaci6n muy expl(cita por
parte de la misma: la justicia no hace superfluo el amor. En efecto,
son muchas las necesidades y aspiraciones de la vida humana que
quedan mds a1l5 de la 6tica civica, del orden estatal y de su justicia:
saberse amado, descubrir o construir un sentido para la propia
existencia, culdvar la proyecci6n trascendente, disftutar la belleza,
ejercitar la inteligencia, desarrollar un sentido hidico, forjar un
sentimiento de solidaridad c6smica, por citar algunos de los mds
importantes. S51o un torpe moralismo podria pretender que los
valores se reducen a la 6tica, ignorando asi que tambi6n los hay
est6ticos, religiosos o epist6micos; y s61o un atolondrado politicismo
podria querer limitar los valores 6ticos a la justicia, echando de ese

modo en el olvido que la vida moral tambi6n se teje a base de amor,
compasi6n, temura, opci6n por los d6biles y ur-r iargo etcetera.

TTCENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIALES: Estado de la democracia
en la Repdblica Dominicana. lnfome ejecutivo, p. 24. En http://w.pciudadana.com.
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Aunque con importantes precedentes en autores como
Ludwig von Mises o Friedrich A. Hayek,aa durante dos riltimas
d6cadas del siglo XX el neoliberalismo al uso ha recuperado y
presrigiado intelectualmente la pretensi6n smithiana del cardcter
socialmente suficiente de la bfsqueda del propio inter6s mediante
relaciones contractuales,a5 siendo asi que semejante sociedad de
mercaderes resultar(a verdaderamente estrecha para la urdimbre
de Io humano. En la medida en que la sociedad civil no se muestre
capaz de gestar espontdneamente iniciarivas personales y grupales

adecuadas a la totalidad de 1o humano, estaremos adentr6ndonos
en la "forma de vida del hombre productor-consumidor",46 una
mudlaci6n de 1o humano a la que cabe aplicar perfectamente 1o

escrito por Marx sobre la Economia Polirica: "no conoce al rrabajador
parado, al hombre de trabajo, en la medida en que se encuentra
flera de esta relaci6n laboral. El pfcaro, el sinvergrienza, el
pordiosero, el parado, el hombre de trabajo hambriento, miserable
v delincuente son figuras que no existen para ella, sino solamente
para otros ojos; para los ojos del m6dico, del juez, del sepulturero,
del alguacil de pobres, etc.; son fantasmas que quedan firera de su

reino".47 Pues bien, aunque completar semejante planteamiento
de la vida social en clave de mercado con otro que atienda a la
satisfacci6n pol(tica de los derechos humanos resulta ser, por
exigencia de justicia, perfectamente necesario, todav(a aparece
como exiguo por relaci6n a la totalidad de 1o humano. En la medida
en que valores como el amor o la solidaridad se ausenten de ese

tejido de relaciones humanas, institucionalizadas o no, que
llamamos vida social, en esa misma medida estaremos renegando
de nuestra condici6n humana.

3.3.. La imprescindible sociedad civil.

El tercer asunto de los anunciados nos permite introducir
una precisi6n suplementaria en el anterior argumento, a saber,

que no es s61o que la garantia de los derechos humanos resulte
insuficiente para una consideraci6n integral de la persona humana,
sino que, adem6s, Ia sola acci6n estatal parece, a su vez, igualmente

insuficiente para la protecci6n y promoci6n efectivas de los
mismos. Como ha escrito Adela Cortina, "sin la conversi6n del
coraz6n de cada hombre concreto, sin su convicci6n sentida del
propio valor y del de cualquier otro hombre concreto, el orden
juridico y pol(tico es impotente incluso para defender unos
minimos de dignidad. Y esto es 1o que olvidaron cuantos...
esperaron del cambio de estructuras la aparici6n de un hombre
nuevo. No hay hombre nuevo sin conversi6n del coraz6n; ahi
radica nuestra mds profunda autonom(a (...) Quien toma en serio
el valor de todos los hombres concretos se sabe.siente responsable
de ellos, y de ahi que se le abra un mundo bien distinto al del
derecho, el recelo, la defensa, el contrato: ese mundo de la
solidaridad positiva de quien se sabe ante su coraz6n responsable
de cualquier otro".48

En definitiva, que la puesta en pr6ctica de los derechos
humanos pasa por la implementaci6n de iniciativas surgidas de la
sociedad civil mediante las cuales los ciudadanos asumamos
responsabilidades reciprocas y, muy en especial, nos
comprometamos con el respeto de la dignidad de los m6s d6biles
y de los derechos que de ella se derivan.ae Por eso deciamos
anteriormente que el correcto funcionamiento de un sistema
politico democr6tico exige compromiso ciudadano con los
derechos humanos.

No cabe duda de que tales iniciativas deberian estar
motivadas por la solidaridad, es decir, operar sobre una base

estrictamente altruista, pero no es menos cierto que generar6n
indirectamente un beneficio para los protagonistas de las mismas
consistente en un reforzamiento de los derechos propios.
Necesitamos tomar alguna distancia por relaci6n a la concepci6n
tipicamente liberal de la rivalidad existente entre derechos o
libertades de unos y de otros ciudadanos,5o que, con tener algo de
cierto, pierde completamente de vista que determinadas libertades
-pi6nsese, por ejemplo, en la de expresi6n son indivisibles y que,
por 1o tanto, la vigencia de las de los unos es condici6n de
posibilidad y refuerzo de las de los otros.5l

{Cf. MISES, Ludwig von; Liberalismo. Barcelona, Planeta-Agostini, 1994;
HAYEK, Friedrich A.:Droit, l6gislation et libert6. Vol.II: Le mirage de la justice
sociale. Paris, Presses Universitaires de France, 19862; IDEM: La route de la
servitude. Paris, Presses Universitaires de France, 1985.

15 
"I-a sociedad de personas distinas puede subsistir, como la de cunlerci.dntzs distintos,

ea ra76n de su utilidad, sin ningiln amor o afecto mlfitto; 'J dun4ue en ella ning,u'n
persoru debe favor alguno o esti en deuta de gratitud con nalie, la sociedad podrd

sostelrrse a traqtds de wt intercunbb mercerwio de buenos oficbs de acuerdo cut ww
eoahtari6n corcensuadn (...) It socizdal puede mrmtenerse sin beneficencia, aun4ue
tu ar Ia situacidn mds onforwble; pero si prevalece la injusticia, su destnrcci6n serd

canpleut, (SMITH, Adam: Teoria de los sentimientos morales. Madrid, Alianza,
1997, parte II, sec. III, cap. 3). Adem6s, la justicia es entendida por Smith s6lo
como una ovirtud negatiua, , que "srilo r:r].s impide lesionar a nuestro pr6jimo" en st
persona, en su propiedad o en sus derechos (Cf. IBIDEM, parte II, sec. III, cap. 1;

parte ViI, sec. II, cap. 1).

6Cf. CHAVARRI, Eladio: Perfiles de nueva humanidad. Salamanca, San
Bteban, 1993, en particular las pp. 63-68.

{iMARX, Karl: Manuscritos de economia y filosolia. Madrid, Alianza, 198110, p.

rz4.

s CORTINA, Adela: Etica aplicada y democncia radical, p. 155.

{e Hay que felicitarse, por ello, de la vitalidad de los colectivos de activistas de derechos
humanos en todo el mundo que es reflejada en el Infome 2006 elaborado por Amnisrid
Intemacional sobre El estado de los derechos humanos en el mundo (cf. http://
rlw.es.amnesty.org).

50 En ese sentido se ha dicho, por ejemplo, que "la libertad d,e ruvimiotms & trc pms esti
limittulaporlaruizcle uvecirc, (POPPER, Karl: Smiedad abierta, universo abierto. Madrid,
Gcnos, 1988, pp. 27-28).

51 .Ia libertad de cada cual encuentrd n b de los denis no 1a un Limite, sino um ayuda"
(PROUDHON, Piene Joseph, citado por PINTACUDA, Ennio: Breve curso de politica.
Smrander Sal Tenae. 1994, p. 49\.
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Parece claro, no obstante, que en ningfn caso debiera
suceder que tales iniciativas solidarias surgidas en el seno de la
sociedad civil sirvieran como coartada inhibitoria de la acci6n del
Estado, a quien compete -no exclusivamente, por 1o que acabamos
de decir, pero si directamente. la responsabilidad de proteger y
promover los derechos humanos. En ese sentido, adem6s del ya
previamente seflalado, cabe entender tambi6n que Benedicto XVI
reconozca que hay algo de verdad en la argumentaci6n que, en
nombre de la justicia, se alza contra la caridad. Por eso, de cara a
evitar una inhibici6n culpable en materia de derechos humanos
por parte de quienes ejercen el poder politico -sea el legislativo,
el ejecutivo o el iudicial., entre las tareas que debe desarrollar la
sociedad civil, y en ella la Iglesia, se encuentra la de vigilancia
crftica y eventual denuncia de las politicas y decisiones priblicas
vejarorias de tales derechos o escasamente interesadas en los
mismos.

Digamos, finalmente, que unas autoridades priblicas
verdadera y honestamente comprometidas con la causa de los
derechos humanos deberian entender la necesidad de tales
iniciativas solidarias surgidas de los diversos grupos sociales y, por
lo mismo, como se indica en la encfclica (cf. n. 28), reconocerlas
y apoyarlas de acuerdo con el principio de subsidiaridad.52

Hasta aqui este manojo de par6frasis sugeridas por la
lectura de Deus caritas est. No creemos que, en su segunda parte,
la que aqui hemos abordado, constituya un documento original,
sino que se sitria en una clara relaci6n de continuidad con los
principios y criterios de juicio alumbrados por la doctrina social
de la Iglesia a partir del periodo conciliar. Es casi seguro, por 1o

dem6s, que Benedicto XVI no ha buscado resultar novedoso, sino
inicamente poner de relieve algunos elementos de esa tradici6n
doctrinal cat6lica que son susceptibles de hacemos comprender
de modo adecuado a Ia dignidad humana y, por ende, a las
exigencias del ideal democr6tico la relaci6n existente entre el amor
y la justicia, por un lado, y entre la Iglesia y el Estado, por el otro.
El didlogo, por supuesto, permanece abierto y la sociedad civil es

su foro. No s61o caben nuevas palabras, sino que son, con toda
seguridad, pertinentes y necesarias.

5rNo se trata de un principio especiffco de la docrina social de la Iglesia, pero si tradicional
en ella. La formulaci6n cl6sica del mismo es la de Pio XI en Quadragesimo anno, n. 80. En el
Compendio de h doctrina social de [a Iglesia (n. 186) adquieie la siguiente expresi6n: "Todas
las sciedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda ("subsidium") -por
tanto de apoyo, promoci6n, desanollo- respecto de las menores". Se tmta, como puede verse,

de un principio forul, susceptible de ser aplicado a cualquiera relaciones jer6rquicas y que Ia

doctrina social de la Iglesia se suele traer a colaci6n a prop6sito de la relaci6n entre el Estado
y la sociedad civil.

CIENCIAYCULTURA
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Resumen

Se presenta el caso de un cordoma en un masculino de

60 aflos de edad con historia de haber recibido trauma en la
regi6n sacro coccigea por accidente de trdnsito, posterior al cual
present6 dolor y tumoraci6n dura, de varios meses de evoluci6n.

La radiograf(a mostr6 una masa heterog6nea densa con
infiltraci6n y destrucci6n de las v6rtebras sacras. Una tomografia
axial computarizada (TAC) fue interpretada como un proceso

proliferativo sacrococcigeo voluminoso. La gammagrafia 6sea fue
leida como una lesi6n osteoblSstica primaria y/o secundaria .

Los estudios de laboratorio revelaron un nivel de

hemoglobina de 14.4 mg/dl, hemat6crito 43%, volumen
corpuscular medio 91.5 fl, concentraci6n media de hemoglobina
corpuscular 30.6 gldl, gl6bulos blancos 9,780 x mm, neutr6filos
617o, linfocitos 347o, monocitos 37o, conteo de plaquetas 298,000
x mm3. Las pruebas serol6gicas de SIDA y antigenos para las

hepatitis By C resultaron negativos. Se realiz6 biopsia incisional
que report6 neoplasia 6sea maligna constituida por c6lulas grandes,

ovales o poli6dricas, de citoplasma abundante eosino{ilico con
numerosas vacuolas de diferentes tamaflos , nfcleos redondos ,

nucleolos exc6ntricos y cromatina densa, dichas c6lulas se

disponian formando l6bulos los cuales descansaban en un estroma
laxo mixoide. Diagn6stico: Cordoma en regi6n sacro coccigea.

Abstract

'We report the case of a chordoma in a 60 years old male,
with a previous history of trauma in the sacrococcygeal region
caused by an automobile accident a year prior to the discovery of
the tumor.

X rays of the pelvis showed a dense heterogeneous
infiltrative and destructive mass affecting the sacrum. The
computerized axial tomography revealed a proliferating

rJefe Departamento de Patologia y Citologia instituto Oncol6gico Dr. Heriberto
Pieter
2Patologo ayudante Departamento de Patologfu y Citologia Instituto Oncol6gico
Dr. Heriberto Pieter
rFellow Patologia pedidtrica Universidad de Yale, Estados Unidos
aJefe residentes Anatomia Patol6gica Hospital Dr. Fco. E. Moscoso Puello

INVESTIGACION

voluminous lesion. Bone scanning was read as an osteoblastic
either primary or secondary tumor.

Laboratory results were as follows: Hemoglobin 14.4 gl
dl, hematocrit. 43o/o, mean corpuscular volume 91.5 fL, mean
corpuscular hemoglobin concentration 30.6 g/dl. \Uhite blood cells

9,780x mm3. Neutrophiles 6 1 
o/o, 

\,rnpho cytes 34o/o, monocytes
37o. Platelets count 298,000 mm3. Serologic test for AIDS and
hepatitis B and C were negative.

An incisional biopsy was performed. It was reported as

chordoma of the sacrococcygeal region.

Introducci6n

El Cordoma es una neoplasia 6sea maligna rara, de
crecimiento lento y de alto porcentaje de recurrencia, derivada
de remanentes de la notocorda primitiva.

Representa de 7 al4o/o de los tumores de hueso.l Ocurre
mayorrnente en adultos entre la quinta y s6ptima d6cada de la
vida, con una incidencia de un caso por 1,000,000 de personas

por afio.2

proftuyente en

URA

Cordoma Sacrococcigeo.
Reporte de caso y revisi6n de la literatura

DOCTORES SERGIO SAzuTA VALDEZI, ISABEL JIMENEZ',

CARMEN DELIA SAzuTA REYES], CLAUDIA A. CABRERA OZOzuA4
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Reportamos el caso de un masculino de 60 a6.os que
present6 una masa dolorosa de 8 cms en la regi6n sacro cocc(gea,
con historia de un trauma antiguo en la misma 6rea anat6mica.

Reporte de caso

Se trata de un masculino de 60 arlos de edad, mulato,
buhonero con historia de haber recibido trauma en regi6n sacro
coccigea luego de un accidente de trdnsito en diciembre de 2003.
Posterior al trauma present6 masa firme, dolorosa de B cent(metros
de di6metro. (ver figura 1). Dicha lesiSn fue seguida de una
sensaci6n de peso y molestias al caminar. Este cuadro clinico se

acompafl6 de trastornos de la micci6n y cambios en las
deposiciones con disminuci6n de su calibre.

Como antecedentes personales patol6gicos el paciente
refiri6 hipertrofia prostdtica benigna, por 1o que se le practic6
nodulectomia en septiembre de 2001 .

Al examen fisico, el paciente lucia bien nutrido y
consciente . En la regi6n sacro coccfgea se observ6 masa dura
dolorosa a la palpaci6n , no pulsdtil, normo t6rmica y no ulcerada.

Se realizaron estudios radiogr6ficos en donde se observ6
una masa heterog6nea densa, cuyo centro principal se encontr6
a nivel de las v6rtebras coccigeas con infiltraci5n y destrucci6n
de las v6rtebras sacras. (ver figura 2).

Figura 2. Radiogralla pelvicoabdominal que muestra la mma heterog6nea de variable densidad
en la regi6n sacrocmcigea.

La TAC report6 proceso proliferativo sacro cocc(geo
voluminoso. La gamma grafia 6sea fue interpretada como lesi6n
osteobl6stica primaria y/o secundaria a nivel del hueso sacro.

Los estudios de laboratorio revelaron un nivel de
hemoglobina de L4.4 mg/dl; hemat6crito 43olo; volumen

IIENCAYCULTURA

corpuscular medio 91.5 fl; concenrraci6n media de hemoglobina
corpuscular 30.6 gldl; gl6bulos blancos 9,780 x mm3; neutr6filos
610lo, linfocitos 3{o/o, monocitos 3olo; conteo de plaquetas 298,000
x mm3; pruebas serol6gicas de SIDA y ant(genos para las hepatitis
B y C negativos. Las prote(nas torales fueron de 7.9gt/dl, albrimina
4.2 efit y globulinas 3.7 gr.

Se realiz6 una biopsia incisional la cual consisti6 de dos
fragmentos de tejido gris-blanquecino, eldstico, de 3.5 x 1.3 x 0.5
cms. Y 2.5 x 1.5 x 1.0 cms respecrivamente.

El estudio microsc6pico revel6 neoplasia 6sea maligna
constituida por c6lulas grandes ovales a poli6dricas, de citoplasma
abundante, eosino{ilico, con numerosas vacuolas de diferentes
tamaf,os; nfcleos redondos con nucleolos exc6ntricos y cromatina
densa. Las c6lulas se dispon(an formando l6bulos que descansaban
en un estroma laxo mixoide (ver figuras 3 ,4,5) . La interpretaci6n
diagn6stica fue de cordoma en regi6n sacrococcigea.

Figura 3. Microfotografta a baja magnificaci6n que muestra el tumor compuesto por c6lulas
de aspecto condroide que se disponen en l6bulos y sincitios.

Figura 4. Foto de mayor acercamiento que evidencia el estroma mixoide y las c6lulu
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Figura 5. Imagen mostrando las tipicas c6lulas fisaliferas con nucleos exc6ntricos y citoplasna
con m(ltiples microvacuolas.

Discusi6n

En 1857 Mrchow describi6 esta lesi5n bajo el nombre

Ecchondrosis Physaliphora, pensando que era de origen
cartilaginoso. En 1895 fubbert descubre el origen notocordal del

cordoma.

Este tumor ocurre mayoffnente en adultos entre la quinta
y s6ptima d6cada de la vida , aunque se han reportado casos en

nifios y adolescentes.a Cerca del 507o de este tumor nace en el

Srea sacrococ cigea, 35o/o en la regi6n esfeno occipital y el resto en

la espina m6vi1.5

Se caracterizan por tener un crecimiento lento con
destrucci6n local de hueso y extensi6n al tejido adyacente, muy
raramente dan met6stasis a distancia.

En un estudio realizado por Chabers y col. Se revisaron

27 casos de cordomas. La incidencia de met6stasis a distancia fue

de un 307o. Los sitios de las met6stasis fueron predominantemente

piel y hueso, aunque tambi6n se encontr6 metdstasis en pulmones

y ganglios linf6ticos.6

Las caracter(sticas citogen6ticas y moleculares del
cordoma aun son desconocidas, sin embargo, por estudio de

hibridizaci5n gen6mica comparativa, se ha demostrado p6rdida

y/o ganancia de material gen6tico en los brazos de los cromosomas

1p y 3p, asi como ganancia de copias parciales o completas de los

cromosomas 7 y 20.7

La presentaci6n clinica es completamente dependiente

de la localizaci6n de la neoplasia. En el 6rea sacro coccigea el

sintoma mas frecuente es dolor en la espalda, alteraci6n de la
evacuaci6n y en extremidades inferiores, cerca de la mitad de los

pacientes presentan masa palpable en esta 6rea, si la localizaci6n

es intracraneal el paciente presenta cefalea y diplopia; En las

v6rtebras inferiores los sintomas ser6n dolor y disfunci6n de la
vejiga.

El tiempo entre el inicio de los sintomas y el diagn6stico
va desde 8 a 10 meses.

Los estudios de imagen para diagn5stico incluyen
radiogra{ia, TAC e imagen de resonancia magn6tica. 8

Macrosc6picamente es un tumor de tamaflo variable,
gelatinoso, lobulado de color gris-blanquecino en su superficie;
A1 corte es homog6neo en color y consistencia con Sreas escasas

de hemorragia y de calci{icaci6n.

Microsc5picamente est6 compuesto por c6lulas
uniformes, ovales o poli6dricas, con abundante citoplasma
eosinoftlico, en el, que se observa como caracteristica principal
la presencia de vacuolas numerosas y de diferentes tamaflos
(c6lulas fisaliforas) estas c6lulas poseen nricleos ovales o redondos

nucleolos exc6ntricos y cromatina densa.e

Se pueden observar varios patrones dq crecimiento
histol6gico, las c6lulas se pueden disponer difusamehte , en patr6n
lobular, en islas o en sdbanas , entre las c6lulas o grupos celulares
existe una abundante matriz mucinosa.

En'este tipo de tumor I
pleomorfismo delular y las 6reas
frecuentes.

El'cordoma condroide (una variante del cordoma) es

comfn; posee uh componente cartilaginoso con caracterfsticas

de condrosarcoma. Los pacientes con esta variante tienen un mejor
pron6stico.

En un estudio realizado por Jeffery PB y col. Los autores

proponen que esta entidad sea clasificada como "Cordoma
hialinizado" para evitar confusi6n con el condrosarcoma.e
Thmbien se ha descrito cordoma celular con apariencia epitelioide,
que puede'confundirse con carcinoma escamoso metastetico o

carcinoma de c6lulas transicionales.l0

El diagn6stico diferencial microsc6pico incluye:
condrosarcoma, carcinoma muco secretor metastdtico,
liposarcoma, y el ependimoma mixopapilar. Otras entidades que

histol6gicamente remedan un cordoma son el paracordoma, el
glioma cordoide, el meningioma cordoide y el hamartoma
notocordal gigante intra6seo.rl'12'rl

as mi
de he

tosis son raras, el
morragia son poco
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El cordoma es una rara neoplasia 6sea maligna de

crecimiento lento, representa del I al 4 o/o de los tumores 6seos.

Derivan de remanentes de la notocorda primitiva, aunque estudios

recientes sugieren la posibilidad de que los cordomas se originan
de c61u1as notocordales tumorales benignas.s
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Inmunohistoquimicamente e1 cordoma muestra
reactividad para la proteina S-100, vicentina, antigeno epitelial
membranoso (EMA), queratina y en algunos casos para antigeno
carcinoembrionario (CEA) . 

t+,ts,t6

El tratamiento de la lesi6n es primordialmente quirrirgico.
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Se reporta el caso de una nifla de 6 aflos de edad hija de
padres de origen haitiano, quien fue llevada de emergencia a un
subcentro de salud en Santo Domingir, debido a un cuadro clinico
de marcada dificultad respiratoria, el cual fue interpretado como
un ataque de asma bronquial sin respuesta a broncodilatadores.
A los pocos minutos la menor expir6. Anteriormente habia sido
tratada por una supuesta amigdalitis cr6nica que no respondia al
tratamiento antibi6tico habitual. El m6dico legista certific6:
Secreci6n espumosa sanguinolenta en fosas nasales y boca,
adenopatfa cervical y desgarro anal. La autopsia mostr6 una lesi6n
laringea derecha de aspecto papilomatoso en coliflor de 13 x 7 x 6
mm. con papilomas diminutos esparcidos en la mucosa laringo-
traqueal. El estudio microsc6pico confirm6 el diagn6stico de
papilomatosis respiratoria recurrente. El mecanismo de muerte
fue una asfixia mec6nica por sofocaci6n debida a papilomatosis

laringea juvenil. La manera de muerte fue natural.

Palabras clave

Papilomatosis lar(ngea. Virus papiloma humano. Asfixia
por sofocaci5n. Nifla haitiana. Muerte repentina.

Abstract

We report a case of a 6 years old girl of Haitian origin
who was taken to an emergency department in Santo Domingo
due to an acute respiratory distress, which was initially interpreted
as bronchial asthma. Despite the use of bronchodilators the child
expired within minutes. She had been treated previously for an
apparent chronic tonsillitis with no response to the usual
antibiotics. The forensic physician certified: foamy bloody
secretion through nose and mouth, cervical lymphadenopathy,
and anal laceration. The autopsy revealed a prominent cauliflower-
like papillary lesion measuring 13x7x6 mm. located within the
lannx. The microscopic study confirmed the diagnosis of laryngeal
juvenile papilomatosis. The mechanism of death was suffocation
due to a laqmgeal papilomatosis. The manner of death was natural.

lDoctor Sergio Sarita Valdez: Subsecretario Salud Priblica, encargado de Medicina Forense
2Doctor Santo Jim1rez Pdez: Director Instituto Nacional de Patologia Forense
rDoctora Manuela H. Rodriguez Zacaria: Patologia ayudante, Instituto Nacional de Patologia
Forense
lDoctora Carmen D. Sarita Reyes: Fellow Surgical Pathology; Danbury Hospital, Connecticut

INVESTIGACION

Key words

Laryngeal papilomatosis. Human papilloma virus
Suffocation. Haitian girl. Sudden death.

Introducci6n

La papilomatosis respiratoria recurrente es el t6rmino
acuff.ado por consenso para referirse al papiloma laringeo, entidad
poco comrin, Ia cual se presenta en una variedad juvenil y una
forma adulta. Representa el tumor benigno m6s frecuente de la
nif,ez, aparte de ser la segunda causa principal de ronquera en
este grupo poblacional. Se trata de un proceso infeccioso debido
a las cepas 6 y 11 del virus del papiloma humano. El agente
etiol6gico fue verificado por Ullmannr quien en 1923 se inyect6
en su brazo un homogenizado de papiloma laringeo de un niflo,
provoc6ndose lesiones papilomatosas en el 6rea inoculada.

El virus se transmite verticalmente durante la labor de

parto desde el canal genital matemo infectado. Dicha relaci6n
fue verificada en 1956 por el pediatra Hajekz que public6 la
asociaci6n de la inGcci6n infandl con la presencia de Condiloma
acuminado en la madre. Part(culas virales intranucleares fueron
observadas en 1973 por Boyle WF y asociadosrmediante el uso
del microscopio electr6nico. En el aflo 1980, Quick CA y
asociadosa purificaron el DNA viral en los papilomas de la laringe.

En los Estados Unidos se registran unos 2300 nuevos
casos juveniles anualmente para una incidencia de 1.8 por cada
100,000. Se describe una incidencia predominante de esta
patologfa en infantes de adolescentes prim(paras que dan a luz vfa
parto vaginal.

Debldo a la rareza de tener una muerte repentina por
sofocaci6n debida a papilomatosis laringea juvenil reportamos este

que representa el primer caso fatal publicado en Repriblica
Dominicana.

Reporte del caso

G.G. P femenina de 6 afios, raza negra de origen haitiano,
de 1.18 metros de estatura y unas B0 libras de peso que fue llevado
de madrugada a la sala de emergencia de un subcentro de salud

Papilomatosis larfngea: Asfixia por sofocaci6n

DOCTORES SERCIO SARITA" SANTO JIMENEZT,

MANUELA H. RODRIGUEZ ZACARiAT, Y CARMEN D. SARITA REYES4
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en Santo Domingo, con marcada dificultad respiratoria, que fue
interpretado como un ataque de asma bronquial que no respondia
al uso de broncodilatadores. A los pocos minutos de su ingreso la
menor expir6. Anteriormente habia sido tratada por una supuesta
amigdalitis cr6nica que no respondia al tratamiento antibi6tico
habitual. El m6dico forense cerrific6: Secreci6n espumosa
sanguinolenta en fosas nasales y boca, adenopatia cervical y
desgarro anal.

El estudio post-mortem se realiz6 en el Instituto Nacional
de Patologia Forense. El mismo evidenci6 el cad6ver de una nifla
bien nutrida con peso y estatura correspondientes a la edad
declarada. Habia cianosis en labios, fluidez de la sangre, congesti6n
visceral generalizada, hemorragias petequiales pleurales y edema
pulmonar (ver figura 1).

Los hallazgos mds relevantes fueron observados en la
laringe, en su cuerda vocal superior derecha, en donde se notaba
una excrescencia rosada, s6sil, blanda, a manera de coliflor, de
aspecto papilar que media 13 x 7 x 6 mm., cuyo tallo tenia una
base de sustentaci6n de 3 milimetros. El tumor se proyectaba hacia
abajo (ver figuras 2, 3 y 4).

Figura 1. Caddver de la nif,a en posici6n supina al momento de la autopsia. Note [a ausencia
de trauma, edema, ni signos de desnutici6n.

El examen microsc6pico revel6 una neoplasia epitelial
benigna compuesta por estructuras alargadas en forma de dedo
de guante revestidas por epitelio escamoso estratificado con

TIENCIAYCULTURA

ramificaciones secundarias y terciarias, sostenidas por un estroma
fibrovascular (ver figuras 5, 6, 7, B).

Figura 2. Vista de [a laringe abierta posteriomente en [a que se nota la fomaci6n condilomatosa
en coliflor ocupando el espacio conespondiente a la cuerda vocal derecha.

Foto 3. Imagen de mayor acercamiento en la que tambidn se pueden obseruar mindsculas
formaciones papilares esparcidas por toda la superficie laringea y parte de la traquea.

Foto 4. Superficie de corte de la lesi6n papilar laringea
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Figura 5. Msta panordmica de las fomaciones papilares que se proyectan hacia la luz de la
laringe.

Figura 6. Foto mosnando la naturaleza papilar de la proliferaci6n epitelial escamosa. Note el
tallo fibrovascular que sostiene la uborescencia de epitelio pavimentoso estratificado.

Foto 7. Otras 6reas papilares mejor preservadas mostrando engrosamiento acant6sico,

coilocitosis y paraqueratosis.

Foto 8. Foto de alto remluci6n a fin de evidenciar mejor el halo claro alrededor de los

nricleos de los queratinocitos (coilocitosis), asi como algunos nricleos dobles con leve
hipercromasia.

Discusi6n

La papilomatosis respiratoria recurrente en su modalidad
juvenil laringea se presenta en niflos o adolescentes a manera de

mriltiples tumores papilares en las cuerdas vocales, desde donde
suelen extenderse a la epiglotis, subglotis; raramente a traquea y

bronquios5. En el presente caso no habia extensi6n a la epiglotis
pero si observamos diseminaci6n minriscpla mriltiple en trAquea.

Ello explicar(a la natural tendencia de estos tumores a hacer
recurrencias que requieren de numerosas intervenciones
quirfrgicas.

Los papilomas juveniles no tienen predilecci6n por sexo

a diferencia de los de tipo adulto que muestra irna predominancia
masculina6. Los pacientes con lesiones mriltiples tienen un
pron6stico de cuidado ya que pueden desarrollar obstrucci6n
completa o incompleta de v(as a6reas superiores. Mill y asociados

reportaron el caso de un niflo de apenas dos aflos que muri6 de

asfixia por sofocaci6n tumoral laringea con historia de
papilomatosis de cuerda vocal recurrente desde los seis meses de

edad7.

Los doctores Daniel Glikman y Fuad M. Baroody de la
Universidad de Chicago reportan el caso de una nifla que a la
edad de cinco afios present6 dificultad respiratoria aguda con
colapso pulmonar derecho que requiri6 una intubaci5n de

emergencia. El diagn6stico fue de papilomatosis respiratoria. al

cumplir los diez afios de edad la menor muri6 a consecuencia de

una neumon(a8.

Llama la atenci6n el caso nuestro que la menor estaba

siendo tratada en el pasado reciente por amigdalitis sin obtener
respuesta terap6utica alguna. De igual forma, su dificultad
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respiratoria aguda fue malinterpretada como un ataque de asma
bronquial 1o que 11ev6 a un r6pido desenlace fatal. Se desconocen
los antecedentes maternos en el caso. Thmpoco se pudo obtener
informaci6n acerca de si habia historia de trastornos en la voz de

la paciente.

Es importante que tanto los pediatras como los m6dicos
que atienden las emergencias est6n al tanto de esta patologia para
que pueda ser diagnosticada a tiempo y manejada acorde. Se trata
este del primer caso reportado de muerte sribita por sofocaci5n,
deblda a Papilomatosis laringea recurrente, confirmado por estudio
de autopsia en Repriblica Dominicana.
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IIENCAYCULTURA RESUMEN DE TESIS

La enseflanza de la lectoescritura en un nif,o
con la condici6n de pardlisis cerebral

cLAUDIA uanle pRIEDE sal:reuerJA, LAURA uenia uenriNrz y

ELIZABETI{ ueBJa FARRELL prARuor

Resumen
A trav6s de un caso particular que pretendimos conocer

c6mo se desarroll6 el proceso de la lectoescritura en Daniel, un
nifio con la condici6n de parSlisis cerebral esp6stica que a la edad
de ocho aflos posee la habilidad de leer textos cortos, interpretar
su significado y escribir mediante una computadora. El prop5sito
del presente trabajo de investigaci5n fue describir las estrategias
que se utilizaron para poder documentar el progreso de Daniel,
asi como tambi6n demostrar la importancia que tiene la integraci6n
de la familia y los docentes para porencializar las habilidades y
destrezas en un nifio que presenta una necesidad educativa
especial.

Para la realizaci6n de nuestra investigaci6n se utiliz6 un
estudio de caso bajo el enfoque cualitativo descriptivo. A trav6s
de este m6todo empleados distintas t6cnicas como la de
observaci6n, entrevistas y diario de campo para poder realizar su
historia de vida y el andlisis de los resultados.

Luego de haber recopilado y analizado toda la
informaci6n mediante las t6cnicas anteriormente mencionadas
llegamos a la conclusi6n de que la integraci6n de la familia fue
uno de los aspectos fundamentales para fortalecer la dimensi6n
emocional y social de Daniel, 1o que contribuy6 a que se

desarrollard en las demds 6reas. De igual manera, una intervenci6n
en edad temprana y facilidad de obtener recursos le brind6 la
oportunidad de obtener mayores y mejores resultados.

A pesar de que Daniel cuenta con estos beneficios, la
sociedad dominicana no cree en la posibilidad de que nifios y
niflas con necesidades educativas especiales poseen la capacidad
de aprender. Sin embargo, Daniel ha demostrado que
verdaderamente si se puede, logrando superar progresivamente
todos los obstSculos que muchas veces se le presentan.

Introducci6n

El objetivo del presente trabajo de investigaci6n consisti6
en documentar el proceso de aprendizaje de lectura y escritura en
un nifio dominicano que presenta par6lisis cerebral desde su
nacimiento, quien ha sido alfabetizado a los seis aflos de edad.

"Un niflo tiene par6lisis cerebral, cuando parte de su

cerebro o bien no funciona correctamente o no se ha desarrollado

con normalidad. La zona afectada suele ser una de las que
controlan los mrisculos y ciertos movimientos del cuerpo,,r

Para facilitar la lectura del documento 1o hemos dividido
en cinco capitulos. En la primera parte se dan las razones por las
cuales hemos elegido este tema y se plantean los objetivos y
preguntas que respondimos durante el desarrollo de la
investigaci6n.

En un segundo capitulo desarrollamos el marco
conceptual, aportando la fundamentaci6n te6rica y los conceptos
relevantes; asi mismo, un tercero, el cual describe el contexto en
el que se desarrolla la investigaci6n.

En la cuarta parte, se describen las estrategias que se

utilizaron para poder llevar a cabo esta investigaci6n. Finalmente,
el quinto y (rltimo capitulo, planteamos la descripci6n de los datos
y el an6lisis de los hallazgos recogidos durante el esrudio de campo;
adem6s, de proponer sugerencias y dar recomendaciones.

Antecedentes

Despu6s de haber realizado una intensa brisqueda no se

encontraron muchas investigaciones relacionadas con el tema de
la lectoescritura en un niflo que presenta pardlisis cerebral.

De acuerdo a la revisi6n blbliogr6fica en la Universidad
Cat6lica de Santo Domingo encontramos una investigaci6n
realizada por Milagros J. Angeles de la Cruz en el aflo 1999,
Aspecns que permiten un mayor beneficio de la estimulacion temprmw
en el drea psicomotora en nifto y nifias con pardlisis cerebral de tres a
seis anos en el Centro de Rehabilitacidn, quien busca plantear
estrategias para niflos y nifias con par5lisis cerebral con el prop6sito
de orientar a padres, madres, maestros y maestras. Ella concluye
que la pardlisis cerebral depende de varios factores como el tipo
de 1esi6n, la edad del niflo al iniciar el tratamienro, el grado de
afecci6n, la colaboraci6n de los padres, ia forma en que se plantean
las actividades, y que los niflos y niflas con parSlisis cerebral
avanzan lentamente en todas las 6reas del desarrollo
imposibilitando de esta forma la coordinaci6n de movimientos
corporales y la adquisici6n de otras habilidades.

http://ww uv.es,rhijos - espiboletines/aspace/asp
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En la Universidad Iberoamericana encontramos una
investigaci6n donde se recogieron muestras, cuestionarios, datos
y que fue eminentemente exploratoria y descriptiva, realizada por
Daisy Miniflo Medina en el aflo 2000 .Itt coordirwci6n Motora
dindmica manual en nifios con dificulndes para la ad4uisici6n de la
lectoescritura), quien sostiene que el desarrollo del niflo es
secuencial, progresivo y que todas las partes del sistema nervioso
act(ran de forma coordinada y cada 6rea del mismo interactria
con los otros. Concluye que el desarrollo de la coordinaci6n motora
y Ia din6mica manual favorecen el proceso de adquisici6n de la
lectoescritura.

En la Universidad Aut6noma de Santo Domingo existe
otra investigaci6n relacionada a nuestro tema de investigacidn.
*Actitud de la madre hacia el hijo con pardlisis cerebral infantil que
asisten al departamento de fisioterapia del Centro de Rehabilinci6n",
por Maria E. Rodr(guez en 1990.

En esta investigaci6n se analizaron las actitudes de las
madres hacia sus hijos con pardlisis cerebral infantil que asisten al
Departamento de Fisioterapia del Departamento de
Rehabilitaci6n. Se relacion6 la actitud con la variable edad,
escolaridad y orden de nacimiento, se seleccionaron una muestra
de 90 sujetos y el andlisis se elabor6 con la escala de Likert,
concluyendo que a medida que aumenra la escolaridad las actitudes
de las madres son m6s positivas hacia los hijos con su actitud
frente a su hilo con par6lisis cerebral infantil.

Enfoque metodol6gico

La investigaci6n se 11ev6 a cabo a trav6s del enfoque
como, "aquellas que utilizan preferiblemente informaci6n
provenientes de entrevistas con preguntas abiertas, entrevistas
en profundidad, observaci6n estructurada, observaci6n
participante, documentos, videos, etc. Su funci6n final puede ser
la de explicar las situaciones estudiadas o bien interpretarlas,.2

Por otra parte, Pita Ferndndez menciona que el enfoque
cualitativo consiste en .registros narrativos que son estudiados
medianre distintas t6cnicas, sin interarse por cuantificar,.r

El enfoque cualitativo que rige esta investigaci6n,
permiti6 que se analice el proceso de lectoescritura en un niflo
con par6lisis cerebral, desde una perspectiva integral utilizando
diGrentes t6cnicas que tuvieron como finalidad describir y valorar
los elementos observados en todo el proceso, proporcionando los
instrumentos necesarios para lograr los objetivos y responder a las
preguntas de la investigaci6n.

2 Briones, G. Op. cit Prig. 63

I Ferndndez, Pita (2002). Metologia de [a investigaci6n. www.frsrerra.com
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Existen diferentes tipos de investigaci6n cualitativa.
Espec(ficamente, esta investigaci6n es un estudio de caso, la cual,
segrin Briones <est6 constituida por el an6lisis de sucesos que se

dan en un fnico o solo en algunas casos elegidos por el
investigador".a

El estudio de caso crea un vfnculo directo entre el
investigador y el lector permitiendo ademds ofrecer apoyo e

interpretaciones altemativas. 5

Este estudio de caso parti6 de un paradigma descriptivo,
que de acuerdo con Hern6ndez Sampieri et a1.:

"Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fen6meno que sea sometido a andlisis. Miden o
evahian diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fen6meno o fen6menos a investigar. Miden de manera mds bien
independiente los conceptos o variables con los que riene que
ver. Su objeto no es centran en medir con la mayor precisi6n
posible".6

Conclusiones

Despu6s de haber analizado la informaci6n, hemos
identificado ciertos elementos que han sido esenciales para el
desarrollo de la lectoescritura en un niflo que presenta la condici6n
de pardlisis cerebral, llegando a las siguientes conclusiones:

Desde un principio, la aceptaci6n y la participaci6n directa por
parte de Ia familia ante la presencia de una condici6n especial,
permiti6 que se actuara favorablemente frente al proceso de
desarrollo en todas las 6reas del individuo.

El alto desarrollo en el 6rea social y emocional que presenta
Daniel le permiti6 aceptar su condici6n, siendo 6ste el punto
de partida para lograr desarrollarse en las dem5s 6reas.

Su nivel intelectual, emocional y motor, han jugado un papel
fundamental en todo este proceso.

La intervenci6n temprana favoreci6 definitivamente el proceso
de su enseflanzay aprendizaje estimul6ndolos en todas las dreas
de1 desarrollo.

La actitud positiva de los profesionales fue uno de los factores
esenciales para que se lograra el proceso de la lectoescritura y

{ Briones, G. Op. cit PAg. 68

5 Cohen, Louis & Law,rence Manion (1990) Mdtodos de investigaci6n educativa.
Peg. D4

6 Hem6ndez Sampieri, Roberto et al. (1991). Metodologia de la investigaci6n.
Pigina 60, 61,62.
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Daniel hoy pudiera leer y escribir textos cortos con un alto nivel
de compresi6n.

La concertaci6n que tienen los profesionales sobre el proceso

de lectoescritura y las estrategias que se utilizaron en el mismo

influyeron directamente y en gran medida para que 6ste pudiera

lograrse.

El proceso de la lectoescritura no necesariamente tiene que ser

simultdneo; puede darse de manera individual. Daniel primero

aprendi6 a leer y luego a escribir. Cuando se inici6 el proceso de

lectura, leia m6s de 1o que escribia. A1 leer tenia una
conceptualizaci6n de la escritura en una etapa inferior a la
alfab6tica, como consecuencia de la implementaci6n del M6todo
Global.
El alto nivel de desarrollo en su expresi6n oral verdaderamente

enriqueci6 el proceso de la lectoescritura, facilitando la
comprensi6n y la elaboraci6n de textos.

No se conoce s Daniel presenta daflos a nivel cognitivo, porque

no se le ha hecho una prueba para medir su inteligencia, pero,

lo que si se conoce es que aprendi6 a leer y a escribir de la
misma manera y en el mismo tiempo que un nifro o nifla que no
presente ninguna condici6n.

La sociedad dominicana, no favorece el desenvolvimiento

de los ni-6os y niflas que presentan necesidades educativas especiales.

Se estd iniciando un proceso de integraci6n en las escuelas

dominicanas, pero las mismas no cuentan con adaptaciones

curriculares para que pueda lograrse adecuadamente.

Recomendaciones

Consideramos necesario sugerir algunos aspectos que

podrian de alguna manera enriquecer el proceso de desarrollo de

Daniel.

La escuela podria propiciar mejores v(nculos, aceptando el

apoyo y conocimientos de otros especialistas en el drea, para

de esta manera lograr que el proceso sea mis enriquecedor.

El centro educativo pudiera tomar m6s en cuenta las

necesidades educativas que presenta Daniel, ajustando de

esta manera la cantidad de trabajo diario que le es asignado

para evitar la desmotivaci6n y el cansancio que muchas de

las veces ha manifestado. En este sentido consideramos

necesario crearle adaptaciones curriculares adecuadas en caso

de que no existan.

Dar a conocer el caso para que de esta manera, otros niflos y
niflas que presenten necesidades educativas especiales se

sientan motivados a desarrollar sus habilidades y destrezas.

Realizar un estudio longitudinal para darle continuidad a la

evoluci6n de Daniel.

Sensibilizar a la sociedad a trav6s de esta investigaci6n para

brindarle las mismas oportunidades de aprendizaje a todos
los niflos y niflas que presenten necesidades educativas
especiales.
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La Universidad Iberoamericana -UNIBE- le otorg6 el
Doctorado Hotwris Catna al Premio N6bel de la Paz Doctor Oscar
Arias el 11 de marzo de 2004. En esta edici6n, presentamos una
resefla del Doctor Arias y los discursos pronunciados por el Doctor
Arias y el Ingeniero Abraham Hazoury en la ocasi6n.

"S(, que ensancharse veo

Ias aulas, del saber propagadoras,

y de fama despi6rtase el deseo,

brindando protectoras

las ciencias sus tesoros al talento,
que inflamado en ardor corre sediento"

Con estas palabras de Salom6 Urefla de Henr(quez quiero

agradecer la invitaci6n que me extendi6 esta honorable instituci6n
acad6mica para que viniera a Santo Domingo a recibir un
Joctorado hanoris cdusd qtte, hasta ahora, solo le fue conferido a
uno de los mds distinguidos cient(ficos de origen espaflol, el doctor
Severo Ochoa, galardonado con el Premio N6bel de Fisiologia y
\{edicina en 1959. Thl antecedente me obliga a aceptar esta

Jistinci6n, m6s que como un reconocimiento a mis m6ritos
personales, como un gesto de amistad que la Universidad
Iberoamericana de Santo Domingo dirige al pueblo de Costa Rica.
Btoy seguro de que ustedes, tanto como quien les habla, ven con
sadsfacci6n el acercamiento politico, econ6mico y cultural que

se ha venido gestando entre la Repfblica Dominicana y los paises

de Centroam6rica a 1o largo de la filtima d6cada. Gracias a ese

acercamiento, han revivido los antiquisimos lazos que la m5s

temprana historia de Am6rica estableci6 entre las naciones que

habitan alrededor del mar del Caribe y tienen como idioma oficial
el mismo que habl6 Miguel de Cervantes.

Quiero ver un buen presagio personal en el hecho de
que mi primer encuentro acad6mico con la augusta ciudad de

Santo Domingo tenga lugar en momentos en que el mundo
hisp6nico conmemora el cuadrigent6simo aniversario de la
publicaci6n de la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote
de La Mancha. Pero afn mds me emociona la hisp6nica
coincidencia de encontrarme en la ciudad americana que vio
levantarse los portales de la primera Universidad de nuestro
continente, mientras recibo la acolada acad6mica de otra
universidad, una de las m6s j6venes del continente, creada aquf
en Santo Domingo, en 1982, por iniciativa del Instituto de

Cooperaci6n Iberoamericana y bajo los auspicios de las autoridades
dominicanas. No carece de simbolismo el hecho de que el acta
de creaci6n de esta instituci6n de Educaci6n Superior fuera
firmada en la Embajada de Espafla en Santo Domingo, como un
preludio de las celebraciones propias del V Centenario del

DISCURSO

Amigas y amigos:

Las mds recientes experiencias de nuestro tiempo ponen
de manifiesto que el arte de la profecia se ha tomado impracticable.
Hace veinte afios habr(a sido imposible hacer predicciones sobre
1o que seria el siglo XXI, sin atribuirle en 61 un protagonismo
decisivo al sistema comunista y a la hoy desaparecida Uni6n
Sovi6tica. En lo que toca a Am6rica Latina, ningrin pesimismo
nos habria inducido a imaginar, en ese entonces, que en los albores

del nuevo siglo predominaria en nuestro continente una
democracia ensombrecida por el empobrecimiento masivo de
nuestras sociedades.

Hace veintinueve aflos me correspondi6 participa! como
Ministro de Planificaci6n de mi pafs, en el simposio LaCosnRica
del Atla 2000. No era la primera oportunidad en que a la sociedad

costarricense, y a sus dirigentes, se les llamaba a tomar nota de
esa m6gica inflexi6n que los misticos y ciertos historiadores se

esfuerzan en observar en los cambios de milenio. La literatura
polftica latinoamericana est6 llena de advertencias sobre la
necesidad que teniamos de llegar al siglo XXI a tiempo, es decir,

no solamente en el almanaque, sino tambi6n en la cultura, el
desarrollo y la civilizaci6n.

No voy a evaluar aqui la capacidad de predicci6n de aquel
foro del aflo 1976. Pero he querido mencionarlo para aproximamos
a una primera especulaci6n que, de ser v6lida, podr(a explicar
muchas de las incertidumbres de los latinoamericanos. Es posible
3Aespeculo3A que en el ser latinoamericano exista una especie de
afici6n por el azar. Thl vez simplemente hayamos sofiado, como
el jugador empedernido, que al acabar el siglo XX llegarian a

nosotros, gratuitamente y sin que supi6ramos de d6nde, la
democracia, la prosperidad, la justicia, la paz, la igualdad, el
desarrollo... en fin, el hielo. Exactamente como lleg6 el hielo a

Macondo.

De ser asi, estarfamos perdiendo una valiosa
oportunidad: la de aprovechar el advenimiento del nuevo siglo
como limite para plantearnos, como entidad geogrdfica, hist6rica
v politica, qu6 papel intentaremos protagonizar en el mundo del
futuro. Y ese futuro comenzard, no dentro de unos aflos, sino
con el pr6ximo parpadeo. Para emplear una palabra que nuestro
idioma no rescat6 del latin, pero figura ftilmente en el ingl6s:

estariamos perdiendo la oportunidad de ponerle un limite a nuestra
procrastirucibn, de ponerle l(mite a nuestro h6bito del aplazamiento,

de la posposici6n.

Los Retos para Amdrica Latina

DOCTOR OSCAR ARIAS SANCHEZ, PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Encuentro Cultural entre Espa6.a y los pueblos de Am6rica.

48 I I II I I I I I a



UXIBl

Dilapidamos medio siglo en un bipolarismo est6ril que
nos 1lev6, desde un esperanzador destello de desarrollo y
democracia en la d6cada de 1960, hasta el estallido de pobreza
que hoy nos hace dudar de las promesas de este siglo.
Procrasdnamos, aplazamos, postergamos las reformas que bien
podriamos haber realizado por nosotros mismos, para acogemos a
paradigmas politicos que, si algo nos ofrecen ahora, es la claridad
de sus fracasos.

Mientras H6ctor y Aquiles vociferaban y ensangrentaban
su odio mutuo en las arenas de Tioya, aqueos y troyanos,
espectadores m6s que combatientes, morian de enfermedad e

inanici6n al tiempo que Helena, la causante de la guerra, se ajaba
y envejecia inexorablemente. iQui6n o qui6nes, sino unos dioses
hoy muertos y entonces indiferentes, escucharon los ruegos y los
lamentos de los que sufrian y morian sin alivio ni confortamiento?
Del mismo modo, el fragor de una disputa ideol6gica y militar que
poco nos concernia, apag6 durante medio siglo, en el que fue
llamado el Grcer Mundo (Latinoam6rica incluida), los lamentos
de millones de seres humanos aniquilados por la guerra, la
persecuci6n y la miseria.

Para alentar al H6ctor o al Aquiles de aquella Iliada
moderna, tan absurda como Ia del mito, nos sumergimos en la
disputa sobre la primacia del sector pdblico o del secror privado.
Mientras tanto, olvidamos que lo importante era insuflar en ambos
un contenido social capaz de hacer de la democracia el motivo
de nuestra mayor aventura hist6rica.

Oir hablar de estrategias de ahorro e inversi6n y de
promoci6n de exportaciones dentro de una economia de mercado,
despertaba la ira de H6ctor. Oir hablar del contenido social de la
economia despertaba la c6lera de Aquiles. Mientras los pueblos,
nuestros pueblos, afloraban y exigian reformas, quienes ejercian
el poder pol(tico y el poder econ6mico, acogidos a Ia doctrina de
la seguridad nacional y estimulados por el benepl6cito del
aplaudido Aquiles, se oponian a toda iniciativa de cambio. Todo
intento por lograr mayor equidad, mejor distribuci6n de la riqueza
y mds participaci6n pohtica fue condenado como una conspiraci6n
de H6ctor.

Ahora, tras haber sepultado el caddver de H6ctor en la
estepa rusa, descubrimos que el fin del comunismo no
necesariamente garantiza la libertad y la democracia, y menos arin
la justicia social. Descubrimos que, si bien la primacfa del sistema
democr6tico no se discute, nos ha llegado la hora de preguntarnos
por cudnto tiempo y en qu6 medida est6n los pueblos dispuestos a

soportar la miseria para no estorbar a la democracia. Y a las
sociedades m6s desarrolladas, aquellas que mds esperarian ganar
con la estabilidad global, les 11eg5 la hora de hacerse una pregunta
crucial. Deben interrogarse sobre cu6n permanentes ser6n su
esplendor y su opulencia en un mundo en el que las mayorias
recorren en sentido equivocado el camino del desarrollo humano.

Los latinoamericanos descubrimos que nuestra nueva
democracia est6 naciendo de un parto lleno de dolor, de una
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cesdrea polftica contaminada por la violencia, el hambre, el crimen,
la droga, la falta de vivienda, Ia corrupci6n, la insalubridad, la
insuficiencia educativa, la desatenci6n del niflo, de la mujer y del
anciano, la explosi6n demogrdfica, y el deterioro ambiental.

Nos encontramos en un momento critico en la historia
de Am6rica Latina: un momento en el cual nuestros pueblos deben
escoger su futuro. Mientras el mundo se vuelve m6s
interdependiente y a la vez mds fr5gil, el futuro parece cargado de
grandes peligros, y nosotros tenemos grandes responsabilidades.

[-os pueblos del mundo se dejaron llevar por una oleada
de optimismo con la finalizaci6n de la Guerra Fria y la celebraci6n
de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro. Hoy el informe
sobre el estado de la regi6n resulta sumamente desalentador: el
medio ambiente sigue deterior6ndose, la pobreza aumenta, la
violencia persiste y no logramos todav(a la estabilidad politica ni
una s6lida gobernabilidad democrdtica.

Muy pocos de los que estamos en este recinto podrfamos
proclamarnos inocentes o ingenuos de estos retrocesos. La mayor
parte de nosotros somos responsables de las crecientes injusticias
en el campo nacional y en el intemacional, como participantes
directos o como espectadores omisos. Todos podemos ser acusados
de complicidad en crimenes que afectan a nuestra Am6rica y al
resto del planeta, como los siguientes:

' M6s de mil millones de personas sobreviven con menos de
un d6lar por dia.62

. 852 millones de personas sufren de hambre cr6nica.63

. 900 millones de personas viven en situaciones precarias,
caracterizadas por una aguda carencia de servicios sanitarios
y acceso a agua potable.s

. Mds de 35 millones de personas viven en el destierro como
refugiadoso desplazados.6s

. 40 millones de seres humanos estSn infectados de SIDA y de
ellos 5 millones han sido infectados desde el aflo 2001.66

. Aunque las naciones de la Organizaci6n para Ia Cooperaci6n
Econ6mica y el Desarrollo se comprometieron a elevar los
niveles de ayuda para el desarrollo al 0,7o/o del PIB, estos
niveles han quedado en un promedio del0,250/o.67

' El 1 por ciento m6s rico del mundo disfruta de tantos recursos
como el 50 por ciento mds pobre.G

Ahora bien, la recitaci6n de los datos que acabo de citar
no es muestra de pesimismo. Es, sobre todo, un llamado a que
cobremos conciencia de la realidad, de esa realidad que no est6
por venir, sino que ya est6 encima. Tenemos que despertarnos y
hacemos cargo de solucionar los problemas que he citado.

Estos males son heridas en el cuerpo de una Am6rica
Latina ya mil veces torturada. Pero, el peligro fundamental para
nuestra democracia es el abismo creciente entre la abundancia de
unos pocos y la carencia de las grandes mayorias. TLas casi dos
siglos de independencia, la geogra{ia de nuestra regi6n aparece
habitada por 534 millones de personas en Latinoam6rica y el
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Caribe. 6e de ellas, 220 millones viven en la pobreza,?o mientras

en cualquier lista de las fortunas m5s grandes del mundo aparecen

las de muchos latinoamericanos.

La pobreza y la desigualdad constituyen, sin duda, el

mayor reto al que deberdn enfrentarse desde ahora mismo nuestras

sociedades. Fue el fin de la Guerra Fria, y no la magia del nfmero
2000, 1o que marc6 para la democracia latinoamericana el inicio

de su Odisea. Se trata ahora de recorrer un camino que no debe

prolongarse demasiado. Un incremento de la desigualdad y la
pobreza puede convertirse en barrera insalvable y hacernos

reroceder al autoritarismo o arrojamos a la anarquia. Ante esa

ominosa posibilidad, debemos adoptar un estricto sentido de

urgencia. Un sentido de urgencia en el que la mujer y el hombre

Iatinoamericanos nos despojemos de prejuicios y egoismos, e

inrroduzcamos en nuestra vida politica, econ6mica y cultural una

6rica y una racionalidad capaces de infundimos el idealismo que

las utopias ya no podrdn devolvemos.

Tenemos que optar por una 6tica. No una 6tica a la

espera de ser inventada, pues sus bases est6n impl(citas en las

ideas politicas, filos6ficas y religiosas que impregnan nuestra

historia. Las que apenas fueron propugnadas y las que se

impusieron. Las que figuran en los frontispicios de parlamentos,

palacios de gobierno, iglesias y universidades, y las que fueron

escritas en catacumbas, erg6stulas y destierros. Jesris, Plat6n,

Mois6s, Mahoma, Buda, los an6nimos gestores del Popol Vuh,

Santo Tom6s, Rousseau, Locke, Kant, Adam Smith y Marx. Los

padres de la Revoluci6n Americana, nuestros Bolivar, San Martin,

Jos6 Cecilio Del Valle, Florencio del Castillo, Sarmiento, Jtfuezy
Marti. En este siglo Gandhi, Churchill, Keynes, Martin Luther

King, Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, y la Madre Gresa de

Calcuta, son tan solo algunos integrantes del nutrido contingente

de espiritus que hemos acogido en el santoral latinoamericano de

las ideas.

La 6tica que Am6rica Latina se debe a si misma integra,

desde el buen gobiemo dela ciudad de Plat6n, pasando por el no

rwaras de Mois6s, por el amaos lns wtos a bs otros de Jesf s, por el

rw respondlis conla c)iolencia de Gandhi, hasta el todos somas iguales

de Mandela y de Menchd. Puede encarnar todo eso porque en
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nuestro continente han confluido, como en ningfn otro, las razas,

las lenguas, las religiones, las virtudes, los defectos, las alegrias y

las penas de todo el planeta. Esa 6tica estd construida con valores

consagrados en todas las 6pocas y en todos los lugares del mundo.

Puede resumirse en Ia pr6ctica de la solidaridad, la tolerancia y el

respeto a la vida, a la dignidad y a la libertad humanas; puede ser

tambi6n la base de una racionalidad solidaria y humana.

La racionalidad que nos corresponde aplicar a partir de

ahora nada tiene que ver con el pragmatismo, oportunista en

apariencia pero en el fondo hip6crita, que con tanta frecuencia

ha servido s61o para desatar en nuestros pueblos los demonios de

la frustraci6n.

La Revoluci6n Francesa vino a nuestra Am6rica pobre a

instalar el bonapartismo en el poder y la ilustraci6n en la cdrcel.

561o de dientes para afuera nuestras oligarquias tomaron nota, en

los dias de Ia Independencia, del esp(ritu libertario de la Revoluci6n

Americana.

Antes, la cruz se habia transfigurado en hacha para

cercenar las culturas precolombinas. El rosario prefiguraba las

cadenas de millones de esclavos, al tiempo que la generosidad

igualitaria del Nuevo Testamento se empolvaba en las bibliotecas

arzobispales.

Mds tarde, el conocimiento y la t6cnica nos depararon

modernas bases militares y flotas de guerra en la vecindad de

escuelas y universidades menesterosas' La ciencia gerencial y las

teorias econ6micas nos fueron ofrecidas para que administr6ramos

el fracaso del desarrollo y el desarrollo de la miseria'

Confundimos el nacionalismo con la consolidaci6n de

nuestras identidades nacionales y permitimos que, con la falsa

moneda de la soberania, caudillos y oligarcas compraran el derecho

a etemizar la barbarie y la explotaci6n.

Nos acostumbramos a dar el nombre de nrevoluci6n" a

las asonadas de generales analfabetos, y conservamos de la
Inquisici6n la costumbre de llamar conversos a los infieles

esclavizados y a los quemados en la hoguera.

Y todo ello ocurria en la Am6rica de Sor Juana In6s de la

Cruz, de Andr6s Bello, de Jos6 Marti, de Rub6n Dario, de Miguel

Angel Asturias, de Pablo Neruda, de Octavio Paz y de Jorge Luis

Borges.

La racionalidad de que hablo est6 exenta de manuales y

de cartillas ideol6gicas. Se basa en un aserto compatible con todas

las grandes creencias: que la eficiencia debe ir siempre de la mano

de la solidaridad y la moralidad.

6e United Natiom Population Fund, w.unpf.org

70 Segrin las Naciones Unidas, para el aflo 2002. en Juan Forero, "Free Tiade Proposal

Splits Bolivian City." The New York Times 9 March 2005'
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La racionalidad exigible hoy no es el logro de
determinadas metas macroecon6micas para que la burocracia
internacional ponga buenas notas de conducta a naciones con
hambre, sin techo, sin salud y sin educaci6n. La racionalidad hoy
necesaria debe hacemos recordar que el crecimiento de los sectores
productivos y del Estado en Am6rica Latina, verdaderamente
impresionante en el segundo tercio del siglo pasado, no estuvo
acompaflado por un crecimiento proporcional de las inversiones
en capital humano. Esa racionalidad exige reconocer que, si bien
el crecimiento es indispensable, por si mismo no genera justicia,
ni reduce la miseria, ni protege la naturaleza; que la soluci6n del
d6ficit fiscal y de balanza de pagos, la disminuci6n del tamaflo del
Estado, la eliminaci6n de barreras arancelarias, el incremento de
la productividad pfblica y de la privada, y el freno de la inflaci6n
y el desempleo son urgentes y necesarios, aunque, por sf solos, no
solventan la pobreza. Que la teoria del desarrollo es irrelevante si

no est6 concebida con el rinico fin justificable de la economia, es

decir, el mayor bienestar para las personas. Que, caidos o no los
muros y los totalitarismos, ninguna euforia democrdtica justifica
la postergaci6n de la cuesti6n social.

En suma, es 6tico y es racional aceptar que, con el fracaso
de la econom(a planificada 3Afracaso econ6mico por no haber
alcanzado la eficiencia y fracaso politico por revelarse incapaz de
dar sustento a la democracia/+rcvive un ideal de mds de doscientos
aflos de que la economia de mercado y el libre comercio ofrecen
las mejores posibilidades de aumentar los niveles del desarrollo
humano. Sin embargo, debemos ser muy precavidos con la magia
de la economia de mercado, pues, como dice el escritor mexicano
Octavio Paz, Premio N6bel de Literatura:

n... el mercado es un mecanismo eficaz pero, como todos
los mecanismos, es ciego: con la misma indiferencia crea la
abundancia y la miseria. Dejado a su propio movimiento, amenaza
el equilibrio ecol6gico del planeta, corrompe el aire, envenena el
agua, hace desiertos de los bosques y, en fin, dafla a muchas
especies vivas, entre ellas al hombre mismo. Por riltimo y sobre
todo: no es ni puede ser un modelo de vida. No es una 6tica sino
apenas un m6todo para producir y consumir. Ignora Ia fraternidad,
destruye los vinculos sociales, impone la uniformidad en las
conciencias y ha hecho del arte y la literatura un comercio.

No hay en lo que acabo de decir la menor nostalgia por
la estadolatria. El Estado no es creador de riqueza. Muchos nos
preguntamos: iesta situaci6n no tiene remedio? Y si 1o tiene,
icu6l es? Mentir(a si digo que conozco la respuesta. Nadie la
conoce. Nuestro siglo termina en una inmensa interrogaci6n,
lqu6 podemos hacer? ... ofrecer nuestro testimonio. Decir con
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veracidad lo que sentimos y pensamos es ya el comienzo de una
respuesta>. (Octauio Paz. .Vueka de los Dias". Md.xico, 10 de

diciembre de 1996. Vuene 242. Pae. 43).

La suerte de las personas y de las naciones no puede
depender exclusivamente de los resultados de la competencia entre
intereses y egoismos particulares. El sector productivo privado,
tanto como el Estado, deben inspirarse en la brisqueda del bien
comrin. Ambos deben propender a convertirnos en sociedades

desarrolladas, en el entendido de que alcanzar un grado aceptable

de desarrollo presupone haber logrado lo siguiente:

. En el orden politico, el respeto riguroso de los derechos humanos
y la vigencia de la democracia sin peligros de retroceso.

'En el orden econ6mico, la eficiencia creciente en el uso de los

recursos con el fin de asegurar el desarrollo y la prosperidad
compartida.

.En el orden cultural y espiritual, la libertad y el estlmulo
necesarios para que cada colectividad y cada individuo cultive
sus aptitudes y practique sus creencias, sin m6s limitaci6n que

el respeto debldo a la diversidad ajena.

'En lo 6tico, la verdad y la transparencia en las relaciones entre
la sociedad y sus dirigentes.

. En lo ecol6gico, la conciencia de que existe un compromiso
con la especie humana como conjunto, incluidos en ella los
millones de seres humanos cuya entrada al ubanquete de la vida"
podr(a verse obstaculizada por nuestra incuria y nuestra
voracidad.

Pero tambi6n deben considerarse otros aspectos:

En el diagn6stico sobre los males de Am6rica Latina hay
un lugar especial para la corrupci6n. En cualquier intento por
darle a nuestro futuro una meta y un sentido, deben figurar la
lucha por la transparencia, la veracidad y la credibilidad de quienes

dirigen la vida pol(tica y econ6mica. Cuando seflalamos que el
futuro nos exige una 6tica, aludimos sin duda alguna a la grave
perversi6n de que se ha hecho victima a Ia democracia.

La corrupci6n no consiste rinicamente en utilizar el poder
politico para el enriquecimiento personal no legitimo. La
corrupci6n es mucho m6s que la colusi6n entre servidores priblicos
y empresarios, o entre servidores priblicos y delincuentes, para
sacar ventajas ilegales o moralmente cuestionables. Hay otras
vertientes de la corrupci6n que no estAn expuestas a la sanci6n
legal y no siempre, ni en todos lugares, se someten al escrutinio
de la opini6n pfblica.

Hay corrupci6n en la renuncia de los gobernantes y de
los dirigentes pol(ticos a ejercer la funci6n educativa que les

corresponde en una democracia. El doble lenguaje; el decir a los
gobernados s6lo 1o que estos quieren oir; el no llamar, por mero
cSlculo electoral, las cosas por su nombre, son prdcticas que
corrompen y degradan a los individuos, a las sociedades y al sistema
democr6tico.
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Mi argumento es que la justicia, la vida digna, la seguridad
de las personas y la libertad misma tienen un costo material que

s61o puede ser satisfecho con la eficiencia econ6mica. Al mismo
tiempo, Ia eficiencia econ6mica no es s6lo la mejor asignaci6n de
los recursos para transformar la naturaleza en riqueza. La eficiencia
econ6mica debe incluir, adem6s, Ia brisqueda de la justicia, la vida
digna, la seguridad de las personas y la libertad misma.
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Es corrupci6n interpretar que una carrera polftica es

exitosa s6lo si siempre se ganan las elecciones, aunque para ello
haya que ocultar la verdad, o reservarla para el momento
electoralmente oportuno sin que importen las consecuencias del
ocultamiento.

Es corrupto olvidar que la participaci6n en la pol(tica o
en el gobierno exige preparaci6n, desprendimiento, voluntad de

servir a los dem6s y consecuencia entre 1o que se predica y 1o que

se practica, entre la palabra y la acci6n.

Hay corrupci6n en el politico o el gobernante que

confunde sus intereses personales con los intereses del Estado y
de la sociedad.

Hay corrupci6n cuando los gobemantes y la clase pol(tica
utilizan el reparto de privilegios y canonj(as para despojar a los
partidos politicos, asi como a otras organizaciones civiles, de sus

principios 6ticos y de su fortaleza intelectual.

Un reto b6sico para los latinoamericanos es restituirle a

la democracia la capacidad de descubrir y erradicar todos los

matices de la corrupci6n. Tenemos por delante la tarea de

educarnos mutuamente para no olvidar que no s61o los
gobemantes electos practican o propician la corrupci6n.

Thmbi6n puede ser responsable de corrupci6n el elector
que, por indiferencia o por cinismo, eleva al poder al politico
corrupto o evidentemente corruptible. Corresponde al elector
buscar en el eventual gobemante honradez, aptitud, capacidad,
veracidad y respeto por esos valores. Porque quien carece de valores

y ambiciona el poder, estar6 siempre dispuesto a pervertir los

irstmmentos de la democracia con tal de alcanzarlo. La demagogia,
que suele nutrirse de ofrecimientos incumplibles y de verdades a
medias, acaba por corromper a las multitudes, Y quien se corrompe
en el aturdimiento multitudinario, corre el riesgo de ser irreflexivo
en la intimidad del recinto electoral.

No todas las democracias destruidas fueron sepultadas
por los golpistas o los insurrectos. El sufragio es un derecho, pero
muchos ciudadanos olvidan la obligaci6n de ejercerlo con
responsabilidad. Este no es un problema particular de la
democracia latinoamericana. En las elecciones parlamentarias

celebradas en marzo de 1933 en la patria de Beethoven, de Goethe
y de Thomas Mann, el Partido Nacionalsocialista obtuvo
legirimamente una aplastante mayoria. Asi qued6 abierto el acceso

de Hitler al poder absoluto, el m5s corrupto de los poderes.

En suma, amigas y amigos, somos todos responsables,

tanto de los fracasos como de los 6xitos de nuestras sociedades.

Les he enumerado los cuantiosos peligros que debemos afrontar
en el principio de este nuevo siglo. Todavia estamos a tiempo
para rectificar los desequilibrios y las injusticias que hoy nos

amenazan. No hay obst6culos insalvables para los pueblos que

denen G en su porveni6 que no se dejan abatir por las adversidades.

Este futuro tiene muchos nombres. Como nos dice Victor Hugo:

"Para los d6biles es 1o inalcanzable; para los timidos es 1o

desconocido; para los valientes es la oportunidad".

El espiritu de Victor Hugo nos recuerda que estamos

invitados a la vida, convocados a la belleza, citados a la concordia
y llamados a la acci6n renovadora. Y cuando en verdad deseamos

resolver los grandes problemas, toda certeza debe ser tenida por
efimera. Y cuando nos sintamos abatidos por las adversidades

undmonos en un canto de esperanza y mafiana, al amanecer,

repitamos con el poeta Hermann Hesse:

Y si me ves en 1o alto de la cumbre
No has de sentir envidia de mis alas:

iaunque creas que estoy cerca del cielo,
no es m6s que una colina esa montaflal

Hago votos porque estas palabras nos permitan alcanzar,

m6s all6 del horizonte, las mds elevadas montaflas del mundo. Y
porque en cada montafla conquistada veamos siempre una colina
desde la cual partir hacia el Himalaya.

Muchas gracias.

52 I T ! II I



reviStaulllBt

DISCURSO

Para la Universidad Iberoamericana es un gran honor y
motivo de orgullo el entregar hoy al Honorable Seflor Oscar Arias
su m6s alta investidura: el Doctorado Honoris Causa.

Desde que en 1982, el doctorJorge Hazoury Bah16s, con
una gran visi6n de futuro y consciente de la necesidad de reorientar
la educaci6n superior en el pais, fundara esta Universidad
Iberoamericana, tres convicciones bdsicas han organizado la vida
institucional y proyecto de vida acad6mica: la excelencia en la
formaci6n de sus estudiantes, el claro convencimiento de que la
universidad se debe a la comunidad hacia la que orienta sus
esfuerzos intelectuales; y, por riltimo, pero no menos importante,
la certeza de que la sociedad dominicana, para afirmarse como
tal, debe reconocerse parte integral de un concierto de naciones
que comparten un destino comtn iberoamericano.

Convencidos de esa responsabilidad, en sus ya veinte y
tres afios de existencia como entidad acad6mica, UNIBE no s6lo
ha crecido num6ricamente en su matricula estudiantil y oferta de
programas docentes,

La Universidad Iberoamericana ha desarrollado tambi6n
su capacidad y vocaci6n de servicio a la sociedad dominicana en
diversos 6mbitos como la salud, el arte, la divulgaci6n cient(fica y
el apoyo a las organizaciones ciudadanas que persiguen fortalecer
el sistema de justicia e instrucciones democr6ticas del pa(s.

Y es que el conocimiento como lo concibe UNIBE en su
fase de producci6n, como en su divulgaci6n y en los programas
docentes formadores de recursos y capital humano de calidad
adquiere sentido s61o dirigido a la sociedad, sustentada en una
6tica de responsabilidad frente a la comunidad y sus ingentes
problemas.

Conscientes, sus dirigentes, de la responsabilidad
acad6mica y ciudadana da la universidad, fue que en 1987 se otorg6
al Honorable Seflor Severo Ochoa, Premio N6bel de Filosof(a y
Medicina en 1959, el m6s alto grado de la instituci6n, Doctor
Honoris Causa, reconociendo. En esa ocasi6n, al cient(fico riguroso
y al sabio con vocaci6n de servicios a la humanidad.

Casi dieciocho aflos despu6s de esa ocasi6n, el Consejo
Acad6mico de esta Universidad Iberoamericana ha considerado
un imperativo ciudadano y un motivo de verdadero orgullo
latinoamericano entregar al Honorable Sefior Oscar Arias el titulo
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de Doctor Honoris Causa. Con ello, LINIBE concede por segunda
vez tan alta distinci6n.

Permitanme, sefioras y seflores, presentar los atributos y
cualidades que adornan al Honorable Sefior Oscar Arias y que lo
hacen merecedor del t(tulo que hoy le ororga el Consejo
Acad6mico.

Su trayectoria en la vida priblica se resume quizds en
una palabra: compromiso. Compromiso con la sociedad
costarricense, compromiso con Centroam6rica, compromiso con
Latinoam6rica, compromiso con los oprimidos, compromiso con
las minorias, compromiso con la paz.

Se recibe el Honorable Seflor Arias con una tesis cuyo
titulo indicaba una l(nea de trabajo ene le campo de la
investigaci6n: "Grupos de Presi6n en Costa Rica".

En 1974 estudi6 en la Universidad de Essex, donde
obtuvo su doctorado en Ciencias Politicas. Posteriormente a esre
ejercicio, sigue un largo camino en la vida priblica de Costa Rica:
profesor universitario, ministro de planificaci6n y politica
econ6mica, diputado, pasando en 1981 a ejercer la presidencia
del Partido Liberaci6n Nacional (PLN). Este rrayecto tiene un
hito importante en 1986 cuando fue elegido Presidente de la
Repriblica y en el ejercicio de la m6s alta magistratura de su naci6n
le es otorgado en 1987, el Premio N6bel de la Paz. Finalizado su
mandato como presidente constitucional, crea la Fundaci5n Arias
y desde ella desarrolla un inmenso trabajo orientado a los esfuerzos
de la paz en el mundo.

Vemos el sentido hist6rico profundo de esta trayectoria.

Al llegar a la Presidencia de Costa Rica en 1986, la regi6n
centroamericana vive un momento convulso, de choques armados.
En la vecina Nicaragua, la dictadura de Somoza habia caido y
llegado al poder el Frente Sandinista, 1o cual no obruvo las
hospitalidades, sino m6s bien elev6 el conflicto a una dimensi6n
geopolftica, tras el enfrentamiento que en la regi6n se daba entre
los actores principales de la guerra fria.

En El Salvador se libraba tambi6n un serio combare
armado y en Guatemala hac(a mucho dempo que se desarrollaba
una lucha semejante, de gran envergadura, convirtiendo, todas

Acto de Investidura como Doctor Honans Causa
al Honorable Seflor Oscar Arias Sdnchez
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conflagraciones, en una espiral de violencia al Istmo
Centroamericano.

Pese a su declarada neutralidad en la contienda, y su

clara vocaci6n civilista, pues habfa disuelto su ej6rcito en 1948,

Costa Rica no estaba exenta de los efectos y peligros de esta guerra.

En esas condiciones, el presidente Arias inicia una ardua cruzada

cuyo horizonte estrat6gico era la brisqueda de la paz en la regi6n.

Fue asi que en 198?, el plan propuesto por 61 condujo a los

Acuerdos de Esquipulas II que sentaron las bases de una paz

duradera en la regi6n, abriendo el camino para una transici6n

democr6tica.

Esas negociaciones fueron dif(ciles y en reiteradas

ocasiones estuvieron al borde del fracaso. Sin embargo, su

convicci5n de que 6ste era el riltimo camino posible, fue pieza

clave para que en agosto de 1987 los gobiemos del Srea fi.rmaran

un Acuerdo de Paz.

Por la trascendencia de ese hito para toda la
Centroam6rica, Am6rica Latina y el mundo Ie fue otorgado el

Premio N6bel de la Paz, ese mismo aflo.

El esfuerzo del Presidente Arias no se detuvo en

Esquipulas. Como presidente de su pais y, posteriormente, desde

la fundaci6n que lleva su nombre; se perfila un genuino y novedoso

esfuerzo por reconceptualizar el debate sobre el desarrollo y la
democracia. As(, en la perspectiva del presidente Arias, a trav6s

de numerosos trabajos, la paz aparece no simplemente como un

recurso necesario de negociaci6n en pos de acuerdos politicos de

partes en conflicto, sino como un gran impulso a fin de dotar al

ejercicio de la politica de un sentido humanista.

Esto ha ido articulando un discurso donde los derechos

humanos, la defensa de las minorias oprimidas, los esfuerzos para

una verdadera participaci6n de la mujer en la din6mica del

desarrollo, en fin, la consffucci6n de un enfoque 6tico de los

esfuerzos de la consolidaci6n de la democracia, hacen de sus

contribuciones un instrumento imprescindible de trabajo
intelectual y un aporte de primer orden en la bfsqueda de una

nueva 6tica que dote de fundamentos s6lidos a la pol(tica

democrdtica.

Hoy, Ios esfuerzos latinoamericanos en la lucha contra

la pobreza, la brisqueda de un desarrollo equitativo, de un estado

orientado hacia la construcci6n de sujetos de derecho y no de

clientes, encuentran en 61 una fuente de inspiraci6n, un paradigma

para la construcci6n de una nueva civilizaci6n y de una cultura

de paz.

Honorable Seffor Oscar Arias: el Doctorado Honoris

Causa que hoy le otorga la Universidad Iberoamericana, honra su

magnifico ejemplo, su trascendente contribuci6n a la posibilidad

de un mundo nuevo fundado en el respeto al derecho, el desarrollo

centrado en la persona humana y la convivencia pac(fica entre

pueblos y naciones.

En su obra politica, intelectual y 6tica, asimilamos la

convicci6n de que la paz es posible, de que se puede construir un

mundo habitable donde la dignidad humana sea patrimonio de

todos los hombres y mujeres que compartimos el planeta.

En ella se expresa con firmeza esa voluntad por alcanzar

un desarrollo digno, una democracia genuina, vale decir, una

civilizaci6n de paz.

Por todo 1o antes expuesto, solicito se proceda a investir

al Excelentisimo Sefior Oscar Arias S6nchez del grado de Doctor

Honoris Causa por la Universidad Iberoamericana.

Muchas Gracias
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Doctor Oscar Arias Sdnchez Premio N6bel de laPaz
1987 / PRESIDENTE DE COSTA RICA 1986 - 1990

El doctor Oscar Arias Sdnchez, Ex - Presidente de Costa
Rica, y Premio N6bel de la Paz de 1987, posee un gran presrigio
internacional como vocero de los paises en vfas de desarrollo y
como defensor del desarrollo humano, la democracia y la
desmilitarizaci6n. Ha recorrido el mundo difundiendo un mensaje
de paz, compartiendo con lideres y con otros pueblos las lecciones
del Proceso de Pacificaci5n de Cenrroam6rica y aplicdndolas al
debate sobre la actualidad internacional. El "New York Times"
sef,a16 que la posici6n de Oscar Arias "...en los asuntos de
Am6rica Central se convirti6 en un pardmetro por el cual muchas
personas, en el Congreso y en otras partes, se guiaron para juzgar

la politica de los Estados Unidos".

El doctor Arias naci6 en Heredia, Costa Rica en 1940.
Estudi6 Leyes y Economia en la Universidad de Costa fuca. Su
tesis de graduaci6n, "Grupos de Presi6n en Costa Rica" le hizo
merecedor, en 1971, del Premio Nacional de Ensayo. En 1974, el
recibi6 el Doctorado en Ciencias Politicas en la Universidad de

Essex, Inglaterra. Fue profesor de Ciencias Politicas en la
Universidad de Costa Rica y desempefl6 el cargo de Ministro de
Planificaci6n y Politica Econ6mica. Fue elegido Diputado de la
Asamblea Legislativa de Costa Rica en 1978, y en 1981 pas6 a
ocupar la posici6n de Secretario General del Partido Liberaci6n
Nacional. Su elecci6n como Presidente de la Repdblica tuvo lugar
en 1986.

El doctor Oscar Arias asumi6 la presidencia en un periodo
de gran turbulencia en la regi6n centroamericana. La caida de la
dictadura de Somoza, en 1979, y la toma del poder por parte por
parte del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional crearon una
fuente de constante tensi6n en 6sta regi6n. La interferencia
ideol6gica y militar de las superpotencias, a6n enfrentadas denrro
del marco de la Guerra Fr(a, amenazaba con desbordar tanto el
alcance como la definici6n del conflicto centroamericano.

Thl intervencionismo increment6 el rigor de una guerra
civil que ya habfa reclamado mds de mil vidas en Guatemala,
agrav6 la inestabilidad intema en El Salvador y Nicaragua, y cre5
tensiones fronterizas entre Nicaragua y sus paises vecinos,
Honduras y Costa fuca. A pesar de que el Gobierno previo habia
tomado la decisi6n de hacer una "Proclama de Neutralidad",
Costa Rica parecia irremediablemente involucra en los conflictos
del 5rea. Frente a estas amenazas, Oscar Arias intensific6 sus

esfuerzos para promove r la paz.

Arin m6s de asumir la presidencia, Oscar Arias realiz6
un viaje por los paises de Centroam6rica y de Am6rica del Sur,

para invitar, personalmente, a los Jefes de Gobierno a estar
presentes en Ia toma de poder. Al tomar las riendas del gobiemo
nueve presidentes latinoamericanos se reunieron en San Jos6. En
esta reuni6n el Presidente Arias convoc6 a una "Alianza

continental en defensa de la democracia y la libertad". En esta

oportunidad afirm6 los principios de que todos los
centroamericanos pudieran disfrutar de las mismas libertades y
garantfas de democracia social y econ6mica, que cada naci5n
tuviera el derecho de elegir, mediante elecciones libres y limpias,
el tipo de gobierno m5s adecuado para atender mejor las

necesidades y los intereses de su pueblo, y que no las armas ni los
regimenes totalitarios pudieran arrogarse el derecho de decidir
por ellos. En ese momento, guiada por Oscar Arias, Costa Rica
asumi6 un papel activo en la brisqueda de la democracia y la paz

para los pa(ses de la regi6n.

En 1987, el Presidente Arias diseflo un plan de paz para
poner fin a la crisis regional. Ampliamente reconocido como el
Plan de Paz Arias, su iniciativa culmin6 en los Acuerdos de

Esquipulas II o el procedimiento para establecer la paz firme y
duradera en Centroam6rica firmado por todos los presidentes de
los gobiernos de Centroam6rica el 7 de agosto de 1987. En este

mismo a6.o le fue concedido el Premio N6bel de la Paz.

En 1988, el doctor Arias destin6 el contenido econ6mico
del Premio N6bel para establecer la Fundaci6n Arias para laPazy
el Progreso Humano. Se establecieron tres programas bajo el
patrocinio de la Fundaci6n: el Centro el Progreso Humano, para
promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos
los sectores de la sociedad centroamericana; el Centro para la
participaci6n organizada, para promover el cambio en la
orientaci6n filantr6pica en Am6rica Latina; y el Centro para la

Paz y la Reconciliaci6n, que trabaja en pro de Ia desmilitarizaci6n
y Ia resoluci6n de conflictos en el mundo en vias de desarrollo.
Desde esas bases, ha continuado su brisqueda por alcanzar Ia paz

global y la seguridad humana. Recientemente lanz5 una iniciativa
que busca el establecimiento de un C6digo Internacional de
Conducta para la Tiansferencia de Armas.

El doctor Oscar Arias ha recibido aproximadamente 50
doctorados honorarios de distintas universidades tales como las

de Harvard, Princeton, Dartmouth, Oberlin Collage, Marquette
y \Tashington University en St. Louis, as( como de otras prestigiosas

instituciones educativas. Ha recibido tambi6n numerosos premios,

entre ellos el Premio de la Paz Martin Luther King Jr., la Medalla
de la Libertad de Filadelfia, el Premio Jackson Ralston, el Premio
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Principe de Asturias, el Premio Humanitario Albert Schweitzer y

el Premio de las Am6ricas.

Oscar Arias participa activamente en varias
organizaciones intemacionales. Es miembro de laJuntas Directivas

del Centro Internacional de Derechos Humanos y de Desanollo

Democr6tico (ICHRDD) y de Economistas Aliados por la
Reducci6n de Armas (ECAAR) . Es tambi6n, miembro de la Junta
del InterAction Council, de la Red Intemacional de Negociaci6n

Jel Centro Carte! del Centro Peres para la Paz, del Grupo de

Crisis Intemacional (ICG), y de Tiansparencia Intemacional. Ha
sido miembro de la Comisi6n sobre la Gobernabilidad Global, el

lnsrituto internacional de Estocolmo para Investigaciones sobre

Ia Paz (SIPN) y actualmente es miembro de la Comisi6n Mundial
Independiente sobre los Oc6anos, y del Comit6 Olimpico
lntemacional 2000 (COI 2000).

Es, adem6s, miembro activo del Dielogo Interamericano,

de la Sociedad para el Desarrollo Internacional y Crear 21, Foro

-tuahi.

Sibien es mds conocido por su desempeflo internacional,

nmbi6n se le reconoce la capacidad que demostr6 en el manejo

econ6mico durante su perfodo presidencial. El doctor Arias cree

que un gobiemo de intervenci6n reducida y de m(nima burocracia

es el mejor promotor de una economia pr6spera. Bajo su liderazgo,

la econom(a costarricense avanz6 y sirvi6 de modelo a los paises

vecinos. Durante su perfodo presidencial, Costa Rica mantuvo la

ventaja de ser un pais con una economia sana y un alto nivel de

vida, el producto Intemo Bruto experiment6, como promedio, un
incremento del 5% anual, y la tasa de desempleo se redujo a un
3.4o/o, paru ser la mds baja del hemisferio. Este desarrollo
econ6mico estuvo balanceado por un fuerte programa de bienestar

social que incluia, entre otras cosas, la iniciativa de proveer de

vivienda a los sectores menos favorecidos de la sociedad.

El doctor Oscar Arias fue un "presidente visible": con
frecuencia se le ve(a entre la gente para escuchar los intereses y

las preocupaciones de los ciudadanos. Desde que concluy6 su

periodo presidencial en 1990, ha continuado siendo un "hombre

del pueblo", preocupado por promover sus novedosas ideas de

seguridad humana, gobierno global y desarrollo humano. En la
brisqueda del inter6s humano como un t6pico prioritario de la
agenda internacional, ha creado un v(nculo entre el Sur
empobrecido y el Norte desarrollado, entre el pohticamente estable

Occidente y el conflictivo Este.

Lleva, a los paises industrializados, un sincero mensaje

de solidaridad, que contrasta con las crecientes amenazas que

experimentan hoy en dia todas las naciones, e iniciativas que

auguran una era de paz y prosperidad para toda la humanidad.
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Bienvenidos

Muy buenos d(as. Honorables Liderazgo de la
Universidad.....

Ingeniero Abraham Hazoury Dr. Gustavo Batista, Rector
de la Universidad de la Universidad, Licenciada Rosy Escoto de
Matos, Vicerrectora Administrativa, Directora de las Carreras
Acad6micas, exitosos/ as graduados/ as, padres orgullosos/ as y
representantes de familia, comunidad acad6mica de la UNIBE.

Con mucho honor y agradecimiento se me ha invitado a

compartir con ustedes este momento tan importante en sus vidas.
Celebro con todos la dicha que nos rerine hoy.

Ante todo quiero referirme sobre mi reciente viaje desde

Estados Unidos a Centroam6rica con ocasi6n de atender a un
proyecto universitario, en el avi6n tuve la experiencia inesperada,
pero acertada de encontrar un t(tulo para el mensaje que hoy quiero
comunicarles a ustedes, dicho titulo es: "Ejemplos> este tema me
llevarS a centrarme en los testimonios ejemplares de vidas que deben
ser, y sin duda son fuentes de aprendizaje y crecimiento -asi 1o espero-
para estos graduandos(as) que hoy abandonan las aulas ftsicamente;
pero que persistir6n por siempre en sus corazones.

El escritor norteamericano Philip Yancey en los inicios de
su carrera decidi6 identificar a aquellas personas de los que pudiera
aprender, emular, imitar en virtud de haber crecido entre ejemplos
negativos de seres humanos, por lo tanto pens6 y asumi6 la brisqueda
de modelos, vale decir coherentes con sus creencias, consigo mismos
y contribuidores a su sociedad.

Estos ejemplos los encontr6 por un lado en sus lecturas
intencionadas sobre los personajes que hicieron y arin hacen la
diferencia en el mundo que les toc6 vivir. Por otro lado, en su
contacto vivo con las personas que dia a dia marcaron con su

actuaci6n caminos para una sociedad mejor. Estos modelos positivos
podriamos decir son sus compafleros de sombra, siguen influyendo
en -Philip Yancey, como tambi6n esperamos en ustedes- e

inspirdndolos hacia la esperanza de formar seres humanos que
constituyan una mejor humanidad. Graduandos(as) sin esperanza
no se puede vivir.

iEsa es la tarea que hoy recibimos, esa es la misma tarea
que les dejamos en sus j6venes manos. La tarea estard en buscar,

Ejemplos
DRA, LAILA E. DENOYA PH.D FULBRIGHT SCHOLAR

Oradora invitada Graduaci6n Ordinaria XVII noviernbre 2004
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reconocer e identificase con esos ejemplos, con esos modelos
humanos. No tendrdn ex6menes que presenta! el examen ser6 la
propia vida de ustedes. La meta es que ustedes a su vez sean
modelos, ejemplos 6ptimos para sus contempordneos y para las

futuras generaciones.

Todo ejemplo aut6ntico trasciende los espacios locales
de su tierra de origen, una caracter(stica consustancial de todo
modelo humano es que se constituye como patrimonio de ia
humanidad. Uno de estos ejemplos que me permito cirar esta
mafiana es el de Martin Luther KingJr., indiscutible en su dimensi6n
universal, 6l solia decir: "La presencia de la injusticia en cualquier
parte es una amenaza a la justicia en cualquier otra parte del
mundor.

No es necesario estar en los Estados Unidos para aseverar
que esta reflexi6n se cumple no solo allf. Esta reflexi6n es v6lida
para Europa, para Asia, p^., Afri.r, para Am6rica Latina es v5lida
tambi6n para ustedes

Dominicanos (as). Nos llama, nos grita, nos interpela para
que combatamos la injusticia. La Universidad Iberoamerica,
UNIBE, ha puesto en sus j6venes manos la herramienta: la
educaci6n. Esta formaci6n es el punto de partida en sus respectivas
profesiones, y en los diversos Smbitos donde se desarrollen para
hacer manifiesto el car6cter moral y 6tico que acompafla a la
profesi6n, a fin de ser ejemplos de justicia y de verdad. Graduandos
sin justicia no se puede vivir en sociedad.

Hay dos dimensiones disponibles para nosoros hacer 1o

id6neo y verdadero: una a corto y la otra a largo plazo. A corto
plazo, ofrezcan al menos un dia al aflo de sus vidas para ser ese

m6dico o m6dica en esas comunidades muy pobres donde solo la
luz del dia acompafla el diario vivir, para ser las/os maestros de esos

maestros que enseflan en las escuelas construidas de lata y cart6n
y que necesitan de la actualizaci6n y apoyo para ser mejores en su

labor, ser los psic5logos/ as de esos j6venes encarcelados en centros
juveniles sin rumbo pero con potencial humano, para ser los(as)
arquitectos en esas comunidades rec6nditas y abandonadas de luz
y color para diseflar espacios donde los movimientos alegres y
sonidos de risas infantiles, van jugando con la luz y el color. As( en
cada proGsi6n que reciben ustedes de esta casa de estudios hoy
esperamos puedan hacer 1o justo y 1o verdadero en su vida
profesional y personal. Bien 1o decia esa testigo del siglo XX que se
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nos proyecta hacia nosotros en este siglo XXI que se llam6 la Madre
fbresa de Calcuta: .,Todo acto de amor es una obra de paz, por
pequeflo que ella sea". Un d(a al affo en la vida de ustedes con el
humano mds necesitado es una obra de paz. Cnaduandos(as) esta

sociedad dominicana pide de ustedes que sean constructores de la
paz.

A largo plazo, se puede ir logrando 1o que es colrecto,
justo, y verdadero al tener una visi6n de cudl ser6 la sociedad que

quieren, con cuSl Santo Domingo sueflan, en qu6 mundo quieren
r-ivir. Para esto, participen e influyan con sus conocimientos y
experiencias en la creaci6n de esa sociedad dominicana llena de

amor y esperanza para todos. Esto va m5s all6 graduandos(as) de la
interacci6n individual, es la visi5n de una nueva colecrividad donde
las leyes sean m6s morales que inmorales, donde la libertad sea mds
que menos, donde educar sea m5s para desarrollar las esferas

humanas, econ6micas, culturales que atrofiarla exclusivamente en

el mundo de la tecnologia. Les invito que asuman la actitud solidaria
para que conmueva con su presencia a quienes ayudan, para

comprometerse, para pertenecer, para que descubran quienes son,

v para reconocer como UNIBE es parte de su crecer humano. Allf
les dejo un ejemplo y modelo de justicia moral en el tesrimonio de

rida del doctor Martin Luther King Jr.

Al saber de la representaci6n de graduados(as) en el Area
de Medicina, pens6 qu6 mejor conexi6n entre ustedes y yo que el
fundador de esta Universidad el doctor Jorge Abraham Hazoury
Bahl6s m6dico ilustre, proveniente de tierras lejanas llenas de sueflos

r amor, y ciudadano etemo de esta isla generosa, donde su huella
indeleble est6 en la salud del dominicano(a) ganada por su labor
m6dica, y en el joven(la) dominicano(a) al darles con esta
Universidad el sendero del saber, a fin de, ustedes crear su propio

conocimiento, camino y sueflos! Sabiamente el doctor Hazoury se

convierte en otro ejemplo al murmuramos que: "El egresado de

IJNIBE tomard riesgos, continuar6 en la brisqueda del conocimiento,
incentivar6 el libre intercambio de ideas, se enfientar6 al mundo
con confianza y competencia, ser6 un l(der que dejar6 la huella
positiva en la sociedad...un dirigente nuevo del nuevo siglo." Alli
les dejo al doctor Hazoury ejemplo de Msi6n y con el testimonio de

Ia creaci6n de instituciones para el desarrollo humano.

Similar al doctor Hazoury comparto con ustedes, otro
ejemplo, como lo es el doctor Paul Brand, m6dico, cirujano
ortopedista y autor del ensayo: "El Regalo del Dolor", titulo que no
parece muy apropiado para el Srea de la salud, no obstante, para

este autor quien arin vive, nada m6s medicinal y terap6utico que el
dolor. El doctor Brand, patrimonio universal de las Ciencias M6dicas

en sus estudios e investigaciones sobre la lepra y su curaci6n, es que

61 logra centrar toda su carrera, y en el aspecto m6s problemdtico

del ser humano: el dolor. Una de sus mayores contribuciones en el

campo de la medicina fue descubrir que el bacilo de la lepra ataca

solamente los nervios, su daflo es destruir los nervios terminales,
las personas pierden la sensaci6n al dolor y se dafla e infectan. [.os

resultados de su investigaci6n tuvieron un efecto esperanzador en
mis de 15 millones de personas victimas de la lepra, las cuales con

cuidados apropiados podian preservar los dedos de la mano, pies y
la vista. Estos hallazgos son aplicados a la diabetes de los pies
(insensibles al dolor), ayuddndose a prevenir amputaciones en m6s

de setenta mil amputaciones aproximadamente, s61o en Estados

Unidos.

En palabras del doctor Paul Brand: "La mayoria de las

personas ven el dolor como un enemigo, sin embargo, los pacientes

leprosos que he tratado me ha probado 1o contrario, el dolor nos

centra en prestar atenci6n hacia las amenazas contra el cuerpo
humano." Sin el dolor, ataques al coraz6n, derrames cerebrales, u
otras enfermedades podrian ocurrir sin ninguno aviso. /Qui6n
visitaria los/ as m6dicos sino fuera por el dolor? Y sabiamente
prosigue educ6ndonos sobre el valor del dolor, al comentar que los

sintomas en los/ as pacientes, es una manera con que el cuerpo
busca sanarse, cada dolor es un reflejo hacia la bisqueda de la salud.

Con el ejemplo del doctor Brand, puede uno encontrar
en la presencia del dolor ir6nicamente, una raz6n para estar
agradecido. M6s de una vez confirmo que daba gracias a Dios por
habemos dado el dolor. Solia decir, "No hay regalo mejor que pueda

darle a los leprosos que el dolor, porque es a trav6s del dolor que se

protege el ser humano."

Gracias al dolor, ustedes profesionales de la medicina que

salen de este recinto universitario, podr6n poner en prdctica los

conocimientos que cada uno de sus profesores(as) fueron
imparti6ndoles para aliviar las quejas de nuestro cuerpo, para
rehabilitarnos, para tratarnos como persona, y no como una
enfermedad. Ustedes profesionales representantes de las distintas
disciplinas de la: Educaci6n, Psicologia, Arquitectura, Diseflo,
Administraci6n, Odontologia, Derecho, y otras mds, tambi6n han
de encontrar la presencia del dolor humano, la insatisfacci6n, las

necesidades intemas, que los ha de retar para que otezcan con
sabiduria y compasi6n soluciones creativas.

Bien sabemos que las sociedades actuales se mueven
menos y menos hacia el valor del ser humano. UNIBE les ha
equipado con las habihdades t6cnicas, el sentido comrin, el
conocimiento, las habilidades interpersonales, con los valores de la
honestidad, la responsabilidad, el respeto, con esa paz intema que

Ies genera sentimientos altruistas, de amor al pr6jimo, de solidaridad,
para hacer realidad todo aquello que sea beneficioso para la sociedad.
Graduandos(as) humanicemos nuestra sociedad.

los ejemplos nos dejanpara reflexionarque trascendamos
la fama, y en su lugar invirtamos de manera permanente en el
servicio de los dem6s. Nuestro legado no estard en el curr(culo vitae
que logremos, sino en la huella que se deje en los demds. Es alli
donde se encuentra la gratificaci6n.

Ejemplos como los del doctor Brand, doctor Hazoury
doctor Mart(n Luther King Jr. y offos mds en la humanidad nos
ayudan a descifrar y comprender las inc6gnitas en nuestras vidas
que sedientas buscan respuestas.
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En una oportunidad le preguntaron a Andr6s Segovia,
genio y maestro de la guitarra, lCu6l era el mejor sonido que se

podia escuchar en nuestro mundo? Respondi6 con rapidez: *el de
la bondad,. Es un sonido que podemos entonar con la sola magia
de nuestra voluntad.

A trav6s de ejemplos, de modelos a quien es seguir se

comienza a pensar con bondad sobre uno mismo, a pensar en la
persona que se quiere ser. Ahora inician un cambio de su vida.
Comenzarfn a pensar sobre ustedes mismos, a pensar qu6 quiere
ser cada uno de ustedes. Qu6 pueden hacer con los conocimientos
adquiridos. Si, habrd un cambio en sus formas de pensar y en sus

corazones, iCudl mejor guia, cu61 orientador superior que un modelo
ya sea del presente o del pasado? Es la fe de querer ser lo que nos
hace ser diferentes, (nicos y capaces de cumplir con el mandato
divino de desarrollamos plenamente como personas para un mundo
mejor.

iNo 1o desperdicienl iNo hay marcha atr6sl Recuerden
que de ahora en adelante cada acto de ustedes es un autorretrato.
Puedo decirles que mi autorretrato estA incompleto, hay mucho
m6s por hacer, mucho m6s por sentir, por comparti6 por descubrir,
mucho m6s caminos que recorrer.

IIENCTAYCULTURA

En una oportunidad lei: "Lo que nos hace m5s falta en Ia
vida es alguien que nos obligue a hacer aquello de que somos
capaces>. Apreciados(as) graduandos (as) vean en esta Universidad
ese alguien que de coraz6n y rigor les invita con los m6s altos ideales
y con la seguridad que les da, a ser capaces de servir a esta sociedad
dominicana, que humilde, pero con ansias ftrreas, les abre las puertas
y les da la bienvenida.

Tomemos unos minutos de silencio y pensemos en todas
aquellas personas que nos aludaron a ser lo que somos ahora. Es

en estos minutos de silencio donde invariablemente se llenan de
im6genes nuestras mentes de aquellas personas que nos ayudaron e
impactaron con su apoyo, con esa palabra oportuna y sincera, con
su amor incondicional, con esa sonrisa de alegr(a y esperanza.
Indudablemente, que ser a plenitud es la gloria de Dios. Seamos
plenos en nuestras vidas.

En este acto de reconocimiento de sus triunfos, alzo la
copa de brindis por su graduaci6n, brindemos iGraduandos,
graduandas, sean ejemplo de su querida sociedad, y su Santo
Domingo ser6 ejemplo para Ia humanidadl

Muchas Gracias
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Pienso que este interesante encuentro tiene como finalidad
integrar aun mds, las Universidades comprometidas con los modelos
educativos actuales y dispuestas a discutir el papel que sabemos y
reconocemos tienen las bibliotecas y la invesrigaci6n en las entidades
acad6micas que dirigimos.

Hacer ostensible nuesrro deber de fomentar la culrura de la
investigaci6n cient(fica y humanisrica, el desanollo del conocimiento
y la construcci6n del saber que se define en valores.

Actividades como 6stas, siempre son oportunas, y sus
resultados de gran importancia e idoneidad, planteamos verdades y
reflexiones que a veces crean unas timidas controversias,
exquisitamente filos6ficas, pero Io importante es que muestran la
realidad de lo que decimos, porque la universidad es mucho mds

compleja de lo que quisi6ramos y el resultado de sus actividades,
conciencia de mucha gente que, con sabiduria y esfuerzo consigue la
certeza de lo absoluto y la verdad del conocimiento.

La Universidad nunca esta de espalda a ninguna necesidad,
ni inquietud de la comunidad a que pertenecemos, de aquf que
tengamos programas perrnanentes de investigaci6n, articulado con
las necesidades del entomo local, nacional y regional, proyectdndonos

con actividades relacionadas con promoci6n, difusi6n y aplicaci6n
del conocimiento hacia el desarrollo del pais.

Se me comunic6 que aunque no todos los rectores estamos
presentes enesta acrividad nofue porexclusi6n, sino porque IaABUD
nuestra anfirriona, entendi6 que el tiempo que tomarfamos de ustedes

seria mucho y que nosotros podiamos destacar en nuestras
intervenciones, lo que muy bien pueden ser los criterios generales de
nuestras universidades y de la ADRU, donde nos hemos consolidado,
abarcando espacios simples en la pluralidad de un universo que posee

el arma incontrolable de la brisqueda del saber, atravesando
generaciones y fronteras con una sola meta y una sola convicci6n, el
conocimiento y el progreso.

Colaboramos con el Estado Dominicano desde nuestro
Departamento de Investigaci6n para coordinar el programa de Medio
Ambiente y Biodiversidad en la Repriblica Dominicana.

->Realizamos congresos Internacionales proyectdndonos en
rrabajo de invesrigaci6n cientificas de colaboraciones proyectos
tales como, SIDA.COPRESIDA.

->Colaboramos en Investigaciones precisas para la revisi6n del

PONENCIA

proyecto de Normas Ambientales para la Gesri6n Integral de
los Derechos Biom6dicos.

->Realizamos los ffabajos necesarios en colaboraci6n con las
Bibliotecas miembros de ABUD para realizar las normas para
Bibliotecas Universitarias de la Repriblica Dominicana, las cuales
ya fileron aprobadas por la SEESCYI

->Enel presente elaboran las normas generales para la invesrigaci6n
de un proyecto relacionado con problemas ambientales que
afectan la salud humana.

En colaboraci6n con diferentes sectores de la comunidad
intemacional realizamos convenios, de estos los mds puntuales con:

x Asociaci6n de Bibliotecas Universitarias de Investigaci6n e

Irutituciones del Caribe (ACUzuL)
*Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)
*Organizaci6n Mundial del Tirrismo OMT por lo cual la Biblioteca

UNIBE es depositaria de los recursos bibliogr5ficos de esa enridad.

En nuestras universidades la politica de Investigaci6n, ha
promovido una infraestructura tecnol6gica, que responde muy bien
a nuesrros tiempos, Reflexionamos sabiendo que cuando estamos
hablando de fi.rturo, en realidad estamos afrontando el presente, con
los poderes que nos proporciona el saber.

Conscientes de que no hay mayor costo que Ia ignorancia y
que cualquier inversi6n ser6 poca para insertamos en el veh(culo que
nos permita cruzar el planeta, viajar a la velocidad de la luz, ir por la
Intemet a trav6s de un seryidor hacia el laberinto de las redes.

Siempre hemos pensado que las universidades ostentan la
imagen de lideres en el 6mbito de la investigaci6n, que los
investigadores son los potenciales que abren las puertas del
conocimiento con mayor amplitud que las demds personas y que
responden como el principal motor de crecimiento y desarrollo,
ofreciendo servicios y productos en el campo cientifico, t6cnico y
humanistico, social, econ6mico, juridico laboral, abordando la
comperidvidad que nos hace mejor, traducida en ferias, exposiciones,
jomadas de investigaci6n, publicaciones, etc., los cuales son foros
abiertos para transparentar ideas en programas interdisciplinarios y
multidisciplinarios que sustentan labores compartidas.

Sabiendo que somos objeto de mrilriples diagn6sricos, tanto
desde el punto de vista acad6mico, como institucional, queremos
crear el impacto de nuesrros propios procesos de transformaci6n,

Biblioteca e Investigaci6n: Alianza que confirma el
compromiso de la Universidad con el Conocimiento

DOCTOR. GUSTAVO BATISTA VARGAS, RECTOR DE UNIBE, EN PANEL DE RESTORES,

CELEBRADO EN EL TEATRO NACIONAL EN EL MARCO, DE LA FERIA DEL LIBRO 2005.
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donde la investigaci6n combinada con la docencia y la extensi6n son
un doble desafio: por un lado formaci6n de calidad y por el otro,
esfi.rerzo, masivo de daci6n de servicio.

En el interior de nuestra academia nos reinventamos,
vivimos cuestionando las estrucruras y producci6n de conocimiento
y en la consrrucci6n de proyectos colectivos, convocamos a los sectores
sociales para gestar mejor las politicas priblicas, hacemos encuentros
y actividades que siempre son ocasi6n de aprendizaje.

Para un ejercicio de apreciaci6n, quiero pasar balance y
compartir con ustedes, algunos de los programas en que se sustentan
las labores de investigaci6n de nuesffa Universidad

El Grupo GEU

Este es un espacio de la Universidad dedicado al desarrollo
humano, cuenta con la asesoria formal de los proGsores de la academia
que apoyan las actividades de la universidad en relaci6n al medio
ambiente. La propuesta de este grupo es que nuestro habitat deje de
ser gris y opaco y se afronten los problemas que aGctan la sociedad
en relaci6n con la calidad ambiental, es un grupo, acrivo, dindmico,
cuyo objeto fundamental es construir con el esfuerzo de todos, el
amor al planeta como hogar universal

Los laboratorios de Ingenierias

Estos laboratorios est6n disefrados para producir
conocimiento y desarrollar habilidades con conceptos actualizados e

innovadores. Poseen las herramientas necesarias para interveniq
creaciva y analiticamente en todas las dreas. Formar profesionales
con alta tecnolog(a, capaces de asumir riesgos con prudencia y sobre
todo ser prudentes agentes de cambio que diseflan e implementan
sistemas, pokticas de desanollo y organizaci6n.

Hay Iaboratorios para investigaci6n en:

. Mecdnica de Fluidos e Hidrdulica

. Geologia

'Topograffa
. Resistencia de Materiales
. An6lisis Btructural

Todos diseflados de manera digital para usarlos en
programas avanzados.

En el Area de Psicologia: Centro de Estudios e

Intervenci6n de la Conducta

Aquf se ha creado una infraestructura para ayudar
personas, grupos, familias y organizaciones a encontrar soluciones
por ellas mismas. Servicios de asistencia psicol6gica para los seres

humanos que se acerquen porque en{ientan problemas; aqu( se

preparan con sensibilidad social, se ofertan encuentros, terapias,
evaluaciones psicol6gicas, terapias de aprendizaje, terapias familiar
y conyugal, etc. Contribuyendo a realizar una labor social con
aporte significativo a la comunidad.
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En la Facultad de Derecho

Se forman personas con vocaci6n por Ia justicia y el bien
comfn, siempre en una permanente tarea investigativa para

contribuir al mejoramiento de las leyes, ostenta una visi6n
pluralista, abierta al debate, consciente de que se enriquece la
rtda social, se promueve el desarrollo del pa(s cuando la educaci6n

se encamina hacia la construcci6n de una sociedad mas justa.

El 6rea de Ciencias de la Salud

Desarrolla lineas de estudio encaminadas a resolver los

problemas de nuestra poblaci6n en el campo de la salud. La

investigaci6n como actividad precisa para que las ideas concebidas

ofrezcan los resultados deseados en las diferentes disciplinas que

constituyen el 5rea, cada una es un pilar fundamental.

En el 6rea de Odontologia contamos con los medios para

que la investigaci6n afiance Ia mejor relaci6n con la docencia.

La respuesta es un considerable crecimiento basado en el apoyo

tecnol6gico. Trabajos odontol6gicos de aplicaci6n cl(nica
dedicadas a la preservaci6n de la salud bucal de la comunidad,
especialidades y maestr(as en todas las disciplina.

La Biblioteca

Hablar de la biblioteca bien puedo hacerlo de una
manera muy sencilla y normal a la vez, que podria resultarme
hasta reductora de circunstancias, pero debo exponer el modelo
din6mico de la modernidad de nuestra biblioteca que resume los

procesos de rigor operativos que posee.

Ese mundo dentro de la universidad trabaja como
instrumento de creaci6n y transmisi6n de saber, de cruzar ideas,

reforma opiniones en relaci6n con los objetos de estudio,
garantizando respuestas eficientes, no solo es el lugar natural de

los investigadores si no que es muchisimo m6s, en ella los

estudiantes producen sus trabajos, disfrutan el de las fuentes del

conocimiento, estimulan la creatividad y la genialidad se

introducen en el mundo de las invenciones y los descubrimientos
y la sienten como la plataforma natural de apoyo efectivo.

En la biblioteca convergen y se difunden todas las

actividades sustantivas que organiza el conocimiento cientifico,
en ella se estimula el quehacer investigativo, se mantiene la
constante participaci6n de la juventud en todas las 6reas y
espacios. En la biblioteca cumplimos el compromiso de dotarla
con lo necesario para que ofrezca un servicio de alto nivel en los

est6ndares de calidad definidos a nivel nacional e intemacional.

Estamos siempre abiertos a la confrontaci6n dentro de

una esencia critica y rigurosa del servicio de car6cter pfblico que

ofrecemos.

Las Bibliotecas universitarias son agencias de extensi6n
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que en estos tiempos se han apoderado de los medios electr6nicos
y de la nueva tecnologia para crear el espacio de satisfacci6n de
necesidades humanas de manera sostenible para:

. Compartir conocimiento en el dominio del saber universal,
ademds de usar la estrategia de difundir la informaci6n que
produce la Universidad en holetines, revistas monogra{ias de
todas las Sreas del conocimiento.

. Impactar en el potencial de desarrollo del pais entre los dos
mundos que le dan vida a la investigaci6n que son: El Universo
de la Informaci6n y el Universo de los Usuarios.

. Tiansformar las dimensiones de realidad universitarias, ya que
a nivel mundial las universidades se clasifican por las
bibliotecas que poseen.

' Y por ultimo los servicios que se ofrecen a los usuarios por
obligaci6n implican una estricta manipulaci6n en sus procesos
de manera que su acervo, contratado y normalizado permita
que la informaci6n les llegue aunada en las tres culturas
manuscrita, impresa y visual para una mejor producci6n de
conocimiento y un mayor afianzamiento entre investigaci6n
y docencia.

Al terminar esta exposici6n quiero puntualizar como
nuestra conciencia profesional y acad6mica nos obliga a reconocer
la vinculaci6n de la biblioteca y la investigaci6n como una acci6n
casi simbi6tica, ya que las dos forman ejes de acci6n de toda
actividad acad6mica, depende una de la otra para su subsistencia.

Ningfn proyecto cientifico moderno se puede concebir
sin el apoyo de los servicios de la biblioteca, su concepci6n misma,
su formulaci6n y desarrollo.

Cuando sus resultados se han convertido en un reporte
publicable, son los servicios bibliotecarios que organizan y difunden
esa informaci6n ya que sin esa intervenci6n la investigaci6n
cientifica permaneceria estancada.

De manera que investigaci6n y biblioteca son los factores
que definen de manera concreta la acci6n determinante de la
misi6n universitaria.

IIENCAYCULTURA
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CIENCAYCULTURA DISCURSO

XIX Graduaci6n Ordinaria de abril 2005

DOCTORGUSTAVO BATISTA VARGAS, RECTOR DE UNIBE

Sedoras y Seflores

Me complace dirigir este mensaje de salutaci6n a todas

r todos los presentes en este solemne acto de graduaci6n de nuestra

Universidad Iberoamericana, congratulando especialmente al
grupo de nuevos profesionales, a sus profesores y a sus familiares,
en esta grata ocasi6n iluminada por el sentimiento triunfal que

siempre experimentamos cuando se alcanza una meta importante
err la vida de cada persona y cada instituci6n, a partir de hoy
ustedes comenzaran a forjar una historia en sus vidas, la de sus

thmilias y la del pafs,

Al entregar a la sociedad estos proGsionales de alto nivel,
Io hacemos con la satisfacci6n de poder proclamar que son el
truto de una labor universitaria orientada por la filosofta de la
ercelencia acad6mica, el compromiso social y la responsabilidad

ciudadana, animados por la convicci6n de que el privilegio de

lener acceso a la formaci6n universitaria, en un pais agobiado por

Ia talta de oportunidades, debe ser reciprocado con un desempeflo
p.rofesional eficiente, honesto y con generosa vocaci6n de servicio.

Ser6la fidehdad a dicha filosofia de solidaridad humana
s la prdctica invariable del principio de la educaci6n permanente,

el rasero con que ser6n evaluados, dentro de algunos aflos, quienes

en este d(a ostentan con orgullo sus flamantes titulos acad6micos.

Por tanto, ser6 entonces, cuando podrS juzgarse la excelencia o

no de la formaci6n adquirida y aquilatar el valor del aporte que

representan para la comunidad.

Es a la luz de estas altas aspiraciones e ideales, a

contracorriente de las tendencias egofstas y autodestructivas que

parecen arrastrar a la sociedad contempordnea hacia una
catastr6fica atm6sfera de violencia y rapifla, que nos permitimos

acompaflar estas palabras de elogio y de regocijo, con algunas

retlexiones m5s serias sobre el sentido y valor de la educaci6n
superior, en el contexto de la problemStica actual.

Es este el momento para sentir que en ustedes queridos
graduandos y graduandas ha terminado una etapa de su juventud

en la que sin la ayuda y {oftaleza, seguimiento y sostenimiento

econ6mico, humano, emocional y espiritual de sus padres, no
hubiera sido posible llegar al escal6n en donde ahora se

encuentran.

Es el punto para detenerse y mirar sus vidas
retrospectivamente, apreciando, en todo su valor, 1o bueno que

han hecho y rechazando conscientemente, las actitudes y

conductas que no les han permitido dar un salto m6s alto, pero
tambi6n para mirar el futuro y ver cudnto les falta por hacer.

Lleg6 el momento en que se marca un hito de significativa
trascendencia, en la carrera vivencial de cada uno de ustedes a

partir de hoy no se enfrentar6n a un juego de nif,os y de niflas.
Sobre ustedes pesa una presunci6n de madurez que hay que
corresponder, y existen unos niveles de exigencia social que deben
ser comprendidos y asumidos plenamente. A partir de hoy se

toman decisiones que no tienen vuelta atr6s y que
indefectiblemente comprometerSn su futuro.

Es una responsabilidad muy grande la que asumimos
todos los que estamos aqui, en este acto protocolar. Y as( esperamos
que ustedes lo entiendan, aunque para algunos de ustedes sea la
(ltima c6tedra que de este Centro de Estudios reciban. La
Universidad cuando les entrega los grados de doctores, licenciados
o arquitectos estd asumiendo un alto compromiso con la sociedad

dominicana y con el mundo. Est6 certificando que ustedes tienen
la madurez, formaci6n y capacidad su{icientes para enfrentar los
pequeflos y grandes retos de la vida. Y ustedes no pueden recibir
sus titulos como si fuera el acontecimiento que tan s61o pone punto
final a un pasado camino de exdmenes y de pruebas acad6micas

Ahora que el tiempo de las utopias parece haber llegado
a su fin, que un vacio ideol6gico y una angustiosa falta de

credibilidad afecta a los liderazgos politicos, es urgente proclamar
que la universidad est6 llamada a nutrir la conciencia moral de la
naci6n, iluminando con el pensamiento critico, el tortuoso camino
hacia el desarrollo econ6mico, la madurez institucional y la
superaci6n de la pobreza.

A la seducci6n y manipulaci6n mediStica, que informa y
desinforma al compds de un consumismo que usurpa el valor
central de la existencia, hay que oponer la madurez emocional y
la sabiduria espiritual, que nos previene de los riesgos de un estilo
de vida neurotizado y conflictuado, que se instala como una bomba
de tiempo en medio de nuestras relaciones humanas, destruyendo
los valores tradicionales en que descansa la convivencia pacifica.

Justificadamente alarmados por la creciente ola de

delincuencia, es ineludible que los hombres y mujeres de buena
voluntad reafirmemos el valor de la estructura familiar,
comprometi6ndonos a desterrar de nuestro entorno los
pensamientos y actitudes que inducen a la violencia intrafamiliar,
a la discriminaci6n y violencia de g6nero y al abuso infantil.
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Rescatar la confianza y difundir la cultura del di5logo,
son tareas urgentes que incumben tanto a la clase gobernante,
como a la ciudadania consciente. A todos y a todas corresponde
asumir el reto de enfrentar los factores causantes de la violencia,
como son la ambici6n desmedida, la corrupci6n administrativa y
la corrupci6n a nivel privado y todas las formas de marginaci6n,
exclusi6ny discriminaci6n. Cuando el respeto a todas las personas
y las oportunidades de crecimiento se expandan en nuestra
sociedad, estaremos alejando el fantasma de la desesperanza que
arrastra a tantos alternativamente hacia la boca de los tiburones
o hacia la delincuencia, al influjo de la mentalidad pesimista del
"s6lvese quien pueda".

Koichiro Mansura, Actual Director General de la
UNESCO, en una entrevista publicada en Paris, en julio del 2004,
afirma que en 1a riltima conferencia internacional de la
organizaci6n que dirige, celebrada en Ginebra en el aflo 2001, se

rompieron tres mitos: que la educaci6n lo puede todo, que mds de
1o mismo producir5 algo mejor, y que en la actualidad basta con el
aprendizaje del ingl6s y las nuevas tecnolog(as.

Con estas afirmaciones, queridos graduandos, el Director
General de la UNESCO nos deja claro que no basta con la s6lida
formaci6n profesional que ustedes recibieron en las aulas de
UNIBE, que no es suficiente con las competencias profesionales
que han desarrollado; que en esta sociedad del conocimiento en
la que cual vivimos, es necesario inventar cada dia caminos nuevos
para dar respuestas a la complejidad creciente de este siglo en el
cual la velocidad con la que se produce y se transforma el
conocimiento cada vez es mayor.

La formaci6n que nuestra Universidad imparte reposa
en una concepci6n integral de la educaci6n, la que complementa
la capacitaci6n profesional, basada en el quehacer cientifico-
t6cnico, con la ftansmisi6n del pensamiento humanista, inspirados
en la convicci6n de que educar no es solamente desarrollar
destrezas para ejercer una profesi6n, sino, ante todo, formar
personas con aptitudes y actitudes que las impulsen a ser un factor
de mejoramiento de la sociedad donde se desempeflen.

Si, queridos graduandos, el 6xito que hoy auguramos en
sus vidas, no serd aut6ntico y duradero, si la motivaci6n de sus

afanes es el ascenso individual, ciegos e indiferentes ante los
problemas de su entomo social y natural.

Las personas verdaderamente exitosas son las que
alcanzan la madurez 6tica, la sabiduria y el equilibrio necesarios
para ser agentes de cambio, para contrarrestar positivamente las

tendencias m6rbidas hacia el caos y ayudar a revertir la dolorosa
crisis moral que encadena cada vez m6s nuestra naci6n y muchas
otras, v(ctimas de la competencia econ6mica m6s feroz. Exitosas
son las personas que saben enfrentar y evitar el colapso
comunitario que se avecina, con el amenazador avance del
terrorismo intemacional, las guerras, el narcotr6fico, la destrucci6n
del equilibrio ecol6gico, los movimientos migratorios incontrolados

,cteNCAYCULTURA

y la violencia generalizada. Hombres y mujeres de mds elevada
conciencia son la respuesta constructiva a los retos y oportunidades
de la globalizaci6n.

De ustedes esperamos un comportamiento 6tico en el
seno de su familia; en sus relaciones con sus conciudadanos; en el
ejercicio de sus profesiones, en la polftica, en la toma de las grandes

decisiones de Estado; de ustedes esperamos una justicia
aut6nticamente justa, accesible a todos, sin mediaciones, sin
intereses individuales; de ustedes esperamos seria valoraci6n de
la vida y de la dignidad humanas, porque eso les han enseflado
sus familias y eso les ha enseflado su Universidad, desde el primer
d(a que entraron a su recinto.

Es pues con una exhortaci6n moral y humanistica que

se expresa, en esta ocasi6n solemne, el fundamento de la esperanza
y el optimismo con que nuestra casa de estudios proclama al mundo
que una nueva cosecha de profesionales se incorpora a la legi6n
de los seres humanos comprometidos con la construcci6n de un
mundo mejor. De la conducta de ustedes depende que estas

esperanzas no sean vanas.

Estamos viviendo un momento de predominio de un
relativismo que no deja de ser peligroso, en el que, como diria el
ensayista Fukuyama: "Si nada puede ser absolutamente cierto, si

todos los valores estdn determinados por la cultura, entonces
acaban dej6ndose de lado valores muy importantes, como el de la
igualdad humana".

En ese mundo en el que estamos viviendo, en donde se

tiende a relativizar casi todo, en donde parecer(a que no existen
verdades y principios sempiternos tenemos que estar bien
conscientes y claros de lo que creemos y de hacia donde vamos.

Los principios no son relativos; el fin no justifica los
medios; la dignidad humana es innegociable.

Eso son los criterios con los que ustedes habrSn de
lanzarse a esta nueva vida, con la firmeza y la templanza para no
dejarse doblegar por el poder ni por el dinero.

Que la honradez norme su vida siempre y que el deseo
de tener bienes, que es muy legftimo, no los induzca a desviarse
utilizando el dinero ajeno, sobre todo el dinero priblico que es

sagrado.

Esta su Universidad, como madre tambi6n, necesita,
requiere sentirse orgullosa de ustedes quiere tener la certidumbre
de su conducta proba y honesta a 1o largo de toda su vida.

Porque creemos en la vocaci6n redentora de la educaci6n
integral, celebramos esta graduaci6n como un apoyo real a la
confianza y al optimismo.

Al reiterar las m6s fervientes felicitaciones a las y los

I
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graduandos, ratificamos el compromiso de la Universidad
Itreroamericana con el didlogo c(vico junto a quienes trabajan por
una mds alta calidad de vida para todos los seres humanos.

Les felicitamos muy sinceramente por el 6xito que hoy
les corona y muy especialmente a sus padres y familiares que tanto
sacrificio y esfuerzo han hecho, para que ustedes pudieran llegar
a esta importante meta.

UNIBE sigue siendo su albergue, su segunda casa, su

Iugar de reflexi6n, su madre orgullosa y deseosa de recibirles
siempre.

Que la vida les siga sonriendo en inmensidades de
momentos y que sepan acumular esta alegria para compensar las

situaciones duras que sin duda, habrdn de venir.

Gracias por compartir estos aflos con nosotros.

Sepan que una parte de ustedes se queda en UNIBE, y
que una parte de UNIBE y de nosotros les acompaflard siempre.

Nuestras Felicitaciones sinceras y la reafirmaci6n de
nuestro cariflo invariable.

Muchas gracias
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Interceptaci6n y vigilancia de Glecomunicaciones en
la Repfiblica Dominicana,

A trav6s del tiempo, el mundo viene experimentando
ilimitadas transformaciones en todo su engranaje de
intercomunicaci5n, debido a la llamada "aldea global", promotora
de los preceptos transcendentales de la Globalizaci6n,los cuales
han impulsado a las sociedades modemas a aunar esfuerzos, para
una mayor integraci6n no s61o econ6mica, sino tambi6n
sociocultural.

Este movimiento nos ha conducido a estar
interconectados con zonas tan usualmente distantes como el
Medio Orient", Af.i.r, Europa del Este, asi como, poder realizar
transacciones de cualquier indole, a nivel interno con dichas
poblaciones. Todo esto proporcionado por los avances tecnol6gicos
surgidos a ruiz del mismo, tales como el comercio electr5nico, la
banca en linea, consultas en portales, transferencia de mercancfas
hasta la brisqueda de parejas por criterios como edad, pa(s intereses,
entre otros.

Los sectores informStico y de las comunicaciones han
sido objeto de tales innovaciones, y surge la necesidad de establecer
para 6stos, estructuras regulatorias, como las llamadas "leyes
marco", que faciliten el trabajo de su aplicaci6n sectorial especifica
y que funjan como reguladores de la prdctica y uso indebido de
estas prestaciones en ese sector; de modo que diriman los posibles
conflictos en la relaci6n proveedor, estado y usuario.

La Repriblica Dominicana, a(rn siendo una de las
naciones en subdesarrollo, es uno de los aventajados pioneros en
materia de telecomunicaciones en Latinoam6rica, con un margen
de competitividad inclusive mayor que paises como Argentina;
quiz6s por ello no somos ajenos a los cambios producidos por la
oleada de modernizaci6n de las comunicaciones, sino que nos
hemos integrado de manera satisfactoria a las nuevas tendencias
de un mundo "globalizado".

Todo este movimienro hacia la regulaci6n de acciones
ilicitas se ha dado dentro del uso y la aplicaci6n de estos servicios
de cardcter universal, a lo interno de la jurisdicci6n nacional, lo
que quiere decir, que cada dominicano dentro de nuestro territorio
tiene derecho al servicio de telecomunicaciones. Por ello desde

r Publicado en la Gaceta O6cial de aflo 9 N.202 l. Marzo / 2005.
2 Btudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Juridicas y politicas.

JOMAYRA J. MARTINO SOTO**

finales de los noventa, el Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones (INDOTEL) implementa una serie de
proyectos de redes de telefonias rurales, para que no exista ni un
solo dominicano sin cubrir sus necesidades de estar comunicado,
de modo que no quede de espaldas a los constantes avances
tecnol6gicos. Y por ende, le corresponde al organismo regularizar
dSndole un marco legal a la interceptaci6n.

El aspecto de Ia telefon(a, el usuario ha sido blanco, desde
los 30 aflos de la dictadura de Tlujillo, de interceptaciones irregulares
por funcionarios priblicos as( como empresas privadas, con el crirerio
de que si los individuos representan una amenaza a sus intereses
debe obtenerse informaci6n proveniente de ellos, por lo que recurren
a intervenir sus comunicaciones, aun en detrimento de la intimidad
personal y el derecho a la privacidad, as( como a la libre expresi6n.

En la actualidad esre tipo de acciones ilicitas se ha reducido
notablemente a trav6s de regulaciones normativas realizadas al
respecto, pero no han tenido todo el 6xito esperado por lo que
todav(a no se ha erradicado completamente la interceptaci6n de
telecomunicaciones, sin la obtenci6n de la requerida autorizaci6n
judicial por las autoridades y organismos competentes, 1o que la
hace ilegal.

La detecci6n de llamadas tele6nicas actualmente se inici6
desde unos diez aflos, de ahi en adelante se reciben denuncias
sobre la continua pr6ctica de la interceptaci6n ilegal de las
telecomunicaciones con objetivos y procedimientos impropios a los
admitidos por la normativa dominicana, violentando derechos
inherentes al individuo rales como: libertad de expresi6n,
inviolabilidad de correspondencia y demds documentos privados.

,
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En el Srea de Telecomunicaciones, uno de los servicios
m6s importantes, de mayor avance en la actualidad, ademds el
mayor con mercado de competitividad, lo constituye la telefon(a,
la cual es el medio por excelencia para mantenernos
interconectados en paises de poblaci6n de escasos recursos y en
via de desarrollo como la nuestra, asi como mantenernos en la
vanguardia de los cambios que se presentan en este medio, Entre
estas ventajas estdn la tendencia al uso de celulares y la
interconexi6n entre distintas compaflias prestadoras de servicios
telef6nicos, tambi6n una amplia gama de servicios de valor
agregado al uso telefbnico, tales como las m6quinas de mensajes,
el retorno de llamadas y la identificaci6n de llamadas, enrre otros.
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A pesar que la prSctica sin previa autorizaci6n se ha

hecho constante, no es un factor determinante de que, por ser
-usual", 

se convierte en el medio legitimo para realizar este tipo
Je actividades, que se ha vuelto la excusa predilecta de individuos
para obtener informaciones confidenciales de parte de los

infractores. Esto se ha constituido en el trampolin para conseguir

chantajes, intimidaci6n y manipulaci6n de cantidad de

inlbrmaciones sonoras o visuales, veridicas o no, obtenidas del

contenido de dichas interceptaciones; es, sin duda, un mal que

ha afectado desde el desenvolvimiento intemo en una empresa

hasta el amplio manejo de la administraci6n priblica, sin olvidamos

Je los ciudadanos que, con "contactos influyentes", han logrado

descubrir asuntos de indole tan intima como la infedelidad de un
c5n1uge.

Para hablar de este innovador concepto de las

telecomunicaciones, como lo es la Interceptaci6n y Vigilancia,
necesariamente debemos dirigirnos a las iniciativas y preceptos

que dan origen a la misma dentro de la regulaci6n dominicana.

Iniciando por nuestra Carta Magna, la Constituci6n
Dominicana, es la fuente contentiva de los Derechos que como

rnJividuos poseemos, y que siendo miembros de esta sociedad, el

Etado estS en el deber de protegerlos como tal.

Por 1o que en su artfculo 8, numeral 9, establece: "La

imiolabilidad de la correspondencia y demds documentos privados,

Lx cuales no podr6n ser ocupados ni registrados sino mediante

procedimientos legales en la substanciaci6n de asuntos que se

vendlen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de la

comunicaci6n telegrSfica, telef6nica y cablegr6fica".

Este proyecto, como vemos, de cardcter Constitucional,
Ja la esencia misma a esta autorizaci6n, enuncia de manera muy

explicita, que de ser admisible una interceptaci6n de documentos
privados o secretos de comunicaci6n, se hard rinicamente por los

procedimientos legales establecidos, y cuando seflala la posibilidad

de que las comunicaciones de tipo privado sean interceptadas en

la substanciaci6n de casos que se ventilen en la justicia; este

procedimiento legal, no habia sido establecido propiamente hasta

Ia emisi6n de un innovador reglamento de la Suprema Corte de

Justicia.

El Reglamento 2043 sobre la Autorizaci6n Judicial para

la vigilancia e Interceptaci6n Electr6nica de Comunicaciones, del

13 de noviembre del 2003, emitido por la Suprema Corte de

]usticia, es el que le da un giro a las comunicaciones electr6nicas

de indole privada, ya que establece un procedimiento definitivo
para la obtenci6n de la autorizaci6n y su posterior interceptaci6n,
asf como las autoridades competentes para la interceptaci6n.

Establece dentro de las definiciones de su articulo
primero, el concepto de interceptaci6n; entendi6ndose por "captar

o escuchar por cualquier medio electr6nico la comunicaci6n
privada entre particulares", concepto que da entender

expresamente que para considerarse una "interceptaci6n" debe

ser por medios electr6nicos y como ya habia mencionado
anteriormente, dichas comunicaciones deben caracterizarse por

ser privadas o entre particulares.

De igual forma indica las causales a apreciar por el juez

para autorizar la interceptaci6n, dentro de los cuales se encuentran:
que el servicio intervenido este siendo utilizado para prop6sitos

ilegales; que mediante la intervenci6n de un servicio podr(an
obtenerse evidencias para sostener una acusaci6n penal; y

finalmente, que sea la interceptaci6n, el 6nico medio o el m6s

favorable para la obtenci6n de pruebas en cualquier caso.

Este procedimiento se iniciard a solicitud del ministerio
priblico ante el Juez de Instrucci6n, dicha solicitud serd por escrito
y que contenga las formalidades requeridas, como las de la agencia

de investigaci6n que realizard la grabaci6n, nombres y demds datos

de la persona a quien se le ejecutar6 la medida, descripci6n del

hecho que se investiga y, por riltimo, la descripci6n de las

diligencias realizadas hasta el momento relativas al caso de que se

trate.

La vigilancia de la denuncia, es decir, su permanencia

dentro de los pardmetros establecidos, estar6 a cargo del
Procurador Fiscal, el cual deber6 dedicarse los siete d(as a la
semana, en su oficina destinada para los mismos fines, a la
investigaci6n de cr(menes y delitos con la finalidad de recibir y
ponderar las denuncias, debiendo comprobar la seriedad de la
misma y si procede judicialmente o no la autorizaci6n.

Conocer6 de las solicitudes de parte de las agencias del

Estado para Ia interceptaci6n e impulsard el procedimiento para

la autorizaci6n judicial correspondiente. Este podrd, cuando estime

necesario, darle prioridad a las solicitudes realizadas en raz6n de

la urgencia de la misma.

El juez autoriza al Procurador Fiscal, quien se asegurar6

de la legalidad en la ejecuci6n de la autorizaci6n judicial por los

auxiliares, es dech por las entidades a cargo de la interceptaci6n
en si, como 1o son los servidores de telecomunicaciones; para ello
deberd darle un continuo seguimiento a la misma, y rendir un
informe al juez, en dos fechas distintas con no mds de veinte dias

de intervalo sobre el avance de la misma.

El juez tambi6n ordenard a la compafiia prestadora de

servicio de telecomunicaciones privada practicar la interceptaci6n
indicado los siguientes criterios establecidos en el reglamento:

. Organo auxiliar que ejecutard la grabaci6n;

. Tiempo de duraci6n de la misma;

. N(meros de tel6fonos sobre los que se practicar6; y

. Equipos sobre los que se practicare.

El Procurador Fiscal tambi6n est6 en el deber de proveer

los documentos necesarios para la facilitaci6n de la firma y el sello
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del juez, en virtud de Ia celeridad de la decisi6n judicial, es decir
facilitarle el trabajo al juez, de manera que el expediente est6

completo y solamente requiera del an6lisis y la aprobaci6n o no el
juez, mediante su {irma y sellado; esto permite que pueda hacerse
m6s 6gil el procedimiento, asi mismo el dictamen judicial. Todo el
resultado de este proceso ser6 presentado a la persona que ha sido
objeto de la interceptaci6n, como una manera de no violentar y
proteger su derecho de defensa.

El contenido de la interceptaci6n s61o tendr6 validez si
se ha obtenido por medios ilfcitos, es decir, por autorizaci6n
;udicial, de 1o contrario, la sanci6n ser6 Ia invalidaci6n de 6ste,

asi como las pruebas resultantes del mismo, ya que lesiona
gravemente el derecho a la privacidad, y lacera la legalidad de las
formas.

Este reglamento viene a suplir un vacio procesal existente
hasta el momento, proporcionando de este modo, la protecci6n y
salvaguarda de los principios de Legalidad que no son m6s que
llevar el proceso segrin 1o establecido legalmente; como resultante
de observar los requisitos para la interceptaci6n y el derecho de la
privacidad que son derechos a mantener la intimidad de nuestras
comunicaciones, no a la libre expresi6n de 6stas sino a su cardcter
de reserva personal.

Entendi6ndose por Privacidad, segrin el concepto de
Hamlet Hermman, como "el derecho que tienen los ciudadanos a

salvaguardar su intimidad especialmente en relaci6n con los datos
relativos a sus respectivas personas y que, por diversas razones
pueden estar en posesi6n de organismos pfblicos o privados".r

Una definici6n certera y precisa del significado de
privacidad, ya que ser6 realmente privada en Ia menor medida de
intervenciones e influencias de otros en ella.

Notando que el progresivo desarrollo de las t6cnicas
informdticas de recogida, almacenamiento y acceso a los datos
actualmente constituye uno de los pilares del desarrollo social,
econ6mico y cultural de las sociedades modemas se ha buscado
una forma de control de los mismos a nivel internacional.

Los tratados internacionales son una fuente de vital
importancia en Ia creaci6n de normas de derecho, se nos hace
imprescindible, citar la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos del 10 de diciembre de i948, ratificada por nuesrro

l Hemman Hamlet. La Privacidad Ciudadana en Peligro, P6gina 1.
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Congreso Nacional, el cual establece en su Articulo 12 que: "Nadie
ser6 objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio, o su correspondencia, a su ataques a su honra o a su

reputaci6n. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la ley
contra tales injerencias o ataques".

En este artfculo, se ve esbozado nuevamente, el derecho
de toda persona a la privacidad, pero tambi6n, enfadza el aspecto
del derecho a la protecci6n de la violaci6n a ese derecho de parte
de la ley, la cual atribuir6 el cardcter de "legal" a aquellas
interceptaciones resultantes de una previa autorizaci6n judicial.

Ademds del anterior tratado, Reptiblica Dominicana
tambi6n es asignataria de la Convenci6n Americana de Derechos
Humanos del 1969, ratificada en 1978, cuyo articulo 11 consagra
lo siguiente:

. El derecho de toda persona a ser respetada en su honra
y al reconocimiento de su dignidad;

.La prohibici6n de las injerencias arbitrarias o abusivas
en la vida privada de las personas; y,

. La protecci6n legal deblda a toda persona contra tales
injerencias o ataques.

Ambos tratados consagran claramente los principios de
la Privacidad y de la Legalidad como hemos citado anteriormente,
entendi6ndose por esto que no da margen a la desprotecci6n de
los mismos dentro de su letra y espfritu. Por 1o cual nuestro pa(s,

al haber ratificado los mismos, queda inmediatamente en el deber
de proporcionar, salvaguardar y proteger esos derechos a cada
ciudadano, 1o cual seria la correcta manifestaci6n de la Tirtela

Judicial del Estado.

De la propiedad intelectual

De igual modo, en la Declaraci6n sobre el Comercio
Electr6nico Mundial adoptada por la Segunda Conferencia
Ministerial (Ginebra), celebrada el 20 de mayo de 1998, se instaba
al Consejo General de la OMC para establecer un programa de
trabajo para examinar todas las cuestiones relacionadas con el
comercio electr6nico mundial.

Dentro de estos aspectos se trata una nueva esfera del
comercio a nivel internacional, relativas a las mercancfas que
atraviesan las fronteras por medios electr6nicos, como la compra
en linea a trav6s del Internet.

En t6rminos generales, no es solamente Ia existencia de
los medios electr6nicos como tales, es la producci5n, publicidad,
venta y distribuci6n de productos a trav6s de estos medios.

Los ejemplos m6s evidentes de productos distribuidos
electr6nicamente son los libros, mrisica y videos transmitidos a

trav6s de lineas telefbnicas o de Internet que, por medio de su

interconexi6n, pueden sufrir consecuencias de las interceptaciones
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Es por 1o que numerosos instrumentos del Derecho
Internacional han adoptado dentro de sus preceptos esenciales el
de la protecci6n y privacidad de la intimidad individual, como
una necesidad de todos, en cualquier rinc6n del escenario
internacional.
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de las mismas, de mriltiples maneras como por robo de contraseflas
de correos electr6nicos personales y mediante el acceso a cuenta
personal interceptar comunicaciones almacenadas en 6sta.

En el Acuerdo se exponen con cierto detalle sobre c6mo
deben ser los procedimientos de observancia, con inclusi6n de
normas para la obtenci6n de pruebas, medidas provisionales,
mandamientos judiciales, indemnizaci6n de daflos y otras
sanciones. Se dice que los tribunales deben estar facultados para
ordenar, en determinadas condiciones, la eliminaci6n o
destrucciones de las mercancias piratas o falsificadas.

Como vemos, el escenario intemacional ha sido uno de
los motores y pilares esenciales en el engranaje de la preservaci6n
del derecho a la privacidad y su prorecci6n en los diferenres paises,

respetando la soberan(a estatal de cada cual.

En conclusi6n, lo que se quiere enfatizar es que una vez
protegidos los principios de Legalidad y Privacidad, el Estado
estaria en6rgicamente aplicando I a Tirtela Judicial Efectiva,
precepto de cardcter constitucional y pilar esencial de la
institucionalidad en nuestra sociedad, asi como el establecimiento
de un verdadero Estado de Derecho, que es una de nuestras
necesidades inminentes en la actualidad. Esto permitirS una
situaci6n fructifera para la aplicaci6n del reglamento 7043 de la
Suprema Corte de Justicia sobre la Autorizaci6n Judicial para la
Mgilancia e Interceptaci6n Electr6nica de Comunicaciones, e

impulsar con mayor fuerza la necesidad autorizaci6n judicial previa.

Esperamos que con la concepci6n de esta trascendental
normativa, se eliminen de raiz las tantas violaciones al derecho
de privacidad e intimidad. Se terminen de una vez y por todas las

intervenciones particulares y antojadizas de las comunicaciones
privadas, ya sea por parte del Estado, as( como por empresas
privadas, al servicio de clientes muy especiales.

Con lo que terminar6n los chantajes y extorsiones a

cambio del contenido de esas interceptaciones y cada dominicano
se sentird m6s motivado a utilizar los servicios de telefonia
nacionales, se sentir6 mds garantizado en la objetividad en dichos
servicios, as( como tambi6n se sentir6 mes seguro de simplemente,
comunicarse.

Para darle paso a una comunicaci6n libre y protegida
por la legalidad, debemos hacer valer nuestros derechos mediante
las acciones judiciales que disponemos como medio de concretizar

esos derechos, y hacer valer nuestra m6s efusiva voz para

comunicar justicia y respecto, sin miedo a ser interceptados.
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Mujer con palomas, 61eo sobre tela, 24 x I0
LICENCIADO SANTIAGO NUNEZ

Cuento ganador del Primer Certamen Literario para Docentes 2005

No s6 por qu6 a la gerente se le ocurri6 sacarme de su

oficina y ponerme en esta pared para darle mi lugar precisamente
a un Paisaje. A prop6sito, lo de poner un Paisaje me ha dado
mucho que pensar, qu6 s6 yo, se me ocurre que tambi6n hubiera
preferido cualquier Naturaleza Muerta, algrin Framboydn o una
tela de esas a las que m6s bien parece que por casualidad le ha
cafdo pintura encima y luego pasan las muy descaradas por obras
artisticas,.. y no hablo asf, cr6anme, porque en mi caso tuviera
que esperar pacientemente "siglos", al tiempo que ve(a c6mo ellos

salian primero de la galeria, trag6ndome a los coleccionistas
diciendo maravillas sobre texturas y colores mientras s61o me

dedicaban esas miradas de las que nunca estuve segura de si

miraban realmente; no, no 1o digo por eso, lo digo porque, vamos
a ver, 2qu6 pueden sentir o padecer un Paisaje, o un Bodeg6n?
Nunca se ver6 que un Framboy6n o una Marina moleste a nadie,
estardn siempre ahf, aferrados a su pared con cara de si te he visto
no me acuerdo y aun despu6s de que hayan apagado las luces y
cerrado las puertas seguirdn con su misma cara de indiferencia,
en cambio, con nosotras no pasard lo mismo, y mucho menos

cuando te han puesto unos ojos y orejas enormes, como en mi
caso (c6mo odiaba las maneras en que El se complacia con los

c(rculos, dale que dale...), unos ojos y orejas, se lo aseguro, que

han deseado ser s61o puntos, o pegotes ciegos y sordos de 61eo o
de cualquier aceite... por eso digo, 1o cual es s6lo una sospecha,
que ella de todas maneras hubiera preferido cambiarme por
cualquier otra cosa, siempre y cuando no fuera una de nosotras,
asisea la misma Mona en persona, porque me imagino que acabard

siendo insoportable tener todo el dia siempre unos ojos estacados

encima de una, y arin cuando te des vuelta seguir sinti6ndolos
pegados a la nuca, pendientes de tu m6s minimo movimiento,

Hace un momento habl6 sobre los repentinos deseos que

me entran de anularme los ojos, las orejas, pero no vayan a creer
que es s61o a causa de suponerlos culpables de mi traslado, no, se

equivocar(an, es m5s que nada por todo 1o que he tenido que ver
y escuchar desde aqui, aunque es inevitable ya que estoy instalada
en el mismo centro de la recepci6n, y por lo tanto domino,
pr6cticamente, todo el departamento, miren si no: Alrededor de
todo este espacio que funciona como recibidor se encuentran casi

todas las pequeflas oficinas, justamente detrds de m( est6 la
Susodicha (con todo y su paisaje), a mi izquierda, la de Pr6stamos

Hipotecarios, junto a ella estd la de An6lisis de Cr6ditos, luego la
de Servicio al Cliente y frente a mf hay un pasillo que conduce al

almac6n, a una pequefla cocina y al baflo... y si tuviera que

contarle, ademds, del diario vivir de esta oficina, ser(a muy fdcil,
s61o tendria que decirle lo que ocurre en un dia y luego seflalar

que asi tambi6n al otro dia, y les juro que, salvo alguna noticia de

renuncia o cancelaci6n o aumento, es poca la novedad que altera
el diario transcurrir de mi entomo, y cr6anme, no es por otra cosa

que he llegado a pensar, los dfas en que me pongo algo ir6nica,
que de tener raz6n Dante en aquello del infierno lleno de circulos,
esta oficina puede ser un recomendable centro de entrenamiento...
un vistoso letrero a116 afuera que diga "entr6nese en los circulos
mientras produce dinero" seria mil veces mds exacto que la sobria
placa de bronce que dice Departamento de Pr6stamo. Bueno, en
plan de contarle 1o que pasa aqu( todos los dias, podria seguir con
las comparaciones y decir que esta gente llega todos los dias a las

nueve, igual que actores de una temporada teatral interminable,
se disponen a representar la funci6n "La Oficina", fruy
disciplinadamente, y con toda la apatia que debe provocar un
papel representado mil veces, (claro, yo no me creo que esto sea

teatro, representaci6n ni nada de eso, adem6s, iqu6 sentido tendria
una funci6n teatral sin priblico, sin espectador...?), les decfa que

llegan aqui, de lunes a s6bado, toman caf6, comentan algunas

boberfas (casi siempre sobre los sucesos de una telenovela que a

mi me da la impresi6n de que es infinita), luego empieza a

levantarse una ola de ruidos, tecleteos, timbrazos, y la chica con
sus tel6fonos que repite como loca "ella no est5, vuelva maflana,
est6 para la firma, no seflor, 1o sentimos, su solicitud fue rechazada".

Y es asi como se trazala perfecci6n del circulo: de nueve a cinco,
de lunes a sdbado, de manera que no seria gran cosa 1o que tendria
que contarles sobre la rutina de esta oficina, pero, no es de esto

sobre 1o que quiero abundar, es mds bien acerca de lo que ocurre
al fondo del pasillo, o, m6s exactamente, de 1o que ocurre al fondo
del pasillo con los empleados, los veia c6mo se retiraban a las

cinco, recogiendo sus cosas, apagando las luces y diciendo hasta
maflana, me fijaba muy bien c6mo cerraban con llave cuando el
riltimo de ellos se marchaba y ya s61o quedaba ese silencio
congelado de un sal6n al que de golpe le sacan todos los muebles,

sin embargo, a pesar de haberlos visto, en realidad algunos no
salian o no han salido nunca para nada, y yo cre(a que los ve(a

salir, pero repito que no es asi, o en cualquier caso, no se marchan
completamente, esa primera vez, cuando escuch6 que empezaban

a hablar allS al fondo, pens6 que algrin trabajo extra tal vez los

reten(an lpero, con las luces apagadas?, la estas horas de la noche?,

lestar6n tramando algo a escondidas de la jefa o s6lo se trata de

una broma? pero, lcontra qui6n?, sin embargo, no tard6 en darme
cuenta de que cualquier respuesta era absurda, que no podia ser,

a pesar de sentirlos moverse y escucharlos con cierta claridad,
casi siempre se oyen gritos, risas sueltas y hasta algrin suspiro,

como de alguien que llorara y al mismo tiempo se tapara la boca,

o se la taparan, que s6 yo, luego verlos al otro dfa c6mo llegan
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muy indiferentes a todo eso, y a mf me parece como si disimularan
la risa, o fingieran no darse por enterados, como si esas voces no
les pertenecieran, yo incluso la primera vez que los vi llegar me
dije que hab(a tenido raz6n, que efectivamente se habian ido,
pero, qu6 raz6n ni qu6 nada... bueno, y asi ha sido desde
entonces, pero ya se sabe c6mo lo imposible se va aceptando de
pura costumbre; lo puedes tener ahi, en tus propias narices y
llega un dia en que es tan normal, tan parte de un c(rculo chato
y jodidamente redondo.

Empezaron a hablar bien entrada la noche, esta vez era
diferente a otras en que s6lo se escuchaba esa especie de
cuchicheo conspiratorio, ahora discut(an en voz alta, se

reprochaban cosas, sus voces se confundfan a veces con los
timbrazos hasta ser imposible entenderles nada, aunque a decir
verdad, muchas palabras me llegaron bastante claras.

-"Y td iqu6 le has dicho sobre esol"
-"iC6mo?"
-"iQu6 le has dicho? lTri no has hablado con Ricardo sobre eso?

Quiero decir, de buscar una soluci6n, de buscar ayuda, algo."
-"No. No es tan fdcil, Javier, una no sabe como plantearle ese

tipo de problema a un hombre. Siempre se est6n tomando la
cosa como una maldita ofensa."
-'Y t6, Thti, llo has hechol"
-"iYo? Yo la rinica cosa clara que s6 decirle a Rafa es que se vaya
al dlablo. Aunque si, hace tiempo que estoy loca por decirle
unas cuantas cosas bien dichas. Pero tal vez Miriam tenga raz6n,
no es tan fdcil como se cree. El otro dfa lo encontr6 en la tefiaza
a oscuras tirado en un mueble, tomando tragos, pensando en
sabr6 Dios qu6; yo me qued6 en silencio cerca de ahi sin hacerme
notar y me di cuenta de pronto en la ruina en que se estd
convirtiendo ese hombre. Estd viejo."
-"Asf est6 Ricardo. Gordo como un cerdo, con esa panza.
Imaginense ademds gordo..."
-"No s6. A mi me parece, Miriam, que en tu caso tri tienes
mucha culpa. Ustedes me han dicho que yo he sido un poco
cobarde y me gasto mi vida en esta mentira, pero yo pienso que
lo tuyo es mds fdcil de resolver, yo no estuviera aguantando ese

tipo de vaina, hace mucho que le hubiera buscado una soluci6n,
cualquiera, pero le hubiera buscado una soluci6n."
-"iQu6 tri dices? lY tri crees realmente que es poco 1o que yo he
tenido que aguantar? Durante casi veinte afios, 2me oyes? Casi
veinte afios, vivir como si nada pasara, cuando en realidad me
estd pasando de todo. No. Tri estes muy equivocado, Jorge, ni
de cerca se puede esto comparar con lo tuyo."
-"No es que yo me est6 comparando contigo, Miriam, ni mucho
menos, simplemente he dicho que la diferencia de lo mio con tu
caso es que tri tambi6n eres culpable."
-"iCulpablel Coflo, pero que f6cil tri 1o pones, muchacho."
-"Es que yo no puedo verlo de otra manera, tf me excusas. iTf
te imaginas? Pasarse todo ese tiempo esperando que ya sea tarde,
ech6ndole la culpa a 61, mirar como ya no son cinco sino veinte,
para cuando ya no quepa m6s odio reventar como una guan6bana
y al final te dren a un hoyo del que antes de nueve d(as ya todo
el mundo se habr6 olvidado. Oy.*" bien, ahi es adonde ir6 a

parar tu sacrificio, a un hoyo."
-"El no entiende. Y yo, lo entiendo a 61. Yo s6 que es duro para
ti, vivir casi todo el tiempo como el que no eres. Pero al mismo
tiempo tri estds muy libre, Jorge, no tienes ningfn compromiso,
tri no sabes 1o que es ademds tener gente que dependa de ti..."
-"Sf, Mirian, pero.., creo yo, Jorge lo que te quiere decir es que
tri pudiste, o qu6 digo, puedes cambiar tu situaci6n. En cambio
61, es diferente, es as( y ique se le va a hacer?, el problema son
los demds, tri muy bien que lo sabes. Cuando yo hice 1o m(o a
mi no me import6 lo que podrfa sufrir Rafael, tenia muchos
motivos para no sentir remordimientos y ahi mismo, en el
momento en que 1o estuve haciendo, me decia cada una de las
cosas que 6l me hizo y yo sent(a como si estuviera haciendo
justicia. iQu6 diablosl El se lo habia ganado, me di1e. Lo que a

mf luego me dio coraje y mucho miedo, no te 10 voy a negar,
eran los demds, esa vaina jode, yo comprendo a Jorge, eso de
que te seflalen y hablen detrds de ti, jode. A ti no. Jorge tiene
raz6n, a ti nadie te va a seflalar si haces 1o que tenias que hacer
hace tiempo."
-"Thti, ya eso es muy dificil, y mucho m6s con seres inocentes, y
ellos si es verdad que no han tenido culpa de nada..."
-"iYa por Dios!" Ustedes me tienen harta con tanta culpa. Thti,
lo que Mirian debi6 hacer hace mucho tiempo es meterse en
una religi6n o en una secta de esas. Ustedes ver6n c6mo se

encuentra con miles como ella, que en lugar de lamentarse todo
el d(a, van a misa o a algtin culto y sufren en silencio su dolor
inconfesable... porque eso si que no, no le dirdn jam6s, ni siquiera
al Padre, por m6s Ave Mar(a, que desde hace ya tal tiempo no
llegan al cielo con su marido. Estar6n siempre ahi sentaditas,
ofrend6ndoles a Dios sus carencias y sinti6ndose casi santas.
En serio, eso es lo que Miriam debe hacer. Claro, siempre estard
la otra alternativa, la diab6lica, digo yo. Aquf hace mucho que
hay algunas tiendas que los venden, no hay que mandarlos a

buscar fuera, como antes muri6ndose una de vergrienza con
alguna prima de confianza. Yo me compr6 uno en diciembre
que cost6 menos de mil pesos."
-"Y tri lo que deberias es buscarte un psiquiatra, iTri no crees?

O tri crees que es muy brillante, muy liberada tu vida. Yo prefiero
esto mil veces a lo tuyo. lQu6 dijiste tri la otra noche? lC6mo
fue? iFue Teresa la que dijo que a veces siente que va a volverse
loca con su vida, que se reduce a venir de su casa a esta oficina
y de esta oficina a su casai"
-"No empiecen ustedes otravez. Tri dices, Miriam, que yo estoy
muy libre y que no tengo a nadie que dependa de mi, sin embargo,
no sabes cudnto yo anhelo tener algo de eso, aunque sea algo.
iOh Diosl Yo serfa capaz de darlo todo. Tri no sabes lo que yo
daria por nacer de nuevo, pero como debi6 ser, y esperar todos
los dias a mi hombre en la puerta de nuestra casa, llena de niflos,
bien arreglada, con un vestido hermoso y llena de maquillaje y
la comida puesta...r'
-"Dorian Grey de cocinera. iJa!"
."2Qu6?"

-"Jorge por el amor de Dios, pero mira las vidas de estas niflas,
lTli no las estds viendol A veces pienso que a 1o mds que han
llegado las pobrecitas con sus vidas de casadas es a una especie
de secuestro domiciliario. Coflo, no me vengas tri ahora con
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ilusiones de jamonas, por lo que tri mds quieras."
-"De jamonas yo s6 que tri debes saber mucho."
-"Se me importa lo que tri digas, se me importa 1o que la gente
diga, que si soy jamona, que si soy pdjara o que no encuentro
hombre. La gente puede decir 1o que le d6 su gana y yo como
quiera sigo comiendo. Mejor sola que mal acompaflada. Lo que
yo no haria es 1o que hacen ustedes, mds pendientes de lo que
piense la gente de su vida que de vivirla."
-"De mi casa a la oficina, de la oficina a mi casa, de mi ca..."
-"D6jame hablar. Thti dijo que eso jode, pero no es m5s jodido
vivir eso que ustedes viven... o que vivimos, okey, ya con esto
nos basta. No me hablen que si de aguantarme o de si de
esperarme los casi veinte aflos de Miriam, 1o que nosotros
debemos hacer, en vez de estar aqui lloriqueando todas las
noches, es mandarlos a todos al diablo."
-"Pero, imandar al diablo a qui6n, Teresa? lYo al imb6cil de
Ricardo, Tati al infeliz de Rafael, Jorge a la opini6n pfblica? ly
tri a qui6n? Dime. 6yeme, ni siquiera tienes que gastarte tu
dinero con un psiquiatra, le puedes escribir a Nancy: "Querida
Nancy..." iQu6 palabras fueron las que usaste, ahorita? Si, es

muy probable que a ti te pegue mucho m6s eso de secuestro
domiciliario, lFue asf, no?"
-"No hay forma, con ustedes no se puede... iMaldita sea! iiNadie
va a descolgar esos malditos tel6fonos?!

No se pudo oir ya nada con claridad, siguieron
murmurando algunas frases, con int6rvalos de largo silencio y
finalmente con ese otro silencio de siempre que no termina hasta
que de afuera alguien llega, el ruido de llaves, luego lo dem5s, y
entre ellos, tambi6n "ellos", los de las mismas voces, pero que yo
s6 que son otras, y es por saberlo que no me canso de preguntarme
1o que me pregunto: por qu6 a la gerente se Ie ocurri6 ponerme
precisamente en esta pared y no en una de esas, tan protegidas,
con cristales, a salvo de ruidos y molestias... venir en cambio a

parar aqui, a este lugar, yo, la misma que me dije muy oronda:
"bueno, comadre, de aquf pa' el Louvre", el dfa qr. El puso su

firmita a116 abajo, en una esquina.
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"Le Vrai>
SoLANGE v. TT.RNANoEZ NoBLE*

Cuento ganador de menci6n honorifica en el tercer
Certamen Literario para Estudiantes, 2005.

Alli me encontraba, en mi computadora de 20 pulgadas

de pantalla plana, tratando de comprar la comida que para maflana
necesito, porque como ya saben viene ,lThe Bunch of people",
some of which son algo annoying, como Pam. La nena de papi y
mami.

Saben mds que todo, que para tener 20 aflos de edad,

estudiar Diseflo Gr6fico, es m6s ni eso, estar en el supuesto aflo
de 7020 (que realmente creo que no es asi, pienso que tenemos
mas de 2020 aflos D.C), hay que ser un poco m6s de lo que muchos
llaman open minded. Por eso he aprendido que en esta 6poca se es

Inteligente de una rinica manera, teniendo una mente abierta y
de 1o que muy moda se ha puesto conocer la Inteligencia
Emocional, 1o que m6s admiro del hombre que amo, Sebasti6n
Verne.

Hoy estoy tratando de llevar la vida un poco mds suave;

mam6 me llama para preguntar c6mo esta Lolita, si mi yorkshire
que hace de mis dfas un poco menos solitarios. Pero vamos, si me

vas a llamar para preguntar por mi perro, es como pedirme un
boligrafo sin ni siquiera decir porfavor... not even that. No crean
que mi madre es de las que no les importa como esten sus hijos,
en realidad es de las que les cuesta admitir. En la mayorfa de los

casos es culpa del hilo(a)...porque nuestra capacidad de insistir
es extrema, Sinceramente, a mi madre le cuesta admitir que llama
para sentir que protege de mi. Recuerdo una vez, entre los aflos

2006-2008, aflos en que los Estados Unidos iba decayendo como
potencia, que yo con tan s61o 7 aflos de edad podia entender a mi
madre cuando reflexionaba sobre la situaci6n de aquellos tiempos,
sobre lo despreciable e in6dito de Bush; su ambici5n Io envolvi6
tanto que 1o llevo a una aniquilaci6n fisica. No es por nada, pero

segrin la historia, he deserved it. Mi madre siempre trat6 de
hacerme ver las cosas como eran, no me las pintaba color de rosa,
y hoy, porque antes no lo hice, le agradezco que me educara de tal
manera, a pesar de tener que soportar que muchas personas

metieran sus narices cuando les diera su gana solo para decirle
c6mo debia educarme, o educamos: es que tengo una hermana
mayor, Pen6lope y un hermano meno! Carlos. Verdaderamente
me he sentido un poco desubicada, pero es porque no puedo

compartir mis ideales en confianza, no en estos tiempos. Hay que

ser sobradamente inteligente para saber c6mo y a qui6n confiar
tus informaciones. Ya no es igual. Antes mientras m5s divulgabas
informaci6n, mejor, .sabias mas>, por 1o que era una pelea de

*Estudiante de Arquitectura.

datos, incre(blemente ridicula. Todo ha cambiado despu6s de la
lucha humana durante cientos de aflos, la tecnologia ha acoplado
todo y ya no sirve de nada tratar de competir por el saber, pues ya

las mdquinas todo lo saben, y pienso que hasta lo que muchos
seres humanos no quisieran creer, se encuentran al alcance de

todo el universo. Es tanto as( que hasta un viaje a la Luna es

posible, por s61o el 107o de tu economia; iAh si!... es asi que se

sabe como estd valorada una cosa que quieres comprar, o como se

dice ahora ad4uirir; lqui6n lo iba a pensar?, iPorcientosl... Y no
es aqui nada mds en la Tierra, tambi6n Marte, que es el rinico
planeta que ha podido habitar la raza humana y donde contrario
a todas nuestras teor(as, no exist(a vida inteligente. Ahora dicen
que hay extraterrestres en los planetas Satumo y Jripiter, incluso
en el d6cimo planeta, descubierto hace 5 aflos, el Ovius, que tiene
las mismas caracteristicas la Tierra, s6lo que totalmente virgen,
aunque en 61 habitan dinosaurios. iMe explico?...todo ha avanzado
demasiado rdpido, por Ia pesquisa que durante aflos se ha ido
expandiendo. Se dice que no puedes estudiar una carrera para
llevar a cabo un papel en la vida, debes estudiar algo para vivir a

tu manera de ver las cosas, siempre y cuando exista el respeto por
el espacio de cada quien; no existen los paises como naciones,
existen los paises como una sola naci6n. Los presidentes
generalmente se rerinen en las islas de Cuba y Rep. Dom., en el
centro del mundo. Entre esos mismos presidentes existe siempre
un cabecilla, en el caso actual, Argelio Vasallo, ciudadano de

Francia, pero criado en La India. Despu6s est6 el presidente de
Am6rica Central y el Caribe(ACC) Luciano Depradel, Am6rica
del Norte y Sur(ANS) FabiSn Luxemburgo, algo parecido a

Clinton, y los mds importantes, de Europa, (AE) el que ya
mencione Vasallo, y tambi6n, Valeria Nazan, ciudadana de Rusia,
pero criada en Jap6n y Chicago de los Estados Unidos. Hasta el
modelo politico ha cambiado y tambi6n la mentalidad social.
Sinceramente, la vida ahora es mds tranquila, aunque no deja de

ser r6pida y algo mon6tona.

Han pasado unos cuantos minutos despu6s de las 10 de
la maflana y tengo que ir a clases. Estudio, como ya saben, en
Italia, pero naci en el aflo 2000 en Espafla. La mayor parte de mi
niflez la vivi en mi naci6n natal; parte de mi adolescencia la vivi
en Marte, cuando en el 2010 ya era habitable. M6s de 2,500,000
personas de todo el planeta Tierra han emigrado, aunque no
existen las mismas facilidades en el planeta Rojo. A partir del aflo
2007 se empezaron a construir instalaciones a las necesidades

bdsicas, pero estA muy lejos de ser lo que somos como planeta
Tierra. No s6 si seguird soportando la negligencia humana.
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La Universidad de Mi15n, alli es donde todos los dias
pongo un pie de inter6s, y donde conocf a SebastiSn, Filosofo,
escritor y Astr6nomo. Cuando ingres6 a la Universidad de Mil6n,
nunca pens6 que encontraria una persona como 61, mi
complemento. Es como si los dos hubi6semos nacido bajo el mismo
arquetipo de vida. Aunque desconozco su antecedente personal,
s6 algo sobre 61. Evidentemente es un poco mayor que yo, como
unos 4 aflos mayor que yo. 56, porque es muy reconocido, que
desde pequefio se aferr6 a la literatura, la astronomfa, la filosoffa
y la historia del Arte. Su primer libro se llama .Estragos de un
viaje infinito, , que lei. Tirve la impresi6n de que con aquel libro
quiso expresar sus ideas sobre la relatividad de las cosas en La
Mda. Otro de sus libros se llama, .Le Vrai', inspirado en el planeta
de los dinosaurios.

Un dfa de fiesta nacional, me encontraba en la
Universidad y pude platicar con 61. Me arriesgu6 a ponerle
conversaci6n con miedo a ser ignorada. Le dije .lNo eres el curioso
inventor de la m6quina del tiempo?", pero, lc6mo podria
responder a tan estripida pregunta que extraje de su libro ole
vrai"? Tiat6 de creer que no me escuch6, y una vez mds, y de
forma mds clarividente, le pregunt6: . iEres Sebasti6n Verne ?, y
61, con su cara tan angelical, responde: .claro, pequefla'. En ese

momento me sent( como una nifla de 5 aflos adquiriendo una
paleta en una dulceria.

./Te conozco? ,me pregunt6, como si supiera ya qui6n
yo era.

-Debo de creer que es as(, quiero decir, estds conmigo
en la clases de Historia del Arte,, le dije un poco nerviosa.

-Ah si, pues ya, debe ser de allf que te he visto. Las clases
del profesor Lando.

.Ehh...s(..si, si, tartamudee
Me di la vuelta porque no supe que m6s decir.
En ese mismo instante, ya estaban dos chicas mds

hablando con 61, tal vez por la misma raz6n que yo, porque es un
hombre extraordinario.

Son las 12 del mediod(a y debo de entregar un informe
sobre la grlficabarroca de los aflos 1990-2000, aflos en donde yo
ni pensaba nacer.

Quince aflos despu6s conocf a mi mejor amiga en Marte,
Alina Siegman. Naci6 en Seattle, Estados Unidos, por lo que ha
sufrido mucho desprecio desde que esa naci6n cay6 como potencia.
Su familia es 100o/o norteamericana y muy humilde por cierto, la
enviaban desde muy joven a viajes, y a estudios que le costaban
una gran parte de porciento anual. Ella estaba en Marte porque
habia participado en un intercambio escolar con un amigo del
colegio. Desde que la conoci, la he considerado mi mejor amiga
en todo el universo, una demente total que no piensa 3 veces en
decirte las cosas francamente. Las dos nos apoy6bamos una de la
otra todo el tiempo, yo a pesar de estar estudiando .cosa de locos,,
siempre fui mds sosegada que Alina, asf que la combinaci6n era
perfecta para cualquiera de nuestras innovaciones. Recuerdo el
momento de ella dejar Marte para regresar a Seattle; fue muy
duro terminar con su novio Leo, porque no sabfa cudndo regresaria
despu6s de haber pasado un aflo en inrercambio. Thmbien fue
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muy duro para nosotras, ya que todavia las comunicaciones entre
Marte y Tierra no eran muy buenas: temiamos a perder el contacto.
La rinica forma de comunicaci6n era como en los viejos tiempos
de las cartas. Esper6bamos cartas todo el tiempo. As( sobrevivi6
nuestra amistad por un aflo mds, en el cual decidi visitar a mi tia
Aida, hermana de mi padre, que viv(a en Boston, Massachussets.
No era muy a gusto estar con ella. Cada vez que viaj6bamos a

donde la Tia Aida, mi hermano, mi hermana y yo teniamos que
prepararnos mentalmente, Es una persona que quiere
constantemente involucrar a los demSs en su forma de pensar y
hacer las cosas; en otras palabras somete a quien sea a lo que ella
crea conveniente, una manipuladora de primera. En fin, siempre
he estado consciente de ello aunque me haga la tonta. Aprovech6
aquel verano y le cont6 sobre mi amiga Alina, a qui6n tenia sin
ver m5s de un aflo, y que plane6bamos vernos all6 en Boston. El
problema era que por m6s dinero que su familia tuviese no pod(an
pagar un viaje dentro de los Estados Unidos. Incre(blemente, y
hasta el sol de hoy, los viajes a Marte y la Luna, son m6s baratos
que viajar dentro de los Estados Unidos, asi que me aprovech6 de
mi tia, a quien lo rinico que se Ie antojaba era que alguien fuera a

visitarla. Con gusto pag6 el boleto a6reo. Pasamos todo el verano
juntas, y mi t(a le dio una gran idea a Alina' solo faltaba un aflo
para terminar los estudios del colegio y comenzar otro ritmo de
vida. La oportunidad que se le present6 a Alina fue lo mejor que
nos pudo pasar, ya que su familia estuvo siempre interesada en
que ella conociera y estudiara todo 1o posible. Conoci a su madre,
su padre y su hermanito Preston de 5 aflos, y la confianza entre
nosotras aument6 mucho m6s. Desde ese entonces la vida fue
una aventura para nosotras, como 1o queriamos pensar en esa

6poca. Hoy en d(a, Alina estudia Publicidad y Management, y
compartimos el mismo apartamento en Italia. Del grupo de amigos
que mencionaba, quiero enfatizar algo: es un v(nculo que une a
todo tipo de persona, desde drogadictos hasta prostitutas. La droga
se hizo mas asequible para cualquiera, la cocaina es legal, y hasta
el 6xtasis, respetando reglas tan imb6ciles como: ser vendido a

personas mayores de 21 afios y con registro m6dico libre de
sobredosis; diagn6stico m6dico vigente y aprobado. Suena basrante
desquiciante, pero a consecuencia, la criminalidad es cada vez
menor. De las prostitutas, ahora se consideran hasta las que bailan
en bares para los vagabundos, hasta las que visten muy a menudo
faldas cortas, como mi amiga Dani, y de los drogadictos Freddy e
Ignacio. No tomo drogas ni soy prostituta, pero fumo, y con algo
de conciencia, porque el riesgo de muerte por fumar es mucho
m6s relevante ahora, antes era minimo en comparaci6n. Ya 11eg6

el paquete de comida que adquir( por la net, repleto de vino,
champagne, cerveza, jugo, queso y muchos disparates. Se ha
consumido tanto de 1o mismo y a veces sin necesidad, que la gente
se ha cansado y, al igual que yo, por eso le llaman disparates.

No crean que me quedo de manos cruzadas con Verne;
ayer cuando Alina y yo estdbamos de camino a la Universidad
nos enconffamos a Sebasti6n, estaba de mal humor porque su
jeepeta fue llevada al destacamento de vigilancia por viajar a una
velocidad inapropiada.

El me reconoci6 y me llz6f "ihey pequeflal,
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Alina se volte6 y dilo, "96!, Sebastidn" cagada en risa, y
yo simplemente loca por ahorcarla. Obviamente 61 se extraflo de
que una desconocida supiera su nombre, y para arreglar un poco
la situaci6n, yo respondi:

-iSf, Sebasti6n!, con una risa nerviosa.
Y alli me explic6 su problema. En mi jeep seguiamos

hablando sobre lo que habiamos dejado incompleto, las clases de

Historia del Arte. Alina siempre quiere salirse con la suya y trataba
de que 61 y yo interactudramos mds de 1o normal , y de manera
impetuosa dice: uOye, Veme, ni pienses quedarte hoy en tu casa.

Vas hoy a nuestro apartamento, reuniremos un gran grupo de
personas, con mrisica buena y bebidas". Sebastidn parecia no saber

ni qu6 decir, hasta que escuch6, "iCu6l es tu nombrel"...Entonces
le dije. Sin damos cuenta acabamos en la cafeteria tomando un

frappuccirc de Starbucks, pocas de las industrias que se salvaron
de la caida del imperio estadounidense. Estuvimos largo rato
hablando sobre m(, mi vida y mis sueflos, y cada vez mds cre(a que

todo 1o que estaba pasando era un sueflo, ya no me sentfa como
una beb6 enamorada, me sentfa como una pareja, como si ya
fu6ramos una pareja. No me equivoqu6 del todo. Lleg6 la hora de
la junta con el grupete, y 6l no falt6. Por supuesto esta vez 61 me

hablo de s(, de su vida y sus sueflos por igual. El creia que los

humanos no nos encontr6bamos solos en el universo, creia en el
tiempo, y su sueflo m5s preciado era vivir para siempre. Pasaron

varios aflos despu6s de haber pensado esa noche que no
volveriamos a ser tan cercanos, pero ahf si me equivoqu6, estamos
juntos desde hace m6s de un aflo y estoy a pocos meses de terminar
mi carrera. Alina se cas6 hace unos meses con un italiano, Gregorio
Bossini; un buen moz6n, pero algo desquiciado.

Llego el dia de mi graduaci6n, y mi madre, mi padre y mi
hermano que se encontraban en la ciudad de Espafla, viajaron
hasta Italia; mi hermana estaba en Jap6n realizando unos cursos

de tecnologia avanzada, por eso no pudo asistir. Fue el mejor d(a

de mi vida. Me gradu6 con los m6s altos honores y reconocimientos,
y Sebasti6n y mi familia por fin se conocen. Mi padre, David, qued6
encantado y hasta 1o espera ver pronto por a116, en Espafia.

Era 31 de Diciembre delai'o2023,y toda la familia estaba

reunida en mi ciudad natal, celebrando la vieja tradici6n de la
Navidad y el aflo nuevo por venir. iAhl, por cierto quisieron
cambiar de fecha del natalicio de Jesucristo, y es m6s, dir6 que

hasta la Biblia fue alterada. Ese dia era muy especial porque iba a

suceder algo fascinante en el Universo. Sebas y yo 6ramos de 1o

pocos espectadores que apreciaban el evento. Hace un tiempo
atrds escuchamos hablar que sobre el Ovius iba a estrellarse un
meteorito. Sebastidn parecia un psiquico. En uno de sus libros, el
largo y pesado libro de "Le Vrai,, describe este suceso c6mo, cu6ndo
y d6nde ocurri6, hasta sus propios efectos.

Recuerdo cuando pasaban por la pantalla, en este caso

la Televisi6n, la noticia sobre el el cr6ter; de 56 canales de noticias,
s6lo 2 le daban importancia.

Mientras mi madre cantaba sus navidades, Sebas y yo
estdbamos pendientes a las 3 horas que faltaban para el choque.

Sabiamos que iba a ser algo de suma importancia. Senti que en
ese momento 6ramos las dos fnicas personas de Marte y Tierra
que no eran ignorantes de 1o que iba a acontecer.

Ansiosamente haciamos un countdown de 10 segundos
para el suceso, mientras que mi familia estaba enjaulada contando
para el 2024. Las im6genes desde el sat6lite eran increibles,
pudimos observar como el Ovius fue alterado, como la energia
centrifuga se dispersaba lentamente dando el giro completo.
Durante todo el proceso, SebastiSn describfa todo lo que pasaba y
estaba por pasar con el Ovius. Las noticias decian que el meteorito
estarfa en llamas por unos seis meses hasta que se desintegrara.

Las cosas empezaron a tomarse un poco turbulentas, el
presidente de la Tierra, Argelio Vasallo, determin6 junto a un
Ffsico-Bi6logo-Astronomo alemdn llamado Prof. Keeter, que los
efectos de El Ovius, provocarfan el nacimiento de nuevas
mol6culas y c6lulas, por lo que muy pronto en el naceria nueva
vida. Nacerfan nuevos oc6anos, mares, arroyos, bosques.

Estdbamos a mediados del aflo, 2024, ciertamente, uno
de mis mejores aflos. SebastiSn me pide matrimonio, y no dudo ni
un segundo en dar mi respuesta, que l6gicamente fue un Sf. Nos
casamos en la capilla de Rothan, en Marte. Fue una boda muy
diferente a como la tradici6n exigfa. Ahora no se utilizan las biblias,
solo hay oraciones, y un pastor. Se utilizan cdmaras y pantallas
para que la capilla perpetfe el momento y a la hora de un divorcio,
el video se presenta ante una custodia y se quema. Lo s6, qu6
poco sensato, pero aparte de nuestro acto matrimonial, teniamos
nuestra propia manera de casarnos y ser felices.

AprovechSbamos que Sebasti6n era ciudadano franc6s,
y por ende conocia bien sobre el presidente Argelio, y que, claro,
era un escritor muy reconocido. El plan de Sebas era irnos para El
Ovius. Ya la tierra este cansada de tanto vivir, ya no existe nada
virgen, todo esta violado, y vivimos de cosas mayormente
artifi.ciales. El agua es sriper cara, por que el Mar Caspio y el Mar
Caribe est6n desapareciendo. El petr6leo ni se diga, han tenido
que ingeni6rselas para inventar otros derivados de petr6leo que

nos permitan transportamos. Somos casi un planeta comunista, y
no es por nada, pero no es bueno, es como no tener individualidad.
De modo muy secreto, s6 que un grupo de personas ir5 al Ovius,
primero para ver las condiciones y luego para ver las posibilidades
de estad(a.

Este planeta es el riltimo, entre Plut6n y Mercurio. El
orden ahora es: Mercurio- Venus.La Tierra- Marte-Jripiter.
Saturno-Urano-Neptuno- Plut6n- EI Ovius. Mercurio. Es decir,
existe un principio, pero no hay final. El infinito es diferente en
esta cuesti6n: cuando se llega a el Ovius , que es el fltimo planeta,
no se acaba alli la galaxia, sino que prosigue con Mercurio; como
todo en la vida, es un ciclo. lPero que hay m6s arriba o m5s abajo?

No s6, con sinceridad. Segrin estos conocimientos, un grupo de

astr6nomos, el presidente de ACC y ANS, parten al Ovius. No se

supo de ellos por varios meses, asi que ya deben de imaginar c6mo
estaba el mundo.

Sebas y yo viajamos a Repriblica Dominicana donde se

encontraba el presidente Vasallo, y no s6 como consigui6 una
entrevista con el cabecilla. Alli estdbamos, frente a frente al
hombre dueflo supremo de La Tierra y Marte. iComo se nos
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ocurel Dos individuos que para el no tenian ni la m6s minima
importancia.

-Pase, pase...Seflor Santiago, dice el cabecilla.
-No seflor presidente, mi nombre es Sebasti6n A. Veme

v'..
-Oh, pero claro, uno de los mejores escritores de mi

ciudad natal. Que gusto tenerlo aqui, perdone mi actitud pero es
que el estfpido de la puerta me dijo que su nombre era un tal
Santiago Arregne, consultor astr6nomo, con el cual tengo una
entrevista sobre el caso de ... excfseme estoy hablando de m6s,
cu6nteme tque se le ofrece?

.Esta bien, seflor presidente, como le decia, ella es mi
esposa, distinguida arquitecta Eva de Ad6n. Venimos aqui por el
siguiente motivo...

Creia que me iba a morir contando los segundos, mis
manos estaban fr(as y mis piemas no paraban de moverse. Sebasti6n
logr6 que el presidente le contara todo 1o que pasaba con el proceso
de El Ovius, y 1o logr6 solamenre con hablar sobre su libro "Le
Vrair'.

Tirve que salir de aquella sala por un momento, ya me
tem(a lo que iba a ocurrir, y estaba algo asustada a decir verdad.
Escuch6 cuando Vasallo habl6 sobre la necesidad de sacrificar
parte de la humanidad, ya que el planeta Tierra estaba, como
habiamos dicho, desgastado, pobre, infeliz y cansado, y que al
encontrar el Ovius totalmente virgen, con restos de dinosaurios,
con agua pura y limpia que parece interminable, tierra fresca y
sana, y todo totalmente verde, era necesario que emigraran seres
sencillos y pensantes.

No podia creer 1o que estaba escuchando, el Planeta
Tierra indiscutiblemente iba a desaparecer pronto. Cuando
Sebastidn y el cabecilla salen de la sala, se despiden y hasta con
seflas terminan su conversaci6n. Sebas querfa que dejara todo de
un lado, y que me arriesgara a empezar otra vez. Despu6s de todo,
era asi, 6ramos de otro planeta. Yo era Eva de Ad6n y el Sebasti6n
Ad6n Veme, nos encontrabamos en el Ovius, al cual quisimos
llamar La Tierra, y junto a nuestro gran libro .Le Vrai,. Entendi
que todo era un ciclo. Marte no tard6 en desaparecer como un
planeta habitable, se qued6 como 10 encontramos en un principio,
con agua y con oxigeno; de La Tierra poco a poco emigraban
personas, pero en ningrin momento lo hicieron mi madre y mi
padre, ellos decian que ya su vida se encontraba alli. Mi hermano
Carlos y mi hermana Pen6lope decidieron mudarse un par de aflos
despu6s, en busca de cero contaminaci6n, La poca vida que restaba
en la Tierra se debia a la contaminaci6n, que destruy6 casi por
completo la capa de Ozono. Muchos aflos despu6s, se entendi6
el porque se crey6 de que en Marte existi6 vida alguna vez, y el
porqu6 de muchas cosas que s6lo llevan a un mismo ciclo.

Asi fue escrito en "le Vrai,: Ellos fueron enviados con el
fin de dar vida al ciclo una nueva vez.

,CIENCA\CULTURA
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El 6rbol de la vida
DOCTOR. ]IMMY BARRANCO

Poema ganador del Primer Certamen Literario para Docentes de 2005

POETUA

I
Contemplando la hermosura
de mi tierra quisqueyana

veo un cinto que engalana
su delicada cintura;
es alma de la cultura
y un simbolo tropical:
a la vereda del mar
se yerguen los cocotales
vig(as de nuestros mares

un regalo celestial.

II
Ese drbol nos da comida
agua, madera y lefla;
con su ejemplo nos ensefla

a compartir en la vida
y a cualquiera que le pida

le da siempre 1o mejor
sin importar su color;
sea reina o cenicienta
a todos 6l alimenta
y les brinda protecci6n.

III
En SamanS, S6nchez, Nagua
y en Sabana de la Mar
se ven los niflos jugar

en cualquier corriente de agua

como tambi6n en la playa

con sus barquitos veleros;
nacidos del cocotero
que le brinda su madera
en verano, en primavera

en otoflo y en inviemo.

IV
veo maestros y artesanos

de muy pobre condici6n
plasmando su inspiraci6n
en este 6rbol sagrado.

Veo el fruto de sus manos,

unos tipicos viejitos
que al fumar sus cachimbitos
han despertado en mi mente

un recuerdo permanente:

la imagen de mi abuelito.

Su fruto es muy sabroso

un exquisito manjar
donde puedes encontrar
azricares deliciosos;
un mundo maravilloso
de agua y electrolitos.
Y por si fuera poquito
tiene grasa y proteinas

tambi6n muchas vitaminas
fibra y aceite bendito.

VI
En los Vedas milenarios
el coco es "arbol del cielo"
pues trae paz y consuelo
a los correligionarios.
Cual preciado relicario
el coco es fruta sagrada;

y a la madre embarazada
que tenga la tez obscura

le da una hermosa criatura
de piel limpida y blanqueada.

VII
Mas si un dfa una morena
casada con un negrito
diera a luz un jaba(to

morirfa de la pena;
pues su barrio la condena
al castigo del infi.emo;
Murmurando: - lEso es un cuernol
No sabiendo que tomaba
cuando estaba embarazada

agiiita de coco tierno.

VIII
En los amerindios Kuna
hay poca gente hipertensa;
esta tribu se alimenta
de coco y mucha verdura
que tienen como las uvas

flavonoides naturales;

protectores de los males

que engendra la hipertensi6n
liberando al coraz6n
de las cardiovasculares.

IX
En lugares muy remotos
echan a las baterias
un transmisor de energia
llamado agua de coco.

Excelente y cuesta poco

un producto natural;
una soluci6n de sal

que rescata al conductor
llevdndole a su motor
la fuerza para arrancar.

X
Tambi6n esta agua bendita
es bebida energizante
un magnf{ico hidratante
para cualquier deportista.
Tenerla siempre a la vista
es una idea excelente
ya que es buena y eficiente
cuando hay deshidrataci6n
por diarrea o marat6n
IEs la bebida de siemprel.

XI
El fruto seco rallado
libera leche de coco
y muchos platos sabrosos

con ella son preparados,

el m6s comrin es pescado

tambi6n el arcoz con coco;
y una salsa que es el mojo
hecha a base de verduras
!Dame un chin de esa ricura.
...mi amor, no me dejes cojol

XII
La pichicha es un conc6n
formado al quemar la leche
es un t(pico escabeche
que tiene un sabor dulz6n.
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Es tremenda tentaci6n
para el hombre que la prueba;
hambriento siempre se queda
cual n6ufrago navegante
que en los mares de su amante
sediento su amor espera.

XIII
El coco es remedio antiguo
usado para curar
la acidez estomacal
y el desorden digestivo.
Con aceite de ricino
es antiparasitario;
y en trastornos urinarios
el agua de coco es buena
pues elimina el edema
prolongando el calendario.

XIV
Sus 6leos vivi{icantes
le dan vida al desnutrido;
y el anciano desvalido
de su lecho se levanta;
sus males muy pronto espanta
si toma aceite de coco.
Lentamente, poco a poco
gana fuerza el abuelito
se endereza, da un brinquito
- lSe estard volviendo loco?.

XV
- Escricheme bien, marchante
mi abuelo no pierde el tino
tampoco ha tomado vino
ni bebida semejante.
Esa fuerza energizante
la da el aceite de coco;
si quiere, t6mese un poco
tres cucharadas al d(a
1270 calor(as...l
lQu6 te parece, mi locol.

- iHas oido la expresi6n:
"Far, forry female"?
Si sabes, ven, corre y dime
su correcta traducci6n.
-Aqui est6 la soluci6n:
"Mujer, gorda y cuarentona'l
-lAciertas de una intentonal
!Eres muy inteligentel
Entonces, dile a la gente
de qu6 sufre esa persona

XVII
- Su vesicula fracasa
produce muy poca hiel;

y mucho le ha de doler
si se atreve a comer grasa.

Con el coco, esto no pasa

su grasa no es tan compleja;
con ella nadie se queja
pues bilis no necesita;
ya sabe viajar solita
y ninguna molestia deja.

XVIII
Este aceite es nutritivo
y de fdcil absorci6n;
aunque no haya secreci6n
de los jugos digestivos.
No forma parte del quilo
como las otras grasitas;
ya que primero visita
al higado con placer
usando al amanecer
la Porta como autopista.

XIX
Y al llegar a los tejidos
se oxida muy f6cilmente;
es un mdgico nutriente
para el niflo desnutrido
usado como aditivo
de la leche y de las viandas;
consumido en las tres tandas
y no esporddicamente
muy pronto podrrl el paciente
soltar sus males en banda.

XX
El coco es remedio antiguo
usado en las quemaduras
pues sirve de cobertura
protegiendo los tejidos;
deteniendo a los bandidos
que contaminan la piel.
No hay amigo como 61

me nutre, alimenta y sana;
conmigo cada maflana
camina mi pana fiel.

XXI
Llora triste el cocotal
sobre la faz de la tierra
por los heridos de guerra
veo sus l6grimas brotar;
y cual suero en manantial
llena en s61o diez segundos
las venas del moribundo
las arcas del coraz6n;
manteniendo su presi6n
le da vida en este mundo.

URA
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Exordio

Como alguna vez dij6rase de la ciudad de La Vega, Tirano
Banderas es un libro "de primeras cosas". Es la primera novela que
publica Ram6n del Valle Incl6n, a la edad de 60 aflos, lo que de

inmediato permite colegir que se trata de un libro maduro,
reflexivo,.,concebido en el "sosiego" de un ciclo vital que viene
en descenso. Es el primer ensayo del esperpento en la narrativa
contemporSnea, fen6meno que marc6 un hito y revolucion6 por
completo los paftones de diseflo para personajes y tramas. Es la
primera novela sobre el dictador americano, temdtica que en 1o

adelante se hizo recurrente y se produjeron verdaderas celebridades

como "El seflor presidente" (1946), "Yo, el supremo" (1974) y "El
otoffo del patriarca" (1975).

A prop5sito de esto 61timo, llama sobremanera la
atenci6n que fuera un autor europeo quien diera el primer paso y
dejara trillado el camino, sinti6ndose seducido por la idea de

desentraflar los intr(ngulis y hacer todo un anecdotario sobre los

regfmenes de fuerza que fueron una constante en la mayorfa de

las naciones latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XIX.
Y de que formal!

Fundamentalmente la obra se nutre de la experiencia
del "Porfiriato" en M6xico, pero tambi6n hay mucho de otros
esquemas dictatoriales de la 6poca, 1o cual es un claro indicador
de 1o bien que lleg5 a conocer del Valle Incldn la realidad de

nuestros pais y la cuota de responsabilidad que en ello se atribuye
a Espa6.a y a las politicas de su colonizaci6n.

Hay en el libro mucho de la pesadumbre y el pesimismo
que se apoder6 de la llamada "Generaci6n del 98" frente a la derrota
de la Madre Patria en la guerra Hispano-Americana (1898) V la
p6rdida de sus riltimas posesiones de ultramar. Situaci6n parecida

a la que se viviera en los afios que inmediatamente siguieron al
desastre de la armada invencible. Sin embargo, no es un realismo
seco, desgarrante, sino m6s bien desolado, extravagante... con el
peso de la cavilaci6n profunda y el dolor de un hijo que ve frustrado
el sueflo de sus mayores.

ENSAYO

En la repriblica ficticia de "Santa Fe de Tierra Firme",
Ram6n del Valle Incl5n desarrolla el meollo de su novela: la tirania
del General Santos Banderas, un hombre siniestro, de personalidad
enigmdtica en que confluyen rasgos y chascadillos de los mds

c6lebres dictadores americanos del siglo XIX: Gaspar Rodr(guez

de Francia, ]uan Manuel de Rosas, Porfirio Diaz, erc., todos
trasuntos en este espantajo, que sirve de eje al inicio de una gran
revoluci6n en el quehacer literario de la 6poca. La obra es difundida
en 1926.

La tesis que trabaja del Valle Incl6n en Tirano Banderas,
primera novela en que se abordan las entretelas de las tiranias
americanas, gira en torno al fracaso de los modelos dictatoriales
que se produjeron de este lado del mundo como resultado del
caudillismo y del saqueo de los reg(menes colonialistas, y alrededor
del oscurantismo en que precisamente esos regimenes sumieron
al pueblo. Para sustentarla echa de lado los valores est6ticos
generalmente aceptados y en forma desafiante asume una nueva
t6cnica, un estilo sui generis: el esperpento, que 1o convierte,
insospechadamente, en un verdadero revolucionario. El mismo
consider6 que con esta novela iniciaba en su brisqueda del ideal
artistico, una etapa nueva y definitiva.

El esperpento da lugar a un sub.g6nero en el 6mbito
narrativo contempor6neo, en que "vali6ndose (el autor) de rasgos

grotescos y absurdos, de un lenguaje familiar y cinico, deforma la
realidad y pone de relieve la tragedia de la vida".l Tirano Banderas

es la obra con que justamente se inaugura esta novedosa t6cnica,
visionaria en su conjunto y de referencia obligada para la
comprensi6n del prodigio conocido como "Generaci6n del 98" en
la Literatura Espafla.

La sustentaci6n de la tesis desenvuelta en el asunto del
libre, se hace tras un gui6n de organizaci6n envidiable, sin
precedentes. Salvadas las particularidades de estilo, excusables
por corresponderse con el g6nero esperp6ntico, pocas obras han
descrito con trazos mds v(vidos 1o ef(mero del poder, la

Ram6n del Valle Incl6n y su visi6n esperp6ntica
de la dictadura americana del siglo XIX

EDYNSON ALARCON POLANCO

Ensayo ganador del Primer Certamen Literario para Docentes de 2005

El asunto del libro
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inexorabilidad del paso del tiempo y el costo social del despotismo
en las repriblicas americanas de la post-independencia, asi como
la forma en que un hombre, un caudillo, terminara convirti6ndose
en amo y seflor de la situaci6n.

"Tirano Banderas encarna la tipificaci6n del dictador
hispanoamericano. Es desp6tico, cruel, solitario, y no vacila en
recurrir al crimen para hacer cumplir sus designios. Temido por
los indios, odiado por los criollos y criticado por los extranjeros.
Carece de expresi6n humana personal: su rostro es tan s61o una
m6scara"2 y tras ella, en un momento dado, afladimos nosotros,
pudiera estar la figura de Juan Manuel de Rosas, Rodriguez de
Francia, Mariano Melgarejo o Porfirio D(az.

El esperpento

Si por algo se caracterizan los personajes de la ffadici6n
esperp6ntica de Valle Incl5n es por el distanciamiento del autor
de las criaturas de su propia creaci6n, las cuales parecen cobrar
autonomia existencial, albedrfo, quedando el narrador, de su lado,
en entera libertad de exponer su percepci6n deshumanizada del
mundo en que vive, rechazando de paso cualquier interpretaci6n
emotiva o racional. Lo que pretende, en resumen, no es una
perspectiva realista, sino mds bien est6tica, de sus caracteres y
personajes.

Como pauta procedimental o patr6n estilistico, el
esperpento sublima 1o feo o 1o rid(culo, rompe el equilibrio de las
formas humanas imbuido de claras influencias pict6ricas y de la
vanguardia post-modernista; exagera las fisonomias y hace de los
personajes verdaderos fantoches y peleles, mdscaras de gestos
ampulosos que reflejan todo lo grotesco de la fauna de la vida. Se
mezclan ca6ticamente las tonalidades de Ia naturaleza y se propicia
una verdadera sdtira del sentido racional del hombre, parodiando,
en fin, al mundo entero.

En su vehemente particularidad, la metodologia
esperp6ntica resulta soberbia. Es asombrosa en su excentricidad,
en su extravagancia. No tiene precedentes en el mundo de las
artes literarias. "Cruel por las claras alusiones a la realidad espaflola
y americana, pero perfecta en su coherencia interna"3, en la
estructura sim6trica que evidencia. No es de extraflar que nuestro
autor, con el orgullo de un padre ante la criatura reci6n nacida,
exclamara alguna vez: "Lo que he escrito antes de 'Tirano
Banderas'es musiquilla de viol(n... Esta novela es la primera
que escribo. Mi labor empieza ahora".

Axiologia

M6s de un fil6logo ha ponderado la unidad de
subsistencia que exhibe Ia lengua de Cervantes,
independientemente de las multiplicidades culturales
comprendidas en su amplia difusi6n alrededor del mundo. Y es

como si del Valle Incldn intentara, a trav6s de Tirano Banderas,

T!ENCIAYCULTURA

ofrecer un testimonio de es amalgama de giros y localismos en
que mds de 500 afios de mixturas y avatares han convertido al
castellano, pero sin renunciar jamds a su unicidad. Asi lo advierte
muy acertadamente dofla Cristina Sisca de Male en el pr6logo
que hiciera junto a las profesoras Rosemarie de Armando y Susana
Franz para la edici6n de la novela correspondiente a la colecci6n
literaria "Leer y Crear" en fecha no precisada. El propio del Valle
Incldn 1o ha dicho en estos t6rminos: "hay la voluntad literaria
de sumar al castellano castizo el vocabulario creado en la
Am6rica espa6ola".

En otro orden, por primera vez en la actividad creativa
de habla hispana, interactfan en total intimidad y familiaridad
los tres grupos 6tnicos mds importantes desde el rio Grande hasta
la Patagonia: indios, criollos y "gachupines", esta rildma, despectiva
denominaci6n de los espafioles residentes en este costado del
planisferio.

La obra se descompone en unos siete trozos
estrat6gicamente distribuidos enre la introducci6n y el ep(logo.
Cada uno de ellos se intitula por separado y a su vez se subdivide
en tres libros, salvo el cuarto, que es el nticleo del relato y que
consta de siete, vale decir igual n(mero que la totalidad de partes,
todo 1o cual denuncia, m6s que simple azar, una intenci6n de
perfecci6n integral, casi aritm6tica, en la distribuci6n de los
aposentos de la historia.

En sintesis, como antes queda seflalado, hablar de Tirano
Banderas es reGrirse al trabajo precursor de lo que es ya un g6nero
dentro de la narrativa hispanoamericana: "La novela del dictador",
que comprende r6tulos tan gratamente sonoros como "YO, EL
SUPREMO'" ''EL SENOR PRESIDENTE'" ''EL OTONO DEL
PATRIARCA" y ya en el siglo XXI "LA FIESTA DEL CHIVO";
es asistir al estreno del esperpento como planteamiento de cuadros
y situaciones, de la obra maestra de Vale Incl6n y una de las m6s
perfectas en su estructura interna, de las mejores logradas de todos
Ios tiempos.

ReGrencias homoldgicas

Tirano Banderas marc6 el punto de inicio en el desarrollo
de una tem6tica bastante socorrida en el ambiente narrativo: la
novela del dictador, y son varios, por tanto, los titulos que invitan
a hacer algfn parang6n con ella, desde El sefior presidente del
Premio N6bel guatemalteco Miguel A. Asturias, hasta La fiesta
del chivo, uno de los tltimos trabajos de Mario Vargas Liosa y que
para nosotros los dominicanos, por motivos obvios, tiene una
especial significaci6n.

No obstante, pese a las comentadas afinidades, Tirano
Banderas reirne en su haber las particularidades del esperpenro,
que como si fuera un maleficio se apodera de toda la trama y de
los personajes, hasta convertirlos en alegorias extravagantes, en
representaciones imperecederas de simbolos y formas que no
tienen par en la literatura de habla hispana. El esperpento es,
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pues, la carta de identidad de Tirano Banderas, acaso una
experiencia irrepetible en el mundo de las letras contempor6neas.

Empero, de todas maneras, obras como Yo, el supremo,
El otofio del patriarca o EL sefior presidente guardan en comrin
con Tirano Banderas que sus relatos recrean algo m6s que un
personaje hist6rico eminente. TiStase de un individuo que por su

estrella, por su sobresaliente actuaci6n politica en el crisol hist6rico
que le toc6 vivir, se erige en un mito, en un emblema patemal que

hace depender de su pulso vital el destino de todos y de todo. Estd

claro entonces, que el personaje central de cada una de estas

creaciones literarias, no funciona esencialmente a modo de

referente hist6rico, sino como una esfinge para el inconsciente
colectivo, de donde incluso ha desplazado al "coco" de la mitologia
popular. En todas ellas, en general, es evidente la presencia masiva
de relaciones hist6ricas y de an6cdotas de entero cr6dito, y la casi

totalidad de los sucesos reseriados tiene aut6ntica fundamentaci6n
en la tradici6n de los paises en que se suscitaron.

Las causas que propiciaron en M6xico, Guatemala,
Paraguay, Cuba, Haiti, Rep(rblica Dominicana, etc. Por la
acumulaci6n de circunstancias disimiles y determinantes, el
surgimiento de regimenes de fuerza, de verdaderos par6ntesis de

oscurantismo y de terror, tienen un trasfondo comfn o al menos
muy parecido. Repriblicas en proceso de organizaci6n, urgidas de

liderazgos de peso, afectadas por la corriente caudillista y con una
poblaci6n mayoritariamente rural, supersticiosa, inculta... han de

haber sido aspectos puntuales en el proceso. Los dictadores
tradicionales, con singulares excepciones como la de "dictador
perpetuo" del Paraguay a, han sido hombres fuertes forjados en su

liderazgo desde las filas militares y que por alguna raz6n ganaron
notoriedad en funci6n de su don de mando, su valentia o su

fotaleza.
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POEMA

Diecisiete Haiku
AeurLES ANToNro azRR cnncia
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Me gustaria hablar
con las olas del mar
mojdndome toda mi conciencia.

La cafda de la noche
ya apagada sobre

los pensamientos del sueflo.

iEs cierto que hay
muchas flores de acero?

Las busqu6 y arin no aparecen.

Me gustaria saber

como es un toque de luz..
o un pedazo de cristal ro;rzo.

Dia lleno de ternura
donde una cantidad de flores
hoy abrieron.

Ahora las olas cual habl6
encima de un pedazo de mar
son dulces.

Nuevamente caminos de olas
del mar insoportable
del momento.

En el despertar
amaneci6 la maflana
sin saber el acontecimiento.

Quisiera escribir de nuevo

aquellas cosas

que puntualic6.

Oigo el canto Gregoriano
oyendo tranquilo
la sensaciSn.

Ilumin6 el ensueflo
un misterioso camino
sin conocer.

Cerca del monasterio
donde nadie
Pasa encima de risas.

Noche vertida de mar
inquietamente clara
sola y pan.

Mi llanto est6 lleno
de dicha y cosas intranquilas
y pinturas.

Es verdad que el agua
camina sobre los atardeceres
sin bostezos.

Suenan las categor(as

Adornadas de azul

Sobre los ciruelos.

Podria hablar de nuevo
Con aquellas cosas

Intranquilas que pasan.
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An6lisis de Obras
DOCTORA MIRIAM MICHEL

DIRECTORA. BIBLIOTECA DE LNIBE

Gadotte, Moacir. Perspectivas actuales de la educaci6n. Buenos Aires
Edt. Siglo XXI, 2003. 408 pp.

La educaci6n siempre ha sido y ser6 uno de los ejes en
que se fundamenta la humanidad para afrontar los desaf(os de:
productividad, cultura, ciencia, desarrollo, formaci6n acad6mica,

etc., etc., Es un proyecto enmarcado en la ingenieria de la formaci6n,
aplicable a todo contenido con perspectivas hist6ricas, y de valores

humanos.

Es un tema que encontramos en la bibliografia universal y
en relaci6n con ese tema existen muchas obras que responden a

todo 1o que signifique conocimiento y aplicaci6n de proyectos
pedag6gicos.

En esta obra Perspectivas actuales de la Educaci6n
Moacir Gadotti, plantea con suficiente consistencia fbrmulas
educativas aplicables en el presente o futuro de cualquier proyecto,
en cualquier nivel, desarrollando o subdesarrollado, social, pol(tico

o tecnol6gico, de modelos construidos, 5 en construcci6n, asicomo
de momentos hist6ricos, sin especifi.car lugar del universo.

Aunque es un autor brasileflo y enfoca la educaci5n desde

la perspectiva de ese pafs, las reflexiones son de gran importancia
para todo el que incursione en el tema ejerza el trabajo pedag6gico

de construcci6n de conocimiento.
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La valoraci6n metodol6gica de esta obra la resaltamos por
su abundante y actualizada bibliograf(a al ftnal de cada tema, esro
denota la profundizaci6n de las investigaciones previas realizadas.
Por otro lado su contenido nos muestra la amplitud con que se

tratan los temas y la experiencia que ostentan los responsables
firmantes de cada uno.

El libro evidiencia gran seriedad y conocimiento de los
especialistas y cientiftcos, quienes con sus criterios, diagnSsticos,
coherencia y sapiencia, aportan conocimientos indiscutibles a los
estudiosos del campo de la medicina que se abordan en la obra.

L,os autores ofrecen un recuento de la ffayectoria de Ia
psicopatologia y la psiquiarria, mosffando la amplia gama de variables
desde la antigr.iedad, con la cultura trazada por Hip5crates, la griega,
Ia romana, la Fiad Media y el Renacimiento, rodas tratadas con la
rigurosidad cientifica que demandan las nuevas tendencias
doctrinales de Ia psiquiatrfa del siglo XXL

Los expertos analistas de obras de Ciencias de la Salud,
habrdn de coincidir, en que esta obra, en su 5ta edici6n es un modelo
importante para la enseflanza, por el contenido de sus bases
biol6gicas y sociales, los m6todos paraclinicos de diagn6stico, la
psicopatologia de la conciencia, los ffastomos del pensamiento, del

TIENCIAYCULTURA

lenguaje de la conducta, pero que tambi6n trata la inteligencia, la
neurosis, las fobias, histerias, trastomos, la esquizofrenia, demencias,
depresiones, terapias, urgencias psiquiatras, psiquiatria juridica y
forense, etc., con los mfs altos estdndares de calificaciones m6dicas.

Su contenido y amplia tem6dca son y ser6n por muchos
afios firentes de informaci6n y formaci6n para estudiantes, m6dicos,
psic6logos y psiquiatras.

Vallejo Ruiloba. j Introducci6n a la psicopatologia y la psiquiatria
Barcelona: Edt. Mansson, 2005.970p.
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Este libro pone de relieve que la comunicaci6n, la lectura,
ios medios, procesos y modelos, han sido parte importante de la
historia del ser humano, tanto en la etapa del soporte de piedra y
hueso, como los cambios tecnol6gicos presentes y futuros y adem6s

nos ilustra un modo de cultura global.

De Gutemberg al Intemet significa el estudio casi completo
del arte de Ia comunicaci6n oral, visual y escrita, de tal manera que

es posible que quienes lean la obra, intenten preguntarse, para seguir

la ruta que tratan los autores lhabr6 algo m6s en el mundo que no
sea comunicaci6n?

En un vasto relato, ordenado, pertinente, que comienza
con la invenci6n de la imprenta, sin dejar los manuscritos, la
comunicaci6n oraly escrita en la Anrigua Grecia y en la Edad Media;
evoca la erapuritana de la Iglesia, para adentramos en el surgimiento
de la revoluci6n interdisciplinaria de la modemizaci6n en los medios

de comunicaci6n: cine, radio, sat6lites, cables y la incursi6n en el

ciberespacio, el Intemet......

El lntemet se presenta en esta obra como la primera
ventana al ciberespacio, considerdndolo la mayor contribuci6n a la
historia del siglo XX y el papel que en estos momentos representan
el tel6fono m6vil y el correo electr6nico. Concluye aseverando que

RESENA

a esta nueva tecnologfa no le caben las predicciones y que nunca la
historia podr6 negarle la realidad de que su principal caracterfstica
es la "complejidad" y las "interrogantes",

La obra contiene una cronologia de los acontecimientos
que ilustran la comunicaci6n, desde la invenci6n de la escritura
5000 aflos a.C. hasta la telecomunicaci6n online en el 2001, tiene
un indice analirico y una selecdva bibliografta para conocer mejor
los temas tratados.

Pocas veces los interesados en este tema sobre la Ciencia
de la Informaci6n podr6n encontrar obras tan enjundiosas y tan
completas.

Briggs, Asa y Burke, Meter. De Gutemberg al Internet Una
historia social de los medios de comunicaci6n. Madrid: Edt.
Thurus, 2002.425pp.
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Los estudiosos de la anffopologia que intentan conocerla
desde Arist6teles y que, por su complejidad, la saben una disciplina
que arrastra conflictos desde que los primitivos la aproximaron a la
humanidad, tienen en esta obra, muchas respuestas sumamente
interesantes acerca de los problemas y preocupaciones que
producen las poblaciones socialmente organizadas o no organizadas.
Establece la correlaci6n de los vinculos naturales y sociales, incluso
del propio ser humano, antes de que iniciara Ia evoluci6n de las
culturas, los sfmbolos y los tiempos.

IIENCAYCULTURA

Bohannab, Pa(ly Clazar, Mark. Antropologia Lecturas. Madrid:
Edt. McGraw Hill, 2003. 570 pp.

siendo la antropolog(a motivo de discusi6n permanente sobre
an5lisis, conceptos y pseudo.realidades. Siempre sere una ciencia
"esencialmente discutible".

El esquema te6rico de la obra es avanzado y, sin
dudas. puede ubicarse en el contexto de una de las mejores
contribuciones a los estudios de la antropologia, tanto con detalles
de los antecedentes, como de la antropologia modema.

Aqui estdn expresadas las causas y las limitaciones de las
regulaciones sociales admitidas y prohibidas, con andlisis
psicodindmicos, criricos y bien entendibles; por Ejemplo el
matrimonio desde una 6ptica de la antropologia como norrnas y
hechos sociales, y desde los diferentes aspectos de la vida religiosa.
Se tratan tambi6n los dones, la ecologfa centrada en investigaciones
y m6todos de integraci6n socio-cultural.

Tiene estudios que conforman la curva creciente de
conocimientos acumulativos del ser humano, que hacen
compendios de aprendizajes coherentes. Contiene varios ensayos
relativos a este aspecto, y muchos otros de esta ciencia. A pesar de
los aflos, esta obra confirma que no se tiene consenso y que sigue

)
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A continuaci6n describimos los detalles sobre los temas especificos y el tipo de trabajos que pueden sel considerados por el

Comitd de lnvestigaciones y Publicaciones para su publicacidn en esta revista y como han de ser entregados 6stos a la Oficina Editorial

podran someterse a consideraci6n trabajos de investigaci6n, revisiones, estudio de casos, monografias, resumenes de tesis u

otros de carecter acaddmico, trabajos presentados en eventos cientificos, asi como, cuenlos y poesias, entre otros.

Los trabajos a ser publicados en esta revista al momento de su entrega deben contar con las siguienles especificaciones:

'l) Redaclados de forma digitalen un diskette, mn su conespondiente

impresi6n en papel 8.5" x 11'(debe proporcionarse la dhecci6n del

que remite o de la instituci6n patrocinadora):

a, Cada articulo propuesto sera impreso por separado,

es decir, cada titulo inicial encabezara la pagina, seguido

del desarroilo del mismo.

b. Dado el caso de que un adiculo ocupe s6lo media

pegina, el siguiente ha de empezar en una nueva hoja

c. Debere emplearse la tipoglafia Arial, tamaio nimero

12, a 1.5 "/mes'(espacio entre lineas).

e. Eldesarrollo en May0scula-Miniscula Plain

2) Originaly dos copias.

3) En caso de traducciones, debere anexarse la copia del material

en el idioma original.

4) El trabajo no deber6 sobrepasar las 25 paginas, salvo que el

Comilo 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 del nombrc de la instituci6n a que

perlenecen.

7) Los articulos originales de investigaci6n deben contar con:

introducci6n, materiales y metodos, resultados y discusi6n,

conclusiones y recomendaciones.

8) Las revisiones bibliogdficas deben tener: introducci6n, desanollo

te6rico y conclusiones.

9) Todo manuscrito debe iniciar con un resumen en espanol e ingles

que cuente con un total de 250 palabras.

10) Los trabajos sobre aspectos literarios lendran hs caracterislicas

propias de su naturaleza.

11) La lista de referencias bibliogr6ficas se incluira en paginas

aparle. al frnal del arliculo. en orden de aparicidn.

Ejemplo de Publicaci6n Peri6dica'

Santana, M. Matemdtica y L6gica. Revista
UNIBE de Ciencia y Cultura Vol. 2 No. 1

Sept. - Dic.1992. pp. 55-58

Ejemp o de l\y'onografia-'

Subero Isa, J.A. Tratado prdctico de
respo n sa bil i dad c ivil dom i n icana.
Santo Domingo: Edt. Taina, 1992. 246 p

14) Los originales no sedn devueltos. Se remitira alautor un ejemplar

del n0mero en que aparece publicado su articulo.

'Boletines, rcvistas, peri6dicos, internet.
*'L,bros, follefos, tesis, ersayos.

TIENCAYCULTURA
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lnstrucciones para autor

d. Los titulos en MayIscula-Mintscula Bold

12) Las figuras, cuadros y fotografias deben estar acompanados de

sus pies de fotos correspondiente 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 tamalio minimo de 5'x 7'.

13) Unicamente pueden utilizarse los simbolos y abreviaturas

aceptados internacionalmente.




